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INTRODUCCIÓN

La importanciade cualquierestudiosobreel empleo y el paro, dimensiones

básicasdel mercadode trabajo, se comprendey justifica por susimportantes

repercusiones.Actualmenteconstituyeunadelasmayorespreocupacionestanto

de la opinión públicacomode los Gobiernosdc los paísesdesarrollados.La

crisis económica, el cambio tecnológico y la competenciade espacios

emergentesestánprovocandoun aumentonotablede las tasasde paro y una

menorgeneraciónde empleo.

En la ComunidadEuropeapuede llegarsea los veinte

millonesde desempleadosy son másdetresy medioen nuestropaísal acabar

el año 1993, una cifra nunca alcanzadaen España.Las tasas de paro casi

doblan la mediaeuropea(22,99% segúnla Encuestade PoblaciónActiva del

tercer trimestre de 1993), situación que mejora ligeramenteen la región

madrileña(19,37%y 357.450personasquebuscantrabajo).Unasituaciónpor

otro lado a la que no se ve una salida inmediata, señalándoseque pueda

tratarsede una crisis másestructuralquecoyuntural. Fuentesde la OCDE y

de la Comisión Europeapronosticanen sus últimas previsionesun bajo

crecimientoeconómicoparaEspañaen los próximosdosaños(inferior a uno

y dospuntosdelPIR respectivamenteen 1994y 1995).Ello parecequefrenará

la destrucción de empleo, pero tal como se señala no permitirá una

9



disminuciónsignificativa del paro.

En estainvestigaciónno pretendemosenfocarel estudio

desdelasgrandescifras, sinoabordarel empleoy el paro comoun estudioa

escalalocal que no localista. Las altas tasasde paro o el empleo precario

tienden cada vez más a concentrarseen determinadosámbitos urbanos,

incrementandolosprocesosde segregaciónsocial.En el espaciometropolitano

madrileño se producen unos procesosde cambio que afectan tanto a la

estructura social y a las formas de vida de la población, como a la

reestructuracióndel aparatoproductivo y al mercadode trabajo. Nuestro

estudio tiene como objetivo subrayarla interacción entrelos factoresde la

oferta y la demandade trabajo, y como su dcsajusteprovocaparo en un

espacioconcreto.Hemosescogidoel municipiomadrileñodeFuenlabradapor

una serie de razonesque luego explicaremos,pero que se insertan en un

contextosocioeconómicocaracterizadopor el aumentode los desequilibrios,

queseestaríantraduciendoen un incrementode la distanciaespacialy social

entregrupos, reforzandouna tendenciaque vitne de antiguo, la conocida

desigualdadnorte-surde la ciudadde Madrid y posteriormentede la región

madrileña.

La problemáticadel desempleoes extensa,y ha sido

abordadadesdediversospuntosde vistay desdedistintasCienciasSociales.A

la Economíale interesanlos análisisestadísticosofrecidospor los organismos

lo



encargadosdel desempleo.Conocer como primera cuestión el número de

personasque tienen trabajo (población ocupada) y cuántos no lo tienen

(población parada),y como segunda,la evolución del mercadode trabajo.

Todo ello incluido dentrodel análisismacroeconómicoen el que el empleoy

el paro se tratan junto a otros indicadores(o[erta y demanda,preciosy

salarios,sectorexterior, indicesmonetariosy fi~iancieros...).En el Derecho

del Trabajo se incide sobre una parceladel hec~osocial del trabajo, quese

ordena en función de las relaciones entre sus protagonistas(Estado,

trabajadores,empleadoresy sindicatos),y da ligar a la normativa laboral.

Desdela Sociologíaseestudiala problemáticasocialdel desempleoen relación

a la marginalidaddel parado,en una sociedaden la que el trabajocumpleuna

importantefunciónsocial.El sentidodeplenitud :on uno mismoquecomporta

el trabajo, nos lleva a los estudiospsicológicosdel desempleo,en los que se

abordasobre todo la problemáticapsicosocial,que llegaríahastala patología

comoresultadode la falta de trabajo. Sin embargola distribuciónespacialdel

paro y del empleo ha sido tratadaescasamentepor nuestradisciplina. La

GeografíaEconómica,quehaceun estudioglobal del espacioeconómico,no

abordasin embargoel estudiodel mercadode trabajo,ni da un protagonismo

espacialsignificativo a una variableque como cl desempleo,tiene a nuestro

juicio un pesoespacialpor sí misma.

Buenapartede los trabajosefectuadoshastaahoraseñalan

queel paro ha sido más estudiadoen su dimensión temporal queespacial,

11



siendomásel espacioel marcodereferenciadonÉe seexplica dichaevolución

que un factor en si mismo de la distribución o dimensióndel desempleo.

Subrayaremosaquíla vinculaciónexistentey a partir del estudiode un lugar

concreto,puestanto uno comootro aparecendiscriminadosen relacióna una

serie de variablesde naturalezademográfica, socioeconómica,cultural y

espacial (el sexo, la edad, el grado de estudio-formación, la actividad

profesional, el nivel socioeconómicoy el lug2r de residenciaentre otras

variables). El espacioal interactuarcon la dimensión social constituye un

factor explicativo del desempleoactual y futuro.

Otra problemáticaplanteadidesdeel comienzo de la

investigaciónfue la escalade análisisen la que :ie abordaríael estudio,pues

si ésta era desacertadapodría llevarnos a resultados insatisfactorios.

Buscábamosuna localidad lo suficientementeimportante en cuanto a su

población, que fuera de crecimientorecientey por lo tantocon un elevado

númerodejóvenes,y quetuviera un bajo nivel socioeconómicoen la región

madrileña;factoresambosquediscriminanel empleoy el desempleo.Nuestra

elecciónpor lo tanto solopodíallevamosal suro al estede la segundacorona

metropolitana,escogiendofinalmenteel municipiomadrileñode Fuenlabrada,

situado en la zona suroestede la región.

La localidadteníaen 1986unapoblación muy joven y en

crecimiento.Los jóvenesmenoresdequinceañosdoblabanen proporciónalos

12



residentesde estasedadesen Madrid (37,94% y 18,73%respectivamente).La

tasade paro en 1986 solo se encontrabaligerarrentepor debajode la media

regional,20,09% en Fuenlabraday 20,65%en la Comunidadde Madrid, pero

apartir de entoncesseha mantenidopor encimade la misma.Ya pensábamos

que estapodríaaumentaren relación a la llegadade los jóvenesa la edad

laboral. Advenimostambiéndesdeun primermomento,quecualquieranálisis

sobreel paro y el empleohabríaquehacerlotenendoen cuentala dimensión

metropolitanadel mercadode trabajo, puesto que la mayor parte de la

poblaciónocupadaresidenteen Fuenlabradano trabajaaquí.Precisaremosno

obstanteaquellosfactores que tienen una mayor dimensión local, y que a

nuestrojuicio determinanlos rasgosespecíficosdcl desempleoenel municipio.
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CAPITULO 1: HIPÓTESIS, OBJET [VOS, CONTENIDOS,

METODOLOGÍA Y FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN



1. HIPÓTESIS. OBJETIVOS. CONTENIDOS. METODOLOGÍA Y

FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Concretamosprimeramenteel objetivobásicodela investigación,y señalamos

despuésla estructurade la mismay los objetivosparcialesquese integrana

lo largo de cada uno de los capítulos de esta tesis doctoral. Luego

comentaremoslas líneasbásicasde la metodologíautilizada, que seránmás

concretadasa lo largo del trabajo, y finalment: las fuentes utilizadas y su

problemática.

1.1. Objetode la investi2ach5n

La distribución del empleo y del paro es la consecuencia de una

reestructuracióneconómicaqueestágenerandonuevasexigenciasde manode

obraen lasdiferentesescalasde análisis. Esteparoestructural,comoresultado

del desequilibrioexistenteentrela ofertay la demandade trabajo,secompleta

sin embargoconunaseriede factoreslocalesquecaracterizanel desempleoen

cadalugar. A fin de entenderla significacióndel estudiohemosconcretadoun

modelo explicativo del empleo y el paro en Fuenlabradaque pasamosa

explicar.
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En primer lugar apuntamosla idea de que el desempleo

y su plasmaciónen un espacioconcreto,al quedenominamosespaciodelparo,

esel resultadodela interacciónentrevariablesqueconfiguranel espaciosocial

(relativasa la manode obradisponible)y los puestosde trabajo, ambosmuy

ligados a la economíaglobal. El primero tiene una clara dimensión local,

mientras que el segundo ofrece en nuestro caso un claro referente

metropolitano,pues la localidad se incluye dentro del mercadode trabajo

metropolitanomadrileño.

El espaciosocialdeFuenlabradaexplicalas características

de la fuerzade trabajo, y entre éstasnos vamo~; a referir a la formación, la

estructuraprofesionaly el ciclo demográfico.

1. El nivel de estudios-formacióny la estructuraprofesional: seríapreciso

observary comprobarsi la formaciónde los residentesen Fuenlabradatiene

unarepercusiónpositiva o negativaa la hora dc. encontrarempleo.Creemos

que la estructura profesional de una poblaci$n apunta las posibilidades

existentesy futuras de conseguirlopor parte (le ésta. No tratamosde ser

deterministas,pero pensamosque la población de un espacioconcretotiene

unasposibilidadesprofesionalesy de empleoacordescon su formación o con

las posibilidadesqueéstetengade reciclarse.Entraríamosen la explicacióndel

llamadoparo tecnológicoo desempleoestructural, resultantede las nuevas

tecnologíasque se incorporan al aparato productivo y la capacidadde
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adaptaciónde los demandantesde empleo.

2. El ciclo demo2ráfico:esdeterminanteenla elevacióndel númerode activos

en un momentodado y en relacióna la evoluci5n demográfica.En nuestro

casonos sorprendiódesdeun primer momentola juventudde la población de

Fuenlabrada,que traduciría a medio plazo una incorporación masiva de

jóvenesal mercadolaboral, de aquí la importanciaquea lo largode todo el

estudiohemosdadoala dimensiónjuvenil del empleoy del paro. Entraríamos

en lo que se conoce como paro demográficamentedeterminado,tipo de

desempleoqueviene condicionadopor la tasade escolarizaciónpor edadesy

la edadmediade entradaen la vida activa.

Con respectoal espaciodel empleodelos residentesen un

municipio como Fuenlabrada,incluido en el Area Metropolitanade Madrid,

éstostienencomoprincipal lugar de trabajola capital, y secundariola propia

localidadu otrasdel entornopróximo, lo quevienegenerandoun tradicional

desequilibrioempleo-residencia.La oferta de empleo metropolitanay local

aparecedeterminadapor la coyunturaeconémizaexistenteen un momento

dado, aunque en los períodos de crisis no todas las cualificaciones

profesionalesse encuentranafectadaspor igual Con la llegadade los años

noventa entramosde nuevo en un ciclo recesivo,que ha sustituidoa otro

expansivoquecaracterizóel segundolustro de los añosochenta.En éstela

pérdidade puestosde trabajo ha afectadode manerasingularal empleocon
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menorcualificación, el másrepresentativode Fuenlabrada.En resumen,nos

encontramosanteunacrisis quese traduceen la creaciónde pocospuestosde

trabajo, la destrucciónde empleo y el incremento de la mano de obra

disponible;conjuntode situacionesquegeneranaesempleo.

La ofertay la demandadetrabajoactúanadistintasescalas

espaciales,y en el contextode la actuaciónde toda una seriede variablesde

naturalezapolítica, económicay social, queinteívienenen el funcionamiento

del sistemaeconómico.En la investigaciónhemoscaracterizadoalgunasde

éstas,comopor ejemplola normativaque regula las relacioneslaboralesen

España;conjunto de medidasincluidas dentroce la política de empleo que

determinanla naturalezadel mercadode trabajo

El modelo se completa haciendo referencia a las

consecuenciasdel desempleo,que seplasmanadosniveles:a un nivel global,

quecorrespondea los efectosgeneralesquesedEn en la sociedady a un nivel

específicoque se dan a nivel individual, traducido en efectosdiferenciados

entre los grupos de parados y no parados. No las hemos apuntadoen

Fuenlabrada,porno serel campode estudiodel análisisespacialo geográfico,

aunquesí de otrasCienciasSocialesqueestudiar la problemáticapsicosocial,

comola Sociologíao la Psicología.
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1.2. Estructuradel estudio: contenidosy obi~tivos parciales

La tesis doctoralconstade unaintroduccióny tresgrandesbloquestemáticos,

estructurándosetodo en una seriede capítulosquearticulan los contenidos.

Una organizacióngeneral de este trabajo exigía a su vez la elaboraciónde

objetivosparcialeso complementarios,constituyendoéstasfasesintermedias

de la investigación.Pasamosa ver ahorala estructurade la tesis doctoral,

señalandolos temasy los objetivosperseguidos:

a) La primerapartehacereferenciaa una seriede aspectospreliminaresde la

investigación, y está integrado por los capítulos primero y segundo.

Desarrollamosahora el primero de éstos donde tratamosde concretarlas

hipótesis, objetivos, contenidos, metodolog:a y fuentes de nuestra

investigación

El capítulosegundoversasobrelos contenidosy problemáticas

quese planteanen los estudiossobreel empleo y el paro, analizándose:

U’ La significacióndel trabajoy eL paro.

20 La problemática del desempleojuvenil, especialmenteen las

periferias metropolitanas.

30 Y los tipos de desempleoen re.acióna suscausas.
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b) En la segundaparte, capítulosterceroy cuario, abordamosel estudiodel

espaciosocialdeFuenlabraday la relaciónconsiguientecon la distribucióndel

desempleo en la localidad, para lo que priíneramenteencuadramosel

crecimientourbano-industria]de] municipio en el desarrollometropolitano

madrileño.

El capítulotercerotienecomoeje temáticoel estudiodel marco

espacialen el quese insertaFuenlabrada,viéndose:

40 El crecimiento del municipio dentro de la dinámica de

crecimientodel Area Metropolitanade Madrid.

50 Y las perspectivasde crecimientometropolitano,y el papel

quepuedejugarFuenlabrada.

El capítulocuartotienecomo eje centralla caracterizacióndela

oferta de trabajoo demandade empleoen el ir arco del espaciosocial de la

localidad, con los siguientesobjetivos:

60 La inserción de la localidad en el contexto espacialdel

suroeste metropolitano madrileño y de su crecimiento

demográfico.

70 La problemáticade la transformacióndel espaciourbanode

Fuenlabrada,y su impactoen el espaciosocial.
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80 La definición de una tipologíade áreassocialesen la ciudad.

90 La distribucióndel desempleoen el conjuntode áreassociales

definidas,analizándosetambiénlas implicacionesquesederivan

del espaciosocial.

100 El estudiodeaquellosfactoresdela demandadeempleoque

tienenrelaciónconel espaciosocia]: la estructurademográfica,

el nivel de estudios-formacióny la estructuraprofesional.

l1~ Y la potencialidadde crecimientode la demandadeempleo,

tanto paraFuenlabradaen su conjunto comoen relacióna los

distritosy barrios de la ciudad.

c) Una terceray última partede la investigaciónsecentraen el estudiodel

mercadode trabajo en las grandes empresasubicadas en los polígonos

industrialesde Fuenlabrada.Nos sirve de contextualizaciónuna obligada

alusiónal estadode la cuestión, esdecir, a los estudiossobre el mercadode

trabajoy la normativaqueregulalas relacioneslaoralesen España,articulada

estaúltima apartir de la política de empleodominanteen un momentodado.

Enel capítuloquinto concretamoslosaspectosmássignificativos

que singularizanel mercadode trabajo y la pclftica de empleo en España,

interesándonos:

120 Una caracterizacióndel mercadode trabajo: definicionese
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índices, funcionamientoy relacióncon la economíasubterránea.

130 Y un repasode la política de empleoen las diversasescalas

de análisis: comunitaria,nacional, regionaly local.

Y finalmenteen el capítulosexto señalamos:

140 La estructura del paro y del empleo loca].

150 Unacaracterizacióndel espacioindustrial de Fuenlabrada.

160 La estructura del empleo en los diferentes sectores

productivos.

170 Y el empleoen el sectorindustrial,desarrolladoen navesde

los polígonos ubicados en el término municipal, señalándose

algunosaspectossignificativosdel mercadodetrabajoen la zona

y en el contexto de las mayores empresas por volumen de

empleoinstaladasen la localidad.

Completamos los contenidos d~ la investigación con la

elaboraciónde las conclusiones,tratandoaquí de completarel diagnósticoo

balancede resultadoscon una reflexión personal sobre toda una serie de

medidasde actuación,varios anexosestadísticosquedocumentanlos trabajos

realizadosy una reseñabibliográficade las principales lecturasconsultadas.
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1.3. Metodología y fuentes de la nvesti2acidn

1.3.1. Técnicas de trabajo

A lo largo de la investigación hemosutilizado una metodología inductiva-

deductiva.En cadauno de los capítulos,y segúnabordemoscadauno de los

temas,presentaremosen detalle las técnicasde investigaciónutilizadas; dos

fundamentalmente,el análisismultivariabley la encuesta.En amboscasosse

ha completadola informaciónobtenidaa partir de numerososrecorridospor

la zonade estudio.Ello nosha permitidodescribirdeunamaneramásrigurosa

el espaciourbanoeindustrial, tantolas nuevasconstruccionesde estosúltimos

añoscomolos establecimientosindustrialesque postenormenteseríanobjeto

de nuestraencuesta.En todas las visitas a la zona se tomaron oportunas

anotaciones,lo quetambiénposibilitó conposteridadprecisarlos comentarios,

y a su vez tenertodaunaseriede elementosdejuicio parala interpretacióndel

análisis estadístico.

a) Análisis multivariable: hemosaplicado el Análisis de Areas Socialesde

Shevky y Belí, el Factorial y el de Conglomerados.Con el uso de estas

técnicashemosidentificadouna tipologíade áreassociales,viendoigualmente

las relacionesexistentesentreel espaciosocialy la distribucióndel desempleo

en la localidad. Pasosprevios han sido la elección de las variablesobjeto de
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estudio,y su transformaciónen valoresrelativos e indices, de tal forma que

el tamañodemográficovariablede las seccionescensalesno influyeseen las

solucionesfactoriales.

b) Encuesta: tomamos como universo de estudio el conjunto de los

establecimientosindustrialescon más de treinta empleados.Previamente

habíamosrealizado una agrupaciónde los establecimientosindustrialespor

volumende empleo. Optamospor la entrevistamediante cuestionario, que al

mismo tiempo ofreciera la posibilidad de conversar y cambiar impresiones con

empresarios, directivos y técnicos de las empresas.

1.3.2. Relaciónde fuentesy su Droblemática

En nuestra investigación utilizamos tres tipos de fuentes: estadísticas,

documentalesy cartográficas.Señalamosacontinaaciónlasmismasen relación

al ámbito del estudio.

A) Fuentesnarael estudiodel espaciosocial. urbano e industrial

Los datosdel análisisdel espaciosocial tienencomo fuenteestadísticabásica

la rectificación padronalde 31 de diciembrede 1988, que se realizasobrela
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basedel Padrónde 1986. Hemosutilizado como base espacial la sección

censal,puesseconsideraque es una escalade análisissuficiente,aunqueno

deje de ser una delimitación artificial de la realidad. En Fuenlabradason

setentay siete las secciones,con un tamañodemográfico medio de 1.769

habitantes.Otrasunidadesadministrativasutilizadascomoreferentesen nuestro

análisis han sido los distritos y los barrios municipales. El nivel de

desagregaciónde la informaciónno ha planteadoproblemasen relacióna la

delimitación impuestapor las unidadesespacialesde análisis.

Parael estudiodelespacioindustrialresultainteresantela

consulta del Censo de Arcas Industriales,elaborado primeramentepor la

desaparecidaCOPLACO (Organismodel Minislerio de Obras Públicasque

coordinabalas actuacionesen el Area Metropolitana de Madrid hasta la

creacióndel enteautonómicomadrileño)y posteriormentepor la Oficinade

Planeamientode la Comunidadde Madrid. Recogemoslos inventariosde

1981, 1985 y 1990, en los que aparecen reflejados los polígonos de

Fuenlabrada.Estenivel dedesagregaciónresultamuy útil paraver la evolución

de las zonasindustrialesdela localidad,y tenerigualmenteunainstantáneade

la situaciónexistenteen los diferentesmomentosen los quese realizaron.En

relación a los establecimientosconcretos,sector de actividad y número de

empleados,utilizamos el Registro Industrial Ministerio de Industria y

Energía),los Cuadernosde Localización Industrial (Cámarade Comercio e

Industria de Madrid) y el Directorio de EstablecimientosIndustriales
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(Consejeríade Economíade la Comunidadde N4adrid). Con estas fuentes,

contrastadasen los recorridosde campo,disponemosde una relaciónde los

establecimientosy de algunasde suscaracterísticas(emplazamiento,número

de trabajadores, sector industrial al que pertenecen, etc.), lo que

posteriormentenos ha servido paraconcretarla encuesta.

Hacemostambiénunabrevereseñade la documentación

revisaday de la bibliografíade consulta.Las fuentesa nivel local incluyenel

Plan Generalde OrdenaciónUrbana de 1986 :~ los resúmenesestadísticos

elaboradospor el Ayuntamientode Fuenlabrada.Todala información ha sido

encuadradaa nivel regional con datos censalesy padronalesrecogidos en

diversosanuariosestadísticos.La bibliografíaestáformadaen su mayorparte

por artículosen revistasde investigacióny en pnnsaespecializada,así como

monográficos,publicacionesen Congresos,comentariosa la legislación e

informesdeunaseriede Organismospúblicos.Entreéstosúltimos destacamos

las “DirectricesdePlaneamientoTerritorialUrbanísticoparala Revisióndelos

Planes Generalesde los Términos Municipales de Alcalá de Henares,

Fuenlabrada,Móstolesy Paría”,elaboradasen 1982. Buenapartede todaesta

documentaciónha sido recogidadereferentesen el campode la Economía,la

Sociologíay el Derecho,puesesmuy pocolo publicadoen nuestradisciplina.

Por lo que hacereferenciaa la recogidade información

sobre el desempleo, habría que destacarque ésta es más abundante
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coincidiendo con los períodos de crisis económica, especialmente por los

gravesproblemasque el desempleoplanteaen la sociedad.Sin embargoel

númerode investigacioneses menor en los períodosexpansivosen los que el

desempleono representaun problema socioeconómicograve. Se pone de

manifiestoasíqueel interésporéste,al igual que ocurreconél, tieneun cierto

caráctercíclico.

Conrespectoa las fuentescartográficas,hayquereferirse

al planode Distritosy Seccionesdel Ayuntamientode Fuenlabrada(escala1:

5.000), así como a otros a diferentesescalasque nos han servido para la

caracterizacióndel espaciourbanoe industrial. Igualmentenos han sido de

gran utilidad los planosque integranla documentacióndel Plan Generalde

Ordenación Urbana de Fuenlabrada del año 1986, destacandoel de

Calificación-Clasificaciónde Usosdel Suelo,escala1:10.000.

La utilización de las fuentes no ha planteado serios

problemas,aunqueen algunode los casosla disponibilidadde la misma ha

retrasadola investigación.Destacamosalgunosaspectosy valoracionesque

ahora señalamosbrevemente,y que iremos concretandoa medida que se

expongan los diferentes contenidos. En primer lugar, no siempre la

informaciónexistentees la que se necesita,y ello ha exigido un gran número

de horasen el Centrode Cálculode la UniversidadComplutenseparaadecuar

las variables a las que nos interesabana partir de los datos de base.
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Problemáticatambiénde ciertointerésesla queserefierea la escalaespacial

de análisisen el estudiodel espaciosocial, en nuestrocasola seccióncensal.

Estano deja de ser una división artificiosa, que introduceun cierto sesgoen

la realidad,pero que sin embargose compensacon unabuenadesagregación

de la información. Otro aspectode interéses la fiabilidad de la fuente, en

nuestrocaso una rectificaciónde 1988 sobreel Padrónde 1986, una fuente

muy cuestionadaen la actualidadal ser comparadacon el Censode 1991. Sin

embargopensamosquela utilizaciónagregadade los datos,permitesubsanar

en gran medidalos erroressin dudaexistentesan¡vel individual. Y finalmente

destacamosla temporalidadde las estadísticassobreel empleoy el paro, la

disparidadde resultadosentrelos datosde la Encuestade PoblaciónActiva y

los reflejadosen las estadísticasde paro registradoy la cambianteregulación

normativa del mercado laboral. La primera y la segunda, sometidas a

modificaciones constantespor la propia dinámLca de estos procesos,y la

tercera, a políticas de empleo que •se ajustan en un momento dado,

obedeciendo a intereses concretos (gubernamentales,empresariales y

sindicales),que traducenpor otro lado una situaciónpolítica determinada.

B) Fuentesparael estudiodel empleoy el paro

Viene a señalarseque “en la mayoríade los paIsesde estadísticaavanzada

existendostiposdefrentesfundamentales,ademásde loscensosdepoblación,
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para la obtenciónde datosperiódicossobrelafi¿?rzade trabajoy sugrado de

utilización: lasencuestaspormuestreodirigidas c~ lasfamiliasy la información

derivada de la gestiónadministrativa” (DE MIGUEL, C. 1986: 4). Las

encuestasproporcionanestimacionesdel nivel :i evolución de la población

activa, tanto en términos absolutos como en relacióna la poblacióntotal en

edadde trabajar,y de susdoscomponentes,empleoy paro, mientrasquelos

registrosadministrativosseutilizan en general,comofuentede datossobreel

desempleo.

Existen actualmentedos fuentesregularesquemiden el

desempleoen España:la Encuestade Poblaciór. Activa (EPA) del Instituto

Nacionalde Estadísticay los Registrosde las OficinasdeEmpleodel Instituto

Nacional de Empleo (INIEM), recogiéndoseen esteestudio tanto unacomo

otra. La primera,a la horade analizar serieshistóricas,que haganrelacióna

la evolución del paroen nuestropaísy en la región madrileña.La segunda,

cuandoanalizamosla estructuradel desempleolocal, listadosde demandantes

de empleo recogidos en las estadísticas. liemos tomado las cifras

correspondientesa los años1991 y 1993 para el análisisde la estructuradel

paroregistrado.Otrosdatossobrela marchadel mercadodetrabajomadrileño

seobtienendel Boletín de Coyunturade la Comunidadde Madrid, publicado

por la Consejeríade Economíacon caráctertrimestral.

Hay que teneren cuentaq ie tanto la EPA como los
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registrosdel INEM apuntanplanteamientosdistintosen relación al tema, a

partir de métodosde investigaciónno similaresquedan resultadosdiferentes.

En la primerasedisponetrimestralmentedel AvEnce, dondefiguran los datos

másrelevantesgeneradospor la encuestaa nivel nacionaly provincial.En la

segunda, se publica la Estadísticade Emplee mensual y anual, con la

información mássignificativaa nivel nacionaly provincial.

Veamosahoraen detallecadauna de éstas:

- La Encuestade Población Activa: es una enctestade población dirigida a

estudiarfundamentalmenteel problemade la actividady la participaciónde la

población en el mercadode trabajo, permitierdo obtenerinformación no

solamentede las característicasbásicasde las personasactivas,seanocupadas

o paradas,sino tambiénde las inactivas.La EPA utiliza el procedimientode

la entrevistaa partir de las personasquehabitanen los hogaresfamiliares. La

unidadde muestreoson las viviendasfamiliaresprincipales,entrevistándoseal

cabezade familia querespondepor los demáscomponentesqueresidenen la

vivienda. La muestrade viviendasseleccionadasEbarcaun conjuntode sesenta

mil hogaresdistribuidospor todo el territorio nacional(a excepciónde Ceuta

y Melilla). Esta también ofrece información sbre la población ocupada,

asalariadao trabajandoporcuentapropia,distinguiéndosedentrodela primera

la contrataciónlaboral, indefinida o temporal y ~aocupaciónpor sectoresde

actividadeconómica.
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- Los Re2istrosde las Oficinas de Empleo: son elaboradospor el INEM y

ofrecenun nivel desagregadode las estadísticasde empleo,pero solo recogen

unapartede las interaccionesy procesosde ajusteproducidosen el mercado

de trabajo.Lasestadísticasde desempleoregistradosecierranel último díade

cadames,proporcionándonosinformaciónmensualde la seriedeprocesosque

gestionaesteOrganismopúblico, entrelos cualescabecitar el total de ofertas

y demandasregistradas,las colocacionesy el de5empleoregistrado.Los datos

de las distintas variables son enviados desdelas oficinas de empleo a los

servicioscentralesdel INEM, dondeseprocedea su agregaciónprovincial y

nacionalparasu posteriorpublicación.Sepublica,el paroregistrado,esdecir,

el conjunto de demandasde empleoque quedaiL sin satisfacera fin de mes,

correspondientesatrabajadoresno ocupadosel c[ía de cierrede la estadística.

Uno de los inconvenientesque tiene estaestadísticacon

respectoa la informaciónsuministradasobreel desempleopor la EPA, esque

no recoge toda la realidad, pues motivacionestales como el incentivo a

inscribirseo la falta de información, redundanen un menor tamañode la

población parada registradaen relación a la susceptiblea figurar como

desempleada.Ambasfuentesno tienen necesariamentequecoincidir, ya que

son enfoquesdistintos y recogendiferentesaspectosdel paro.

- Otras fuentes: destacamosel Censoy el Padrón, que ofrecencadadiez o

cinco añosinformacióndesagregadadel desempícoaescalalocal. Ello permite
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caracterizarla situación de los distintos barrios y distritos de la ciudad.

Mientrasque la primerano la hemosutilizado en esteestudio,la segundaha

sido fundamentalpara el análisis del espaciosocial de Fuenlabraday la

distribucióndel desempleo.
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2. LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL EMPLEO Y EL PARO

:

CONTENIDOS Y PROBLEMÁTICAS

Tratamosde reflejar aquítodaunaseriede temáticasquehansido estudiadas

por variados profesionales en el marco de distintas Ciencias Sociales,

limitándonosa señalaraquellosaspectosmássignificativos. Planteamostoda

unaseriedeproblemáticasenlas investigacionesquetienencomoejeel trabajo

y el paro, contextualizaciónquenospermitiráenmarcarconvenientementeesta

tesisdoctoral.

Hemosconcretadoentrelos contenidoscon mayorinterés

paranuestrainvestigaciónlos relacionadoscon la significación del trabajoy

del paro, la problemáticaespecíficadel desempleojuvenil, especialmente

importanteen las periferias de las áreasurbanasmetropolitanas,como es el

casodel municipio madrileñode Fuenlabrada,y finalmenteel análisisde los

tipos de desempleoen relación a suscausas.
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2.1. Si~nfficac¡6n del trabajo y el Daro

El fenómenodel empleoapareceasociadoa la significacióndel trabajoy éste

no es el mismo ni en todos los individuosni en los distintosestatussociales.

Son muchosy variadoslos estudiossociológicosy psicológicosal respectoy

tambiénen relación a su falta, es decir, al paro. Se distinguende forma muy

genéricatres tipos de trabajosegúnsu interésy atractivo: “en primer lugar,

el trabajo quecabetodavíaconsiderarcomo vocación;en segundo,el trabajo

quesignificaun sufrimientoparael individuoy urz ataqueparasuautoestima;

y finalmente,el trabajo que essimplementetolerable” (CABALLERO, J.J.

1979: 176). Estaúltima calificacióndel trabajoesla másextendida,siendosu

finalidad la obtenciónde una remuneracióncomo pagoal servicio realizado.

Sin embargo la mayor valoración del trabajo viene dada más por la

cualificaciónprofesionaly nivel educativodelind¡viduoqueporsu pertenencia

a un determinado estatus social. Parece no obstante y a modo de

generalización,queaun nivel socioeconómicomásbajo el trabajotiendea ser

másdesagradable,siendola remuneraciónel componentefundamentalen la

valoracióndelempleo.Hay queteneren cuentaqie la ocupacióneshoy en día

el principal determinantedel estatus, dado el carácter economicista y

profesionalizadodelassociedadesactuales,dependiendocasisiempremáséste

del trabajoque se desempeñaque de la familia c.e la que seproviene.
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Por otrapartetambiéncumpí ésteunaimportantefunción

socialal insertarel individuoen la tramasocial. Los psicólogosidentificantres

importantesfunciones:la autoestimao sentidode plenitudcon unomismo, la

identidad o pertenenciaa un colectivo y el sentido del orden o de

estructuracióncon suentorno.Es el trabajo dentr del mundo socioeconómico

que nos rodea el elemento que estructura el tiempo de la persona,

determinandosu ritmo de vida, por lo que el paro suponeen contraposición

unasituacióncaracterizadapor la desorientación,por lo que si seprolonga

indefinidamentepuededar pasodesdeel pesimismoinicial al fatalismo en

último caso. Se consideraque “la vida sin trabajo es, para decirlo enfrase

orteguiana, una vida amo,fa. El trabajo estructurael tiempo, determinan4o

el ritmo vital y, de contra, la personaparado se encuentradesorientada,

perdiday vacía” (PRIETOESCUDERO,G. 1981:137).

Finalmentetoda situaciónde desempleosuponetambién

una cierta marginación social, por su exclusión <Leí sistema productivo y de la

propia estructurasocial. Hasta la crisis económicade los años setenta, la

marginaciónsocialeraun fenómenosolode determinadoscolectivossociales.

Sin embargoen los añosochentase extiendea grupos más extensos,como

ciertos sectoresjuveniles de origen social humilde y radicadosen barrios y

municipiosen los queseconcentraun paro elevado,un alto fracasoescolar,

un hábitatdegradadoy unagran incidenciadela irogadicciónentrelos efectos

más graves. Habría que anotaraquí el conceptode exclusión social, noción
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másdinámicay amplia queel de pobreza.Esta “designa no solo o ni siquiera

la situación de bajos ingresossino los mecanismospor los que personas,

gruposy espaciosse venprivados de la panicpaciónen los intercambios,

prácticasy derechossocialesqueconstituyenla integraciónsocialy, porende,

la identidad” (LLES, C. 1993: 66). Estosdesequilibriossocialesy económicos

estaríanreforzandola crecientedesigualdadsocial y espacialen el espacio

metropolitanomadrileño.
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2.2. Problemáticadel desemoleojuvenil

La crisis económica de los años noventa al igual que la anterior de los setenta

tiene una mayor repercusión en las tasas de paro ~nEspaña que en la mayoría

de los países comunitarios o de la OCDE. Los electos de la crisis tienen una

especial incidencia en los jóvenes. El paro juvenil, de los menores de

veinticinco años, es en junio de 1993 del 37,9%, casi el doble de la media

comunitaria (18,5% en 1992). En España los jóvenes, las mujeres y los

mayoresdecuarentaaños, y especialmentesi resKdenen el surde nuestropaís

o en las periferias metropolitanas,son los máscastigadospor el desempleo.

Ellos son porotra partelos quemásencuentrandificultadesala horade buscar

trabajo. La reactivacióneconómicaen el segundoquinqueniode los ochenta

y la acción de las medidas de fomento del empleo permitieron durante un corto

período de tiempo frenar el desempleo. Sin embargo a partir del año 1991

comienzan a incrementarse de nuevo por la cri~is económica en la que nos

encontramos.

En relación a la dinámica del mercado de trabajo en

España en estos últimos años, suele acudirse a <numerar factores tanto de la

demanda como de la oferta de empleo. Entre los primeros se citan los factores

relacionadoscon la demografía,haciendoespecialhincapiéen la entradaen el

mercadode trabajo de los jóvenesnacidos en la décadade los sesenta,
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subrayandoque su incorporación masiva cesará en los años noventa,

desacelerándoseen el transcursode esta década. También se destacala

dificultad de la inserción de los jóvenes en el mundo laboral por la

inadecuaciónentresistemaeducativoy necesidacesdel mundoproductivo, la

falta de experiencialaboral anteriory la competenciacon trabajadoresmás

experimentadosen la búsquedade empleo. Entre los segundos,se hace

referenciaala tasaanualdevariaciónnetadeempleocomoíndicequesintetiza

las condiciones económicasde un país y marca la evolución del ciclo

económico.Completamosesteanálisisseñalandootrosaspectosquehan sido

tratadosen los estudiossobreel parojuvenil, cornoel nivel de concienciación,

las actitudesanteel trabajo, las diferenciascon respectoal desempleode los

adultos y las consecuencias.

A) Aspectos demo2ráficos

Otra controversiade interés es la que señalael efecto edad y el efecto

generacióncomodeterminantede la mayor tasade paro entrelos jóvenesen

el conjuntode lospaísesdesarrollados.A partir de un riesgode desempleoque

es característicode la edadjuvenil se señalaque “este riesgo no es constante

sino variable y muchomáselevadoen unas generacionesque en otras. La

intensidadde la aposiciónal riesgo de desempleojuvenil dependede dos

factores:primero, la coyunturahistórica y sociocconómicaqueafectaa cada
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generaciónjoven,enfunción de lafasedel ciclo ?conóinico a largo píazoque

se estédesarrollando;y segundo,de las característicaspropias inherentesa

cada singular cohorte generacional, magniiud demográfica, tasa de

escolaridad,proporcióny calendario de nupcial4ady natalidad, etc.” (GIL

CALVO, E. 1988: 35).

Se señalaque “la oferta de trabajo de los jóveneses la

resultantedel productode los efectivosde las generacionesque accedenal

mercadode trabajopor el vectorde las tasasde actividad correspondientes”

(AGUERO, 1. y OLANO, A. 1988: 14). Estevector viene determinadopor

factoressocioeconómicos,destacándoseel nivel de empleodela economía,las

tasasde escolarizaciónpor edades,la duraciónd: la escolaridadobligatoriay

la división social del trabajo entrelos sexos. Por otro lado, el númerode

jóvenesque accedenal mercadode trabajo dependede la edadmedia de

entradaen la vida activaquemarcael tamañode las generacionesnacidasen

un determinadoperíodoanterior. En estamismalínea sedestacatambiénla

importanciaquetiene el ciclo demográficoen la determinaciónde los niveles

de empleo y paro en un momentodado. Ya s’~ señalabaesta dimensióna

mediadosde los añosochenta,cuandose afirma~aque “las tasasde paro en

la décadade los ochentason la consecuenciadirectade las alegríasnatalistas

de la décadade los sesenta,lo que actualmenteestáproduciendoel efecto

contrario, esdecir, la caída en picado de la n2talidad” (GIL CALVO, E.

1984: 76).
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Esinteresantereflejarcomolos factoresdemográficosque

agravaronlos problemasdel empleo y el paro jivenil en la pasadadécada,

puedenincidir favorablementea lo largodelos añosnoventa.Sin embargola

crisisy reestructuracióneconómicaactualestánfrenandounaevoluciónquese

señalabacomopositiva,por lo querespectaal menornúmerodejóvenesque

accederánen estadécadaal mundo laboral. Unareducciónde casi un millón

de personasa finalesde siglo, lo queequivalea un 16,5% delos efectivosde

1988; disminución que será más significativa en el segundolustro de los

noventa(DE MIGUEL, C. y AGÚERO, 1. 1986). Por último destacamosla

importancia,quedesdela ópticadel mercadode trabajo,tienela seriehistórica

de nacimientosen el momentode planificar una política de empleo,juventud

o educaciónentreotras.

B) Aspectoseducativos

El nivel de estudioy la formaciónson hoy factoresdeterminantesquemarcan

las oportunidadesde encontrarempleo y las desigualdadesa la hora de

competir, constituyéndosetambiénen elemento5explicativosdel desempleo.

Aunquetambién se señalaque “la educación,como elementoindispensable

parala movilidadsocialy el accesoa la sociedadestablecida,muestraclaros

signosdefracaso,pareciendoser incapazde da una respuestasatisfactoria

a los retosqueplanteala sociedadmoderna.Por otro lado tampocoexisteuna
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relación causalsimple, directa y a medioplazo, entre mayoresniveles de

educaciónde supoblación activay un volumende empleomáselevado,pues

el motivoa cono y medioplazo radica bdsicamenteen el ritmo de actividad

económica,siendola demandade trabajo una demandaderivadadel ritmo de

producción” (SÁEZ FERNÁNDEZ, F. 1987: 21).

Cadavez es también más visible el desfaseentre los

productosdel sistemaeducativoy las demandassociales. Durantelos años

sesentase crearon grandesexpectativasalrededor de la educación.Las

relacionesentreel sistemaproductivoy educativa)seencontrabanen el núcleo

de las preocupacionessociales desde los comienzosde esta década. La

Conferenciacelebradaen Washingtonen 1961 por la OCDE sobrepolíticasde

crecimientoeconómicoy de inversiónen la enseñanza,consolidabala tesis de

que la expansiónde éstaúltima contribuiríaen gran medida al crecimiento

económico,y a su vez, a la igualdadde oportunidades.Se consideróqueera

el elemento decisivo para el crecimiento productivo e instrumento para

compensarla desigualdaddeoportunidadesde 105 jóvenespor su origensocial.

Coincideque en estosañosseproduceun crecimientosin precedentesde la

demandaeducativa.En Españala Ley Generalde Educaciónde 1970 recogía

medidasesenciales,comoel establecimientodel nivel educativoobligatorio

entrelos seis y catorceaños.

Con la crisis económicad~ los años setentala oferta
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educativava perdiendolegitimidad. No seconsiderala panaceadel desarrollo

y se le critica quenadatiene que ver lo que seestudiacon las necesidades

productivas.Los estudiosse consideranmáscomoun valor instrumentalque

comoun medioparaobtenerun trabajo. La posteriorrenovacióntecnológica

produceun desajusteentreuna oferta de títulosanticuadosy una demandade

nuevascualificaciones,por lo quese hacenece5ariouna nueva reformadel

sistemaeducativo.En la actualidaden Españaestareforma seencuentraen

relación con la puestaen marcha de la LOGSE, hoy en curso, dándose

prioridad a las enseñanzastécnicasa todos los niveles. Parecesin embargo

“técnicamenteimposibleprogramar lasdistintassalidasdelsistemaeducativo

en base a la estructura ocupacional que se estima surgirá del sistema

productivodelfuturo, puesel grado de incertidumbretantoen la evoluciónde

los sectoresproductivoscomo del propio camb~otecnológicoes muy alto”

(SÁEZ FERNÁNDEZ, F. 1987: 22). Por otro lado, en un momentocomoel

actual se dejan sentir en mayor grado las consecuenciasde la doble crisis

educativay económica,que repercutede modoparticularsobre la juventud.

Sobreestaproblemáticay acercade la visión que tienen

los jóvenesal respectohay que señalardosactitudes,“para algunos, los que

tienenalgunaposibilidadde que lo que estudianles va a facilitar encontrar

trabajo, la competitividadse acrecientay se esÑdispuestoa d4térir algunos

años susnecesidadesinmediatasy a concentraseen su auténticoesfuerzo;

otros, los queconsideranquelo queestudianno essirveparanaday no están
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dispuestosa sacrificiosinútiles, vansaliendorebotadosdelsistemaeducativo,

y carecende motivaciónpara recibir algún tipo de formación académica’

(RIERA MERCADER, J.M. 1987: 54). “Esta úrtima actitud obedecea que

son tambiénestos colectivos,jóvenescon escasobagaje educativo, los que

presentanel desempleocon mayor intensidady gravedad” (ORDOVAS, R.

1988: 57).

Se señaladesdediversos estudios,que las bolsas más

críticasde estamarginacióntienenunarelacióndirectacon su origen social y

con los barriosy las ciudadesde los entornosmetropolitanos,en los quese

concentraun paro elevado,un hábitat degradadoy un alto grado de fracaso

escolar entre las manifestacionesmás significa:ivas. En una investigación

realizadaa mediadosde los añosochenta,sobr: los jóvenesperiféricosde

Madrid, se señalabancomportamientosescolaresdiferenciadosentreen la

juventuddela periferiaurbana,destacándoseel tempranoabandonodelsistema

educativocomouna de susconstantes,y por otro la correlaciónpositiva que

se estableceentresituacióneconómicafamiliar y escolarizaciónde los hijos.

En las familias donde el nivel cultural y económicoes mayor, los jóvenes

completanen mayorgradosu educación(LLES LAZO, C. 1988).

En resumen, las investigaciones concretan posibles

medidasquefavorezcanla adecuaciónentreel sistemaeducativoy productivo,

coincidiendocasi todos los análisis en la reforma del primero, quedebería
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prestarmayoratencióna la formaciónprofesionaly ocupacional.

C) Aspectoseconómicos

Las variacionesdel empleo en Españaen los últimos añospuedenagruparse

en períodos, que coinciden con las etapasde desarrolloo estancamiento

económicoen nuestropaís, y que en relación tambiéna la región madrileña

comentaremosmásextensamenteen un siguientecapitulo.

Enlos añossesentay primerossetenta,la inserciónlaboral

de los jóvenesno seconsiderabacomoun problema.Y ello eraasíporquepor

un lado lasgeneracionesqueseincorporabanera->demográficamentedébiles,

y por otro por la fuertesmigracionesa Europaque constituíaunasalida a la

presión sobreel mercadode trabajo nacional. No ocurrirá lo mismo en los

añossetentay ochentaen los que la crisis económicainternacionalcierrael

grifo dela emigración,determinaunacaídadelenpleoen Españay finalmente

coincide con la llegadaa la edad adulta de un mayor númerode jóvenes,

coyunturaespecialmentegraveentrelos años 1977 y 1981. La coincidencia

entreunaofertade empleoque se contraey una demandade empleoquese

expandedeterminarálos másaltosnivelesdeparo en la décadade los ochenta

(entre los años 1974 y 1987 se reducela población ocupadaen másde un

millón y mediode personas).
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Se señalaque en nuestropaís la crisis anterior tuvo un

impacto regresivo superioral experimentadopor el resto de las economias

occidentales,argumentándosedos razones: “en primer lugar, porque el

crecimiento económicode los años sesentaes uvo focalizado en sectores

industrialesde cabecera,intensivosen energía,q2e sevieron afectadospor la

nueva constelaciónde precios relativos; en se~undo término, por la poca

fortuna conque lasautoridadeseconómicasde la época,enel epicentrode la

transiciónpolítica, afrontaronel impactode la crisiseconómicainternacional,

cuyossíntomasmásevidentesfueron el retraso en el ajuste de los precios

energéticosydelossalariosreales” (LORENTE,.[.R. 1988:31). Resumiendo,

tasas de actividad a la baja, descendiendomás en los varonesque en las

mujeres,caídade los índicesde ocupacióny un aumentode las tasasde paro

son las tresconstantesdel mercadode trabajo er esteperíodode crisis.

A partir de mediadosde los añosochentala economía

españolaentraen una fasede reactivación,faseexpansivacuya manifestación

másimportanteen relación al mercadode trabajoes la fuerte generaciónde

empleo,del ordende un 3% anual, que es capazde rebajar la tasa de paro

desdeel 21,55% en 1985 al 16,3% en 1991. En plena expansiónde la

economíaespañolasecreómásempleoqueen cualquierperíodoanterior,pero

a costade la destrucciónde 400.000puestosde trabajofijos y la precarización

o temporalidadde la contratación.Los añosnoventavienen marcadossin

embargoen un primer momentopor una política de enfriamiento de la
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economíaquefrenóla creaciónde empleo.Instaladosya en la crisisen el año

1992 comienzade nuevoacrecerel desempleo.Másde tresmillonesy medio

de parados,el 22,99 de la poblaciónactiva segúnla EPA del tercertrimestre

de 1993, son cifras queno seproducíandesde1986, lo que determinauna

situaciónespecialmentegraveen estosmomentos.

D) Otrosaspectosde interés

Por lo que se refiere a la juventud en paro, sueledistinguirseentre unos

paradosconcienciadosde su situación,queluchanpor salir deella y comparten

con los otros jóvenesla idea de integración sociolaboral,y unas actitudes

marginales,de desarraigoy de rechazode la sociedaden que les ha tocado

vivir. En una sociedad en la cual “la ética del ocio abre paso a la

contemplaciónde una sociedaddWerente,nosencontramoscon un segmento

depoblación que disponede tiempolibre pero que no puedeconsumirlopor

faltadepoderadquisitivo” (RODRÍGUEZ,J.L. 1986), situaciónespecialmente

acusada en los jóvenes procedentes de familias con escasosrecursos

económicos.

También se señalaque las actitudesde rechazoante el

trabajo son minoritarias, limitándose a períodos temporales o aspectos

concretosdel tipo de trabajo. En un informe sotrela inserciónprofesionaly
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social de los jóvenessevienea denunciarel tópicodelrechazode los jóvenes

al trabajo (SCHWARTZ, B. 1981). Sedescartaunasubculturade la juventud

que seautocxcluyedel empleo,considerandoque “los jóvenesde clasebaja

tratan sobre todo de huir de la explotación, adoptandomodosde vida

marginales hasta llegar a ser adultos” (SANCHÍS, E. 1988: 145). Se

considerasin embargo“que losjóvenesde extrccción obrera son los menos

dispuestosa rechazarel trabajo y los másdispuestosa trabajar en lo quesea,

puesel trabajo esel mediopara integrarseen la sociedad” (LOUIS MARIE,

V. 1984: 62). Finalmentese indicaque “los jóvenesfrente a las opcionesde

obsesióno de rechazo, son bastantemás realistas al adoptar posiciones

intermediasque huyen de situacionesde pasividado desesperanzay que

obedecenmása una moral adaptativa” (CALLEJO GALLEGO, M.J. 1987:

97).

Cabeahorapreguntarsepor los factoresquecontribuyen

aquela situaciónde losjóvenesresultecomparativamentepeorquela del resto

de la poblaciónactiva, haciéndosereferenciaa unagran variedadde factores

coyunturalesy estructurales.Entre los primeros, la llegadaal mercadode

trabajode nuevosflujos de personas,cuyo volumensuperatanto la reposición

de empleosya existentescomo la expansiónde nuevosempleosgeneradospor

el sistemaproductivo y, junto a estas razonesdemográficasotras de tipo

sociológico, comoel aumentode las tasasde actividad femenina.Entre los

segundos,los factores que son inherentesal propio funcionamientodel
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mercadode trabajo,relacionadoséstoscon la propiademandadelasempresas,

comopor ejemplola insuficienciade formacióne informaciónde los jóvenes,

la falta de experiencia,una normativa laboral poco flexible y una escasa

diferenciaentrelas retribucionesde jóvenesy adultos.La entradaal mundo

laboral es casi siempreproblemática,la transición desdela escuelase hace

difícil, y en muchoscasosel primer empleoes inestabley precario. Este se

encuadraen el mercadodetrabajo secundario,dentrodela teoríahoy bastante

aceptadaqueidentifica la dualidaddeéste,y tal comoanalizaremosconmayor

detalleen otro capítulode estatesis.

Viene adecirsequela duradón del períodode desempleo

ni esbreve,ni esla simple transiciónentrela enseñanzaescolarobligatoriay

el accesoal primerempleo,sino que haido transformándoseen unasituación

cadavez másproblemáticaparala juventud.El desempleode largaduración

(más de doce mesesfuera del mundo laboral) se encuentracadavez más

extendido en los paísesdesarrolladosy Españano es una excepción. Se

apuntancomocategoríasmás afectadas“los trabajadoresde edadavanzada,

los que tienenproblemasde salud, los de menornivel de estudios,los de

especialidadespoco demandadas,los de baja cualWcacióny las mujeres”

(PRIETO, C. 1987: 39).

Con respectoa la naturalezade las diferenciasentreparo

juvenil y paro adulto, la OCDE planteaalgunasconsideracionesde interés,
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señalándosequees mayorel riesgode quedarparadoen un joven que en un

adulto. Hay que teneren cuentaque en los trabajadoresjóvenessuelerecaer

en mayor medidalos costesen etapasde recesióno ajusteproducidospor los

cambioseconómicos.Como contrapartidala duraciónmediadel desempleoes

menoren el primero queen el segundo(OCDE 1984: 27-49).

Finalmentey en relacióna los efectosdelparojuvenil, se

destacanlasgravesconsecuenciasy entreéstas“el aumentode la dependencia

familiar, la ociosidad y calle como alternativa al trabajo, las escasas

posibilidades de encontrar empleo como consecuencia de la propia

marginalidad,y lafrustraciónysentimientode culpabilidadanteuna sociedad

que les rechaza’ (RIERA MERCADER, J.M. 1987: 52).

48



2.3. Tipos de desemuleoy suscausas

De un modo genéricoel paro se definecomo la situaciónen queseencuentra

la poblaciónactiva no ocupada.Sin embargocasi todos los estudiosvienena

coincidir en quecualquiersimplificación del paxo eserrónea,no debiéndose

recurrir a explicacionesmonocausalesdel problema, sino más bien a una

interacciónde múltiplesfactorescoyunturalesy estructurales.Recogemosaquí

algunasde las másutilizadaspor los expertos,a las queharemosreferenciaa

lo largo de nuestrainvestigación.

La Organizaciónpara la Cooperacióny el Desarrollo

Económico (OCDE) estableceuna separaciónconceptualentre los distintos

tipos de desempleo,a fin de facilitar la comprensiónde esta problemática,

haciendola salvedadde queestaseparaciónes másunavaloracióncuantitativa

que real, dadoque las diferentesclasesde parc se interaccionan.Vienen a

distinguirsetres tipos de desempleo:

1~. Desempleouor insuficienciade la demandao “keynesiano”: fracción de

la poblaciónactiva no ocupaday susceptiblede hallar empleocuandola tasa

de utilización de la capacidadproductivase sitúa a nivel normal.

2~. Desempleofriccional o de espera:parte <leí desempleoresidual, que
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subsistedespuésdel retornode la economíaa un nivel de utilización de la

capacidadconsideradocomo normal. Este es debido a la rotación de los

empleosen el mercado laboral, trabajadoresen el mercado de empleo,

trabajadoresque buscan su primer empleo o que tratan de hallar un nuevo

empleo despuésde haber abandonadoel anterior puesto de trabajo. El

desempleofriccional es por otro lado, el que define la mayor parte del

desempleojuvenil, búsquedade primerempleo ~ngran partede los casos,y

por otro, el resultantede los cambiosde ocupaciónque en una sociedadse

producen.

30 Desempleoestructural: caracterizadopor st. mayor duración, siendola

consecuenciade la inadecuaciónentre oferta ir demandao también de la

insuficienciade stock de capital, es decir, del desequilibrioexistenteentrela

oferta de empleo y los restantes medios de producción disponibles

(obsolescenciaeconómicao cambiosen la estructirade la demandade bienes).

Parael primero delos casosla soluciónexigeuramovilidad tanto geográfica

comofuncional.

Otra clasificación muy utilizadadesdeun punto de vista

socioeconómicoes la recogidapor el Instituto Nacionalde Empleo (INEM),

quediferenciacuatro tipos de desempleo:

a) Parofriccional o ímprobo: como consecuenciadel principio de libertad de
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elección de trabajo o profesión, y que afecta sobre todo a especialistaso

personasde un alto nivel educativo.

b) Paroestacional:cuyo origen estáen la existenciade períodosdel año con

mayor o menoractividadeconómicageneradorade empleo.

c) Parotecnoló2ico:resultadode la introducciónen el aparatoproductivode

nuevasmáquinaso sistemasquesuponenun aumentode productividad con

menor necesidadde manode obra.

d) Paro cíclico: causado por las periódicas depresiones económicas

determinantesa su vez de la contracción del mercado de trabajo.
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3. FUENLABRADA EN LA REGIÓN METROPOLITANA

MADRILENA

El crecimientodel espaciourbanoe industrial, la creaciónde empleoy el

aumentodel desempleoen la localidad se explican en función de su

inserciónmetropolitana,por lo queel primerpisode nuestrainvestigación

tienequeir encaminadoa ver el significadode Fuenlabradaen el contexto

de la transformaciónde la región madrileña. Para su caracterización

recogemosuna serie de estudioselaboradoscn relacióna su desarrollo,

crecimiento y perspectivas,que completamoscon toda una serie de

estadísticasde la situaciónactual.

La plasmacióndel modelo territorial madrileño,queha

dadolugara un modelode ciudadfragmentada,puedeseguirsea partir de

dosetapashistóricas:unaprimera, que marca los antecedentesu orígenes

del modelo metropolitano madrileño (1.860-1.959) y una segunda,

denominadadel desarrollismo (1.960-1.975) en la que se articula el

crecimientode la periferiade la ciudadde Madrid y el primer cinturón de

núcleosmetropolitanos(ESTÉBANEZ,J. 1990: 9-40).

A éstashabríaque añadirunatercera,coincidentecon

la crisis económica(1976-1985), en la que t:Lene lugar e] segundosalto

metropolitano,y finalmentela reactivaciónecorómica(1986-1991), seguida
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de la crisis en la queestamosinmersos(1992...).A lo largo del capítulo

analizamostambiénlas perspectivasdedesarrollometropolitanoy el papel

quedesempeñaFuenlabradaen estecrecimientt
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3.1. La configuración del AreaMetropolitanade Madrid

3.1.1. Los orígenesdel modelo territorial (1860-1959)

Hay queremontarsebastael S.XIX y en concretoa la décadade 1860,

añosen los queun sectorde la burguesíamadrileñaligadoa las actividades

inmobiliariasy especulativas,determinael mododeproduccióndel espacio

edificado en la ciudad. Apareceentoncesun urbanismoburguésen el

Ensanchejunto a otromarginal y proletarioen Los barriosperiféricosde la

ciudad, fenómenoque se trasladapor igual al conjunto de municipios

colindantescon Madrid. Esta incipiente segregaciónsocial y funcional

tendráun carácterdefinitivo una vez localizadosen el surde la ciudadel

ferrocarril y susestaciones,lo que serádetermnanteen la especialización

industrial de esta zona. A su vez la localización de estasactividades

determinaráel estatussocialdel espacióresidencialdel sectorurbanoen el

quese asientan.

Se tratade un modelo de desarrollourbanobasadoen

la especulación,quedeterminaun desarrollocaóticodela ciudady dalugar

a una gran heterogeneidadde la estructura y morfología urbana. Sin

embargohastalos añoscuarentael crecimientoindustrial madrileñoseda

modestoen comparacióncon otrasáreasmásd:námicas,comoBarcelona,

Bilbao o Valencia. Lasbasesdela actualindustijamadrileñaseimpusieron
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en el períododela autarquía,despuésdela guerracivil, entre1939y 1959.

El papel del Estadoy en concretodel InstitutoNacionalde Industriaseha

venido señalandocomo factor esencial en La localización de grandes

empresas,comoCASA, ENASA, etc.,procesodeconcentraciónindustrial

quesecontinuéen la décadade los sesenta.

A lo largode la primeraw itad del 5.XX el procesode

desarrolloeconómico y urbano tuvo todavía ma escasaincidencia en el

crecimiento metropolitano, siendo éste más concentradoen tomo a la

capital,planificadounasvecesy marginalotra;, perosiempredentrode la

periferiade su territorio municipal. Sin embargose señalaquedurantelos

añosveinte y treintaseproduceun importantecrecimientode los barrios

periféricosy de los municipioscolindantescon Madrid, comoconsecuencia

dela inmigraciónen estosaños,y especialmenteen ‘Chamartin Vallecas,

CarabanchelBajo, Fuencarral Canillas y Victivaro, formándoseen estos

municipiosnúcleossatélitesvinculadosestrectamenteconMadrid, donde

sealojan grupossocialescon escasopodereconómicoqueconsupresencia

en condicionesprecarias están revalorizando el suelo que se ocupará

posteriormente”(ESTÉBANEZ,J. 1990: 12). Se esbozaasíel primersalto

metropolitanode Madrid y los primeros desplazamientosde los obreros

desdela residenciaal trabajo.Estemodelode crecimientosecontinuaráen

los añossiguientesy extenderáel desarrollode la capitaly localidadesmás

próximas,en un crecimientoheterogéneoy a vecescaóticoen apariencia,

obedeciendoa unalógicaespeculativa.
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Históricamenteel municipio de Madrid tampocoha

tenidosiemprela mismaextensión.Peroespecialmentesignificativo resulta

la ampliaciónllevadaacabopor diferentesdecrBtosentre1948y 1954, por

los queseanexionanuna seriede pueblosvecinos,queva multiplicar casi

por diez la superficie del término municipal, pasandoéste de 68.419 a

607.087hectáreas.Los municipios incluidos en la villa de Madrid serían

los siguientes:CarabanchelBajo y Alto, Chamartin,Fuencarral,Canillas,

Vicálvaro, Hortaleza,Canillejas, Barajas, Val]ecas,Villaverde, Aravaca,

Pozueloy El Pardo.En total trecemunicipioscon unapoblaciónen 1950

de 342.721 habitantes.

3.1.2. La articulación del espacio metropolitano (1960-1975)

Apareceligadoesteperíodoala política económicaquecaracterizóla etapa

desarrollistaa partir de 1959, concretándoseen este año el Plan de

Estabilización,y durantelos añossiguientesla; tresPlanesde Desarrollo.

Viene señalándoseque “estapolítica estábasad?en la concentraciónde los

factoresde producción en las grandes áreas metropolitanasy polos de

crecimiento,aprovechandoal máximoel capitalfijo existente”(COPLACO

1980: 28).

a) Una etapade crecimiento:Entre los años 1960 y 1975 seproduceuna

transformación del sistema productivo, con un crecienteaumento en
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sectorescomo la construcción,la industriay los servicios,sobrela basede

unanotablecorrientemigratoriaconorigenen la Españarural y condestino

en la ciudadde Madrid, en lo queseha conocidocomo“éxodorural”. Este

ha venido siendo calificado como el fenómeno demográficode mayor

transcendenciaen lo que va de siglo, y obedecea un crecimiento

económicodesigualentrelas regionesespañolasduranteestosaños. Período

en el queMadrid junto a Cataluña,PaísVascoy Comunidadde Valencia

son por su volumen de acogida los que reciben la gran mayoría de

emigrantes,queprocedende la Españarural (Andalucía,las dos Castillas

y Extremadura).En Madrid estaemigraciónse canalizamayoritariamente

hacia los barriosperiféricosde la ciudad y dcsde mediadosde los años

sesentahacialos municipiosrurales máspróxinios. Entre 1960 y 1970 los

municipios integrantesdel Area Metropolitana crecieron una media del

46,88%, teniendoalguno de éstos un incrementoespectacular,caso de

Alcorcón quepasóde 3.356 habitantesen 196C a 46.048en 1.970.

El desarrollo industrial de Madrid estuvo

principalmenteligado a la producciónde bienesfinales, lo queda lugara

una notablediversificación del sistemaindustrial metropolitano.En estos

años también adquiereuna gran importancia la industria inmobiliaria al

constituir empresasde capital privado, ya no subsidiariasdel Estado y

ligadas al capital financiero e industrial. El augeconstructor, ante las

necesidadesimpuestaspor la inmigraciónmasiva,determinael crecimiento

dela ciudady delos municipiosperiféricos.Sesobrepasaentoncesel anillo
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verdedel Plan Generalde Area Metropolitanade Madrid de 1963, que

apuntabaun crecimientomáslimitado paralos municipiosde la zona. Por

otro lado el crecimientoindustrial, unidoal “efecto capitalidad”convierte

ala ciudaden un polodeconcentraciónde servicios,conviniéndoseMadrid

desdeestosmomentosen un centrofinancierodc primerordeny sedesocial

de las mayoresempresasindustriales.Industrializacióny terciarizaciónse

desarrollanen paraleloy se apoyanmutuament’z.

Losfactoresqueexplicanel grancrecimientomadrileño

en estosañosse resumenen los siguientes:el factor político e institucional

comoimpulsor del desarrolloindustrial madrileño,el factor de capitalidad

y de centralidadgeográfica,y la propiadinámicade crecimientoquesirve

para generarcada vez en mayor proporción un importante mercado,

respondiendoasíal modode acumulacióny crec¡mientogeneralen España.

Factoresqueexplicana su vez el augedemogrifico de los añossesentay

setenta.

b) Creacióndel Area Metropolitanade Madrid A comienzosde los años

sesentase crea este entejurídico y administritivo, con la finalidad de

canalizary encauzartodo estedesarrollo. Despuésde varios intentospor

ordenar el crecimiento de Madrid, éste se produceen 1964, con la

elaboracióndel Plan de OrdenaciónUrbana c el Area Metropolitana de

Madrid. La redacciónsellevó acaboentre1960y 1962y fue aprobadopor

Decretose 26 de diciembrede 1963. Al mismo tiempo sepromulgala Ley
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sobreel Area Metropolitana(Ley 121/1963de 2 dediciembre).Por éstase

crea también la Comisión tIc Planeamientoy Coordinación del Area

Metropolitana de Madrid (COPLACO), cuy) objetivo es coordinar la

política de descongestiónde la capital y la ordenación del Area

Metropolitana.El Plan tratade abordarla problemáticade Madrid tantoen

el ámbito metropolitanocomo regional.

El Plan incluye a veintitrés municipios en el Area

Metropolitana,sin que ésteexpliquelos criteriosde su delimitación.Se ha

señaladoque “la zonade influencia ha sido delimitadafundamentalmente

por criterios deproximidadespacial; el hechode que el Area adoptecasi

la forma de un círculo, hacepensarque se eflgieron aquellosmunicipios

que estabanmáspróximosa la expansiónftsic2 de Madrid, no teniéndose

suficientementeen consideraciónla posibilidadde una expansiónsiguiendo

determinadosejes de desarrollo en razón de las principales vías de

comunicación” . En la delimitaciónno ~ecumplíantampocolascondiciones

establecidaspor Davis para las ciudadesnorteamericanas,y tampocola

coronade municipiosintegradacumplecon los requisitosparaformarparte

de esteespacio.Se señalaen definitiva que “cuandosedelimitósu espacio

seobró siguiendounoscriteriosy unasinfluenciasquenada tienenquever

con lo quedesdeun punto de vista académicose entiendepor definicióny

delimitacióndelas áreasmetropolitanas”(VINUESA ANGULO, J. 1977:

446-447)
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Los municipiosintegradosen el Area y agrupadospor

zonasfueron los siguientes:

a) Municipio de Madrid, incluidos distrito central y periféricos.

b) Zona norte: municipiosde Alcobendas,San Sebastiánde los Reyesy

ColmenarViejo.

c) Zonaeste:Paracuellosdel Jarama,Coslada,SanFemandode Henares,

Torrejón de Ardoz, Mejoradadel Campo,Velilla de SanAntonio y Rivas

Vaciamadrid.

d) Zona sur: municipiosde Alcorcón Leganés,Getafey Pinto.

e) Zona oeste:municipiosde Pozuelo,Las Rozas,Majadahonda,Boadilla

del Monte, Villaviciosa de Odón, Brunete, Villanueva de la Cañaday

Villanueva del Pardillo.

Consecuenciasdel modelo territorial: En su crecimientose producendos

fenómenosde forma paralelay coincidente:por un lado la concentración

industrial, resultadode la atracción que ejercenaquellosespaciosque se

beneficiande las economíasdeescala,y por otro la segregación,quelleva

a queciertasactividadesse localicenen los lugarescentrales(actividades

financieras,gran comercio,etc.) y otrasocupenla periferia (actividades

industriales).Esta mismasegregacióntiene lugar en el espacioedificado

residencial,dóndese divide la poblaciónpor estratossociales.Se impone

entoncesen el Area Metropolitanade Madrid un modelo de ciudad

fragmentada,tipo de organización territorial basadoen las siguientes
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premisas:las áreascentralesson ocupadaspor lasactividadesterciariasy

las periféricaspor las actividadesindustriales,se separancadavez máslos

lugaresde trabajo y residencia,se produceuna segregaciónespacialde la

población por susnivelesde rentay finalmen~eseorigina un sistemade

transponecapazde absorberlas necesidades<te movilidad de estanueva

configuracióndel espaciometropolitano.

Otro elementoimportanteenla gestaciónenestosaños

del modelodeciudadfragmentadaesel aumentodel parquede automóviles

en Madrid como resultadodel desarrolloeconómico.A mediadosde la

décadadelos sesentaeranmenosde cien mil coches,diezañosdespuéscasi

un millón, lo que va a permitir un aumento<Le la movilidad en el Area

Metropolitana.El acortamientoen tiempo de Las distanciasfavoreceráel

asentamientode la gente en municipios cada vez más alejados, la

desconcentraciónde la industriaen la periferiay la crecienteurbanización

del espaciorural.

El modelode crecimientoen la etapadesarrollistaha

dadolugara unasegregaciónespacialy sectorial,en la quelos preciosdel

suelo se convienenen el mecanismomás i¡rportantede la misma. Se

recuerdaque “la diferenciaciónse ha producidopor efectodelprestigio

social de determinadosespaciosde Madrid, sabretodo en direcciónoeste,

siguiendola carreteradeLa Coruña,yen menormedidahaciael norte. La

diferenciación zonal es consecuenciade la variación de accesibilidad
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existentepor la diferente distancia al centro de la ciudad. Estos dos

factoresbásicos, que combinan caracteressociológicosy económicos,

influyen en los precios del suelo, que se convinieron en el mecanismo

fundamentalde valoración del espacioy de segregaciónsocial de los

habitantesde la ciudad. El propio sistemadc transponesy la desigual

distribuciónde equipamientosmetropolitanosreforzarondefinitivamentela

segregaciónurbana” (SANTOS PRECIADO, .1.M. 1988: 142). Todoeste

proceso,que tiene lugar en Madrid y municipios de la primera corona

metropolitana, se reproducirá posteriormente en el segundo salto

metropolitano,aunqueen estecasocon matice:; diferentes.

Entrelasprincipalesconsecuenciassocialesy espaciales

del modelo territorial desarrollistavienen a destacarselas siguientes

(ESTÉBANEZ,1. 1990: 25-39):

a) El incrementode la congestiónen lá ciudadde Madrid y su trasladoa

los ensanchesmetropolitanos.

b) La ampliación de la segregaciónsocial y §uncional a toda la corona

metropolitanay restode la provincia.

c) La formación de ciudades dormitorio a modo de ensanches

metropolitanosy a partir de municipios rurales con escasosefectivos

demográficos,crecimientoque se canalizaráer diversasfasesafectandoa

lasdiferentescoronasmetropolitanas.

d) Marginacióndel espaciorural y proletarizaziónsocial con respectoal
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desarrolloindustrial, conviniéndoseasíestosrtúcleosen asentamientosde

trabajadoresmanualesde escasacualificación (pueblos-dormitorio).

e) El procesode segundaresidencia y su impacto en el medio rural,

transformandode manera radical el papel de los núcleos de las áreas

serranasmadrileñas.
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3.2. El desarrollo metropolitano en el neriodo reciente (1976-1986)

Viene considerándoseque ya a mediadosde [osaños setentael modelo

metropolitanooriginadoen el períododesarrollistaentraen crisis; modelo

apoyado como hemos visto anteriormente, en la concentración y

centralizaciónde medios de producción,gestión y consumo. Un nuevo

modeloterritorial vienea sustituirlo,quepartiendodel acumuladohistórico

y apoyado en un cambio tecnológico, repercute en una nueva

transformacióndel espaciourbano.

Estenuevo modelo espacLal “implica concentrar las

unidadesde gestióny deproducciónde la información (factor esencialde

esta revolucióntecnológica),en algunoslugaresprivilegiadosy producir

de forma diseminadaen el territorio (economíasumergida, trabajo a

domicilio, fábrica difusa)de lospaisesdesarrollados,o bien elegirpaíses

subdesarrolladosal amparo de una mano de obra abundantey barata”

(ESTÉBANEZ, J. 1990: 212). La crisis de los añossetentatiene como

consecuenciatodaunaseriede procesosde ree5tructuraciónterritorial en el

Area Metropolitanade Madrid; una de tipo económicoy otra que supone

un importantecambiodemográfico.
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a) Reestructuracióneconómica

En el terreno industrial suponela crisis de los subsectoresindustriales

maduros,la pérdidade importanciade la “gran fábrica”, queprovocaa su

vez un desmantelamientodel tejido urbanoy social. Al mismo tiempo las

actividades más dinámicas originan nuevos espacios industriales,

produciéndosepor un lado unatendenciaala especializaciónen subsectores

de tecnologíapunta,quedestruyenmásempleodel quecrean,y por otro

un incrementodel tejido industrial constituido por la pequeñafábrica,

vinculadaa sectoresmaduros(transformadosmetálicos,maderay mueble,

confeccióny textil...), que seasientanen los municipiospróximosal Area

Metropolitana buscando un suelo barato. Para el sector terciario la

reestructuracióneconómica supone lograr el papel hegemónicoen la

economíamadrileña,actividad en francaprogresióna partir de 1975. Sin

embargoalgunasde estasactividades(financieras,seguros,serviciosa las

empresas...)tuvieronsólo un fuertedesarrolloen los distritoscentralesde

la ciudad, mientras que las actividadescomercialesse distribuyeron de

maneramásdispersa.

La posición de Madrid en el economíanacional es

resumidaa mediadosde los añosochentaen relación a cuatroprocesos

clavescomoresultadodeunareestructuracióneconómicageneral:“aumento

del peso relativo del sector servicios en el conjunto de la economía

nacional, creciente concentraciónde éste en Madrid, pérdida de peso
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relativodelsectorindustrialen la economíanacionaly desindustrialización

crecientede la capital” (TOBIO, C. 1985: 49). Atendiendoal conjuntodel

empleola disminuciónde éstefue menoren Madrid entrelos años1975 y

1985 que en el resto de España,y ello ligado a la mayor diversificación

industrial y a la mayor amplitud de los servicios y, en particular, de la

AdministraciónPública.

b) Cambio demográfico

La región madrileñaen su conjuntoralentizael crecimientode su población

en estedecenio.Desdeel 8,5% en el quinquenLo1976-81 sepasaal 2,1%

entre1981-86,cuandoentre1960 y 1970 habla llegadoa ser del 45,5%.

Se produceun claro freno al procesode conccntracióndemográficade la

décadaanterior, en un momentoademásen quede forma progresivase

reduceel fenómenomigratoriointraprovincial. Estaquiebraen el sostenido

crecimientono seda con igual intensidaden tocala Comunidad.Así frente

a la reduccióndel crecimientodemográficoen la capital (-1,7% en el

período1981-1986y saldonegativodesde1975) seproduceun aumentoen

la coronametropolitana,receptorade gran partede las migracionestanto

exteriorescomo sobre todo interiores de la región (18,4% en el período

1981-1986). Puedeseñalarseque la tendenciamigratoria en estos años

confirmaasíla primacíade los movimientosintraurbanosen contraposición

con el “éxodo rural” del períododesarrollista.
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La corona metropolitana ha visto multiplicar su

poblaciónen estosaños,y si en 1970eran 413.377los habitantesen 1986

son ya 1.409.610,lo quesignificacasicuadrupLicarsu población,quepasa

de representarel 11,4% al 30,4% de la población madrileña. Al mismo

tiempo los municipios de la corona provincial también aumentansus

efectivos,másde 85.000habitantesentre1970-1986,y casiveinticincomil

en estosúltimos cinco años(263.702y 287.44vhabitantesen 1981 y 1986

respectivamente).

Comparandoel crecimientode ambascoronas,puede

versecomoel de la primeraessuperioral dela segunda(12% y 9% entre

1981 y 1986). Sin embargoésteha sidodesigualentre1976y 1986, mayor

en el primer lustro que en el segundo,e igualmentedispar entre los

municipios que componenambosespacios.Esteaumentose ha reforzado

en los núcleosque tienenunabuenaaccesibilidadcon respectoalos ejesde

desarrolloeconómico,las radialesqueconstituyenlas carreterasnacionales

deaccesoa Madrid, y alos lugaresde ocio ligadosala segundaresidencia.

En el conjuntode municipiosmetropolitanosson los integradosen el Area

Metropolitana Oeste (Las Rozas, Villanueva de la Cañada, Brunete,

Villanueva del Pardo,Majadahonda,Boadilla, Pozueloy Villaviciosa de

Odón) los que más han crecido relativamenteentre 1981 y 1986 (un

31,75% de media). Esteaumentode población superaen algunoscasosel

50% (56% Las Rozasy 53,85% Villanuevadel Pardo),crecimientoque

soloescomparablecon el 51,87% de Fuenlabradaen estosmismosaños.
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Con respectoal incrementoen los municipios de la

coronaprovincial, los másfavorecidosson los que se encuentransituados

junto a la carretera de la Coruña (TorreLodones, Collado-Villalba,

Guadarrama,Navacerrada...),de Barcelonao márgenesdel Corredorde]

Henares(Algete, Cobeña, Meco...), de ToJedo o zona de La Sagra

(Torrejónde la Calzada)y de Valencia o zonE. surestede Madrid (Rivas-

Vaciamadrid y Nuevo Baztti). Por todo lo visto, el comportamiento

demográfico de estos años indica una cierLa descentralizaciónde la

poblacióndesdela capital,que en estosañosver perderpesodemográfico,

haciala coronametropolitana,y en menor medidaa los municipios del

entornoprovincial.

El fuerteincrementode la poblaciónhaido unidoa un

procesode rejuvenecimientode su pirámideporedadesy sexos,puestoque

los quese trasladanson sobretodo jóvenesmitrimonios quebuscanaqui

unaviviendamásbarata.Viene asía subrayarseque “el incrementode los

preciosde la viviendaproduceun reajustegeográficode la poblacióncon

origen en la relación Precio-Renta” (FERNÁNDEZ MAGÁN, C. 1989:

67). El rejuvenecimientode la corona metropolitanacontrastacon el

envejecimientode la poblaciónen Madrid y especialmenteen susdistritos

centralesde la capital. Convieneseñalarsin embargola dificultad que

implica considerarel ámbito metropolitanocomo una unidad analítica,

ignorando su heterogeneidad,por lo que seguidamentepasamos a

caracterizarel importantecrecimientoqueen esteperíodose produceen el
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municipio de Fuenlabrada, aumento de población que tiene unas

singularidadespropias.

Fuenlabradaconocesu explosión demográficaen el

momentoen que se reducela tasade crecimientoa nivel regional, siendo

los añosde mayoraugelos comprendidosentre1976y 1981. En estelustro

el incrementoesdel 325,5%,con unatasaanual del 62,21%,la mayorde

todala región. Estecrecimientodemográfico5 e reducirátodavíapoco en

los siguientescinco años(53,5%en el período1981-86),quinquenioen el

que Fuenlabradaexperimentael mayor crecimiento absoluto de los

municipios de la Comunidad de Madrid, con un aumentode 40.505

habitantes.El mayorincrementose produceentrelos años 1976 y 1986,

período en el que la localidad aumentasu población en casi cien mil

personas,pasándosede 22.558 a 119.848 habitantes.Este crecimiento

demográfico se ve a su vez acompañadopor la extensióndel espacio

edificadoe industrial, aspectosambosque ser~ntratadosmásen detallea

lo largo de estainvestigación.

En resumen,las causasde esteimportantecrecimiento

demográficoy residencia] en la segundacorona metropolitanahay que

buscarlas en la existenciade un suelo barato y sin control de tipo

urbanísticoal estarexcluida fuerade] áreametropolitana,el diferencialde

precioscon respectoa los municipiosde la prinwra coronametropolitana,

una baseindustrial en desarrolloy una relativamentebuenaaccesibilidad
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inicial. En cuanto a las consecuencias,la más importante es la

consolidaciónde una tendenciaque ha llevado a la creación de unos

espacioscadavez másdiferenciadosespacial,social y funcionalmenteen

la región madrileña.

c) Zonificacióndel espaciometroDolitano

Desde la creación del Area Metropolitana <Le Madrid los municipios

integrantesquedabansometidosaunalegislaciónespecial.Sin embargoésta

no sedesarrollahastala promulgacióndel RealJecreto-Ley11/1980de26

de septiembre,sobrela revisión del Plan Generaldel Area Metropolitana

de Madrid. El texto seráelaboradopor la Cc’misión de Planeamientoy

Coordinación del Area Metropolitana (COPLACO), organismo cuyas

competenciastieneactualmentela Comunidadde Madrid. Esteelaboróen

1981 las “Directrices de PlaneamientoTerritorial Urbanístico nara la

Revisióndel Plan Generaldel Area Metropolitanade Madrid”

.

En esteinforme se contemplala subdivisióndel Area

Metropolitana de Madrid, a partir de unos criterios que tienen como

finalidad permitir las actuacionesadministrativas,a su vez apoyadasen los

objetivosde las directricesdeplaneamiento.Eslosseencuadranen relación

a diversasestrategias:ordenaciónterritorial, a:;entamientode población y

vivienda, infraestructuras,medio ambiente y recursos. Aparte de los
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distritoscentralesy periféricosde Madrid, sedistinguieroncuatrograndes

áreasen los municipiosde la corona metropolitana:Area Metropolitana

Norte, Area Metropolitana Este, Area Metropolitana Sur y Area

Metropolitana Oeste. Estos espacios venían a incluir las localidades

previamenteseñaladosen la primeradelimitaciónde los núcleosdel Area

Metropolitanade Madrid.

Quedaronsin embargofuera unaseriede municipios

situados en la periferia de ésta, cuyo crecimiento urbano tuvo una

incidenciadirectaen el sistemametropolitano.Es el casode Fuenlabrada,

Paría,Móstoleso Alcalá de Henares,lo que Ii izo necesariola ampliación

de lasdirectricesde planeamientourbanísticocon la finalidad de encauzar

el crecimientoresidencialy coordinarlas actuacionespúblicasdel Estado

y de los Ayuntamientos.Se revisóde nuevocl Plan Generala efectosde

incluirlos en la unidad funcional metropolitana aunquequedaronfuera del

áreapreviamenteinstitucionalizada.En octubie de 1981 seamplíanestas

directricesa los municipios antescitados, adoptándosela denominación

Suroeste-1paraincluir a Móstoles,Fuenlabralay Paría, con la finalidad

de “concretar los aspectosya desarrollados en las Directrices de

Planeamientopara el ÁreaMetropolitanaInstitucional” (COPLACO 1982:

III). Esteespaciotiene unaextensiónde 10.823Ha. y unapoblaciónsegún

el censode 1991 de 406.648 habitantes.Toda la zona tuvo un origen

agrícola, y ha tenidoa partir de 1970un crecimientourbanomuy intenso,

inducidoporel fenómenometropolitanomadrileño;aspectostodosellosque
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trataremoscon mayor profundidadposteriormente.

Otra delimitación empleadaes la que se refierea la

ComarcaSur Metrouolitana,en la que seintegranademásde Fuenlabrada

los municipiosdeAlcorcón,Móstoles,Leganés,Getafe,Paríay Pinto. Esta

es recogida en el Plan General de OrdenacidnUrbana de Fuenlabrada

cuandohabla de la inserción de la localidad tn esta comarca,tomando

como fuente a la desaparecidaCOPLACO. Posteriormentey ya con la

Comunidadde Madrid asumiendolas competenciasde planificación y

urbanismo, se le denomina Area MetropolitanaSur. También de uso

frecuente es la que incluye a Fuenlabrada dentro del Suroeste

Metronolitano,junto a municipios como Paría, Humanesde Madrid y

Torrejón de la Calzada. Son municipios que quedan fuera del área

metropolitanaadministrativa, pero que sin embargo forman parte del

sistema metropolitanoo de la denominadatambién área metropolitana

funcional. El espaciodelimitadoseestructuraerritorialmenteen tomo al

siguiente nudo de comunicaciones: carretera Leganés-Fuenlabrada-

Humanes, autovía de Toledo y comarcal Móstoles-Fuenlabrada-Pinto,

delimitación que viene recogida en diferentes estudios de la región

madrileña.
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3.3. Del neriodo de relanzamiento económicc a la crisis actual (1986-

1993)

Podemosdistinguiren estosúltimosañosclaramentedosperíodos:unafase

expansivadurantela segundamitaddelos añosochenta,quesuponeunade

lasetapasmásimportantesde crecimientode la economíamadrileña,y en

la que destacaespecialmenteel “boom” inmobiliario de estosaños; y una

faserecesivaen la cual estamosinmersosque s~ inicia en 1991 y a la que

todavíano se le ve salida.

A) El neriodode relanzamientoeconómico

La recuperacióneconómicaregistradaentre1986 y 1991 ha sido pródiga

en resultados,que han acentuadolas tendencas de cambio del modelo

metropolitanoque ya veníandándosedesdela crisis de los añossetenta.

Destacamosen estos añosel crecimientodemográficoy económico, la

mejora en las infraestructurasde transpone y toda una serie de

consecuenciasterritoriales.

1. - CrecimientodemoEráficoy económico:Mientrasque el primero ha

aumentadoligeramenteconrespectoal quinquenioprecedente,el segundo

ha experimentadouno de los másespectacularesincrementos.
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La población de la Comunidadde Madrid segúnel

censo de 1991 es de 4.946.551 habitantes,siendo la tasa anual de

crecimientodemográficoen los últimos cinco añosdel 0,7%, superioral

del quinquenioanteriorque habíasido del 0,4%, interrumpiéndoseasí la

tendenciaobservadadesdemediadosde los años setenta.La evolución

observadaen el período 1986-1992confirma el procesode redistribución

de la poblaciónque seestáproduciendoen la región madrileña.La capital

en 1991 solo representael 60,9% de la población madrileña(74,7% en

1975y 64% en 1986).El áreametropolitanapcr el contrarioincrementala

población en su conjunto, creciendoun 2,7% en cinco años (0,6% de

promedioanual),debidoal fuerteincrementode la poblaciónde la corona

metropolitana,queaumentaen un 12% (2,4% de promedioanual).

En el último lustrocrecetambiéndeforma importante

la población de localidades incluidas en el área metropolitana,

produciéndoselos mayores incrementosen los municipios del oeste y

noroestede la Comunidad(Boadilladel Monte,Las Rozas,Villaviciosade

Odón, Brunete y Villanueva de la Cañada, todos ellos por encima del

50%). La población de la zonasur seeleva un 7,6% en cinco años, tasa

inferiora la delquinquenioanterior.Es Fuenlabradaunavezmásel pueblo

queregistramayoresincrementos,un 20,8%en el quinquenio,aunqueel

ritmo de crecimiento se ha reducido a menos de la mitad del que

experimentóen el período1981-1986.En el conjuntode la Comunidadde

Madrid seha acentuadotambiénel envejecimientode la población, que
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respondeal retrocesoespectacularde la fecundidadgeneraly al aumentode

la esperanzade vida al nacer. En 1991 el 20,9% de sushabitantestiene

menosde quinceañosy el 11,16% másde 65 años.

En relación al incrementode la actividadeconómica,

el período comprendidoentre 1986 y 1991 supone una tasa anual

acumulativadel PIB del4,78%en Madrid (4,99%en España).Sinembargo

en términos de crecimiento habría que diÑrenciar dos períodos: el

cuatrienio1986-1989y el bienio 1990-1991.El primerperíodoesunaetapa

de fuerte crecimientoeconómico.Las variacionesmediasanualesdel PIB

son muy positivas en todo los sectores, salvo en la agricultura, con

aumentosen la industria(4,3%), construcción(9,4%) y servicios(4,3%).

El PIB por habitanteen 1989es superiora la medianacional (126,71%)y

en términosde convergenciacon la ComunidadEuropease llega en este

añoa un índicedel 96,3%. Un crecimientodemográficopor encimade la

medianacionaly unastasasde parocuatropuntospor debajode la misma

vienen también a resumir la situación al finálizar los añosochenta.El

segundoperíodocontemplala desaceleraciónen las tasasde crecimiento,

dentrode un contextomásrecesivoqueafecta~nmayor gradoal conjunto

nacionalquea la economíamadrileña. El sectorterciario, al igual que en

la anteriorcrisis de los añossetenta,actúaconocolchónamortiguador.

Desdeun punto de vista cconómicoel dinamismoha

sido positivo, aunquemenor si se comparacon el desarrollode la década
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de los años sesenta,lo que tiende a estabilizarel pesode Madrid en la

economíanacional. Viene a señalarseque “Madrid, en definitiva, aun

conservandofuerzaexpansivaypolarizadoradt actividadesproductivasen

el marcode la economíaespañola,y aunquesostienesucondiciónde área

dinámica junto al arco mediterráneoy al 4e del Ebro, en el mapa

económicoespañol, ha acompasadoen los ¡~Itimos lustros su ritmo de

crecimiento al del conjunto de la economía española” (GARCÍA

DELGADO, JL. 1992: 299). La situacióngeográfica,la configuracióndel

sistemaradial de transportesy la capitalidadvienen siendoy son razones

determinantesen la configuraciónde su econo~nía,cobrandoen éstacada

vez más fuerzael contenidofinanciero, gerencia]y decisorio, sin merma

de su carácterfuncional y administrativo.

Enrelaciónalossectoresproductivospodemosdestacar

tres rasgosdistintivos: el predominiodel sectorterciario, la consolidada

importancia del sector industrial y el auge en la construcciónque ha

determinadoel ‘boom” inmobiliario de estosaños.

a) Au2edel sectorservicios:seha seguidoproduciendoen los últimos años

el reforzamientodel sectorterciario, conunaalti y crecienteespecialización

en términosde empleo(68,5%y 70,3% en 19E5 y 1991 respectivamente),

por encimade la mediaespañola,en ciertossubsectorescomolos servicios

financieros, a la producción, públicos, recteativos y culturales. Este

incrementode la proporción de trabajadoresen el sector no ha tenido
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incidenciaen la variación de la estructurasedorial del ProductoInterior

Bruto (PIB), 75,8% en ambosaños.

b) Reduccióndel pesode la industria: coincidecon la disminucióna escala

nacional, que en medido en términos de porcentajedel PIB suponeun

descensode casi tres puntos a nivel nacional y regional (del 26,5% al

23,9%en Españay del 19,7% al 17,2% en la Comunidadde Madrid entre

los años1985y 1991).Disminuciónquetambiéntienelugaren proporción

de empleo,pasándoseen la región madrileñadcl 23,3% en 1985 al 19,9%

en 1991. Por otro lado, se destacan toda una serie de hechos

diferenciadoresmadrileñosque ya enlazancon procesosanteriores: el

desarrollofabril de las zonasintersticialesque dibujan los originariosejes

radiales de la actividad productiva, la multLplicación de empresasde

pequeñasy medianasdimensionesen relación a todo un vastoprocesode

descentralizacióno segmentaciónproductiva, un desarrollo industria]

apoyadoen la demandainternade la cIudad,con unadébil participaciónen

las ventasespañolasal exterior,y finalmentela especializacióncrecienteen

algunossectoresmanufacturerosorientadosa la demandafinal (química,

alimentaria,editorial...).

c) Au2e en el sectorde la construcción:ligado éste a la construcciónde

edificaciónno residencial(oficinas,navesindusirialesy localescomerciales)

y a la obra civil. Esteaugedel sectorse traduceen términosde PIB en un

aumentode másde dospuntosy medio, pasándosede representarel 4,2%
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en 1985 al 6,8% en 1991, siendoel aumentod~l empleotodavía mucho

mayor, del 6,5% al 10,1%.

Por lo que respectaa los indicadoresde la evolución

del mercadode trabajo, habríaque subrayarque la bonanzaeconómica

supusouna importantereducciónde las tasasde paro en estosañoshasta

tocar suelo en 1991 (12,2% en la Comunidac de Madrid y 16,3% en

España).

Pasamos a resumir fina] mente otras magnitudes

macroeconómicasque completanesterepasoal crecimientomadrileñode

estosaños. En primer lugar la región posee in alto nivel de renta, la

segundacomunidadautónomaquemásvalor añadidoaportaal PIB español

(16,66%)y solo por detrásde Cataluña(20,12%). En segundolugar ha

visto reducidala rentafamiliar en casi oncepuntos,del 119,7% sobre la

medianacionalen 1985 hastael 108,9% en 1992. En tercerlugares una

comunidadcara, con un índicede preciosal consumotradicionalmente

superiora la medianacionallo que repercuteen la mayordisminuciónde

la rentafamiliar disponible.En cuartolugarsu economíahaexperimentado

una internacionalización creciente, especialmente a partir de la

incorporaciónde Españaa la ComunidadEuropea, lo que se pone en

evidenciaen las entradasde capitalextranjeroy en la aperturaal comercio

conel exterior.Y por último la ComunidaddeMadrid vieneexperimentado

a lo largo de estos últimos años un incremento del déficit y del
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endeudamiento.

2.- Mejora de las infraestructurasde transporte:Durantela segundamitad

de los años ochentapuede verse una mejora de las infraestructuras

realizadastantoanivel nacionalcomoregional.Estasson clavesparalograr

el equilibrio territorial de la región madrileña, puestoque separtede un

retraso que ya viene de años. La política de los Gobiernosnacional y

regionalhan tratado de mejorarla situaciónen esteúltimo período, y ello

ligado a la etapade bonanzaeconómicaen la que seha generadoel dinero

parapoderinvertir. Proyectoscomo el Plan Felipe o el Plan Regionalde

Transporteshan tratadode paliarel déficit de infraestructuras.

A la alturadel año 1993 se ha consolidadola primera

ronda de circunvalación (M-30), se ha avanzadoen la M-40 y se ha

iniciado la M-50. Estasautopistasurbanascuandose finalicen conectaran

la periferiametropolitanay canalizaránel tráfico interregional.Tambiénse

han convertidolas carreterasnacionalesde accesoa Madrid en autovíasa

su paso por la región. Todas estas realizacionessin embargono han

solucionadola fluidez del transporteen Madrid, un problemapor otro lado

caro y de difícil solución, por lo que seplantan de nuevouna serie de

inversiones,y entreéstasla terminaciónde las rondasde circunvalacióny

el incrementode la redde autopistasy autovíasdepenetracióna la capital,

la apuestapor la ampliaciónde la red de metro y la creaciónde la ciudad

aeroportuariade Barajas.
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3.- Consecuenciasterritoriales: El augede la construcciónes quizás el

elementofundamentalqueha plasmadodiferenciasterritorialesen la región

madrileña.En Madrid se ha producido,junto con Barcelonay Sevilla, un

excepcionalincrementode los preciosde las ‘.iviendas, queobedecea la

revalorizaciónde los activosinmobili~os, la flexibilización del régimen

de alquileres,la escasacoordinaciónentrepolilica de sueloy de vivienda,

y la llegadade dinero ‘negro”, que tienea la inversión inmobiliariacomo

destinoprincipal. Todoello haincrementadola desigualdadeconómica,con

unaprimeradistinción entrepropietariosy quienesno lo son.

Desde un punto de vista Lerritorial se señalaque el

“boom” inmobiliario más que aumentar la superficie edificada ha

reordenadoy rehabilitado su uso, saturandocl espaciodisponibleen la

capital,reforzandolos suburbiosproletariosqueaparecenen la mayoríade

los distritosperiféricosy en lasciudadesde la primera y segundacorona

metropolitanas,y potenciandoa su vez algunosde los ejesde salidade

Madrid como suburbiosde clase media (carreterade la Coruña). Se ha

favorecidoen definitiva la bipolarizaciónentre los dos poíos territoriales

desdehace añosdelimitados,por un lado el centro de la ciudad y los

distritos y municipiosdel norte,y por otro, los distritosdel sur y del este

y el conjunto de municipios que se extienden en estas direcciones.

Finalmenteel encarecimientode los preciosde la vivienda y los cambios

en los usos de los espacios centrales, ha expulsado población,

principalmentejóvenes,instalacionesfabrilesy empresas,lo quetraduceun
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procesode relocalizacióndemográficae industrial.

En esta coyunturaalguncsde los municipios de la

primeray sobretodo los de la segundacoronametropolitana,entrelos que

se incluye Fuenlabrada,han visto incrementarsusefectivosdemográficos

en los últimos años. Son las denominadas ‘ciudades dormitorio” o

“dormitorio-industriales”,cuyo carácterhoy oedecemásal desequilibrio

población-empleo(lugar de residenciay de tribajo) que al de población-

equipamientos.Estossecaracterizandesdeun punto de vista demográfico

por su juventud,en la que resaltaa primera vista el elevadonúmerode

niños y adolescentesreflejadoen susrespectivaspirámides.Estosjóvenes,

queestánllegandoa lo largodelos añosnoventaen grannúmeroa la edad

de trabajar,hoy no tienenunasclarasperspectivasde encontrarempleo.El

bajo nivel de instrucciónesdeterminanteen unademandaque seinsertaen

sectoresde débil oferta de empleo,como la construccióno la industria,

afectadospor la actual crisis económicay el imparablecambiotecnológico.

Otras consecuenciasterritoriales son también el

resultadode la difusión de los preciosurbanosa un radio metropolitano

cadavez mayor,lo que ha implicado la conver5iónde la segundaresidencia

más próxima a la capital en residenciaprincipal, con el consiguiente

aumento de los movimientospendulares.En la actualidad la primera

residenciapredominaen un radio de 30 a 35 km. en tornoa la capital, lo

que suponeuna porción considerablede la provincia. En paraleloa la
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recuperacióneconómica,los usos del suelo muestranalgunoscambios

acusados.La fórmula de los grandescentroscomercialesperiféricosseha

impuesto,llegandoincluso alosbordesde las grandesciudadesdormitorio.

Entretantolos espaciosindustrialestambién han sido afectadospor la

demandade suelo, dandolugar a polígonosindustrialesde menortamaño

y mayorflexibilidad de usos. Y las oficinas,ante la saturaciónde] centro,

tambiénsemuestranpropiciasa salirhacialos núcleosperiféricosdel norte

del Area Metropolitana.

Por último, los cambioseconómicosque han tenido

lugar en el período de relanzamiento económico, se resumen en

neoindustrializacióny terciarización,y han supuestorevitalizarla ciudad.

Viene a señalarseque “la actualorganizacióndel sistemaproductivoen el

espaciodela ComunidadAutónomade Madrid no esfruto de la decadencia

de la ciudad ni del sistemametropolitano, sino todo lo contrario’. Se

argumentaque “estamosante una metrópoli renovaday dinámica, cuya

última expresiónesel incipientecarácterde cudadglobal, y no ante una

crisis de la metrópoli, ya que Madrid, al igual que las regionesde la

Comunidad Europea con capitales de Estado conoce una tasa de

crecimientosuperior a la media regional de los docepaísesmiembros”

(IRANZO, ¿LE.- DEL RÍO, C.- MOLINA, Nt. 1993: 273). La ciudadde

Madrid asumebuenaparte de las nuevasfuncioneseconómicas,con una

fuerte concentraciónde inversiones, gestión, innovaciones, poder de

decisióne interconexionesa nivel mundial, que está dandolugar a una
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nuevaforma de producción.Esta “se apoyatanbiénen nuevosfactoresde

localización, que se ident<fican con espaciosdeprestigio que tienenunos

niveles de equipamientos altos, inftaestnícturas adecuadas y un

reconocimientoexterno’ (IRANZO, J.E.-DEL RIO, C.- MOLINA, M.

1993: 273). A su vez, otras formas de producciónseextiendenhacialos

municipiosmásexternos,en los queseincluyenlocalidadesde fuera de la

región, dondese asientanlos establecimientosfabriles de menor valor,

escasoprestigioy másafectadospor la actualcr siseconómica.Formaparte

de estos espaciosFuenlabrada,encuadradoen la zonasur metropolitana,

queaparecejunto con otros municipios con una misma problemática:la

precarizacióndel empleo, el aumentodel paro y la precariedadsocial

consiguiente,y una misma necesidad:la recualificación territorial que

permitahacerdeestosespaciosunoslugaresatrictivosparala inversiónque

genereempleoen la zona.

B) El decliveeconómicoactual (1992...)

Comúnmentea las etapasde prosperidadle sucedenotrasmenosprósperas

o comopopularmentese señalade “vacasflacas”. La resacade 1992 seha

traducido en recesiónen un contextode crisis económicainternacionaly

particularmenteeuropea.Vamosadestacaraquíalgunosde los factoresque

han frenadoen seco el espectacularcrecimientode la décadade los años

ochenta,desaceleraciónprimero y recesióneconómicadespués,queestá

83



teniendosusefectosmásperversosen el crecimientohastaahoraimparable

del desempleo.

Viene a señalarsela naturalezaespeculativadel auge

económicode la segundamitad de los añosochenta,queexplicaría en la

actualidadla intensidaddel declive. Se subrayatambiénla pérdidade una

oportunidadhistórica, “la de haberaprovechad los recursosqueafluyeron

en esos años hacia la construcciónde unas bosesde desarrollo más

sólidas” (ROCH, F. 1993: 61). Todoslos facloresqueexplicabanel mal

momento actual podrían resumirseen una fiase, “el predominio de la

adquisiciónsobrela producción” (NAREDO,J.M. 1993: 115), o lo quees

lo mismo, el auge de la economíaespeculativasobre la economia

productiva.Entrelos factoresque explicaríanel decliveeconómicoactual

vienena destacarselos siguientes:el aumentodel endeudamientoprivado,

el alza de las cotizacionesbursátilese inmobiliarias por encimade los

agregadosdeproduccióny renta, el incrementodelendeudamientopúblico

por partede todas las Administracionesy el deterioroen el equilibrio

exterior. Esteúltimo seproducesobretodo en la balanzacomercial,pero

tambiénen la balanzaporcuentacorrienteen k. que hacemellael deterioro

de los ingresospor turismodesdefinalesde lo:; añosochenta,compensada

solo en un primer momentopor la entradanetade capitalesy agravada

luegocon la disminuciónde la misma.

La repercusiónde esta nueva crisis económicaen
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Madrid ha sidomenorqueen el conjuntodeEspaña,lo quevienematizado

por la fortalezade la región, aunqueéstase hacemásproblemáticaen la

medidaen queéstaseprolongue.Entre losaspectosquereducenlos efectos

de la crisis se señalanla importanciadel empíDopúblico y el carácterde

centro de negociosprivadoscon una proyeccidninternacional.En cuanto

a los efectosnegativosen la economíamadrileñahabríaquedestacaren

primer lugar la crisis del mercadoinmobiliario,especialmentede oficinas,

favorecidaésta por el impacto recesivooriginado por el declive de la

inversiónextranjera.Ello hadadolugary tal como se señala“a la crisis del

mercado inmobiliario, que trajo consigo la atonía del sector de la

construccióny de las actividadesanexasquetantopesohabíantenido en

el augede la economíamadrileña” (NAREDO, J.M. 1993: 131).

Unade lasmásimportante5y penosasmanifestaciones

de la crisis actual es el espectacular incremento del número de

desempleadosen nuestropaís. Segúndatosde la EPA del tercer trimestre

de 1993, son másde tres millones y medio los parados,la cifra más alta

alcanzadaen España,y 357.450en la Comunidaide Madrid, lo quesupone

unastasasde parorespectivamentedel 22,99% y 19,37%. Estosdatos se

completancon los ofrecidospor el INEM sobreel paro registrado,queen

octubrede 1993 suponíaen Madrid 288.529 d~sempleadosy una tasade

parodel 14,99%.Todavíano seha alcanzado& máximodeañospasados,

que tuvo lugar en el año 1985, coincidiendo con la anterior crisis

económica(374.500de mediaen esteaño según la EPA). Sin embargolas
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perspectivasactualesno son nadaoptimistas,y se señalaqueestasituación

puedeempeoraro al menosen el mejor de los :asos mantenerse,puesla

previstarecuperacióneconómicaen 1994 no crearáempleosuficientecomo

pararebajarla tasade paro.

La Comunidadde Madrid a pesarde su alta tasa de

paro, se defiendemejor queotras comunidadesautónomas.Sin embargo

dentrode la regiónpuedenidentificarseespaciosparticularmenteafectados

por el desempleo,los denominados“espaciosdel paro”, quepresentanlas

mayores tasasde paro y se insertan tanto a nivel de los distritos del

municipio de Madrid comoen el conjuntode municipiosque integranla

región madrileña.Por lo que respectaala tasade actividad,éstatampoco

constituye un conjunto homogéneo,puesto que coexisten dos grupos

importantesconproporcionespor encimade la inedianacional: uno conun

alto nivel de cualificación (seispuntospor encimade la media) y otro sin

cualificación (un puntopor encimade la media).
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3.4. Perspectivas de crecimiento del espacio metropolitano

Todauna seriede estudiossobrelas metrópoliscontemporáneasvienen a

subrayar que asistimos en la actualidad a una reestructuracióndel

capitalismo,a la creaciónde una economíaglobal, en la que el capital, la

producción,la gestión,los mercados,la fuerzade trabajo, la información

y la tecnología se organizan en flujos que desbordan las fronteras

nacionales.Estatransformaciónseinicia a principio de los añossesentay

seconsolidaen las décadassiguientes.Igualmentesuponeunamodificación

de la estructurade la economíamundial, adoptandoen cadalugar formas

especificas.

La OCDE en un informe elaboradoen 1987, viene a

señalar tres grandesprocesosde cambio e5tructural en la economía

internacional, que tendránuna clara trascendenciaen la evolución del

sistema urbano durantelos años noventa. En primer lugar, profundas

transformacionesen la división internacionaldeL trabajo,que hacequegran

parte del trabajo de montaje no cualificado, que se concentrabaen las

antiguasciudadesindustrializadasse estédesplazandoa paísesde manode

obrabarata. En segundolugar, la sustitucióndel capital por el trabajo, lo

que incide en el desplazamientode la industriadel interior de la ciudad

hacia la periferia, provocandouna reestructuraciónde las economías

urbanas.Y en tercery último lugar, e] crecimientodel sectorservicios,y
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en particularde los serviciosde producción,no comercialesy el turismo.

Todoello estáfavoreciendola función estratégicade

las grandesciudades,constituyéndoseéstasen lo quesehavenidoen llamar

“ciudad global” (SASSEN, 5. 1992). Estaes unaciudaddual, por estar

ligada al procesode reestructuraciónproductivay a la expansiónde la

producción informal (diferenciaciónde dos sectoresen el mercadode

trabajo, informacional e informal). En este espacio metropolitano,

desarrolladopor la ciudad global, apareceun espaciode la “élite”, los

suburbiosde clase media y un espaciode la, necesidad(los suburbios

proletarios), estandoambos lo suficientementealejadospara no sufrir

interferencias(CASTELLS, M. 1989).

En la Europade finales del S.XX la ciudad parece

haberrecuperadoun papelmuy importante.El r uevomodeloterritorialque

surge, denominadopor Manuel Castélis “modelo de salidade Ja crisis”,

supone la aparición de diversos tipos de espacios. Por un lado los

innovadores,fruto de la innovación tecnológicaen curso. Por otro los

centrosde tomadedecisión,queseubicanen las ciudadesmundiales,y los

centros de distribución, radicadosen ciudades centrales de las áreas

metropolitanaspreexistentes.Y finalmente las actividadesproductivas,

distribuidascon gran flexibilidad en ciudadesde tipo medioe inclusoen el

medio rural.
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Frentea estateoríadel pensamientosobrela ciudady

el territorio, se señala que la ciudad global “no solo es meramente

descriptivasino que tiene ademásla desventcjade no ser generalizable

comomodelonormativo”, criticándoseademássusefectosperniciosos,que

se traducenen un panoramasombríocaracteri:~adopor “un paisajesocial

confrenesclaroscurosy empeoramientode la calidadde vida ciudadana,

enel queaumentala dWcultadpara alojar a sectorescada vezmásamplios

de la población, incrementandolos tiemposde transpone,la viscosidadde

los flujos, originando nuevosformasdepobreza,etc.”. El resultadode la

búsquedaha sido la teoríade la competitividad,queconsisteen esenciaen

una reconstruccióndel modelo mercantil, que presentaun mecanismode

ajuste queactúaen tiempo real. “Frente al viejo equilibrio, esta nueva

formulación desplazasu centro de gravedadhacia los nuevosflujos de

información,por los queparececircular toda la savia del sistema”. Se

subrayafinalmenteque “con independenciade no haber demostradosu

eficaciapara resolverel problemadel descensode productividad, lo que

nadiepuedenegaressuradical incapacidadparadotarsede un sistemade

equilibrios, de ajustesy mecanismosreguladúresquepuedaser asumido

por las institucionessocialesde las sociedadesdemocráticasmodernas”

(ROCH, F. 1993: 47-62).

Opinión generalizadaes la idea de la creciente

tendenciahacia la centralizaciónde las actividadesfinancierasen unos

pocoscentroscontinentalesy mundiales,a parLir de las nuevastecnologías
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de la informacióny organizacióninstitucional,lo quedarálugara centros

deprimery segundoorden.Demanerageneral~esubrayala centralidadde

Madrid dentrode España,aunquelas opinionesvarían con respectoa su

dimensióninternacional.Existeun consensoen señalarel papelde segundo

orden en la jerarquíainternacional,y ello en r’:lación a que el desarrollo

terciariono ha ido acompañadosino muy tardíamentedel infraestructural,

señalándosetambiénlas deficienciasdelespacioproductivometropolitano.

FemandoRoch indica que “a estasalturas esd¿flcil

seguirmanteniendoque Madrid sedebeconvenira medioplazoen una de

esasciudadesglobales, todo demuestraque está incluida en el segundo

eslabónde lajerarquíade controlplanetario,peroestáa tiempodeaspirar

a seruna ciudaddondeseviva concierta calidad, y la calidad de vida es

algo que estápor inventarporque los patronesde desarrollo están más

atentosa la eficaciaproductivaquea los equikbriosen los que sebasala

calidad”. Otros señalanque hay solucionesa medio plazo y que éstas

pasaríanpor “ampliar la funcióncentralmásalá deEspaña,adoptándose

una política a largo plazo de establecery m2ntenervínculos, y formar

alianzasestratégicaspúblicasyprivadas,conlos paisesy regionesconlas

cuales España tiene ventaja comparativa:Portugal, Latinoaméricay el

Magreb” (WILLIAM ALONSO 1992: 83). También el Avancedel nuevo

PlanGeneraldeMadrid incideen estaidea,cuandoseñalaque la ciudad “si

no adecua sus infraestructuras, y especialmentesus conexionescon

Barcelona, Valencia y el arco Atlántico eurcpeo, se corre el riesgo de
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quedaren un posicióndébil respectoa los ejes europeosde desarrollo;

pero si se potencia esas conexionesy las bases de intercambio de

mercancías y personas, Madrid puede tener claras opciones de

especializacióninternacional en los flujos d~ América y Africa hacia

Europay viceversa,al tiempoquecomplementelasnecesidadesde servicios

y la competitividadde arco mediterráneo, vinculándoseactivamenteal

mismo” (OFICINA MUNICIPAL DEL PLAN 1993).

A nivel europeoaparecentambién más sombrasque

lucessobreel papelfuturo de la metrópolismadrileña.Seponede relieve

que el eje de los negocios europeosse consolidaráen el centro del

continente(Londres,nortede Bélgica,oestede Holanda, cuencadel Ruhr

y norte de Italia), con ramificacioneslateraleshacia el este y hacia el

suroeste,el eje mediterráneo.Todo el interiot peninsularquedafuera de

estasvíasde crecimiento,y tal como se señala “las consecuenciasen la

economíamadrileña estaránmediatizadasen todo caso, por la mayor o

menor facilidad de acceso de Madrid a ‘as más fluidas redes de

intercomunicacióncontinentales”(GARCÍA DELGADO, J.L. 1990: 300).

A corto y medio plazo el procesode unión económicay monetariade

Europaacordadoen Maastrichtdeberáacompasarla economíamadrileña

a la convergenciarequerida.ParaMadrid secieeconvenienteunapolítica

microeconómicaquetendríacomo objetivosprimordialeslos siguientes:en

primer lugar, mejorarla dotaciónde los factoresregionalesde crecimiento

(oferta formativa, capital humano, capacidadtecnológica,capacidadde
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innovacióne infraestructuras);en segundolugar, crearun stock de suelo

paravivienday actividadeseconómicasy finalmentedestacarlas ineficacias

de los sectoresmásinflacionistasde la economía(profesionales,servicios

personales,transporte,salud,etc.) (LÓPEZARANGUREN, G. 1992: 75).

La diferenciaciónentrelos espaciosinnovadoresy los

queno lo son tiene también su traducciónen el interior de los espacios

urbanos.“El espacioproductivoysuevoluciónfiauraestámuyvinculadoal

espacio residencial, que traduce, como es lógico, las alteracionesy

cambios producidos en la estructura social como consecuenciade la

reestructuracióneconómica” (ESTÉBANEZ,1. 1993: 261). En el espacio

metropolitanomadrileñopuedenidentificarseespaciosinnovadoresy zonas

residencialesprivilegiadasquealojan a la manode obra más cualificada,

espacios periféricos que aglomeran diferenciadamente desarrollos

suburbanostípicos de clasesocial y cualificaciin media (chalesexentoso

adosados),y suburbiosde trabajadoresde clasesocial y cualificaciónbaja

(bloquede pisos).

Este sistema urbano se ¡dasma en Madrid y otros

espacios de provincias limítrofes, generandouna ciudad central de

terciarizaciónintensa, unos suburbiosproletariosque estánrecibiendoel

impactodela descentralizaciónproductivay compuestosdemográficamente

por una poblaciónmuy joven (espacioal que :esponderíaFuenlabradaen

la actualidad), una zona de suburbios de clase media y de segunda
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residenciaen municipios con buenas condicionesmedioambientales,y

finalmente un espacio rural extrametropolitano y proletarizado,

caracterizadopor la escasezde valores “ecológicos” para la implantación

de segundaresidenciay con unabuenaaccesibilidadparala difusión de la

descentralización productiva. Parecen rebrzarse de nuevo “los

desequilibriossociales,de renta, de infraestructuraso de equipamientos,

queaunquereducidosen los últimosañosen equipamientos,hoy todavía

diferencianel noroestedel sudestemadrileño, creándoseun abismosobre

todopor el tipo de relación capital-trabajo que caracterizaa cada una de

estasgrandesáreasgeográficas,lo quesetraduceendiferenciascrecientes

de renta, de accesoal créditoy al alojamiento,de educación,defuturo,

de marginalidaden definitiva” (ROCH, F. 1993: 59).

Finalmentey enrelaciónal mercadolaboraldelespacio

metropolitanomadrileñosedestacaqueéstetendráun carácterdual. Por un

lado, unaminoríade trabajadorescualificados,y por otro, una mayoríade

obrerossin cualificar. Esteúltimo segmentodel mercadode trabajoestará

ocupado en servicios muy intensivos en «ano de obra, en sectores

industrialesmaduroso en decadencia,o bien en el sector informal de la

economía,en la llamadaeconomíasumergida.Pareceun hechoreconocido

quelasnuevastecnologíasdestruyenmáseniplto de] quecrean,puestoque

a pesarde que éstasgenerannuevostrabajos, no en el grado suficiente

como paracompensarla destrucciónde emp]eoanterior. Todo ello está

desembocandoen una recstructuracióndel mescadolaboral que tienea las
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diferentes escalasde análisis varios tipos de repercusionesespaciales:

regionesqueentranen declive,apariciónde nuevasregionesindustriales,

descentralizaciónproductiva,y aumentodel dtalismo y de la desigualdad

social, con su traducciónen la segregaciónespacialde la ciudad.
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4. ESPACIO SOCIAL Y DIMENSIÓN DEL DESEMPLEO EN

FUENLABRADA

Uno de nuestrosobjetivoscomo ya hemosseñaladoesencuadrarla potencial

demandade empleo local en relación a unaseriede factoresdemográficosy

socioeconómicosque tienenunaclara dimensiónespacial.Consideramospor

lo tantonecesarioel estudiodel espaciosocialde Fuenlabrada,queexige a su

vez unaprevia contextualizaciónde la problemáticade la transformacióndel

espaciourbano. Para todo ello contamoscon ina seriede fuenteslocales,

comoel Padróny el Plan Generalde OrdenaciónUrbana, y no locales en

relación a las estadísticasregionales.El capítulo lo hemosestructuradoen

cuatrocontenidosbásicosque ahoraseñalamostrevemente.

En primer lugar, la ubicación de Fuenlabradaen el

marcoespacialdel suroestemetropolitanomadrileño,encuadrándoloen la zona

y en el contextodel crecimientodemográficode estosnúcleos.

En segundolugar,unacaracterizacióndelespaciourbano

en relacióna su transformacióny problemática,alas delimitacionesexistentes,

y a la construcciónde unasnuevastipologíasdc edificación quea finales de

los añosochentay comienzosde los noventaestánrompiendocon lo queseha

venido haciendodurantelos últimos años. Estas puedendar lugar a una
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elevacióndel nivel socioeconómicode los barricisdondese localizan.

En tercerlugar,la elaboraciónde unatipología deáreas

sociales, cuyo primer paso ha sido la eleccLón de las variables de la

investigación.Estaconstade una primeraaproximacióna partir del Análisis

de Arcas Socialessegúnel modelo de Shevky y Belí, y de estudiosmás

detalladosa partir del empleode técnicasde análisismultivariable(Factorial

y Conglomerados).

En cuartolugar, el análisisdela relaciónexistenteentre

las áreassocialesdefinidasy el desempleo.El objetivoesprecisarlos factores

que explicarían la distribución del paro en el espaciointerno de nuestro

municipio.

En quinto lugar, la identificaciónde los factoresde la

demandade empleo,que son respectivamente]a estructurademográfica,el

nivel educativoy la estructuraprofesional. Se han estudiadoéstos para la

localidaden su conjuntoy en relaciónal contextoregional, asícomo a nivel

de Fuenlabraday a escalade seccióncensal.

Y finalmente,unaproyeccióndel potencialcrecimiento

de la demandade empleo por la incorporaciói de jóvenesal mercadode

trabajodurantelos añosnoventa,tal como apuntala estructurademográfica.
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4.1. Fuenlabrada en el marco espacial de la Zona Suroeste-1 y en el

contexto de su crecimiento demosr~fico bistévico y reciente

A) Ubicación de la zonay crecimientohistórico

La zona en la que se encuadranuestro municipio de estudio, tal como su

denominaciónseñala,se encuentraal suroestede la región madrileñay se

estructuraterritorialmentede oestea esteen relacióna unaseriede viarios de

salidadeMadrid: la autovíadeExtremadura,la carreteraLeganés-Fuenlabrada

y la Nacional 401 o autovía de Toledo, completándosecon la carretera

transversal que une dos de los tres término5~ municipales, la comarcal

Móstoles-Fuenlabrada-Pinto.Se incluyenbajo la denominaciónde Suroeste-l

las localidadesde Móstoles,Fuenlabraday Paría.

Hastalos añossesentala zonatiene un carácterrural y

una actividad económicavolcada en el sector primario, sobre todo en la

agriculturade secanoy en menormedidaen la ganaderíaque complementaa

la primera (ganado vacuno y mular fundamzntalmente).Respondeesta

caracterizacióna la situacióndescritaparaestos pueblospor el Diccionario

Geográficoy Estadísticode PascualMadoz a mediadosdel siglo pasado.A

comienzosde los añoscincuentay segúndatosdz la DiputaciónProvincial de

Madrid, la población de estosnúcleos,encuadradosen el partidojudicial de
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Getafeerala siguiente:Fuenlabradaconstituíae. primernúcleode población

con 2.266habitantes,seguidode Móstoles con 2.082 y Paríacon 1.424; en

total, 5.772 habitantesde hecho (DIPUTACIÓN DE MADRID, 1956: 117-

140).

Con respectoal crecimierto histórico de Fuenlabrada

podemosofreceralgunosdatosde particularinterés.La primerareferenciade

su población lo encontramos en las Relaciones Histórico-Geográficas-

Estadísticasde los Pueblosde España,queseñalaparael año 1575 unos350

vecinos,aproximadamenteunos 1.315habitantes.En 1848, Madozdala cifra

de 487 vecinos,queequivalena 2.027almas.A comienzosde este siglo son

2.211 habitantesy en el año 1960 solamentese ha llegado a los 2.481

residentes.Estepequeñoaumentode la poblacióra lo largode casiquinientos

añosy el espectacularincrementoen los últimostreinta(155.168habitantesen

1993 según la última rectificación padronal). sólo puede entendersey

explicarseapartir del cambiode rol quetodos estosmunicipioshan tenidoen

el contextode la transformaciónmetropolitanade la región madrileña.Una

economíabasadaen la explotaciónde sus recursosno permitía aumentarla

poblaciónmásallá del crecimientode éstos,por lo que el cambioobedecea

su inserciónmetropolitana.
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B) Transformacióny crecimientoen el ueríodoreciente

La poblaciónen los municipiosde la ZonaSuroeste-1erade 7.148 habitantes

en 1960, elevándosehasta 35.376 en 1970. Al finalizar la décadase ha

quintuplicadoel númerode residentes,aumentoque es el resultadode un

complejoprocesode difusión queafectaabuenapartedela región madrileña.

Como se ha venido señalandoéste ya ha tenido lugar en el pasado,

concretándoseprimeramenteen el crecimiento de la ciudad de Madrid, y

posteriormenteen los núcleossituadosa lo largode los principalesviarios de

comunicación.Crecimiento en saltos sucesivos,que ha afectadoen primer

lugara los municipiosmáspróximos a la capita] y posteriormentea los más

alejados.

El crecimientoenlosañossztentaestodavíamásintenso,

llegándoseen 1981 a los 284.674habitantes,le quesuponemultiplicar por

ocho la población de onceañosantes.Este incrementono afectapor igual a

los tres municipios,ya que unosaumentansu población antesqueotros, por

lo que puedendelimitarsevarios períodos,siendo muy útil el estudio en

intervalosquinquenales(Cuadroy Gráfico01). Entre 1970y 1975 esMóstoles

el municipio que más crece (327,56%), seguido de Paría (199,25%) y

Fuenlabrada(150,42%). En el lustro siguiente seráFuenlabradaquien más

incrementarálos efectivos(325,64%), seguidoa. gran distanciapor Móstoles

y Paría(97,04% y 84,27%respectivamente).
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El crecimientodemográficodurantelos añossetentase

apoyafundamentalmenteen losmovimientosmigratorios.Del cuartode millón

de personasque vienen a vivir aquí, solo un 36% son el resultado del

crecimientovegetativo, siendoel restante64% producto de la emigración

desdeel interior de Madrid o desde los núcleos de la primera corona

metropolitana. Hastala zonase trasladannumerososmatrimoniosjóvenescon

un nivel de rentay cualificación baja, que se desplazanbuscandoun piso

baratoqueno encuentranen las zonasde las quevienen. En el año 1980 el

precio medio deviviendaconstruidaen la coronaprovincial,eramenosde la

mitad que en el núcleointerior de la capital, d•Dsde las 27.500pts/m2 a las

60ÁJ00 pts/m2 respectivamente(COPLACO 1981). Este aumento de la

población se traduce también en un crecimiento urbano e industrial muy

anárquico,que ha generadoimportantesdesequilibrios,algunosde los cuales

todavíapersisten, como por ejemplo el empleo-sesidencia.Hay que tener en

cuenta que el númerode viviendas pasó de algo más de 13.200 en 1970 a

115.700en 1980, y la superficiey el empleoindustrial entre1973 y 1980, de

151 hectáreasy 10.000empleosa 245 hectáreasy 16.000empleos.Ello ha

dadolugaracarenciasdeequipamientos,infraestructuras y servicios, incapaces

de atenderesta “explosión” de la demanda.

Durantelos añosochentala poblacióncrecea un ritmo

más lento, en tomo al 26,09% entre 1981 y 1986, y aún másdespacioen el

período 1986-1991(13,29%). En esteúltimo año sellega en la ZonaSuroeste-
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1 a los 406.648 habitantes, advirtiéndoseigialmente diferencias en el

crecimientode los distintos núcleos.Es Fuenlabradaquien más creceen los

dos quinquenios(53,46% en el primeroy 20,76%en el segundo).El Censo

de 1991 aportalos siguientesdatosde interés: casi la mitad de su población

tiene menosde veinticinco años(46,41% >, sólo el 5,52% de la misma ha

nacidoen los municipiosde la zonay casi unacuartapartede la hoy existente

vivía fuera diezañosantes.

103



4.2. Caracterización del espacio urbano de Fuenlabrada

Consideramosque si el espacioedificado vienea traduciren ciertamedidael

espaciosocial debemosde concretarpreviamenteel primero paraasí poder

desarrollarel segundo.Pretendemosahora resaltar aquellos aspectosque

ayuden a comprendery caracterizarel espaciosocial, así como señalarlas

unidadesespacialesde Fuenlabrada,lo queposteriormentepermitiráencuadrar

la tipología de áreassocialesobtenida(referenciaa barrios y distritos de la

localidad)-

Incidiendo más en lo señalado, destacamos la

transformaciónurbanay su problemática,derivaia de la especialubicaciónde

Fuenlabradaen la “frontera” del Area Metropolitanade Madrid. Es preciso

conocer como el espectacularcrecimiento del espacio edificado, y la

masificación de viviendaconsiguienteque seprodujoen la décadapasada,ha

determinadoa su vez una realidad formal “difícil” de cambiar. Son estos

problemasurbanísticosheredadosdel gran crecimientoresidencial,elementos

clavesparaque entendamosel espaciosocial.

Por otro lado, la situación a mediadosde la década

pasadatiene una afinidad en el tiempo con nuestrafuente de análisis, la

rectificaciónpadronaldel año 1988. Estudiamoslas lineasgeneralesde todo
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el proceso de transformación urbana,para lo cual hemos tomado como

referenciaun interesanteestudioen relación al crecimientodesordenadoque

seproduceen estemunicipio (SANTOSPRECIADOLM. 1988)- Nosinteresa

tambiénconocery caracterizarlos diferentesespaciosqueintegranla ciudad

(el casco histórico, el ensanchey los distritos periféricos). Igualmente

analizamoslas solucionesadoptadasporel PlanGeneraldeOrdenaciónUrbana

de Fuenlabradade 1986, asícomolos resultadosobtenidosy sus implicaciones

en el espaciosocial-
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4.2.1. La transformación urbanay su probleiiiática

El crecimiento urbano, experimentadoen los iiíos setentay ochentapor

Fuenlabrada,es un claro ejemplode actuaciónde la iniciativa privadaen un

mercadode competenciapor el espacioy falta de planificación urbana,al

menos en sus orígenes, por parte de las entidadespúblicas, regionales y

locales. La explicación a este crecimientourbano hay que buscarlaen el

procesode desarrollometropolitano,quedesplazahaciala periferia la mayor

partede la actividad edificatoria. Un suelo ab~ndantey barato,junto a la

ausenciade planesurbanísticosy la permisividadde las corporacioneslocales

en la concesión de licencias de construcciórL, es aprovechadopor las

promotoraspara la edificación de grandesproriocionesinmobiliarias. Ello

derivaríafinalmenteen unatransformaciónmasivadel suelorural en urbano.

Entre 1971 y 1980 sesolicitan 364 licencias,lo que supone56077viviendas

(entre 1973 y 1974 se legalizaron el 84,50% de las mismas). De éstas

únicamenteel 4,96%estabasituadoen el interiordel cascourbano.El proceso

seenmarcaen el importantecrecimientodel Arca Metropolitanade Madrid,

queoriginó la formaciónde “ensanchesmetropolitanos”apartirde municipios

rurales con escasosefectivos demográficos,dando así lugar a “ciudades

dormitorio” con semejantescaracterísticasy problemáticas.

En relación a las regularididesespacialesde la función
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residencial,se señalaque duranteel períododc la construcciónmasivade

vivienda el casco urbano de Fuenlabradaapenas ha sido transformado,

conservandoen partesu primitivo aspectorural. Las principalesoperaciones

inmobiliariashan tenido lugar a ciertadistanciadel centro urbano.Por otro

lado la construcciónde vivienda ha estadomuy concentradaen el tiempo y

esencialmenteentre1975 y 1982. En estos momentosdestacael bajo nivel de

estructuraciónterritorial puestoque las densidadesde edificación quedan

reflejadasclaramentecon la distancia.Las mayoresdensidadestienenlugaren

el cinturón espacial que rodea el primitivo núcleo, descendiendo

progresivamentea medidaquenosalejamos,buscándosela mayorventajaque

generala centralidad.Otros aspectosde interésson la homogeneidaddel tipo

de viviendaen cuantoa calidadesy preciosse refiere, la falta de unaadecuada

red de comunicacióninterior, la insuficienciad~ infraestructurasbásicas,el

desequilibriopoblación-empleoy el déficit de equipamientos.

Todo el conjunto de operaciones urbanísticas al

producirsemuy concentradasen el tiempo y estaralejadasdel centrourbano,

especialmente las más grandes, dan lugar a núcleos inconexos y poco

estructuradosque presentan importantes dese4uilibrios, determinandola

heterogeneidadde distritosy barrios. Ya desdenediadosde los añosochenta

e inclusoantesse produceunaralentizacióndel crecimientourbano.En estos

momentosson muchoslos pisosquepermanecenvacíosy sin posibilidadesde

venta, lo que a su vez trae un cierto parón en la construcciónde nuevos
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edificios. El Plan Generalde OrdenaciónUrbanaindica que alrededorde un

10% de las viviendasconstruidasestabanvacías a mediadosde los años

ochenta.Estaralentizacióndel sectorse fuesuperandoconformeseremontaba

la crisis económica,aunqueya no volvería al augeanterior.En esta misma

líneael Planrecogelos problemasheredadosen los términossiguientes:‘falta

dejerarquizaciónurbana,aislamientoftsicode las promocionesinmobiliarias,

carenciade infraestructuras básicas,densificanón de la vivienday escasos

serviciosy equz~amientos”.

Una última e importante nota característica del

crecimientoresidencialde la localidadha sido y esla existenciade unaventa

de viviendade bajoprecioen relacióna otrosespaciosmadrileños.Estaseha

mantenidocon altibajos en los últimos veintc~ años, y ha potenciado la

residenciaaquíde unapoblacióncon un bajo nixel socioeconómico.En 1981

el preciopor metro cuadradoconstruidoen estazonadel Area Metropolitana

iba desdelas veinticinco o veintiséismil pesetasen Paríay Fuenlabradaa las

cuarentay dos mil pesetasde Getafe.En los últimos añossehandisparadolos

preciosdel suelo, sobre todo en Madrid capital, pero tambiénen la corona

metropolitana(46.134 pts/m2construidode viviendade nuevaconstrucciónen

el año 1984 y 146.377 pts/m2 en 1991). Los preciosen Fuenlabradasin

embargono se hanelevadotantocomo en los municipiosdela primeracorona

metropolitana,quese han revalorizadocon la construcciónde la M-40. De lo

expuestosededucequeel municipioseguiráconcretandoanivel metropolitano
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unaoferta de vivienda que canalicela demandade pisosbaratos,lo quede

nuevo repercutiráen el asentamientode una población con un bajo nivel

socioeconómico.Sin embargoestaafirmaciónvendríamatizadapor un cierto

cambioen la oferta de vivienda, lo que posteriormenteseñalaremosal tratar

los nuevosespaciosen construcción.
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4.2.2. Delimitación y caracterización del espacio urbano

En el estudiodel espaciosocial hemosutilizado como escalade análisis la

seccióncensal,por lo que creemosconvenienteenmarcaréstaen unidades

administrativasde mayoresdimensiones,comoson los barriosy los distritos.

Estos puedenencuadrarsea su vez, y tal como señalael Plan General de

OrdenaciónUrbana,en tresgrandesnúcleosurbanosbásicos,queformanparte

del término municipal y aparecenunidosmedianteel nexo del eje este-oeste

(Mapa01):

- FuenlabradaCentro: se concentrael conjunto de actividadesmásurbanas,

mayoritariamenteresidencialesy de servicios, con la inclusión de algunos

polígonosindustriales.

- FuenlabradaEste: sectorde actividad preferertementeindustrial, a caballo

de la carretera nacional401 y su crucecon la carreterade Fuenlabradaa Pinto

(eje este-oeste).

- FuenlabradaOeste: sectormixto de actividad residenciale industrial, que

tiene ademásuna importantebolsade sueloagrícola.
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Igualmentese procede a la división de la misma en

distritos,barriosy éstosa su vezen manzanas.EsLadivisión de la ciudadtiene

comofinalidad encauzarel crecimientourbano-industrial,impidiendoquese

repitanlos procesosdel períodode la construcciónmasivadeviviendade años

pasados.Las directrices del Plan General trataR de concentrarlas nuevas

edificacionesdentro del perímetro urbano,procirando rellenarlos espacios

intersticiales.En la actualidadesteobjetivoparececonseguidoen la medidaen

quelos tresnúcleosurbanostodavíaaparecenseparadoscon franjasdeterreno

agrícola,rompiendoasícon la continuidadde los asentamientos.

Vamosa centrarnuestraatenciónahoraen Fuenlabrada

Centro y Oeste,pues en estos espaciosse ubica casi toda la edificación

residencialy la mayoríade los barriosde la ciudad.Son cinco los distritos:

Centro,Norte, Noroeste,Oestey Sury dieciocholos barrios(Mapas02 y 03).
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Veamosahoraen detallecadauno de éstos:

A) Núcleo histórico y primerosensanches

Hastalos añossesentaFuenlabradatienela morfologíay estructuraurbanade

un pueblorural: manzanacerraday viviendaentremedianeríascon grandes

patiosparausosagrícolas.El núcleohistóricoen la actualidadcoincidecon el

denominadoCasco Urbano, y se localiza en el cruce de las carreteras

Móstoles-Pintoy Leganés-Humanes.Se tratade un núcleotípicamenterural,

queseha beneficiadode dichaaccesibilidady dela proximidadde la líneadel

ferrocarril. Estructuray morfologíarespondena manzanascerradasy a casas

bajasde unao dos alturasentre medianerías,quedan lugar a callesestrechas

y frecuentementecongestionadaspor el tráfico. Las viejas edificaciones,al

perdersu utilidad agrícola,han sidoen partedemolidasy sustituidaspor otras

construcciones,quehan roto en buenapartedel cascohistórico conel espacio

original. Los usosde la edificación son residencLales,aunquese sucedenlos

comerciosen las plantasbajasde las callesmástransitadasdel centrourbano.

El eje vertebradores el antiguocamino de Móstolesa Pinto, quede este a

oeste cruzaba el pueblo por la mitad. Aquí se encuentranlos edificios

históricos, comola Iglesia y el Ayuntamiento,asícomoun buennúmerode

comerciosquereflejan el carácterde pasoque la calle teníay sigue teniendo

en relacióna la ubicaciónaquíde buenapartede los servicios municipales.
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Losprimerosensanches,construidosafinalesdelosaños

sesentay primeros setenta,presentanun desarrolloa lo largo dos ejes, este-

oeste y norte-sur, en un crecimiento lineal que articulará posteriores

asentamientos.El primerotiendeaunir la localidadde Móstolesal oeste,con

el importantenúcleo industrial situado al este d~l término municipal (en el

cruce con la autovía de Toledo)- El segundo Fuenlabradacon Madrid,

crecimientoque se ve frenadopor la proximidaddel límite administrativode

Leganés.Las edificacionesse sitúan de forma dispersarodeandoel casco

histórico, en coloniasy promocionesdondepredominala edificación abierta

y la vivienda en bloquesque no sobrepasanlos cuatropisosde altura.

1. Distrito Centro: delimitadopor la primeraroida incorporael viejo casco

urbano y el primer crecimientoo ensanche.Tiene una superficie de 122

hectáreasy una población de 33.200habitantesa finales del alio 1988. Se

articulaen tomo a doscalles,unade direcciónoBste-esteque recibediversos

nombresen cadauno de sustramos(calle de Mistoles, de la Iglesia y de la

Constitución)y otra de direcciónnorte-surcon las denominacionesde Luis

Sauquilloy Leganés.La vía del ferrocarril divide el distrito en dos, dejando

dos barriosal otro lado de la traza, Belén y Nuevo Centro, que secontinúan

en los distritos periféricos. La estaciónprincipal de ferrocarril se incluye

tambiénen el distrito y vinculándosea ésta, el que seapuntacomo nuevo

centro de la ciudad, el Nuevo Centro CAESI. La línea del ferrocarril que

atraviesade norte a surFuenlabradatiene un cc’nsiderableefectobarrerano
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sólo en el distrito central sino también en la comunicacióndel resto de la

ciudad.Sin embargocomocontrapartidaéstecaralizahoy buenapartede los

desplazamientosque hacen los residentesque trabajan en Madrid. Puede

señalarsefinalmenteque esésteel espaciomásheterogéneode Fuenlabrada.

Constade seis barriosy veintiunaseccionescensales:

- CascoUrbano: 9060 habitantes.

- Polvoranca:7.748 habitantes.

- Belén: 2828 habitantes.

- Nuevo Centro: 1.372 habitantes.

- San Esteban:9629 habitantes.

- El Pinar: 2563 habitantes.

B) Distritos periféricos

.

Se localizan en tomo a la primerarondade circunvalacióny ocupanlas tres

cuartas partes de la superficie urbanade Fuenlabrada.Estos han sido el

resultadodel crecimientoresidencialde los setentay ochenta,constituyendo

hoy los ensanchesmás recientes. La morfología urbana respondea una

edificaciónabiertaformadaspor bloquesde disposiciónvariableen unoscasos
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y adoptandoformasmásregularesen otros.Esprecisamentela disposiciónmás

irregular la que da lugar a un sistemade plazasy espaciosabiertospoco

estructurados.

La tipología edificatoria es bastantehomogéneay se

configuradentrode unaofertadevivienda barata,aunquedentrode la misma

seadviertendiferencias(calidadde los materialesempleados,aprovechamiento

del espacioconstruido,etc-)- Estaspeculiaridadesde la edificación traducen

dealgunamanerala diferenciacióndelespaciosocialcomoluegoseñalaremos.

La edificacióndebloquesrepiteindefinidamentelos mismosmodelos:edificios

de formasregulares(H, T u otras),exentoso adosadospor agregaciónsimple,

en hilera o en dientesde sierra. Las alturasvarian entrelas cuatro y nueve

plantas, con cuatroviviendas por piso. Las promocionesinmobiliarias se

identificanmuy fácilmenteen la localidadporel :ipo deconstrucción,quepor

otro ladodestacamáspor lo repetitivoquepor la variedad.Conel objetivode

rompercon estauniformidadel Plan Generalplanteabaintroducir una mayor

variedadtipológica, cuyo fin erael relleno de los solaresy espacioslibres en

el interior de la ciudad y en los bordes del núcleo urbano, así como la

elevacióndel nivel socioeconómicoapartir de la. incorporaciónde residentes

con mayoresnivelesde renta.

La superficie de los ensanches,que actualmente

constituyenlos distritosperiféricosdel municipio, esa comienzosde 1989de
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494 hectáreasy su poblaciónde99»96habitante;.Veamosporseparadocada

uno de los distritos:

2. Distrito Norte: su superficieesde 115 hectáreasy su población de 23373

habitantes.Susviarios principalesson la callede Leganésquecruzael distrito

de norte a sur y la Avenidade la Hispanidadde oestea este.Suslímites son

al sur el distrito centroy al oestela vía del ferrocarril.

Son treslos barriosy quincelas seccionescensalesque lo componen:

- San Gregorio: 3.651 habitantes.

- La Cueva: 8289 habitantes.

-La Avanzada:10.733habitantes.

3. Distrito Noroeste:tieneunasuperficiede 156 hectáreasy unapoblaciónde

32371 habitantes.Susviarios principalesson [a calle de Móstoles, que la

separadel Distrito Oeste, y las Avenidas de Españay las Provincias. El

distrito tiene tambiéncomolímite al estedel mismo el ferrocarril.

Son tres susbarriosy dieciséislas secciones:

- El Camino: 8.000habitantes

- El Naranjo: 10.468habitantes
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- La Serna:13.903habitantes.

4. Distrito Oeste: la superficieesde 130 hectáreasy albergaunapoblaciónde

35.555 habitantes.Susprincipalesviarios son <los grandesavenidas,la de

Europay Francia,y la callede Móstolesquelo separadel Distrito Noroeste.

Tienecomolímitesla vía del ferrocarril al sury los batosde Belény Nuevo

Centroal este.

Constade dosbarriosy diecisieteseccionescensales:

-El Molino: 18.340habitantes.

-Europa: 17.215habitantes.

5. Distrito Sur: la superficie es de 93 hectáreasy la población de &897

habitantes.Es el distrito máspequeñoen extensi5ny población,y searticula

en relación a dos importantesviarios: la Calb Luis Sauquillo, salida de

FuenlabradahaciaHumanesde Madrid y conexiónde la zonaindustrial de la

Estación, y la calle de Extremadura,que la separapor el norte del distrito

Centro.

Son dos los barriosy seis las seccionescensales:

-La Fuente: 1.050 habitantes.
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-El Arroyo: 7.847 habitantes.

El otrogrannúcleoresidencialesFuenlabradaOeste,de

reducidasdimensionescon respectoa FuenlabradaCentro; solamente22,6

hectáreasde superficie y una poblaciónde 1054 habitantes.Esteespaciose

encuentramás cercadel núcleode Móstoles quede Fuenlabrada.Constade

dos barrios que se correspondencon sus dos seccionescorrespondientes:

NuevoVersalles(1.780habitantes)y ParqueMiraflores (1.274habitantes).
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4.2.3. Planeamientourbanístico: el Plan General de Ordenación Urbana

de 1986 y sus implicaciones soejoespaciales

La problemática del crecimientourbano de Fuenlabrada ha sido abordada por

las sucesivascorporacioneslocales,y en estalínea se inscribenlas directrices

reguladorasde usosy edificaciónadoptadasen el Plan Generalde Ordenación

Urbanadel año 1986. Pasamospreviamentea señalarlos antecedentesdel

planeamientourbanodel municipio, para luego centrarnosen el análisis del

PGOU. Hastael año 1977, el único instrumenlourbanísticoutilizado para

legalizar la transformaciónde suelo rústico en urbano fue la concesiónde

licencias de construcción, siendo el único requisito para edificar el ser

propietariode la parcelao solardondese iba a realizarla operación.En este

año Fuenlabradaapruebaunas Normas Complementariasy Subsidiariasde

Planeamiento,normativaquetratade encauzarel crecimientoanárquicode la

concentraciónresidencial-industrialqueveníaproduciéndoseporentonces.Los

resultadosserán muy pobres, pues la situaciór viene condicionadapor el

elevadonúmerode licenciasde construcciónque ya habíansido concedidas.

Marco de desarrollo: El PGOU de Fuenlabrada.se inicia en 1979 con los

trabajos de información urbanísticay diagnóstico, finalizando esta primera

etapaen 1982cuandoseacabóel Avancedel mismo. Sedestacabaen éstela

complejidadde las solucionesde cienosproblemas,recomendándosequeno
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seprocedieraa la rápidaredaccióndefinitiva delPlan. Esteseencuadradentro

de las DirectricesdePlaneamientoTerritorial Urbanísticoparala Revisiónde

los PlanesGeneralesde los términos municipales de Alcalá de Henares

.

Fuenlabrada.Móstolesy Paría(COPLACO 1982>, quetratandeconcretarlos

aspectosya desarrolladosen las Directrices de Planeamientopara el Area

MetropolitanaInstitucional (COPLACO 1980).

En este documento se insiste en los déficits de

urbanización,infraestructuray equipamientosdeestaslocalidades,y seapuesta

por la necesidadde la inversiónpública. Seseñalaquedesdeel Planeamiento,

en los municipiosde la ZonaSuroeste-1 sedeberíaatenderlos siguientescinco

aspectosen el marcode las directricesgenerales(COPLACO 1982: 31-32):

a) Reestructurary equilibrar la zona, dotándolapor un ladode unaestructura

comarcalconmayorgradodeautosuficiencia,contemplandoal mismotiempo,

su relación con las áreasgeográficasmásal sur.

b) Desaconsejarun mayorcrecimientourbanoa estosmunicipios, orientando

el desarrollode modo que permitareequipary completar la trama urbana

existenteactualmente.

c) Preservarlos terrenosagrícolas de calidad, tanto de secanocomo de

regadío,del desarrollourbano (residenciale industrial).

d) Potenciarla implantación industrial en polígonos ya consolidados,bien

comunicados,queayuden a completarla estructuraurbana, fomentandolas

122



implantacionesde pequeñasy medianasindustrias.

e) Impulsar la localizaciónde actividad terciaria en los centrosurbanos,y

especialmenteen las áreasen torno a las estacioiesferroviarias.

Tomandocomo punto de partidael Avancede 1982, y

una vez contrastadala viabilidad económicay su adecuación,el Plan se

formula y seredacta.Esteseríaaprobadocuatroañosmástarde,en febrerode

1986, tratandodeencauzarlos compromisosy expectativasdel Ayuntamiento

paraacabardeestructurarFuenlabrada,en unosmomentosquecomoya hemos

señaladoeran particularmentedifíciles. El Plan comprendelos siguientes

documentos:memoria,anexosa la memoria (p blación-vivienda,estructura

urbanística,políticassectorialesy breveestudiosobrela viabilidad de un nuevo

centro urbano), normas urbanísticas, progranade actuación y estudio

económicofinancieroy planos,desarrollándoseéstemediantelos instrumentos

de planificación, gestióny ejecuciónprevistoen la Ley del Suelo(Programas

de Actuación Urbanística,PlanesParciales,PlanesEspeciales,Estudios de

Detalley Ordenanzas).

Objetivos: El PGOU de Fuenlabradadesarrollaen el municipio los objetivos

que con caráctergeneralseñalabanlas Directricesantescomentadas,y en su

declaración de intenciones señala la necesid~Ld de mejorar la situación

metropolitanade lazonasur, completarla ciudad,y actuarpositivamentesobre

los recursosbásicosdel municipio.
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La plasmaciónconcretapodríaverseen función de tres

grandesobjetivosy propuestas:

1.- Inserciónde Fuenlabradaen la ComarcaSur del Area Metropolitanade

Madrid: sepretendepotenciarla estructurainternade estacomarca,con una

personalidadquevienecaracterizadapor la localizacióndelos sectoressociales

derentasmásbajasy el importantecrecimientourbanoe industrialdurantelos

últimos años. Se trata también de mejorar las relacionescon el Centro,

mediantela inserción de la localidad en el sistema de comunicacionesy

transportemetropolitano-

2.- Creación de nuevoscentros urbanosque articulen la nueva ciudad: se

planteapor un lado la creaciónde un nuevoáreadecentralidadlocal en tomo

ala estaciónde ferrocarril,el llamadoCentro-CAESI,dondesedispondránlos

nuevos usos de centralidad de rango ciudad: actividadesinstitucionales,

comerciales, terciario, asistencialesy equipamientos, que aparecenan

vinculadasa esteimportanteintercambiadorde transportes.Y por otro, un

sistemade centrosurbanosde segundoordenen los distintos distritosde la

ciudad,lo que permitiríadar vida a los batos ~uelos integran.

3.- Potenciacióndel eje este-oeste:mejorarla conexión entrelos tresgrandes

víasde penetracióna Madrid (N-IV, N-401 y N-V) y las zonasindustrialesde

Móstoles, Fuenlabraday Pinto y Valdemoro, pretendiéndoseque sea un
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importanteeje de actividadeconómicay marco<Leí empleoen la zona.

La filosofía que impregnatodo el reglamentose resume

en la idea de racionalizarel crecimientode una ciudadque,a finales de los

años setenta,era modelo de especulacióndel sueloen los municipios de la

periferia madrileña.

Coordenadaseeneralesde actuación: En relación a nuestrainvestigación

destacamosaquellasque seproducensobresueleurbanoe industrial, paralo

que seconcretapreviamentela propuestade claskficación-calificaciónde usos

del suelo, queaparecedetalladaen el Cuadro02 y Mapa 04. Comentaremos

ahora el régimen urbanísticodel suelo urbano desarrollandoel del suelo

industrial en un apanadoposteriordedicadoal arálisisdel espacioindustrial.
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CUADRO 02: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN DEL SUELO

MUNICIPAL DE FUENLABRADA

Urbanomunicipal-ZonaCentro 582,4 Ha.

Urbanoresidencial-ZonaOeste 22,6 Ha.

Urbanoindustrial 419,3 Ha.

Total suelourbano L024,3 Ha.

Urbanizableno programado-ZonaCentro 34,1 Ha.

Urbanizableno programado-ZonaOeste 47,8 Ha.

Urbanizableno programadomixto 29,0 Ha.

Urbanizableno programadoindustrial 96,2 Ha.

Total suelourbanizableno programado 207,1 Ha.

No urbanizabledeportivo 29,1 Ha.

No urbanizableespaciosnaturales 277,3 Ha.

No urbanizableagrícola 2.372,2Ha.

Total suelono urbanizable 2.678,6Ha.

Total suelo municipal 3.910,0Ha.

Fuente:Plan Generalde OrdenaciónUrbanade Fuenlabrada,1986
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El Plan haceuna regulacióndel suelo acordecon la

nuevapolíticaurbanísticadelAyuntamiento,calilicándoseésteenlasdiferentes

categoríascontempladasen la Ley. Sedistingueun SueloUrbanode carácter

residencial,con unasuperficiede582 hectáreasen FuenlabradaCentroy 22,6

hectáreasen la Zona Oeste. Dentro de éste puede señalarseun suelo

consolidadoque ya no precisaplaneamiento,y que vendríadadopor todo lo

construidohastamediadosde los añosochenta,y un suelo vacante.En este

último sedistinguena su vez unasactuacionesya comprometidas(sobretodo

en los barriosde la Sernay en Europa,dondeseconcretanmásde la mitad),

y en distinto gradode consolidacióny pendientede desarrollo.Finalmente,la

regulación del suelo urbano contempla también diferentes grados de

consolidación:edificacióncolectivaentremedianBrías,edificacióncolectivaen

bloqueabiertoy edificaciónunifamiliar (grados1, 2 y 3 respectivamente).Con

respectoal SueloUrbanizableNo Programado(207,1 hectáreasen el término

municipal), se contemplaéste en el sur del núcleo urbano (barrios del El

Arroyo y La Fuente)y en la ZonaOeste.A su vez se concretóun suelode uso

mixto, residencial-industrial(29 hectáreasen FuenlabradaOeste).

Resultadosy valoración: Conrespectoal SueloUrbanoResidencialhabríaque

destacar un conjunto de actuacionescomo resultado de las directrices

contempladasen el Plan.Destacamosentrelas llevadasa caboen la segunda

mitaddelos añosochentay primerosnoventa,el relleno denumerosossolares

dentro de la tramaurbana,mediantela adopciónde tipologías edificatorias
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similaresa las existentes(bloquesdepisos),aunqueintroduciendouna menor

altura y prestandomayor atencióna su relación con alineacionesy linderos.

Tambiénseintroducennuevastipologíasde edificación,en espaciosdetamaño

suficientecomoparaproducirunamodificacióndecaráctermorfológico, como

es el casode las viviendasunifamiliares,auténtizanovedaden estos últimos

anos.

El conjunto de las nuevas edificaciones construidas

recientementeobedecea dos claras tipologías: bloque de varias alturasen

manzanaabierta y vivienda unifamiliar. Estas ~eencuentranrepartidasde

forma irregular, aunqueselocalizansobretodo eríosbatossituadosal norte

de la ciudad. Referenteslos tenemosen La Serna(sección66 y parte68),

Europa(sección‘77), La Cueva(sección24, entreel límite norestedel Casco

Urbanoy el sur de La Avanzada).Otras actuacionesson másconcretas,en

barrioscomoCascoUrbano,dondeestasviviendasvienena rellenarsolares.

Son tambiénsignificativoslos nuevosbloquesde pisos, quesin rompercon la

tipología edificatoria anterior introducen una mayor calidad en la misma

(Europay La Serna). Otros bloquesen otros Barrios repiten los tipos de

construcciónde los últimos veinte años.

A su vezse hapotenciadola urbanizacióndel municipio,

haciéndoseuna claradefinición de la tramaviaria y de los espaciospúblicos.

Se han creadonuevosequipamientosy zonasve:-desque han permitido una
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mayorhabitabilidadsocialdel espaciourbano;parqueshoy ocupanlos espacios

libresquehabíanquedadoentrelasdiferentespromocionesinmobiliarias.Todo

ello ha posibilitadocanalizarde unaforma másracionalel crecimientourbano

y demográficoactual, que aunquea unosritmo; más lentos que en la etapa

precedentehoy sigueproduciéndose.

Por lo que respecta al Suelo Urbanizable No

Programado,habríaque señalarqueéstese dimensionóen exceso,puesen su

momento se estableció en función de unas expectativasde crecimiento

demográfico y de vivienda que se tenían por entoncesy que no se han

cumplido. Buenamuestraes la poblaciónqueseestimó porentonces,cifrada

en 19&963 habitantesparael año 1993, cuandosólo seha llegadoa 155.168,

unoscuarentamil menos.El sueloprevistoen barrioscomo El Arroyo y La

Fuenteno se ha ocupado,y con respectoa FuenlabradaOeste, el otro gran

espacioen el que sepreveíaestetipo de suelo, no ha tenido ningún tipo de

crecimientopor lo problemáticode las actuacion~spasadas(en el contextode

un conocido “affaire inmobiliario”). En 1993 y despuésdel derribo de las

edificacionesno terminadasde NuevoVersalles, se estápotenciandodesde

instanciasregionalesy localesunagran actuaciónurbanística,quede llevarse

a cabo podría repercutir positivamenteen la zona. Sobre este espaciose

contemplalacreacióndeLerancaCiudad-Jardín,barrio residencialque según

proyecto supondrá7.000 nuevasviviendasunifamiliaresy colectivas.Se ha

constituidoal efectoun consorciointegradopor el Instituto de la Viviendade
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Madrid (IVIMA) y por el Ayuntamientode Fuerlabrada.

Haciendounavaloración<[e los objetivos del Plan en

función de lo conseguido,habríaque poneren el haberla mejoradel espacio

urbano y la creaciónde nuevoscentros,conjunto de actuacionesque han

favorecidola habitabilidadde la localidady hanayudadoen definitiva a “crear

ciudad”. Y en el debela terminaciónde lo programadoen el nuevoCentro-

CAESI y la creaciónde empleo; esto último en relación al desarrollode

actividades terciariasde ámbito local, no consiguiéndoseromper con el

desequilibriopoblación-empleoqueviene teniendodesdehace años. Desde

1992 y coincidiendo con la crisis, tal como posteriormentedetallaremos,

tambiénseproduceuna importantepérdidade empleo en el sectorde naves

industrialesde Fuenlabrada.

El nuevoespacioedificado y sus implicacionesen el esuaciosocial: En la

actualidadseestágenerandounadinámicade crecimientourbanodiferente,en

relacióna los cambiosintroducidosen la morfoLogía del espacioedificadoy

concretadosen los nuevostipos de edificación.ELlo puedetenera mediopíazo

una claraimplicación en la elevacióndel nivel socioeconómico.Estasnuevas

construccionesatiendenlas necesidadesde alojamientoy al mismo tiempo

revalorizan el conjunto de la ciudad, diversificando y enriqueciendola

uniforme oferta inmobiliaria realizada en el pasado, tratando de cubrir

igualmentelas nuevasdemandasde vivienda. El gran reto parael futuro es
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solucionar las necesidadesde alojamiento de una población joven en

crecimiento,paraqueno tengaque emigrarcomosuspadres,ayudandoasía

la integraciónsocial y espacialde susciudadanos.

Como ya hemosseñalado,son numerososlos edificios

que seestánconstruyendoa finales de los años ochentay principios de los

noventa,obedeciendomuchosde éstosa nuevastipologíasde edificación. El

Plan General planteabacomo principal problemade la vivienda de cara al

futuro, la necesidad de conectar en cada momento con la demanda

metropolitana.Y es precisamentela diversificaciónde la demandala queha

permitido variar al menosuna partede la oferta local. Son las viviendas

unifamiliares, y dentro de éstas las colonias de adosados,los grandes

protagonistasde buenaparte de los núcleosmetropolitanosmadrileñosy del

crecimientode Fuenlabradaa comienzosde los añosnoventa.Esta novedad

constructivarompe en la ciudadcon la. monoto:iia de los bloquesabiertosy

puedeserdeterminanteen la elevacióndel nivel ;ocioeconómicodela zonaen

la que se asientan.
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4.3. Estudiodel esnaciosocial

Conel estudiodel espaciosocial tratamosdeestaulecerunatipología de áreas

sociales, que nos sirva posteriormentepara correlacionar ésta con la

distribucióndel desempleoen el interior de la ciudad.Buscaren definitiva las

causasquejustifican las desigualestasasde parc’ en las diferentessecciones

censalesde la localidad.

Iniciamosla investigaciónseleccionandolas variablesde

estudioqueluego transformaremos.Seguimosconunaprimeradiferenciación

delespaciosocial, tomandoel modelode Análisis de AreasSocialesde Shevky

y Belí, donde se calculan los índicesde rango social y familismo, y se

espacializandichasvariables,refundiéndolasfinalmenteen una tipología. Se

completael análisis aplicando el modelo factorial, en el que buscamoslos

factores que expliquen la diferenciación residencial, que posteriormente

concretamosen el mosaicode áreassocialesde Fuenlabrada.Y términamosel

epígrafeviendo la distribución del paro en la localidad y su relacióncon el

espaciosocial previamentedelimitado.
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4.3.1. Elección de las variables de estudio

En un principio hemostomadoun total de veintis~isvariables,incluyendouna

primerade código o nivel que hacereferenciaa la sección censalpara las

setentay sieteseccioneslocales.La selecciónseha realizadode forma objetiva

y rigurosa,estandoargumentadaen otros trabajossobreel espaciosocial, y en

toda una seriede indicadoresdemográficosy sozioeconómicossignificativos

queseplanteanen estetipo de análisis.

A) Variablesiniciales o de entrada

Tomandocomo fuentela rectificaciónpadronalse han definido un total de

veinticinco variables (Cuadro03). Valoresy prLncipalesestadísticospueden

verseen el Apéndice1. La primerade las variablesqueno figura comotal en

el cuadroadjunto esde códigoy hacereferenciaal númerode seccióncensal,

expresadodel uno al setentay siete.

Señalar que a lo largo de la investigación hemos

detalladounanuevanumeraciónde las secciones,quesehacecorrespondercon

la ubicaciónen los distritos; por ejemplo la secciónprimera del distrito dos

figura como secciónveintiunaen nuestrarelaciónde seccionescensales.
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CUADRO 03: VARIABLES INICIALES DEL ANÁLISIS POR SECCIONES CENSALES

CÓDIGO y NOMBRE:

5(2): POBTOT

5(3>: VARONES

5(4): MUJERES

X(5): CASADOS

XIS): VIUDOS

SU): POEMIS

XIS): POBMYIS

5(9): POBMYC5

5(10): MUIMYIS

5(11): MUJISA44

5(12): POBOAI>

5(13): POBCA4

X(14): AYALEB

5(15): TRABAJAD

5(16): POBACTIV

5(17): MUJSLB

X(II): CONSTRUC

5(19): PROFSUP

X(~): INDUSTR

5(21): DIRECTIV

5(22): SERVNC

5(23): PARADOS

5(24): PARADJUV

5(25): PARADIEM

X(26): TITULMYS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN TOTAL

VARONES

MUJERES

CASADOS

VIUDOS

POBLACIÓN MENOR DE 5 ANOS

POBLACIÓN MAYOR DE Ii ANOS

POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS

MUJERES MAYORES DE 5 AOS

MUJERES ENTRE 1$ Y MANOS

POBLACIÓN DE O A 15 ANOS

POBLACIÓN DE O A 4 ANOS

ANALFABETOS

POBLACIÓN OCUPADA

POBLACIÓN ACTIVA

MUJERES DEDICADAS A SUS LABORES

TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN Y Aa. 1 RH.4ARIAS

PROFESIONALES DE ORADO SUPERIOR

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA

DIRECTIVOS Y GERENTES

TRABAJADORES EN SERVICIOS NO CUALIFICADOS

PARADOS

JÓVENES PARADOS DE ISA 25 AÑOS

PARADOS EN BUSCA DE SU PRIMER EMPLEO

TITULADOS UNIVERSITARIOS MEDIOS Y SUPIRIORES

FUENTE: RECTIFICACIÓN PADRONAL 3I-12-I

Con respecto a la naturaleza de las variables

seleccionadas,las treceprimerasson demográfica;eincluyensexo,estadocivil

(casadosy viudos) y grupos de edad significativos para la transformación

posterior de las variables. Cinco hacen referenciaa la actividad (población
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activa, ocupada,parada,jóvenes en paro y desempleadosen busca de su

primerempleo).Otras seisa la ocupación,incluyéndoseaquícinco categorias

quevienenaresumirlasnoventay dosexistentes:n la estadísticapadrona]que

por actividadesprofesionaleselabora el Ayuntamiento de Fuenlabrada.La

forma de agruparlas categoríasprofesionalesrealizadaha sido la siguiente:

trabajadoresde la construccióny otrasactividadesprimarias, trabajadoresde

la industria, trabajadoresen servicios no cuaLificados, profesionalescon

titulación universitaria, directivos y gerentesde empresas.Finalmentese

incluyen dos variablesreferentesal nivel educativo,analfabetosy titulados

universitarios.

B) Variablestransformadas

Un número de variables iniciales excesivamentenumerosorequería una

transformaciónprevia. Convenimoslas variablesabsolutasen relativas,para

que no influyesen en las solucionesfactoriales las diferencias de tamaño

demográficoentrelas distintasunidadesde observación.Elaboramostambién

unaseriede índices(masculinidad,tasadefecundidadgeneraly dependencia)

que igualmentese incluyen en el análisis. Obtenemosasí un conjunto de

variables transformadas,que reducen el nUm’~ro inicial de veinticinco a

catorce.En el Cuadro04 sedescribeny en el ApéndiceII se detallanvalores

y principalesestadísticos.
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CUADRO 04: VARIABLES TRANSFORMADAS DEL ANÁLISIS POR SECCIONES CENSALES

CÓDIGO: DESCRIPCIÓN:

5(27): PORCASAD %DECASADOS>I5 AÑOSJFOTAL>15 ANOS

5(25): INDFECU TASA DE FECUNDIDAD GENERAL(S)

5(29: PINDCONS 5 DE TRABAJADORES EN INDUST. Y CONST.~FOTAL ACTIVOS

5(30): PTTTULMS 5 DE TITULADOS MEDIOS Y SUPERIORES/r0AL> 15 AÑOS

5(31): PANALFB 5 DE ANALFABETOS ADULTOS/TOTAL> 15 A~OS

5(32): TDEPEND POBLACIÓN <15 Y >65 ANOS/POBLACIÓN DE 15 A 65 ANOS

5(33): PORVIUDO 5 DEVIUDOS/TOTAL>I5 ANOS

5(34): PSERVNC 5 DE TRABAJADORES EN SERVICIOS NO CUALIFICADOS/TOTAL ACTIVOS

5(35): PPROFSDG 5 DE PROFESIONALES SUPERIORES, DIRECTIVOS Y GERENTES/TOTAL ACTIVOS

5(36>: PMENORES 5 DE MENORES DE 5 ANOS/TOTAL

5(37): PVIEIOS 5 DE MAYORES DE 65 ANOS/TOTAL

5(36): PMUJSLB 5 DE MUJERES DEI3ICADAS ASUS LABORESqTOTALMUJERES>15 ANOS

5(39): INDMASCU INDICE DE MASCULINIDAD: RELACIÓN ‘¿AReNES/MUJERES

X(~): PPARADOS 5 DE PARADOS/TOTAL ACTIVOS

FUENTE: ANÁLISIS MULTIVARIABLE

Delas catorcevariablestransformadasla mitad tieneuna

naturalezademográfica:porcentajede casados,de viudos, de menoresde

quinceaños,de viejos, índicede fecundidad,índLcede masculinidady tasade

dependencia.Cinco hacenrelaciónala ocupacióny al desempleo:porcentaje

de mujeres dedicadasa sus labores, porcentajede trabajadoresmanuales

(trabajadoresde la industriay trabajadoresde la construcción),porcentajede

trabajadoresen servicios no cualificados, porcentajede trabajadoresen

servicios cualificados (profesionalessuperiore~;, directivos y gerentes)y

porcentajede parados.Las dos restantesvariableshacenreferenciaal nivel

educativo(porcentajede tituladosuniversitariosy de analfabetos).
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4.3.2. El Análisis de Areas Sociales de ShevIíL.LB~ii

A) El modelo de Areas Sociales

La Teoríade Arcas Sociales,formuladaen 1955 por E. Shevky y W. Belí,

constituyeunalíneade investigaciónclásicaen Geografía,cuyo objetivoes el

estudio de las poblaciones urbanas, sobre :odo en relación con sus

característicassociodeniográficasy su comportamientoespacialdentro del

medioambienteurbano.En su trabajo titulado5ycial Area Analysis. Theory

.

IllustrativeAnulicationandComnutationalProce]ures sintetizany generalizan

los resultadosobtenidosen susestudiosde las ciudadesde Los Angelesy San

Francisco,teniendocomoprimerobjetivo la elaboracióndeíndicesdel método

de análisisy la búsquedade un modeloanalíticoque permitierael estudiode

cieflosaspectosde la estructurasocial de las ciudadesnorteamencanas.

El puntode partidade la Teoríade Areas Socialesfue

el esquemaclasificatorioideadopor Shevky y Wiliams paradelimitar áreas

sociales en estas ciudades. La tipología permitía clasificar las secciones

censalesen función de tres factores que considerabanresponsablesde la

diferenciacióndel espaciourbano: rango social, urbanizacióny segregación.

Estastres dimensionesse encuadrandentro de la teoría generaldel cambio

social y el papel que en éstedesempeñala ciudad(Cuadro05).

138



-U
=

1
J
~

~

-e
e

—
o

~
j

t.~
~

(3

~
.9

~

0
.

~
—

E
~

É
o.¿

~-o
E

j
fi—

e

rn
a

~
e

-—
~

‘.~
8

~
E

‘E
~

E
e

‘U
‘ji.

—
~

3
F

’
~

a
;

~
~

E
~

E
t8

E

O

o
C

.
~

e
-3

0

~o.Z

It’

j
a

;
C

o
o

-—
—

‘-e
oc

-
te

e
-,C

E
-o

~
:9

.s
&

~
E

-~
c
fl

.2
‘~

a
.3

K
E

~
-

~a

.33E
-.e

e
:2

~0

E
ou

-
‘-.3

c
e

-3
—

O
C

te

—
3

0
.—

E
.~

fi.
-

—
e

,

OO
~4

~0~

c
e

’-
fi

—

e
j-o

O
.~

~C‘e
~3

v
e

.

u
o

uu

-O
—

e
etO

-O
-“C

ze

1

-ti
‘e

-it
-

-•0

—
ti

.~
-

—
‘‘It

‘1
E

j

I~
-9

ItO‘-‘e
—

-

‘-e

ej
e

-O
-O

e
-

3
0

~
C

‘-e

.2
t.?

C
Z

U
’

te
fi

ee
fi

C
fi.

O
~

fi
U

i~
fl

>
-.<

y

e
-—

—e
~

o.
-0

o
~

ej

•‘n
0

~

.v
O

.F
D

A
t’

e.
0

=

‘a
b

.
Ifl

z
a

-O
—

-O

d
ee’

O

¿
fi—

-~
~

ksa
ej

e
jj

E
O

O

ej.—
e

z
z
C

o

‘--‘E

t-~
O

—
o

fie
..

Cej
~

~-O
~

IB
o

y
—

.3
e,

—
0

e
n

-o
-e

a
t-
-O

o

c)5-’

5
,

-x5U
)o,

O

-~½e
—

’

-t
~

1e.
-

-~•i
•

-fi-—
-

‘ti
-

~It
LLJ

It!

2
’

-
fi

=
=

3
•

-~
E

-o
fi

fi

ir,
--n

7
:!

s
v
e

je
&

U
±

E
E

d1e
j..’

0

o

E
’.~0

fi—

E:!

1

COo,

-‘-4
.

<-eOC
oCO(Ua,UE,

-O<U
--4

.
U

’
OEJ

o

e
-.’

~
½

‘0
It’0

t

te
—

-
o.

ti—

o



Aquí se aprecianlas diferc-ntesetapasquecaracterizan

a cadaunade estasdimensiones;postuladosrelativosa la sociedadindustrial,

grandestendenciasqueaparecenen estasociedad,consecuenciasde éstasen

la alteración de la estructura social, conceptos operativos que permiten

analizarla,estadísticasparamedir dichosconcep:osy finalmenteíndicespara

establecerunamedidaadecuada.

CuandoShevky y Bell haMan de los postuladosde la

sociedadindustrial sobrelos que apoyarla construcciónde los ejes, seestán

refiriendoa aspectosde la escalacreciente,conc~ptoésteinspiradoen la idea

de Colin Clark, quien define la escalade una sociedadcomoel númerode

personasque estánrelacionadasentre sí y la intensidadde dichasrelaciones.

El incrementode escalaproduceun aumentode la heterogeneidadde una

población. En estesentido, Shevky y Belí consideranque los paísesmenos

industrializadosserían los de menor escala, y por el contrario, los más

industrializadoslos de mayor. Veamosahora las tres dimensionesbásicas

definidasen la Teoríade AreasSociales:

1. El Ran2oSocial: se consideróel rasgomásrepresentativoy en su medida

se incluían variables relacionadascon la ocupacióno profesión, nivel de

instruccióny renta, siendola primerala variab1~clave.

2. La Urbanización:constituyóla segundadimensiónbásica.Esteeje fue ya
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problemáticodesdesusorígenes,pueslos indicadoresutilizadosparasucálculo

(fecundidad, mujereseconómicamenteactivas y viviendasunifamiliares) se

referíanmásal tipo defamilia quealaurbanizaciónde la ciudad.Beil en 1968

indicaqueestasegundadimensiónproporcionamásunosvalorescaracterísticos

del familismo que de la estructuraurbana, denominándosetambién desde

entoncesíndice de familismo

.

3. La Segre2ación:tercerfactorbásicodela diferenciacióndelespaciourbano.

Variablescomonúmerode inmigrantesrecientesy concentraciónde grupos

étnicosespecíficosconstituyenlos componentesdel índice.

En nuestrocaso, se trata de llegar a diferenciaráreas

socialesen un municipio que comoFuenlabrada,por las característicasde su

poblamiento,presentaría1a priori” una gran homogeneidad.Sin embargo

estudiosempíricos elaboradospara otras localidadesde la Comunidadde

Madrid, hanpuestodemanifiestola existenciade áreassocialesen municipios

con una génesisy característicasparecidas.Esteprimer análisisdel espacio

social constituyeuna primera aproximacióna su estudio,puesen apanados

posterioresseabordaráésteempleandotécnicasde análisismultivariableque

ofrecenunamayor precisión.

En cuantoala metodologíautilizada,dosson los índices

empleadospara la obtenciónde la tipología de áreassocialesconformea la
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técnicaelaboradapor Shevky y Belí. Se tratade Los índicesde rangosocial y

familismo,cuyasestadísticaspor seccióncensalsereflejanen el ApéndiceIII.

Se ha prescindidodel índice de segregaciónal carecerde datospor sección

censalsobreel númerodeno nacidosen Fuenlabrada,índicequepor otro lado

no aportaríanovedadessignificativas al ser nuestromunicipio un pueblode

inmigraciónreciente. Con respectoa las fuentes,la utilizadapara nuestro

análisis del espaciosocial ha sido el Padróndc habitantesde Fuenlabrada

elaboradoen 1986y actualizadoconfecha31 de diciembrede 1988. La escala

de análisisutilizada ha sido la seccióncensal.

B) Indicede RangoSocial

El índicederangosocialessegúnla Teoríade ArcasSocialesun indicadorque

apuntala tendenciade la ciudadmodernahaciauna reduccióndel númerode

empleosmanualesy un incrementode los no manuales.En suversiónorigina]

ésteeraun indicadorpromediodel númerode trabajadorespor un lado, y por

otro, de la proporción de mayores de veinticinco años con un nivel de

instrucciónequivalenteal graduadoescolar.

Al no disponerparaFuenlabradadel númerodepersonas

mayoresde veinticincoañosconestudiosprimarioso graduadoescolar,se ha

tomado como indicador del grado de instrucción la variable número de
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tituladosuniversitarios.Estecambionosllevaa modificar tambiénel indicador

de ocupación, optándoseasí por la variable número de profesionales

superiores.Nuestro indicador de rango social es justamenteel inverso del

utilizado por Shevky y Belí, pero nos proporcionaigualmenteuna medida

idéntica de la diferenciaciónsocial de la población urbana, al tratarsede

índicesperfectamentecomplementarios.Para el cálculo de las puntuaciones

estándarde cadasecciónseempleala siguientelórmula:

P.E. = 100 - (X (R-O))

- SiendoRE. la puntuaciónestándar

- R el valor de la variable

- X es igual a 100 dividido por el rango de la variable (diferencia entreel

valor máximo y el mínimo de la variable)

— O el valor máspequeliode la variable

En el casode Fuenlabradael indizede rangosocial se calculó

mediantela fórmula adjunta:

Z-I.R.S.= (O.e + Le)/2

Siendo O.e la puntuación estándarde ocupación e Le la del nivel de

instrucción. Las formulas respectivasde ambas puntuacionesse señalana

143



continuación:

Qe — 100-(100/rango* (PPROFSUP-MIN)),dónde:

- rangoes igual al de la variablePPROFSUP.

- PPROFSUPes la poblaciónde trabajadores

manualesen tantospor mil.

- MIN es igual al valor mínimo de la variable.

1.e.= l00-(l0O/rango* (PTITULMS-MIN), dónde:

- rangoes igual al de la variablePTITULMS.

- PTITULMS se identifica con la poblacióncon

titulacionesuniversitariasde grado medio y

superioren tantospor mil.

- MIN es igual al valor mínimo de la variable.

Se han cartografiado en el Mapa 05 los valores

calculadosdeesteíndiceparael conjuntodeseccionescensalesdela localidad.

Se han agrupadolos valoresobtenidosen cuatro intervalos de igual tamaño,

siguiendola tipologíapropuestapor el modelo:

- Intervalo A: valores entre0.0 y 25

Intervalo B: valoresentre25.1 y 50

- Intervalo C: valoresentre50.1 y 75

- Intervalo D: valoresentre75.1 y 100
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El intervalo D representacd mayorrangosocial, siendo

el intervalo A el de menor rango.Los intervalo~; B y C son intermediosy se

orientanen unou otro sentido,esdecir, haciaun menoro mayorrangosocial.

Es necesariorecordaraquí que el rango social tiene un valor inverso a la

categoríao estatus social, lo que nos ayudará a interpretar la posterior

caracterizaciónquese hacede los distintosbarriosdel municipio.

En líneasgeneralesel mayorestatussocialcorresponde

a la zonanoroestede la localidady las zonasperiféricasdeFuenlabradaOeste.

En relaciónalos batoscitar los siguientes:La Serna(secciones61, 63 y 67),

El Camino (secciones51 y 54), Europa(todaslas seccionescon excepciónde

la 74), SanGregorio(sección32), La Cueva(secciones21 y 22), La Avanzada

zonaoeste(sección31), SanEsteban(secciones28, 29, 210 y 211), El Pinar

(sección23), El Molino (sección88) y en FuenlabradaOesteel Parquede

Miraflores y Nuevo Versalles(secciones613 y 91 respectivamente).

Por el contrario,el menorestatussocial sesitúaen las

seccionesde buenapartede los distritos sur, oestc,nortey centrodela ciudad.

Son representativosde esteespaciolos batosde El Arroyo y La Fuenteen

el distrito sur; el Molino, con excepciónde la sección88, en el distrito Oeste;

La Avanzadazonaeste(secciones11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17) y La Cueva

zonaeste(secciones24, 25 y 26) en el distrito norte; y Belén, Nuevo Centro,

El Pinar zonasur, Polvorancay CascoUrbanoen el distrito centro.

146



C) Indice de Familismoo Urbanización

El estatusfamiliar o índicede urbanizaciónvieneatraducir segúnla Teoríade

AreasSociales,los cambiosen el modode vida familiar quelleva consigola

modernizacióndela sociedady el estilo de vida urbano.Estoscambiosvienen

a significar una disminución del número de hijos en las familias y la

incorporacióndelas mujeresalas actividadespreductivas.Porello los autores

del modelo definieron el índice como un p:’omedio entre una tasa de

fecundidady otradel númerode mujeresquetrabajanfueradel hogar.En este

casoha sidoposiblela adecuaciónde las variablesreferidasen la teoría.

El indice de urbanización ha quedadoajustadoa la

realidadde Fuenlabradaya que se ha prescindidodel porcentajede viviendas

unifamiliarespor sección,al serinsignificanteen el municipiohasta1989, por

lo queseha denominadoíndice de familismo (I.F). El índicede familismo

seobtienea partir de la fórmula:

I.F.=(Fe.+ MSLe4/2

Siendo:F.e. la puntuaciónestándarde fecundidady MS.L.e. la puntuación

estándardemujeresocupadas.Lasformulasrespectivasdeambaspuntuaciones

seseñalana continuación:
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Re. = 100-(100/rango* (INIDFECU-MIN)), dónde:

- Rangoes igual al de la variableINIDFECU.

- INDFECU es la tasade fecundidadgeneralpor mil:

(niños de O a 4 años/mujeresde 15 a44 ELños*1000)

- MIN es el valor mínimo de la variable.

M.S.L.e. = 100-(100/rango* (PMUJOCUP-MIN)),dónde:

- Rangoes igual al de la variablePMUJOCUP.

- PMUJOCUPes igual al tantospor mil de mujeres

ocupadasentrelas mujeresen edadactiva.

- MIN es igual al valor mínimo de la variable.

Se han tomadolos cuatrointervalos ya señaladosen e]

anterioríndice. En estecasolos intervalosA y D traducenrespectivamenteel

menory el mayor gradode familismo, siendoB y C intervalosintermedios.

Tal como apareceen el Mapa 06 el mayor familismo

identifica partedel distrito central, siendoespaciosrepresentativosel Casco

Urbano (secciones34, 42, 43, 44 y 45), Polvoranca(sección55), Belén

(sección71) y La Cueva(sección25). En el restc de las zonasde la localidad,

pertenecientestantoaespaciosdel distrito centralcomoal conjuntode distritos

periféricos, seencuentraun menor familismo. Los intervalos A, B y C se

repartende forma irregulardandolugar a un espacioheterogéneo.
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U) Tipología de AreasSociales

Teniendo en cuenta los indices de rango social y familismo, definimos

mediante la combinaciónde ambosuna tipología que sigue el modelo de

Shevky y Belí. Paraello sc cruzanlos cuatro ¡ntervalosde ambosindices,

definiéndosehastaunasdieciséistipologíasposibles.En el modeloaplicadoa

Fuerilabradasehanconcretadodoce(tipologías2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,

15 y 16). Lo reflejado en el Mapa 07 viene a proporcionarnosunaprimera

imagen de la ciudad, a nuestro juicio demasiadoheterogénea,pero que

postenormenteserámatizadamediante la utilización de otros métodosde

análisis.

El mapa de la tipologíi de áreas sociales se ha

completadocon un sociogramade distribución de los índicesde secciones

censalessegúnel modelo (Gáfico 06). El socio~ramanos permiteanalizarla

unidad espacial objeto de análisis, la sección censal, en relación a las

dimensionesrangosocial y familismo, diferenciándosetambiénéstaspor su

ubicación en la tramaurbana(cascohistórico,ensancheo periferia).En el eje

de las abcisasserepresentael valor del rangosocial,querecordemostiene un

valor inverso al estatus social, y en el eje de las ordenadasse encuentra

representadala dimensiónfamilismo. Ambosejes se cierranen un rectángulo,

cuyos ladostomadoscomo ejesde coordenadas,se dividen segúnuna escala

de O a 100, con puntosde corteen 25, 50 y 75 para cadalado, pero de una
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longitud dobleen el eje horizontalcon respectoal vertical. Este rectángulo

quedadividido en otros dieciséismáspequeñossegúndicha escala. De los

dieciséisrecuadrosposibleshansidoutilizadosdece,queseidentificancon las

docetipologías de áreassocialespreviamenteseñaladas.En el Cuadro 07 se

explicanlos mismosen relaciónal estatussocial y al gradode familismo, alto

o bajo en relacióna la media.

CUADRO 07: CARACTERIZACIÓN DE LOS BARRiOS EN RELACIÓN AL ESTATUS SOCIAL Y GRADO DE FAAIILISMO

BARRIO

CASCO URBANO O HISTÓRICO

POLVORANCA (Ensanolr)

SAN ESTEBAN (E<ranelr)

BELÉN (EneaneIr)

NUEVO CENTRO (Enaandr)

EL PINAR NORTE (Enemno~)

EL PINAR SUR (Ensanctr)

EL MOLINO (Periferia orate)

EUROPA (Periferia oeste)

LA AVANZADA (Periferia noto.)

SAN GREGORIO <Periferia norte)

LA CUEVA (Periferia ocote)

El ARROYO (Periferia Sur)

LA FUENTE (Periferia suri

EL CAMINO (Periferia noroeste)

LA SERNA (Periferia noroeste)

EL NARANJO (Periferia noroeste)

NUEVO VERSALLES Zata Oeste)

PARQUE MIRAELORES (Zrsea oeste)

ESTATUS SOCIAL

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

RAMIL IB MO

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Alto

Alío

Bajo

Bajo

Alío

Bajo

Bajo

FUENTE: ANÁLISIS DE ÁREAS SOCIALES
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Un primerresultadoque sedesprendede la observación

de la tipología de seccionescensaleses la segregaciónde los barrios de

Fuenlabrada.El cascohistórico refleja un estatussocial bajo y un familismo

alto; el ensancheun familismo alto y un estatussocial en el que pueden

diferenciarsea su vez uno mayor en el ensanchenoreste(San Estebany el

Pinarnorte)y otro másbajo en la zonanoroestedel mismo(Polvoranca,Belén

y Nuevo Centro>; y una periferia que admite una mayor variedad de

situaciones,puesson los batosque canalizancl crecimientodemográficoy

urbanoen los últimos veinteaños.El Distrito Noroestetieneel mayorestatus

social, con un familismo alto en El Naranjo y bajo en el resto, incluida

Fuenlabradaoeste(ParqueMirafloresy NuevaVersalles).Por el contrariolos

Distritos Sur y Norte se perfilan con un ba¡o estatus social y un alto

famulismo,aexcepeiónde La Avanzadacon un 1amilismo bajo. Por último el

Distrito Oeste,con un familismobajo y un estatts socialmásalto en el barrio

de Europaque en El Molino.

Tratamosahoradeentendrla tipologíadeáreassociales

descritaen relaciónalos modelosexplicativosdcl sistemaintraurbano.Varios

son los enfoquesquedetallanla morfologíay estructuraurbana,destacándose

los modelosecológicosy economicistas.Los primerospartendel campode la

Ecología Humana y tienen su origen en los años veinte de este siglo,

apoyándose-en la obrade los sociólogosde la Escuelade Chicago(Burgessy

Mckenzie).La ciudad es consideradapor éstos como un tipo de organismo
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social en dondeel comportamientoindividual y la organización social se

encuentranregidaspor la “lucha por la exiswncid“. Estaconcepciónbiológica

y de lucha personal seplasmaa través del mercado,considerándoseasí la

diferenciacióneconómicacomoel mecanismobásicodela segregaciónespacial

y residencial.Esta concepciónenlazacon los modelos economicistas,que

apoyándoseen el modelo de localización de la actividad agraria de Von

Thúnen,intentanexplicarel consumode suelourbanoa travésdel mecanismo

de los precios.

En Fuenlabradael desarrelío urbano ha sido rápido y

desordenadoy es estecrecimientoanárquicoel quenos llevado a encontrar

algunasemejanzacon el modeloapuntadopor S4urdie, quien señalaqueel

rango social y el familismo tienden a ajustarsea un modelo sectorial y

concéntricorespectivamente,solapándoseambasdimensionessobreel espacio

físico dela ciudady dandolugaraáreashomogéneas(MURDIE, R.A. 1969).

El familismo sigue sin embargoun modelo ccncéntrico, resultadode una

rápidaexpansiónurbanay de un intensocrecimientodemográfico,premisasya

apuntadasen el modelo de Burgess(BURGESS,B.W. 1953).Ya hemosvisto

queen la localidadel mayor familismo se encuentraen los batosdel distrito

central y concretamenteen el cascourbano,disminuyendoa medidaquenos

alejamosde éste, hacia el ensancheprimero y hacia los distritosperiféricos

después.Con respectoal rango social o estatu5~ sociocconómicodomina el

modelosectorialen relacióna unade las premisa5señaladaspor Hoyt, la renta
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como medida operativa del rango social de un área (HOYT, 1-1. 1939).

Creemosqueel rangosocialobedecea estapremsa en cuantoquela tipología

edificatoriadeterminaun poderde comprade los residentes.De aquí la gran

heterogeneidaddel espacioedificadoen los distrktosperiféricos,queobedece

a la calidad de edificación y precios de los diFerentestipos de promoción

inmobiliariaexistentes.
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433• Aplicación del modelo factorial

A) La Ecolo2íaFactorial

Primeramentedefinamosen queconsistela ecologíafactorial. DuncanTimms

nosdicequeen “la aplicacióndel análisisfactoral a los datosquedescriben

la diferenciaciónresidencialde la población,gerzeralmenre de la población

urbana”, comentandoposteriormenteque “el típico estudio de ecología

factorial consisteen la aplicaciónde técnicasexíensivasde análisisfactorial

a una amplia serie de datos demográficos,soci9económicosy de vivienda”

(TIMMS, D. 1976: 100). Por lo que se refierea la ecologíafactorial y a la

concepciónde la ciudadcomo unareajidadmulti variable, sehan utilizado las

técnicasde análisis factorial para describir situacionescomplejas, evaluar

unidadesespacialesy posteriormenteestablecertipologíasy agrupamientosen

áreasmayoresdefinidaspor una ciertahomogeneidad.

Lastécnicasdeanálisisfactorialconstituyenunaramade

la matemáticaaplicadacuyo desarrolloha estadomuy estrechamenteligado a

las CienciasSociales.El objetivo fundamentalde estastécnicases sintetizarel

mayornúmerodevariablesquesesuponencorrelacionadasy descubriren éstas

unos factores o supervariablesque las sinteticen. Comúnmentese hace

referenciaal estatussocial,económicoy familiar.
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La publicación de estudios de ecología factorial ha

conocidoun períodode expansióntanto a nivel de las ciudadesanglosajonas

como posteriormentedel resto de los países, y en Españason varios los

realizados.En este trabajo queremosseñalar los principios básicosque

subyacen en el conjunto de las variables seleccionadas,tratando de

correlacionarfenómenosy atributos,buscandogeneralizacionesque permitan

explicarel espaciosocial de Fuenlabrada,proporcionándonosasíunaimagen

lo más sintetizaday comprensible.Todo ello sin perder de vista nuestro

objetivo esencial, la búsquedade relacionesc:ntre el espacio social y la

distribucióndel desempleo.

B) El modelo factorial utilizado

Unavez espacializadaslas variablesobjetode nuestrointeréspresentamoslos

resultadosdel análisisfactorial, realizadoscon el programaBMDP4M de la

Biblioteca de ProgramasEstadísticoscon la ope:ón Método de Componentes

Principales. Depuradaslas variables de entradase elabora una matriz de

correlacionesparael conjuntode variablestran5formadas,observándoseque

tresde éstasno relacionabanlo suficientecon ningunade las restantes,por lo

queno han sido introducidasen el análisis. Se tratadel índicede masculinidad,

tasade paro y proporción de mujeresdedicadasa sus labores.Las variables

que han sido finalmenteseleccionadassecorrespondencon las quecon mayor
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frecuenciaseutilizan en los estudiosdeecologíafactorial, quehacenreferencia

al estatussocial, económicoy familiar. La tasa de paro y otros índicesde

interés en el estudio de la distribución del desempleoserán objeto de un

análisisespecíficoposterior.

C) Correlaciones

Unavez obtenidaslas variablesdefinitivasseelaborael análisisfactorial. En

éstetodas las variablesse encuentrancorrelacionadasal menoscon algunade

las restantes.En el Cuadro 08 se detalla la matriz de correlaciones,

destacándoseaquellasque presentanvalorespor encimade +0,7 y -0,7 por

considerarserepresentativas.Destacancon altos valorespositivoslos índices

de correlaciónentrelas variablessiguientes:

- Índicede fecundidady porcentajede casados(+0,770).

- Tasade dependenciay porcentajede casados(+0,731).

- Proporciónde menoresy de casados(+0,888).

- Proporciónde directivos y gerentes,y de universitarios(+0,713).

- Proporciónde viudos y de analfabetos(+0,785).

- Proporciónde viejos y de analfabetos(+0,78’7).

- Proporciónde menoresy tasade dependencia‘1+0,908)

- Proporciónde viejos y de viudos (+0,862).
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Y por el contrariotienen unaaltacorrelaciónnegativa

los siguientes:

- Proporciónde analfabetosy de casados(-0,74(i)-

- Proporciónde viudos y de casados(-0,847).

- Proporciónde viejos y de casados(-0,823).

- Proporciónde viudos e índicede fecundidad(-0,785).

- Proporciónde viejos e índice de fecundidad(-0,721).

- Proporción de trabajadoresen servicios no cualificados (empleos no

manuales)y de trabajadoresde la industriay con5trucción(empleosmanuales)

(-0,804).

- Proporciónde menoresy de viudos (-0,731).

- Proporciónde viejos y de menores(-0,809).

D) Comunalidadde lasvariables

Para su cálculo se ha utilizadocomo estimadorel coeficientede correlación

múltiple al cuadrado.Los valoresobtenidosseencuentranmuy por encimadel

valor mínimo(inferior a0,25), por lo queno sela desestimadoningunade las

variables(Cuadro09).
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CUADRO 0: COMUNALIDAD DR LAS VARIABLES

27 PORCASAD

28 INDFECU

29 PDINDCONS

30 PTITULMS

31 PANALFB

32 TDEPEND

33 PORVIlIDO

34 PSERW4C

35 PPROFSDG

36 PMENORES

37 PVIEIOS

0.9217

0,6828

07893

0.7935

0,7282

0.7228

0,8221

0,7016

0,5883

0-~8

0,8356

FUENTE: ANÁLISIS FACTORIAL

E) An~1isis.deComnonentesPrincinales

Mediante éste pretendemos obtener un número reducido de variables

compuestas,denominadascomponentes,que tienden a concentrarla mayor

proporciónde la varianza.Los resultadosobtenidosrefuerzanla presenciade

dos componentes,queexplicanbuenapartede ésta(Cuadro 10).

CUADRO Ib: COMPONENTES PRINCIPALES

COMPONENTE 1’

COMPONENTE 2’:

50,37% DE LA VARIANZA EXPLICADA.

2730% DE LA VARIANZA EXPLICADA.

FUENTE: ÁNALISIS FACTORIAL
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Los dos factoresdefinidos sintetizan por lo tanto el

77,67%de la varianzatotal de losdatos.En la matriz depesosfactoriales,una

vez rotados por el procedimiento VARiIMAX, aparece el valor de las

saturacionesde cadavariableparacadauno de los factores(Cuadro11). Se

recogenaquellassaturacionesque explicanal menosun 10% de la varianza.

CUADRO II: MATRIZ DE PESOS FACTORIALES (ROTACIÓN VARIMAX)

FACTOR 1

PORCASAD

PMENORES

PV)EJOS

POR VIUDO

TDEPEND

INDFECU

PANALFB

PTITULMS

PINI3CONS

PPROFSI3G

PSERVNC

0954

0950

-0,875

-0856

0,786

0,77?

-0,741

0,0

-0,359

O-o

0,573

FACTOR 2

0,0

0,0

-0,265

-0,298

4323

0,282

.0,479

0,889

-0,813

0,767

0,611

FUENTE: ANÁLISIS FACTORIAL

El análisisde la matriz depesosfactorialessedetallaen

el Cuadro 12, dondeseincluye el porcentajede la varianzaexplicadade cada

variable, Estaes obtenidaelevandoal cuadradoel valor de la saturaciónde la

variableen el factor correspondientey multiplicando el resultadopor cien.
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CUADRO 12: PORCENTAJE DE LA VAIJANZA DE CADA VARIABLE EXPLICADA POR LOS FACTORES

VARIABLES FACTOR 1 FACTOR 2

CASADOS 9101%

MENORES DE 15 AÑOs 50,25%

MAYORES DE 65 AÑOS 76,56% 7,02%

VIUDOS 73,27% 8,88%

TASA DE DEPENDENCIA 61,77% 10,43%

INDICE DE FECUNDIDAD W,37% 7,95%

ANALFABETOS 54,50% 23,94%

TItULADOS MEDIOS Y SUP. — 79,03%

EMPLEADOS INDUSTR.~CONSTR. 12.18% 68,09%

PROFESIONALES, DIRECIXY GERENTES -—--e 58.82%

EMPLEADOS EN SERVICNO CUALFIC. 32,83% 37,33%

FUENTE: ANÁLISIS FACTORIAL

F) Factores

Unavez obtenidala matriz de saturaciónprocedemosa nombrarlos factores,

apoyándonosparaello en la naturalezade las variablesquepresentanun valor

más elevadode saturación.El primer factor sc relacionafuertementecon

casados,menoresde quinceaños,tasade dependenciae índicede fecundidad,

y al ser bipolar presentasaturacionesaltasy negativascon viejos, viudos y

analfabetos.A estefactor le llamaremosDinamismoDemo2ráfico.El mayor

dinamismoseexplica en función de unapoblacitn formadapor matrimonios

jóvenes con hijos, donde el índice de fecundidad es alto y la tasa de

dependenciatambién. Por el contrario, el menor dinamismodemográficose

163



encuentraen relacióna unapoblaciónmásenvejzcida,que espor otro lado la

quetiene las mayorestasasde analfabetismo.

El segundofactor serelacionade forma positiva y alta

con tituladosuniversitarios,profesionalessupetores,directivos y gerentesy

en menor medidacon trabajadoresen serviciosno cualificados(trabajadores

no manuales).Y de forma negativay alta con empleadosen industria y

construcción(trabajadoresmanuales).A estesegundofactorle denominaremos

EstatusSocioeconómico.El mayor estatusvienc dadopor unapoblacióncon

mayor porcentajede estudios universitarios,profesionalessuperioresy en

menormedidacon el conjuntode trabajadoresro manuales.Por el contrario

el estatusmás bajo se refleja en el predominio de trabajadoresmanuales.

Llegadosa estepunto,hay que destacarla importanciade la ocupacióncomo

elementoquedefine el estatussociocconómico.Seconsideraqueéstaotorga

un mayoro menornivel sociocconómicoen relaciónala remuneración,y a su

vez suponeuna elevacióndel estatussocial en función del mayor “prestigio

social” de los trabajosno manualescon respec;oa los manuales.Todo ello

admite innumerablesmatizacionesy excepciones,en una sociedadcomo la

actualen la quela remuneraciónno siempreapareceligado al nivel educativo.

Peroconsideramosquea nivel generalel argumentoes válido, lo quenos

permitedefinir el mosaicosocial de la ciudad.

Apreciamosen la espacializaciónde las puntuaciones
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factoriales, unamayor homogeneidaden la disttbuciónde las mismasen el

primero que en el segundode los factores. El primer factor, dinamismo

demográfico,concentralas másaltaspuntuacionesen los distritosperiféricos

y las más bajasen el distrito central. Por el contrario el segundofactor, el

estatus socioeconómico,es más heterogéneoal concentrarbajas y altas

puntuacionestantoen el distrito centralcomo en ¡osperiféricos.Sin embargo

seobservaquelas másaltaspuntuacionesseconcentranaJ nortey oestede la

ciudad y las másbajas al surde la misma(Mapas08 y 09).
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FACTOR’-1: DINAMISMO DEMOGRAFICO.

FACTOR-2: ESTATUS SOCIOECONOMICO.



4.3.4. Análisis de con~Iomerados y caractetiación de la tioolo2ía de

secciones censales

Obtenidas las puntuacionesfactoriales hemos elaborado el análisis de

conglomerados,tambiénconocidocon el término anglosaj6nde “cluster” - La

finalidadesagruparlos individuosestadísticosob:;ervados,en nuestrocasolas

setentay siete seccionescensalesdel municipio, en conjuntos semejantes

(conglomeradoso racimos)y en relacióna lasvariablescorrelacionadasen el

análisis factorial. La elección de los grupos tiene siempreunos niveles de

subjetividaddependientesdel investigador,en función de la elección de los

puntos de corte, pero una vez definidos cada sección tiene una mayor

semejanzadentrodel grupo al queseadscribeque con cualquierotro grupo.

La salidamásinteresante<le estemétodoestadísticoes

el árbol de clasificación,en el que el eje de las abcisasno tiene significado,

puesen él se identifican las secciones.Por el contrarioel de las ordenadas

representalos distintosnivelesde similitud, dóndesehan ido agrupandolas

observaciones.El criterio de similitud empleadoha sido la distanciaeuclidea

y el algoritmode clasificaciónparala fusión de los casos,la mediaaritmética.

La visualizacióndel eje y de la matriz de distanciaspermitedeterminaruna

seriede puntosde corte, que identifican los diferentesgruposde casoscon

fuertehomogeneidadinterna. Hemosidentificadohastaseis conglomerados,
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queagrupamosen tres áreassociales.

La caracterizaciónadoptadaen el “cluster” aunalas dos

supervariablesencontradasen el factorial. Así podemosdefinir la tipologíaen

relación al estatus socioeconómicoy al dinamismo demográfico. Se han

definido tres grandes tipologías de secciones censales. La primera se

correspondeconel cascourbanoy el ensanche,y tasrestantescon los distritos

periféricos.En suma, tres tipos de áreassocialesque vienen a traducir los

diferentesespaciossocioeconómicosy demográf.cosde la localidad (Cuadro

13 y Mapa 10).

CUADRO 13: CARACTERIZACIÓN DR LA TIPOLOCIA EN FUNCIÓN DE LOS FACTORES DELIMITADOS

DINAMISMO DEMOGRÁFICO

BAJO Y MUY BAJO

ALTO Y MEDIO

ALTO. MEDIO, BAJO Y MUY BAJO

ESTATES SOCIORCONÓMICO

MEDIO, MAJO Y MUY BAJO

BAJO Y 4UY BAJO

MUY ALTO Y ALTO

TIPOS

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

FUENTE: ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS
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TIPO -1

TIPO - 2

TIPO- 3

FUENLABRADA

TIPOLOGíA DE SECCIONES CENSALES.



Vamos a comentarla tipología obtenidaen relacióna

toda una seriede variablesde naturalezasocioeconómica:poblaciónde cada

uno de los tipos y porcentajesobrela población total; grado de juventud y

nivel educativo en relación a la media de Fuenlabrada;los trabajadores

encuadradospor sectorde actividad; y finalment:,el desempleoen relacióna

la medialocal. En el Cuadro14 serecogenlos datosy en el ApéndiceIV una

seriede fotografíassobrelos espaciosaquíaludidos.

- Tipo 1. Cascourbanoy ensanche

Viene caracterizada por un dinamismo demográfico y un estatus

socioeconómicobajo. El cascohistóricoy el ensEncheconfiguranesteespacio

social, que reúneunos 19.579habitantes(un 14% de la poblacióntotal). La

densidadde habitantesesbajaen relacióna la medialocal, comoresultadode

unamenoralturaen la edificación.Sudistribución local esla siguiente:casco

urbano (secciones41, 42, 43, 44, 45, y 33 y 34 sur), ensanchenorte(bato

de Polvoranca,secciones55, 37, y 33 y 34 norte), ensancheoeste(Nuevo

Centro,sección81 y Belén, sección71), y ensancheeste(barrio de El Pinar,

sección412). Estosen susprimerosdesarrollossi,~uenlos ejesdelas carreteras

queatraviesanFuenlabrada,tantode estea oestecomo de nortea sur, dando

lugar a un crecimientoen estrella.
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CUADRO 14: CARACTERIZACION DE LA TIPOLOGíA DE SECCIONES CENSALES

POBLACION

FUENTE: RECTIFICACION PADRONAL 31-12-1988, ANALISIS DE CONGLOMERADOS

JOVENES, ANALFABETOS Y UNIVERSITARIOS

POBLACION % POBTOTAL

TIPOI 19579 14,36%

TIPO 2 49246 36,14%

TIPO 3 67.430 49,50%

FUENLABRADA 136.255 100,00%

>MEDIA =MEDIA <MEDIA

JOVENES TIPO 2 TIPOS TIPO 1

ANALFABETOS TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

UNIVERSITARIOS TIPO 3 TIPOS 1 Y 2

INDUSTRIA SERVICIOS CONSIY OTRAS

40,39o/~ 36,55% 22,13%

TIPO 2 42,850/4 43,76% 11,58%

TIPOS 37,160/4 52,22% 8,96%

FUENLABRADA 40,2801 48,25% 11,47%
FUENTE: RECTIFICACION PADRONAL 31-1 2-1 988. ANALISIS DE CONGLOMERADOS

TIPO 1

FUENTE: RECTIFICACION PADRONAL 31-12-1988. ANALISIS DE CONGLOMERADOS

TRABAJADORES POR SECTOR DE ACTIVIDAD

ELABORACION PROPIA



Se concentraen esta tipología el mayor grado de

analfabetismoy la menorproporciónde titulacionesuniversitarias,ambastasas

por encimay por debajode la mediarespectivamente.A este áreasocial le

correspondetambiénunaelevadaproporciónde viejos y reducidade jóvenes

menoresde quinceaños;aunquetodavíaéstaúltima seencuentracinco puntos

por encimadelpromedioregional, lo quenoshablabiena las clarasdel grado

dejuventuddela poblacióndeFuenlabrada.La estructuraprofesionalsedefine

por la importanteocupaciónen actividadesindustrialesy el mayor porcentaje

detrabajadoresen la construccióny otrasactividadesprimarias.En un segundo

plano quedael empleo en el sectorservicios,si bien ocupaun segundolugar

comoocupaciónde los aquíresidentes.

- Tipos 2 y 3. Distritosperiféricos

Las dos restantestipologías se localizan en Los distritos periféricos del

municipio y combinanen diversogradolos do5 grandesfactoresdefinidos.

Para una mejor comprensióny teniendo en cuentaque el principal factor

diferenciadoresel estatussocioeconómico,henosconcretadodos tipos de

distritos periféricos, los de bajo y alto estatussocioeconómico,ambos en

relación a la media local y agrupandoseccionescensalespor debajoy por

encimade la misma. Ambos presentanigualmenteunamorfología urbanay

tipología edificatoria semejantes.
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Tipo 2. Distritos periféricos con bajo estatus sociocconómico:Esta segunda

tipología se define por un estatussocioeconómicoinferior a la medialocal y

un dinamismodemográficosuperior.Estebajoestitussocioeconómicopresenta

unadistribuciónirregularen los cuatrodistritosperiféricosdeFuenlabrada.El

distrito sur, batosde El Arroyo y La Fuente,es el másrepresentativo,siendo

tambiénimportante su presenciaen los distritosnortey oeste,en los barrios

de la Avanzada,La Cueva y El Molino. Por cl contrario es puntual en el

distrito noroeste:Europa(sección64), El Naranjo(secciones611 y 612) y El

Camino (secciones52 y 53).

Esteespaciosocial reúnea veintiochode las setentay

siete seccionescensalesy a 49.246habitantes(26,14% de la población). La

densidades alta, tal como correspondea unaedificaciónen altura. Los usos

son mayoritariamenteresidencialestanto en piso:; comoen plantasbajas.Las

tasas de analfabetismose presentanen relación a la media de la localidad,

aunqueseadviertendiferencias.Más altasen el sectorestedeLa Avanzaday

en El Arroyo, y por debajode la media en la mayor partede los distritos

Norte, Oestey Noroeste.Aquí tambiénse reún~ la población másjoven de

Fuenlabrada,en un municipio dondeel grado de juventud es una de sus

peculiaridades.Aparecenaltas tasasde empleo en servicios y actividades

industriales, con solo un punto por encima la primera con respectode la

segunda.Por el contrario la ocupaciónen con5truccióny otras actividades

primarias desciendecon respectode la primera de las tipologías señaladas,
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pasandodel 22% al 11% de la poblaciónempleada.

Tipo 3. Distritosperiféricosconalto estatussociceconómico:Estatipologíase

definecomoáreasocialporun estatussociocconómicoporencimade la media

y un dinamismodemográficoen el que sedistinguendossubtipos.Por un lado

las seccionescon un dinamismodemográficopor debajode la media,quese

asientanen tejido urbanoantiguo (secciones23 y 27 en el ensanchey 21 54

en los distritosperiféricos),por otro un conjuntode seccionesmásnumeroso,

definido por un dinamismo demográfico por encima de la media, cuya

ubicaciónse reparteentreel ensanchey los distritosperiféricos.

Si trazáramosuna línea imaginariaquede estea oeste

dividieraen dosel municipioseobservaríala mayorpresenciadeestatipología

al norte de la misma. Son característicoslos barrios de San Estebanen el

ensanchenorte (secciones27, 29, 210 y 211) y El Pinar en el ensancheeste

(sección23). Entrelos distritosperiféricosesel noroesteel másrepresentativo:

El Camino (secciones51 y 54), La Serna(seccioies61, 62, 63, 65 y 66) y El

Naranjo(secciones67, 68, 69 y 610). Muy significativo tambiénel barrio de

Europa(secciones72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79). Son puntualesen otros

distritosde la zonanortey oeste:La Cueva(secciones21 y 22), SanGregorio

(sección32), La Avanzada(sección31) y El Molino (secciones84, 87 y 88).

Por último la tipología tambiénse distingue en los dos barrios de la zona

oestede Fuenlabrada:ParqueMiraflores y Nuevo Versalles.
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La poblaciónsuponeaquí casila mitad de los efectivos

demográficosy treinta y tres de las setentay s:ete seccionescensalesde la

localidad.Es alta la densidadde habitantespor siperficieedificada.Los usos

dominantesson residenciales,aunquehay una importantepresenciade otros

usos,comoel comercialen los bajosde la edificación residencial.El estatus

socioeconómicomás alto del municipio se traduceen tasaspor debajode la

mediaen analfabetismoy por encimade éstaen ]a distribuciónde titulaciones

universitarias.El porcentajede jóvenesse encuentraen relacióna la media

local. La estructuraocupacionalrevela un elevado empleo en el sector

servicios,trabajandoen éstemásde la mitad de los ocupados.La industriay

la construcciónson los otros dos sectorescon representaciónsignificativa,

ocupandouna segunday terceraposición.
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4.3.5. Distribución del varoen la localidad e interaccióncon el espacio

social

Buenapartedelas investigacionessobreel desempleoponende manifiestoque

éstees muchomásestudiadoen su dimensióntemporalque espacial,siendoel

espaciosólo el marcode referenciaque sirve paraexplicardicha evolución.

Esto sehacemásevidentea medidaquedescendemosen la escalade análisis

y las dificultadesaumentancuandoseescogecomoreferenciael distrito o la

seccióncensal.A estaescalasolo el Padróno el Censoofreceninformación

desagregada,perocomocontrapartidasóloreflejanla situaciónen un momento

dado,quedandoasí obsoletasrespectoa otrasmásdinámicascomola EPA o

lasestadísticasdel paroregistrado.

A pesar de los inconvenientes,hemos escogido la

rectificaciónde 1989sobreel Padrónde 1986porconsiderarlade granutilidad

paranuestrosfines, puesnosofrecela posibilidadde relacionarla tasade paro

y la proporción de jóvenes desempleadoscon el previo análisis factorial.

Queremosver el pesoquetienenlos factoresexpÁicativosdel espaciosocial de

Fuenlabrada,recordemosdinamismodemográficoy estatussocioeconómico,

en la distribución del desempleolocal. Con esta finalidad cartografiamos

ambasvariablesen el espaciointernodel municLpio.
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Tasade paro y proporción de jóvenesdesemplea4~s:Parala representación

cartográficade la primera se han tomado tres i itervalos, que se definen en

torno a la media(21,26%),por encimay pordebajode ésta(Mapa 11). Los

valores máximos y mínimos obtenidos por sección se corresponden

respectivamentecon la número37, pertenecienteal barrio dePolvoranca,con

unatasadeparo del27,96%,y con la 72 del bariode Europa(15,74%).Los

espaciosmásafectadospor el desempleoson el Distrito Centroy Sur, junto a

seccionesde otros distritos periféricosen los batosde La Avanzada, El

Molino y La Serna.

También se han cartografiado las proporcionesde

desempleojuvenil (Mapa12), viéndosequeéstasseconcentranen los batos

del centro y surde la ciudad(CascoUrbano, Polvoranca,Belén, El Pinar, La

Fuentey El Arroyo). Comparandoestadistribución con la anteriorde la tasa

de paro seadvierteuna gran semejanza,quenos lleva a pensaren una misma

dinámicade distribución,en la existenciadeunosmismosfactoresexplicativos

de ambas.
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TASA DE PARO.

FTE.: RECTIFIC. PADRONAL 31-12-1.988

PROPORCION JOVENES 16 A 25 AÑOS EN PARO <RESPECTO A POB. ACTIVA).

FTE.: RECTIFIO. PADRONAL 31-12 -1.988



Espaciosocial y dimensióndel desempleo:Ya hemosseñaladocomoel paro

afectaen mayor gradoa las zonascentralesde 12 ciudadquea lasperiféricas

a mediadosde los años ochenta. Para encontrar el significado de esta

distribuciónhemoselaboradoun testde significaciónestadística(Testde la Xi

Cuadrado), cuyo objetivo es medir el grado de probabilidadde que un

conjunto de datos observadosocurrano no al azar. En nuestrocaso,se trata

de ver si la distribución del desempleotiene un carácteraleatorio,hipótesis

nula, que se obtiene midiendo la proporción de parados si éstos se

distribuyeranconformea la proporciónde activos. O si por el contrariono

guardarelación con la misma, hipótesis de investigación,en cuyo caso el

desempleoapareceríade forma segregaday podríaexplicarsepor algunosde

los dos factoresencontradosen el análisisdel espaciosocial. En el test se ha

determinadoen 0, 1 el umbral de probabilidad, obteniéndoseun valor de

167,92, queconsultadala tabla de distribuciónde valoresde la Xi Cuadrado,

suponeel rechazodela primeray la aceptaciónde la segundade las hipótesis,

o lo que es lo mismo la validez de una distribución segregadadel paro en el

espacioresidencial.Para explicarestasegregaciónanalizamosla importancia

del desempleoen cadauna de los tipos de seccionescensalesdefinidosen el

factorial, dóndeconcretamoslas tresáreassociaLesexistentes(Cuadro15).
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Cuadro15: Nivel de desempleoen la tipología deseccionescensales:tasasde

paro en relacióna la media.

Secciones >MEDIA =MEDIA <MEDIA

TIPO-1 13 8 5 0

TIPO-2 31 8 16 7

TIPO-3 33 2 24 7

Fuenlabrada 77 18 45 14

Puedeversecomo el Tipo-1, correspondientea la zona

del cascourbano y el ensanche,concentralas mayorestasasde paro y el

mayornúmerode secciones,conochode sustrecepor encimadela media. En

el Tipo-2, correspondientea los distritos periféricos con bajo estatus

socioeconómico,el índice de desempleose encuentraligeramentepor encima

de la media, lo que se refleja en ocho de :;us seccionesque presentan

proporcionespor encimadeésta.Y finalmenteel Tipo-3, que seidentifica con

los distritosperiféricoscon alto estatussocioeconómico,dóndelas tasasde

paro aparecenen tomo a la media, con más <le dos terceraspanesde las

secciones.

La diferenciaentreel primerodelos tipos y los restantes
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estribaen el dinamismodemográfico,uno de cuyos rasgosrelevantesesla

mayor presenciade jóvenes en edad de trabajar. Este componentede la

estructurademográficasí suponea nuestrojuicio un factor explicativo del

mayordesempleojuvenil, y por su pesoespecíficoen el paro de la localidad

(un tercio de los desempleados),esa su vez un elementoexplicativode éste.

Un dinamismodemográficomásbajo traduceun aumentode la tasade paro

en el espacioanalizado,y porel contrariounomtsalto lo reduce.La otra gran

diferenciahabía sido la variación de la tasa de paro entreel segundoy el

tercerode los tipos concretados,siendoaquí el factor explicativo el estatus

socioeconómico.Creemosque ambos factores son los responsablesde la

segregacióndel desempleoa nivel interno, siendola influenciadel primero

superiora la del segundo.

Enresumen,el espaciosocialo los factoresquesubyacen

en éste, son a su vez responsablesde la distribución del desempleoen la

localidad. El paro se presentade una forma segregadaen el interior del

municipio,explicándoseel mayordesempleode una sección,barrio o distrito

por la combinaciónde un dinamismodemográficobajo (mayorproporciónde

jóvenesen edadde trabajar)y un estatussocioeccnómicoigualmentebajo. Del

mismo modo la menor incidenciadel paro se concretaa partir de un alto

dinamismo demográfico y estatus sociocconómico(menor proporción de

jóvenesen edadlaboral y nivel económicoalto a nivel de Fuenlabrada).
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4.4. Factoresde la demandade emoleo

Cuandoseñalábamoslos objetivosdela investigaciónindicamosqueel espacio

del paro es el resultadode la interacciónentre variablesque configuran la

ofertay de la demandade trabajoo de empleosegúnla perspectivadel sujeto.

En relaciónal estudiodel espaciosocialde nuestralocalidadhemosconcretado

tres factoresbásicosde la demandade empleo:en primer lugar, la estructura

demográfica,que serefleja en la pirámide de población,y en la quedestaca

sobretodo un gradodejuventudque en los añosnoventavienedeterminando

el crecimientodel númerode activos, en segundolugar, el nivel de estudios

y de formación,y en tercerlugar, la estructuraocupacional.

Tratamos en este epígrafede ver cada uno de éstos

factores analizandolas variables que los explican, y en relación tanto al

conjuntodela ciudad,paralo quecomparamoslos datosa nivel municipal con

los regionales,como a escalade seccióncensal,observandolas diferencias

existentesentrelos distintosbarriosdeFuenlabrada.Lasvariablesquevienen

a explicar los factoresserían los siguientes:patael análisisde la estructura

demográficatomamosla poblaciónmenor de quinceaños,la poblaciónactiva

y la tasadeactividad; parael nivel de estudiosy formación,la proporciónde

analfabetosy universitarios;y finalmentepara [a estructuraprofesional, los

ocupadosen la construccióny en serviciosno cualificados.
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4.4.1. Estructura demográfica

.

Centrarseen la explicación de la estructura(lemográficade Fuenlabrada

requierepor un lado el análisisde su pirámidedc población(incluida unasólo

para la población activa), y por otro, la elaboraciónde un mapa dóndese

cartografíaunadelasvariablesqueidentifica su peculiarbasedemográfica,los

jóvenesmenoresde quinceaños. Ello nos va permitir singularizardosde los

elementosquedefinenla demandade empleoen la localidad: la juventud de

supoblación y el crecimientode la población activa.

A) Juventudde la población

.

En comparacióncon la mediaregional, Fuenlabradapresentauna estructura

demográficacuyo rasgo más significativo es la juventud de la población

residente.En la pirámidecorrespondienteal año 1991 seapreciandossalientes

importantes:las personascomprendidasentretreinta y treinta y nueveaños,

y las entrecinco y catorce añosde edad, pairese hijos respectivamente

(Gráfico 16). La poblacióncon menosde quinceañossuponeun 34,28% de

la existenteen Fuenlabrada(19% en la Comunidadde Madrid), mientrasque

la quetienemásde 65 añossólo representael 2,77% (11,84%en la región).

183



1

-oooU
)

ro1
~

cnwa:wD

oO

—
—

—
-—

—
—

o
O

)
Q

O
)

n
o

>
q

0
N

r-c
o

<o
u~

2
ci

C
l

—
—

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
—

oooo117

viLI>
7O

n
a:

a:
ooo

2
-—

L
I-

u>w
O

?
o’—

o
~

<
v
i

o
o

_

o
o

~
u

=
lo

o



El elevadonúmerode matrimoniosy parejasjóvenesha

dadolugar a un importantecrecimientonatural, queexplicael salientede la

pirámidepor la base. A ello hay que unir unos saldosmigratoriospositivos,

quehan llevadodurante1990 a másde seis mil personasa la localidad, y a

másde veintitrésmil desde1986 a 1991. Aquí viene instalándosedesdeque

se inició su crecimiento demográficouna población bastantehomogénea,

formadapor matrimoniosde veinte a treinta y cinco añosy de clasesocial

baja,que se trasladanhastaaquí buscandounaviviendabarata.Resultadode

todo ello es una sociedadbastanteuniforme, aunqueno exentade diferencias

tal comoindicamosen el estudiodel espaciosocial.

La importanciade estavarablenosha llevado a ver la

distribuciónde los jóvenesmenoresde quinceaiosen el espaciointernode

Fuenlabrada.Sobre la base de la rectificaciór padronal de 1988 se han

cartografiado las diferencias espacialesen la localidad, tomándosetres

intervalos(Mapa13). La primerade las zonas,cm porcentajespor debajode

la media,coincidecon el cascourbanoy unapartedel ensanche,siendoeste

espacioel de menorproporciónde jóvenes.La segundatiene cifras en tomo

a la mediae incluye otra partedel ensanchey la mayoríade los distritos

periféricos.Finalmentey conporcentajespor encimade la media(40,28%de

promedio)se concretael espaciocon mayorproporción de jóvenes,lasáreas

urbanasde construcciónmás recientey por lo tanto de un asentamientode

personasmás tardío.
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B) Unapoblaciónactiva en crecimiento

.

Consecuenciadesu estructurademográficaestambiénunapoblaciónactivaen

crecimiento,con una fuerte tendenciaa aumentarcon la llegadaa la edad

laboralde un importantenúmerodejóvenes.Son precisamentelos hijosde los

emigrantesdela décadade los setenta,quienespresionansobreel mercadode

trabajo en los añosnoventa. Si en 1986 la población activa era de 41.950

personas,en 1991 ésta se ha elevadoa 57.318, un 36,6% más. Ello está

determinandoa nivel local y regional un aumerito del desempleo(tal como

veremosposteriormenteal analizarlas estadísticasdel mercadode trabajo),que

viene condicionadopor la crisis y la destrucciónde empleo,pero tambiény

sobretodo por el importanteincrementodel númerode activos. La EPA del

tercertrimestrede 1993 estimapara la Comunidadde Madrid un crecimiento

de 20.900personas(1,1% con respectoal trimestreanterior), lo queunido al

descensode la ocupación (6.720 puestos de trabajo), ha originado un

incrementode paradosde 27.620personas(8,4 por ciento) (BOLETÍN DE

COYUNTURA 40 TRIMESTRE 1993: 31-32).

La población activa ha cr~cido en consonanciacon el

aumentode la poblaciónde Fuenlabrada,peron asíla tasade actividadque

ha experimentadoaumentosy descensosa lo largode estosúltimos años.Esta

para la poblaciónde 16 y más añosde edaden Fuenlabradaviene siendoen

cualquiercasomáselevadaquela regional; en 1986 ocho puntospor encima
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(57,4%y 49,6%respectivamente)y en 1991 nueve(61,9%y 52,9%). Puede

destacarsetambién una tasa de actividad ma~culina muy superior a la

femenina, y muy por encima de la media rcgional (87,9% y 36% en

Fuenlabradapor70,8% y 36,9%en la región en [991).La localidadpresenta

la másaltaproporcióndetodala Comunidad,casidiecisietepuntospor encima

de la media.

Nos parece significativo seccionar la pirámide

demográficade Fuenlabradacorrespondientea la rectificación padronalde

1989,coincidiendoasíconla fuenteutilizadaparael estudiodel espaciosocial.

Tratamosde analizarla situaciónde las personasen edadlaboral (Gráfico 17),

dónde se apreciaen primer lugar un mayor número de ocupadosque de

ocupadas,siendo mayoríalos primeros a partir de los veintiséis años, y en

segundo término una población activa femenjia sólo equiparablecon la

masculinaentrelos 16 y 20 años.En nuestropaísel porcentajede mujeresque

trabajaaumentao disminuyede acuerdoa la gereracióna la quepertenecen,

amenoredadmásseincrementasu proporción. Por otro lado, el matrimonio

suponeen situacionesde crisis econ6niicaun importantefactor de disuasión

parala búsquedade empleo, por lo que la tasa de actividad de las solteras

tiendea ser mayorquela delas casadas.Durant~los últimos añosse han ido

reduciendolas diferencias, por la incorporaciánde las jóvenesal mundo

laboral. Si en Fuenlabradalas mujerestienenen J 986 unatasade actividaddel

25,4%, en 1991 éstallega al 36%, oncepuntosmás en cinco años.
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GRAFICO 17

PIRAMIDE DEMOGRAFICA - 31-12-1.988. FLENLABRADA.
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Para explicar este cambio se han apuntadodiversas

causas,señalándoseque ‘la tosa de actividadfemeninaviene creciendode

forma ininterrumpida desde el comienzo de los años ochenta, como

consecuenciadelfuerte aumentodel nivel de instrucciónfemenino,los bajos

nivelesdefecundidadeincrementode la rotaciónlaboral derivadode la mayor

flexibilidad en la contratación,factorestodos ellos de carácter estructural”

(DE MIGUEL, C. 1987: 21).

Datosconcretosdel Censode 1991 reflejan la siguiente

situaciónsociolaboral:deunapoblaciónde 149.723habitantesen el año 1991

tienen más de 16 años92.566, siendopersonasactivas 57.876. De éstasse

encuentranocupadas48.487 y paradas8.831. UL tasade paro espor lo tanto

del 15,45%,frenteal 12,16%de la Comunidadde Madriden estosmomentos.

La poblacióninactivaestáformadasobretodopor estudiantes,másde la mitad

de los inactivos, mientrasque cercade un tercio de los mismosson mujeres

que trabajan en el hogar. Destaca el reducijo número de jubilados y

pensionistas,queno llega al 6% de los inactivos‘¡al 4% de la poblacióntotal,

lo queseexplicapor la peculiary ya comentadaestructurademográfica.
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4.4.2. Nivel de estudiosy formación

.

La población de Fuenlabradase caracterizatambién por un bajo nivel de

instrucción. Si el porcentajede analfabetosno es significativo, lo que se

comprendepor una población muy joven que en su mayoría ha sido

escolarizada,la de tituladosuniversitariossilo es. Consideramosqueambas

variables son polos opuestos del nivel educELtivo de los residentes en

Fuenlabrada, lo que las hace interesantesa la hora de analizar los

desequilibriosexistentes.El bajo nivel de instrucciónpuedeconsolidarseal

observarla bajatasade escolarizaciónde los mayoresde 14 años, final de la

etapaobligatoria, siempre menoresque las mediasregionales. La tasa de

escolaridaddela poblaciónnacidaentre1975 y 1976esde 0,94, cifra inferior

a la media de la provincia quees de 0,96. Esta diferenciaes todavía más

acusadaen intervalosanteriores(paralos nacidosen 1974 es de 0,64, frente

al 0,84 en la Comunidadde Madrid). Lo que quizás máschoca,en relación

alas mediasregionales,esla bajaproporciónde titulacionesuniversitarias,que

en 1991 sólo incluye al 2,06% de la población mayor de diez años en

Fuenlabrada,frente al 11,36% de mediaen la región.

El bajo nivel de instrucciónse traducetambién en un

bajo nivel de cualificaciónprofesionalen los distintos sectoresde actividad.

Recordemosla diferencia establecidaentre traSajadorescualificadosy no
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cualificados utilizada para el estudio del espacio social de Fuenlabrada

(Estadísticade Actividades Profesionalesdel Padrón), donde se pone de

manifiesto la escasaproporción de profesionales,técnicos, directivos y

gerentesde empresasresidentesen la localidad y la importancia de los

empleadosencuadradosen los llamadosserviciospersonales.

Hemos espacializado la proporción de titulados

universitarios,diferenciandoen la ciudadel cascourbanocon porcentajespor

debajoy en torno ala media,el ensancheeste(SanEstebany El Pinar) igual

y por encima de la media, y el ensancheoeste (Belén, Nuevo Centro y

Polvoranca)por debajoy en relacióna la media(Mapa 14). Conrespectoa los

distritosperiféricos,se definenlos tres tipos de proporciones(bajo, medio y

alto) por lo quese hacedifícil generalizar.Sin embargoy en una primera

aproximaciónpuedeseñalarsecomo los batosdB la zonanortey oestetienen

un mayor porcentajede titulados (Europa, sectoreste de La Serna,Nuevo

Versallesy Parquede Miraflores).

Fuenlabradatiene sin embargounabaja proporciónde

analfabetosy población sin estudios, con cifras inferiores a las de la

Comunidadde Madrid, aunquelas diferenciasno son tan significativascomo

en el casoanterior(15,3%y 19,2% respectivamenteen 1991).Ello seexplica

por la juventudde su población, la escolarizaciónmasivade los jóvenesy el

reducido númerode viejos, siendo éstos últimos los que registran mayor
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númerode analfabetos.Hemoscartografiadola distribución de personasque

no sabenleer ni escribiren la localidad, obteniendotasaspor encimade la

mediaen el cascourbanoy buenapartedel ensanzhe, lo queseexplicapor ser

estosespaciosurbanoslos másantiguosde la ciudady vivir aquíla población

mayor, buena parte de ésta nacida en Fuenlabrada(Mapa 15). Se ha

comprobado también la correlación positiva existente entre viejos y

analfabetos,estimada en +0,787. Por lo qu~ se refiere a los distritos

periféricos,de poblaciónmayoritariamentemásjoven, seobservaíndicespor

encimade la mediaen seccionesde los batosde La Avanzada(zonaeste),

El Arroyo (secciones411 y 47) y El Molino (sección 811); espaciostodos

ellos incluidos dentro de la tipología de áreas socialescon un bajo estatus

sociocconómico.

193



TITULADOS UNIVERSITARIOS.

FTE.: RECTIFIC. PADRONAL 31-12-1.g88

TASA DE ANALFABETISMO.

FTE.: RECTIFIO. PADRONAL 31-12-1.988



4.4.3. EstructuraDrofesional

Del análisis de la distribución sectorialde la población ocupadaen 1991 se

desprendenlos siguientesresultados:

- El sectorservicios es el que másda trabajoa los residentesen la localidad,

aunquecon una tasainferior a la mediaregional (51,35% y 65,84%)-

- El segundosector es el industrial, con un3. mayor representaciónen

Fuenlabradaque en Madrid (32,96% y 23,90%)

- La construcciónocupa una terceraposición, si’:ndo tambiénaquí mayor la

proporciónlocal (14,6% y 8,63%).

- En cuartoy último lugar sesitúala agricultura,dedicaciónpreferentede los

residentesen Fuenlabradaantesde los añosseseita,y quehoy sólo ocupaa

un 1,1% de los trabajadores,tasainferior a la regionalque esdel 1,6%.

Tomandocomofuentela rectificaciónpadronal,sehan

espacializadoa nivel local los dossectoresde actividadqueconsideramosmas

contrapuestosde la estructuraprofesionalde los residentesen Fuenlabrada.Se

trata de la población empleadaen construcción y en servicios de baja

cualificación (Mapas16 y 17):
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El primeropresentatasassuperioresala mediasolamente

en el centrode la ciudad,siendomenoresen la periferia,con índicesen tomo

o por debajode la misma.A nuestrojuicio las variacioneslocalesse explican

por la importanciaque la construccióntuvo en la transformaciónurbanae

industrial del municipio. Ello produjo un cambio en la ocupaciónde buena

parte de los que habían nacido y vivido en la Localidad antesde los años

setenta,residentescasi todosellos en el cascohistórico,y cuyo trabajohabía

estadoligado hastaentoncesa las actividadesagrarias.

El segundoconstituye la principal ocupación de los

trabajadoresque aquíresiden(casi dos terceraspartesdel empleoen el sector

servicios).Recordemosquela diferenciaciónentrecualificadoy no cualificado

serealizaa partir de la Estadísticade Actividades Profesionalesincluidaen el

Padrónde 1986. Entre los primeros aparecenlos profesionales,técnicosy

gerentesde empresasy establecimientoscomerciales.Entre los segundoslas

profesionesmás representativasforman parte de los llamados servicios

personales,conjuntode ocupacionesdel sector lerciario que tienen una baja

cualificación profesional,que suponenel 80% de los empleos(alrededorde

docemil puestosdetrabajo).Destacanporordende importancialossiguientes:

empleadosadministrativos,dependientesy vendedores,cocinerosy camareros,

personalde serviciosde seguridad,conserjes,porterosy limpiadoras.

Una gran parte de estos ~mp1eosno se encuentraen
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Fuenlabradasinoen Madrid y restodela región metropolitana,siendoun buen

ejemplo los desplazamientosquede la residenciial trabajohacen una parte

importante de los residentesen esta localidad. Son los conocidos como

movimientospendulares,trasladosdiariosqueafeztanal conjuntode “ciudades

dormitorio” que bordeanMadrid y configuran su área metropolitana.En

cuanto a la distribución de este empleo en el interior de Fuenlabrada,

destacamossu implantaciónen la zonaoestede la ciudad,especialmenteen el

Distrito Noroeste, siendo inferior en los restantesdistritos periféricos.El

menosrepresentativoes el Distrito Centro,dondeel empleo tiene un mayor

significado en otros sectoresde actividad.
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4.5. Análisis de la demandanotencialde emiuleo

.

Parael desarrollode estepunto definimosprimeramenteque seentiendepor

demandapotencialde empleoo potencialidadde desempleo.Separtede una

tendenciaendógena,basadaen la evolución de la estructurademográficay

medidaen el aumentode la poblaciónactiva, que: seidentifica con los jóvenes

queentranen la edad laboral y seintegranal mercadode trabajo. Todo ello

se encuadraen lo que algunos investigadoreshan venido en llamar “paro

friccional” o demográficamentedeterminado GARiDNER ACKLEY, H.

1981). Vamosa centrarnosen ésteúltimo componenteparanuestroanálisis,

haciendoreferenciaal único factor quepresentauna dimensiónlocal y por lo

tantoesabordabledesdeel estudio del espaciosocial.

Variosson los modelosque tratanestaproblemáticay en

concreto vamos a referirnos a dos. El prim~ro es desarrollado por un

demógrafonorteamericanoquien señalaque la escasezrelativadejóveneses

inversamenteproporcionalala tasadedesempleo(EASTERLING, R.A. 1987:

1-22):

= varones30 a 64 años1 varones15 a 29 anos.

Los inconvenientesdel modelo se presentanen su aplicación,puestiene una
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dependenciamuy directade las tasasde migracicin y de natalidaddel período

antecedente.Agúero y Olano Rey en Españadesarrollanotro modelo muy

semejante,pero al igual que el anterior tiene también unas importantes

limitacionesde partida,y entreéstasno teneren cuentalas incorporacionesde

las mujeresal mercadode trabajo ni los saldosmigratorios(AGUERO, 1. y

OLANO, A. 1980).

Partiendode estosmodelo:; hemosajustadouno nuevo

parael casode Fuenlabrada,tratandode concretarel númerode jóvenesque

llegarána la edad laboraldurante1993, puescorno ya hemosvisto se tiende

a incrementarla poblaciónactiva sobrela basede la pirámidelaboral. Y ésto

en un municipio comoFuenlabrada,que como ya hemosseñaladotiene una

bajatasade escolarizacióna partir de la etapaobligatoria, lo quedeterminaa

su vez unaprecozdemandade empleopor parte de los jóvenes.Partimosde

la estructurademográficaexistenteen 1988, no teniendoen cuentaposibles

saldosmigratorios,y comonuestraproyecciónesacinco años(parael período

1988-1993),tampocola tasade natalidad.El primeropor no poderconcretarse

y ademáspor ser poco significativo, cuandoasi~timosa un retrasocadavez

mayor en la independenciade los hijos con r~spectode los padres, y el

segundopor no afectar a los intervalos de edad concretados,lo que hace

muchomás fácil la predicción.

De nuestraestimación se desprendeque en 1993 el
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númerodejóvenesentredieciséisy veinticinco añosllegaráa 22.623, lo que

suponeun incrementode 7.152con respectoa 1988 (15.471a finales de este

año), y un aumentorelativo para esteintervalo de edaddel 46,22%. Ello

tendrácomoresultadounamayordemandade empleo, lo que en situaciones

de crisiscomola actual produceun aumentodel jaro. Esto lo comprobaremos

en un epígrafeposterior,aunqueseñalamospreviamenteaquíquealo largode

1992y 1993ya seestáproduciendoun importanteincremento,y especialmente

en el grupojuvenil.

Hemostratado tambiénde concretarestosaumentosen

las diferentesseccionescensalesde la localidad,encontrandosignificativas

diferencias en el interior del municipio. Cartografiadoslos incrementos

positivos y negativos(Mapa 18), se obtienenc:fras que incluso doblan los

efectivosen algunasde las seccionesde los distriLos periféricos,mientrasque

se reducenen las del distrito Central. Al contrariode lo queocurreen 1988,

en 1993 la demandapotencial de empleo se desplazadesdeel centroa los

distritos periféricosde la localidad,afectandoen el conjuntode Fuenlabrada

a un mayor númerode jóvenespor el mayorpesodemográficode los nuevos

espaciosurbanos.
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5. MERCADO DE TRABA.IO Y POLÍTICA DE EMPLEO

Enestecapítulotratamosde manengenéricatodaunaseriede contenidosque

hacenreferenciaal mercadode trabajo y a la política de empleoen nuestro

país. Ello nos va a permitir conocerla terminología más usual, así como

familiarizarnos con la normativa que regula las relaciones laborales,

sirviéndonosa la vez de contextualizaciónpara el posterior estudio del

mercadode trabajo en Fuenlabrada.Por lo que respectaa las relaciones

laborales, éstashan sido cuestionadascon la actual crisis económica y el

aumentodel paro,lo queha llevado al Gobiernoamodificara finales de 1993

la legislaciónlaboral en materiade contratación.

A lo largode estecapítuloveremosde maneraresumida

los siguientescontenidos:

En primer lugar, las característicasdel mercado de trabajo, viendo las

definiciones e índicesmás utilizados, su funcionamientoy relación con la

economíasubterránea.

En segundolugar, la política de empleo y las normativasque regulan las

relacioneslaboralesen los diferentesmarcosde análisis(ComunidadEuropea,

Españay Comunidadde Madrid).
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Y en tercer y último lugar, el servicio de emleo público, concretadoen

nuestropaísen la laborquedesarrollael Instituto Nacionalde Empleo.

Algunosde los temasaquíexpuestosseránconcretados

a lo largo delcapítulosiguiente,otrossin embargoapuntanposibleslíneasde

investigaciónque no hemospodido desarrollary que completaríannuestro

estudiosobreel mercadode trabajo en Fuenlabrada.
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5.1. El mercado de trabajo en España

5.1.1. Principales definiciones e Índices

Previamenteal estudiodel mercadode trabajo, tanto anivel teórico comoen

los diferentesmarcosespaciales,convienerecordary tenerun significadoclaro

de los conceptosquedefinen las variablesbásicasdel mercadode trabajo,

definicionesqueposteriormentesonmanejadasa .o largodeestainvestigación.

Lasrecomendacionesdelas conferenciasinternacionales

de la OrganizaciónInternacionaldel Trabajo(OIT) marcan la pautapara las

definiciones más empleadasen las estadísticasdel mercadode trabajo. En

Españase siguen los dictámenesal respecto, tanto en las definiciones

operativascomoen loscriterioseinstruccionesqueaplicael InstitutoNacional

de Estadística(INE) en la elaboraciónde la Erícuestade Población Activa

(EPA), queesjuntocon los datosproporcionadospor lasoficinasdel Instituto

Nacionalde Empleo(INEM), la fuentehabitualde informaciónsobreel paro

en nuestropaís.

Veamos ahoraalgunasde las definiciones operativas

recogidaspor la EPA queconsideramosmuy indicativasa la horade manejar

las variablesbásicasdel mercadodetrabajo. Conceptoscomopoblaciónactiva
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(ocupados,activosmarginalesy parados),inactivosy poblacióncontadaaparte,

queahoraveremoscon másdetalle:

- Poblaciónactiva: conjuntode personasde dieciséiso másaño de edadque

en un momentodado tienenocupación,o no teni~ndolala estánbuscando.Se

distinguentrescategoríasde activos:

a) Activos ocupados:son las personasde dieciséisy másañosde edad

queduranteun períodode referencia,ccmúnmenteunasemana,han

tenido trabajopor cuentaajena (asalariados) o ejercido una actividad

por cuentapropia.

b) Activos marilmnales: los que a pesar de declararseinactivos han

realizadoduranteel períododereferenciaalgunaactividadremunerada,

ocasionalo temporalmente.

c) Activos parados:conjuntode personasde dieciséiso más añosde

edad,queduranteel períodode referenciahan estadosin trabajo, en

su búsquedao disponiblesparatrabajar.Losdesempleadosseclasifican

en paradosque buscansu primer empleoy paradosquehan trabajado

anteriormente.

- Inactivos: conjunto de personasde dieciséi5 y más años de edad, no

clasificadascomoparadasu ocupadasduranteel períodode referencia.Bajo

estadefinición se inscribenpersonasque se ocupande su hogar,estudiantes,
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jubilados, incapacitadosy otras; así como aqu~llas personassin trabajo y

disponiblesqueno busquenempleopor variadascausas.

- Poblacióncontadaaparte: se incluyen en estí categoríalos varonesque

cumplenel servicio militar o la prestaciónsocia].

En relación al movimiento laboral registradopor las

oficinas de empleodel INEM, vamosa exponerlas principalesdefiniciones

que seutilizan:

- Demandasde empleo: son las solicitudes dc empleo formuladasen las

Oficinas de Empleopor trabajadoresen edad laboral que deseantrabajarpor

cuentaajena.

- Ofertas de empleo: son las solicitudesde trabajadoresrealizadapor los

empresariosen las Oficinas de Empleoa fin de cubrir un puestode trabajo.

Puedenserdedostipos: nominativa,cuandoaportael nombredeun trabajador

determinado,y genérica, cuando el empresariocomunicala necesidadde

cubrir un puestode trabajo indicandolas característicasde éste.

- Colocaciones: son las bajas en las ofertas de empleo producidas por

colocaciónde demandantesinscritos. Seclasificanen nominadasy genéricas,

ambasen relacióna si seespecificao no el nombredel trabajadoren la oferta
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de empleo.

- Paroregistrado:se incluyen en esteconceptoestadísticolas demandasde

empleo pendientesde satisfacerel último día de cadames, excluyendolas

formuladas por los siguientes grupos de trabajadores:los afectadospor

expedientesde regulaciónde empleo, aquellosraradosqueesténrealizando

trabajosde colaboraciónsocial, jubilados y pensionistas,trabajadoresque

demandenun empleodecaracterísticasespecíficas(a domicilio, tiempoinferior

a tres meses,jornada muy reducida) y por último, trabajadoreseventuales

agrariosbeneficiariosde subsidioespecialpor desempleo.

Completandoesta relación de conceptoses operativo

definir el subempleoy el plenoempleo:

- Subempleo: se identifica como la condición que tiene lugar cuando la

ocupaciónde una personaes inadecuadacon respectoa determinadasnormas

o a otra ocupaciónposible, teniendoen cuentala cualificación profesional

(formación y experienciaprofesionales).El subempleoabarcaentoncesdesde

unabajautilización de la cualificacióndel trabaadora la escasao marginal

productividadde determinadossectoreso segmentosde producción.

- Pleno empleo: se enmarcacomo objetivo de la política económicay se

refiere a la utilización óptima, y por tanto no plena, de los recursos
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productivos, tanto de equipo como de mano (le obra. En relación a este

concepto apareceel nivel de equilibrio en cl empleo, resultante de la

adaptaciónde la oferta de trabajo (fuerzade tra~ajoo población activa) a la

demandaocupacionalde trabajo. Estedependeen particularde unaestructura

económicadada(ofertadetrabajoy demandadeocupacióndadas)y decuantos

factorespuedanaumentarla elasticidadde la fuerza de trabajo (duración e

intensidad,movilidad y reserva,medidaestaúlt¡maen paro o desempleo).

Finalmenteespreciso tambiénhacer alusión al índice

básicoo datofundamentalen las estadísticasdedesempleo,la tasadeparo,por

la significaciónquele concedentantolos técnicoscomo las instanciaspolíticas

y la opinión pública.Estase definecomo la proporciónde individuosparados

sobreel conjuntode la poblaciónactiva, teniéndoseen cuentalas definiciones

de paradosy activosadoptadaspor la OIT y el IN?E ya referidas.El INEM a

su vez distingueuna tasabrutay una tasaneta:

a) Tasabruta: perceptoresde prestacioneseconómicasentreel paro

registradoy por cien.

b) Tasa neta: perceptores de prestaciones económicas, menos

beneficiarios trabajadoresagrícolas fijos, entre paro registrado en

industria,construccióny serviciospor cien.
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5.1.2. Funcionamiento. dinámica y se2menta’~ión

Viene desarrollándosedesde hace años y en el ámbito de los estudios

económicosun amplio debatesobrela existenciao no de los denominados

mercadosinternosde trabajo. Se caracterizanéstos por la presenciade un

conjunto de reglasy procedimientosadministrativosque rigen el precio y la

asignacióndel trabajo. Los trabajadoresaquí incluidos aparecende alguna

maneraprotegidosde las fuerzascompetitivasdel mercadoexterno, y en la

medidaquelasvacantessecubranporpromocióno traslados.Los trabajadores

externossolo tendríanaccesouna vez superadoslos criterios de selección.Y

frentea la asignacióny determinacióndel empleoy salariode los mercados

internos, en el externodominanlas reglasdel mercado,unamayorflexibilidad

laboral y salariosen relacióna la ofertay la demanda(DOERINGER,P.B. y

PIORE, M. 1985).

Sobre esta base puededefinirse la segmentacióndel

mercadode trabajo, diferenciándosepor un lado, un segmentoprimario

integradopor salariosrelativamenteelevados,buenascondicionesde trabajo,

posibilidadesdepromoción,y sobretodo, estabilidaden el empleo;y porotro,

un segmento secundario donde los puestos de trabajo estarían peor

remunerados,con escasao nula promoción,y una elevadainestabilidadque

provocauna alta rotaciónde la manode obra.
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Las primerasaproximacionesal estudiodel mercadode

trabajo en Españason estudiosde carácterteórico que giran en tomo a su

segmentación.En 1975 el ServicioSindicalde Estadísticaestudiala movilidad

demográficae interempresarial.En 1977 el Serviciosde Empleo y Acción

Formativapresentaun estudiocuantitativoy especificosobre la importancia

de los mercadosinternosde trabajo, y sobrela base de la explotaciónde la

Encuestade EstablecimientosIndustriales.Tambiénen estosañossepresenta

una primerainvestigacióncientífica por partete la SociedadAsturiana de

EstudiosEconómicose Industriales,dondesedestacala existenciade ciertos

segmentosen el mercadode trabajoparael casode Asturias.

El salario,entendidocomo el precio del factor trabajo,

es unavariableclave a la hora de entenderel Funcionamientodel mercado

laboral, y es por ello que diferentesestudiosen la décadade los ochenta

tengancomofuentebásicala Encuestade Salario5~publicadospor el INE desde

1963. Sobre el contextoanterior se apuntaque esimposible interpretarlas

diferenciassalarialesen el momentode valorarli importanciay evoluciónde

la segmentacióndel mercadode trabajo español(BENÍTEZ, J. 1986).

En el año 1986 la SecretiríaGeneral de Economíay

Planificación y el Centro de InvestigacionesSociológicas elaboran una

Encuestasobre las Condicionesde Vida y TrEbajo en España,referidas a

finales del año 1985. El estudio tiene algunasaportacionesinteresantesque
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completanla informaciónmeramenteestadística,comoson lascondicionesde

trabajo, la rotaciónde la manode obra y el empleo“sumergidoo irregular’.

Las conclusionesobtenidasdestacanuna cuantificacióndel paro inferior a la

de la Encuestade Población Activa, lo que en :;u día levantópolémicaen

relacióna la economíaoculta. También se estableceuna cuantificacióndel

empleoestable,conlos resultadossiguientes:la mayoríadeéstosson ocupados

por hombres(71,2%) y por personasde 25 a 54 años (67,7%), siendolos

jóvenesy las mujereslos másafectadospor cont:atostemporaleso a tiempo

parcial. En cuanto a la estimación del empleo irregular, los mayores

porcentajesde ocupaciónse concentranen aquellosque tienen contratosa

tiempo parcial, temporal u ocupadosen puesto:; ocasionales,precisamente

dondeel colectivo de jóveneses másimportante.

De modo general,puedeapreciarseque las principales

característicasdel mercadode trabajoirregularcoLncidenconlasdel segmento

secundario(bajos salarios,altarotación,inestabilidad,etc.). En la encuestase

comprobóque la mayorproporciónde trabajadoresjóvenes,de másbajo nivel

educativoy profesional,de ocupaciónen su propio domicilio, de más alta

rotación, a tiempo parcial y con más bajos salarios se encuadrabaen el

mercadoirregular. Los indices de irregularidad se encuentranen aquellos

sectorescon unascaracterísticasproductivasquefavorecenla atomizaciónen

empresasde tamañomedio y pequeño.En este punto se nos recuerdalas

relacionesestrechasentreel funcionamientodel mercadode trabajo y el
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subsistemaproductivo, en cuanto que la forma de organización de la

produccióncondicionarálas reglasde asignacióny valoracióndel trabajo y

viceversa.

Los aspectosespacialesde la segmentacióndel mercado

de trabajo han sido menos tratados, aunque también se han producido

incursionesy no por geógrafosprecisamente,sino másbienpor economistas.

Dos han sido las temáticas:por un lado estudiosde carácterdescriptivo,que

tratande analizarla homogeneidadde las tasasdtl paroen el sectorindustrial

en las regionesindustrializadas,y por otro estudiosque tratan de explicar

medianteregresiónlineal la tasade paropor la distribución sectorialdel valor

añadidobrutopor ComunidadesAutónomas.
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5.1.3. Economía oculta y mercado de trabaiq

Un aspectode interésy no sin ciertarelaciónconel propiotejido industrialde

Fuenlabradaes la oferta de trabajo irregular en el marcode la denominada

economíasumergida.Partiendode la dificultad <Le cuantificarlopor la propia

definición, sí existenalgunasestimacionesglotalesindirectasque llevan a

pensaren una ampliadifusión en sectoresde la economíaespañola.

En estecapitulo serepasael estadode la cuestiónde una

manerateórica y haciendoreferenciaa la oferta de trabajo que tiene unas

especialesdificultadesdeinserciónen el mercadoinstitucionalizadoo regular.

Es el casoitaliano el más extensamentedocumeiitado,aunqueson varios los

paíseseuropeosy del mundo en el que el fenómenoha sido estudiado.Los

trabajosanalizantanto la dimensiónespacialcomo sectorial (Bagnasco,A.-

Benton, L.- Brusco, 5.- Bernabé, J.M.- Santos, B.- Vázquez, C.- Moltó,

M.A., etc.).

La economía ‘oculta”, también llamada con las

expresiones invisible’, “subterránea”,etc., implica una dificultad intrínseca

por la falta de datos estadísticosfiables sobre su importanciaen un sector o

espacioindustrial concreto.Sedice “que la economíasumergidano constituye

una esferaconcreta, sino más bien una dimensiónde un amplio procesode
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cambio económico”, por lo que más bien habla de “descentralizacióne

informalización”, al referirseal crecimientode la economíasumergida.Nos

interesaresaltarla ideade que“el fenómenodebeanalizarsecomo un proceso

social ypolítico,y no meramentecomoel resultadode tendenciaseconómicas

coyunturales” (BENTON, L. 1986: 349). Tambiénseseñala“que másqueun

conceptose trata de una noción d¿fusa que /zace referencia a todo un

variopinto conjuntode acávidadescuyacaracterísticacomúnsería la de no

quedarregistradaen las estadísticaso la contablidadnacional” (CELADA,

F.- LÓPEZ, F.- PARRA, T. 1985: 280). Otros autoresya no hablan de

economíasumergidasino de “trabajo clandestiro”, concretandoéste en los

paísesindustrializados,y definiéndolo“como una actividadprofesionalúnica

o secundaria,ejercidaal margende las actividadeslegales, reglamentariaso

convencionales,con carácter lucrativo y no ocasional” (DE GRACIA, R.

1987: 124). Finalmente, la OCDE la caracterizacomo el conjunto de

actividadesque debieran estar contabilizadasen el concepto de producto

interior bruto, pero quepuedenestaromitidasci la práctica,porqueuno de

los participantesen ellas, intentaesconderlaante las autoridadespúblicas.

En relación al caso español existen una serie de

estimacionesindirectasrealizadaspor aplicaciónde modelosnorteamericanos

(Lafuente y Moltó durante el año 1980). Otros investigadoresseñalan

diversidad de enfoquesque explicarían las causasdel crecimiento de la

economíaoculta, desdelos que señalancomo culpables las rigidecesdel
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régimenjurídico laboral y los costesde la mano de obra, a los quepresentan

al movimiento obrero o la crisis económica de los años setenta como

desencadenantesdel proceso (Vázquez, C.- Castillo, J.J., Celada, F. y

Sanchís,E. entreotros).

Sobrelas causasy consecuenciasdel trabajoclandestino

dentrodel mercadolaboral informal hay tambiéndiferentesopiniones.Para

unos “la aparicióno expansióndel trabajo clandavtinoha de entendersecomo

un elementomásdel mercadode trabajo quepngnapor establecer,a cono

plazolascondicionesde equilibrio (enprecioy cantidad),d</tciles de alcanzar

enel marcode la venienteregular de la economía,en el contextode la crisis

económicay con las limitaciones impuestaspor el entramadoinstitucional”.

Este se entenderíacomo “el efecto de una segmentacióndel mercado de

trabajoa instanciade la regulaciónnormativaexistente” (SANTOSRUESGA,

B. 1987: 199). Esteanalizaseguidamentela oferta y demandade trabajoen

la economíaoculta. Paraél la crisis económicasemanifiesta por un problema

deproduccióncrecienteen un marcode excesode oferta,por lo quemantener

la cuotade mercadocon márgenesde beneficioexige ganarcompetitividad,es

decir, incrementarla productividad. A su juicio esto se consiguede dos

formas, bien elevandoel techo tecnológicoo bien disminuyendoel volumen

globalde empleosin modificarla producción.Esprecisamenteel factortrabajo

el más fácil de conseguiren un país que corno Españatiene una fuerte

dependenciatecnológica. Sin embargocon la progresiónde costessalariales,
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de SeguridadSocialy las rigidecesen materiade contratacióny despidos,se

tiende a favorecer el trabajo clandestino, como una forma de reducción

sustancialdel costeunitario del factor trabajo.

En cuantoa las consecuencias,se consideranaspectos

positivosy negativos.Entre los primeros, ser unaválvula de escapeanteel

fuerte desempleoy las tensionessocialesque éstegenera,e incluso algunos

apuntana quecontribuyea mantenerla competLtividady flexibilidad de la

producción.Entre los segundos,muchomás importantea juicio de muchos,

las enormesperdidasque se ocasionaal Estado. En este último sentido se

manifiestan otros estudios al analizar la industria en la periferia sur

metropolitana.Se señalaque la industria subterráneaestá formadapor un

conjuntode actividadesquesedesarrollanrompiendoala bajaunosestándares

mínimos,quehan sidoestablecidosa lo largodelos años(referentesa materia

laboral, fiscal, procesoproductivo,productoy competencia),y que suponen

un despilfarro del capital social. En relación a la incidencia de la

descentralizaciónproductiva en la industria sumergida,se señalaque en la

fabrica difusa, el usode la fuerzade trabajoestáya reestructuradoa travésde

las específicasrelacioneslaboralesy las formas le contratacióntemporalesy

precanasque en éstasse dan, apuntándosecomo hechogeneralizadola baja

sindicaciónde la fuerzade trabajo (AREA Y SISTEMA, SA. 1990).
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5.2. La oolítica de emoleo

5.2.1. La política de emoleo en la Comunidad Enronea

A) Caracterización

La Política de Empleo se incluye en la Comunidad Europeadentro del

apartadomás amplio de la Política Social. En estecontextoel Acta Única

Europea,primeragran reformadel Tratadode Rma,no ha dadolugara una

verdaderapolítica social. Tampocose contempla.a doceen el Tratadode la

Unión Europeadespuésde la exclusióndel ReinoUnido, política que incluso

a onceestátodavíapendientede desarrollo.También hayqueteneren cuenta

que la mayor parte de las normas específicas han sido adoptadascomo

Resoluciones,norma jurídica que carecede pcder vinculante, siendo muy

pocaslas Directivasa tal efecto. Con estoscond¡cionantespuedehablarsede

unapolítica socialy de empleocomoel conjuntode accionesdesarrolladaspor

la ComunidadEuropeay referidasa la adopciónde medidasqueafectana los

trabajadores,promoviendomejorasde las condicionesde vida y de trabajo.

Las perspectivasque seabrencon el MercadoÚnico en 1992 y la aprobación

del Tratadode Maastrichten 1993 pasanpor hacBrefectivoun aspectobásico
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del Tratadode Roma,la librecirculacióndepersonasentrelos distintospaíses

europeos, lo que permitiría cubrir el déficit <le trabajadoresen un lugar

determinadocon otros procedentesdel resto de paísescomunitarios.

B) Evolución

La preocupaciónpor el empleoha sidouna constantea nivel comunitarioa lo

largode los años,siendounodelos objetivosprioritarios. En un principiosólo

se avanzóen materiasocial mediantela aproximaciónde las disposiciones

legislativas,reglamentariasy administrativasde los paísesmiembros. En la

décadade los sesentala mayorpartede los Estadosintegrantesdela CEEtenía

unasituaciónocupacionalpróxima al plenoempco. Sin embargoa principio

de los añossetentala situaciónsocioeconómicacomenzóa cambiar, a la vez

que se incrementabanparalelamentelas cifras de desempleo.En 1972 la

cumbrede Jefesde Estadocelebradaen Parísseñalaque“una acción vigorosa

en materia social reviste la misma importancieque la unión económicay

monetaria” (Declaraciónfinal dela Cumbrede París,octubre1972), momento

a partir del cual seponeen marchael Programade Acción Social,aprobado

despuésen Resolucióndel Consejode 21 de enerode 1974.

Vieneaindicarseque “la pL:estaen marchadelprograma

supusoun impulso al procesoarmonizadorde la normativa reguladorade las
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relacioneslaboralesy de las condicionesde trabajo y coincidióen el tiempo

conel deteriorode la situacióneconómicade la Comunidad” (BARROSO,J.

1987: 72). Consecuenciasdel nuevo programason también la reforma del

Fondo Social Europeo, la realización de una política común de formación

profesional y una mayor convergenciade las políticas económicasde los

Estadosmiembros.En el segundode los puntoscitadoshay que destacarel

sistemaeuropeode difusión de ofertasy demandasde empleo(SEDOC).

En el mesde marzodel año 1982 la Comisiónpresentó

al ConsejoconjuntodeMinistrosde Economíay Hacienda,Trabajoy Empleo

unacomunicacióntratandola problemáticadel empleoy apuntandotresejes

de actuación prioritaria, entre los que se inc]uian la mejora del entorno

económico, la reordenacióndel tiempo de trabajo y el aumento de las

posibilidadesde empleopara los jóvenes.

En relacióna la política comunitariapara los jóveneshan sido

cinco las lineasde actuacióndesarrolladashastaLos añosnoventa,momentoa

partir del cual se estánplanteandonuevasmedidascomoconsecuenciade la

crisiseconómicaen la quenosencontramos.El conjuntode medidastomadas

en los añossesenta,setentay ochentapuedenresumirsecronológicamenteen

las siguientes:“la primera es una Recomendaciónde la Comisión,adoptada

en 1967, relativa a la protecciónde losjóvenesante el trabajo; la segunda,

iniciada con anterioridad (en 1964), es una expresión de preocupación
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fi.¿ndamentalya en los orígenesde la Comunidadcomo es la de la libre

circulaciónde trabajadores:la política de intercambiodejóvenesen el interior

de la Comunidad;la tercera, que surge con la crisis económicade los años

setenta, ha ido centrada en el desarrollo de una política de formación

profesional; la cuarta, en relación a la promoción del empleojuvenil,

desarrollándoseésta en la primera mitad de los anos ochenta;y quinta y

última la reforma de los Fondosestructuralescununitariosen 1988, que ha

incluido entre uno de susobjetivosel defacilitar la inserciónprofesionalde

los jóvenes” (CACHÓN RODRÍGUEZ, L. 1989: 49).

En resumen, la política de empleo comunitaria ofrece tres

grandesáreasdeactuación:“en primer lugar, aqvellosactoscomunitariosque

intentandar una orientacióngeneral a la política de mercadode trabajo o

estimularpolíticas activassobremanode obra; en segundolugar, los que se

centran en colectivosdesfavorecidos;y en tercer lugar, los relativos a la

formaciónprofesional,quesonpolíticasactivasoeempleoy seconcentran,en

gran medida,en los colectivosdesventajados”(CACHÓN RODRIGUEZ, L.

1989: 82).

C) Situaciónactual

La estrategiaactual viene dominadapor la cooperaciónen el crecimientodel
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empleoanteunasituacióndeparodesconocidaen Europaen los últimos años,

asícomopor la reformade los fondoscomunitarbsen relaciónal Tratadode

Maastricht,con la idea de reforzar la cohesióneconómicay social entrelos

socios.Primansinembargo,y antelas lagunascomunitariasen política social,

laspolíticasdeempleonacionalesquevandesdeunamayorflexibilización del

mercadode trabajoa un apoyoal empleomediantela inversión.

En el año 1993 y antela gravedaddel desempleoen los países

comunitarios la Comisión Europea ha desarrolado una iniciativa con el

objetivode crearpuestosde trabajoy reducirel paroen los añosque quedan

para finalizar el siglo. Es el Libro Blanco sobre el Crecimiento, la

Competitividady el Empleo,aprobadoen la cumbrecomunitariade diciembre

de 1993. Entre las grandes reformas necesarias,líneas de actuación a

desarrollaren los próximosañoscontrael desempleo,secontemplanaquí la

mejorade los sistemaseducativosy formativos,la eliminacióndelas rigideces

excesivasen la contratación,la mejora de la organizacióndel trabajo para

aumentarla productividad, la reducción de los costesdel trabajo, acciones

específicaspara los jóvenesque buscan su primer empleo, y finalmentela

orientacióndel empleohacianuevossectoresmenoscontaminantes.
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D) Medidasde actuación:uropuestasy programas

La primera de las medidas se centra en la correcta utilización de los

instrumentosfinancierosde la propia Comunidady, sobre todo del Fondo

SocialEuropeo.Estees uno de los varios instrumentosfinancierosatravésde

los que la Comunidaddesarrolla su acción, que se plasmaen tres campos

concretos:la formacióny readaptaciónprofesional,la promocióno fomento

del empleoy la movilidad geográficade la fuerzade trabajo.

Lasayudastienen a su vez comouno de los principales

beneficiarioslos jóvenesmenoresde veinticinco años,especialmentelos que

ya tienen escasasposibilidadesde encontrarempleo por falta de formación

general o de formación profesional, y los que se hallen en situacionesde

desempleo prolongado. Desde la reforma de los fondos estructurales

comunitariosde 1988, la Comunidadha incluijo entre sus cinco objetivos

prioritariosel de facilitar la inserciónprofesionalde los jóvenesen el marco

del Fondo Social Europeo (FSE). Otras medidasincluyen accionespara

combatir el paro, favorecer el fomento del empleo de los grupos menos

favorecidos,promovernuevasempresas,reduciry mejorarla organizacióndel

tiempo de trabajoy contribuir a las iniciativas localesde empleo.Conjuntode

medidasqueson desarrolladastantopor la Comi5ióncomopor cadauno de los

paísesmiembros.A nivel comunitariotambiénseestáimpulsandoacomienzos

de los añosnoventa un programaque pretendeconvenirseen una red de
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informaciónquecanaliceofertasy demandasdeempleo(EURES). En España

las ayudasson canalizadasa través del FSE, cuya gestión lleva a cabo el

Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial.

El aumentodel desempleodelosjóveneseuropeosen los

añossetenta,llevó a la Comisiónaproponeren su programade actuaciónpara

1983 la introducciónde una “garantíasocial” paralos jóvenesdurantelos dos

primeros años que siguen el final de la escolarizaciónobligatoria. La

Resoluciónde enero de 1984, relativa a la promoción de empleo de los

jóvenes,concretacuálesdeben ser los principios que inspiren las medidas

específicasnacionalese insta a incrementarlos esfuerzosde los Estados

miembrosen determinadasacciones, tales corno estimular la creación de

empleo e incrementarla flexibilidad del mercado de trabajo, completar

accionesen el campode la formaciónprofesional,concederespecialatención

a los jóvenesafectadospor el paro de largaduracióny evitarel desarrollode

empleosprecarios.

En relación a la problemáticade la formación, la

ComunidadEuropeaseha ocupadodelaccesode la escuelaal trabajo,y desde

1987ha puestoen marchavariosproyectospiloto paramejoraresatransición.

En 1977 se creaen Berlin el CentroEuropeode Desarrollode la Formación

Profesional.Por la Resoluciónde 12 de junio de 1988, se adoptanunaserie

de proyectosdeorientacióne informacióna los jóvenesentre14 y 18 años,en
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lo que se refiere a la elección de una futura profesión. Varias son las

resolucionesen materiade formación profesioial, en formación y nuevas

tecnologías.Entre los programascomunitariospuestos en marcha en los

últimos años, en su mayoríadirigidos a reforzar la cooperacióntecnológica,

industrial, investigadora y universitaria son importantes los programas

COMETT y ERASMUS. El primero es un programade cooperaciónentre

universitariosy empresaen materiadeformación en tecnologíasavanzadas,el

segundolo es en materiade movilidad de los estudiantes.
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5.2.2. La nolft¡ca de emDleo en España

A) Antecedentes

El crecimientoconstantede desempleadosa partir de la crisis económicay

política de mediadosde los años setentaha convertido el fenómeno del

desempleoen uno de los grandesproblemasde la economíay de la sociedad

española.Seráprecisamentea partir dela tomade concienciapor partede los

estamentospolíticosy de los interlocutoressocialescuandosaltea un primer

plano la necesidadde unafirme política de empleo.Estaha sidodesarrollada

en un primer momento por la vía de la coneertacióno el pacto social,

instrumentode participación y consensoentre las distintas fuerzassociales

(asociacionesempresarialesy sindicatos)y a veczs,con la intervenciónde la

Administración,conel objetivo de hacerde intermediarioen las situacionesde

crisis o enfrentamiento.

Los orígenesdel pacto social se sitúan en los años

siguientesa la segundaguerramundial,períodoce fuertecrisis económicaen

los quesehacefrentealos desastresdela guerra‘z a la reconstruccióna través

de acuerdosentre sindicatos y empresarios.Esta misma idea se retoma,

despuésde veinte años de ininterrumpido crecimiento, a mediadosde los

setentacoincidiendocon la crisis de estosaños. En Españalos inicios de la
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concertacióntienenlugaren estasegundaépoca,teniendoademásel agravante

de la crisis política (transicióndemocrática).En 1977 se redactanlos Pactos

de la Moncloa, con la ideade lograr un programa.de saneamientoy reforma

económicaque saque al país de la crisis. Estos pactos ofrecen como

singularidad,quelos diferenciadelo quecomunnienteconocemoscomopacto

social,el desarrollarseentrepartidospolíticosy Gobiernoy no entresindicatos

y empresarios,lo queseexplicaen funcióndela inestabilidadpolíticade estos

momentos.

La continuidadde la vía d:l pacto social ha tenido un

desarrolloposterior y son numerososlos pacto~; en la primerapartede la

décadade los añosochenta,períodoen el cual sedejabasentirfuertementela

recesióneconómicaconla inevitablesecueladelparo. Comoejemplostenemos

el AcuerdoMarcoInterconfederalparala NegociaciónColectivadel año1980

(suscrito por UGT y CEOE), el Acuerdo Nacional sobre Empleo de 1981

(Gobierno,CEOE, UGT y CCOO),el Acuerdo Interconfederaldel año 1983

(UGT, CCOO, CEPYME y CEOE), y finalmenteel AcuerdoEconómicoy

Social de 1984 (Gobierno,UGT, CEOEy CEPYME). En el último lustrode

los ochentaya no han sido posible nuevos acuerdos,coincidiendo con la

bonanzaeconómicade estosañosy la recuperacióndel empleo.

El comienzode los añosnoventaseenmarcade nuevo

en unacoyunturainternacionalcaracterizadaen lo económicopor la crisis, con
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lasconsiguientesrepercusionesen la economíaesiañola.Esta setraduce en un

fuerteaumentodel desempleo,másdetres millonesy mediodeparadossegún

la Encuestade PoblaciónActiva correspondienteal tercertrimestrede 1993.

Se inicia tambiénunapolítica deajuste,quetratade adaptarnuestraeconomia

a la productividadeuropeay cumplircon los requ:sitosdela Unión Económica

y Monetariaacordadapor Españay sussocioscomunitariosen la Cumbrede

Maastricht. En este contexto, de estancamientodel empleo y aumentodel

desempleo,se piensade nuevo en el pacto social como forma de salir de la

crisis, lo quehastael momentono se ha conseguido.

Ante la imposibilidadde un pacto socialcon las fuerzas

sociales,el Gobierno ha aprobadoduranteel m~s de diciembrede 1993 las

MedidasUrgentesde Fomento de la Ocupaciór~, que en su exposición de

motivosseñala“la necesidadde acometer,de m2neradecididay urgente,la

reforma de las relacioneslaboralesconel objetivode luchar contrael paroy

potenciarnuestracapacidadgeneradorade empleo” (BOE de 7 diciembrede

1993: 34725-34728).En el DecretoLey searticulanuna seriede medidasen

relación al fomento de la ocupación(contratación, fomento del empleo,

contrato en prácticas,nuevo contratode aprendizajey potenciacióndel de

tiempo parcial), un anteproyectode ley que regula las empresasde trabajo

temporaly otro que planteala reforma del Estatitode los Trabajadores.
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B) Si2nificación

Va a definirseprimeramenteque se entiendepor política de empleoy como

éstase concretade forma jurídica. Se define corno “la que tiene a su cargo

traducir en medidasconcretasel derechoal trabajo, estableciendolas normas

e institucionesquepermitanel aprovechamientomásadecuadode los recursos

humanosy conseguir,simultáneamente,el desarrolloeconómicoy la mejora

del nivel de vida, enfunción de los finesy obja?tivosperseguidospor cada

pa(s” (RIVERO LAMAS, J. 1988).

En Españael derechoal trabajo está reconocidoen el

artículo35 de la Constitución(Capítulo II, sección2a, título 30), como uno

más de los deberesy derechosde los ciudadanos,estandosu protección

recogidaen el artículo41, dentrode los principios rectoresde la política social

y económica.La norma esencialen nuestrodercchoparaconocerla política

deempleoesla Ley Básicade Empleo(L.B.E.,Ley 51/1980de 8 de octubre).

en cuyo artículoprimero sedefinela política de empleocomo “el conjuntode

decisionesque tienecomofinalidad esencial la consecucióndel equilibrio a

cono, medioy largopíazoentreofertay demandade trabajo, en susaspectos

cuantitativos y cualitativos, así como la protección de las situacionesde

desempleo”. Es la Ley Básica de Empleo, junto con el Estatuto de los

Trabajadoresy la Ley Orgánicade Libertad Sindical,el marco esencialen el

que se desarrollan las relaciones laborales zn España. Como normas
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modificadorasy de desarrollode la LBE tenemosel Reglamentode la

Prestaciónpor Desempleo,la Ley de Protecciónpor Desempleo,quederoga

el título segundo,y las normasde desarrollode estaúltima.

O) Objetivos

Los objetivos de la política de empleo en Españavienen recogidosen el

artículo 2~ de la LBE, resumiéndoseen la potenciaciónde las industrias y

sectoresconunautilizaciónintensivadel factor trabajo(medidasde inversión,

reconversióny reestructuración),la adopciónde programasespecíficospara

personascon dificultadesde integraciónen el m indo laboral (minusválidos,

jóvenesen buscade su primer empleo, mujere5, paradosen edadmadura,

etc.), la regulaciónde sistemasadecuadospara la prevencióndel desempleo

(formación profesional), el establecimientode un sistema eficaz para la

protección del desempleo (protección contributiva y asistencial), la

investigación sobre la realidad del mercadodc trabajo que posibilite una

adecuadagestión de la colocación y la adopción de medidas al efecto

(información, orientación,formacióny promociÉnprofesional),y por último

la protecciónde la movilidad ocupacionaly geográficade la mano de obra.
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D) Medidas e instrumentos

Aparecenen relación al articulo tercero de la referida LBE, y en concreto

cuandoseindican los instrumentospara la ejecuc¡ónde la política de empleo,

recogidosen el Informede BasesobreInstituciones.Procedimientosy Medidas

dePolíticadeEmoleoen Españadel Ministeriodc Trabajoy SeguridadSocial.

En primer lugar, estearticulo indica que la política de empleoes misión del

Gobierno, llevada a cabo mediante la acción coordinadade los diferentes

Ministerios y a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como

organismogestorde dicha política. En segundoJugarel Informeseñalaocho

tipo de actuacioneso medidasquea continuaciónconcretamos:

~t Medidasglobales: de política monetariay fiscal, tendentesal control de

la inflación que permita una estabilidad favorecedorade la creación y

mantenimientode los puestosde trabajo.

2a• Medidasnarael mantenimientodel empleo:recogeinstrumentosparahacer

frentea la reconversióneindustrialización(Fondosde Promociónde Empleo

y declaraciónde las ZUR), ayudaspúblicasparael mantenimientode puestos

de trabajoen cooperativasy compensacioneseconómicasa centrosespeciales

de empleo, y autorizacionesde expedientesde regulación de empleo,

suspensionestemporalesy desempleoparcial.

3 a• Ayudas a los parados:cuyo instrumentoes el sistemade protecciónal

desempleo.
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4a• Medidasparala creaciónde nuevo empleo: seseñalanpor un lado los

instrumentosde fomentode puestosde trabajoen el sectorprivado (contratos

temporales,atiempoparcial,en prácticas,parala formación ), medidasde

fomentodel empleoen el sectorpúblico (ConvenioIN?EM - Administraciones

Públicas, Plan de EmpleoRural y Trabajosde ColaboraciónSocial), y por

otro, el conjuntode medidasde apoyoa las iniciativas empresarialespara la

creación de empleo (capitalización de las prestacionespor desempleo,

promoción de empleo autónomo,promoción de empleo en cooperativasy

sociedadeslaborales, iniciativas locales de empleo, integración laboral del

minusválidoe incentivosfiscales).

50 Medidasen favor de categoríasespecíficasde trabajadores:Programasde

EscuelasTaller y Casasde Oficios.

6a. Medidasde reparto de empleo: mediante la regulaciónde la jornada

laboral y jubilación anticipadapor contratode relevo.

7a Medidasen favor dela formación,el reciclai y la movilidadprofesional

:

cuyo instrumento básico es el Plan Nacional de Formación e Inserción

Profesional(Plan FIP).

8a Medidasde colocación:conjuntode instrumentosen relacióna la propia

gestiónde las oficinas de empleodel INIEM.
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E) Problemática

En relación a este conjunto de medidase instiumentosque configuran la

política de empleoen Españacabehaceralgunasconsideraciones.En primer

lugarhayquedecirquebuenapartedeestasmedicLassetomaronen un período

en el queel desempleoen nuestropaísllegó a una tasa del 21,5% y casi tres

millonesde parados.Entrelos años1981 y 1985 la tasade paroaumentamás

de sietepuntos,pasandodel 14,3% en el primer añoal 21,5% en el segundo.

Unaetapacaracterizadapor la contraccióneconónica,los fuertesincrementos

salariales,la contenciónmonetariay lacaídade la inversión.En segundolugar

todasestasmedidasenumeradas,o al menosuna partede ellas, estánsiendo

actualmentebastantecuestionadas.

En estosdos últimos añosy antela gravedadde la crisis,

los medios de comunicaciónhan reflejado insistentementelas opinionesdel

Gobiernoy de los representantespolíticos en relaciónal importante“agujero

económico”quesuponela coberturadel desempleoy la necesidadde contener

el gastosocialparafrenarel déficit público (recerdemosuno de los objetivos

del Plan de Convergencia).Seapuestadesdela 4dministraciónpor políticas

activasde fomentodel empleo,argumentándoseque el derechode cobertura

de desempleodebevolver a su raíz inicial, queera la de dar una prestación

económicaa quien se quedarasin trabajo.
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Durante 1992 y 1993 se han producidorecortesen las

prestacionespordesempleo.Losprimerosaparecenreflejadosen la exposición

de motivos del Real Decreto-Ley de 3 de abril de 1992 sobre Medidas

Urgentessobre Fomentodel Empleoy Proteccidindel Desempleo,al indicar

que “el crecimientomoderadode la economíaespañolay, por consiguiente,

de la creaciónde empleodesdela segundamitad del año 1990, ha originado

una d~flcil situaciónen el mercadode trabajo y un preocupantedesequilibrio

financiero en el sistema de protecciónpor desempleo.Se impone adoptar

medidasurgentesquepermitan,porunaparte, reasignarelgastopúblicopara

potenciarlas políticas de empleodirigidas a incentivar la contrataciónpor

tiempoindefinidodeaquelloscolectivosconespecialesdwcultadesdeinserción

laboral y a proporcionar mayor formación a los parados, y por otra,

racionalizar el gasto en protecciónpor desernoleo,asegurandoel futuro

equilibrio financiero del sistema y la protección efectiva a quienes

encontrándoseen paro busquenactivamentetrabajo” (BOE de 7 de abril de

1992, pág. 11644). Se incluyen entre las medidasdel Decreto-Leylas de

fomento de la contrataciónindefinida y una modificación de determinados

artículosde la Ley 31/1984de 2 de agostode Protecciónpor Desempleo,en

relaciónala duraciónde la prestaciónen función de los tiemposde ocupación

cotizados.

Una última consideración,y éstaligadaal temade la

contratación temporal. Hemos visto como el Gobierno trata de frenarla
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elevandola duracióndel contratohastaun mínim de un añoy disminuyendo

a su vez los incentivosparaestetipo de contratación.Se partede la ideade

que ésta ha entradoen un circulo vicioso, en cl quecadavez con mayor

frecuenciase rota a varios trabajadoresen un mismo puesto,pasandode la

contratación al paro y viceversa. Igualmente se explica el repunte del

desempleocomoel resultadoen partedela misma contratacióntemporal,pues

la mayorpartede los nuevosdesempleadosprocedende la extinción de estos

contratos.

F) La Políticade EmpleoJuvenil

Con anterioridada 1977, añoen el que se firman los Pactosde la Moncloa,

no existe ninguna medida específica dirigida al colectivo de jóvenes

desempleados.Únicamente la formación profesional impartida por los

Organismosdel Ministerio de Trabajoy la OrganizaciónSindical,junto a las

dotacionesde los Planesde Inversióndel Fondo Nacional de Protecciónal

Trabajo,puedenconsiderarsecomoindirectamerte favorecedorasdel empleo

juvenil. El Real Decreto-Ley43/1977de 25 de noviembre,quedesarrollael

Plan de Saneamientoacordadoen los Pactosde la Moncloa, suponepor

primeravez medidasdirectasde fomentodel empleoparalos jóvenes.Y entre

estasmedidasdestacanlos beneficioseconómicosque secontemplanparalas

empresasque contratena jóvenestrabajadores.
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La política de empleojuvenil esen la actualidad unode

los pilares fundamentalesde la política general de empleodel MTSS y del

Gobierno en su conjunto. Esta política se cimarca en un modelo de

crecimientoeconómicocuyo objetivo esla creaciónde empleo,maximizando

el númerode nuevospuestosde trabajo.Esta fue la finalidad del Estatutode

losTrabajadores(Ley 32/1984,de2 deagosto),atravésdelcual seeliminaron

obstáculosa la contratacióndentrodel campoinstitucionaly normativoen el

mercadolaboral. Posteriormenteel AcuerdoEcorómicoy Sociala lo largode

1985 y 1986 ha venido a facilitar estos objetivos. Paralelamentea la

flexibilización de la contratacióntemporal sepounciael repartodel trabajo.

En este marcode reforzamientoy flexibilidad de la contratación,tienen un

papel relevantelas medidasdirigidas directamentea favorecerla formación,

queseinscribenen la reformadel Estatutode los Trabajadoresy en la puesta

en marchadelPlan de Formacióne InserciónProFesionalen 1985, atendiendo

esteúltimo preferentementea las necesidadesformativasde los jóvenesy a su

inserciónen el mercadolaboral.

Hemos recopilado algums de las modalidades de

contrataciónacogidasa las medidasde fomentodel empleo,y dentrode éstas

las másrepresentativasen relacióna los jóvenesy vigentesen el momentode

elaborar nuestra encuesta. Concretamosa continuación los siguientes:

indefinido parajóvenestrabajadoresmenoresde veinticincoaños,en prácticas,

formación, temporalde fomentodel empleoy a liempo parcial, haciendouna
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brevecaracterizaciónde los mismos:

a) Contratoindefinido parajóvenestrabajadoresmenoresde veinticincoaños

o con edadcomprendidaentre25 y 29 años(Lev 2/91, Ley 22/92, O.M. 6-

VIII-92 y C.E. 21-IX-92): Setratade un tipo de contrataciónconcarácterfijo

y ajornadacompleta.La formalizacióndel contratoexigequeel joven menor

de veinticinco años lleve desempleadoal menos un año, y que los

comprendidosentreveinticinco y veintinueveañc’sno hayantrabajadomásde

tresmesesconanterioridada la fechade contratación.Presentafinalmenteuna

seriede incentivospara las empresas.

b) Contratosen prácticas(Ley 8/80 art. 11, ley 32/84, R.d. 1992/84, Ley

22/92y R.D. Ley 3/93): Tieneporobjetivo losjóvenesdesempleadosinscritos

en las Oficinas de Empleo, con la finalidad de que éstos apliquen y

perfeccionensusconocimientosmedianteuna prácticaprofesionaladecuadaa

su nivel de estudios.En estetipo de contrato las empresasse beneficiande

importantesreduccionesa la cuota empresariala la SeguridadSocial por

contingenciascomunes,y siempreque contrateal trabajadoren prácticasa

tiempo completo. El contrato debe celebrarsedentro de los cuatro años

inmediatamentesiguientesa la finalización de lo; estudios,por un tiempono

inferior a tres mesesni superiora tres años.

c) Contratonarala formación (Ley 8/80, art. 11, Ley 32/84, R.D. 1992/84,
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Ley 22/92, R.D. Ley 3/93 y O.M. 15-111-93): Ss el que secelebracon un

joven de dieciséisa veinte años inscrito en 12. Oficina de Empleo como

demandante,que no tieneun título quele posibiliteunaactividadprofesional,

con la doble finalidad de permitirle desempeñarun puestode trabajoa la vez

queadquirir conocimientosteóricos.De ahíqueentreun cuartoy la mitad de

la jornadadebaestardedicadaa la enseñanza,quepuedeconcentrarseen una

partedel contratoo alternarsecontrabajoefectivo.Lasempresas,que solohan

de retribuir una partedel tiempo efectivo, se beneficiande una reducciónde

la cuota empresariala la SeguridadSocial por contingenciascomunes.La

duraciónde estecontratono puedeser inferior a tresmesesni superiora tres

anos.

d) Contratotemporaloarael fomentodel emoleo(Ley 8/80, Ley 32/84,R.D.

1989/84, Ley 2/91, Ley 22/92, R.D. Ley 3/93): Incluimos este tipo de

contratación,aún a sabiendasde que no es exclusivo de los jóvenes,por ser

un elementofundamentalen la contrataciónde los desempleadosy tambiénde

los jóvenesparados.La personaasí contratadaha de cumplir una serie de

requisitos,entrelos queseencuentranel estarins:rito en la oficina de empleo

y el no haberestado vinculado a la empresapor otro tipo de contratación

temporal de la misma naturalezadurante los doce meses inmediatamente

anteriores.La duracióndel contratono puedeser inferior aun añoni superior

a tresaños(la duraciónerade 6 mesesy tres añosantesde la aprobacióndel

R.D. Ley 1/1992de 3 de abril sobreMedidasUrgentessobreel Fomentodel
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Empleoy Proteccióndel Desempleo).Estetipo de contrataciónadiferenciade

los que a continuaciónseñalaremosno goza de incentivación o estímulos

públicos, inscribiéndosey justificándoseen el contextode una situaciónde

desempleode especialgravedad,comola existentea mediadosde la década

pasada.

e) Contratoa tiempoparcial (Ley 8/80, Ley 32/E~4, R.D. 1991/84,O.M. 18-

VII-91, O.M. 16-1-92 y R.D. Ley 3/93): Tampocoes un contratoutilizado

solamenteparajóvenes,pudiendoserasícontratadocualquiertrabajador,pero

lo hemos incluido en nuestraencuestasobre el empleo industrial porque

pensamosqueéstepuedepotenciarla formaciónde los jóvenesy su inserción

en el mundo laboral. La duración de este contrato puede ser por tiempo

indefinido o duracióndeterminada.La jornadano esinferior a losdos tercios

de la normal en la actividad.

Finalmenteseñalarquedentrode la Políticade Empleo

Juvenil es componentefundamentalla Política de Formación Profesional

Ocupacional.La formación ocupacional es ui aspecto de la formación

profesional, y viene considerándosecomo un derechode los trabajadoresen

la relación de trabajo. Así se manifiesta tanto en el Estatuto de los

Trabajadorescomoen la ConstituciónEspañola,en estaúltima dentrode los

principios rectoresde la política social y económica,al señalar que “los

poderespúblicos fomentaránuna política qu~ garantice la formación y
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readaptaciónprofesional” (BOE de 7 de diciembre de 1993: 34725-34728).

Las actuacionespara llevar a cabo este cometido se

efectúanpara los trabajadoresdesempleadosa través del Plan Nacional de

FormacióneInserciónProfesionaly los Programisde Escuelas-Tallery Casas

de Oficios, y paralos trabajadoresocupadoa travésdel AcuerdoNacionalde

FormaciónContinuay el complementarioAcuerdoTripartito en Materia de

FormaciónContinua de los TrabajadoresOcupados.

Dentro de la formación profesional se distingue una

formaciónprofesionalreglada,que se halla en nuestroDerechoen el contexto

dela Ley GeneraldeEducacióncomouno delos pilaresdel sistemaeducativo,

y una formación profesional ocupacionalconsecuenciade las rigidecesdel

propiosistemaeducativoy de la movilidadprofesionalconstantequeimponen

las etapasde crisis. El articulocatorcede la Ley BásicadeEmpleoseñalaque

el INEM estableceráun programaanualdeformaciónprofesionalocupacional,

“con elfin de asegurar la formaciónprofesionalgratuita a los quequieran

incorporarse al mundo laboral, o que enco’ztrándose en él pretendan

reconvertirse o alcanzar una mayor especializaciónprofesional”. Sus

programasson por lo tanto variablesy a conopíazoy debende ajustarsepara

teneréxito a unaofertade empleocambiante.Estaformaciónaúnpresentando

un fuertecomponentejuvenil, no selimita soloa Losjóvenespudiendoacceder

toda la poblacióncon algunaproblemáticaocup2cional.
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La actual formación profesional ocupacional parte del

año 1984con la firma del AcuerdoEconómicoy Social (AES). En virtud de

éstese apruebaal año siguienteel Plan Nacional de Formacióne Inserción

Profesional, con tres grandesobjetivos: atendercon carácterprioritario a

aquelloscolectivoscon especialesdificultadesa a horade encontrarempleo

(jóvenes, paradosde largaduración, etc.), intreducir nuevasenseñanzasen

relación a las nuevas tecnologíasy expansionarla formación dirigida al

reciclaje y cualificación profesional.
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5.2.3. La oolítica de emoleoregional y local

Si bien la legislaciónlaboral es competenciaexclusivadel Estado,el diseño

constitucionalde suorganizaciónterritorial permitela gestiónde los intereses

propios,queen materiade empleosetraduceen un abanicode competencias

ligadasala potenciacióneconómicadesu territorio y ampliospoderesen orden

a la actuaciónen materiaeconómico-social.Los Estatutosde Autonomíaen

cadaunade las ComunidadesAutónomasplasmanunaseriede competencias

sociolaborales,que podemosresumir en medicasde fomento del empleo,

fomento del desarrolloeconómicoy ejecuciónde la legislación laboral.

Lasreferenciasdel Estatutode Autonomíade Madrid en

las materiaspreviamenteseñaladasserían las siguientes: el Art. 27.4 dice,

dentro del conjunto de competenciasdel ente autonómico (Título II), lo

siguiente: “la ordenacióny planjficación de la cctividadeconómicaregional

en el ejercicio de las competenciasasumidasen el marco de esteEstatuto”.

Dentro del Título V: Economía y Hacienda, el Art. 63.2 señalaque “la

Comunidadelaborará un programa anual de actuación del sectorpúblico,

cuyaslíneas generalesestarán coordinadascon la actividad presupuestaria

anual”. De lo expuestose deduceque la materia laboral es competencia

actualmentedel Estado.Sin embargose apuntaque “en materia sociolaboral

son tres las líneas de avancede las ComunidadesAutónomas:conjuntode
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medidasde asistenciasocial, Consejode RelacionesLaboralesy Consejos

Económicosy Sociales” (GARCÍA LASO, A. 1S90: 85).

En la ComunidaddeMadridaparecela regulacióndelos

servicios sociales de base mediante la creación del Fondo Regional de

BienestarSocial. Y entrelas medidasde fomerto del empleo las incluidas

dentrodepolíticasde ordenacióneconómicay politicasdeempleopropiamente

dichas,tantogestionadasdirectamentecomoen el marcode colaboracióncon

el Instituto Nacionalde Empleo. Entre las primerasdestacarla creacióndel

InstitutoMadrileñodeDesarrollo(IMADE), conla ideadeactuarcomonúcleo

central de la actividad económicadel sector público de la Comunidad y

promover,desarrollary favoreceractividadeseconómicasquecontribuyanal

mantenimientodel empleoy a la creaciónde nuevospuestosde trabajo. Entre

las segundas,los convenioscon el INEM y el MTSS, y los programasde

fomentodel empleo.

Entre los programasde foirtentode empleoseencuentra

vigente el Plan Regionalde Empleo y el Plan de Empleo Juvenil. En el

Informede Gestiónde 1991 aparecenlas principalesdisposicionesnormativas

del Plande EmpleoRegional:ayudasapequeñas‘r’ medianasempresas,ayudas

para fomentarel empleo de las mujeres, ayudasa proyectosjuveniles de

promocióny desarrollosocioeconómico,ala ecoromíasocial,a corporaciones

localesy a la formación,ayudasal comercio,ayudaspara la promociónde la
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Sierra Norte y formacióny promociónde emprendedores.

Parael futuro un PlandeJuventudde la Comunidadde

Madrida desarrollaren losañosnoventa.Estetienecomoobjetivosen materia

deformaciónel desarrollodel Instituto Madrileñopara la Formación,un Plan

Técnico Profesional, una Escuela de Animación Juvenil y de Jóvenes

Empresarios,y una línea de colaboracióncon el INEM en relación a la

realizacióndeEscuelas-Taller.En materiadeempleo,todaunaseriedeayudas

al fomentodel empleoque se inscriben en un nuevo Plan de EmpleoJuvenil

y en el Pactopor la Industria y el Empleo. El primero concretamedidasen

favor de la creacióny consolidaciónde proyectosempresarialeslideradospor

jóvenes, el impulso a iniciativas locales de empleo medianteuna Red de

OficinasLocalesde Empleoque cuentencon seccionesespecíficasde empleo

juvenil y programasespecíficosdestinadosa formación, inserción laboral y

asistenciatécnicaparala creaciónde empresasentreotras. El segundoseñala

ayudasa las empresas,a la formacióncontinuay al fomentodel desarrollo

local.

A nivel local los Ayuntamientos no desconocenla

problemáticadel desempleojuvenil, y trastomarconcienciadel problemahan

sido muchos los que han desarrollado experiencias que se centran

fundamentalmenteen la detenciónde la caída iel empleo y la creación de

nuevospuestosde trabajo. En lineasgeneralesy tal como señaladesdela
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SecretaríaGeneralde la FederaciónEspañolade Municipios y Provincias,

pueden destacarseuna serie de elementos: “el interés creciente de los

municipiospor conocerla economíalocal, la aparición de los Conveniosde

colaboración1k/EM-CorporacionesLocales,elfomentoy estudioen el ámbito

municipalde distintasformasde economíasocia!, la aparición del Programa

ILE (iniciativas locales para la creación de empleo) y la búsquedade

mecanismosde interrelaciónentrelos distintossectoressocialesimplicadosa

nivel local (consejoseconómico-sociales)”(VIDAL, A. 1984: 179).

Los ayuntamientosmadrilcñosdisponen,en relaciónal

Plan deEmpleoRegionaly en virtud de la Orden572/91 de 7 de marzode la

Consejeríade Economía,de apoyo para la creación y mantenimientodel

empleo. Con este objetivo se abre una línea de créditos y ayudasa las

corporacioneslocalesmadrileñas.Los ayuntamientospropondránproyectosen

relación al fomento de iniciativas locales de d~sarrollo, cooperaciónentre

municipios,y cualificacióndela manodeobray ~ adaptaciónalas exigencias

demandadas.

En estalíneade actuaciónlas políticasdeempleojuvenil

han adoptadotodauna seriedecriteriosoperativcsde actuación,queen líneas

generalestiendena tratar los problemasde la juventudde una maneraglobal,

promoverrespuestasa nivel local y a potenciarla formación y la información

de losjóvenesrespectoal mercadolaboral. En unarecienteinvestigaciónsobre
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municipiosmetropolitanosmadrileñossediceque“son losAyuntamientos,ante

la ineficacia de la AdministraciónCentraly de s¡¿ organismoresponsable(el

1k/EM), las institucionesque se encontraríanen mejorposiciónpara ejercer

las funcionesde ajustar la oferta a la demandade trabajo, por serquienes

más fácilmente pueden contactar con loi ciudadanos” (MIGUEL

PALOMARES, L., 1988: 90-91). Los mismos responsablesmunicipales

expresan en seminarios y públicamente sobre esta idea. El alcalde de

Valladolidy presidentedela FederaciónEspañoladeMunicipios, señalabaya

haceun lustro que “el ámbito local y sobre toco el municipal es el marco

geográficoy la administración que racionalmeuztepuededesarrollar mejor

cualquierpolítica tendientea la creación de empleoy sobre todo empleo

juvenil” (RODRIGUEZ,T. 1988: 164)
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5.3. El servicio núblico de emnleo en España

El serviciodeempleoenEspañasecalifica legalmentecomonacionalo estatal,

público y gratuito, dirigido y tutelado por el Ministerio de Trabajo y

gestionadopor el Instituto Nacional de Empleo, a través de sus organos

centrales,susoficinasdeempleoy los centrosde [‘ormaciónprofesional.Tiene

como competenciasla gestión y control de la5~ prestacionespor paro, las

subvencionesy ayudas para el fomento del empleo y declaración de

reconocimiento,suspensión,reanudacióny extinción de estasprestaciones.

La Ley Básicade empleotzmbiéndefineotras funciones

en relación al empleo y a la formación profesional.En lo que respectaal

empleo son atribucionesdel IN?EM la ejecucióny gestión de la política de

empleodelGobierno,la exigenciaalos trabajadoresdesempleadosperceptores

de subsidiosde trabajostemporalesde colaboraciónsocial y finalmente,los

conciertoscon empresasprivadasy públicasorientadasa la colocaciónde los

desempleados.Y en relacióna la formación y recualificaciónprofesionalse

pueden destacar los programas de formación ocupacional, destinados

principalmentea losjóvenes,queconcarácteranaaly gratuitosellevana cabo

en centros del INEM u otros colaboradoresy autorizadospor éste. Y los

programasde formacióncontinua,que agrupalas enseñanzasquesuponenun

reciclaje.Estosvandestinadosala poblaciónactivamayorde veinticincoaños,
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con lo que se intenta conseguir una mano de obra más especializada,

cualificaday polivalente

La actual unificación de la gestión institucional del

empleose haceen virtud del Real DecretoLey 35/1978de 16 de noviembre,

por el cual el INEM adquiereel carácterde Organismoautónomo,dotándose

de personalidadjurídicapropiaparael cumplimientode susfines. Se integran

en ésteel antiguoServiciode Empleoy Acción Formativa(SEAF-PPO)y la

ObradeFormaciónProfesionaldela AdministraciónInstitucionalde Servicios

Socioprofesionales(AISS). La regulaciónsobre organización y estructura,

actividadesy competencias,aparececontenidaen el RealDecreto1458/1986

de 6 de junio, indicando el artículo primero <Le la citada ley el carácter

autónomoadministrativoy su adscripciónal MinisteriodeTrabajoy Seguridad

Sociala través de la SecretariaGeneralde Empleo y RelacionesLaborales.

Su organizacióny estructuraestableceuna disociación

entreServiciosCentrales,con carácterdirectivo (ConsejoGeneral,Comisión

Ejecutivay Director Generaldel Instituto), y ServiciosTerritoriales,con sus

respectivosorganosdirectivos (DireccionesProvinciales),degestión(Oficinas

de Empleo) y de participación (Comisiones Ejecutivas Provinciales e

Insulares).

En cuantoa los serviciosp:estadospor las Oficinas de
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Empleo, éstos seresumiríanen los siguientes:

10 Envio de candidatosa las empresasde acuerdo con las condicionesde la

oferta y las característicasdel puestoofrecido.

20 Selecciónde candidatosmediantepruebasprofesionalesy/o psicotécnicas.

30 Informaciónsobrenormasde contratación.

40 Informacióny tramitaciónde Medidasde Fonentode Empleo.

5~ Registrode ofertasde empleoy contratosde urabajo.

60 Todaclasede informaciónsobreel mercadode trabajo.

Finalmente señalamos uno de los aspectos más

controvertidosen el funcionamientode este organismopúblico, el relativo a

la ineficaciasen la gestión de la colocación.Recordemosque la política de

colocación se define como “las accionestendentesa proporcionar a los

trabajadoresun empleoadecuadoy afacilitar a los empleadoresla manode

obra necesaria para el normal desenvolvimientode las actividades

productivas” (Artículo 38 de la LBE.). Es estalabor la máscuestionadapor

sindicatos, organizacionesempresarialesy opinión pública, constituyendo

actualmenteuno de los elementosfundamentalesen la previstareformadel

Instituto, señalándoseque “la tarea del JNEM ea los próximosañosdebería

estarorientadaa la creaciónde infraestructurafonnativa básicaque canalice

la asistenciaen el áreade la formaciónpara loi desempleados,dentrode la

línea deformación e inserción llevada a cabo en estos últimos años,pero
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tambiénen la dinámicade una nueva línea de rrabajo que englobetoda la

población activa u ocupada, canalizando así las nuevas necesidadesde

fonnacióndel cambiantemundoprofesional” (SÁINZ, 1. 1991: 149).
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6. MERCADO DE TRABAJO EN FUENLABRADA: ESTRUCTURA

DEL PARO Y DEL EMPLEO LOCAL. CARACTERIZACIÓN DEL

ESPACIO Y DEL EMPLEO INDUSTRIAL

Consideramosqueel sectordeactividadeseconómicasen navesindustrialeses

uno de los patrimoniosmásimportantescon que cuentaFuenlabrada,siendo

la principal fuentede empleolocal. No hayquecaersin embargoen la idea

dequeel empleoaquígeneradopuedaserla alternativaal desempleoexistente

en el municipio.Hay queteneren cuentaqueel ~mpleode los residentes,tal

comorepetidamentese ha señalado,se mueveen un mercadode trabajoque

tiene un ámbito metropolitano.

Porotro lado, pareceque cualquieriniciativa viablede creación

de empleosemoveríaen el marcodeldistrito industrialdel surmetropolitano

madrileño con problemáticasbastantesemejantes.Se trata de apoyara la

economíarealproductivageneradorade empleoy de crear,tal comoseñalael

proyectodel Gran Sur Metropolitano, “las basesnecesariaspara crear un

desarrollo de calidad en sintonía con nuevosplanteamientosy demandas”

(CONSEJERIADE POLÍTICA TERRITORIAL, CAM. 1993: 9). Ello se

enmarca en la idea del “desarrollo sostenible’,que trata de conjugar el

crecimientoeconómicocon la recuperaciónambicntal,y en el queactualmente

seencuadranunaseriede actuacionesregionalesy localesa nivel europeo.
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Finalmentepensamosque existe un marco de actuaciónpara

iniciativas localespor el empleo,cuyo pasoprevio seríaanalizarel espacio

industrial, su tejido productivo y el mercadokboral aquí desarrollado,en

relacióna una política de empleo que tendríaen el conocimientode dicha

fuentede empleouno de suspilaresbásicos.

A lo largode estecapítuloespecificamosen Fuenlabrada

y por esteordenlos siguientescontenidos:

En primer lugar, una interpretaciónde las estidísticasde empleo y paro

(demandasy ofertasdeempleo, tiposdecontratación,y evolucióny estructura

del desempleo).

En segundolugar, un estudiodelespacioindustrial, viendosu transformación,

problemáticay perspectivas,haciéndosetambiénuna caracterizaciónde los

polígonosque integranlas grandeszonasindustralesdelimitadas.

Y en tercery último lugar, un análisis del mercadode trabajoen relaciónal

sectorde navesindustrialesde Fuenlabraday a los contenidosde la encuesta

llevada al efecto. Se abordan temáticas corno e] empleo por sexo y

cualificaciónprofesional,la contrataciónlaboral, el lugarde residenciade los

trabajadoresaquíempleados,las relacionesentrela formacióny el empleo,y

la gestiónde la colocación.
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6.1. Principales referentes estadisticosdel mercado de trabajo

Encuadramoslas estadísticasde empleoy paro

los datos aportadospor el Instituto Nacionalde

y las estadísticasregionales(Anuario y Boletín

en Fuenlabradaen relacióna

¡implen, el Censo,e] Padrón

de Coyuntura>:

Primeramenteanalizamos las demandasde empleo y las colocaciones

registradas,comparandolos datosde FuenlabradaconMadrid capital, quepor

su divergenciacreemossignificativa.

En un segundoanálisisdestacamoslos principale5tipos decontratosutilizados

y el carácterdel empleo, fijo o temporal.

Y finalmentevemosla evolución y estructurade] desempleoen la localidad.
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A) Demanday oferta de colocaciones

Recogemosen el Cuadro 18 la media anual de demandasde empleo y

colocacionesregistradasen Madrid capital y nuestromunicipio, y para el

período1983-1992.Ello noshapermitidoconcretary comparardoscurvasen

el que se observala evolución de ambasvariables en cada uno de estos

espacios.

Con respectoa la demandade empleopuedeverseun aumento

a lo largo de los añosochenta,tanto en Madrid comoen Fuenlabrada.Este

incrementode la demandaespor un lado el resultadodel paro existentea

mediadosde la década,productode la crisisdeempleoanterior,peropor otro

tambiénes la consecuenciade la incorporaciónal mercadolaboral de nuevos

demandantes.Estos se encuentranalentadospor las nuevasperspectivasde

encontrartrabajoque segenerandurantela seguidamitad de los ochenta,en

los añosdel llamado “boom” económico. La demandaaumentatanto en

Madrid comoen Fuenlabradahastael año1987, cayendoa partir deentonces.

Estadisminuciónse mantieneen el casode la apital, pero no asíen nuestra

localidad.Divergenciaquea nuestrojuicio obedecea unadiferenteestructura

de la población,que en estemunicipio tal como se ha señaladoen el estudio

del espaciosocial, implica un aumentode la demandade empleo por el

crecimientode la población activa.

254



CUADRO 18: MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO. DEMANDAS Y COLOCACIONES EN MADRID

Y FUENLABRADA. MEDIAS ANUALES. PERIODO: 1983-1992

DEMANDAS COLOCACIONES

MADRID % SOSRE FUENLABR. % SOSRE MADRID % SOSIIE FUENLABA, % 50866

CAPITAL LAMEDIA LAMEDIA CAPITAL LAMEEIIA LAMEDIA

AÑO 1983 22.230 84 902 4.130 2 310 48%

AÑO 1984 22.068 83 930 80 5,940 38 330 51%

AÑOISOS 28.107 1 1.199 103 8.620 56 490 75%

AÑOI9SS 33.459 1 1.489 128 10.760 69 710 109%

AÑ01987 34.913 13 1.703 14 9.940 64 710 109

AÑO 198$ 26.971 íD 1,153 99 ID,380 6 690 106~

AÑO 1989 26869 101 1.090 94 15.480 1 530 8

AÑOIOCO 26.179 788 68 30.460 19 1,040 160

AÑO 1991 22.336 84 991 85 30.180 195 960 148%

AÑ01992 22.084 83 1,400 12 28.985 18 729 II

MEDIA 26.522 100 1.165 100 15.488 100 650 100%
FUENTE: INEM/MTSS. BOLETíN DE COYUNTURA DE LA CAM. 1993
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Por lo que respectaa las coLocacionesregistradas,éstas

siguenla dinámicade la oferta de trabajoen la región madrileña,que está

condicionadaen la actualidadpor unacrisiseconimicacoyunturaly otra más

de fondo de carácterestructural. Esta última apareceligada a las nuevas

tecnologías,y a la destruccióny generaciónde empleoque éstassuponen.

Ambasincidenen mayormedidaen la reducciónde aquelquetieneunaescasa

cualificación, afectandosingularmenteal colectivo femeninoy a los jóvenes

sinexperiencialaboral. Siguiendola gráficapodernosdistinguirclaramentedos

etapas:la primeracomprendela décadade los añosochenta,caracterizándose

por el aumentoprogresivode las colocaciones;la segundaseinicia en los años

noventay suponeel freno de las mismas.La disminuciónde lascolocaciones

registradasy el aumento de las demandasd’: empleo tienen una clara

repercusiónen el aumentodel paro desdemediadosde 1991.

B) Tiposde contratación

El fuertecrecimientode la poblaciónocupadaa ]o largo de los añossetentay

ochentaha ido acompañadoa su vezde la precarizacióndel empleodurantela

segundamitad delos añosochenta.Dato significativo esla importanciade los

contratos de fomento del empleo entre los que se están haciendo en

Fuenlabrada,por encimade la media regional (450% y 55% respectivamente

en 1991). Entre los contratosde fomento del empleo son los de carácter
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temporallos másutilizados(un 57% de los mismos)-

Otros datos que confirman la mayor incidencia de la

contratacióntemporalen Fuenlabrada,con respectoa la mediade la región,

se recogen del Censo de 1991. De un total de 48.308 trabajadoresson

asalariadosel 83,15% de los mismos(78,2% er la Comunidadde Madrid).

Entre éstos un 65,44% tiene un empleo con contratofijo, mientrasque el

restante 34,56% lo tiene con carácter temporal (75,16% y 24,83%

respectivamentea nivel regional).

C) Evolución del desemoleo

Al mismo tiempo que aumenta la población ocupadapor la llegada de

contingentesde fuera,tambiéntiene lugarun incrementode las tasasdeparo.

Ello coincidecon su explosióndemográficay urbana,quetraehastaaquía un

buen númerode personasprocedentesde Madrid y núcleosde la primera

corona metropolitana.Hay que teneren cuenta, que cuando se iniciaba el

crecimientode la localidadel desempleoeracasi inexistente.A comienzosde

los añossetentalas tasasde paro son bajastanto en Fuenlabradacomoen la

región madrileña,afectandoal 2,6% y 3,7% respectivamentede la población

activa en el año 1976 (datosdel Padrón), y en nuestralocalidad a pesardel

importante crecimientodemográficoqueduplica la población entre 1960 y
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1975. Los matrimoniosjóvenesque aquí buscansu viviendatienenal menos

uno de los dostrabajo.

Conla crisiseconómicadelos añossetentaseproduceuna

fuerte caídadel empleoy especialmenteen los municipiosindustrialesde la

primeracoronametropolitana.Muchosde los queaquíresidenseencontraban

empleadosen estaszonas.Entre 1976y 1981 la lasade paroen el municipio

aumentahasta el 18,4%, casi dieciséispuntos más que cinco años antes,

elevándosetambiénla mismaen la región hastaLlegar al 16,4%. A partir de

este momentola tasade paro local aparecesiemprepor encimade la media

regional.

En el período1981-1986la tasade paro se estabilizaen

tomo al 18% o 19%. Estefrenoa la destrucciónde empleomasivotieneuna

dinámica regional, que obedeceal fin del procesode reestructuracióny

reconversiónquehabíaafectadode forma importanteal empleo de la “gran

fábrica” del surde Madrid, y al comienzode un lLuevo ciclo caracterizadopor

la expansióneconómicaquetraerála consiguientecreaciónde nuevoempleo.

La distribuciónespacialdel paroen la Comunidadde Madrid paraesteperíodo

es objeto de análisis de una interesantemonografíasobre el empleo y el

desempleoen Madrid, en el que seanalizanlas variacionesquinquenalesde la

tasa de paro, identificándosecuatro zonasen función de la intensidaddel

desempleo(MONTOLIÚ, E. - DE LA PAZ, J. - TOBIO, 0: 1988).
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Fuenlabradaapareceaquí englobada,junto con otros municipios de nuestra

región (Paría,Pinto, Torrejón o Valdemoroentreotros), dentrode un espacio

con altas tasasdeparo, mayoresque la mediaregional.

El período1986-1991,etapade crecimientoeconómicoa

nivel nacionaly regional,se caracterizapor un descensode las tasasde paro

registradoy delnúmerode desempleadosinscritos.Sinembargoestatendencia

no aparececlaramentereflejadaen la localidadsirio apartir del año1988,pues

hastaentoncesel desempleosiguecreciendo(índicedel 22% y 8.902inscritos

en la Oficina de Empleo). La disminución conseguidaduranteestos años

suponealcanzaruna tasade parodel 17% en 1994), lo quesetraduceen 5.999

paradosde mediaduranteesteaño,la cifra másbajadesde1983. Los índices

sin embargose mantienenpor encimade la medianacionaly regionaldurante

estaetapa(Cuadro19).

Puedeobservarseun cambiode la tendenciaalo largodel

año 1991, advirtiéndose ya las primeras manifestacionesde una crisis

económicadedimensióninternacional,quetendráunamayorrepercusiónsobre

el empleoen nuestropaísa lo largode 1992 y 19?3.Analizandolos datosdel

paro registradoen Fuenlabradael cambio de tendenciatiene lugar en el

segundosemestrede 1991, produciéndosea parir de entoncesun constante

aumentodel númerode inscritos, salvo un ligerc descensoduranteel verano

de 1992 y 1993 (Cuadro20).
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CUADRO 19

TASAS DE PARO REGISTRADO. PERIODO: 1986-1991

AREAIAÑO M086 M087 MORA MOAD MOQO AÑOYI

i~54 íeS 16%j 14% 13%j 145’
1854 17%} 15%J 13% 12%j 130
i~s4 210/4 2234 19% 17361 18%

FUENTE: INEM(MTSS ANUARIO CAM 1991

ESPAÑA

COM. MADRID

EVOLUCION PARO REGISTRADO
FUENTE: INEM/MTSS. Li
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12

AÑO 86 AÑÓS7 91AÑÓ8S AÑÓ 89 AÑÓ 90 AÑO
PERIODO
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CUADRO 20: PARO REGISTRADO EN LA OFICINA DE EMPLEO
DE FUENLABRADA. PERIODO: JULIO 1991 - SEPTIEMBRE 1993
JULIO 5.965 AÑO 1.991
AGOSTO 6.250
SEPTIEMBRE 6.458
OCTUBRE 6.873
NOVIEMBRE 6.707
DICIEMBRE 6.994
ENERO 6.993 AÑO 1.992
FEBRERO 7.060
MARZO 7.184
ABRIL 7.295
MAYO 7.201
JUNIO 7.125
JULIO 6.686
AGOSTO 6.976
SEPTIEMBRE 7.810
OCTUBRE 8.130
NOVIEMBRE 8.369
DICIEMBRE 8.707
ENERO 9.233 AÑO 1993
FEBRERO 9.277
MARZO 9.809
ABRIL 10.103
MAYO 10.342
JUNIO 10.613
JULIO 9.826
AGOSTO 10.526
SEPTIEMBRE 11.654
FUENTE: BOLETíN DE COYUNTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

=

EVOLUCION PARO REGISTRADO
FUENTE: INEM/MTSS

‘4

10 —~-—----—~- ——.——.-

a _______
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En estosmomentosala destruccióndeempleopor lacrisis

hayquesumarunademandade empleolocal en crecimiento,lo quesetraduce

en el consiguienteaumentodel paro en nuestromunicipio. Situación que en

noviembrede 1993 afecta a 12.249 personas,a los que habríaque añadir

6.048demandantesde empleono contabilizadoscomoparadosregistrados,lo

quesumanun total de 18.297demandascontabilizadas.Las previsionespara

el año 1994 no son nadaoptimistas, anunciándoseun nuevo aumentodel

desempleo.La tasadeparoregionalseha situadoen el 17,1% de la población

activa(22,3%enEspaña)duranteel segundotrimestrede 1993. El númerode

paradospor su partesehaincrementadoen casic¡enmil personasen el último

año, afectandoen mayormedidaaloshombresquealas mujeres,aumentando

tambiénel desempleojuvenil (menoresde veinticinco años).

La situacióndel mercadode trabajomadrileñoa finalesde

1993 es resumidaen el análisisde la EPA del tercertrimestrede esteaño en

los términossiguientes: “El ajuste del nivel de empleo al descensode la

producciónseha producidoen la Comunidadd~ Madrid, con distinto perfil

que en el conjuntodelpaís. El descensode la ocupaciónse inició mástarde

y empezóa manifestarsemoderadamenteen el cuartotrimestre de 1992, no

alcanzandohasta elprimer trimestrede 1993 un ritmo de caídasemejanteal

de España.En relación al mismoperíodode 1992seregistra un crecimiento

de la poblaciónactiva netamentesuperioral conjuntodelpaís (1 por ciento),

lo que originó que el ritmo de crecimientode los paradosfresemásacusado
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en la Comunidadde Madrid queen el totalnacional,ya quela destrucciónde

empleoseha producidocon igual intensidad(4,3por ciento) a nivel regional

ynacional” (BOLETÍNDE COYUNTURA CUARTOTRIMESTRE1993:31-

32).

D) Estructuradel paro

Concretamosaquí la estructuradel desempleoy la caracterizaciónadoptada

paralos paradosqueelaborael INEM, tomandolas siguientesvariables:sexo,

edad, grado de instrucción y actividad profesional. Hemos analizado la

situaciónen 1991, comparandoFuenlabradacon la región madrileña,tomando

como fuentes las fichas de demandantesde ‘~mpleo recogidaspara los

municipiosdeMadrid porel AnuarioEstadísticode la Comunidad(Cuadro21

y Gráfica22). Posteriormenteanalizamoslos últimos registrosdel año1993,

haciendohincapié en las diferenciasque se intnxlucen en la estructurapor

edades.Consideramosqueéstasvariablesson fundamentalesparaentenderla

segmentacióndel mercadode trabajo y la discriminación con respectoal

empleode determinadoscolectivos.
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CUADRO 21: ESTRUCTURA DEL PARO REGISTRADO. MEDIA AÑO 1991

PARO REGISTRADO POR EDADES

COMUNIDAD DE MADRID FJENLABRADA

EDADES PARADOS PARADOS

<20 AÑOS 18.127 8,78% 404 6,74%

DE20A24 36.647 17,75% 1.000 16,68%

DE 25 A 54 136.261 66,00% 4,404 73,46%

>54 AÑOS 15.433 7,47% 187 3,12%

TOTAL 206.468 100,00% 5.995 100,00%

PARO REGISTRADO POR NIVELES ACADEMICOS

COMUNIDAD DE MADRID FJENLABRADA

NIVEL DE ESTUDIOS PARADOS % PARADOS

ANALFABETOS 72 0,03% 1 0,02%

PRIMARIOS 65.774 31,86% 2.800 46,71%

E.G.BASICA 69.419 33,62% 2.506 41,80%

BACHILLERATO 28.562 13,83% 333 5,55%

F.PROFESIONAL 24.118 11,68% 262 4,37%

UNIVERSITARIOS 18.523 8,97% 93 1,55%

TOTAL 206.468 100,00% 5.995 100,00%

PARO REGISTRADO POR SECTORES DE ACTIVIDAD

COMUNIDAD DE MADRID FUENLABRADA

SECTOR PARADOS % PARADOS

AGRICULTURA 716 0,35% 17 0,28%

INDUSTRIA 46.440 22,49% 2.125 35,45%

CONSTRUCCION 12.406 6,01% 551 9,19%

SERVICIOS 111.632 54,07% 2.961 49,39%

SIN EMP./ANT. 35.274 17,08% 341 5,69%

TOTAL 206.468 100,00% 5.995 100,00%

FUENTE: INEM/MTSS. ANUARIO COMUNIDAD DE MADRID
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Situación existenteen 1991: Las conclusionesobtenidasdel análisis de la

estructuradelparoen Fuenlabradadestacanun desempleoqueafectaen mayor

númeroa las mujeresquea los hombres(68,79% en Fuenlabraday 67,81%

en la Comunidadde Madrid). En relación a la estructurapor edadeses

importantereferirseal desempleojuvenil (paro cíue comprendea los jóvenes

entrelos 16 y 24 añosdeedad).Estesuponeen el año 1991 un 23,42% de los

paradosen la localidad, tasainferior a la regional que es del 26,53%. La

mismatendenciapresentael desempleode los mayoresde 54 años(3,12%en

Fuenlabraday 7,47%en la regiónmadrileña).Porel contrariola tasade paro

en las edadesintermedias,entrelos 25 y 54 años, es mayor en el municipio

que en la región, 73,46% y 66% respectivamente.

Pasamosa ver ahorala variablenivel de instrucción.Un

88,51%delos paradosinscritosen Fuenlabradat:enenestudiosprimarioso de

EducaciónGeneralBásica,por solo un 9,92% con estudiosde bachilleratoo

formaciónprofesionaly un 1,55%con estudiosiniversitarios.Ello contrasta

de forma importantecon lasproporcionesa escalaregional: 65,48%,25,51%

y 8,97% respectivamente.Los desempleadosen Fuenlabradatienenun nivel

de estudiosinferior a la media, lo que por otro lado viene a traducir el nivel

educativo de los aquí residentes,tal como hemosvisto en el análisis del

espaciosocial.

El desempleopor profesionesafecta sobre todo a los
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paradosencuadradosen los serviciosconun 49,4) %, seguidospor la industria

con un 35,43% y la construccióncon un 9,19%.El restose reparteentreun

5,69% sin empleo anterior y un 0,28% en la agricultura. Estas cifras se

diferencianpocodelas regionales,y ello en relaciónala primacíadel terciario

sobre los otros sectoresde actividad económica en la ocupaciónde los

residentesde Fuenlabrada.

Resumiendopodemosseñalarquela estructuradelparoen

Fuenlabradavieneaconcretarseen unaseriede g:.upos,queson discriminados

en su inserción en el mundo laboral por ser joven, mujer o tenerunabaja

cualificación profesional o nivel de estudios. El paro es por lo tanto

discriminantecon respectoa estassituaciones,queson a su vez determinantes

del desempleode largaduración.

Situación a finales de 1993: Al aumentoconsiderabledel desempleocomo

consecuenciade la actual crisis económica hay que añadir los cambios

producidosen la estructurapor edades,quereflejamosen el Cuadro23, donde

secomparala situaciónde 1991 con la de finalesde 1993. No hemosreflejado

la situacióndel desempleopor nivel académicoy por actividad económica

porquevienena reflejarporcentualmentela situaciónanterior.
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Cuadro 23: Paro registrado por edades en la Oficina de Empleo de

Fuenlabrada.1991-1993

Edades

< 20 años

20-24 años

25-54 años

> 54 años

Media 1991

404

1.000

4.404

187

6,74%

16,68%

73,46%

3,12%

Noviembre

1.889

2.109

7.909

342

Total 5.995 100% 12.249 100%

Fuente: INIEM/MTSS. Oficina de Empleode Fuenlabrada

Nos sorprendeel importante incremento relativo del

desempleojuvenil (entre los 16 y 24 años),quepasade representaren 1991

el 23,42% delos paradosen Fuenlabrada,a suponerel 32,64%en noviembre

de 1993. Ello vienea confirmarunade nuestrasiipótesisde investigación,el

crecienteaumentode la proporción de desempbadosen estasedadescomo

resultadodel aumentodel númerode activosen Fuenlabrada.

1993

15,42%

17,22%

64,57%

2,79%
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6.2. Caracterizacióndel espacio industrial y del emoleo generadoen

noli~onos de la localidad

En el contextode nuestrainvestigación,la importanciadel estudiodel espacio

industrial deriva de la ubicación aquí de la mayor parte de los empleos

generadosen la localidad.Nos interesatantocaracterizarel empleoindustrial

existenteen la actualidad,como resaltaraquellosaspectosquenos ayudena

comprenderla problemáticade esteespacio.Estatraducelas oportunidadesde

creaciónde nuevasempresasy de empleoen Ft.enlabrada,en definitiva sus

posibilidadesde desarrollo.Comoya hemossubrayadosabemosquela oferta

de empleo que aquí se genera no es suficiente para atender la demanda

existente,perotambiénpensamosquesi éstasereducesecrearíaa suvez más

paro en la zona.

En función de los planteamientosseñaladoshemos

concretadolos siguientescontenidosa lo largo de esteepígrafe: en primer

lugar un análisis de la transformación industrial, viendo sus orígenes,

desarrollo,problemáticay perspectivasde caraal futuro; y en segundolugar

una caracterizaciónde las cuatro grandes zonas industriales que hemos

distinguidoen Fuenlabrada(Centro, Estación,Oestey Este).Agrupamoslos

sesentay dos polígonosexistentesen estascuat:-o áreas,con la finalidad de

concretar los aspectoscomunesy al mismo tiempo no hacer reiterativa la
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descripcióndelespacioindustrial.El agrupamientdelospolígonosporzonas,

con susdenominacionesrespectivas,númerode naves,empleosy superficie

de parcelay edificación, apareceen el ApéndiceV.

Parael desarrollode esteepígrafesecuentacon fuentes

locales, como el Plan Generalde OrdenaciónUrbana,e igualmentecon la

información obtenidadel Gabinetede Promocióny DesarrolloLocal de la

ZonaSur ubicado en Fuenlabrada(IRMASA) y de la Oficina Municipal de

Promoción Económico-Social(OMPES). Y nc locales, como el Registro

Industrial (Ministerio de Industria), el Directorio de Establecimientos

Industriales (Consejeríade Economía de la Comunidad de Madrid), los

Cuadernosde Localización Industrial (Cámarade Comercio e Industria de

Madrid) y el Censode AreasIndustriales(ConsejeríadePolíticaTerritorial de

la Comunidadde Madrid). A todo ello habríac ue sumarcomo proyectode

caraal futuro, el documentotitulado “El GranSur Metropolitano”,elaborado

por el enteautonómico.Se completanuestraimagencon varias preguntasde

nuestraencuestaindustrial y finalmente,con la consultade unabibliografía

específicasobrela zonasuroestemetropolitanamadrileña,en la queseanalizan

los orígenesy los procesosde reestructuraciónterritorial que se han venido

dandoa lo largo de los últimos años.
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6.2.1. Orfrenes. transformación, problemática y nersoectivas del

crecimiento industrial

A) Orí2enesy pnmeratransformación(1960-1980)

Al inicio de los añossesentaFuenlabradatodavía conservael carácterrural,

teniendocomoprincipal actividadeconómicala agricultura.A lo largode esta

décadase instalaron las primeras fábricas junto al núcleo urbano y los

principalesviarios de comunicación:carreterade Fuenlabradaa Humanes,a

Móstoles,a Leganésy a Pinto, y crucede la carreteradeMadrid a Toledocon

la comarcalMóstoles-Pinto(actualM-506). Desdeun principio secaracteriza

el municipio por el reducidotamañode los establecimientosindustrialesy la

dispersiónde los mismos,quesiguenlasvíasde comunicaciónantesseñaladas.

En 1975 de los 335 existentessolo 112 se encuentranen el cascourbano,

estando el resto distribuido por todo el término, formando pequeñas

concentracionesindustriales.Seadvienetambiéndesdeun primermomentola

especializaciónen algunasramasde actividad: mineralesno metálicosconmas

de ciento cincuentaestablecimientosy madera con más de cien. En éstas

Fuenlabradaocupael primer lugarentrelos pueblosde la provincia fuera del

Area Metropolitana.Otras actividadescomo metalúrgicabásica y química

tambiénestánrepresentadas,aunqueen menornúmeroy proporción.Todavía

hoy quedanalgunosde los primeros establecimientosde los años sesenta,
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treinta y nueve en concreto en 1992, lo que supone un 4,16% de los

existentes.

Elprimergrancrecimientoindustrialenel municipiotiene

lugar a partir de la segundamitad de los añoss:senta,reforzándoseen los

primeros setenta.Desde 1968 se han producido tres actuacionesa nivel

regionalquehaninfluido fuertementeen estedesarrollo,tanto en la ordenación

dela industriaexistentecomoen el agotamientoy el encarecimientode suelo

industrial. “Por un lado, separalizó casi totalme’-¡te los PlanesGenerales,y

por otro, se reforzó extraordinariamentey eficazmenteel controlejercido en

todaoperacióndetraslado,ampliacióny nuevairn’talación de industriadentro

delÁreaMetropolitana.La terceracausafuela aprobaciónde las Ordenanzas

Municipales, aprobadaspor el Área Metropolitana en febrero de 1972”

(CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 1975: 124).Por

estascausasun cierto númerode industriasprefirieron trasladarseo instalarse

en municipiosexterioresdel Area Metropolitanade Madrid, entrelos quese

incluía Fuenlabrada.El municipio carecepor entoncesde cualquiertipo de

planeamientourbanístico, por lo que la implaitación industrial tiene un

carácterarbitrario y comoya hemosseñaladouna dispersaplasmaciónen el

territorio. En estos momentos Fuenlabrada no dispone ni de Normas

Subsidiariasni de Plan General, siendoel suelo ocupadosolamentecon el

requisito de una licencia municipal. Al no existir unamodificaciónlegal del

suelo la corporaciónlocal comprometióun elevadonúmerode licenciaspara
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edificación, lo quefue aprovechadopor lospromotoresde la zonaparaobtener

cuantiososbeneficios con la transformación del suelo rural en urbano e

industrial.

Se concreta en estos momentos una gran operación

inmobiliaria industrialqueprefiguraráel gran crecimientoposteriordela Zona

Industrial Este de Fuenlabrada.Se trata de la creacióndel polígono Cobo

Calleja, dondeya se asentabanalgunosestablecimientos,en el cruce de la

carreterade Móstolesa Pinto con la de Toledo. En otro epígrafelo veremos

expresamentey con mayor detalle, ahora solamente destacarque éste

presentabaunaseriedeventajasparala localizaciónde empresasindustriales.

Y entreéstassusnotablesdimensiones,la cercaníay accesibilidada Madrid

(carreterade Toledo), el aprovechamientointegrodel sueloocupadoy la ya

citadaausenciade controlesadministrativos.Todoello favorecióque un gran

númerode empresasvinieranhastaaquí,comoaltxnativaala implantaciónen

el Area Metropolitanaadministrativa.La másimportantemanifestaciónde la

transformaciónindustrial ha sido el aumentode suelo industrial, del número

de navesy del empleo.El primero, llegaa mediadosde los añossetentaa las

106 hectáreas,el segundoalos 335 establecimientos,y el terceropresentala

cuartatasade crecimientoanual de los municipiosmadrileños.Con un 6,9%

anual sesitúapor detrásde los municipiosde Leganés,Torrejón de Ardoz y

Alcalá de Henares(COPLACO 1978).

273



La consolidación de Fuerlabrada como municipio

industrialsecontinúaen la segundamitad de los añossetenta,y coincidecon

la crisiseconómicaqueafectade forma importantea la industriamadrileña.

Los cierres y reconversionesde empresasafectabanpor entoncesa otros

espacios,especialmentede la denominada“gran fábrica del sur madrileño”

conbarrioscomoVillaverdeen la capitaly municipioscomoGetafe,situados

en el sur de Madrid y de la primeracoronametropolitanarespectivamente.

Nuestro municipio experimentasin embargopx entoncesun importante

crecimiento,desarrollandolos sectoresproductivosde primeraimplantación:

transformadosmetálicosy maderay mueblefundamentalmente.Ello ligadoen

buenapartea la consolidaciónde un tejido productivoformadopor pequeñas

y medianasempresas,que encuentraen la promoción industrial existenteen

estosmomentosel caldode cultivo propiciopara su desarrollo. Duranteestos

añosel másimportantefoco de crecimientoseerLcuentraen la Zona Estedel

término municipal, junto a la carreterade Toledo, dónde se consolidan

polígonoscomoCoboCallejao La Robla-Torenopor citar dosdelos ejemplos

más significativos. En 1980 se encuentran en Fuenlabrada 687

establecimientos,incluidos los sectoresno industriales, y 9.324 empleos,

produciéndoseigualmenteun importanteincrementode la superficieocupada

por parcelascon edificación, quepasade 90 a 359 hectáreasentre1973 y

1984.

Se ha habladomucho de los origenesde estos tejidos
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productivos metropolitanos aludiéndosepor u ri lado al traslado de los

establecimientosindustrialesdesdeel interior de las ciudadeshaciael exterior

de las mismas,comoconsecuenciade unaseriedeexternalidadesnegativasen

el primero de los casosy positivas en el segundo(factores de expulsióny

atracción),y por otro a la descentralizaciónproductivade la gran empresa.

Unade laspreguntasde nuestraencuesta,queen otro apanadocomentaremos,

trataba de concretarestos aspectosen el conjunto de los establecimientos

industrialesde másde treintatrabajadores.

Se quería diferenciar primeramente la primera

implantaciónde las relocalizacionesdesdeotros lugaresdeMadrid o del resto

de España.En másde la mitadde las empresasencuestadas(diecisietesobre

treinta y dos)la creaciónde la empresatuvo lugar en otro lugar, instalándose

posteriormenteaquí por una seriede necesidadesqueno secubríanen los

lugares de origen y por las ventajasque comportabaeste nuevo espacio.

Causasdel traslado y ventajasde la ubicación en Fuenlabradalas hemos

concretadoapartir de variasde las preguntasde nuestraencuesta,de la cuarta

a la décimadel cuestionario(Apéndice VI). Los elementosque sirven de

atracción han sido concretadosen un cuadro relativo a los factores de

localizaciónindustrial (Cuadro24).
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El trasladotuvo como causaprincipal el crecimientodela

empresa y la necesidadde disponerde esp~cios más grandespara la

producción,aunqueen dos casos,relativosa fundiciones,fueronexpulsadas

del centro de la ciudad por contaminación.Factoresde pesoa la hora de

venirse aquí fueron la proximidad a la capital, los preciosdel suelo y la

disponibilidad de naves en alquiler en la zona. Para las empresasque se

crearonexpresamenteen Fuenlabrada,la mayorpartede éstasa finales de los

años setenta,los elementosmásvaloradosfueron sobre todo los asequibles

preciosde sueloy de naveindustrial, lo que facilitó su comprao su alquiler.

Tanto las que se trasladaroncomo las que se crearonaquí se encuadran

indistintamente en los diferentes sectoresindustriales representativosde

Fuenlabrada,no apreciando regularidadesque nos permitan diferenciar

relocalizacionesde primeraimplantación.

En cuantoalos lugaresde origende las empresasque se

trasladaronhastaFuenlabrada,diez fuerondesdela capital (la mayorpartede

éstasdesdela zona suroeste:zona de Embajadores,P0 de Extremaduray

barrio de Carabanchel),cuatro desdeotrasprovincias (Asturias, Barcelona,

Valenciay Toledo),y tresde otrospueblosdel AreaMetropolitanade Madrid

(dosde Leganésy unade Getafe). Casi todasella:; seinstalaronen la localidad

entrelos años1975y 1983 (14 de las 17 cambiarondelugar porentonces).En

docede los casossetrasladótodala empresa,mientrasqueen los otroscinco

se ha mantenidola sedesocial o una delegacióncomercial en el lugar de
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procedencia,especialmentecuandose ha venido de la capital. Por último, la

mayoría de estas empresasintegran las labores de producción con las de

administracióny gestióndentrodel propioestabí~cimiento.

Conlosdatoshastaahoraobtenidosno podemoshablartan

claramenteen términosde descentralizaciónproductiva,al menosal referimos

a los grandesestablecimientosporvolumende empleoque son los objeto de

nuestroestudio. Predominamásaquí la deslocalizacióndesdeotraszonasde

Españay sobre todo de la región madrileña, lo que se explica por las

importantesventajascomparativasqueofreceFuerilabradadentrodel conjunto

metropolitano. Todo ello nos habla de un e~;pacio industrial que atrae

precisamentepor su situaciónen la región,medidaen proximidada Madrid,

accesibilidadde la manodeobraempleada,conocimientoy tradición industrial

de la zona; conjuntode factoresmásvaloradosen nuestraencuesta.

B) Desarrolloy consolidacióndel tejido industri¡l (1981-1990)

El primergran crecimientoindustrial que seprocujodurantelos añossetenta

seha mantenidoen los ochenta,por lo queno puedehablarseen 1990de una

zonaindustrialen crisis, cuandoen éstasehan creadomásestablecimientosy

empleosa lo largode la década.Tomandocomo teferencialos tres Censosde

Areas Industrialeselaboradosen la región madrileña, correspondientea los
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años 1981, 1985 y 1990, cabedestacarla duplicacióndel númerode naves,

quepasande 687 en 1981 a L544 en 1990, y cas¡del númerode empleos,de

9.324 a 18.087. Si tomamoscomo referenciael númerode licenciasfiscales,

Fuenlabradaes en 1990 con 1 926 el municipio, excluyendola capital, con

mayor númerode actividades(CÁMARA DE COMERCIOE INDUSTRIA

DE MADRID 1992: 37). La competenciade esaciosmás periféricosde la

zonasuroesteno parecehaberfrenadoel desarrollodel tejido productivoen

navesindustriales,y muy al contrarionoshacepensarqueestosespaciosson

lugares atractivos para el tipo de establecimientoque tradicionalmenteha

venido instalándoseaquí.Y ello a pesarde la altamortalidadempresarialque

aquíseproduce,lo queha sido reflejadoen diferentesestudiossobreel distrito

industrial del suroestemetropolitano(AREA Y SISTEMA 1990).

La consolidación de este tejido productivo puede

entendersey explicarsea travésde la significaci6n de una seriede variables

básicas,quehan configuradoel espacioindustrial a lo largo de estosaños:

establecimientos,empleo,ofertay gradodeocupacióndel sueloindustrial, tipo

de naves, infraestructurasy equipamientos, y planeamiento y política

urbanísticasobresuelo industrial, queahorapasamosa detallar:

1.- Tamañode losestablecimientoseinterrelaciorLesempresariales:predomina

un conjunto de establecimientosde pequeñasy medianasdimensiones.La

mediade empleopor establecimientoes en 1990de 11,71, cifra inferior a la

278



de diez añosantes,lo cual señalauna ciertaespecializaciónen este tipo de

empresas.Por las característicasde nuestraencue;ta,másorientadaal estudio

del mercadodetrabajo,no hemospodidoconcretarlas interrelacionesentrelas

PYMES y las grandesempresasqueapuntandiversosestudiossobreel espacio

industrialdel surmadrileño,y queen términosde‘jescentralizaciónproductiva

hablandecolaboración,asistenciatécnica, suministroo simplesubcontratación

(CELADA, E, LÓPEZ GROH, F. y PARRA, ‘1’. 1985).

2.- Significación del emoleo en los diferentessectoresde actividad: Hemos

seguido la evolución del empleo en los grandes sectores de actividad

delimitadospor la ClasificaciónNacionalde ActividadesEconómicasdurante

los añosochenta(a un dígito de la CNAE), y lo hemosconcretadoen cifras

relativas (Cuadro 25). Queremos ver que sectores más representativos,

ubicados en polígonos industrialesde Fuenlabrada,han ganadoo perdido

proporción de empleoa lo largo de la década.

Entrelos sectoresquehan incrementadosu porcentajede

empleoen los espaciosindustrialesde la localidad,la industriatransformadora

de los metalesy la mecánicade precisión (Gripo 3 de la CNAE), otras

industrias (Grupo 4) y servicios (Grupos 8 y 9. Los restantessectoresde

actividadhan visto perderporcentajede empleo:extraccióny transformación

de minerales no energéticos, construcción y comercio, reparaciones,

transportesy comunicaciones(Grupos,2, 5, 6 y 7).
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CUADRO 25: PROPORCIONES DE EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONOMICA

EN POLíGONOS INDUSTRIALES DE FUENLABRADA. PERIODO: 1981-1990
CNAE1 DENOMINACION %1981 %1985 %1990

2 Extracción y transf. minerales no energéticos. Químicas 6,21 4,65 3,74
3 Industrias transformadoras dolos metales. Mecánica de precisión 35,55 31,11 37,41
4 Otras industrias 26,62 27,42 32,55

5 Construcción 1,11 1,42 0,01

6-7 Comercio, reparaciones, transpones y comunicaciones 29,77 33,95 24,92
8-9 Servicios 0,74 1,45 1,37

100 100 100
FUENTE: CENSOS DE AREAS INDUSTRIALES. COPLACO Y COMUNIDAD DE MADRID

uJ

‘<
1-z
w
o
oo-

ELABORACION PROPIA

AÑO 1981 AÑO 1985 AÑO 1990



Dentrode los grupos3 y 4 d~ la CNAE seencuadranlas

actividadesde primeraimplantaciónen la localidad, transformadosmetálicos

y madera,que han seguidoconsolidándoseen esteespacioproductivo a lo

largo de los añosochenta.

3- Oferta de suelo industrial, tino de navesy grado de ocupaciónde este

espacio:Laoferta de sueloindustrial ha sidoy esmayoritariamentede naves,

tanto paraventa comopara alquiler, siendola promoción mayoritariamente

privada. Son los promotores los que controlar’ el negocio por su mayor

capacidadde gestión y conocimientodel mercado. Muchos de éstos son

residentesde la localidady regentana su vez suelourbanoe industrial.

La actuacióndeestaspromotorastiendeacubrirunaoferta

de naves de reducidadimensión y ha sido una de las constantesde la

promociónindustrial en Fuenlabrada.En los últimos añossin embargosehan

instaladoalgunasempresasquehanedificadograndessuperficiestanto en nave

comoen parcela,lo que rompeen cierto modo con la promociónde naves

adosadasque domina hasta ese momento (Valeo Españaen la rama de

automocióno Casbega,SA., plantaembotelladorade CocaCola, en la rama

de alimentacióny bebidas).

Por lo que se refierea la superficie mediade parcelay

nave, éstaha venido reduciéndoseen los últimos años(1.653m2 y 1.110 m2
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en 1985, 1.436 m2 y 1.085 m’ en 1990), lo qie nos habla de un espacio

industrial que tiendea compactarse.En cuantoa la ocupaciónde las naves,

ésta ha rondadoel 85% de media durantelos añosochenta,variandoen el

tiempoy en los distintospolígonos(mayorporcentajeen las zonasindustriales

másgrandes).

Otro aspectode interés es el alto porcentajede suelo

ocupadopor la edificación. Sobre una superficie de parcelaen 1990 de

2.217.734m2 seencuentraedificadaL674.996rn2, lo que suponeun 75,5%

de ocupación,aunqueésta es variable en las diferenteszonas industriales.

Menoren la Zona Oeste,dondees mayorla disrersiónde los polígonos,que

en el restode los espaciosindustrialesdel municipio.

t- Infraestructurasy equipamientos:La carenciade éstashavenido marcando

desdeel principio esteespacioindustrial. En el apartadosiguienteseñalaremos

las mejorasrealizadas,refiriéndonosahoraa la precariasituaciónexistentea

mediadosde los añosochenta.Conjuntode deficienciasquepor otra partehan

supuestoun importante problema tanto para la conexión interna de los

polígonosindustrialescomopara la propia estructuracióndel municipio. En

cuantoa los equipamientoslas deficienciasno aléctabanpor igual a todas las

zonas,tal comopuedeapreciarseen el Cuadro26, aunquela situacióneramuy

parecidaen todaséstas.
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CUADRO 26: DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS EN ZONAS lNDUSTRIU~ES DE FUENLABRADA

PAVIM. AGUA SMEAM. ELECr. ALUMBR. REIDUOS DEPURACIÓN

ZONA ESTE Parcial Prao Parcial Parcial Parcial S~ No

ZONA CENTRO Parcial Parcial Parcial No SI N No

ZONA ESTACIÓN Parcial Parcial No Parcial No SI No

ZONA OESTE Parcial Prao No Parcial No Si No

FUENTE: CENSO DE ZONAS INDUSTRIALES. COMUNIDAD DR MADRID. IflS

En cuantoa la infraestructuraviana era la ZonaEste la

mejor comunicada,por su ubicación junto a la zarreterade Toledo, lo que

favorecióy potenciósu desarrollo.La situaciónexistenteen los añosochenta

es resumidaen los términossiguientes:“un ejemplode implantacióndispersa

y anórquica, en donde existen muchospolígonos con deficienciasen la

urbanización,especialmenteen el sistemade depuraciónde aguasresiduales,

y una baja tasade ocupación” (COTMA-CAM 1985: 6), o en otraspalabras,

desarrolloindustrial inconexo,en condicionesdegranprecariedady sin ningún

tipo de control urbanístico.Una situaciónquepr otro lado todavíano está

resueltaen la actualidad,aunqueya se adviertenuna seriede mejorasque

luegodetallaremos.El PlanGeneralde OrdenachmnUrbanade Fuenlabradaya

contemplabaen 1986 lasdiferentesdeficienciasal señalaren su diagnóstico“la

precaria urbanizaciónde los polígonos industÑalesy lo conflictivo de la

situación heredada,lo que ha impedidoprocedera la recepciónurbanística

en la mayoríade los casos’ (PGOU. 1986).
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5.- Planeamientoy política urbanísticasobre suelo industrial: Las primeras

alusionesal crecimientoindustrial de Fuenlabradaaparecenen 1981 cuando

son elaboradaspor la Comisión del Area Metropolitanalas Directrices de

PlaneamientoTerritorial Urbanístico.En relaciónalas actividadeseconómicas

desarrolladasen navesindustrialesse formulan las siguientes:“Impulsar la

localización de pequeña y mediana industria en los polígonos más

consolidadosy cercanosa losnúcleos(principalmenteenpequeñospolígonos),

mejorandosuurbanizacióny equipamiento,asíamosuconexiónconla trama

urbana”. Y asuvez, “desaconsejarla localizaciónindustrialen aquellasáreas

cal<ficadas comoperiféricasy menosurbanizada;,minimizándoseigualmente

el impactomedio-ambiental” (COPLACO 1982: 93). Estasdeterminaciones

tratande frenarel descontroldel crecimientoindustrialdecaraala elaboración

del Plan General,destacándosetambiénel elevadonúmerode implantaciones

industrialesy las deficientescondicionesinfraesti-ucturalesy de equipamiento

de los polígonos.

En los añossiguientesla ComunidaddeMadrid junto con

los municipiosrespectivoslleva a cabola revisñmn del Plan Generaldel Area

Metropolitana,insistiéndosesobretodoen la compatibilidaddela industriacon

la residenciaen las áreasurbanas,la mejora <le la conectividadentre los

polígonosy la dotaciónde equipamientosy serviciossuficientes.A mediados

de los añosochentael enteautonómicopropusounaestrategiaterritorialcapaz

dearticularlas diferentespolíticassectorialesen r:laciónal tejido industrialdel
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sur metropolitano. En 1988 se formula una E~trak2ia para la Zona Sur

Metropolitana,en la que se tratade construir un territorio urbanointegradoy

eficaz sobre el que proyectarnuevasactividades entrales,tanto productivas

comoasistencialesy lúdicas,capacesde recualificarel paisajemetropolitano

del suroestede Madrid (COMUNIDAD DE MADRID 1988).

En cuantoal dimensionamiertode la superficiede suelo

industrialcontempladaporel planeamientolocal, las NormasSubsidiariasdel

año 1977 apuntabaunas 750 hectáreas.Estas previsionesserían reducidas

posteriormenteen el PlanGeneral,hastalas 430,8 hectáreas.Con respectoa

la calificación-clasificaciónurbanísticadel sueloindustrialadoptada,podemos

verla en dos grandesapartados(Mapa04):

- SueloUrbano Industrial: 419,3hectáreasde sueloconsolidado,a desarrollar

porPlanesEspecialesdeRegulación,en polígonosde la zonasindustrialesEste

y Oeste (Cobo Calleja, CN-401, Campel-Matagallegos,Codein, Niño del

Remedioy Callfersa-l),dondesecontemplael mantenimientodeurbanización

y la regulacióndelosenclavesno convenidos;y PlanesEspecialesdeReforma

Interior (PERI) en polígonosde la Zona Este(Carreterade Pinto, La Robla

Toreno,TajapiésNorte, Mobeco y Cruce 3).

- Suelo Urbanizable No ProgramadoIndustrial: con una superficie de 96,2

hectáreasconstituyeunareservade suelo,y por lo tantoseencuentrapendiente
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de desarrollode acuerdocon las necesidadesimpuestaspor el crecimientodel

sectorde navesindustriales- Estareservaaparececontempladaen las cuatro

grandeszonasque agrupana los polígonosdel municipio (Oeste, Estación,

Centroy Este).

El Plan preveíaen 1986un menorcrecimientodel suelo

industrial, por lo que en la actualidad nc puede decirse que esté

sobredimensionado.La política seguidapor el equipomunicipal en los años

ochentaha sido la de exigir la colaboraciónde los promotoresindustrialesy

de los paniculares.Parala urbanizaciónde los polígonoslocalizadosen suelo

no calificadocomoindustrial seacuerdala asunciónde las cargasurbanísticas

por parte de éstos. A las comunidadesde propietarios se les propone la

legalizacióndel polígono y ayuda económicapara obras interiores en el

mismo, Se trata de agilizarcon estasmedidasla implantacióny el desarrollo

denuevasindustrias,racionalizandoel conjuntomediantelalegalizacióndelas

anómalascondicionesexistentesy llevandoa cabola reurbanizaciónde estos

espaciosindustriales.

Son muy pocas sin embargolas actuacionesrealizadas

hasta 1990 que habían sido contempladasen el Plan. Las que se han

desarrollado,especialmentePERI, se encuadrin dentro del Programade

Rehabilitación de Arcas Industriales(PRIAI), que aporta a través de la

Comunidadde Madrid recursosfinancieros, técnicos y de gestión para la
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recualificacióndel soportefísico de la industriade la región. A finalesde los

añosochentasesuscribeel ActadeCompatibilizaciónentreel enteautonómico

y siete municipios de la corona sur, entrelos cue se incluye Fuenlabrada,

surgiendotres grandesáreasde actuacióncon un caráctersupramunicipal:

Arroyode Culebro,Carreterade Extremaduray la Cantueña,actuacionesque

en su conjuntoabarcanunasZ000hectáreasy ofrecencercade tresmillones

de metros cuadradosedificables. En noviembrede 1989 se apruebancon

carácterdefinitivo los Programasde Actuación Urbanística.

C) La situaciónen los noventa:el comienzode [acrisis y su renercusiónen

el empleoindustrial (1991-1993)

La zonasur de Madrid y Fuenlabradaen nuestrocaso secaracterizanpor el

elevadopesodela industriadentrodel tejidoproductivo.Porotro lado,cuando

hablamosde ésteen Fuenlabradanos estamosrefiriendo fundamentalmenteal

originado en las navesindustrialesde susnumerosospolígonos.En 1992 y

segúndatos del Directorio de EstablecimientosIndustrialesde la Comunidad

de Madrid, el empleoindustrialpropiamentedichosupone12.748trabajadores

repartidospor 932 establecimientos(Cuadro27), puesel restodel empleoen

naves se completacon actividadesno industrialesencuadradasen el sector

servicios (empresas de distribución y ta]leres para el automóvil

fundamentalmente).
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Las primerascinco ramas de actividad concentrandos

terceraspanesdel empleoindustrial en polígonosde la localidad,y las diez

primerasen tomoal 96% del mismo. Los sectoresmásrepresentativospor el

empleogeneradoson por orden de importancialos siguientes:transformados

metálicos, maderay mueble, papel y artes gráficas, alimentación y otras

manufacturas.Estas representanel 70% del empleo y el 72% de los

establecimientosindustriales. En resumen, se adviene el predominio de

sectores“maduros” agrupadosfundamentalmenteen pequeñasy medianas

empresas. Se completa el empleo generado en naves industriales de

Fuenlabradacon el comercio interindustrial y al por mayor. Son 175 los

establecimientosde comerciomayoristaque concentran1.778 empleosen el

año 1991, con una mediade 10,16 empleospor establecimiento.

La mediade empleospor establecimientoesde 13,6 (14

en la región), viéndose que ésta es variable en los diferentes intervalos

definidos.En las empresasde unoadiecinuevetrabajadoresla mediaesde 7,6

empleospor establecimiento(4,8 en la región), mientrasqueen lasde másde

diecinueveempleadoséstaesde 44,3(99,1 en la región).En cuantoal tamaño

de los establecimientosen relaciónal volumende empleo,puedeversecomo

másdel 80% de los mismosse encuentrandentrodel intervalo comprendido

entreuno y diecinuevetrabajadores,mientrasquesoloel restante20% supera

los veinteempleados.

289



A partir de 1991 la crisisecoiómicaseha dejadotambién

sentir en este espacioindustrial. La manifestaciónmás visible ha sido la

pérdidade empleo queha afectadoen mayoro menorgradoa los diferentes

sectoresindustriales,y quetienetambiénsu traducciónanivel regional(-6,5%

respectoal añoanteriorsegúndatosde la EPA de 1991).Sin embargono se

ha reducido en igual proporción el número de establecimientos,que ha

permanecidomáso menosestable,lo queha hecFobajarel empleomediopor

establecimiento(de 14,9 en 1990 a 13,6en 1997). Unareduccióncifrada en

1.359 puestosde trabajo, casi un 10% menos<Le empleos, mientrasque el

númerode establecimientossoloseha reducidoen diez,un 1 % menos(Cuadro

28).

Seconfirmaquela crisis y eL reajusteconsiguientede las

empresas,seha producidode nuevopor el lado másdébil, el empleo.Entre

los diez sectoresmásrepresentativosde Fuenlatradala disminuciónha sido

desigual. Han visto perderlo en mayor propoición el textil (-32,4%), la

química(-28,2%),otrasmanufacturas(-24,23%),la alimentación(-15,8%)y

papely artesgráficas(-11,9%).La reducciónhasidomásmoderadaen los dos

principalessectoresindustriales:transformadosmetálicos(-7,4%) y maderay

mueble(-4,1%). Otrossectoresmenosrepresentativoshan visto aumentarlo,

comoen el casode la fabricaciónde materialeléctrico(+28,7%).
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GFlAFICO-28

EVOLUCION EMPLEO INDIJSTRIAL
PERIODO: 1990-1 992

¡ AÑC 1990AÑ0 1992

FUENTE: DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1990 y 1992.

COMUNIDAD DE MADRID

LEYENDA

:

1: TRANSFORMADOS METALICOS
2: MADERAY MUEBLE
3: ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACO
4: PAPEL Y ARTES aPARCAS
5: OTRAS MANUFACTURAS
6: FABRICACION MAQUINARIA INDUSTRIAL
7: FABRICACION MATERIAL DE TRANSPORTE
6: INDUSTRIA TEXTIL
9: INDUSTRIA QUíMICA
10: FABRICACION MATERIAL ELECTRICO
11: TRANSFORMACION DE MINERALES NO METALICOS
12: METALICAS BASICAS
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13) Persuectivasde futuro de esteespacioindustri~J

En una valoración final sobre la problemáticadel crecimiento industrial,

consideramosquealgunasde las ventajasde localizaciónque impulsaronel

primer crecimientohoy se siguenmanteniendo,Lo quehacede este espacio

industrial un lugar atractivoparael tipo de empresasque hastaahorase ha

venido ubicandoaquí. Un espacioquepor otro lado ofrece una importante

renovaciónde las empresasaquí instaladas,sienc.ouna buenapruebade ello

la antiguedadde los establecimientos,cuya edadmediaen 1992 es solo de 9

años(13 en la región madrileña).Estedinamismo,junto a la accesibilidady

la existenciade un núcleo industrial consolidado refuerzan este tejido

productivo, mientrasque la disponibilidadde servicios, la elevaciónde los

precios del suelo y de nave tienden a desanimarlas nuevas inversiones.

Conjugarlos factorespositivosy negativosdeberáser la tareaaemprenderpor

los responsablespolíticos, y tal como posteriormenteseñalamos,el proyecto

Gran Sur Metropolitano, puede constituir urja buena alternativa para

Fuenlabraday paratodo el surestede la región madrileña.

Interro2antes:La industriaen Fuenlabraday en buenapartedelos municipios

de la segundacoronametropolitana,pesea su dinamismopasadohoy plantea

importantesdudas.Por un lado el empleoindustrial ha disminuidoa lo largo

de las últimas dosdécadasen la Comunidadde Madrid (405.000en 1975 y

326.000en 1991),apuntándosecomo “una tendencianatural a medioy largo
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píazo de carácter descendente,que obedece a factores técnicos, como

consecuenciade la incorporaciónde nuevastecnologíasintensivasen el uso

del capital y ahorradorasdelfactor trabajo” (CÁMARA DE COMERCIOE

INDUSTRIA DE MADRID 1992: 57). Por otra parte,el espacioindustrialde

Fuenlabradaseencuentraescasamenteacondicionado,sufriendode estemodo

unafuertecompetenciadeotrosespaciosmásperiféricosen relaciónal tipo de

industriaque tradicionalmenteha venido instalárdoseaquí. Subvencionesen

el caso de Castilla-La Manchapara la instalación industrial, conversiónen

autovíade las radialesde salida de Madrid, lo que tiendecadavez más a

relativizar el pesode la distanciaa la capital, ausenciade controlesde tipo

administrativoy urbanísticoal quedarfueradelArea MetropolitanadeMadrid

en unos casoso de la región madrileñaen otros (el conocidocomo “efecto

frontera”),y los menorespreciosdel sueloentrelos factoresmásseñaladospor

diferentesestudiossobreel espacioindustrial madrileño.Si a mediadosde los

añosochentael precio de naveen venta en Fuenlabradaestabaen las 18.000

pts/m2, en 1990 éste se ha elevadohastalas 80.000pts/m2, más de cuatro

vecesen cinco años.

En nuestraencuestasenos indicabacomoelementomuy

negativo la falta de cualquier tipo de incentivo fiscal u otra ayuda pública

recibidapara la instalaciónen su momentode la empresaen Fuenlabrada,

aunquetambiénhay queteneren cuentaquela mayorpartede las encuestadas

seubicarondurantela anteriorcrisis económica.En cambiola proximidadde

293



la manode obraal trabajo siguesiendoun elemer¡tovalorado,sobretodo por

la congestióndel tráfico de entraday de salidahaciay desdela capital. En

otros lugaresmásalejadosse reproducenahoralas condicionesquehicieron

posibleel primercrecimientoindustrialde Fuenlabrada,constituyéndoseasíen

fuertescompetidoresdel tipo de industriaque se ha venido asentandoen este

municipio.

Elementospositivos: Otro serio interroganteactualmenteresueltose planteóal

ser excluidoFuenlabradaen los últimos añosde Las ayudaseconómicasde la

ComunidadEuropea,al no estarconsideradoel m~nicipio comozonaindustrial

en declive, pueshasta1990 veía incrementarsu empleo. Unapropuestadel

Gobiernocentralen 1993 tratade duplicarestasELyudasa la región madrileña

y ampliar los fondoseuropeosa otrossietepueblosdel surde la Comunidad

de Madrid, entre los que se incluye nuestro municipio, junto con Pinto,

Valdemoro,Ciempozuelos,Aranjuez,Paríay Coslada,asícomotresdistritos

del surdela capital(Villaverde, Puentede Vallecasy Vicálvaro). Fuenlabrada

y Paríahan sido incluidos a finalesde 1993, despuésdedemostrarquela tasa

de desempleosuperabaen un 50% la media cornunitariay quehan perdido

empleoindustrial en los últimos años, lo cual comohemosvisto ha ocurrido

entre1990y 1992. Ello posibilitarála llegadade subvencioneseconómicasde

la Unión Europeaparaayudara los empresariosa que instalennuevasfábricas

en la zona,paramejorarlas carreterasy el medio ambiente,y parapromover

la investigacióny la formaciónlaboral. Con esta~;ayudassepodráemprender
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la mejorade las deficienciasdel espacioindustrial y la rehabilitaciónde los

polígonosde la localidad.

Otros elementospositivosseinscribenen el marcode una

nueva estrategiaen la que el sector industrial vuelve a adquirir una

transcendenciaqueparecíahaberperdido.Entrelas actuacionesllevadasacabo

en los últimos años habría que destacarlas realizadasen equipamiento,

conexióndel viario interno y las específicassobre suelo. Pasamosahoraa

enumerarlasbrevemente:

1.- Mejora en los ecuipamientos:se producen de maneradesigual en las

grandeszonasindustrialesy afectanal saneamiento,alumbrado,indicadores,

numeraciónde callesy naves,servicios,etc.. De nuestraobservacióny delos

comentarios obtenidos se deduce que ha sid3 la Zona Centro la más

beneficiada,mientrasquelas zonasEstey Oestepresentantodavíaimportantes

problemas. Aquí los comentariosde los empresarioshan sido más bien

negativoscon lo realizadohastaahora.Hay querecordarque la mejorade la

infraestructurainterna se inscribe por un lado en la iniciativa privada,

asociacionesde las empresasaquí residentes,y por otro en las actuaciones

públicas,estasúltimasdentrode unapolítica regionaly local que tiene como

objetivo acondicionarlos polígonosindustriales.

2.- Mejora de la infraestructuraviana: éstaseproducea partir de unaobra
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significativa, la circunvalaciónde Fuenlabrada,cc’nstruidaenla segundamitad

de los añosochenta. A su vez la construccióntel puentede la N-401, que

cruzala carreterade Móstolesa Pinto, habíamejoradoel tráfico en la zona.

Todo ello ha permitido descongestionarlos tráEicos, fundamentalmentede

vehículospesados.Nuevosviarios seencuentranen construccióny entreéstos

un tramo de la M-50, una de las primeras obras de una nueva ronda de

circunvalacióndeMadrid. Estapasaal nortedenuestralocalidad,uniendolas

autovíasde Andalucía,de Toledoy la carreterade Leganésa Fuenlabrada.

3.- Actuacionessobre suelo industrial: habríaquedestacarprimeramenteel

convenioAyuntamiento-Comunidad,queestállevandoacabola rehabilitación

deCoboCallejay de otrospolígonosmediantela aprobaciónde los respectivos

PERI, que se abordan mediante la creación de equipamientosmínimos y

serviciosde mantenimiento.Tambiénseha emprendidounanuevapromoción

sobre Suelo Urbano Industrial No Programado,lo que se concretaen dos

actuacionessobreun total de 32,1 hectáreasde suelo. Y por último se han

cedido25 hectáreasde la ZonaEsteparael desatollode un áreaindustrial en

el colindantemunicipio de Paría. La Administración regional ha revisado

también el planeamiento urbanístico de la zona suroestemetropolitana,

destacándoseen 1989 la puesta en marcha del Programade Actuación

Urbanísticaen el sectorsupramunicipaldel Arroyo Culebro,que secontempla

comoel centroindispensabledel sur metropolitano.
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En 1993 seha presentadoel documentoMadrid GranSur

Metropolitano, que se planteacomo un proyectoabierto y a largo plazo,

basadoen la reservaestratégicade un amplio territorio quepermitaconseguir

un desarrollodistinto, y que ha de tener forzosamenteuna imprescindible

concertaciónsocial y política, y contar con las directricesque, sobre los

nuevoscrecimientosy el desarrollode sueloindu~tiial, seplanteenen el nuevo

Plan Generalde Madrid. Este proyecto recoge un conjunto de actuaciones

industriales,residenciales,terciarias,deportivas,etc., en la que seenglobaa

Fuenlabradajunto a otros siete municipiosdel sur metropolitano(Alcorcón,

Leganés,Getafe, Móstoles, Humanes,Paríay Pinto), espaciodondeviven

cercade900.000personas.Sequiereconéstedinamizarel suroestemadrileño,

aunquehabráque ver en el futuro comoéstay otras actuacionespúblicasy

privadasse traducenen la creaciónde empleoen la zona.

La propuestasedelimita a partir de una seriede lineas

básicasde intervención:integraciónterritorial, rc:novaciónde infraestructuras

espaciales,cambiosen el medio físico, dentrode tinapolítica medio-ambiental

activaa conjugarcon un desarrollode calidaden la zona,y todo ello tratando

de cubrir las necesidadesy aspiracionesde su población.Los ejesmaestrosde

la propuestaserían la renovaciónde los centrosmunicipales,la creacióndel

Parque Lineal Sur M-S0, de un parqueforest~1 y de zonas agropecuarias

protegidas,y finalmente,la articulación del territorio medianteproyectosen

materia de red viaña, transpone, infraestructuras,servicios avanzadosy
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tratamientoy recicladodel agua.

Sin embargohabríaque señalarquea diferenciade otros

proyectosimpulsadospor la propiaComunidadde Madrid, ésteseplanteacon

objetivos más posibilistas,a corto píazo y en reducidosmarcosespaciales,

tratandode no ir por delantede la demandade suelo, intentandoconcertarla

iniciativa pública y privadacon el objetivo de que las cuantiosasinversiones

previstasno caiganen sacoroto. Destacamosen estesentido las actuaciones

existentesy las proyectadasa cortoplazo. Entrelas primeras,las incluidasen

los objetivosde la ComunidadEuropea,financiadasen partepor los fondos

FEDER. Y entrelas segundas,y en nuestromuricipio, la actuaciónsobrela

recuperaciónintegralde un área,el cerrode la Cantueña(ZonaIndustrialEste,

junto ala autovíade Toledo), quetratade vinculai los asentamientosexistentes

con la creaciónde nuevosespaciosproductivos.

Finalmenteanalizamoslas íerspectivasde los sectores

industrialesrepresentativosde Fuenlabrada,y en el contextode un reciente

estudioquetienecomotemáticala evolucióndek. industriaen Madrid de cara

a la entradaen vigor del mercadoúnicoeuropeoa partir de 1993: El Impacto

del MercadoInterior Europeosobrela Economíade Madrid. En relación al

mercadodetrabajo, las perspectivasde los diferentessectoresindustrialesson

dispares.Parael sectormásrepresentativode Fuenlabrada,los transformados

metálicos, las perspectivasson positivas. Este ‘se vislumbro como el más
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dinámico, en cuanto a generaciónde empleoen la industria mo4rileÑa”

(AHilADO, M. 1991:Vol.2, 40). Otros sin embargo,tambiénrepresentativos

de la localidad, se mantendráno verán perder empleo en la región. En

cualquier caso nos encontramos ante una crisis y un proceso de

reestructuraciónproductivaqueestádandolugara unadisminucióndeempleo

industrial.
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6.2.2. Localización y características de las zonas industriales

Cuatro son las superficiesindustrialesen Fuenlibrada:ZonaEste, Centro,

Estacióny Oeste.Y junto a éstasalgunasempresasdispersasen el interior del

la ciudadqueno llegana formar polígonos.Son Las zonasOestey Centro las

másconsolidadas,estandolas restantesmenosconectadas.Significativa es la

dispersión axial de los polígonos en relación a las principales vías de

comunicación, la autovía de Toledo, la carreteraMóstoles-Pinto y la de

Fuenlabradaa Humanes.

En total son unos 1.544 los establecimientos,repartidos

en 62 polígonos,segúnel Censode ArcasIndustrialeselaboradoen 1990 por

la Oficina de PlaneamientoTerritorial de la Comunidadde Madrid. Se ha

empleado esta fuente por la agrupaciónque ofrece en polígonos, que

posteriormentehemosenglobadoen zonas industriales. Hemos distinguido

cuatro, señalándoseen cadauna de éstasel númerode establecimientosy el

empleo (Cuadro29, Mapa 19 y Apéndicey). Otros aspectosque se han

destacadoson resultadode numerososrecorridospor la zona, lo quenos ha

permitido por un lado haceruna mejor descripciónde estosespacios,y por

otro la localizaciónde las empresasque seríanencuestadas.
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El más importanteespacioindustrial es la Zona Este,

ubicadaen un emplazamientoestratégico,el crucede lascarreterasMóstoles-

Pinto y la N-401 a Toledo. Aquí seencuentraCobo Calleja, el másgrandede

los polígonosindustrialesde Fuenlabraday de la región madrileña,con mas

de medio millón de metros cuadradosde superficie edificada. Si a éste le

sumamosel resto de los polígonos de este área industrial, algunos solo

separadospor calles del primero, suponen más de un millón de metros

cuadrados.Magnitudescomo el volumendeempresasy el empleonosofrecen

un panoramade su importancia:29,9% de las enípresasde la localidady un

30,82% del empleo.

Cobo Callejase incluye en la Zona Estejunto con otros

polígonos(Mobeco,La Robla-Toreno,La Toca...).Todosellosseencuentran

delimitadosal nortepor la carreterade Móstolesa Pinto,al estepor el término

municipal de Pintoen el quealgunade sus callesllegaa incluirse, al surpor

un pequeñaelevaciónquesirve de límite entre os términosmunicipalesde

Fuenlabrada,Paríay Pintoy al oestepor la autovíade Toledo. Esteespacio

sedisponeen función de numerososejes de direcciónnoreste-suroeste(calles

de León, Toreno,Bembibre...),comunicadasa su vez por un eje transversal

(Manuel Cobo Calleja). Las calles inician su numeraciónen la carretera

comarcalMóstoles-Pinto.Manuel Cobo Calleja es la arteria de conexión

interna, siendo también la calle más ancha de las existentes.Registra un

constantetráfico de camionespesadosy no disponecomúnmentede acceso
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paralas industrias,teniendoéstasla entradapor las calles adyacentesque la

cruzan. Sin embargoes muy significativa la red de servicios que aquí se

instala, destacándosela Asociación Empresarial “La Metalúrgica”, la

consultoradelapequeñay medianaempresa(ConsultingPYME), la correduría

de seguros,asícomootros serviciosdiversos(mulzuasde accidente,papelería,

talleresde reparación,bares, restaurantes,etc.). Finalmentedestacamoslas

importantesempresasde distribución y transporteaquí instaladas,con sus

grandessuperficiesde navedestinadasa almacén(Seur, Diana Distribución,

SA., DanzasSAD, TransportesOchoay Merca 100 entreotras).

Los restantespolígonosincluidos en la Zona Estehasta

completar el número de veintisiete se encuentranmás dispersos, como

Tajapiés, al norte de la comarcalMóstoles-Pinto, y Acedinos, Sonsolesy

Campel-Matagallegosal oestede la autovíade Toledo. El conjunto de los

polígonosde esteáreaindustrial representael 55.6% de los establecimientos

y un 61,8% del empleo de Fuenlabrada,siendoasí la primerade las zonas

industrialesde la localidady unade las másgrandesde la región madrileña.

La ZonaCentro,ubicadajunto a la carreterade Móstoles

aPinto, se sitúaal estedel cascourbanoy muy p:óximoa las zonasurbanas.

El polígono másimportantey másconsolidadoes El Palomo,quejunto con

otros doce forman este espacio (Codein, El Alamo, La Vega, Sevilla y

Albarreja entre los más importantes).Se encuentraaquí el 24,2% de los
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establecimientosy el 21,1% del empleo de la localidad, ocupandouna

superficieen parcelade 348.470m2 y edificadade 298.997m2.

La Zona Estación se encuentrajunto a la vía del

ferrocarril, al sur de la estacióncentral, y tiene como ejes principales la

carreterade Humanes(en Fuenlabradacallede Luis Sauquillo) y la carretera

de Moralejade Enmedio. El ferrocarril constituyeaquímás un límite físico

queunavía de accesoa la zonaindustrial. El eje o calleprincipal separaen

pocosmetroslas navesde los bloquesde edificios residencialesde los barrios

del distrito surde Fuenlabrada.Constade sietepolígonos,uno másantiguoy

metido actualmenteen el cascourbano (La Estación)y otros másexteriores

que se continúan por las carreterasde Humanesy Moraleja de Enmedio

(Valdonaire, Moraleja y otros máspequeños).Tiene la menor superficieen

relación al resto de las zonas industrialesque señalamos(77.006 m2 de

superficiede parcelay 69.036m2 de edificación), y concretael 4,9% de los

establecimientosy el 3,4% del empleo existente en los polígonos del

municipio.

Finalmente la Zona Oeste, situada al noroeste del

municipio.El vial de conexiónes la carreteraque uneFuenlabraday Móstoles

(actualM-506). En sentidode saliday antesde llegar a la circunvalaciónse

encuentranlos accesosa los polígonos industrialesde CampoHermosoy

Veredadel Tempranarentrelos másgrandes.A ambosladosde la carretera
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y a distanciasprogresivasdel pueblo los restantes(Uranga, Cordel de la

Carrera,Niño del Remedio,La Lagunay Calífersaentreotros). Son catorce

polígonos,queen algunosde los casosseencueniranbastanteaislados,siendo

difícil el accesosino se llega con vehículo. Algunos cartelesjunto a la

carreteraseñalanobras de remodelaciónemprendidaspor el Ayuntamiento.

Sonpor otro lado espaciosmuy deficitariosen servicios, a lo quecontribuye

sin dudael aislamientoy dispersiónde los establecimientos.Algunos de los

que aquí se encuentranocupan grandessuperficies de parcela,destacando

grandesempresascomo Casbega,SA. (plantaembotelladorade Coca Cola)

junto al pueblo, y Calífersa, muy próxima a Mtstolesy bastantealejadadel

núcleourbanode Fuenlabrada.Se encuentraen esteáreaindustrial el 15,3%

de los establecimientosy el 13,8% del empleo,con una superficieen parcela

de430.259m2 y edificadade229.104 m2, siendoestazonala quepresentauna

mayordesproporciónentreunay otra superficie,especialmentepor la mayor

dispersiónde algunosde suspolígonos.
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6.3. El emoleo local no generado en oolieonos industriales de

Fuenlabrada

Concretamosahorael volumendetrabajadoresa aquellossectoresqueno se

ubicanmayoritariamenteen las zonasindustriales.Estostienenunadimensión

del empleomáslocal puesaparecenligadosa las actividadesmáslocalesy a

los hábitosde consumode los residentesen Fuen]abrada.Estasactividadesse

localizanenel interiorde la ciudado en los espaciosindustrialesmáspróximos

a la misma. Vamosa comentarlos tressectoresmásrepresentativospor su

importancia:terciario, construccióny agricultura.

A) El empleoen el sectorterciario

Contrasta la especialización industrial de la localidad con la escasa

significación del sector servicios. Su desarrolloes importantepuesgenera

tambiénempleosy recursosqueayudana “crearciudad”, tal comoseñalael

Plan General de OrdenaciónUrbana. Convienedistinguir a efectosde la

explicaciónentreun comerciominoristay un terciario no comercial:

1. Comerciominorista: Se trata de un conjuntode actividadesquepresentan

estrechasrelacionescon la población, el espacioresidencial y la economía
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local. El PlanGeneralplanteafavoreceral máximesu actividad,aprovechando

su localizaciónurbanaparareestructurarla ciudad.En el Cuadro30 recogemos

los establecimientosy el empleo, señalandocorno más importantespor el

volumen de trabajadoreslos siguientes: tiendasde productosalimenticios,

bebidasy tabaco, talleresde reparaciónde vehículosy restaurantes,baresy

cafeterías-En tota] el comerciominorista reúnea 2369 establecimientosy

6.051 empleos en el año 1991, con una mcdia de 2,18 empleos por

establecimiento.

2. Terciario no comercial: Podemosdistinguir dos tipos de actividades

principales:

a) La primeraseconcretaen los serviciosofrecidospor la Administración,y

especialmenteel Ayuntamientoque aportaun bucn númerode empleos.Hay

que tener en cuenta que la localidad viene padeciendoun déficit de

infraestructurasy dotaciones,siendoesteretrasola consecuenciade un ritmo

de construcciónresidencialqueha ido por delantede la creaciónde servicios.

Tampocohay que olvidar la importanciadel desarrollode éstosen la mejora

dela calidadde vida de los ciudadanos.Sin embargoen losúltimos añoséstos

hanaumentado,sobretodo los equipamientosdecaráctereducativo,deportivo

y social.Ello ha tenidounarepercusiónsignificalivaen la creacióndepuestos

de trabajo, aunqueno todos son de ámbito local.
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b) La segundahacereferenciaal empleoresultarte de los llamadosservicios

a las empresas,un colectivo muy diversopero dc: crecienteimportanciaen el

empleo metropolitano. “Entre 1985 y 1990 el crecimientode los servicios

prestadosa las empresasha vistoduplicar el empleo,pasándosede42.800a

83.0Wocupados” (IRANZO, J, DEL RÍO, C. y MOLINA, M. 1993: 267).

Este sectora pesarde su importancianuméricaen la Comunidadde Madrid

estápoco representadoen Fuenlabrada,con solo 28 establecimientosy 164

trabajadoresen el año 1991. Estos se agrupanpor orden de importanciaen

asesoramientojurídico, limpiezadeedificios,publicidad,etc.. La mayorparte

de esteempleo se encuentraen relación a las necesidadesde las empresas

industriales,estandomuchosde los mismos ubicados en las mismaszonas

dondese asientanlos polígonos.

En nuestraencuestaindustrial, a la que nos referiremos

posteriormente,se hizo una preguntasobre la dotación de servicios a las

empresasen Fuenlabrada(Cuadro 31). Sobretodo nos interesabaprecisarla

importanciadel empleo en estesectory suspc’sibilidades, en relación a la

importanciaque tendríanlos serviciosexternos. que serían los que podrían

crearseen la zona.Unapreviavaloraciónla tenernosen relacióna los factores

de localizaciónindustrial de nuestraencuesta.En éstala dotaciónhabía sido

calificadade insuficientepor partede los entrevistados,siendoel factor con

menor valoración o más negativo en la licalización industrial. Esta

insuficienciaha sido y es todavíauna constante,aunqueéstaes mayor en los
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polígonosindustrialesmásalejadosy dispersosque en los máspróximos y

consolidados.La mayorpartede los serviciossee~cuentranen el cascourbano

o en los grandespolígonos,caso de Cobo Calleja. Se ha querido conocer

tambiénsi los serviciosteníanun carácterinterno o externoy en el casode

que fueran externossi teníansu ubicacióno no en Fuenlabrada.

Cuadro 31: Servicios a las empresas

Tipo 1 Interno-Externo 1 E

Serviciosjurídicos 4 12,5% 28 87,5%
Fiscal y laboral 13 40,6% 19 59,4%
Financieros 17 53,1% 15 46,9%
Informático 24 75,0% R 25,0%
Ayudaproducción 30 93,8% 2 6,2%
Comercialización 32 100,0% D 0%
Transporte 17 53,1% 15 46,9%

Fuente: Encuesta1992

Losresultadosobtenidosofr~cenunosserviciosjurídicos,

fiscalesy laboralesmayoritariamenteexternos,no ubicándoseen Fuenlabrada

en el primero de los casos.Por el contrario lo5~ de carácterinformático (de

gestión,industrial y mantenimiento),los serviciosde ayudaa la produccióny

los de comercializacióntienen carácter interno. De tipo mixto son los

financierosy el transporte;ésteúltimo subcontr2.tadoen unaparteimportante

311



a transportistasautónomos.Con respectoa la localización de los servicios

externos,el lugarpreferenteesMadrid, teniendocomolugaressecundarioslas

localidadesdel suroestemetropolitano,incluida Fuenlabrada.Aquí se ubican

algunosde estosservicios,especialmentegestoría:iquellevan temaslaborales

y fiscales. A éstasacudensobretodolas empresasinstaladasen los polígonos

máspróximosal cascourbano.

En cuanto a las perspectNasdel sector terciario en

Fuenlabrada habría que hacer algunas consideraciones.En relación al

desarrollodel sectorde oficinas los documentospúblicoselaboradossobretal

problemática, tanto por COPLACO primero como posteriormentepor la

ComunidaddeMadrid, incidenen unaseriedeextemalidadesnegativascomo

causantesdel bajo número de estos empleos en toda la zona suroeste

metropolitanadeMadrid. Vienenseñalándosecomofactoresdeterminanteslos

derivadosde la lejaníade la capital,y especialmentede su aeropuerto,de la

competenciade otros espaciosmenosperiféricos,de la “mala imagen” de la

zonaresumidaen la degradacióndel espacioindustrial, etc. En cuantoa los

serviciosa las empresas,la limitada importanclEL de éstosreducetambiénla

generaciónde economíasexternascapacesde ejerceratracciónpotencialsobre

otras empresas.Las solucioneshastaahoraadoptadashan ido en la línea de

mejorarlas infraestructurasy apoyarla creaciónc[e focoso “lugarescentrales”

que sean polarizadoresde las actividadestercianas.
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B) El empleoen construccióny a2ricultura

Se completan las dos principales fuentes de :mpleo, la industria y los

servicios, con otras de menor peso en la estructuradel empleo local, la

construccióny la agricultura. La primera ocupa alrededordel 10% de la

poblaciónactiva. Sin embargono concretamose] pesodel empleolocal, por

ser un sectorde actividad con fuerte movilidad en la región madrileña. La

segundatiene una dimensión claramentelocal y da trabajo al 1 % de la

poblaciónactiva. En otros tiemposbaseeconómicadelpueblo, hoy ocupaun

último lugar comofuentedeempleo.Actualmenteseencuentramuy reducido

tambiénen su extensión,por la contaminacióny aiandonode los suelos,y por

la ocupaciónde los terrenospor la edificación y las navesindustriales.
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6.4. Caracterizacióndel emoleoindustrialeeneradoenel sectordenaves

de Fuenlabrada

Nuestrainvestigacióntrata ahorade respondera unasedede interrogantes,

planteadossobreel mercadode trabajo, y en el ccritextodel empleoindustrial

existenteen la localidad.Paraello seelaborauna encuesta,que tiene como

universode estudiotodos los establecimientoscon másde treintaempleados,

puesa nuestrojuicio son éstoslo queen mayormedidaconcentrany marcan

las pautasdel empleoregularo contractual.

Partimospreviamentede unaestratificaciónpreviade los

establecimientosindustrialespor númerode trabajadores.Nuestroprincipal

objetivo es ver la dinámica global de este empleo, aunque de forma

complementariay en función de las posibilidadende la encuesta,medidaen

proporcionessignificativasde empleoencuestado,trataremosdeofreceruna

caracterizaciónde las principales ramasde actividad.
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6.4.1. Metodoloría: contenidos de la encuesta. desarrollo de la

rnvesti2ación y funcionamientodel cuestionario

La hipótesis de salida partede que la inestabilidaden el empleo es una

constanteen buenaparte de las nuevascontratacionesy especialmenteen

relación al colectivo juvenil. No tratamosla economíasumergidasino el

mercadode trabajo reglamentado,en la idea de integraciónlaboral y social,

huyendode las formas de marginalidaden el trabajoquea menudotambién

formanpartedela trayectoriadel trabajadory especialmenteen la edadjuvenil

y en la obtencióndel primerempleo.

La metodologíade la encuestay el propio cuestionario

tampocopermite conocerla economíasubterráneaen el tejido industrial de

Fuenlabrada, aunque tenemos referencias d~ su existencia e incluso

presumimos que haya empleo sumergido er. algunas de las empresas

encuestadas.Su estudiosin embargoseríamásabordabledesdeel lado de los

trabajadoresque desdelas empresas,a partir cíe un análisis que tratasela

trayectorialaboraldelos empleados,y utilizando una metodologíamásde tipo

cualitativo. No obstante, la temporalidaden la contrataciónes de alguna

manerauna forma de “marginalidad’, tanto por la propia inseguridadde

mantenimientodel empleo como por la altarot¿ción que en éstese produce.

Pero también y tal como ponen de manifiesto algunos estudiossobre el
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mercadodetrabajo, suponeun mecanismobeneficiosodepruebay errorhacia

el puestode trabajo definitivo, dóndecontinuamentese está mejorandola

formación(experiencialaboral).

Para el mejor conocimielito de todo el entramado

socioeconómicode esteestudiohemosoptadopor la entrevistapor medio de

cuestionarioestandarizado,pero queal mismo tiempoofrecierala posibilidad

de conversary cambiarimpresionesconempresarios,directivosy técnicosde

las empresas,aunque ello siempre dependiendode la aceptaciónde la

investigaciónporpartedelas personasentrevistadas.Pensamosno obstanteque

en funciónde nuestrosobjetivosdebemosrecurrr a la entrevistaindividual y

oral por la mayor riquezade matices,y solo en aquelloscasosque ello sea

imposible,optar por dejarel cuestionariopara u posteriorcontestaciónpor

escrito. La versatilidadde éstepermiteuna u ouaopción, pero en cualquier

caso posibilita que se comparen las respuestasdadas por los diferentes

interlocutores.

Destacamosfinalmente una serie de aspectos que,

incidiendoen la elaboracióndel cuestionario,trataremosmásen detallecuando

se comenteel desarrollodel trabajo de campo. Primeramentela carta de

presentación,que tiene como objetivo señalarla Finalidaddel estudio,y en la

que también se hace hincapié en su carácteracadémico.El orden de las

preguntasy el tamañodel cuestionarioestán pensadospara no cansaral
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encuestadoy al mismo tiempo favoreceruna rápida contestación.Objetivo

fundamentalha sido no reiterarlas preguntasy no extendersemásallá de los

propósitosde la investigación. Igualmentey con la finalidad de ganarla

confianzade la personaentrevistadaseasegurala absolutaconfidencialidadde

las respuestasa partir de unos resultadosquc serán ofrecidos de forma

conjunta.

Contenidosde la encuesta:El cuestionario se encuentraintegrado por un

bloqueintroductorioconpreguntasde identificación, y otros cinco quehacen

referenciaa las temáticasmásespecíficasde la encuesta(ApéndiceVI). Con

el primer bloque tratamosde abrir la entrevisa y ganar la confianza del

encuestadoa partir de tres preguntasabiertas, iue aluden al nombrede la

empresa,ubicacióndel establecimientoen Fuenlabraday actividadindustrial

de la misma.Variasde las respuestasson ya ccnocidas,pero pensamosque

cumplen la finalidad a la que van destinadas.Despuéspasamosa ver los

contenidos, dónde caracterizamosla empresa (orígenes, factores de

localización,disponibilidadde serviciosinternosen la mismay externosen la

zona), el empleofemenino, la cualificación laboral de los trabajadores,los

tipos de contratomáshabituales,el lugarde resicenciade los aquí empleados,

la relaciónformación-empleoy las experienciasen torno a la colocacióny a

su organismogestor,el Instituto Nacional de Enpleo.

El primerbloquede contenidostratasobrelos orígenesde
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la empresa,preguntándosepor el añoen queseci ea, la instalaciónen el lugar

actualy si disponeo no deotrosestablecimientos(preguntascuatroa seis).La

no coincidenciade las fechasnos lleva a pensaren una instalaciónprevia en

otro lugar, por lo que en casoafirmativo se preguntapor éstey la causadel

traslado(preguntaséptima).Otrade lascuestione5incluidasen nuestroanálisis

esver si seintegrano no en el establecimiento12.s laboresde produccióncon

las administrativasy de gestión,con la finalidad de comprobarel grado de

autonomíade los establecimientosindustriales(preguntaoctava).Finalmente

nosinteresaconocerlos tipos de serviciosexistentesen las empresas,asícomo

los factores que han llevado a éstas o a parte de éstasa instalarse en

Fuenlabrada,ofreciéndoseen tal sentido un abanico de contestaciones

(preguntasnovenay décima). En el primero de13s casossepidea la persona

entrevistadaqueseñalesilos serviciosque se le presentanforman o no parte

de la empresa,y en casonegativoque indique su localización. Se concretan

serviciosjurídicos,fiscal y laboral, financieroy deseguros,informático,ayuda

ala producción,comercializacióny transporte.En el segundocasosele mega

quecalifique unaseriede factoresde localizacitncomopositivos, negativos

o sin incidenciaalguna.Seofrecencomorespuestisla accesibilidadde la mano

deobraal trabajo,el preciodel sueloindustrial, [adisponibilidadde navesen

alquiler, la tradición industrial, el conocimientodel lugar, la existenciade

serviciospara las empresas,la proximidadde grandesempresasdel sector, la

cercaníaa proveedoresy clientes, los incentivos fiscales y otras ayudas

públicas,y porúltimo, laexistenciadeunamanodeobraencondicionesfavorables.
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En un segundobloquede preguntasnos referimosa la

cualificación laboral de los trabajadoresy a las necesidadesde manode obra

al respecto(preguntasoncea trece). Se trata pr¡merode calificar el empleo

existente,por lo quesepreguntaporel númerodeempleados,diferenciándose

varonesy mujeres, para despuésincidir en la cualificación laboral de los

mismos.Seofreceunapreviaclasificación,muy utilizadaen otrosestudiosdel

mercadode trabajo, a fin de facilitar la contestación.Esta señalacuatro

alternativas:técnicosuniversitarioso empleados<le altacualificación,personal

administrativo,trabajadorescualificadosy personalsin cualificar. Sepide al

entrevistadoque cuantifique en valoresabsoluLos las categoríasdefinidas.

Finalmentese le poneen el casode una hipotéticaampliaciónde la plantilla,

y medianteunapreguntaabierta se le invita a que señalelas profesionesu

oficios, que por orden de preferenciaa su juicio, tendrían las mayores

posibilidadesde obtenerempleo.

El tercer eje temático gira en torno a los tipos de

contratación existentesen la empresa, tanto en las diferentes categorías

profesionalescomoen relación a los jóvenestrELbajadores(preguntascatorce

a diecisiete). Destacamos la idea de las relaciones contractuales y

reglamentadas,indicándoleal encuestadoque pte por el tipo de contrato

dominante (fijo o temporal en relación a las categoríasprofesionales

indicadas).Nos interesaconocerla proporciónd~ ambasy de maneraespecial

que grupos son más representativosen uno y otro caso. Las medidasde
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fomento del empleo juvenil son también c&jeto de nuestro interés,

preguntándoseal respectopor los contratosmás utilizados, ofreciéndoseun

abanicode posibilidadesque obedecena la reglamentaciónvigente en el

momentode la encuesta,recordemosveranodel año 1992 (fijo, temporal en

prácticas,temporalparala formación,de fomentodelempleo,atiempoparcial

y otros).Sepreguntatambiénpor las ventajaseinconvenientesquea sujuicio

tienela contratacióntemporalde jóvenescon respectoa la fija a la hora de

ampliar la plantilla. Se completa lo anterior con preguntas sobre el

conocimientode los cursosde formación, tanto regladacomo ocupacional,

impartidosen su sectorde actividad y como ¿st35 son valoradosen casode

conocerlos.

La preguntanúmerodieciocho,queconstituyepropiamente

un eje temático, hacereferenciaal lugar de residenciade los trabajadoresde

este tejido industrial. Pedimos se señale si los empleadosresiden o no

mayoritariamenteen Fuenlabrada,introduciendo diferencia de categonas

laborales al efecto. En caso negativo se indique el lugar de residencia

principal: Madrid capital, municipios vecinosu itros del restode la región.

Un quinto y último bloque le preguntasnos acercaa la

experienciade las empresasen susrelacionescon las Oficinas de empleodel

INEM y susfuentesa la hora de contratartrabajadores(preguntasdiecinueve

a veintidós). Queremosconocerlas relacionescoi el Organismopúblico, y en
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especialsi serecurreo no aéstasen el momentode cubrir susnecesidades.A

una respuestanegativase le señalaquecite cuálesson susfuentes,y tanto si

han tenido una colaboracióncomo si no, su opinión acercade su gestióny si

piensaque ésta seríamejor llevadaa cabopor otras instancias,de carácter

público o privado. Finalmentese preguntapor la administraciónpública,

central,autonómicao local, que podríadesarrolLarmejor estalabor.

El cuestionarioterminacon unavaloracióndeldesarrollo

de la entrevistapor partedel encuestador,consistenteen un conjunto de

preguntasparacontestarde forma inmediataa La finalización de la misma.

Estasgravitanen tomoal marcode la entrevista(si seestuvosoloo no con el

entrevistado,si hubo interrupciones,si sesuspendióo no la mismaa causade

éstas),lasvisitasrealizadasparallevarla a cabo,gradode confianzay actitud

del entrevistado;reflexión que nospermiteverifi zar las respuestasobtenidas.

Desarrollode la investigación:La encuestaserealizóduranteel veranodel año

1992, aprovechándosela mañana,entrelas nuevc y las dosde la tarde,ya que

aestashorasseencontrabanla mayorpartedelaspersonasconlasque íbamos

a conversar.En muy contadoscasosseelaborópor la tarde, y ello cuandose

precisabacita previa con alguno de los entrevistados.Las personasque

contestaronfueronporesteordenlos propiosempresariosen las empresasmás

pequeñas,y técnicoso directivos en las mayores.al disponeréstasúltimas de

jefe depersonalo responsablede recursoshumanos.En proporciones,un 75%
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y un 25% respectivamentede las encuestas.

Serequeríatambiénunacarlografíaadecuaday unabase

de datos que nos permitiera elegir correctanente los establecimientos

industriales.Como basecartográficase utilizó un mapade escala1:5.000de

laszonasindustrialesdeFuenlabrada,elaboradopor losServiciosTécnicosdel

Ayuntamiento,y comobasede datosel Registro Industrial, el Directorio de

Establecimientos Industriales y el listado de establecimientosque por

municipiospublicala CámaradeComercioe Industriade Madrid. Todasestas

fuentesfueroncontrastadasa travésde diversosrecorridospor los polígonos

industriales.No obstantealgunasde las empresa:;seleccionadas,recordemos

que se tratabadel conjunto de empresasde más de 30 trabajadores,habían

desaparecidoy otrasal serencuestadaspresentabarvariacionesdepersonalcon

respectoala informaciónestadística.Con ambasfuentessedispusode cuatro

datos básicos: nombrede la empresa, direccidn de la misma, sector de

actividadal quepertenecey númerode trabajadores.En el Mapa 20 hemos

recogidola ubicacióndelas treintay dosempresaE~encuestadasy en el Cuadro

32 aparecenreflejadoslos principalesdatosde la encuesta.
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Estas se repartena lo largo del término municipal de

Fuenlabradade la siguienteforma: diezen la ZonaCentro, la mayorpartede

éstasen el polígono industrial El Palomo,dos en la Zona Estación, y muy

próximasa la carreterade Fuenlabradaa Humanes,quinceen la Zona Este,

mayoritariamenteen el polígonoindustrial Cobo Callejao en los alrededores

de la autovíade Toledo, y cinco en la ZonaOeste.

CUADRO 32: SINOPSIS DE LA ENCUIESTA A ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES CON MAS DE TREINTA TRABAJADORES

Universode la encuesta: 66 130%
Entregadaencuesta: 56 85%
No localizadaso desaparecidas: 10 15%

Encuestas: 56 1)0%
Contestadas: 32 57%
No contestadas: 24 43%

Encuestascontestadas: 32 100%
Personalmente: 19 59%
Por escrito: 13 U

Fuente:Encuesta1992

Treintay dos de las cincuentay seisempresasa las que

se entregó la encuestacontestarona la mism~L, en las que había 1.531

trabajadoresempleados,por lo queconsideramosquenuestramuestraha sido
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suficienteen relaciónal universodeestudio.De las veinticuatroempresasque

no respondieron,hubo algunasquepresentabanproblemaslaborales(pintadas

alusivasy desmantelamientode las instalacionesen alguno de los casos)y

otras, quedijeron no alegandodiversasrazones,desdela negativasin más

hastala falta de tiempo o el estar muy ocupacos. Para las empresasque

contestaronresultó primordial la cartade presentación,en la quesealudea

estatesisdoctoral, lo que despertóla confianzadel entrevistado,buenaparte

de ellos con hijos estudiandocarreras universitarias.En nuestro caso la

contestacióndela encuestaeravoluntaria,lo que~;eles señalabadeantemano,

y ello permitió unabuenaaceptacióndela mismacuandoasísepodíaexplicar,

una vez salvadoel celo de la secretariade turno.

Contextode la entrevista:Fuecontestadapersonalmenteen másde la mitad de

los cuestionarios,lo quepermitió asu vez abrir la mismahaciala conversación

francay directa.Despuésde losprimerosmomenbsde recelo, salvadocon las

preguntasde identificación, se entraba en un clima de confianza que nos

permitíaabordarmejor la segundapartedel cuest;onario.La colaboracióndel

entrevistadoeramásintensacuandodabasu opinión personal,señalandoideas

o alternativassobrelo que se le preguntaba.La entrevistatuvo un desarrollo

generalmentefavorable, realizándoseen el despachodel empresario,técnico

o directivo. Ello se veía favorecidopor la breveduraciónde la misma, que

oscilabahabitualmenteentrediez y quince minutos, y por el interés del

entrevistadohacia los contenidosdel cuestionario.
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Hacemostambiénhincapiéen ladiferentemetodologíaque

hemosaplicado en el análisisde la encuesta.Es de tipo cuantitativo en la

primerapartede la misma,que hacereferenciaa los factoresde localización

industrial, los serviciosalas empresas,el empleopor sexoy cualificación,los

tipos de contratoy el lugarde residenciade los trabajadores.Por el contrario,

es másde tipo cualitativoal abordarla última partedel cuestionario,por la

complejidady riqueza de las respuestasobtenidas,con temáticascomo la

formación-empleo,la colocacióny su gestión.

Funcionamientodela encuesta:Completamosla metodologíaconunareflexión

y una crítica sobre la marcha de la encuesta destacándoselos aspectos

positivosy negativosdela misma,asícomolas ambigúedadesqueen algunos

casos seplanteaban.Las tres primeraspregunt¿s,de identificación, fueron

fácilesde contestary no plantearonningún problema,salvo en algúncasoen

el que el encuestadovolvió a preguntarpor el destinode la investigación,

señalándolede nuevo que los resultadosseríanglobalizadosy no figuraría el

nombrede la empresa.

El bloquede preguntascomprendidasentrela cuatroy la

ocho,queserefierenal origen de la empresa,a su instalaciónen Fuenlabrada

y aunaposibleubicaciónanterior,no plantearonludas.Tampocolas tuvieron

las preguntasnovena y décima: la primera re7’erida a los servicios a las

empresas,en la quesepedíase señalarasi éstostenían un carácterinternoo
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externoy en esteúltimocasodóndeselocalizaban,y la segundaa los factores

de localizaciónindustrial.

Las preguntas once a trece, relativas a] volumen de

trabajadores,ala cualificaciónlaboral y a las necesidadesdemandadasen caso

de una futura ampliaciónde la plantilla, no tuvieron tampocodificultad. Si

debióhacerel encuestadoun pequeñoesfuerzomemorísticoala horadeubicar

a los empleadosen las diferentescualificacioneslaboralesy, especialmente

complicadaa veces,en relación a la distinción :ntre obreroscualificadosy

peones.Una crítica haciael cuestionarioes no haberprevistola figura del

comercial, que finalmente fue englobadocuando éste formabapartede la

plantilla en la mismacategoríaque el personaladministrativo.

Tantola preguntacatorce,relativaal conocimientode las

relacioneslaboralesexistentesen la empresa,como la quince,en relacióna los

tipos de contratomáshabitualesde los jóvenestrabajadoresde la misma, no

plantearonlas incertidumbresque un principio se temían,desarrollándoseen

el contextode la encuestasin ningún tipo de recelohacia los contenidos.A

ello sin dudacontribuyóel planteamientode la iregunta, relativo en ambos

casosa la contratacióndominante, lo que evitaLa al encuestadodetallar los

tipos de contratoen cadauno de los casos.

La preguntadieciséis,de opinión y relacionadacon las
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ventajaseinconvenientesde la contratacióntemporal,fue biencontestada.Por

el contrariola diecisiete,relativaal conocimientode los cursosde formación

profesionalen el sectory su valoración, tuvo ciertoproblemas;especialmente

la segundapartede la preguntapor la subjetividELd que implica la respuesta.

La dieciocho, sobre la residenciade los trabaj~dores,supuso un esfuerzo

memorísticopor partedel interlocutor, siéndole más complicadocontestar

cuantosmás variadoseran. De todas formas al (Lestacarseen la preguntala

ideade lugar principal se facilitaba la respuesta.

Laspreguntasdiecinuevey veinte, referidasa las fuentes

de empleo y a la experienciade los empresarioscon el IN?EM, fueron

contestadasde manerairregular. Algunos de los encuestadosseextendieron,

otros sin embargopasarondepuntillassobrela segundapartede la pregunta.

Los primerosdaban sus opiniones,contestandoriucho más de lo que se les

pedía, lo que posibilitaba el diálogo cor nuestros interlocutores,

permitiéndonosen gran medida establecerun~ serie de conclusionesal

respecto.Laspreguntasveintiuno y veintidós,en Las queseles invitabaa dar

posiblesalternativasala gestiónen materiadecolcicaciónporpartedel INEM,

fueron acogidasfavorablemente.Sin duda fue un aciertoponeréstasal final

de la entrevista, pues al sentirseprotagonistael entrevistadola encuesta

terminabaen un ambientedistendido.

328



6.4.2. Emuleo por sexo y cualificación orofesional

En el previo análisisde la estructuradel desempleohablamosseñaladocomo

el ser mujer discriminabaa la hora de encontrartrabajo, y especialmenteen

un tejido industrial comoel de Fuenlabrada,ocupadomayoritariamentepor

varones.Estadiscriminaciónseinscribeen el contextode unatasade actividad

inferior en la mujer queen el varón, y unatasaCe paro superiora la de éste

en la región madrileña. Segúndatosde la EPA del tercer trimestredel año

1993 la tasade actividaden Madrid esdel 49,5% (¿66,3%en varonesy 34,8%

en mujeres),y la tasadeparo seencuentraen el 8,4% (15,1%en varonesy

23,9% en mujeres).

Por lo que serefierealas cualificaciónlaboraldel empleo

advertimos un predominio de las categoríasde. menor cualificación, una

relativa importanciade las tareasadministrativa;y la escasapresenciadel

personalconun alto y medionivel decualificación característicasquepor otro

lado vienen siendo comunes a buena parte le la industria madrileña

(GONZÁLEZ MORENO, M. 1988).

Veamosahoralas cifras que avalanestasafirmaciones:
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Un empleomayoritariamentemasculino: El 79,2% de los puestosde trabajo

son ocupadospor varones,frente a un 20,8% por mujeres(Cuadro33). En

todaslas empresasencuestadashabíatrabajadoras,aunquevariandosu número

en los diferentessectoresde actividad.Entrelos individualizadosen nuestra

encuesta,solamentepapely artesgráficasy en menormediaquímicassuperaba

el 30% detrabajadoras.Por la partebajay con unatasaalrededordel 10% los

transformadosmetálicos (11,1%) y la industria de la maderay el mueble

(13,6%). Los restantesaparecencon cifras irtermedias: industria de la

alimentación(20,1%) y otros sectoresindustriales(23,6%).

La distribución por profesionesdel empleofemenino no

seconcretóen el cuestionario.Sin embargotenernosunaseriede referencias

a partir de la observaciónde los lugaresde trabajE), tanto fábricapropiamente

dicha comooficina. Porlo generalla mujer se empleamayoritariamenteen la

oficina, y en la fábrica soloen los sectorescon mayorproporciónde empleo

femenino.Esto último esasí porqueen estos sectoresla mujer participa en

mayormedidaen las tareasdirectamenteproductivas.Hay queteneren cuenta

quea la mujer sele exige parapodercompetiren estemercadode trabajo,en

el quedominael empleomanualo de monoazul, unacualificaciónsemejante

cuando no mayor que al varón. Esta desarrollaprincipalmentelabores de

administración(recepcionistas,secretarias,y administrativas),teniendoen éstas

tareasuna ciertapreponderancia.
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Predominiode una media-bajacualificaciónprofesional: Con respectoa la

cualificación laboral del empleo en este tejido ndustrial, la hemospodido

concretaren las cuatrograndescategoríasprofesionalesdelimitadasen nuestra

encuesta:directivos y técnicos, administrativos,obreroscualificadosy sin

cualificar (Cuadro34).

Las proporcionesobtenidasjon las siguientes:7,4% del

empleocorrespondea directivosy técnicos,16,5~ a personaladministrativo,

34,5%apeonesy 41,6%aoficiales. En relaciónalos sectoresindustrialesque

hemossingularizadopodemosofreceralgunasnotisdeinterés:en primerlugar

la bajaproporciónde técnicosy directivos,inferior al 10% y especialmenteen

la industria de la madera con 3,8% del empleo; en segundo lugar una

proporcióndeadministrativosquese mantieneen tomoala mediaen todoslos

sectoresindustrialesanalizados,no superandoen ningún caso el 20% de los

trabajadores;y finalmenteel predominiodela manode obracualificada sobre

el peonajeen artesgráficas,alimentacióne industria química, siendoel caso

a la inversaen actividadescomo los transformadosmetálicosy la industriade

la madera. Finalmentepodemosdestacartambién la primacíadel empleo

directamenteproductivo.Laproporciónde manodeobraempleadaen labores

de gestióny administrativasno representamásdc unacuartapartedel total de

los empleos(23,9%),frenteal 76,1% de los trabijadoresocupadosen labores

de fabricación.
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6.4.3. La contratación laboral

A lo largo de esta investigación hemos equiparado el empleo establecon la

contrataciónde carácterfijo, y el empleo inestablecon la contrataciónde

caráctertemporal.La legislaciónlaboral españolacontemplaun solo tipo de

contratoindefinido y variostipos decontratotemporal,estosúltimos comoya

hemosseñaladoa partirde unapolítica de fomentodel empleoqueEspañaha

venido adoptandoen estosúltimos años.Hay que teneren cuenta que la

contrataciónde duracióndeterminadasurgemuchasvecesde las necesidades

de las empresas.La legislaciónla consideracuandorecogeuna variedadde

contratosde caráctertemporal (contrato por obra o servicio, interinidad y

lanzamientodeuna nuevaactividad).A éstos,con caráctergeneral,habríaque

sumarlos másutilizadospordesempleadosy jóvenestrabajadoresa los queya

nos hemosreferido.En la Comunidadde Madrid casi una cuartapartede los

asalariadostienenun contratode duracióntemporal,teniendolos restantesun

carácterindefinido (21,3%y 78,7% respectivamentesegúnla EPA del tercer

trimestrede] año 1993).

La mayor partede los traajadoresque integran este

segmentodel tejido industrial de Fuenlabradason asalariados,es decir,

empleadosde una empresay ligados a éstamzdianteun contrato laboral.

Hemos preguntadosobre la importancia de la contratación indefinida y
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temporalen nuestraencuesta,lo queen un análisisdetalladode las respuestas

obtenidasnos permiteseñalarel predominiode la primerasobrela segunda.

No podemossin embargoconcretarporcentajes,puesla preguntade nuestro

cuestionariosolo planteabaal entrevistadoque señalaseel tipo de contrato

dominanteen cadauna de las categoríasprofesicinalesdiferenciadas(Cuadro

35). Sin embargoindirectamentecomprobamossu importanciaen relaciónal

predominio del empleo fijo en las categoríasprofesionalesque incluyen a

directivosy técnicos,administrativosy obreroscualificados,y puestoqueéstos

suponencasi dos terceraspartesdel empleo nuestraprimera afirmación es

perfectamenteválida. En relación a las diferentes categoríasprofesionales

podemosseñalarcomo se incrementael empleocon carácterfijo conforme

aumentala cualificación profesional,reduciéndoseen favor del temporal a

medidaque disminuye.La contrataciónfija esdominantey, por esteorden,en

directivosy técnicos,administrativosy obreroscualificados,mientrasque la

temporal solo tiene un mayorpesoentrelos obrcrosno cualificados.

Hemosvisto también que en el mercadode trabajo en

España la contratación temporal guarda relación con la edad de los

trabajadores,siendolos jóveneslos principalesafectados.Paracomprobarlo

hemos preguntado por los contratos más habituales que se realizan a

trabajadoresentrelos dieciséisy veinticincoañosde edad(Cuadro35). El tipo

de preguntaintroducidaen el cuestionariono pezmite cuantificarlos tipos de

contrato,pero sídestacarla importanciade éstosen las empresasencuestadas.
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Los contratos más utilizados son por este orden los

siguientes: de fomento del empleo, de formaciin, en prácticas,a tiempo

parcial, y fijo. Los contratosdecaráctertemporil, incluyendo el de tiempo

parcial, suponenel 91,7%de las respuestas,por ;olo un 8,3% de las mismas

paralos contratosindefinidoso de carácterfijo. Recordemosque la duración

mínima del contratode fomentodel empleo, el násutilizado, esde un año

despuésdel último cambio en la legislación,y tu duración máximade tres

años. En cuantoa la dimensiónsectorial,éstasiguela tónicadela distribución

general,no ofreciendoelementosdiferenciadoressignificativos.

Otra de nuestraspreguntastritó de concretarlasventajas

e inconvenientesque suponela contratacióntemporal de jóvenespara los

empresariosde la zona. Ya hemos indicado la dificultad que presentasu

inserción en el mundo laboral por el escasoacoplamientoentreel sistema

educativoy las necesidadesdel mundoproductivo, así comopor la falta de

experiencia laboral anterior y la competencia con trabajadores más

experimentadosen la búsquedade empleo.La mayoríade los encuestados,en

consonanciacon los contratosutilizados, destacaronlas ventajassobre los

inconvenientes.Las razonesesgrimidasfueronmuy variadas, siendolas más

repetidaslas que tenían como argumentola formación, que no hay que

confundircon tenerun título, que paralos empresariosno significamuchosi

ésteno va acompañadode una prácticaprofesional.En un posteriorepígrafe

de estecapítulotrataremosmásdetalladamentela relaciónformación-empleo.
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Para los empresarios un joven sin experiencia laboral

requierede un tiempo de aprendizaje,y es la contratacióntemporala través

desusmodalidadesespecíficas,la quepermitetenwiasin costesexcesivospara

las empresas. Este período de prueba tamb:én permite comprobar la

adaptabilidady disposicióndeljoven haciael trabajopropuesto.Paramuchos

de los encuestadoses necesariopotenciar la flgura del aprendiz en las

empresas.Convieneseñalaraquíque estosplanteamientossehan recogidoen

la reformadel mercadode trabajorealizadapor el Gobiernoa finales del año

1993, al crearel nuevocontratode aprendizaje,¡ensadoparael gran número

de jóvenessin cualificación afectadospor el d’~sempleo. Los bajos costes

salarialesy las deduccionesen las cotizacionesdc la SeguridadSocial quese

contemplanen estenuevotipo de contrato,fueroi elementosmuy subrayados

en las entrevistas,puesse señalabaquea los júveneshabía queenseñarles

previamente.Los inconvenientesmásseñaladospaala reglamentaciónvigente

en 1992 sereferíana su carestíay a las limitacionesestablecidasa la hora de

redactarestoscontratos.

En resumen, podemosver cómo en la contrataciónde

carácter temporal priman las reglas del mercado de trabajo externo,

caracterizadopor la flexibilidad laboral, salariosen relacióna la oferta y la

demanda,y altarotaciónen el empleo.Característcasqueafectancomohemos

podido ver a los trabajadoresmás jóvenes y a los que tienen una baja

cualificaciónprofesional.Por el contrario,en la contrataciónfija dominanlas
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reglasdel mercadointerno, caracterizadopor la forma deasignary determinar

el empleo.La coexistenciadentrode una mismaempresade los dos tipos de

empleo,establee inestable,cuya asignaciónseestablecepor el sexo, la edad

y la categoríaprofesionalentrelas variableshastaaquíanalizadaspareceuna

constante.Estamarcadadiferenciaentreuno y otro tipo de empleotiene una

clarareferenciaen el actual debatesobrela refor¡na del mercadode trabajoen

España,dándosegran importanciaa su flexibilidad como medio parahacer

competitivo el tejido productivo (medida en la regulaciónlaboral, costes,

organizacióndel tiempo de trabajo, movilidad geográficay funcional de los

trabajadores,etc.).
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6.4.4. Lu2ar de residenciade la población trabajadora

El aumentodel desequilibrio existente entre empleo de los residentesy

mercadode trabajo local viene siendo una constante,tanto en Fuenlabrada

comoen buenapartede las denominadas“ciudacesdormitorio” madrileñas.

Esta dependenciadel empleo de la capital se Fa mantenidoy da lugar a

mayoresnecesidadesde movilidad por el increnLento de la población en el

Area Metropolitanade Madrid. Ello ocasionala c3ngestiónde las radiales,el

incrementode los tiemposde desplazamientoy [a saturacióndel transporte

público en la región, suponiendoa su vez y en términoseconómicosun

aumentode los consumosenergéticos.Queremosconcretarahorael lugar de

residenciade los trabajadoresempleadosen el sectorde navesindustrialesy

precisarde estamanerala dimensión local de es~eempleo. Recordemosque

uno de los objetivosdel Plan Generalde OrdenaciónUrbanade Fuenlabrada

era favorecerla creaciónde empleo en la localLdad como mejor forma de

“crear ciudad” y de rompercon estedesequilibrio.Como ya hemosindicado

reiteradamenteeldesequilibriopoblación-empleoseexplicaporel asentamiento

de unapoblación, en su mayoríatrabajadoray con empleo, que se traslada

hastaFuenlabradamás por el precio asequiblede la vivienda que por las

oportunidadesde encontraraquítrabajo.

Viene señalándosedesdediv’~rsasestadísticasy estudios,
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que la ciudadde Madrid es el principal lugar de trabajode los residentesen

los espaciosmetropolitanos.Así el censode 1981 ya reflejabaestarealidad;

el 51,85% de la población ocupaday residenteen Fuenlabradatrabajabaen

Madrid, por soloun 29,38% en la localidad.La upital esel foco principal de

empleoy canalizala mayorparte de los desplazamientosde la residenciaal

trabajo. A finales de los años setenta la CámaraOficial de Comercio e

IndustriadeMadrid realizóunasobreel empleoindustrial, en la queseñalaba

queel empleono residenteen el municipiode Fuenlabradarondabael 86%.

Otra importanteencuestafue la de Origen-Destino,elaboradadurante1981,

en la quetambiénseapuntabaunasituaciónsemejante,queveniagenerándose

desdeel momentoen el que seproduceel grancrecimientoresidencialde estos

municipios.Seproducedesdeentoncesun aumentode efectivosdemográficos

queno va acompañadode un incrementodel empleo.La encuestaya señalaba

quemásde dosterceraspanesde los desplazamiertos quesehacíancon origen

en la zonaSuroeste-l(zonadiezen la encuesta,queincluía los municipiosde

Fuenlabrada,Móstolesy Paría)teníacomodestincel exteriordeláreaformada

por éstos,siendoel principal la capitaly secundarLolos municipioslimítrofes.

Seapuntabatambiénquemásde trescuartasparte de los desplazamientospor

motivos de trabajo se dirigían hacia el exterior de la zona, con una

participaciónmayoritariadel transportecolectivo (COPLACO 1981).

Con respectoa otras invest.gacionesque abordanesta

problemáticacabe señalarla realizadapara definir áreasde problemática
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laboral homogéneaen la Comunidadde Madrid, sobrela basedel censode

1981, y en el quesedestacabael bajo nivel de integraciónempleo-residencia,

medido en el bajo porcentajede residentesempleadosen la zona suroeste

metropolitana; entre un 30% y un 40% de los trabajadoresresidían y

trabajabanen el mismo municipio y más del 40% trabajabanen Madrid

(AREA Y SISTEMA, SA. 1986). Finalmenterecogemosun análisis del

espacioindustrial en la periferiadel suroestemetropolitano,apoyadoen una

encuestarealizadaen 1987, en el que sedestacabaque el principal municipio

donderesidenlos trabajadoresde estazonaesFuenlabrada,con un 30,6% de

los mismos (AREA Y SISTEMA, SA. 1990).

El objetivo de nuestraencue5•taesprecisarla proporción

de empleolocal en la industriade Fuenlabrada,y paraello hemosintroducido

una preguntaen la misma. A partir del estudiodel espaciosocia] conocemos

dosrealidadesde antemano:la primera, la significacióndel empleoindustria],

y la segundael importantedesequilibrioempleo-:tsidencia,queafecta sobre

todo a los trabajadoresempleadosen el sector servicios. Sin embargono

tenemosdatosdel lugarde residenciadelos trabajadoresocupadosen el sector

de navesindustrialesdel municipio, y tampocoile la proporción de empleo

local con que éstecuenta.

Sepidió alos empresarioso directivosqueindicasensi los

trabajadoresresidíano no mayoritariamenteen estalocalidady señalasenen
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casonegativoel lugarderesidenciaprincipal. Por Lascontestacionesobtenidas

hemosdiferenciadolos queviven en Fuenlabrada,cn la zonasurmetropolitana

en la que hemos encuadradoa todos los municipios vecinos (Leganés,

Móstoles,Alcorcón, Getafe,Paría,Pinto, Humanesde Madrid y Moralejade

Enmedio),Madrid capital y restode pueblosde a Comunidad.Se establece

en la preguntala diferenciaciónde categoríaslaboralesal efecto, recordemos

directivosy técnicos,administrativosy comercia]es,oficiales y peones.

En el Cuadro 36 apareceui reflejadas las respuestas

obtenidaspara el conjuntode Fuenlabraday las cuatrozonasindustrialesdel

municipio (Centro,Estación,Estey Oeste).Ello nosha permitido introducir

matizacionesen nuestrocomentarioen relación~ los espaciosdiferenciados.

Finalmentey teniendocomobaselas respuestasobtenidashemoselaboradode

forma indirectauna aproximación,para la cual relacionamoslos lugaresde

residenciaseñaladosen cadauna de las empresasencuestadas,con el número

de trabajadoresde las mismas,que previamentehabíamosencuadradoen las

diferentescategoríasprofesionales(Gráfico 37).
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CUADRO 36

~ONA INDUSTRIAL CENTRO — = ~,
LUGAR DE RESIDENCIA DIRECTITECN ADMINISIR OFICI~LES PEONES

FUENLABRADA 1 3 6 5

ZONASURMETROP 2 4 4 5

MADRID CAPITAL 6 3 0 0
RESTO COM.DE MADRID 1 0 0 0

TOTALZONACENTRO 10 10 10 10

¡ZONA INDUSTRIAL ESTACION A

ADMINISTRLUGAR DE RESIDENCIA DIRECT/TECN OFICLALES PEONES

FUENLABRADA O 2 2 2

ZONA SUR METROP. O O O O

MADRID CAPITAL 2 0 0 0_¡

ORESTO COM.DE MADRID O O O

TOTAL ZONA ESTACION 2 2 =
= =

2

~ONA INDUSTRIAL ESTE.

LUGAR DE RESIDENCIA DIRET/TECN. ADMINISTR. OFIC ALES PEONES

FUENLABRADA O 4 5 6

ZONA SUR METROP. 5 6 6 9

MADRID CAPITAL 9 5 1 0

RESTO COMDE MADRID 1 0 1 0

TOTALZONAESTE 15 15 15 15

~ONA INDUSTRIAL OESTE.

LUGAR DE RESIDENCIA DIRECT/TECN. ADMINISTR. OFICIALES PEONES

FUENLABRADA 0 4 3 3

ZONA SUR METROP. 2 1 2 2

MADRID CAPITAL 2 0 0 0

RESTO COM.DE MADRID 1 O 0 0

TOTAL ZONA OESTE 5 5 5

~ONAS INDUSTRIALES DE FUENLABRADA

LUGAR DE RESIDENCIA DLRECT/TECN. ADMINISTR. OFICIALES PEONES

FUENLABRADA 1 13 16 16

ZONASURMETROP. 9 11 14 16

MADRID CAPITAL 19 8 1 O

RESTO COMDE MADRID 3 0 1 0

TOTAL FUENLABRADA 32 32 32 32

FUENTE: ENCUESTA 1992. ELABORACION PROPIA

LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS TRABAJADORES POR CATEGORíA PROFESIONAL.

RESPUESTAS POR EMPRESAS



GRAFICO 37
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Los resultadosobtenidosindican que un 38,2% de los

trabajadoresresidenen la localidad,un 46% en icus municipioslimítrofes y el

restante15,8% en Madrid capital y restode la región. La residenciade los

mismos tiene una significativa correlación con la distancia al polígono

industrial en el quese trabaja, lo que se ha podido comprobaral diferenciar

las cuatro grandeszonas industriales. La Zona Oeste, situadaal oeste de

nuestrotérmino municipal, tiene una importantevinculacióncon los pueblos

deesteárea,Móstolesy Leganésfundamentalmente.En la ZonaEste,ubicada

junto a la carreterade Toledo, se produceen cambiocon municipios como

Getafe, Paríay Pinto. En las otrasdos zonasindustriales(Zona Estacióny

Centro),situadasjunto al cascourbano,el empleolocal es mayoritario.

Finalmente hemos tratado de concretar el lugar de

residencia de acuerdo con la categoría profesional. Los empleos más

cualificados(empresarios,directivos y técnicos)viven fundamentalmenteen

Madrid. El personal administrativo se reparte por este orden entre

Fuenlabrada,los municipioslimítrofes y la capital. Los obreroscualificados

residenen los municipios vecinos,Fuenlabraday Madrid, aunqueen este

último el porcentajede residenteses mínimo. Y los obrerosno cualificados,

quienesvivenen el lugarmáscercano,seguidopor las localidadescolindantes.

En resumen,podemosver eomo la mayor parte de los

empleadosen estetejido industrial semuevendentrode un contornoespacial
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que abarcatodo el Suroestede Madrid, por lo que puede hablarsede un

mercadode trabajode carácterzonal parael sectorde navesindustrialesde

Fuenlabrada.La lejaníade la residenciadel lugar de trabajovaríaen primer

lugar por la situaciónconcretadel polígono dentro del término municipal,

medidaéstaen distanciay accesibilidad,y en segundolugarpor el gradode

cualificacióndel trabajador,medido ésteen empieono manual y manual.

347



6.4.5. Formación.fuentesde emnnleo y Eest¡ónde la colocación

En esteúltimo apanadode nuestrocuestionariohemosoptado por hacerun

análisis más de tipo cualitativoanteel reducidonúmerode entrevistasy la

variedad y complejidad de las respuestasobteiidas. Hemos sustituido el

análisispormenorizadopor unacaracterizacióngeneraldelos temas,y apartir

delosaquíplanteados:cualificacionesprofesionalesdemandadas,conocimiento

y valoración de los cursosde formación, fuenles de empleo y formas de

gestionarla colocación.

Unade nuestraspreguntasteníapor objeto conoceren el

caso de una hipotética ampliaciónde la plantilla, lo que chocabaen estos

momentosen que de nuevo se hablabade crisis (verano de 1992). De los

comentariosde nuestrosinterlocutoreshemosapuntadodostipos de ofertade

empleo: por un lado, una mano de obra cualificada en todos los sectores,

aunqueen cadauno de éstoscon susespecificacicnespropias.El perfil medio

del trabajadorseríael siguiente:oficial conexperienciao primerdemandante

de empleocon estudiosde formación profesionalde segundogradoa formar

por la empresa.Por otro, un empleo no cualificado, peonaje,pero con la

salvedadde ser un trabajo duro para el que no encuentran fácilmente

trabajadores,bienpor exigenciashorarias,trabajaren festivos, ser peligroso,

etc.
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En líneas generalessigue siendo la cualificación un

elementomuy valorado,aunquela oportunidaddz encontrartrabajodepende

generalmentede las necesidadesa cubrir. Mucho~ de los empresariosquieren

contratarajóvenesy han destacadola figura del aprendiz,comoel joven que

con una formaciónbásicarequiereunaespecíficaen la empresa.Piensanque

es necesariopromover la práctica profesionalomo mejor camino para la

adaptaciónde la escuelaal trabajo. Paraotros sin embargo,máspreocupados

por el corto plazo y solventarlas necesidadesirás perentorias,más vale el

trabajadorya formadoy conexperiencia.Noseplanteanlas mismasexigencias

conrespectoal peonaje,puesno serequiereunaformaciónespecífica,estando

en la mayoríade los casosencuadradodentrode un trabajodondela destreza

o habilidad para el manejo de la maquinariau otras herramientasno es

importante.Aquí la rotaciónen el empleoes muchomayor y el despidodel

trabajadorno planteamuchosproblemasa la hori de sustituirle.

Hemostratadodever tambiéncuales el conocimientoque

se tienede los cursosde formación(regladau ocupacional)en los diferentes

sectoresde actividad. Queremosprecisar, si en el caso de conocerlos,sabe

quien los imparte e incluso como los valora. Muchos de los que opinaron

dijeron desconocerlos cursos,y entrelos que respondieronafirmativamente

(veintiuno de treinta y dos), señalaroncomo más conocidos los cursos

impartidospor el INEM, y otros de basesectorial, comopor ejemplolos de

la rama de artes gráficas conocidos por los ¡:mpresariosdel sector. La
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valoración de los primeros fue de regular tirando a mala, mejorando

considerablementela opinión en relación a lo; segundos.Las soluciones

aportadasseencaminabanen dosdirecciones:unos noshablaronde volver a

la enseñanzacon carácter gremial, como la mejor salidapara satisfacerla

necesidadde trabajadoresde las diferentesramas industrialesy al mismo

tiempoencauzarunapartede la demandadeempleo;otrosdecoordinarmejor

los cursosde formación ocupacionalcon las necesidadesespecificasde los

diferentessectoresindustriales.

Otra de nuestraspreguntasiba destinadaa conocer la

opinión de los empleadoresacercadel modelo de colocaciónvigenteen estos

momentos,y en concretodela manerade gestionarlopor partedel Organismo

público que lo lleva a cabo,el Instituto NacionaJde Empleo. Hemospedido

la opiniónde los empleadores,tratandode sabercuálesson susalternativassi

las tienen, y si éstasse encuadranen el sectorpúblico o en el terrenode la

iniciativa privada. La mayorpartede las empres~.sencuestadashan recurrido

al INEM cuandohannecesitadocontratartrabajadores,aunquemuchasdeéstas

llevadasmáspor el imperativolegal ala horade formalizarcon posterioridad

los contratos,quepor los resultadosobtenidoscomo tendremosocasión de

comprobar.Solamenteun terciode las empresasque manifestaronsu opinión

no recurrióaesteorganismopúblico, utilizandootosmecanismosde búsqueda

de caráctermásinforma]. A ello contribuyesin duda la valoraciónnegativa

que,por la experienciapersonalde los entrevistados,sehacede la gestióndel
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INEM. Entre los que respondierona la pregunta,casi un 80% manifestaron

habertenido una mala experiencia,mientrasqueel restante20% la calificó

comobuenao regularcasiapartesiguales.Los motivosmásrepetidosparatan

baja valoración fueron fundamentalmentedos: por un lado, se señalaque

muchasde lasvecesno seacomodalo que sepide a lo queseofrece, siendo

bastanteslos desempleadosque llegan a los empresarioscon una categona

profesionalen los papelesque no secorrespondecon la realidad; y por otro

lado, sesubrayaqueel desempleadoha llegadoen ocasionesa la empresacon

un solopropósito,el quesele firme la demandade empleoparaasijustificarse

anteel INEM y poderseguircobrandola prestacón.

En relacióna estefracaso,a juicio de los empresariosde

la gestiónpública, éstos se han visto obligado a utilizar otras fuentesmas

“informales” cuandohan necesitadocontratarnuevostrabajadores.Lo más

usualha consistidoen recurrira las amistadeso personasconocidasentrelos

propiostrabajadoresde la empresa.Tambiénseacudealos anunciosen prensa

y a consultoras,aunqueéste procedimientosókí se nos ha señaladoen las

empresasmásgrandesy paralos empleosmáscudifícados.Finalmentese nos

indica queen ocasionesson los propiosparados[osque acudena las puertas

de las fábricaspidiendotrabajo. La combinaciónde fuentesen la búsquedade

trabajadoresvieneasía coincidir con la variedadde formasde los quebuscan

empleo.En una encuestaelaboradapor la Comunidadde Madrid en 1991 se

señalaque la mayorpartede los quepiden trabajo lo hacena travésdel INEM
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(45,8%),de laprensa(27,25%)o medianterelacionespersonales(13,5%).Sin

embargoy tal como viene a señalarse“en la búsquedade empleoninguna

fonnaestáde másy lo más normal será encontrarvahosen combinación”

(SÁNCHEZ, A. 1991: 139). La participacióndel Organismopúblico es

importante,pero sin embargono monopolizala búsquedade empleopor parte

de los demandantes,pues lo normal es encontrar los referidos canalesen

combinación.

Lasalternativasapuntadasal actualmodelode colocación

han estadopolarizadasen tomoa dos opiniones ~uereflejandos modelosde

gestión: pública o privada. Recordemosque en el año 1992 la gestión del

empleo es pública, aunque existen agenciasc.e colocación privadas que

funcionansin un marcolegal que las autorice.En 1993el temaes objeto de

debatepolítico, y anteel imparableaumentodel númerode desempleadosse

planteacomoinaplazablela reforma del mercadode trabajo. La posturadel

Gobierno se inclina en estos momentospor la regularizaciónde la agencias

privadas,con el objetivo de descargaral INEM de esta tarea y así poder

centrarseen la formaciónocupacionalde los paridos.

Los partidariosde la privadahan sido mayoría,un 60%

entrelos quecontestarona la pregunta.El restante40% sehan inclinado por

seguir manteniendo la gestión pública, aunque en este caso con las

modificacionesoportunasafin demejorarla.Uno5 y otros resaltanla ineficacia
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del actual modelo y ofrecenvariadosargumentes.Paralos partidariosde la

primera serían las agenciasprivadas de colocación las más preparadasy

dispuestasparallevar a caboestalabor. Creenque éstasharíanunaselección

másrigurosa,con lo quepodríandirigirse a éstascon la seguridadde quese

ofrecelo que se pide. Los partidariosde la gestiónpúblicaseñalanla urgente

necesidadde reformarlacon el fin demejorarsu funcionamiento.La mayoría

de los encuestadosson partidariosde que seobligueal desempleadoa aceptar

la ofertade empleo,conel riesgodequedarsuprimidala prestaciónu otro tipo

de sanciónsi el paradola rechaza.

La últimade nuestraspreguntastratade concretarcualde

lasadministracionespúblicas(central,autonómicao municipal) llevaríamejor

la colocación.A tal interroganterespondieron os partidariosde la gestión

públicay tambiénalgunosdelos de la privada.Unosy otrosvienenacoincidir

en que es el municipio quien mejor puede resolverla. Los argumentos

esgrimidosseñalana la administraciónlocal comola másimplicaday la mejor

conocedorade los problemasde los ciudadanos.Se señalatambiénqueésta

podría mantener un mayor contacto con los empresarios y con los

desempleados,permitiendoun mejor control y s’~guimiento de éstosúltimos,

lo que les colocaríaen la mejor posición a la hora de casarla oferta y la

demandade empleodentrosu ámbito.
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES



7. CONCLUSIONES

Unavez vistoslos principalesresultadosde nuestrainvestigacióna lo largode

los diferentescapftulos que la integran es el mmentode hacerun balance

entrelos objetivos y lo realizado,y a su vez, de ofrecernuestraspropuestas

sobrelas líneasgeneralesen las que irían laspos:.blessoluciones.Salidasa un

desempleoy a un paro juvenil queamenazacon enquistarseen determinados

espacios metropolitanos, y cuyas consecuenciassociales pueden ser

particularmentegravesen Fuenlabrada.Especialmenteporqueel grupojuvenil,

queya eshoy uno de los principalesafectadostiendeaincrementarse,y puede

convenirseen caldo de cultivo de una futura conflictividad social. Hay que

teneren cuentaquelos jóvenesqueaccedena su primer empleose encuentran

fuerade cualquiertipo de coberturasocial, situaciónque seagravapor los

bajosnivelesderentadelas familiasaquíasentadas.Sontambiénporotro lado

los queaccedencon mayorprecariedadal empleo, cuandono al subempleo,

o peor aún a la economíasumergida.La integrición laboral de los parados

eliminaríael peligrode exclusiónsocial y de inseguridadvital, queen el caso

delosjóvenesvieneplanteándosecomo la imposi~ilidaddeplantearun futuro,

y en el casode los adultospor el miedoa perdelo.

A lo largo de estainvestigaciónhemosdestacadomásel

desempleoestructuralpor estarligado ala reestrtcturacióneconómica,y muy
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manifiestoen la denominada“ciudad global”, maduray emergente,que no

parecevaya a solucionar tampoco los viejos desequilibriosde la ciudad

industrial. Fuenlabradaaparece insertada denro del sur metropolitano

madrileño, vertebrándoseaquí tanto económica como socialmente. La

ubicaciónen ésteparecellevar emparejadoun determinadotejido productivo,

nivel socioeconómicoeincluso unaparticularestricturademográficaderivada

de su crecimientoreciente.Todosestoscondicionantesseinscriben dentrode

un mercadolaboral, en la que la integracióno exclusión socialdependende

conseguiro no un trabajo remuneradoy cuando se encuentra,de estaren

situaciónlegal o sumergido,y en el primerodelo~ casostenerun contratocon

carácter indefinido o temporal. Este tinte marcadamenteestructural viene

agravadoa su vez por una situacióneconómicacomola actual, en la que los

quemássufren las consecuenciasson las personauempleadasen sectoreso en

empresasen crisis, quevenperdersu empleo,y aquellasquetratande acceder

a un puestode trabajo y se encuentrancon i nportantescarenciasen su

formación. Es precisamenteFuenlabradajunto con otros espaciosdel sur

madrileñolos másafectadospor la crisis, como Lo demuestranlas altastasas

de paro queaquí seproducen,lo queacentúauna, vez másla dualidadnorte-

surmadrileña.Y todoello en el marcode un mercadodetrabajoespacialmente

abierto,comoel quetiene lugaren la regiónmetropolitana,dóndelos criterios

restrictivos se establecensobre todo por ser joven, mujer o tenerun nivel

educativoy una cualificación profesionalbajae insuficiente. Todaséstasse

suman en Fuenlabrada,por lo que en el terreio de las oportunidadesde
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encontrar un trabajo el municipio aparece claramente discriminado,

integrándoseen lo que se ha venidoen llamar loE “espaciosdel paro”.

En el análisisdel espaciosocial de la ciudad sesubraya

por un lado, la existenciade un espaciosocia heterogéneo,aunqueesta

diferenciación quedaríamatizada en el contexto regional, donde nuestro

municipio junto con otros de la zonasurmetropclitanavendríacaracterizado

por un bajo estatussocioeconómico.El análisisfictorial utilizado en nuestro

casopermitea su vezestablecerlas oportunascorrelacionescon la distribución

del paro, hablandoen estos términos de dimensióndel desempleo.Hemos

señaladotambiénqueel paro no se presentabadc unaforma aleatoriaen los

distritosy barriosde la localidad,sinoen relación auna seriede factoresque

explican las diferenciasen el espaciosocial.Factoresque sintetizantoda una

seriede variablesde naturalezademográficay sxioeconómica,y a los que

hemos denominadorespectivamenteDinamismo Demográfico y Estatus

Socioeconómico.Estos,que son a su vez responsablesde la diferenciación

socialexistentey de la distribución desigualdel desempleoen estemunicipio,

podrían extrapolarse,tal vez, a otros espaciosmetropolitanos.Y ello es así

porque seincluyenvariablesclaramentediscriminatoriasdel desempleoy del

paro de larga duración, que resumen, explican y concretan el marco

socioespacialde Fuenlabrada.

Nuestromunicipio siguepreEentandoen los añosnoventa
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el tradicionaldesequilibrioempleo-residencia,tancaracterísticopor otraparte

de los municipiosde la coronametropolitana,y pr el que se les ha conocido

y calificadodesdehaceañoscomo “ciudadesdormitorio”. La dependenciacon

respectoal municipio de Madrid se ha venido reduciendoen cuanto al

desequilibriopoblación-equipamientos,siendotocavíala asignaturapendiente

la creaciónde empleosuficienteenla zona,sobretodo terciario.La mejoradel

espaciourbanosí eshoy unapalpablerealidad,y uobretodo si lo comparamos

con la situacióna finales de los añossetenta.Ello ha favorecidounamejora

en la habitabilidad de los barrios de la ciudad, cubriendoasí uno de los

objetivos propuestospor el Plan Generalde OrdenaciónUrbana.

Junto al estudio del espaciosocial, ha sido la dimensión

del empleo generado en Fuenlabraday en el marco de los grandes

establecimientosde las zonasindustriales,el otro de los grandesejesde esta

investigación.El interéspor este mercadode Irabajo ha ido ligado a las

posibilidadesqueéstetiene de generarempleo, y quepesea la crisis actual

hoy aparececonsolidado,constituyendola principal fuente de empleoen el

municipio. Junto con las incógnitashemosseñaladolas realizacionesllevadas

a cabodurantelos últimos añosy las oportunidadesque se abren. Entre las

primeras,la competenciade otrosespaciosmásperiféricospor la industriaque

tradicionalmenteha venidoinstalándoseaquí,y la pérdidadeempleoquedesde

1991 seproducecomoconsecuenciade la recesióneconómica,constituyendo

ambosprocesosel marcode las incertidumbres.Entre lasactuacionesllevadas
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a cabo, una cierta mejora en los equipamientosy sobre todo de las

infraestructurasde transporte.En el terrenode las oportunidades,la inclusión

recientede Fuenlabradaen el paquetede ayudELs de la Unión Europeacon

inversionesen los másvariadoscampostal corno ya se señaló. Dinero que

tiene comodestinosprincipalesla mejora de las infraestructuras,la creación

de empleoy la formaciónde los desempleados,elementosclavesparareducir

las altas tasas de paro que aquí tienen lugar (másdel 50% sobrela media

comunitaria).

Finalmentequeremoshacer aquí una reflexión personal

sobrelas medidasy posiblessolucionesen el mamode unapolítica de empleo

local, que seenmarcadaa su vez en toda unaseriede actuacionesdesdela

Administración central y regional. Las ideas que ahora exponemosson

producto de la experiencia acumulada durante la elaboración de esta

investigación, y sobre todo del contacto mantenidocon las personasy

estamentosimplicados. Hay que teneren cuernaque las solucionesno son

únicas ni fáciles, y se mueven en coordenada:;que abarcanlas diferentes

escalasde análisis,desdela europeahastala local, pasandopor la nacionaly

regional. En cualquier caso tienen como condición indispensable la

recuperaciónde unas tasas de crecimientoeconómicoque permitan crear

empleo.

Como hemosrepetidamenteseñaladoel empleoexistente
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en el municipio no es la solución al desempleolocal, pueséste no es lo

suficienteimportantecomoparacanalizarla demEnda,y comoya hemosvisto

la ocupaciónde los residentesse mueveen un mercadode trabajode ámbito

metropolitano.Porotroladoenestetejidoindustri~ltampocotrabajanpersonas

sólode Fuenlabradasinode todala zonasur e in:luso de Madrid capital. Sin

embargopensamosque este espacioproductivo pudieraser objeto de una

experienciacomola queahoraproponemos,siendoun interesantemecanismo

de actuacióndesdela esferalocal.

Teniendo como referente ,ásico las necesidadesdel

mercadode trabajoregional, podríaactuarseconplementariamentesobrelas

específicasdel tejido productivoexistenteen el nunicipio, permitiendoen la

medidadelo posiblequeun númerodedesempleadospudieraencontrartrabajo

en su localidad o en las de la zona. Para ello sería fundamentalque se

implicasenlos empresarios,puesson éstoslos quecreanpuestosde trabajo.

La actitud positiva mostradaen nuestraencuestanos permitepensarqueuna

política de empleo local es factible y nos consta quealgunosprestaríansu

colaboracióna una experienciade estetipo.

La plasmaciónde una política de empleo seplanteadaa

nuestrojuicio desdetres pilaresbásicos:

- El primero tendríacomo objetivo la formación e inserción laboral de los
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desemuleados,y especialmentede los numerososjóvenesde la localidadque

tratande accedera su primer empleo.En las sociedadesavanzadases quizás

la formación profesionalla claveparaaccederal empleo,en un mundoen el

que el avance tecnológicoes constantee imparable. Se haría necesario

potenciarlos Centrosde Formación y Empleo existentes,con cursos que

conectencon la oferta de empleo metropolitanay local. Los inconvenientes

vienenpor un lado de la baja tasade escolarizacióna partir de la enseñanza

obligatoria,y del alto fracasoescolarentrelos jóvenes,lo queestágenerando

un buen númerode analfabetosfuncionalesentrelos quepasanpor las aulas.

La inserción laboral de este grupo es difícil y :onstituye una paradojaque

actualmenteen la localidadmuchosde los cursos impartidospor el INEM no

secubran.Ello anuestrojuicio puededebersea la deficienteformaciónde los

potenciales alumnos y a una probable desmotivaciónpor parte de un

importante grupo de jóvenesdesempleados,que podría ser objeto de un

interesanteestudiosociológicoal respecto.Pensariosno obstantequecualquier

mecanismode actuación debe comenzarya iesde la escuela, abriendo

posibilidades profesionalesque servirían para canalizar las habilidades

específicasde los alumnos,favoreciendoasí unasactitudespositivashaciael

trabajo. Porotro lado, al INEM le pesatambiénuna cierta “mala imagen” en

lo referente tanto a colocar desempleadoscomo a conectar con los

empleadores.Esto último es difícil en un tejido industrial como el de

Fuenlabrada,formadoporpequeñasy medianasempresas,en el quela fuente

principal de empleosueleser en muchoscasoslas amistadesdel empresarioo
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compañerosy amigosde los propiosempleados,y dóndepredominaunacierta

desconfianzahaciala gestiónpúblicadel empleo. Seríanecesariotambiénun

cambiode mentalidady una decididaactuación,;iasandode la connotaciones

negativasqueimplica el registrode paradosa la de positiva quetienela bolsa

de empleo, pues los desempleadosy los empleadoressólo acudirán con

confianzaa los Organismospúblicoscuandosev’an los resultados.

- El segundopilar tendríacomo finalidad mejorarla gestiónde la colocación

.

Pensamosque los esfuerzosdestinadosa estafin deben ser compartidospor

instancias públicas y agenciasprivadas, pero :reemos muy necesariala

actuaciónde las primerassobredeterminadosespaciosperiféricosy grupos

juvenilescon especialesdificultadesde insercióii laboral. A nuestrojuicio

fomentarla gestiónpública de la colocaciónimp ica descentralizaría,y aquí

losAyuntamientosjugaríanun importantepapel.En el casode Fuenlabradase

deberíade potenciarla Oficina Municipal de PromociónEconómicay Social

existente,a la que se sumaríannuevascompetenciasen materiade empleo.

Esta serviría de intermediaria entre los empleadoresde la zona y los

desempleadosdel municipio, estableciéndoseunos adecuadoscanales de

comunicaciónentreel Ayuntamientoy la estructuraasociativaempresarialaquí

ubicada.Igualmentedeberíatambiénde estrechars:las relacionescon el tejido

social, pueses la administraciónlocal la que sientemáspróximo el problema

del paro y por lo tanto mejor lo conoce. Partiendodel conocimientode la

realidadsocialdeFuenlabrada,nuestromunicipio ~odríaservirdeinmejorable
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laboratoriode análisisparaestetipo de experiercia. Estadeberíacontarcon

la participaciónde las institucionesimplicadas:el INIEM, la Comunidadde

Madrid y el Ayuntamientode Fuenlabrada,así comocon las sugerenciasy

aportacionesde asociacionesempresariales,sineicales y otros interlocutores

socialesafectadosde la localidad.

- El tercery último pilar perseguiríauna mejoradel tejido industrial actual y

la creación de nuevosesnaciosproductivos, y en este sentido ya se están

desarrollandoactuaciones.Estashan sido englobadasen distintosproyectosa

lo largode estosúltimosaños, y másrecientemeríteen el marcodel Pactopor

la Industria,el ProgramadeRehabilitacióndeArcasIndustrialesy la propuesta

quede caraal futuro suponeel Gran Sur Metropolitano.Destacamossobre

todo la rehabilitaciónde algunosde lospolígones industrialeso las ayudasa

empresascon problemas.Todas las estrategiasvienen a coincidir en la

necesidadde una clara recualificaciónespacial,que favorezcael desarrolloy

no degradeel medioambiente.El reto eshaceratractivoel sur metropolitano

paranuevasinversionesgeneradorasde empleo, araqueéstasno tenganque

ir necesariamenteal norte de la región madrilelia. En este marcocualquier

actuaciónhade hacersedesdeunaestrategiasupr~municipal quepermitaaunar

los esfuerzosde Fuenlabraday del resto de los triunicipios de la zona.

Esta tesis doctoral trata de ibrir el debatea nivel local

sobreun tematan candenteen nuestropaíscomo es el del desempleo,y que
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en esta localidad seplanteacon una especialsignificación y gravedad.Si el

diagnósticoy reflexiónqueaquíhacemossirvení>araabrirlo y tomarmedidas

nos daremospor satisfechos.
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ANEXOS Y APÉNDICES ESTADÍSTICOS



ANEXO-E ESTADÍSTICA DE LAS VARIA3LES INICIALES
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ANEXO~lV: APÉNDICE FOTOGRÁFICODE LA DISTINTOS TIPOS
DE SECCIONES CENSALES Y DE LOS NUEVOS ESPACIOS EN
CONSTRUCCIÓN



TIPOLOGíA— 1

EL PINAR.
DIST. CENTRO. ENSANCHE SUR.
(sECcIONEs-4-¡2 Y 44)

CASCO URBANO.
DIST CENTROe-
(SECCIoNEs—44 Y 212)

SAN ANDRES.
DISTRe- CENTRO.
ENSANCHE NORTE.
(sECCION -34)

7
II



TIPOLOGIA -2

LA AVANZADA.
DIST. NORTE.
(SECCION—17)

EL MOLINO
DIST. OESTE.
(sECCIONES-alo Y 85)



TIPOLOGIA-e-3

•

E ~-e~d~~e--ej-eLe-e?-e~ LeS-e r 1 -.

1 ~~*e-e--e~¾e- ~ e-t. u5 e-t~e-e-
1.U •-e~ e-- se-C Mr ~d-~ — •~ !a mre-5~É~i.i%.e-4 e-~~U — e-e-e-

e e~ 3 ‘~ e- e-e-

- -1 . —e-e- e -e-e-— 5 m -e-e-e-e-e-e-
e-e-e-~e-<e- lee~e-e-.. e-e-e-

— tu 1 • — k e-e-e- e- e-
— e-~ e-~e—teee-- ~ e e-e-e-

.e-.e-e-ta Se-

e —— ‘¡-M5$Me- e-,2i,2 .e-

e -e e- l — 1 e ej e-e-5¡ae-~<-e e-NT -e-----e-e- e- -e--e-e-e--e--e e -e-e3e-efr-e
-e -ee--eae-&

LA SERNA. 01511 NOROESTE.
(SECCION-62)

-e-a e-e

EL CAMINO. DIST. NOROESTE.
(sEccioN- 54)

Ie~ea-ae-’-e

-eAY~
-~



——e- A;-

VIVIENDAS UNIFAMIIe-IARES

EUROPA. DISTe- OESTE.
(SECCIoN -77)

LA SERNA. DIST.
NOROESTE (SECCION-62)

-e~e~
‘-e

LA SERNA. DISTe-
NOROESTE (sEccIoNe-OS>

(e-e/-e



ANEXO-Y: ZONAS
FUENLABRADA

INDUSTRIALES Y POLÍGONOS DE
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ANEXO-VI: CUESTIONARIO ENCUESTA INDUSTRIAL



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

DF MADRID

‘LTAD DE GEOGRAFíA E HISTORIA

l~. Nombre de la empresa: ______________________________________

2~e- Localización del establecimiento: ________________________

3~e- Sector de actividad: _____________________________________

4¾ Fecha de creación de la empresa: __________________________

5¾ Fecha de instalación en su actual emplazamiento: ___________

6¾ ¿Tiene la empresa otros establecimientos?: _____

En caso afirmativo, ¿Dónde?: _____________________________

7¾ ¿Estuvo instalada anteriormente en otro lugar?: ____

En caso afirmativo. ¿Dónde?: _____________________________

Causa del traslado:

8¾ ¿Integra la empresa en este establecim:Lento las labores de
producción con las de gestión y administración?:

9¾ Presentamos a continuación una relación de servicios a las
empresas. Señálese si forman parte de La empresa o no- En
caso negativo , señálese su localización (Fuenlabrada, Madrid
capital u otros -municipios de la regiór madrileña).

Servicios jurídicos. (eee-e.e-eeeee-e-eeeeee-)

Fiscal y laboral (contabilidad, nótrinas, etc-).
( ee-e-e-.ee-e-e-e.ee-ee-e-e-e- 3

Financiero y de seguros. (.e-e-.e-..e-~...e-..

Informático (de gestión, industrial y de mantenimiento) -

( •e-eeee-e-eee-teeee-eeee-e

Servicios de ayuda a la producción (diseño, control de
de la producción y de calidad, etc.). (e-eee-ee-eeee-e-ee e-e-)

Comercialización (venta, publicidad, etce-).

( eee-e’e-e-e-eieie-eeeee-

Transporte. (e-ee-te-Ceee-eee-ee-e-eeee-e-)



JNIVERSIOAD COMPLUTENSE
DE MADR~D

LTAD DE GEGOPAFIA E HISTORIA

10¾ Valore los siguientes factores en relación a la incidencia
que tuvieron en la ubicación de este establecimiento en
Fuenlabrada. De los que a continuación se señalan,
califíquelos como positivos, negativos o sin incidencia.

Accesibilidad de la mano de obra al trabajo: _______________

Precios del suelo: ________________

Disponibilidad de naves en alquiler: ________________

Tradición industrial de la zona:

Conocimiento previo del lugar: ___________________

Disponibilidad de servicios para la empresa: _____________

Proximidad a empresas del mismo sector:

Cercanía a proveedores: ________________

Cercanía a clientes:

Incentivos fiscales y otras ayudas públicas: ______________

Cercanía a Madrid:

Mano de obra en condiciones favorables:

11¾ Número de trabajadores de la empresa: _____

Varones: ____ Mujeres: ____

12¾ Clasifíquese a los trabajadores en relación a las siguientes

grandes categorías profesionales:

Técnicos:

Personal administrativo:

Obreros cualificados (oficiales): ____

Obreros sin cualificar (peones) ____

2



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

DE MADRID

lIJAD DE GEOGRAFíA E HISTORIA

13¾ Póngase en el caso de una hipotética ampliación de la
plantilla en la empresa. ¿Cuáles serian los oficios o
cualificaciones profesionales más solicitadas?.

Señalar por orden de preferencia: _____________________________

14¾ En relación al grupo de categorías profesionales, señálese
el tipo de contratación dominante, fija o de carácter
temporal:

Técnicos: ______________

Personal administrativo: _____________________

Obreros cualificados (oficiales): _______________

Obreros sin cualificar (Peones) ___________________

15¾ Señálese el tipo de contratación dominante en relación a los
jóvenes trabajadores de la empresa (menores de 25 años) e-

Márquese con una cruz aquellos que se utilicen:

Fijo:

Temporal en prácticas:

Temporal para la formacion:

Temporal de fomento de empleo:

Temporal a tiempo parcial:

Otros: (cítense)

16¾ ¿A su juicio son más las ventajas o tos inconvenientes de
la contratación temporal para el empleo de los jóvenes?:

Razónese la respuesta:



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

ULTAD DE GEOGaAFIA E HISTORIA

l7~ ¿Conoce la existencia de cursos de foi-mación profesional

u ocupacional en su sector de actividad?: ____

En caso afirmativo:

¿Sabe quien los imparte?: _______________

¿Cual es la valoración de los mismos? (Muy Buena, Buena,
Regular, Mala o Muy Mala): ___________

18¾ Señalese si residen o no mayoritariamente en Fuenlabrada los
trabajadores en relación a su categoría profesional. En caso
negativo señalar lugar de residencia principal (Madrid
capital u otros municipios limítrofes>

Directivos y técnicos:

Personal administrativo:

Obreros cualificados (oficiales)

Obreros sin cualificar (peones>: ___ (e-e- e-e.e-e..e-ee-.e-e-ee.)

19¾ ¿Recurre al INEM cuando necesita con:ratar trabajadores?

(Sí o No) ____

En caso negativo, citar las fuente utilizadas:

2O~ ¿Qué opina de la gestión del INEM en materia de colocación?.
En relación a su experiencia personal como la calificaría.
(Muy buena, Buena, Regular, Mala o Muy mala) _______________

21~ ¿Se le ocurren otras alternativas pan la gestión de la
colocación?: (Sí o No): ____ ¿Pública o privada?:

¿Cuáles?:

22~ ¿Cual cree que seria la Administración Pública que mejor
podría desarrollar esta labor? (Centre-al, Autonómica o
Municipal):
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