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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es introducir al lector en un factor  

complementario, a la economía sumergida y la acción de las redes familiares, a 

la hora de explicar  la existencia de paz social en momentos tan difíciles cómo 

los que está viviendo nuestro país. Dicho factor complementario es la 

resignación, fruto del paro de larga duración. 

Para ello sacaremos a la palestra, un libro perfectamente vigente en 

nuestros días, aunque escrito en el primer tercio del pasado siglo, cómo es 

“Los parados de Marienthal”.   

Palabras clave 

Desempleo, economía sumergida, redes familiares, paz social, PIB. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to introduce the reader to an additional factor, 

the black economy and the action of family networks, explaining the existence 

of social peace in difficult times like the ones living in our country. This 

additional factor is the resignation, the result of long-term unemployment. 
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To do this we will rely on a book perfectly valid today, though written in 

the first third of last century, how is "The unemployed of Marienthal." 
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RECORDANDO A LOS PARADOS DE MARIENTHAL. 

Introducción a una vía complementaria de explicar porqué con 5 millones 

de desempleados, no existen desordenes sociales de relevancia. 

El pasado 27 de diciembre de 2011, aparecía otro artículo más, en este 

caso en la edición digital de El Mundo, que sostenía el siguiente razonamiento: 

“¿Cómo es posible que haya paz social cuando  la tasa de paro es tan 

sumamente alta?” 

Imaginamos que dicho razonamiento no es  ajeno a los lectores, dado 

que se viene utilizando habitualmente desde diferentes instancias y 

presupuestos ideológicos, poniendo en duda en ocasiones, la veracidad de las 

cifras de desempleo existentes en nuestro país. 

El artículo en cuestión se circunscribía a la provincia de Málaga: Siendo 

la pregunta exacta: “¿Cómo es posible que haya paz social cuando… la tasa 

de paro se sitúa en el 30,28%?  

La respuesta, según todos los expertos consultados por dicho periódico, 

se encuentra  en la economía sumergida y en las redes familiares, que 

sustentan a aquellas personas sin empleo y sin ningún ingreso. 

Es indudable, que los ingresos provenientes de la economía sumergida 

por un lado, y por otro la acción de las redes familiares, atenúan el impacto de 

la alta tasa de desempleo existente en nuestro país. La cuestión que vamos a 

introducir en este artículo, es si estos dos factores explican al completo, la 

existencia de paz social en momentos tan difíciles cómo los actuales. 

No será desconocido para el lector la extrema dificultad de obtener 

cifras, siquiera aproximadas, para cuantificar el impacto de la acción de las 

redes familiares, en el tema que estamos abordando, por lo que nos vamos a 

centrar en el otro factor comentado en la cabecera. 

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda 

(GESTHA) viene elaborando informes periódicos sobre la economía sumergida 
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en España. Los datos publicados en 2011, referentes al año anterior, nos 

arrojan por comunidades autónomas los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados anteriores, están en coincidencia con las estimaciones 

propuestas  desde un buen número de instituciones de reconocida solvencia, 

que apuntan que la economía sumergida en España se encuentra en un rango, 

que oscila entre el 22 y el 30% del PIB. 

Lógicamente, es otra pregunta la que se nos presenta de manera 

inmediata. ¿El porcentaje del PIB que representa la economía informal, ha ido 

PESO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
CC.AA PIB sumergido (%) 
 
La Rioja 31,4 
Canarias 28,7 
Castilla La Mancha 26,5 
Galicia 26,3 
Aragón 25,5 
Castilla y León 25,0 
Andalucía 24,9 
Comunidad Valenciana 24,3 
Murcia 24,3 
Cantabria 23,7 
Cataluña 22,3 
País Vasco 20,6 
Asturias 20,2 
Navarra 20,0 
Madrid 19,6 
Baleares 19,2 
Extremadura 19,2 
 
FUENTE: Gestha 
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creciendo de la misma manera, que lo hacía la tasa de desempleo, desde el 

comienzo de la crisis en nuestro país? 

La respuesta la encontraríamos, entre otras, en tres investigaciones y 

comunicados de instituciones de prestigio, como son el Circulo de Empresarios, 

el Instituto de Crédito Oficial, y el Banco Mundial, realizados entre los años 

2002 y 2007, que ofrecen una estimación del porcentaje del PIB que 

representaba la economía sumergida en dicho periodo.  

En “Implicaciones de la economía sumergida en España”, editada por el 

Círculo de Empresarios en 2010, además de ponernos de relieve, la dificultad 

de obtener datos que sean algo más que estimaciones aproximadas sobre esta 

materia, nos direccionan al trabajo de Schneider, que en su primer estudio 

internacional referido al año 2002, estimaba que la economía informal  en 

España, en dicho año, representaba el  22,5% del PIB. 

El 5 de febrero del 2005, el presidente del Instituto de Crédito Oficial 

(ICO) reconocía que "la economía sumergida en España podría situarse entre 

el 20% y el 25% del PIB, aunque admitió que es muy complicado establecer 

cuál es el porcentaje concreto”. 

El 29/ de noviembre de 2007 se publicó el informe «Doing Business 

2007» del Banco Mundial, que señalaba que la economía informal en nuestro 

país representaba el 22,6% del Producto Interior Bruto (PIB) oficial, frente a un 

17,4% de media en los países de la OCDE.  

Comprobamos por un lado, que ya en fechas tan tempranas como  2002, 

en plena etapa expansiva de de nuestra economía, era muy alto el porcentaje 

del PIB, que representaba la economía sumergida. 

Por otro lado dicho porcentaje entre 2002 y 2007, se encuentra en el 

rango que va desde el 20% al 22.6% del PIB, y por lo tanto no muy alejado del 

intervalo estimado para el periodo actual, que recordamos se situaba entre el 

22% y el 30% del PIB nacional.  

El análisis de estos datos nos lleva de nuevo al principio, y  al menos, 

nos genera dudas razonables sobre la premisa por la cual, se achaca 

exclusivamente a este factor y al innegable sostenimiento familiar, la paz social 

existente. 

 Llega el momento de recordar a los PARADOS DE MARIENTHAL: 
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En el área de Sociología del Trabajo es de obligada lectura, un libro 

publicado en una fecha tan lejana cómo 1933, y cuyo título es “Los parados de 

Marienthal”, y escrito por Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda y Hans Zeisel. 

A principios de los años treinta del pasado siglo, un grupo de profesores 

e investigadores de la Universidad de Viena, encabezados por Paul Lazarsfeld, 

decidieron investigar las consecuencias del paro de larga duración, a petición 

del Partido Socialdemócrata Austriaco. 

Eligieron la localidad de Marienthal para su estudio, por su cercanía a la 

capital austriaca, su tamaño, que era de alrededor de 1500 habitantes, y por su 

estructura socioeconómica. 

La economía de la localidad estaba presidida desde hacía largo tiempo, 

por la existencia de una fabrica textil que empleaba directamente a una buena 

parte de los vecinos de la localidad. La vida social de Marienthal era muy 

dinámica, tanto en asociacionismo, como en sindicalismo y militancia política. 

Pero todo ello cambió. A mediados de 1929, se produjo el desplome de 

la fábrica, cerrando definitivamente poco tiempo después. 

El desempleo era virtualmente absoluto, con más de tres cuartas partes 

de las familias dependiendo del subsidio de desempleo. 

Este subsidio, al igual que el vigente en nuestro país actualmente, no 

había sido concebido para hacer frente al paro de larga duración. Su cuantía se 

iba reduciendo con el tiempo, situándose  su duración máxima entre veinte y 

treinta semanas. Tras su agotamiento estaba prevista una ayuda de urgencia 

de menor cuantía, que podía ser concedida o no, y en el caso de concesión, su 

duración oscilaba desde veintidós a cincuenta y cinco semanas. 

La población en desempleo, completaba sus ingresos, a través de la 

agricultura de autoconsumo, la pesca y la caza, entre otras estrategias, 

siempre y cuando no pusieran en riesgo la percepción del subsidio.  

Los investigadores detectaron que en primer lugar, el desempleo 

significaba una grave reducción del nivel de vida, que era mayor a medida que 

el tiempo transcurría y  se agotaban las ayudas de la administración. 

En segundo lugar, la localidad estaba dominada por una "aburrida 

indiferencia"; donde los desempleados y sus familias se habían "habituado a 

poseer menos, a ser menos emprendedoras, y a esperar menos de lo que ha 

sido considerado necesario para una existencia normal".  
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En tercer lugar, el grupo de investigación, comprobó  la degradación de 

la percepción del tiempo que existía entre los hombres desempleados. “A la 

vez que el empleo perdieron toda posibilidad material y psicológica de utilizar el 

tiempo libre: desde que estoy en paro casi no leo. La cabeza no me da para 

eso”. 

 

Por último, y fundamental para el objetivo de nuestro artículo, es que el 

desempleo masivo produjo el efecto contrario al esperado por los 

patrocinadores del estudio, descubriendo así la fragilidad del razonamiento de 

quienes en la actualidad, cuestionan la fiabilidad de la alta tasa de paro, 

aduciendo que si fueran ciertos, la conflictividad social sería mucho mayor:  

El paro lleva a la resignación, no a la revolución.  

Los parados de Marienthal es un libro perfectamente vigente en nuestros 

días. No solo por lo expuesto en este artículo, sino porque nos ayuda a 

comprender muchas de las actuales conductas individuales y grupales de  las 

personas en situación desempleo. 

Por todo ello, recomendamos su lectura, y animamos a añadir esta 

“resignación vital” fruto del desempleo cómo un factor relevante y 

complementario a la economía sumergida y al sostenimiento familiar, cómo 

elementos mantenedores de la paz social, teniendo en cuenta la tremenda tasa 

de desempleo que existe en nuestro país. 
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