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Resumen 

En el contexto del trabajo hotelero en España, las camareras de piso, que se han 

organizado en asociaciones conocidas como "las Kellys", protestan por la excesiva 

externalización de servicios y la intensificación del trabajo de limpieza (Cañada, 2018), 

lo que ha provocado una serie de problemas de salud, tanto físicos como mentales, 

llamando la atención de la sociedad civil y la academia. Varios estudios han dado cuenta 

del fenómeno a partir de caracterizaciones de las condiciones de trabajo (Alcalde et al. 

2021; Cañada 2016, 2018a, 2018b) y las luchas y estrategias de organización colectivas 

de las Kellys (Alcalde et al. 2022, 2023; López-González y Medina-Vicent, 2020) que han 

ayudado a visibilizar al movimiento y el lado oscuro del trabajo hotelero. Dentro de ese 

contexto, este compendio ofrece una mirada alternativa a partir de un enfoque socio 

espacial, analizando los procesos subyacentes que han configurado un espacio de 

trabajo particular como el hotelero e identificando los efectos de esa configuración socio 

espacial en las camareras de piso y las Kellys. A partir de un estudio de caso sobre las 

Kellys y el trabajo hotelero, que contempló el uso de diversas técnicas (entrevista semi 

estructuradas, la observación participante y la observación de perfiles digitales de 

Kellys) y el análisis temático de contenido, se desarrollaron tres artículos a que 

representan ámbitos temáticos de resultados:  

i) En el primer artículo, a partir de la noción de dispositivo, planteamos cómo la 

externalización y la subcontratación de trabajadoras generan un espacio de 

trabajo que (in)visibiliza, es decir, excluyen a las camareras de piso de su antiguo 

régimen de visibilidad para reintroducirlas de otras formas. Frente a ello, las 

Kellys resisten estos regímenes de (in)visibilización a partir de estrategias 

colectivas.  

ii) En el segundo artículo planteamos cómo el turismo de masas y las estrategias de 

gestión de los hoteles configuran un espacio de trabajo acelerado que produce 

un cuerpo vectorizado, es decir, un cuerpo que se adapta a ritmos variables, que 

se desborda y se autogestiona a partir de fármacos y movimientos acelerados.  

iii) En el tercer artículo mostramos cómo las Kellys representan un agenciamiento 

colectivo que trata de transformar su posición social dentro de los hoteles. A 

partir de relaciones de solidaridad y resistencia, las Kellys construyen un perfil 
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identitario que las reposiciona en el espacio social del hotel y que trata de 

transformar su espacio de trabajo. 

La tesis ofrece un marco analítico que explora fuerzas y mecanismos que han 

transformado el lugar de trabajo de las camareras de piso, analizando los efectos sobre 

las vivencias subjetivas y experiencias socio espaciales de las Kellys. De igual forma, 

introduce el uso de herramientas conceptuales como la noción de dispositivo, la noción 

de agenciamiento o la propuesta de cuerpo vector que abren otras formas de pensar 

fenómenos como la externalización, la acción colectiva o el cuerpo de trabajo. 

Palabras clave: camareras de pisos, trabajo invisible, externalización, dispositivo, 

intensificación del trabajo, cuerpo de trabajo, agenciamiento colectivo, trabajo 

hotelero, vivencias subjetivas. 
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Abstract 

In the context of hotel work in Spain, the housekeeping staff, organized in associations 

known as "las Kellys," protest against the excessive outsourcing of services and the 

intensification of cleaning work (Cañada, 2018). This has resulted in a series of health 

problems, both physical and mental, drawing the attention of civil society and academia. 

Several studies have documented this phenomenon by characterizing working 

conditions (Alcalde et al., 2021; Cañada, 2016, 2018a, 2018b) and the collective 

organizing struggles and strategies of las Kellys (Alcalde et al., 2022, 2023; López-

González and Medina-Vicent, 2020) that have helped shed light on the movement and 

the dark side of hotel work. Within this context, this compilation offers an alternative 

perspective based on a socio-spatial approach, analyzing the underlying processes that 

have shaped a specific workspace like hotels and identifying the effects of this socio-

spatial configuration on the housekeeping staff and las Kellys. 

Based on a case study of las Kellys and hotel work, which involved the use of various 

techniques (semi-structured interviews, participant observation, and analysis of digital 

profiles of las Kellys) and thematic content analysis, three articles were developed, 

representing thematic domains of results: 

i) In the first article, using the notion of "dispositive," we discuss how 

outsourcing and subcontracting of workers generate a workspace that 

(in)visibilizes, that is, excludes the housekeeping staff from their former 

regime of visibility only to reintroduce them in other ways. In response, las 

Kellys resist these regimes of (in)visibility through collective strategies. 

ii) In the second article, we explore how mass tourism and hotel management 

strategies shape an accelerated workspace that produces a vectorized body, 

that is, a body that adapts to variable rhythms, overflows, and self-manages 

through drugs and accelerated movements. 

iii) In the third article, we demonstrate how las Kellys represent a collective 

agency that seeks to transform their social position within hotels. Through 

relationships of solidarity and resistance, las Kellys construct an identity 

profile that repositions them within the social space of the hotel and aims to 

transform their workspace. 
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The thesis offers an analytical framework that explores forces and mechanisms that 

have transformed the workplace of housekeeping staff, analyzing the effects on 

subjective experiences and socio-spatial experiences of las Kellys. It also introduces the 

use of conceptual tools such as the notion of "dispositive," the notion of agency, or the 

proposal of the vectorized body, opening up other ways of thinking about phenomena 

such as outsourcing, collective action, or the body of work. 

Keywords: housekeeping staff, invisible work, outsourcing, dispositive, work 

intensification, body of work, collective agency, hotel work, subjective experiences. 
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Estructura de la tesis 
El núcleo de esta tesis doctoral por compendio de contribuciones lo forman tres 

artículos publicados en revistas académicas internacionales con sistema de revisión por 

pares e indexadas en los primeros cuartiles (Q1 y Q2) de Journal Citation Reports (JCR) y 

del SCImago Journal Rank (SJR). 

El compendio se estructura en tres grandes apartados: una introducción, con tres 

capítulos; el compendio de artículos, con dos capítulos; y las discusiones y conclusiones, 

con tres capítulos. 

La introducción incorpora el contexto de la investigación (primer capítulo), dando 

cuenta de sus orígenes, del caso de las Kellys, y de la relevancia teórica y social de esta 

tesis. Luego se presenta el estado de la cuestión (segundo capítulo), es decir, la literatura 

a partir de los cuales se insertan los artículos y se plantean las preguntas que orientaron 

su confección. Finalmente, se presenta el diseño metodológico general que orientó el 

trabajo de campo y que fue base para la generación de datos (capítulo 3).  

El segundo apartado de esta tesis introduce y presenta los artículos de este compendio 

(cuarto y quinto capítulos). 

En el tercer apartado de la tesis, relativa a las discusiones y conclusiones, se presenta un 

resumen de los resultados (capitulo sexto), se discuten (capitulo séptimo) y finalmente 

se presentan las conclusiones del compendio, dando cuenta de los aportes y los límites 

de la tesis, así como futuras líneas de investigación (capítulo octavo).  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  



11 
 

1. Contexto de la tesis 

1.1. Origen de la investigación 

La presente tesis surge a partir de dos vectores que atravesaron circunstancialmente el 

desarrollo de la investigación de quien escribe: por un lado, está el interés inicial por 

observar los efectos la dimensión socio espacial del trabajo en los individuos; por otro 

lado, la posibilidad de insertarse en un campo de estudios particular como el de los 

hoteles, a raíz de la potencial participación en un proyecto I+D+i sobre precariedad 

femenina, acción colectiva y patriarcado a cargo de la Dr. Ana Gálvez y el Dr. Francisco 

Tirado, que finalmente no fue concedido 

Tras algunas experiencias de trabajo en contextos como la fábrica y la oficina, fui 

desarrollando en mi formación académica un interés particular por el estudio del 

espacio de trabajo como un eje de análisis que no solo fuera visto como un escenario o 

contenedor en el cual transcurre la vida social (Lefebvre, 2013), sino que se preguntara 

y observara por su rol en la conformación de las sociabilidades y de las subjetividades. 

Así mismo, el espacio sociolaboral es un campo de disputas cotidianas, y puede pasar a 

ser un lugar desde el cual las organizaciones ejercen formas de poder suaves, sugestivas 

y sutiles a partir del cual se puede movilizar ciertas formas de ver y hacer las cosas 

(Kornberger y Clegg, 2004; Taylor y Spicer, 2007).  

Desde este punto de vista, el espacio no solo sería una variable a ser gestionada, sino 

también una dimensión que está siendo constantemente construida a partir de factores 

y procesos sociales globales y locales. Pero también el espacio es una dimensión que 

genera y estabiliza las sociabilidades locales, siendo producto y productor de lo social 

(Lefebvre, 2013), además de vivencias y experiencias subjetivas. Estas reflexiones 

teóricas, que cuentan con estudios particularmente en el ámbito anglosajón (Dale y 

Burrel, 2008; Hancock y Spicer, 2011; Taylor y Spicer, 2007), quería explorarlas en 

espacios socio laborales del sector comercial y de servicios. Dos razones estaban detrás 

de ese campo de estudio: primero, los espacios de servicio y consumo se caracterizan 

por un uso calculado de la espacialidad para generar ambientes que faciliten el consumo 

de clientes (Bitner, 2000; Rosenbaum y Massiah, 2011); luego, estos espacios se 

caracterizan por emplear lo que algunos autores han denominado la nueva clase obrera, 
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la cual se caracteriza por una baja cualificación profesional y contar con salarios más 

bajos (Ruíz y Boccardo, 2015). 

Por otro lado, el proyecto I+D+i, titulado Precariedad femenina, acción colectiva y 

patriarcado: un análisis de las dimensiones socioculturales y económicas que 

caracterizan a la "feminización de la protesta", presentado al Ministerio de Ciencia e 

Innovación en la convocatoria de 2019 por los investigadores Ana Gálvez Mozo, 

directora de esta tesis, y Francisco Javier Tirado Serrano, supuso un marco de trabajo y 

un vector transversal que permitió la articulación de mi interés de investigación en un 

campo de trabajo particular como los son los hoteles y el trabajo de las camareras de 

piso.  

Los objetivos generales de aquel proyecto I+D+i eran analizar los aspectos organizativos, 

relacionales y culturales de la acción colectiva de las camareras de pisos y las empleadas 

domésticas; y analizar la percepción que diferentes agentes sociales, tales como medios 

de comunicación, sindicatos, empleadores y administración pública, tienen de la acción 

colectiva de estas trabajadoras. Los fundamentos de aquel proyecto se encontraban en 

el auge de las movilizaciones sociales y la feminización de las protestas en ámbitos 

laborales (Carreras, 2018), con reivindicaciones que excedían los clásicos temas 

salariales y que visibilizan aspectos como la división sexual del trabajo, la subordinación 

y poco reconocimiento al trabajo de cuidados y la reproducción social (Carreras, 2018). 

En este contexto, las camareras de pisos y las empleadas domésticas, como ocupaciones 

femenizadas y precarizadas (OXFAM, 2018) eran casos ilustrativos de las resistencias de 

género en el contexto socio laboral, y actores críticos frente a las diferencias de sexo 

genéricas en el mundo del trabajo, reivindicando el trabajo de cuidados en el 

funcionamiento social y económico. El proyecto I+D+i sirvió de base para planear esta 

tesis, que se insertaba en el marco del primer objetivo de estudio, indagando en los 

aspectos organizativos y relacionales de la acción colectiva, tomando como caso de 

estudio al movimiento de camareras de piso denominado “Las Kellys”.  

A partir de la articulación de ambos vectores -el problema socio espacial y el caso de las 

Kellys- el proyecto inicial de tesis era desarrollar una perspectiva socio espacial del 

trabajo de las camareras de piso y los procesos de control y gestión espacial que debían 

afrontar. En concreto, el objetivo inicial era identificar las dinámicas subjetivas que se 



13 
 

generan desde el espacio de trabajo hotelero, describiendo las interpelaciones 

sociomateriales y socioespaciales del trabajo y analizando las formas en que las 

camareras de piso modulan, apropian o resisten esas interpelaciones. En el proceso, el 

proyecto de tesis original sufrió modificaciones y se fue adaptando a diversas 

contingencias -pandemia mediante- que permitieron articular la presente tesis doctoral 

en forma de compendio de contribuciones. 

1.2. El caso de las Kellys 

El trabajo de camarera de pisos suele ser presentado como una ocupación físicamente 

exigente (Hsieh, Apostolopoulos y Sönmez, 2013; Kensbock, Jennings et al. 2016; Knox, 

2011; Lundberg y Karlsson, 2011), con condiciones salariales bajas (Dutton, Warhurst, 

Lloyd et al. 2008; Lloyd, Warhurst y Dutton, 2013), que es mayormente desempeñado 

por mujeres (Burrell, Manfredi, Rollin et al. 1997; Campos-Soria,  Marchante-Mera y 

Ropero-García, 2011; Huete, Brotons y Sigüenza, 2016), en muchos casos de orígenes 

étnicos diversos (Alberti y Iannuzzi, 2020; Dyer, McDowell y Batnitzky, 2010). Producto 

del tipo de tareas repetitivas y extenuantes, suelen presentarse altas tasas de 

accidentalidad y enfermedades musculoesqueléticas por parte de estas trabajadoras 

(Buchanan, Vossenas, Krausse et al. 2010; Feaster y Krause, 2018; Frumin, Moriarty, 

Vrossenas et al. 2006; Krause, Rugulies y Maslach, 2009; Mantovano, 2015), y 

recientemente se han reportado altos niveles de ansiedad y estrés (Hsieh y Chen, 2020). 

Socialmente, las camareras de piso son una ocupación que tiene un escaso 

reconocimiento social (Hunter y Watson, 2006; Kensbock, Jennings, Bailey et al. 2013), 

siendo caracterizado como una forma de trabajo invisible (OnsØyen, Mykletun y Steiro, 

2009) y socialmente subordinado (Kensbock, Jennings, Bailey et al. 2014). 

Si bien las camareras de piso históricamente han lidiado con ser una fuerza de trabajo 

feminizada, precaria, invisible y que realiza un trabajo sucio y desgastante, movimientos 

como el de las Kellys parecen responder a otros procesos que han intensificado muchos 

de estos aspectos. En el presente trabajo dos procesos explicarían la emergencia del 

movimiento de las Kellys: por un lado, una serie de fenómenos sociales amplios y 

complejos que facilitaron la politización de las camareras de piso; por otro lado, una 

serie de transformaciones específicas en torno al trabajo y empleo mismo de las 

camareras que comenzaron a generar un malestar insostenible en ellas. Ambos procesos 



14 
 

se explican a continuación, y explican, como líneas de fuerza que se anudan entre sí, el 

nacimiento y la proliferación de las Kellys. 

1.2.1. Procesos sociales que explican la emergencia de las Kellys 

La emergencia de las Kellys se explica no solo por las condiciones específicas de su 

trabajo y los procesos de precarización, sino que también se enmarca en procesos 

sociales más complejos que han posibilitado su articulación. Entre esos procesos, 

podemos destacar el ciclo de protestas contra la austeridad (Portos, 2016) y el auge de 

la ola feminista (Campillo, 2019; Gámez Fuentes, 2015). 

Tras la crisis económica del año 2008 y la Gran Recesión que surgió de ello, una serie de 

hechos socioeconómicos y políticos se desencadenaron en España, que debió adoptar 

varias medidas de austeridad (Malo, 2015). Adicionalmente, el conocimiento público de 

varios escándalos de corrupción provocaron un gran malestar social que desembocó en 

una desconfianza generalizada hacia la democracia representativa y las instituciones 

(Las Heras y Ribera-Almandoz, 2017). Así mismo, los sindicatos mayoritarios (CCOO o 

UGT), cuestionados por problemas de corrupción, prácticas autoritarias y clientelistas 

(Köhler y Calleja Jiménez, 2015), adoptaron un posicionamiento corporativista y 

dialogante frente a las medidas de austeridad, percibiéndoseles como gestores de la 

precariedad laboral (Las Heras y Ribera-Almandoz, 2017; Las Heras, 2018). A ello se 

añade la dificultad que tenían para representar y articularse con las nuevas formas de 

trabajo precario (Las Heras y Ribera-Almandoz, 2017).  

La falta de una institucionalidad socialmente legitima y válida propició una serie de 

movimientos sociales que no solo visibilizaron diversas problemáticas en torno a la 

cuestión social, sino que también generaron prácticas diversas de inclusión y 

democracia directa deliberativa que desafiaron a las formas de organización 

institucional tradicionales (Romanos, 2016). En el ámbito laboral, varios grupos de 

trabajadores precarios del sector servicios se auto organizaron inicialmente al margen 

de los sindicatos mayoritarios, como los trabajadores de “delivery” (Morales y Roca, 

2022) o las camareras de pisos (Moreno González, 2019; Alcalde, Gálvez y Valenzuela, 

2021, 2022).  
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Tras las protestas contra la austeridad, una ola feminista se posicionó en la agenda 

social, relevando en el debate público el trabajo de cuidados y la interseccionalidad 

(Campillo, 2019; Gámez Fuentes, 2015). Movimientos virales como el MeToo en el año 

2017, abrieron una serie de debates en torno al acoso sexual, las profundas asimetrías 

de género y el fracaso global de los Estados en la protección y cuidado de las mujeres 

(Saavedra, 2019).  

En el marco de todos esos procesos sociales, las Kellys se articulan como una 

intersección representativa de género y clase, además del componente étnico que 

atraviesa a muchas de quienes trabajan en los servicios de limpieza, visibilizando y 

politizando una serie de posicionamientos sociales marginados (López-González y 

Medina-Vicent, 2020).  

1.2.2. Procesos particulares del trabajo y el empleo de las camareras 

de piso 

Los diversos procesos sociales y políticos previamente descritos supusieron condiciones 

que favorecieron la politización de las camareras de piso tras una serie de 

transformaciones específicas en el ámbito de su trabajo y empleo en el contexto 

hotelero. En efecto, en el contexto español, las características precarias del oficio de 

camarera de pisos se han visto particularmente intensificadas a partir de la 

flexibilización contractual tras la reforma laboral del año 2012, que favoreció la 

propagación de la subcontratación como medio para reducir los costes laborales en los 

hoteles (Cañada, 2016; 2018a). Efectos de los procesos de subcontratación han sido la 

generación de condiciones de empleo más deplorables (Cañada 2016; Alcalde et al. 

2021), y la intensificación de las tareas cotidianas que han intensificado las 

enfermedades musculo esqueléticas, además de nuevas patologías como el estrés y la 

ansiedad (López-Ruiz, 2016). 

En respuesta a este escenario de creciente precarización, las camareras de pisos se han 

movilizado dando lugar a Las Kellys (Cañada, 2018b). En 2014, la Unión Internacional de 

Trabajadores y Trabajadoras de la Alimentación, Agricultura, Hotelería, Restaurantes, 

Catering, Tabaco y Afines (UITA) lanzó una campaña para denunciar la situación de las 

camareras de pisos, a partir de la cual, Ernest Cañada publicó un artículo en el diario El 
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País titulado “Las que limpian los hoteles”, describiendo las dificultades que debían 

afrontar las camareras (Cañada, 2015). Este articulo atrajo el interés social y algunas 

camareras de piso, animadas por la repercusión del artículo, crearon el grupo de 

Facebook "Las Kellys" (acrónimo de "las que limpian”). Inicialmente, la red social 

constituida sirvió como lugar de encuentro en el que camareras de pisos compartían 

experiencias de trabajo y se apoyaban mutuamente (Cañada, 2015, 2016), pero 

rápidamente se transformó en un espacio de politización y movilización, dando lugar a 

la creación de agrupaciones en Barcelona, Benidorm, Cádiz, Fuerteventura, Lanzarote, 

Madrid y Mallorca.  

La notoriedad de las primeras agrupaciones atrajo la atención de las grandes centrales 

sindicales, que intentaron ser parte de esta forma renovada de acción colectiva. Frente 

a ello, y como una manera de mantener autonomía con respecto a los sindicatos, las 

camareras de piso fundaron la Asociación Las Kellys, primera organización formal del 

movimiento (Cañada, 2018a). Desde entonces se han producido varias escisiones y 

reorganizaciones debido a discrepancias internas en torno a las formas de organización, 

los repertorios de acción y los estilos de liderazgo.  

Actualmente, en el movimiento de las Kellys coexisten diversas organizaciones, entre las 

cuales podemos identificar dos grandes colectivos:  

a)  Asociación Las Kellys, integrada por asociaciones locales autónomas entre sí, 

que han optado por mantenerse al margen de los grandes sindicatos como 

Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), y han 

preferido hacer vínculos y relaciones con sindicatos menores o mantenerse 

completamente autónomas. Se les suele distinguir en términos estéticos como 

Kellys Verdes. 

b)  Kellys Unión, formada también por asociaciones locales relativamente 

autónomas entre sí, que han preferido mantener vínculos con los grandes 

sindicatos, manteniendo una lógica de organización más estructurada y cercana 

al sindicalismo tradicional. Por lo mismo, varias de estas asociaciones se 

encuentran federadas en la agrupación Kellys Federadas. Se les suele distinguir 

estéticamente como Kellys Blancas. 
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Más allá de esta división básica, también han proliferado conformaciones y colectivos 

como la Plataforma Estatal de Camareras de Pisos (PECAPIS), nacida durante la 

pandemia de COVID-19 con la intención de tender puentes entre las diversas 

organizaciones de Las Kellys y fortalecer su capacidad de influencia en la política estatal. 

En efecto, esta plataforma convocó a algunos colectivos de Kellys Blancas y Verdes en 

su momento. 

Pese a la multiplicidad de organizaciones de Kellys, el movimiento ha sabido construir y 

visibilizar una agenda de problemáticas comunes que dan forma al movimiento. Tres 

grandes dimensiones de problemas se pueden distinguir al respecto1: las prácticas 

contractuales y las condiciones de empleo; los efectos de las condiciones intensas de 

trabajo; la exigencia de normas, estándares y fiscalizaciones por parte organismos 

reguladores. 

Prácticas contractuales y las condiciones de empleo 

i) El fin de la externalización: exigimos la modificación del art . 42 del Estatuto 

de los Trabajadores para garantizar la igualdad de contratación y la 

incorporación a la misma de la Ley Kelly para impedir la cesión ilegal de 

trabajadoras.  

ii) Blindaje de los Convenios de Hostelería, NO queremos que se reconozcan en 

ningún caso a las empresas multiservicios como parte legítima del sector.  

Efectos de trabajo intenso 

i) Reconocimiento de enfermedades profesionales directamente relacionadas 

con el aparato motor y músculo esquelético.  

ii) Jubilación anticipada: que se establezcan coeficientes reductores para tener 

pensiones decentes; reconocimiento de trabajo penoso.  

iii) Cumplimiento del capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

así mismo la Ley de Coordinación de Actividades Empresariales y se realicen 

 
1 Información elaborada a partir del manifiesto de las Asociaciones de Kellys: 

https://laskellys.wordpress.com/manifiesto/  

https://laskellys.wordpress.com/manifiesto/
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los estudios ergonómicos para calcular y limitar las cargas de trabajo según 

las características de cada hotel. 

La exigencia de normas, estándares y fiscalizaciones por parte organismos reguladores 

iv) Incremento del número de inspectores laborales en todo el territorio 

español. Sumado a lo anterior, requieren inspecciones aleatorias, castigo a 

los expedientes irregulares y que los mismos no puedan optar a las bolsas de 

trabajo institucionales. 

v) Cumplimiento de las categorías reconocidas en el Acuerdo Marco ALEH. 

vi) Cumplimiento del art. 34 del Estatuto de los Trabajadores, lo contrario nos 

impide conciliar familiar y socialmente. Así como lo referente en el art.55 del 

ET en relación al embarazo. 

vii) Vincular la categoría de los hoteles a la calidad del trabajo que se genera en 

los mismos. Actualmente la normativa para establecer la categoría es 

autonómica y sólo establece los metros mínimos, si tiene que haber telf. o 

caja fuerte, pero no existe nada que les obligue a tener unos estándares 

laborales óptimos. 

Varias de estas problemáticas se han transformado en consignas que han permitido la 

construcción de relaciones de resistencia y solidaridad entre las diversas agrupaciones, 

manteniendo una relativa cohesión pese a la explosión de diferencias. 

1.3. El espacio de trabajo hotelero y la vivencia de las 

camareras de piso 

Los espacios de trabajo hoteleros no son simples receptáculos en que transcurre la vida 

laboral de las camareras de piso. Más bien, es una dimensión sujeta a cambios producto 

de los vaivenes sociales, las estrategias de la gestión empresarial, y las prácticas 

cotidianas de quienes clientes y trabajadores. En este apartado introductorio se ofrece 

un marco interpretativo a partir del cual leer las vivencias y experiencias cotidianas de 

trabajo de las Kellys. Primero, ofrecemos un lente conceptual general desde el cual 

entendemos el espacio de trabajo como producto y productor de la vida social, 

generando un marco a partir del cual las vivencias y prácticas de las camareras de piso 

adquiere sentido. Luego, ofrecemos una breve revisión de cómo el espacio es una 
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dimensión gestionada por la administración de los hoteles que genera una organización 

socio espacial de los trabajadores. Finalmente, se destacan dos procesos del contexto 

español que han transformado el espacio de trabajo hotelero y que dan sentido a 

muchas de las vivencias y experiencias cotidianas frente a las cuales las Kellys han alzado 

la voz.  

1.3.1. El espacio de trabajo como producto y productor de la vida social 

Una propuesta interesante para mirar el rol del espacio en las vivencias y experiencias 

subjetivas de las camareras de piso es la conceptualización del espacio social de Henri 

Lefebvre (1974, 2013), para quien, el espacio es resultado de las relaciones sociales, es 

decir, de las relaciones de poder, los discursos, las interacciones y las prácticas 

cotidianas en la sociedad; pero también el espacio es productor de relaciones sociales, 

estabilizando ciertos ordenes, abriendo y denegando otras posibilidades. Si bien para 

Lefebvre (2013), el problema de las experiencias subjetivas de los individuos no es tema 

de discusión, su propuesta da un marco teórico conceptual para mirar los vínculos entre 

el espacio de trabajo y la vida cotidiana de las Kellys a partir del análisis de sus vivencias 

y prácticas cotidianas en el espacio laboral.  

Para Lefebvre, el espacio es resultado de un proceso dialectico que se compone de tres 

dimensiones: el espacio concebido (representaciones del espacio), la práctica espacial 

(espacio percibido) y el espacio vivido (espacios de representación). Las 

representaciones del espacio, es decir, las ideas abstractas que se tienen e implementan 

sobre la territorialidad y que generalmente son desarrolladas por quienes planifican el 

espacio (arquitectos, los ingenieros, gestores). Para Lefebvre, la representación del 

espacio es sinónimo de las fuerzas sociales que ejercen autoridad y poder sobre el 

espacio, que se amparan en la mirada geométrico-matemática que ha dominado el 

pensamiento occidental y el capitalismo contemporáneo (Lefebvre, 1974). La práctica 

espacial refiere a aquellas formas de habitar y moverse en el espacio, configurando en 

el proceso los usos de ese espacio. Finalmente, los espacios vividos o espacios de 

representación refieren a las formas en que los individuos se apropian y resisten, en un 

nivel más simbólico, a las representaciones del espacio (Lefebvre, 2013).  
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Estas tres dimensiones intervienen de modo dialéctico en la producción espacial, 

aunque en son las representaciones del espacio las que tienen un peso significativo en 

la configuración más estable del espacio, pues es la dimensión donde operan actores 

con un mayor poder social para definir y concebir la espacialidad (Lefebvre, 1974). El 

peso de esta dimensión permite analizar como el espacio es también un lugar en que se 

imponen con mayor fuerza ciertas lógicas y discursos, como las de los planificadores y 

gestores. La definición de qué y cómo se usa el espacio, si bien es algo que se va 

negociando a través del tiempo, tienen también un ámbito de posibilidades 

relativamente estable y determinado por fuerzas que tienen una mayor intensidad, 

como la de aquellos que conciben y representan una espacialidad. Esto es 

particularmente evidente en los espacios organizacionales de trabajo, en donde las 

asimetrías de poder entre los actores son evidentes (Taylor y Spicer, 2007), y la 

organización socio espacial del trabajo funciona como un dispositivo de poder 

generativo y positivo (Kornberger y Clegg, 2004). 

El modelo lefebvriano no permite visualizar claramente la asimetría y desbalance entre 

las representaciones del espacio y las otras dos dimensiones. Una manera de corregir 

está dificultad teórico-metodológica es posible de resolver con el par conceptual 

propuesto por Michael De Certeau (1996) de estrategia y táctica. Para De Certeau 

(1996), el análisis del poder debe diferenciar dos planos: primero, está el nivel de la 

estrategia, que refiere a los discursos, prácticas y acciones implementadas por 

organizaciones y que definen un campo de acción en donde los individuos deben 

interactuar. Por su parte, las tácticas refieren a las acciones de creación y subversión 

frente a la estrategia, y que se expresan en la vida cotidiana a partir de explicaciones 

menores, quejas, criticas o aserciones, así como apropiar y transformar la estrategia (De 

Certeau, 1996). Para De Certeau, la táctica esta inevitablemente vinculada a la 

estrategia, pues no tiene posibilidad de mantenerse por sí misma o retirada de la 

estrategia, funcionando como movimientos subversivos y creativos frente a esta. En 

términos espaciales, podemos pensar las representaciones del espacio propuestas por 

Lefebvre como una dimensión afín a la estrategia, en donde la racionalidad calculadora 

define un lugar propio; mientras que las tácticas se pueden asociar a las prácticas y 
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espacios de representación, como aquellos momentos o dimensiones de subversión 

cotidiana del espacio social. 

A partir de este breve marco teórico conceptual, se abren una serie de interrogantes en 

torno a las vivencias de las camareras de piso en el trabajo hotelero a partir de la 

configuración de un espacio de trabajo particular. Primero, nos preguntamos por la 

gestión del espacio hotelero y los efectos sobre la posición social de las camareras de 

piso. Luego, proponemos mirar dos factores propios del contexto español que están 

articulando un espacio de trabajo frente al cual las Kellys han alzado la voz, a saber, la 

subcontratación y el turismo de masas. 

1.3.2. La gestión del espacio hotelero y la configuración de una 

organización socio espacial del trabajo   

La gestión del espacio en los hoteles no solo es un factor importante en la estrategia 

competitiva de estos, sino también genera una organización socio espacial que sitúa a 

las camareras en una posición social particular que surge de sus formas de participar en 

los procesos de trabajo en los hoteles. 

En general, el estudio de los espacios en los hoteles suele hacer énfasis en diseños 

espaciales orientados a proveer una experiencia única a los clientes, manipulando 

aspectos como la luminosidad o la amplitud (Rutes, Penner y Adams, 2001; Park, Pae y 

Meneely, 2010) o disponiendo de actores sociales que evoquen características 

deseables por parte de potenciales clientes (Line y Hanks, 2019). Esta consideración 

desde el diseño tiene una importancia capital para ser competitivos, vinculándose un 

buen diseño espacial a mayores ventas y ganancias (Ransley e Ingram, 2001; Rutes et al. 

2001). La manipulación de todas estas características y dimensiones busca generar 

atmósferas que surgen a partir de la interacción calculada entre personas (proveedores 

de servicios, clientes) y el ambiente físico (Bitner, 1992, 2000; Kotler, 1973; Heide and 

Grønhaug, 2006). Si bien algunos enfoques críticos suelen argumentar que las 

atmosferas difícilmente pueden surgir de una operación calculada (Böhme, 2016), 

concuerdan en el hecho de que estas tratan de generar sensaciones y sentimientos en 

torno a un bien o servicio, ofreciendo una experiencia de consumo diferencial (Heide y 

Grønhaug, 2006; Choi y Kandampulli, 2019; Kandampully, Bilgihan y Amer, 2023) a partir 

de la manipulación estética (Böhme, 1993).  
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Los trabajadores tienen un rol fundamental en la generación de atmósferas, pues 

contribuyen a su generación a partir del trabajo sobre el espacio, o bien, portando en 

sus cuerpos las imágenes y discursos que las organizaciones quieren promover 

(Karlsson, 2012; Warhurst y Nickson, 2001, 2007, 2009). En efecto, estudios realizados 

en torno al diseño espacial de los hoteles suelen referir a la gestión que se orientan a 

provocar una experiencia particular en el cliente, estetizando y utilizando los cuerpos de 

quienes trabajan (Alberti y Iannuzzi, 2020), o bien, invisibilizando en muchos casos a 

quienes trabajan manteniendo esos espacios. En ese sentido, y recogiendo parte de los 

estudios sociales del trabajo en hoteles, dos espacios socio laborales parecen 

configurarse en los hoteles: por un lado, los espacios de frente al cliente, habitado 

fundamentalmente por roles a los cuales se les exige  un trabajo emocional y estético, y 

en donde la visibilidad es un requerimiento organizacional (Dean, 2005; Entwistle y 

Wissinger, 2006; Warhurst y Nickson, 2007, 2009; Warhurst, Van den Broek, Hall et al. 

2009; Williams and Connell, 2010); por otro lado, un  trabajo invisible y sucio, que presta 

apoyo y soporte en la mantención de los espacios de consumo del hotel (Hunter y 

Watson, 2006; OnsØyen et al. 2009). Si bien hay estudios que muestran que la 

experiencia de las camareras de piso suele ser una que se mueve entre la atención de 

clientes y el trabajo de trastienda (Boon, 2007), sería lo segundo el espacio social en el 

cual se suelen ubicar las camareras de piso, siendo una constatación transversal a varios 

contextos en el mundo. 

A partir de estos elementos, se puede postular que las camareras de piso juegan un rol 

activo en la producción espacial a partir de la mantención de espacios limpios e 

higiénicos. Pero también, la misma organización socio espacial del trabajo en los hoteles 

las relega a una posición social invisible, un aspecto que generalmente se remarca de 

sus experiencias de trabajo (OnsØyen et al. 2009).  

1.3.3. Procesos del contexto español que han transformado el espacio de 

trabajo hotelero 

Adicional a los elementos que dan cuenta de una cierta organización socio espacial del 

trabajo en los hoteles, también es necesario considerar otros elementos del contexto 

español que han transformado el espacio de trabajo de las camareras de piso. En 

particular, dos procesos se pueden destacar como generativos de un nuevo espacio de 
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trabajo para las camareras de piso: primero, la subcontratación laboral; luego, la 

creciente demanda turística en España. 

La volatilidad de los mercados ha implicado el ingreso de grandes inversores en la 

industria hotelera, lo que ha reestructurado la propiedad en unos pocos holdings, 

(Caridad y Núñez, 2016; Román, 2018), los que buscan formas flexibles de organización 

para obtener retornos inmediatos (Aguiar y Herod, 2006). Las estrategias de flexibilidad 

son a lo menos tres (De la Garza, 2000; Ibarra y González, 2010): flexibilidad externa o 

numérica (incorporación flexible de dotaciones), flexibilidad interna o funcional (diseño 

de tareas flexibles), y flexibilidad salarial. En general, el sector hotelero español se ha 

caracterizado por usar formas de flexibilidad externa a partir de empresas de servicio 

transitorio, que suele proveer de trabajadoras ante periodos particulares de alta 

demanda. Sin embargo, tras la crisis del año 2008, el sector privado exigió mayor 

flexibilidad normativa para reducir costes, por lo cual el gobierno español facilitó en el 

año 2012 más opciones de flexibilidad organizacional, abriendo el camino al uso de la 

subcontratación (outsourcing) como fórmula primordial (Cañada, 2016).  

Entendido como la transferencia de funciones y servicios organizacionales a 

proveedores externos (Altin, 2019), la subcontratación en hoteles ha sido 

particularmente utilizado con los departamentos de camareras de piso, lo que ha 

repercutido en las condiciones de empleo y trabajo de estas trabajadoras (Cañada, 2016, 

2018a, 2018b). A nivel de empleo, se destaca como la subcontratación ha degradado la 

categoría socio ocupacional de camarera de pisos, y las trabajadoras de empresas 

externas pasan a estar regidas bajo una categoría de limpiadora, lo que tiene efectos en 

el salario (más bajo) y las formas contractuales (menos estables), además de quedar 

fuera de los convenios colectivos de la categoría o pasar a perder el reconocimiento de 

ciertas enfermedades socio ocupacionales (Cañada, 2018b). A nivel del trabajo, se 

destaca la sobrecarga laboral, la intensificación de la actividad cotidiana y los efectos 

sobre la salud física y mental de las trabajadoras (Cañada, 2018a, 2018b). 

Por otro lado, y en paralelo a la subcontratación, el turismo de masas es otro factor 

importante a considerar en la transformación de los espacios de trabajo en hoteles. 

España se caracteriza por ser uno de los destinos más visitados en el mundo, siendo 

hasta el año 2019 el segundo receptor de turistas en el mundo (UNTWO, 2019). Esta 
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demanda, lejos de ser estacional, se caracteriza por un alto flujo de personas durante 

todo el año, producto de las condiciones climáticas del país, que ofrece sol una gran 

parte del año. Como consecuencia, la demanda de trabajo en los hoteles suele ser alta 

y constante en su intensidad, con muchos ingresos y egresos de clientes que aumentan 

la carga de trabajo cotidiana de las camareras de piso.  

Tanto la subcontratación como el turismo de masas han configurado un espacio de 

trabajo marcado por la sobrecarga de trabajo en condiciones precarias, generando 

experiencias de trabajo extenuantes frente a las cuales las Kellys han alzado la voz. Sin 

embargo, y tomando en cuenta tanto la idea de que el espacio genera vivencias y 

experiencias particulares, como el hecho de que las camareras de piso se sitúan una 

posición socio espacial invisible, nos preguntamos por cuáles son las vivencias cotidianas 

de las Kellys en ese espacio de trabajo hotelero atravesado por la subcontratación y el 

turismo de masas.  

1.4. Relevancia de la tesis 

El caso de las camareras de piso en España y sus vivencias en el espacio de trabajo 

hotelero tiene una serie de particularidades que justifican la relevancia social y 

académica. Socialmente, las Kellys han llamado la atención no solo por el contenido de 

sus demandas, sino también por lo que el movimiento representa dentro del panorama 

de la organización colectiva y las relaciones laborales, por lo que representa dentro de 

los movimientos de mujeres en el mundo del trabajo, y por lo que representa en el 

contexto del trabajo en el sector turístico, un ámbito importante de la economía 

española.  

Académicamente, la tesis ofrece una mirada de las camareras de piso a partir de factores 

que han transformado su espacio de trabajo y las vivencias cotidianas que se suscitan 

en ellas. Primero, la intensificación de las prácticas de flexibilización laboral a partir de 

la reforma laboral del año 2012, que se inserta en un marco de políticas neoliberales 

que han buscado reducir el gasto fiscal en España. En particular, procesos de 

flexibilización como el outsourcing tienen efectos en las condiciones de empleo y 

experiencias laborales de las camareras de piso, precarizando sus condiciones de trabajo 

a partir de la reducción salarial y formas contractuales más inestables (Cañada, 2015), 
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pero también tiene efectos menos evidentes en la intensificación del trabajo a partir de 

requerimientos de trabajo altos en jornadas de trabajo más breves (Cañada, 2018) o en 

dinámicas y posiciones socio espaciales como la invisibilidad, un aspecto que abordamos 

en el primer artículo de este compendio. En ese marco, esos procesos de flexibilización 

modifican el posicionamiento social de los trabajadores, al desplazarlos de las empresas 

matrices a espacios periféricos (Abarzúa, 2008). 

Por su parte, el turismo de masas en España (Ponferrada, 2015), resultado de un 

contexto general de aceleración social, se despliegue de manera cada vez más intensa, 

en parte por el desarrollo del transporte de alta velocidad, la reducción de costos para 

viajar y la mayor capacidad de consumo de los individuos (Rey, Myro y Galera, 2011). 

Zonas con un alto interés turístico como España, han experimentado un aumento 

sistemático de la demanda que no responde a formas de consumo estacional, favorecido 

por las condiciones climáticas del país que permiten mantener destinos de sol casi la 

totalidad del año (García, 2014). Adicionalmente, ha existido una apuesta política de 

desarrollar una heterogeneidad de atractivos turísticos que mantienen a España como 

un destino variado que va más allá del turismo de sol y playa (García, 2014). En ese 

escenario, el trabajo en hoteles se ve particularmente intensificado producto de una 

demanda alta y constante, que, a la vez de generar ganancias, también produce una 

serie de problemas sociales, económicos y ambientales (Bujosa y Rosselló, 2013; Garcia-

Ayllon, 2018; Parsons, 1973). 

Ambos factores de contexto han contribuido a generar un espacio laboral marcado por 

la velocidad y la aceleración, pero también por otros aspectos como la intensificación 

de ciertas dinámicas sociales como la posición asimétrica e invisible de trabajadoras 

como las camareras de piso. En ese sentido, además de factores como la precarización 

de las condiciones de empleo (Cañada, 2016, 2018; Alcalde et al. 2021, 2022), la 

emergencia de un entorno social favorable para la emergencia de movimientos y 

organizaciones sociales reivindicativos (Alcalde et al. 2022, 2023),  también es posible 

añadir procesos sociales complejos que han transformado el espacio de trabajo en los 

hoteles, que han aumentado el malestar entre las Kellys y las ha llevado a movilizarse y 

hacerse visibles y reconocidas en el espacio social (López-González y Medina-Vicent, 

2020). 
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A partir de la consideración de estos fenómenos enunciados, el presente compendio 

explora, a partir de la configuración de un espacio de trabajo hotelero que suponemos 

acelerado e intensificado, las vivencia y experiencias subjetivas de las Kellys y trata de 

poner en relación esta configuración espacial con las dinámicas y ejes de disputa que las 

camareras han llevado adelante a partir del año 2015. En ese sentido, el espacio de 

trabajo ha interpelado y movilizado a las Kellys, quienes modulan, apropian y resisten 

esas fuerzas en sus prácticas cotidianas a nivel individual y colectivo. 

El núcleo de la tesis está compuesto por tres artículos publicados en revistas académicas 

internacionales con sistema de revisión por pares e indexadas en los primeros cuartiles 

(Q1 y Q2) de Journal Citation Reports (JCR) y Scimago Journal Rank (SJR). El propósito de 

cada artículo es exploratorio y descriptivo, además de ofrecer pistas teórico-

metodológicas a partir de las cuales analizar la dimensión espacial y subjetiva: 

1. En el primer artículo, “Invisible Room Attendants: Outsourcing as a 

Dispositive of (In)visibility and the Resistance of Las Kellys in Spain” 

exploramos los efectos de la practica masiva de externalización, la cual ha 

generado entre otras cosas procesos y mecanismos socio espaciales y 

sociolegales que las invisibilizan, a la vez de intensificar ciertas prácticas de 

vigilancia y supervisión. Frente a este dispositivo, sin embargo, las Kellys se 

han visto movilizadas a asumir una práctica de resistencia que ha hecho de 

la visibilidad (e invisibilidad) su eje de disputa 

2. En el segundo artículo, “"If you don’t rush you don’t finish”: Accelerating work 

and production of a vector body in Spanish hotel room attendants” se 

propone una lectura de los efectos del turismo de masa y las 

transformaciones de la jornada y carga de trabajo sobre el cuerpo de trabajo, 

el cual se conceptualiza como un cuerpo que debe abarcar en el menor 

tiempo posible la mayor cantidad de espacio a limpiar. Al igual que un vector 

que se acelera para atravesar el espacio, las camareras modulan su práctica 

de trabajo a una velocidad alta para lograr requerimientos de trabajo. 

3. En el tercer artículo, “‘We are the women who clean and the structural base 

of the hotel’: Las Kellys, the collective agency and identity of Spain’s room 

attendants” se profundiza en el movimiento de las Kellys, explorando la idea 
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de que a partir no solo de la resistencia, sino también de la solidaridad, las 

Kellys han constituido un agenciamiento colectivo que tiene como efecto la 

articulación de un perfil identitario distinto al de la ocupación de camarera 

que sirve como referente a partir del cual las trabajadoras recurren para 

identificarse y tomar una posición social segura frente a los hoteles y la 

sociedad. 
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2. Estado de la cuestión 
En este capítulo se revisa el estado de la cuestión y formulan las preguntas de 

investigación de acuerdo con los artículos del compendio de publicaciones. Se divide el 

capítulo en tres apartados. Cada uno de estos apartados contiene una revisión de la 

bibliografía, nuestra contribución a la misma y las preguntas de investigación. 

Primero, se presenta una revisión en torno al problema de la externalización, la cual no 

solo tendría efectos en términos de empleo, sino también en la posición invisible de las 

Kellys. En ese sentido, se propone la noción de dispositivo como herramienta analítica 

que permite indagar esos efectos, además de comprender la externalización como un 

entramado que funciona de modo mucho más complejo en que no solo se genera 

invisibilidad. 

Luego, se revisa el problema de la aceleración del turismo, abriéndose la pregunta sobre 

este fenómeno, el de la intensificación del trabajo y los efectos sobre el cuerpo de 

trabajo. A partir de ello, introducimos la noción de anatomo política para entender que 

la gestión de los hoteles, además de procesos como el de la intensificación, generan una 

serie de fuerzas que producen un cuerpo de trabajo 

Finalmente, se revisa la cuestión de la organización colectiva de las Kellys y cómo éstas 

han constituido un movimiento de solidaridad y resistencia. Se introduce como 

herramienta analítica, la noción de agenciamiento, que más que plantear a las Kellys 

como una identidad colectiva, trata de comprenderlas desde una óptica más relacional 

y contingencial. 

2.1. Externalización, trabajo sucio e invisible y la noción de 

dispositivo como herramienta analítica 

Uno de los problemas centrales que han destacado las Kellys a partir de su movimiento 

es la externalización masiva de los departamentos de camareras de piso, la cual ha 

redundado en una precarización de las condiciones contractuales y salariales de las 

trabajadoras.  

La externalización se entiende como la transferencia de deberes y servicios a 

proveedores externos, y es una forma de lograr una mayor flexibilidad organizacional 

por parte de las organizaciones (Altin, 2019). El uso de la externalización se puede 
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comprender a partir de la entrada de grandes inversores a la industria hotelera, los 

cuales, debido a la volatilidad de los mercados, usan fórmulas organizacionales flexibles 

para obtener retornos inmediatos (Aguiar y Herod, 2006). En la literatura, esta práctica 

organizacional ha sido enfocada desde dos ángulos: un ángulo managerial, para el cual 

la preocupación central es el diseño, implementación y efectividad de la externalización 

en los modelos de negocio (Click y Duening, 2005; Domberger, 1998; Lamminmaki, 

2008). Y un ángulo más sociológico, el cual se ha preocupado por enfatizar los efectos 

nocivos de la externalización en el empleo, las condiciones de trabajo y las relaciones 

laborales (Alberti, 2016; Iannuzzi y Sacchetto, 2020; Litwin, 2014; Wills, 2009).  

En el caso de la industria hotelera española, se destaca especialmente el impacto de la 

externalización de las camareras de piso en las condiciones de empleo y trabajo (Cañada, 

2016, 2018a). Autores como Godino y Molina (2019) estiman que un 80% de las 

camareras de piso estarían externalizadas en España, lo que generaría una notable 

erosión de la categoría socio ocupacional de camarera de pisos, quienes tienen una 

menor estabilidad contractual (Cañada, 2018a; Godino y Medina, 2019); y una 

intensificación de la carga laboral individual que afectaría la salud física y mental de las 

trabajadoras (Cañadab, 2018).  

La externalización de las camareras supone un elemento adicional que ha sido poco 

considerado en los análisis de esta ocupación. En efecto, la literatura ha solido abordar 

el trabajo de las camareras de piso a partir de la categoría sucio (Hughes, 1962), que 

refiere más a la actividad de trabajo que a las condiciones de empleo bajo las cuales 

desarrollan su trabajo. El concepto de trabajo sucio fue propuesto por Hughes (1962) 

para describir aquellas ocupaciones que deben lidiar física, social o moralmente con 

condiciones de suciedad o algún aspecto desagradable y repugnante para otros. Autores 

como Ashforth y Kreiner (1999) discuten el hecho de que el trabajo sucio no refiere a 

atributos específicos de ciertas ocupaciones, sino a la repugnancia que otras personas 

les atribuyen. En todos los casos, estas ocupaciones se ven constantemente 

estigmatizadas por realizar actividades que son juzgadas socialmente desagradables, y 

contar con un reconocimiento social limitado de su trabajo (Brody, 2006; Hughes, 1962).  

Tres son las dimensiones bajo las cuales un trabajo puede ser considerado sucio: a) las 

dimensiones físicas, que refieren a aquellos trabajos que en su actividad cotidiana tienen 



30 
 

que lidiar con aspectos repugnantes como la basura, los desechos humanos, o fluidos 

tóxicos o potencialmente dañinos para el cuerpo, como podría ser el caso de las 

personas que trabajan en camiones recolectores de basura domiciliaria, o el caso de las 

propias camareras de piso; b) las dimensiones sociales, es decir, que el trabajo que 

alguien despliega debe vincularse con grupos sociales marginados con los cuales nadie 

quiere vincularse, como podría ser el caso de aquellas personas que trabajan con 

familias en una situación de vulnerabilidad extrema, con personas en situación de calle 

o personas que trabajan con población penitenciaria; y c) las dimensiones morales, que 

refiere a aquellos trabajos que son juzgados por realizar una actividad moralmente 

juzgada por la sociedad, como por ejemplo el trabajo sexual o el trabajo dentro del 

crimen organizado. Una o más de estas dimensiones pueden confluir en la construcción 

de un trabajo sucio. 

Uno de los aspectos que más se ha destacado en el estudio del trabajo sucio es aquel 

referido a la construcción de una identidad e imagen positiva del trabajador a partir de 

la modulación de las condiciones negativas del trabajo (Ashforth y Kreiner, 1999; 

Ashforth, Kreiner, Clark et al. 2007; Deery, Kolar y Walsh, 2019; Simpson, Slutskaya, 

Lewis et al. 2012). Ashforth y Kreiner (1999) identifican y describen tres mecanismos y 

técnicas que permiten la modulación de las condiciones del trabajo sucio: a) el recuadre, 

que transforma el sentido de lo sucio mediante la infusión de valores positivos, la 

neutralización de valores negativos y denegando el daño y la victimización en estos 

trabajos; b) la recalibración, que refiere a ajustar los estándares específicos para evaluar 

la magnitud y la valencia de los atributos del trabajo sucio; y c) el reenfoque, que 

consiste en desestimar aquellas características estigmatizadas del trabajo sucio y 

centrarse en aquellas no estigmatizadas. A partir de estas técnicas y mecanismos, 

quienes se desempeñan en trabajos sucios desarrollan identidades ocupacionales 

positivas pese al reconocimiento negativo de otros (Ashforth y Kreiner, 1999). 

El valor y la atribución que viene desde las otras personas en la sociedad es un aspecto 

relevante en la definición de un trabajo sucio, lo que en muchos casos discute la 

inherencia de la suciedad a condiciones materiales del trabajo. Esto es 

fundamentalmente destacado por Hughes et al. (2016), quienes argumentan que lo 

sucio se co-constituye por una serie de elementos simbólicos y materiales. Por lo tanto, 
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la suciedad, más que una característica inherente de los trabajos sucios, es resultado de 

una construcción socio material en que confluyen atribuciones sociales, simbolismos 

que circulan en la sociedad y aspectos materiales del trabajo que pueden verse 

modificados en el tiempo (Ashforth y Kreiner, 1999; Hughes et al. 2016). 

La noción de trabajo sucio ha sido particularmente utilizada como una categoría para 

dar cuenta del trabajo de las camareras de piso, destacándose particularmente el hecho 

de que ellas tienen que lidiar con la suciedad y que son una ocupación con bajo 

reconocimiento social (Powell y Hunter, 2006; Kensbock et al. 2013).  Muy de la mano 

de esta categoría, aunque usada de una forma mucho más descriptiva, otra noción que 

suele aparecer referida en la literatura sobre las camareras de piso es la de invisibilidad 

(Hunter y Watson, 2006; Onsøyen et al. 2009). 

La invisibilidad es referida en varios de estos estudios como una experiencia cotidiana 

de las camareras de piso, que emerge a partir del poco reconocimiento que reciben 

estas trabajadoras por parte de la gestión y los clientes (Kensbock et al., 2013; Hunter y 

Watson, 2006) y que emerge de la posición subordinada que el colectivo tiene en la 

economía, al ser un trabajo de cuidados de bajo reconocimiento social (López-González 

y Medina-Vicent, 2020; Alcalde et al. 2023). De acuerdo a Kensbock et al. (2016), las 

identidades de las camareras de piso son configuradas por la invisibilidad, lo servil y lo 

subvalorado, en donde si bien el trabajo emocional es un aspecto saliente de su 

actividad, se le exige ser suprimido o restringido con objeto de facilitar la experiencia de 

servicio del turista (Hochschild, 1983). Algunos otros estudios como el de López-

González y Medina-Vicent (2020), y que se han centrado en el caso particular de las 

Kellys en España, han destacado la invisibilidad como una característica propia no solo 

del trabajo de cuidados que llevan adelante las camareras de piso, sino también, que 

surge a partir de la intersección del género y la clase social, dos posiciones sociales 

subordinadas y que potencian el patrón de invisibilidad de este colectivo de trabajo.  

La noción de trabajo invisible, si bien no se ha ocupado de modo particular en 

ocupaciones como el de las camareras de piso, tiene un relativo desarrollo teórico 

conceptual que permite vinculas las dimensiones del empleo y los procesos de 

flexibilización laboral, y las dimensiones de trabajo, es decir, la actividad de trabajo y la 

categoría de trabajo sucio. El trabajo invisible implica una actividad fuera de la vista de 
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otros, ignorada, socialmente marginada, económica y culturalmente devaluada y 

legalmente desprotegida y desregulada (Daniel, 1987; Hatton, 2017), que si bien 

converge en varios sentidos con nociones como la de trabajo sucio (Hughes, 1962),  

trabajo precario (Neffa, 2010; Reygadas, 2011) o con aspectos del reconocimiento social 

(Smith, 2009; Voswinkel, 2012), es sin embargo, un concepto con derecho propio  que 

su poco desarrollo conceptual ha favorecido un uso más bien retorico de la expresión 

invisible (Hatton, 2017).   

En un intento por precisar mejor la noción, Hatton (2017) revisa y sistematiza la 

literatura sobre trabajo invisible, describiendo tres mecanismos o formas de hablar 

sobre la invisibilización: a) la invisibilización sociocultural, por la cual los trabajadores 

suelen ser invisibilizados por razones ideológicas o socioculturales a raíz de 

características identitarias como el género, la raza, la clase social o el estatus socio 

ocupacional, que operaría de modo individual o conjunto generando exclusión e 

invisibilización de quienes ostentan alguna de estas características; b) la invisibilización 

socio legal, por la cual el trabajador es invisibilizado a partir de una definición legal, en 

la cual el trabajo es caracterizado como una actividad no económica (p.e. el trabajo 

doméstico) o informal que no cuenta con visibilidad en los entramados normativos e 

institucionales; y c) la invisibilización socio espacial, por la cual el trabajador es 

degradado a partir del cambio de su lugar de trabajo o se le priva de un espacio 

sociolaboral propio en el cual ejercer sus labores, como podrían ser diversas formas de 

teletrabajo. El análisis de la noción de trabajo invisible provista por Hatton (2017) 

permite no solo complejizar qué se entiende por invisible y cuáles son sus dimensiones, 

sino también entender que la invisibilización es un proceso social complejo en el cual 

confluyen diversos mecanismos.  

SI bien la noción de trabajo sucio ha servido como caracterización útil para describir la 

posición marginal de las camareras de piso, no profundizan en cómo la gestión de los 

hoteles, y el uso de la externalización, podría contribuir en la generación de esos 

procesos de marginalización. Por otro lado, pese a la referencia de la invisibilidad como 

una experiencia cotidiana en las experiencias de las camareras (Hunter y Watson, 2006), 

no existen estudios que intenten comprender esta como parte de procesos de gestión 

complejos que vayan más allá del reconocimiento de ciertas asimetrías fundamentales 
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dentro del espacio social del hotel (Kensbock et al. 2016). Tomando como referencia el 

trabajo de Hatton (2007), además de considerar los procesos masivos de externalización 

que han sido implementados en la industria hotelera en España, surgen varias 

interrogantes en torno a cómo los procesos de externalización masivos de camareras de 

piso podrían afectar el reconocimiento social y la invisibilización de las camareras.  

Un operador conceptual interesante que permite pensar el asunto es la noción 

foucaultiana de dispositivo, que ha sido utilizado empíricamente para analizar prácticas 

de la gestión organizacional que estabilizan ciertos órdenes y regímenes de poder (Sisto 

y Zelaya, 2013; Soto, Stecher y Valenzuela, 2017). Inicialmente propuesta por Michael 

Foucault, un dispositivo es “una composición heterogénea de discursos, instituciones, 

arreglos arquitectónicos, leyes, medidas administrativas, declaraciones científicas, 

proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas… es en sí mismo la red que puede ser 

establecida entre esos elementos” (Foucault en Agamben, 2011: 250). De acuerdo a 

Foucault, el dispositivo tiene la función estratégica de estabilizar ciertas relaciones de 

fuerza en un juego de poder asociado con el conocimiento. Así, el dispositivo funciona 

como un operador conceptual que ayuda a mapear y describir la red en la cual esas 

relaciones son expresadas (Agamben, 2011).  

Discutiendo y tratando de sistematizar la noción de dispositivo, Deleuze (1989) lo 

caracteriza como una composición que tiene cuatro dimensiones: dos dimensiones 

iniciales, llamadas curvas de visibilidad y de enunciación, las cuales constituyen los 

mecanismos que hacen que uno vea y hable; una tercera dimensión donde las líneas de 

fuerza son desplegadas y las dinámicas de poder-saber estabilizan o rompen el orden 

dentro del dispositivo; y finalmente, una cuarta dimensión de subjetivación, donde la 

subjetividad es producida por las líneas precedentes. De acuerdo a Deleuze, los 

individuos son posicionados dentro del dispositivo y tienen el potencial para 

reconstituirse ellos mismos y rearticular el dispositivo (1989). Por lo mismo, el 

dispositivo tendría una naturaleza abierta, es decir, es posible la modificación y 

transformación de este a partir de nuevas líneas de fuerza (Raffnsøe, Gudmand-Høyer. 

y Thaning, 2016; Villadsen, 2019).  En ese sentido, la noción de dispositivo permitiría 

romper con la dicotomía estructura-agencia basándose en una visión mucho más 

relacional en la que la resistencia y la transformación serían posibles (Villadsen, 2019).  
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A partir de la revisión de estos antecedentes, nos preguntamos por los efectos de la 

externalización sobre dinámicas como la invisibilidad de las Kellys. En esa cuestión, la 

noción de dispositivo permite comprender a la externalización no solo como una 

práctica de gestión con efectos concretos sobre condiciones de empleo, sino también, 

como una máquina y entramado que hace ver y hablar de ciertas formas, generando 

ciertos efectos a partir de mecanismos específicos, e intensificando algunas dinámicas 

sociales como la invisibilidad de las camareras de piso. Pero también, a partir del 

planteamiento de la externalización como un dispositivo, se comprende la emergencia 

de las Kellys como un efecto de resistencia frente y en la externalización. Esta propuesta 

de análisis es explorada en el artículo “Invisible Room Attendants: Outsourcing as a 

Dispositive of (In) visibility and the Resistance of Las Kellys in Spain” publicado el año 

2022 en la revista Work, Employment and Society. 

2.2. Aceleración, intensificación del trabajo, y cuerpo de 

trabajo 

Hasta el año 2019, España se caracterizó por llegar a ser el segundo receptor de turistas 

en el mundo (UNTWO, 2019), y el aumento del turismo ha sido un hecho desde la década 

de 1960 (Valenzuela, 1991; García, 2014). Frente a esta demanda, la industria hotelera 

ha reorganizado sus estructuras y formas de gestión (García, 2014), observándose una 

concentración de la propiedad en unos pocos holdings, y una diferenciación entre los 

propietarios, los administradores de los hoteles y la gestión de la fuerza de trabajo, con 

el objeto de obtener mayor flexibilidad organizacional (Caridad y Núñez, 2016; Román, 

2018). Ese proceso de transformaciones se vio particularmente favorecido el año 2012, 

cuando el gobierno español promulgó una reforma laboral que, entre otras cosas, 

otorgó mayores posibilidades de flexibilización organizacional a las empresas a partir de 

diversas formas de flexibilidad contractual (BOE, 2012) y que supuso el mayor uso de la 

externalización de las camareras de piso (Cañada, 2016).  

La búsqueda de mayor flexibilidad por parte de la gestión se debe a la volatilidad de los 

mercados internacionales y al hecho de operar en escenarios de consumo cada vez más 

inestables. Esto acelera a su vez los ciclos de negocio, convirtiéndolos en ciclos breves 

de inversión y retorno que reducen el riesgo para los propietarios e inversionistas 

(Aguiar y Herod, 2006). Esta forma de operar del capital es la que describen Boltanski y 
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Chiapello (2002), como un nuevo espíritu del capitalismo, donde predominaría la lógica 

de proyectos, es decir, una lógica de temporalidad acotada, que busca resultados en 

ciclos breves, fundamentalmente debido a la variabilidad de las contingencias del 

entorno. 

Las razones más sociológicas de este escenario inestable al cual tratan de responder las 

organizaciones en general, y la industria hotelera en particular, se pueden explicar a 

partir de lo que autores como Rosa (2016, 2019a, 2019b) han denominado como la 

aceleración social en el mundo tardo moderno, un proceso que estaría a la base del 

desarrollo de las sociedades capitalistas. Para Rosa (2016), la aceleración social es un 

proceso que se caracteriza por tres dimensiones: a) la aceleración tecnológica, que 

refiere al “aumento deliberado de velocidad de los procesos orientados a metas 

específicas de transporte, comunicación y la producción” (p. 21); b) la aceleración social, 

que refiere a los “procesos acelerados de cambio social que transformaban en inestables 

y efímeras las constelaciones y estructuras, además de los patrones de acción y 

orientación” (p. 24); y c) la aceleración del tiempo de vida, que el autor lo vincula con la 

falta y hambre de tiempo en el mundo contemporáneo, y que define “como un 

incremento del número de episodios de acción o experiencia por unidad de tiempo; es 

decir, es la consecuencia del deseo o necesidad sentida de hacer más cosas en menos 

tiempo” (p. 31). Estas tres dimensiones estarían entrelazadas en un ciclo de aceleración 

autopropulsado que se habría desligado de fuerzas exógenas para su movimiento (Rosa, 

2016).  

En el debate de la aceleración se reconocen al menos dos grandes conductores de alta 

influencia e interconectados (Schöneck, 2018): primero, las innovaciones tecnológicas 

en los campos de la producción, transporte y comunicación son considerados raíces de 

los procesos de aceleración; luego, la mercantilización del tiempo dentro del 

industrialismo, el cual ha pasado a ser una importante medida del proceso de 

producción (Thompson, 1967; Wajcman, 2014). Estos dos conductores han repercutido 

de modo particular en la industria del turismo, tanto por la reducción de los tiempos de 

traslado y la disponibilidad de vuelos intercontinentales accesibles para más individuos, 

como por la transformación de las economías locales receptoras de turismo que se ha 

modificado a partir del aumento en el flujo de individuos (Gordon, 2002; Rey et al. 2011).  
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En países y ciudades receptoras de turismo a escala global, esto ha tenido consecuencias 

ambivalentes para los territorios, pues a la vez de generar ingreso de capital, también 

existen daños al tejido urbano, los ecosistemas, y la calidad de vida de las comunidades 

locales (Gordon, 2002; Sokhanvar, 2019). En casos como la ciudad de Barcelona, por 

ejemplo, esto ha promovido entre los ciudadanos un movimiento anti-turista, que ha 

denunciado las consecuencias y deterioros económicos, sociales y ambientales del 

turismo (Hughes, 2018). Más allá de los efectos ecológicos y sociales del turismo de 

masas, también se podrían situar los efectos en el trabajo y los trabajadores, aunque no 

se aprecian estudios que establezcan este vínculo directo, pese a la constatación 

reciente de aumentos en la intensificación del trabajo de ocupaciones como las 

camareras de piso (Cañada, 2016, 2018; Alcalde et al. 2021), un aumento en 

enfermedades musculo esqueléticas producto de cargas laborales excesivas (Ferreira, 

2017; Mantonvano, 2015), y un uso significativo de medicamentos para mantener el 

ritmo de trabajo (López-Ruiz, 2016).  

La intensificación de la carga de trabajo, producto de la aceleración social, puede ser 

vinculado a sus efectos sobre el cuerpo somático de quienes trabajan. El cuerpo, como 

espacio de explotación capitalista, ha pasado de ser una entidad discreta a una entidad 

modulable para los intereses del capital (Federici, 2020), así como un objeto e 

instrumento que entra en circuitos de producción y reproducción capitalista acelerados, 

es llevado a sus límites hasta que deja de responder y es silenciado (Rosa, 2019b).  

En la modernidad, parte de los esfuerzos del management científico estuvieron 

orientados al disciplinamiento del trabajador y sus cuerpos (Gilbreth y Gilbreth, 1911; 

Taylor, 1911/2004), tratando de hacer de estos cuerpos tan constantes y disciplinados 

como las nacientes máquinas industriales. Si bien el objetivo declarado era economizar 

los esfuerzos para sacar el mejor rendimiento de los trabajadores, también existía un 

interés por disciplinar los comportamientos -y la subjetividad- de los obreros, quienes 

se caracterizaban por su indisciplina para el naciente sistema fabril (Bahnisch, 2000). El 

cuerpo máquina (Sibrian, 2017) era un horizonte normativo que se fue configurando a 

partir de régimen de disciplinamiento acorde a los requerimientos de trabajo fabriles de 

aquella época.  
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La fábrica fue para Foucault (2002) una de las instituciones de la vida social que desplegó 

regímenes de disciplinamiento sobre los cuerpos para producir individuos, 

contribuyendo así al control sobre la masa obrera. El disciplinamiento tenía por objeto 

orientar las conductas de los individuos, más que castigarlas e inhibirlas, a partir del 

“arte de construir, con los cuerpos localizados, las actividades codificadas y las aptitudes 

formadas, unos aparatos donde el producto de las fuerzas diversas se encuentra 

aumentado por su combinación calculada” (2002: p. 102). Esto presuponía una cierta 

forma de disponer y articular los cuerpos dentro de un espacio cerrado, a partir de un 

proceso de trabajo que despojaba a los obreros de su autonomía, y les ubicaba en 

operaciones simples y segmentadas que imprimían un ritmo corporal cronometrado y 

económico (Braverman, 1984; Thompson, 1967). Este ejercicio de poder es descrito por 

Foucault como anatomo política, es decir, una forma de poder disciplinario y una 

tecnología microfísica de poder, que centra su acción sobre la materialidad del cuerpo 

individual, con el objeto de orientar y optimizar sus capacidades y su implicación 

(Bahnisch, 2000; Foucault, 2002; Vrecko, 2016; Sibrian, 2017). 

Si bien el trabajo de las camareras de piso de hoteles no se corresponde con aquellas 

formas de trabajo fabril, sin embargo, es un trabajo que entra dentro de un régimen de 

disciplinamiento que se articula a partir de las exigencias y requerimientos de trabajo. 

Por varios años, la actividad de las camareras de piso se insertó en una lógica fordista 

(García, 2014), en la cual los trabajos requerían una actividad repetitiva y relativamente 

estructurada con una constante carga de trabajo (Ashforth y Kreiner, 1999). En ese 

sentido, las situaciones típicas de trabajo de las camareras de piso requieren un 

constante esfuerzo físico a cambio de estabilidad contractual (Soto, 2015), donde ellas 

pueden desplegar un saber hacer relativo a su conocimiento de espacios asignados y al 

trato con los clientes, y establecer una cierta camaradería con sus pares (Hunter y 

Watson, 2006). En esas condiciones, el cuerpo se adaptaba a formas rutinarias, siendo 

cercano a aquella descripción del cuerpo máquina previamente mencionado (Sibrian, 

2017). Sin embargo, las transformaciones recientes como el turismo de masa, o los 

procesos de flexibilización laboral, han contribuido a un proceso de aceleración e 

intensificación del trabajo que configura diversas demandas sobre las trabajadoras y sus 

cuerpos. Antecedentes como el desgaste físico y mental de camareras de piso españolas 
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(Cañada, 2018; Ferreira, 2017; López-Ruiz, 2016) parecen dar cuenta de nuevas lógicas 

de organización de la actividad de trabajo que no solo afectan la salud física y mental de 

estas trabajadoras, sino también, producen y requieren de cuerpos distintos que se 

adapten a los nuevos procesos de trabajo. En ese sentido, referencias como la de un 

cuerpo-máquina, muy vinculado a aquella imagen de movimientos constantes y 

repetitivos, no sería adecuada para pensar nuevos y heterogéneos escenarios laborales 

(Soto, 2015), en que la flexibilidad e intensidad del trabajo serían una característica.  

En la literatura, los estudios han destacado las condiciones intensas y desgastantes del 

trabajo de las camareras de piso, además de uso de fármacos para mantener las cargas 

de trabajo. Sin embargo, estos estudios no vinculan estos fenómenos a las 

trasformaciones de trabajo o empleo en el sector, así como fenómenos como la 

aceleración y masificación en nuevas escalas del turismo (Steffen, Broadgate, Deutsch 

et al. 2015).  Esas nuevas condiciones permiten pensar el trabajo de las camareras como 

algo cercano a lo que la literatura ha denominado como trabajo extremo (Granter, 

McCann y Boyle, 2015; Hewlett y Luce, 2006).  

El trabajo extremo se ha descrito como una forma de trabajo típica de profesionales con 

altos salarios y managers, los cuales deben dedicar largas horas a su trabajo, que implica 

actividades intensas y ponen por lo mismo la salud y la vida en riesgo (Gascoigne, Parry 

y Buchanan, 2015). Esta forma de trabajo resulta no solo de las prácticas de trabajo, sino 

también de discursos ocupacionales que generan normas de un trabajador ideal 

(Gascoigne et al. 2015), además de un deseo narrativo en donde lo extremo aparece 

como un tropo discursivo que los individuos usan para diferenciarse y mantenerse 

socialmente empleables y competentes (Granter et al. 2015). Como consecuencia, 

aquellos individuos que trabajan en ocupaciones extremas buscan ir más allá, 

empujando sus cuerpos a sus límites a través del uso de fármacos que permitan 

mantener el ritmo de esos trabajos (Bloomfield y Dale, 2015).  

Si bien el trabajo de las camareras no se asemeja necesariamente a aquellas 

ocupaciones descritas bajo la categoría de trabajo extremo, si hay algunos elementos 

que nos llevan a preguntarnos por la autogestión del cuerpo para seguir trabajando, 

como, por ejemplo, el reporte de uso de fármacos (López-Ruiz, 2016). Tratando de 

vincular los fenómenos y procesos de transformación del trabajo en el entorno hotelero, 
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tales como la externalización, pero sobre todo la aceleración a partir del aumento de la 

demanda turística en los últimos años, nos preguntamos por el cuerpo de trabajo que 

se produce y reproduce en el trabajo de las camareras de piso en la actualidad. Esta 

cuestión es la que abordamos en el segundo artículo ““If you don’t rush you don’t finish”: 

Accelerating work and production of a vector body in Spanish hotel room attendants” 

aceptado en la revista Hospitality and Society. 

2.3. De la identidad colectiva a los agenciamientos 

colectivos 

El estudio de las subjetividades en el trabajo se ha posicionado como una manera de 

observar las tensiones que generan las transformaciones del trabajo y las organizaciones 

(Hall, 1996; Soto, 2009; Stecher, 2013). Dentro de las diversas formas de aproximarse al 

fenómeno subjetivo, tales como las experiencias de exclusión social o el vacío subjetivo 

en contextos de trabajo flexible (Castel, 2010; Sennett, 2006), los fenómenos de poder 

y subjetivación en contextos laborales (Knights y Willmott, 1989), enfoques dinámicos e 

intrapsíquicos de la subjetividad en el trabajo (Arnaud y Vanheule, 2007), el estudio de 

las identidades en el trabajo, centrado en la  afirmación subjetiva que se produce no en 

el trabajo sino a partir del trabajo (Ruiz de los Santos, 2011; Stecher, 2013), se presenta 

como un operador conceptual prolífico para comprender las tensiones entre el individuo 

y el trabajo (Stecher, 2013). 

La identidad laboral ha sido un tópico de estudio recurrente en los estudios del trabajo 

y las organizaciones (Soto, 2012) y un eje de análisis desde el cual observar los procesos 

de transformación socio técnicos a nivel subjetivo (Battistini, 2004; De la Garza, 2009, 

2011). Desde los clásicos enfoques marxistas y funcionalistas que conceptualizan la 

identidad como formas de conciencia que expresan linealmente una posición social en 

las estructuras de clase (Braverman, 1974; Gorz, 1976), hasta los enfoques psicológicos, 

que comprenden la identidad como rasgos de personalidad o disposiciones psicológicas 

internas y estables (Stecher, 2013), la identidad laboral no ha estado exenta de debates 

y diversos posicionamientos teóricos (Dubet, 1989; De la Garza, 2009), y hasta 

cuestionamientos por su rigidez frente a condiciones sociales cada vez más cambiantes 

y fluidas (Vayreda,  Tirado y Domènech, 2005). 
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Una comprensión dinámica de construcción de la identidad entiende que esta es un 

proceso en que se ponen en juego aspectos del mundo interno del sujeto, así como 

aspectos de relación social con el entorno y los otros (Dubar, 1991). En este sentido, la 

identidad laboral sería el resultado de la confrontación entre las formas de atribuir 

sentido del individuo, como aquellas formas de inteligibilidad que el entorno, los 

colectivos de trabajo y las organizaciones ofrecen a los individuos (Soto, 2012; Soto et 

al, 2017; Stecher, 2013). En ese marco, la narrativa del individuo sería el espacio en el 

cual se construye y gestiona la identidad (Alvesson et al., 2008; Stecher, 2013; Soto et 

al, 2017; Watson, 2008).  

Sin embargo, un aspecto que se destaca en estos estudios es la tendencia a la 

construcción de identidades cada vez más individualizadas (Soto, 2009). Parte del 

diagnóstico de estos estudios refiere que las transformaciones de la gestión y 

organización del trabajo, ha repercutido en las concepciones colectivas de la identidad 

laboral (Dubar, 1991; Soto, 2009, 2015), sumado a una serie de discursos sociales y 

formas de gestión que incentivan la competitividad e individualidad de los trabajadores 

(Bröckling, 2015; Stecher y Soto, 2019). Frente a ese escenario, la identidad, como 

categoría con potencial político y emancipador ha perdido fuerza y más bien expresa las 

dificultades y tensiones que los individuos deben enfrentar para articular sentido 

respecto de sus experiencias de trabajo cada vez más fragmentadas e individualizadas 

(Soto, 2009). 

En ese sentido, las identidades laborales se entienden como un trabajo de reparación, 

mantención y reforzamiento de construcciones de sí mismo que dan sentido de 

coherencia y distinción (Alvesson y Willmott, 2002; Sveningsson y Alvesson, 2003). La 

identidad laboral es entonces un proceso permanente de interpretación, integración y 

estructuración de las propias experiencias en el trabajo, un patchwork de 

autopercepciones que ofrecen continuidad, consistencia y sentido de los eventos 

personalmente relevantes (Grote y Raeder, 2009).  

Si bien existen alternativa que aún apelan a la lógica identitaria y que proponen observar 

y analizar referentes identitarios que permitan activar un posicionamiento político y 

estratégico (Battistini, 2009; Dubet, 1989), el componente colectivo ha quedado 
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relegado a un segundo plano en varios de estos estudios, que han tendido a centrarse 

en la experiencia y agencia individual en el trabajo. 

Este foco en la experiencia individual se corresponde de modo consistente con uno de 

los problemas que se suelen destacar respecto a la noción de agencia en sociología, la 

cual suele referir a un individuo solitario y heroico (Guattari y Rolnik, 2006; Ortner, 

2016). La agencia, central dentro del debate sociológico y de la teoría de las prácticas, 

se entiende como la capacidad de actuar de los individuos de modo intencionado 

(Ortner, 2016). Sin embargo, más allá de esa representación de individuo solitario y 

heroico, para Ortner (2016), los agentes están inmersos en tramas sociales en que se 

desarrollan juegos serios con otros actores, en donde es casi imposible imaginar que el 

agente es libre o que es un individuo sin restricciones. Es decir, los actores deben 

coordinar sus acciones con las de los demás y contra de ellos para llevar a cabo proyectos 

colectivos. En ese sentido, los individuos se verían inmersos en relaciones de solidaridad 

(familias, amigos, entre otros), pero también en relaciones de poder, desigualdad y 

competencia con otras y otros (Ortner, 2016).  

Siguiendo el trabajo de Ortner, Cota (2019) da cuenta de un proceso de agenciamiento 

colectivo junto al movimiento Stop Represión Granada, que surge en el marco del 15M 

español. Describiendo su posición dentro del movimiento a partir de un proceso auto 

etnográfico, la autora refiere que es necesario des identificar la agencia individual para 

participar en agenciamiento colectivos. Esto supondría asumir una posición vulnerable 

como sujeto que posibilita la emergencia del agenciamiento colectivo. Para Cota, un 

agenciamiento colectivo no se configuraría desde un programa político, sino desde un 

problema común, frente al cual los idearios políticos son puestos en suspensión. A partir 

del trabajo de Ortner, la autora describe dos tipos de agenciamientos: un agenciamiento 

como resistencia, frente al poder dominante (inmerso en las relaciones de poder 

descritas por Ortner); y un agenciamiento como proyecto, que supone la construcción 

de un pensamiento propio por parte del colectivo (inmerso en relaciones de 

solidaridad). 

El trabajo de Cota implica un desplazamiento desde la noción de agencia (presente en 

Ortner) a la noción de agenciamiento, la cual proviene del trabajo conjunto de Deleuze 

y Guattari (1988). Para Deleuze, un agenciamiento es entendido como una multiplicidad 
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de elementos heterogéneos que se relaciona a partir de un hacer. En este sentido, no 

sería una filiación basada en identidades o parentescos, sino en un hacer conjunto de 

elementos heterogéneos que co-funcionan entre sí. Comentando el trabajo de Deleuze, 

Heredia (2012) describe que un agenciamiento sería la confluencia de dos ejes: un eje 

de la relación-composición y un eje del proceso-movimiento. En el primer eje, el de la 

dimensión compositiva, lo que hay es un entramado de cuerpos y elementos que se 

articulan pragmáticamente, afectándose mutuamente. En el segundo eje, la dimensión 

procesual, genera un doble movimiento y tendencia al devenir: un movimiento de 

estabilización, regularidad y redundancia (codificación y recodificación); y un 

movimiento de transformación, ruptura y de discontinuidad (desterritorialización).  

Asumiendo la definición de agenciamiento colectivo, la pregunta es ahora su vínculo con 

la identidad. A nuestro entender, la identidad se subordinaría al agenciamiento, siendo 

un producto que surge de los agenciamientos y de la red de relaciones y actores que 

narrativa y performativamente constituyen una diferencia (Vayreda et al. 2005). En ese 

sentido, la identidad no es solo un proceso de construcción narrativo a partir del cual los 

individuos se auto atribuyen un sentido a sí mismos, sino también, un efecto de las 

relaciones que se tiene con otros actores. En esa red de relaciones, la identidad sería un 

logro de estabilización frágil, abierto al cambio, y sujeto a las relaciones y dispositivos 

de poder (Vayreda et al. 2005).  

A partir de estas ideas, en el artículo “We are the women who clean and the structural 

base of the hotel”: Las Kellys, the collective agency and identity of Spain’s room 

attendants (2023) publicado en Current Issues in Tourism nos preguntamos por la 

composición colectiva de las Kellys y los efectos que está tiene en las trabajadoras a nivel 

individual y grupal. 
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3. Diseño Metodológico 

3.1. Enfoque epistemológico y metodológico del estudio 

El estudio siguió un enfoque crítico interpretativo (Morrow y Brown, 1994; Bashkar, 

1998), reconociendo que la realidad, es un fenómeno estratificado compuesto por un 

nivel empírico observado, un nivel actual en que transcurren acontecimientos, y un nivel 

transfactual de límites y restricciones perdurables en el tiempo (Bashkar, 1998; Parada, 

2004). En ese marco, “una teoría ‘realista crítica’ debe generar un proceso de 

comprensión de la realidad que parta del primer nivel, pueda pasar al siguiente nivel y 

profundice en el tercero, identificando estructuras y mecanismos causales” (Parada, 

2004, p. 417). En ese sentido, la sociedad no se puede reducir a sus individuos, y es una 

compleja red de estratos y relaciones, así como de relaciones entre relaciones, en las 

cuales los individuos son constreñidos y limitados por estructuras sociales perdurables 

en el tiempo, reproduciéndolas en su praxis cotidiana, pero también son agentes que 

dan forma a esas estructuras, transformándolas en el transcurso del tiempo (Bashkar, 

1998; Parada, 2004). Esto implica que las estructuras sociales “son actividades 

dependientes de la acción humana, lo que implica la existencia de puntos de contacto 

entre la gente y las estructuras sociales” (Parada, 2004, p. 419). 

En consecuencia con el posicionamiento epistemológico adoptado, el fenómeno del 

espacio sociolaboral de las camareras de piso se abordó como atravesado por 

estructuras y procesos sociales más amplios que funcionan como restricciones y 

limitaciones que configuran un espacio y experiencia de trabajo que las mismas 

trabajadoras reproducen cotidianamente; pero también esas estructuras están sujetas 

a modificaciones y transformaciones por las camareras colectivizadas como Kellys, 

quienes están tratando de incidir en ese nivel de estructuras que están configurando sus 

espacios de trabajo. 

Por otro lado, el enfoque critico interpretativo orientó el diseño metodológico del 

estudio, es decir, la estrategia, métodos, técnicas y análisis efectuados. Esto supuso un 

constante esfuerzo por pensar las teorías y métodos implementados en el estudio como 

un proceso continuo que está contextualmente definido, y no sigue una decisión técnica 

que puede ser tomada por segura a través de referencias lógicas a priori (Morrow y 
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Brown, 1994). Esto supuso un constante trabajo de reflexividad práctica, es decir, un 

trabajo de consideración sobre las prácticas de investigación a partir de las cuales la 

investigación era producida, pensando en aquellos elementos que permitiera la 

explicación e interpretación más intensiva de los problemas que se estaban analizando 

(Morrow y Brown, 1994). La lógica de explicación intensiva es una estrategia fundada en 

supuestos hermenéuticos, e implica un caso de estudio focalizado en los actores, sus 

mediaciones y sistemas en que se encuentran insertos. Dentro de esa lógica de 

explicación intensiva, el objetivo es construir construcciones de representaciones, y uno 

de los métodos privilegiados para ello proveniente de la psicología social interpretativa 

son los estudios etnográficos (Morrow y Brown, 1994). 

3.2. Estrategia: el enfoque narrativo 

Como estrategia de acceso a las vivencias y prácticas de las Kellys se recurrió a la 

generación de narrativas individuales interpeladas por el espacio de trabajo (Soto et al. 

2017; Valenzuela, Stecher y Soto, 2022).  

La narrativa se puede entender como un proceso de construcción que emerge desde 

diversas interpelaciones discursivas, estructurales y relacionales (Soto et al. 2017), 

siendo el lugar a partir del cual el individuo construye sentido sobre su experiencia, los 

otros y los elementos circundantes (Stecher, 2013). En ese sentido, las narrativas 

permiten no solo indagar en las dinámicas intrapsíquicas de un individuo, sino que son 

efecto y resultado del encuentro entre los que los sujetos traen de si (deseos, 

percepciones, identidades heredadas) y el espacio sociolaboral (Soto et al. 2017; 

Stecher, 2013; Stecher y Soto, 2019). Por lo mismo, la narrativa no es reflejo de una 

realidad externa y neutra, sino que es resultado de un proceso interactivo de co-

construcción que se sitúa entre lo individual y lo social, permitiendo acceder a las 

tensiones que las estructuras sociales generan en las experiencias individuales (Hall, 

1996).  

Para Law (1999), las narrativas suelen ser una articulación que necesariamente atender 

a la ecología de las interpelaciones que coexisten en los espacios laborales. Siguiendo 

una noción althusseriana de interpelación, propone centrarse en las materialidades en 

las cuales están insertos los individuos (Law, 1999). Estas interpelaciones se sitúan en el 
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espacio social, atribuyen posiciones o racionalidades que los individuos aceptan, 

modulan o rechazan en la narrativa.  

La generación de narrativas permite por lo mismo no solo acceder a las vivencias y 

experiencias individuales de las Kellys, sino también, a los elementos que interpelan esas 

vivencias, como lo son los procesos y espacios socio laborales en los cuales se 

encuentran insertas. 

3.3. Método: el estudio de caso 

La tesis siguió un diseño cualitativo, articulándose como un estudio de caso de tipo 

exploratorio (Yin, 2003) a partir del cual se implementaron diversos métodos y técnicas 

para generar información. El estudio de caso, como estrategia de estudio, permite 

acceder de modo contemporáneo al fenómeno a partir de observaciones sistemáticas y 

entrevistas (Silverman, 1985), además de tener un fuerte foco explicativo que no 

depende excesivamente de observaciones participantes detalladas (Morrow y Brown, 

1994).  

El estudio de caso es una investigación intensiva a pequeña escala con significado, que 

aborda un fenómeno particular y complejo, delimitado espaciotemporalmente, de 

manera holística, permitiendo entender ese fenómeno en su propio contexto (Flick, 

2022; Gerring, 2004). Dentro de esta estrategia, particulares metodos, enfoques, estilos 

y técnicas pueden ser adoptadas en función de progresar en la investigación (Flick, 

2022). Esto último hace que el estudio de caso tenga una orientación altamente 

pragmática en vista de dar cuenta de caso de la manera más completa y profunda 

posible. 

La estrategia del estudio de caso se eligió fundamentalmente porque permitía ir 

construyendo en el proceso de estudio una explicación e interpretación intensiva del 

fenómeno vinculados a los procesos contextuales (Flyvbjerg, 2011). En efecto, las Kellys 

estaban constituidas como un movimiento novel dentro de la acción colectiva en España 

(Cañada, 2016), y a partir desde ellas, se fue progresivamente construyendo una 

interpretación más compleja en torno a los procesos de producción social del espacio 

hotelero.  
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La elección del estudio de caso permitió incorporar diversos métodos y técnicas en la 

construcción y comprensión del fenómeno estudiado, los cuales se fueron escogiendo 

en función de las posibilidades de acceso al campo de estudio, las limitantes 

institucionales y la disponibilidad de fuentes alternativas y heterogéneas para generar 

información. 

3.4. Técnicas de generación de datos 

La generación de datos vinculados a las vivencias y prácticas espaciales de las Kellys se 

articuló a partir de diversas técnicas, las que fueron implementadas a partir de 

decisiones pragmáticas en el estudio. Las técnicas fueron: la entrevista 

semiestructurada, la observación participante y el análisis de material online. 

3.4.1. Entrevistas semiestructuradas 

El enfoque narrativo suele privilegiar como técnica de estudio las entrevistas centradas 

en la trayectoria laboral a partir de las cuales los sujetos asumen posiciones respecto a 

las diversas interpelaciones en el trabajo (Stecher, 2013). En la investigación se ha 

asumido ese principio y se utilizó la entrevista como dispositivo primordial para generar 

datos vinculados a las vivencias cotidianas en el espacio socio laboral, en el entendido 

de que es ahí donde se expresan posicionamientos y tensiones entre lo individual y lo 

estructural (Hall, 1996). 

En concreto, el dispositivo de entrevista abordó tres dimensiones: la trayectoria y 

experiencia cotidiana de trabajo (subjetividad individual); la trayectoria y experiencia 

con las Kellys (subjetividad colectiva); y las relaciones de la asociación con otras 

agrupaciones. En el anexo 1 se muestra el dispositivo de entrevista utilizado. 

Para contactar con las trabajadoras, se inició un proceso de identificación de 

asociaciones de Kellys en España en redes sociales y sitios web. Una vez identificadas las 

diversas asociaciones de Kellys, se tomó contacto inicial con quien administraba los 

correos electrónicos o perfiles de Facebook de cada agrupación, presentando al equipo 

de investigación, el objetivo del estudio y la solicitud de participación en una entrevista. 

Al contacto inicial con estas primeras Kellys siguió la solicitud de otras trabajadoras que 

pudiesen estar interesadas en participar del estudio, siguiendo algunos principios de la 

técnica de muestreo por conveniencia y bola de nieve (Bernard, 2006; Mendieta, 2015). 
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Finalmente, se contactaron 40 camareras de piso, número que fue representativo de las 

asociaciones previamente identificadas, a excepción de una agrupación con la que no se 

tomó contacto (Benidorm). A continuación, se deja una tabla que detalla las 

características sociodemográficas y de empleo de cada una de las trabajadoras 

entrevistadas: 

Caso Descripción de condición de trabajo y empleo 

Kelly 1 Española. 57 años. Situación contractual de fija discontinua, en el momento de la entrevista estaba 

desempleada (contratada por el hotel por temporadas). Localidad y tipo de hotel: Cataluña, hotel en 

zona de costa sin servicios externalizados 

Kelly 2 Española. 47 años. Situación contractual fija discontinua (contratada por el hotel por temporadas). 

Trabaja en Andalucía, hotel urbano sin servicios de camareras externalizados. 

Kelly 3 Hondureña. 47 años. Contrato eventual para empresa de servicios transitorios (desempleada al 

momento de la entrevista). Trabaja en Cataluña, en un hotel urbano con servicios externalizado. 

Kelly 4 Española. 43 años. Contrato eventual para empresa de servicios transitorios (desempleada al momento 

de la entrevista). Trabaja en Islas Canarias, en un complejo de apartamentos turísticos 

Kelly 5 Española. 61 años. Contrato fijo discontinuo. En el momento de la entrevista estaba desempleada. 

Trabaja en Islas Baleares, en un hotel ubicado en una zona de costa que no tiene servicios 

externalizados 

Kelly 6 Boliviana. 40 años. Al momento de la entrevista reporta tener dos trabajos: uno como camarera con 

contrato fijo discontinuo en un hotel; y un contrato eventual en una empresa de trabajo temporal 

cuando no trabaja en el primer trabajo. Trabaja en Cataluña, su principal trabajo es en un hotel urbano 

sin servicios externalizados. 

Kelly 7 Rumana. 46 años. Contrato con empresa externa que presta servicios a hoteles. Trabaja en Castilla-La 

Mancha, hotel en localidad turística interior que cuenta con servicios externalizados. 

Kelly 8 Peruana, 53 años. Contrato eventual con un hotel. Trabaja en Andalucía, hotel en zona costera sin 

servicios externalizados. 

Kelly 9  Española, 52 años. Contrato eventual con hotel. Trabaja en Islas Baleares, hotel en zona de costa sin 

servicios externalizados. 

Kelly 10 Española, 36 años. Contrato eventual con cadena de hotel. Desempleada al momento de la entrevista. 

Trabaja en Andalucía, hotel urbano en zona turística que no tiene servicios externalizados. 

Kelly 11 Española. 50 años. Contrato fijo media jornada en empresa externa. Trabaja en Andalucía, hotel 

urbano con servicios externalizados. 

Kelly 12 Española. 56 años. Contrato fijo con cadena de hotel. Al momento de la entrevista no está trabajando 

por una incapacidad física total. Trabajó en Andalucía, hotel en zona de costa sin servicios 

externalizados. 

Kelly 13 Ecuatoriana. 55 años. Contrato fijo con cadena de hoteles. Trabaja en Cataluña, hotel urbano con 

algunos servicios externalizados. 

Kelly 14 Dominicana. 43 años. Contrato fijo discontinuo con hotel. Cataluña, hotel en zona de costa sin 

servicios externalizados. 

Kelly 15 Ecuatoriana. 54 años. Contrato fijo con hotel. Cataluña, hotel en zona urbana. No entrega información 

sobre si hay servicios externalizados en el hotel.  
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Kelly 16 Dominicana. 42 años. Contrato fijo con hotel. Trabaja en Cataluña, hotel urbano sin servicios 

externalizados. 

Kelly 17 Dominicana. 56 años. Contrato eventual con empresa externa de servicios transitorios. Cataluña, 

hoteles en zona urbana con servicios externalizados.  

Kelly 18 Española. 27 años. Contrato fijo de media jornada con hotel. Andalucía, hotel en ciudad turística sin 

servicios externalizados.  

Kelly 19 Española, 42 años. Contrato eventual con empresa de servicios transitorios. Desempleada al momento 

de la entrevista. Andalucía, hoteles urbanos con servicios externalizados. 

Kelly 20 Española, 50 años. Contrato fijo con empresa externa multiservicios. Andalucía, hoteles urbanos con 

servicios externalizados. 

Kelly 21 Española, 50 años. Contrato fijo con hotel. Islas Canarias, hotel en zona de costa sin servicios 

externalizados. 

Kelly 22 Colombiana. 51 años. Contrato eventual con empresa de servicios temporales. Se encuentra en el paro 

al momento de la entrevista. Islas Canarias, hoteles en zonas de costa que requieren de trabajadoras 

eventuales en la temporada alta. 

Kelly 23 Española, 46 años. Contrato fijo con hotel. Islas Canarias, hotel en zonas de costa que requieren de 

trabajadoras eventuales en la temporada alta. 

Kelly 24  Peruana. 51 años. Contrato fijo de media jornada con hotel. Cataluña, hotel en zona urbana sin 

servicios externalizados. Trabajó para empresas externalizadas en su trayectoria laboral. 

Kelly 25 Uruguaya. 45 años. Contrato eventual con empresa de servicios temporales. Islas Canarias, hoteles en 

zonas de costa que requieren de trabajadoras eventuales en la temporada alta. 

Kelly 26 Española. 59 años. Contrato fijo con hotel. Madrid, hotel urbano sin servicios externalizados. Ha 

trabajado toda su vida en el mismo hotel. 

Kelly 27 Española. 57 años. Contrato por temporadas con hotel en la zona de los Pirineos. Hotel sin servicios 

externalizados. 

Kelly 28 Española. 47 años. Contrato fijo con hotel. Andalucía, hotel en zona de costa sin servicios 

externalizados. 

Kelly 29 Española. 50 años. Contrato con empresa externalizada. Cataluña, hoteles en zona urbana que tienen 

servicios externalizados. Su trayectoria ha sido fundamentalmente en empresas externalizadas. 

Kelly 30 Española. 59 años. Contrato fijo con hotel. Islas Canarias, hotel en zona de costa sin servicios 

externalizados. 

Kelly 31 Española. 43 años. Contrato fijo con hotel. Islas Canarias, hotel en zona de costa sin servicios 

externalizados. 

Kelly 32 Argentina. 39 años. Contrato eventual con empresa de servicios transitorios (en el paro al momento de 

la entrevista). Madrid, hoteles en zona urbana con servicios externalizados. En su trayectoria ha 

trabajado para empresas de limpieza externalizadas. 

Kelly 33 Española, 37 años. Contrato fijo discontinuo con hotel (trabaja entre 8 y 10 meses en hoteles). 

Cataluña, hotel en zona de costa sin servicios externalizados. 

Kelly 34 Española. 47 años. Contrato fijo discontinuo con hotel (trabaja entre 8 y 10 meses en hoteles). 

Cataluña, hotel en zona de costa sin servicios externalizados. 

Kelly 35 Española. 55 años. Contrato fijo discontinuo con hotel (trabaja entre 8 y 10 meses en hoteles). 

Cataluña, hotel en zona de costa sin servicios externalizados.  
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Kelly 36 Española. 24 años. Contrato fijo con hotel. Andalucía, hotel en zona urbana sin servicios 

externalizados. Tuvo experiencia en su trayectoria con empresas externalizadas. 

Kelly 37 Ecuatoriana. 47 años. Contrato fijo con hotel. Cataluña, hotel en zona urbana sin servicios 

externalizado. Tuvo experiencia en su trayectoria con empresas externalizadas. 

Kelly 38 Española. 26 años. Trabajó en empresas externalizadas. Al momento de la entrevista ya no trabaja 

como camarera. Asturias, hoteles con servicios externalizados. 

Kelly 39 Española. 52 años. En el paro en el momento de la entrevista. Trabajó para empresa de servicios 

transitorios por cuatro años en diversos hoteles. Andalucía, hoteles que requerían servicios eventuales 

y externos. 

Kelly 40 Colombiana. 45 años. Contrato fijo con hotel. Islas Canarias, hotel en zona de costa sin servicios 

externalizados.  

Las entrevistas se realizaron entre los meses de mayo de 2020 y noviembre de 2020. 

Debido a las restricciones iniciales de la pandemia, sumado a la dispersión geográfica de 

las trabajadoras, las entrevistas fueron realizadas mediante diversas plataformas y 

aplicaciones de videollamada, las cuales fueron acordadas individualmente con cada 

trabajadora considerando la opción más viable y cómoda para cada una. Las aplicaciones 

para realizar las videollamadas fueron WhatsApp, Zoom, Google Meets, Jitsi y Skype. 

Antes de cada entrevista se informó respecto del objetivo del estudio y se entregó una 

pauta de consentimiento informado (anexo 2), la cual era posteriormente reforzada en 

el inicio de la entrevista, dejando plena libertad de dejar el proceso en el momento en 

que se estimase pertinente. 

Las entrevistas duraron en promedio 1 hora y 30 minutos por trabajadoras, y fueron 

grabadas en audio para su posterior transcripción2. 

3.4.2. Observación participante 

Como complemento a la estrategia narrativa se realizaron una serie de observaciones 

participantes en una serie de manifestaciones con Kellys en la ciudad de Barcelona en 

entre diciembre de 2019 y marzo del año 20203, y posteriormente, de modo sistemático 

entre los meses de diciembre 2020 y junio 2021.  

 
2 Este trabajo corrió a cargo de Alan Valenzuela Bustos, autor de la presente tesis, y Verna Alcalde González 

doctorando dedicado al análisis de Las Kellys desde otra perspectiva y tercer coautor de los artículos compilados. 
A cada uno le corresponde la mitad de los esfuerzos invertidos en la recolección de los datos: de las 40 entrevistas 
semiestructuradas, cada uno realizó y transcribió 20  

3 Las observaciones se descontinuaron por los confinamientos en pandemia, tiempo durante el cual se 

procedió al trabajo de entrevistas y análisis de material online 
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La observación participante se entiende como “un proceso que faculta a los 

investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el 

escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades” 

(Kawulich, 2006, p. 2). Esta implica diversas técnicas para la generación de datos, como 

entrevistas informales, las notas de campo, además de registros audiovisuales que den 

cuenta de una mirada y memoria activa (Kawulich, 2006).  

Una de las cuestiones fundamentales en el trabajo de observación es mantener una 

posición que vaya desde la extrañeza e impresión de los acontecimientos y grupos de 

personas observados, a una vinculación estrecha con ellos (Bernard, 1994). Esto 

permitiría una iteración entre el contexto y los datos, asegurando un cierto nivel de 

objetividad en el proceso de análisis para comprender lo que ocurre y reportarlo 

(Kawulich, 2006). 

La función de estas observaciones fue preliminarmente afinar los ámbitos de indagación 

en las entrevistas, y posteriormente contrastar varias de las temáticas generadas a partir 

de las entrevistas, discutiendo informalmente varias de las interpretaciones del 

investigador con la percepción y juicio de las propias trabajadoras. Este uso de la 

observación participante es una de las funciones que Schensul, Schensul y LeCompte 

(1999), para quienes, las observaciones ayudarían al investigador a sentir cómo las 

comunidades organizan y priorizan las cosas y cuáles son sus parámetros culturales para 

hacerlo.  

El ingreso al campo de observación fue progresivo y lento en la primera fase 

(2019/2020), y sirvió para establecer contacto inicial con la asociación de Kellys de 

Barcelona, además de observar in situ manifestaciones en el frente de hoteles. En 

diciembre de 2020 se retomó contacto de una manera más estable, presentando el 

objetivo del estudio e iniciando actividades de observación participante en estas 

manifestaciones.  

Las observaciones se desarrollaban semanalmente por una hora y media en un contexto 

de manifestación programada frente a la consejería de trabajo de la Generalitat de 

Catalunya. Consistían básicamente en que un grupo de 4 a 7 trabajadoras de la 

Asociación de Kellys de Barcelona asistían a solicitar la aplicación del sello de calidad que 

se había comprometido la Generalitat, a partir del cual comenzar a fiscalizar mejores 



51 
 

condiciones de trabajo para las Kellys. En varios momentos no solo convocaba a las 

Kellys, sino también a algunos simpatizantes, estudiantes que querían entrevistar a las 

Kellys o personas representantes de otras organizaciones y movimientos. No solían 

pasar de las 10 personas por manifestación. 

En cada una de estas instancias se participó estando al lado de las trabajadoras o 

sosteniendo carteles, y en algunos momentos aprovechando de tomar breves notas con 

el móvil o registros fotográficos de lo que pasaba. En el intertanto, se conversaba con 

las trabajadoras sobre ellas, sus situaciones y eventualmente, se llegaba a tocar 

temáticas más cercanas a los temas de investigación, preguntando y corroborando sus 

pareceres frente a temas como el cuerpo de trabajo o la externalización del personal. 

De igual manera, estas participaciones permitieron entender sus formas de organizarse 

y coordinarse en esta y otras instancias de las cuales comentaban. 

Tras cada manifestación, se procedió a grabar pequeños extractos de audio por parte 

del propio investigador dando cuenta de impresiones y anécdotas de la jornada, y se 

procedía a ordenar todas las notas en algún café cercano. Las notas de campo y el 

registro audiovisual sirvieron como material complementario a las entrevistas, además 

de ponderar el peso analítico de ciertas temáticas que fueron apareciendo con los 

análisis.   

3.4.3. Observación online 

Adicional a las entrevistas y observaciones participantes, se realizó un trabajo de 

observación de productos y artefactos digitales que circulan online. El objetivo de estas 

observaciones era ganar en profundidad y densidad en la descripción del caso y los 

fenómenos en torno a las Kellys y su espacio de trabajo. En concreto, este tipo de 

observación contempló la generación de datos a partir de perfiles de Facebook de las 

Kellys.  

Si bien el estallido de la pandemia de COVID-19 y el subsiguiente confinamiento 

obligaron a reducir el trabajo de observación presencial, la observación de la actividad 

digital era un elemento para considerar debido a las características del caso de las Kellys, 

quienes han hecho de la red social Facebook -y posteriormente de otras redes sociales- 

su medio de organización y visibilización social. Elegimos Facebook por sobre otras redes 
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sociales por ser la red social de mayor adherencia de las trabajadoras, además del sitio 

inicial que permitió la emergencia del movimiento, además de observar que otros 

perfiles en Instagram y Twitter solían reproducir la actividad de Facebook. 

Como contexto de observación, se realizó un trabajo de rastreo e identificación de 

grupos de Las Kellys en Facebook. Esto permitió la construcción de una base de datos 

con las páginas y grupos públicos de Facebook de Kellys que contaban con mayor 

actividad significativa en la red y representaban la variedad de localizaciones geográficas 

en donde se encuentran. El resultado de este trabajo fue la identificación de 19 páginas 

y grupos públicos de Las Kellys en Facebook. 

La observación en Facebook tuvo lugar entre abril de 2020 y marzo de 2021 y cubrió 

todas las publicaciones de estas páginas y grupos públicos de Las Kellys durante 2020. 

Este trabajo fue realizado de manera conjunta por Alan Valenzuela, autor de este 

compendio, quien observó 8 perfiles vinculados a las asociaciones de Kellys (Kellys 

Verdes), y Verna Alcalde, quien observó 11 perfiles de Kellys Unión (Kellys Blancas). Las 

publicaciones fueron categorizadas a partir de 8 ámbitos temáticos: identidad, 

feminismo, sindicatos, cuerpo, COVID-19, otros colectivos, recursos, 

empresarios/políticos. El resultado fue una muestra final de 1061 posts de Facebook. 

En el entendido de que estos datos son producciones culturales de los colectivos de 

Kellys con una intencionalidad política y de acceso público, no se utilizaron 

consentimientos escritos o informales para observarlos y categorizarlos. En ese sentido, 

desde esta investigación, los datos observados en Facebook fueron tomados como 

documentos e imágenes de carácter público (Bruckman, 2002; Herring, 1996), es decir, 

medios de comunicación con propósitos concretos (Flick, 2018). Sin embargo, y 

considerando que el material producido en Facebook es sinónimo de discusiones en 

torno a su carácter público (Kosinski, Matz, Gosling et al. 2015), se tomaron algunos 

resguardos como la anonimización de datos, manteniendo el resguardo de la identidad 

de personas naturales. 
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3.5. Análisis del material narrativo y las notas de campo 

El material generado fue analizado siguiendo los principios del análisis temático de 

contenido (Braun y Clarke, 2006). Esto supuso la identificación de temas a partir de los 

contenidos, los cuales estaban orientados por las preguntas de investigación iniciales. 

El análisis temático se define como un método para identificar y analizar temas, es decir, 

un relato sobre un determinado patrón de significado en los datos que el analista 

organiza (Braun y Clarke, 2006, 2016, 2019). Los temas son generados por el 

investigador en relación con las preguntas de investigación y con base en un proceso 

inductivo y/o deductivo de codificación (Braun y Clarke, 2006, 2016, 2019). Al no estar 

vinculado a paradigmas teóricos específicos, el análisis temático ofrece la suficiente 

flexibilidad para realizar análisis inductivos y/o deductivos, además de ser útil para 

sintetizar una variedad de datos (Braun y Clarke, 2006). En particular, este estudio 

asumió un enfoque reflexivo en que se realizaron iteraciones entre análisis inductivos y 

deductivos, permitiendo una codificación orgánica, creativa y flexible (Braun y Clarke, 

2019).  

El proceso de trabajo del análisis implico un trabajo de lectura preliminar de entrevistas 

y notas de campo, realizando codificaciones generales, además de ideas y reflexiones 

emergentes. Tres ámbitos preliminares de análisis fueron utilizados para comenzar a 

interrogar y sistematizar la información generada en las entrevistas: a) el espacio 

cotidiano de trabajo; b) el cuerpo en la vivencia cotidiana de trabajo; c) la vivencia 

subjetiva frente a dinámicas espaciales en el espacio de trabajo.  

Tras este trabajo preliminar, se fue sofisticando el trabajo de codificación a partir de las 

preguntas de investigación y la interacción en observaciones participantes con las Kellys, 

que permitieron ir focalizando los temas a aquellos temas más sentidos por estas. En 

paralelo, se fueron estableciendo relaciones y agrupaciones de códigos en temas más 

amplios, que sirvieron de sustento para responder las preguntas iniciales, pero también 

daban cuenta de aspectos con una potencial particular de ser reflexionada. Estos temas 

sirvieron de base para componer las bases de los artículos aquí reportados, los que 

fueron reflexionados y discutidos con la directora de tesis, y posteriormente nutridos 

por todos los co-autores. 
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El análisis de material se realizó usando el programa Atlas.ti, versión 8.1. El programa 

permitió la elaboración y gestión de un cuerpo de códigos uniforme entre las distintas 

entrevistas y casos, y facilitó la agrupación de estos códigos a partir de relaciones que 

permitieron la construcción de categorías comprensivas en diversos ámbitos temáticos 

más amplios que posteriormente se fueron transformando en los artículos académicos 

que dar forma a este compendio.  

3.6. Consideraciones éticas y reflexividad en el proceso de 

investigación 

La investigación conllevó una serie de dilemas y tensiones éticas en su desarrollo, unas 

cuantas de ellas anticipadas y que fueron previstas en el diseño de proyecto de 

investigación inicial, pero varias de ellas emergentes y que ameritaron una reflexión 

necesaria en el proceso de trabajo. Estas reflexiones y las diferentes prácticas de trabajo 

fueron en todo momento guiadas por el principio del cuidado a nivel epistemológico y 

metodológico (Puig de la Bellacasa, 2017; Haraway, 2019). 

Una primera tensión que comenzó antes de iniciar el proyecto refería a la inserción en 

un campo de estudios del cual me sentía con pocos elementos y el estudio de espacios 

de trabajo a partir del caso de los hoteles y las camareras de piso en España implicó 

reflexionar sobre mi propia posición como investigador: extranjero, hombre, que poco 

sabía de la industria del turismo y de los hoteles. Adicional a ello, tres ámbitos temáticos 

significaron tensiones o dilemas que supusieron un constante ejercicio de reflexión 

sobre mi propio trabajo de campo. 

Primero, y parte de mis reflexiones éticas y metodológicas refirieron a los procesos de 

invisibilización académica que yo mismo ejercía a los trabajos de cuidados. En efecto, el 

estudio del sector turismo reveló mi propia contribución a los trabajos de cuidados en 

mi trayectoria académica, la cual hasta ese momento había estado centrada en el 

estudio de espacios como el sector público o el sector de servicios en el retail. En ese 

sentido, cuestioné como esta forma de trabajo de cuidados, menos influenciada por las 

nuevas tendencias y dispositivos tecnológicos que se están implementando en los 

espacios de trabajo, tenía poco peso académico en términos de novedad o de marcos 

teórico-conceptuales 
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Segundo, el hecho de que las Kellys me pareciera un colectivo identificado con el 

movimiento feminista, me hacía sentir inhabilitado desde un inicio, tanto para investigar 

o escribir algo con/sobre ellas, como por una falta de formación en los feminismos hasta 

ese entonces (aún). Si bien mis temáticas iban por otro derrotero de investigación, es 

innegable la fuerza del caso de las Kellys y las exigencias de este tipo de análisis, lo cual 

siempre fue una tensión, pese a que en muchos casos desarrollaba miradas afines a 

enfoques epistemológicos feministas. 

Finalmente, y más problemático hasta ese entonces, significaba investigar a un grupo de 

trabajadoras que no se diferenciaban mucho de las trayectorias laborales de las mujeres 

en mi familia y entorno barrial de niñez, identificándoles (e identificándome) con un 

colectivo que era cercano en términos socioafectivos, además de situarlas como esa 

nueva clase obrera (Ruiz y Boccardo, 2015), femenina, de servicios y cuidados, en 

trabajos relativamente invisibilizados (Federici, 2020; López y Medina, 2020).  

Reflexionar sobre estos tres ámbitos de tensiones y dilemas iniciales supuso un 

constante esfuerzo por no reproducir las mismas dinámicas de invisibilización histórica 

que ha padecido el colectivo de trabajadoras; o bien, no tomar la suficiente distancia 

cuando tenía que interactuar con estas trabajadoras en los procesos de observación 

participante.  

En el ámbito del trabajo de campo se abrieron varias interrogantes en torno a la 

construcción de vínculos de cuidado y reflexivos con las Kellys. Si bien la investigación 

siempre fue explicitada por ellas como un recurso que las ayudaba en los procesos de 

visibilización política en el cual estaban embarcadas, también surgieron interrogantes 

sobre los entramados en los cuales yo como investigador estaba insertando la 

experiencia de las Kellys. En efecto, no era extraño observar en terreno grupos de 

estudiantes que se acercaban a ellas en las diversas manifestaciones, ávidos de obtener 

una entrevista, información o registros audiovisuales. Sin embargo, este tipo de estudios 

y trabajos no siempre se traducía en una devolución a las propias trabajadoras, pese a 

que ellas no lo solicitaban. Mirar esas prácticas de estudio e investigación, por 

momentos extractivistas, interpelaron el propio ejercicio de investigación con las Kellys 

y el tipo de vínculo que quería construir y que ellas merecen como personas. En el centro 

de este dilema, estaban además los entramados productivos en los cuales yo participo 
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como investigador. En efecto, el trabajo de producción académica puede verse por 

momentos como otro momento distinto de explotación de estas trabajadoras, no tanto 

como lo hacen los hoteles, sino como parte de la máquina de producción de 

conocimiento en la cual me encuentro inserto (Maureira, 2015). Esta tensión ha estado 

en la base del proceso de investigación y si bien las actividades de difusión tratan de 

remediar parcialmente el asunto, también se continuará explorando la posibilidad de 

generar otros materiales, basados en las mismas investigaciones, que sean mucho más 

útiles en el proceso de visibilización de las Kellys. 

En términos institucionales y normativos, el diseño de la investigación se sometió a 

evaluación y fue aprobado el 26 de febrero de 2021 por el Comité de Ética de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El comité evaluó, tras considerar las 

implicaciones éticas relativas a la experimentación con humanos y al tratamiento de los 

datos personales y certificar la adecuación de los medios para realizar el estudio, 

favorablemente el proyecto de investigación (Anexo 3). Esta aprobación contempló, 

como ya se adelantó, la confección de consentimientos informados para las entrevistas 

con las trabajadoras, los cuales incorporaron una serie de antecedentes del estudio y los 

investigadores responsables. Todos estos consentimientos fueron obtenidos, además 

de siempre contar con los consentimientos informales en instancias como las 

observaciones participantes.  
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4. Presentación del compendio de artículos 
En este capítulo resumimos brevemente los tres artículos que conforman este 

compendio de publicaciones. Todos los artículos han sido publicados en revistas 

académicas internacionales con sistema de revisión por pares e indexadas en los 

primeros cuartiles (Q1 y Q2) de JCR y SJR en el momento de la publicación. Tomando 

como caso el movimiento de Las Kellys, en estos artículos investigamos cómo los 

procesos de la externalización y la aceleración han transformado el espacio social del 

hotel y tienen efectos sobre la invisibilidad y el cuerpo de las camareras, quienes han 

reaccionado a partir de la construcción de un movimiento como el de las Kellys. El 

propósito de los artículos es exploratorio e interpretativo, y en ellos respondemos a las 

preguntas de investigación formuladas en el segundo capítulo de esta tesis. 

El primer artículo, “Invisible Room Attendants: Outsourcing as a Dispositive of (In) 

visibility and the Resistance of Las Kellys in Spain” (Valenzuela et al., 2022), fue publicado 

en Work, Employment and Society, revista indexada en el primer cuartil (Q1) de JCR en 

las categorías “Industrial relations and labor” y “Sociology”. En este artículo exploramos 

e interpretamos los efectos de los procesos de externalización en la (in)visibilización 

camareras de piso a partir de la noción de dispositivo foucaultiano. Nuestros resultados 

muestran los mecanismos que no solo invisibilizan a las camareras de piso, sino también, 

aquellos que las vuelven visibles de otras formas frente a la gestión de los hoteles. 

Frente a este dispositivo, las Kellys suponen un movimiento de resistencia que ha hecho 

de la visibilidad un eje de disputa política.  

El segundo artículo, "If you don’t rush you don’t finish”: Accelerating work and 

production of a vector body in Spanish hotel room attendants” (Valenzuela et al., en 

prensa), fue aceptado en junio de 2023 en Hospitality & Society, revista indexada en el 

segundo cuartil (Q2) de SJR en la categoría “Social Sciences (miscellaneous)”. En este 

artículo analizamos cómo el turismo de masas ha creado un espacio sociolaboral 

acelerado que requiere de cuerpos de trabajo que se adapten a ritmos variables de 

intensidad de trabajo, produciendo lo que denominamos un cuerpo vector, es decir, un 

cuerpo que se caracteriza por llevar un ritmo acelerado para responder a múltiples flujos 

y demandas, desbordándose contantemente y requiriendo ser auto gestionado por la 

propia trabajadora.  
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El tercer artículo, “We are the women who clean and the structural base of the hotel”: 

Las Kellys, the collective agency and identity of Spain’s room attendants (Valenzuela et 

al., 2023), publicado en Current Issues in Tourism, revista indexada en el segundo cuartil 

(Q2) de JCR en la categoría "Hospitality, Leisure, Sport and Tourism" e indexada en el 

primer cuartil (Q1) de SJR en la categoría "Tourism, Leisure and Hospitality 

Management". En este artículo examinamos como las Kellys constituyen un 

agenciamiento colectivo tejido a partir de relaciones de solidaridad y resistencia que han 

posibilitado la construcción de un perfil identitario con derecho propio (la Kelly), que 

funciona como recurso colectivo e individual para reafirmar su posición social en el 

espacio de trabajo hotelero. 

El primer artículo está firmado por tres coautores. Mientras que el segundo y tercer 

artículo está firmado por cuatro coautores. El autor de la presente tesis figura como 

primer autor en todos los casos. Según la taxonomía CRediT (Contributor Roles 

Taxonomy), los coautores hemos contribuido a los artículos de la siguiente manera: 

• Alan Valenzuela Bustos: conceptualización, metodología, investigación, 

recursos, gestión de los datos, escritura de los borradores, revisión y edición, 

visualización.  

• Ana Gálvez Mozo: conceptualización, metodología, revisión y edición, 

supervisión, administración del proyecto; 

• Verna Alcalde González: investigación, recursos, gestión de los datos, revisión y 

edición 

• Francisco Tirado Serrano: conceptualización, metodología, revisión y edición 
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5.1. Artículo 1: Invisible Room Attendants: Outsourcing as a 
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5.3. Artículo 3: ‘We are the women who clean and the structural 
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6. Resumen de los resultados 
A continuación, se presenta una síntesis de los resultados desarrollados en los artículos. 

Estos se organizan en tres ejes de resultados:  

a) Un primer eje de resultados presenta los procesos de (in)visibilización de las 

camareras a partir de las prácticas de gestión de los hoteles, fundamentalmente 

el outsourcing y sus consecuencias, y que están fundamentalmente 

desarrollados en el primer artículo, aunque también recoge algunos elementos 

presentes en el tercer artículo.  

b) Un segundo resultado refleja un efecto del espacio laboral del hotel, que se ha 

visto profundamente acelerado por procesos como la externalización y la 

masificación del turismo, generando un cuerpo vectorizado en las camareras de 

piso, uno de los grandes problemas que han denunciado las Kellys (artículo 2 y 

3).  

c) Finalmente, un tercer eje de resultados da cuenta de los procesos de 

agenciamiento colectivo de las Kellys, en donde la solidaridad y la resistencia se 

expresan en una disputa que ha hecho de la visibilidad y la política estética la 

dimensión en disputa (artículo 1 y 3) 

6.1. Procesos de (in)visibilización de las camareras de piso 

Parte de los resultados del primer artículo muestran cómo la invisibilidad que la 

literatura ha solido referir respecto a las camareras es también generada por las 

prácticas de gestión socio espacial de los hoteles. En particular, se destaca cómo el 

outsourcing no solo vuelve a las Kellys invisibles a partir mecanismos socio legales y socio 

espaciales, sino también ha contribuido a la visibilización de las camareras a partir de 

otras formas, como la reintroducción abstracta de las trabajadoras a partir de 

dotaciones externas flexibles y gestionables y como sujetos de una mayor supervisión y 

vigilancia. Es por lo anterior que planteamos que el outsourcing es un dispositivo que 

(in)visibiliza simultáneamente a las camareras, haciendo que no sean y sean visibles de 

modos diversos. 

Respecto a los mecanismos de invisibilización que funcionan dentro del dispositivo del 

outsourcing, estos generarían un efecto de transformación de la camarera, 
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despojándola de su identidad ocupacional como camarera, además de excluirla y 

marginarla del espacio social del hotel. Por un lado, el mecanismo de invisibilización 

socio legal del outsourcing funciona fundamentalmente a partir de la pérdida de la 

categoría socio-ocupacional de camarera de piso, pues las empresas externas pasan a 

contratarlas como limpiadoras polifuncionales de hoteles. Esto tiene implicancias 

legales importantes, pues al quedar fuera de la categoría de camarera de piso, las 

trabajadoras quedan excluidas de una serie de convenios propios de la profesión, 

además de quedar completamente invisibilizados los problemas de salud 

históricamente reconocidos a la ocupación. Por otro lado, el mecanismo de 

invisibilización socio espacial a partir del outsourcing refiere a la exclusión de las 

camareras de piso del espacio social del hotel a partir de la movilización de dotaciones 

de trabajo a distintos hoteles. En efecto, se evidencia como la práctica de trabajo a partir 

de contratos de meses o anuales genera una sensación de desarraigo con los hoteles, 

contribuyendo a la percepción de que no son miembros del espacio social del hotel y de 

no pertenencia. 

Por otro lado, los mecanismos de visibilización de las camareras a partir del dispositivo 

de outsourcing ha permitido que se presenten otras formas de ver y representar a las 

camareras, además de formas más intensas de supervisión y vigilancia. Tres procesos se 

destacan en este ámbito: a) las camareras perciben que se les ve como números 

dotacionales a gestionar; b) perciben una intensificación de las prácticas de supervisión; 

y c) perciben prácticas de vigilancia a la actividad colectiva de las Kellys. 

La percepción de ser números a gestionar da cuenta de una nueva manera de ser 

reintroducidas dentro del espacio laboral del hotel, la cual consiste en una abstracción 

de la persona real y la simple representación numérica de la trabajadora dentro de 

dotaciones laborales externas y contractualmente flexibles. Esto tiene efectos 

significativos en la forma que las camareras perciben que se les trata en los hoteles, 

sobre todo en comparación a formas de trato que difieren de cuando el vínculo 

contractual era directo con el hotel. Esto se traduce en una exclusión o consideración 

marginal de las camareras del espacio social del hotel, pasando a ser trabajadoras de 

una categoría muy inferior a la de aquellos que trabajan directamente para los hoteles, 

inclusive de camareras que comparten espacio de trabajo, pero tienen diferente 
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empleador. Esta consideración como números a gestionar también tendría efectos en 

como los hoteles gestionan las cargas de trabajo al no considerar a las personas reales 

con sus cuerpos heterogéneos, ni a las contingencias espaciales de cada habitación y 

rincón del hotel. Esto se traduce en demandas y requerimientos de trabajo a las 

dotaciones externas que operan sobre un cuerpo y espacio abstracto que finalmente 

termina sobrepasando a las Kellys, un aspecto que se profundiza en el artículo "If you 

don’t rush you don’t finish”: Accelerating work and production of a vector body in 

Spanish hotel room attendants” y en el segundo eje de resultados de este compendio. 

Adicionalmente, la visibilización de las camareras a partir de nuevas formas se expresa 

de modo intenso a partir de prácticas de supervisión sobre el trabajo cotidiano y de 

vigilancia sobre la acción colectiva de las Kellys. A la vez que la externalización ha 

contribuido a una experiencia de invisibilización históricamente destacada por la 

literatura de las camareras de piso, también ha aumentado los regímenes de supervisión 

sobre la actividad cotidiana, con prácticas de supervisión doble en donde 

simultáneamente la gobernanta del hotel (o la persona encargada de supervisar la 

limpieza por parte del hotel), y la supervisora de la empresa externa ejercen una doble 

mirada evaluativa sobre el trabajo de la limpiadora. De igual forma, no resulta extraño 

que en aquellos casos en que conviven trabajadoras del hotel y trabajadoras 

externalizadas, las primeras también establezcan prácticas de supervisión sobre el 

trabajo de las externas. Estas prácticas de supervisiones múltiples han intensificado la 

mirada sobre la actividad de trabajo, y quienes limpian en estas condiciones cuentan 

con una discrecionalidad y autonomía reducida en el espacio de trabajo. 

Por otro lado, el gremio hotelero ha adoptado una posición confrontacional -aunque 

invisible-con la actividad colectiva de las Kellys a partir de prácticas de vigilancia intensas 

sobre ellas. A diferencia la supervisión, que se limita al plano de la actividad cotidiana 

de trabajo, la vigilancia se ejerce sobre las Kellys como colectivo y sus miembros, en un 

ejercicio de identificación de sus miembros para ejercer miedo a partir de represalias y 

revanchas. Un ejemplo concreto de esto son las confecciones de listas negras de 

trabajadoras, quienes ven reducidas sus oportunidades de empleo en hoteles si son 

sorprendidas participando con las Kellys. El efecto de esta vigilancia e identificación 

busca generar miedo entre las camareras -tanto de las Kellys como potenciales 
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miembros- desincentivando los ánimos de colectivización y manifestación de las 

camareras y tratando de mantener las relaciones laborales en el plano de la negociación 

y queja individual. 

Estos resultados evidencian, por lo tanto, procesos mixtos de invisibilización y 

visibilización de las Kellys, en diversos niveles y planos, siendo un efecto explicable en 

buena parte por el outsourcing, que más allá de la práctica concreta, compone un 

dispositivo de (in)visibilización complejo. 

6.2. Cuerpo vector como efecto de la aceleración en el 

trabajo hotelero 

Un segundo eje de resultados refiere a los efectos de la intensificación del trabajo de las 

Kellys, a partir de los procesos de externalización, como mencionábamos previamente, 

pero también a un proceso de aceleración progresiva de la demanda turística en España 

que ha intensificado el trabajo de las camareras. Como consecuencia de esa 

intensificación, el cuerpo de las trabajadoras se ha visto expuesto a condiciones 

intensivas y variables de trabajo que han permitido la emergencia de un cuerpo distinto 

de aquel cuerpo que se ajustaba a requerimientos desgastantes pero estables en el 

tiempo, y que denominamos como cuerpo vector; es decir, un cuerpo que se caracteriza 

y produce por someterse a un ritmo variable y acelerado de trabajo, que se desborda en 

el proceso de ajuste y que requiere una constante autogestión por parte de las 

trabajadoras. 

El cuerpo de las camareras de piso da cuenta de una producción que pasa desde las 

clásicas representaciones del cuerpo máquina de trabajo a lo que denominamos un 

cuerpo vector abstracto. A diferencia del cuerpo máquina vinculado a formas de trabajo 

taylorizadas, en que el cuerpo se acostumbra a un ritmo constante y mecanizado, el 

cuerpo vector se produce y reproduce por el cruce de prescripciones de trabajo 

cuantificadas, que presuponen un cuerpo abstracto, y la variabilidad del espacio 

sociolaboral de trabajo, que exige constantes ajustes.  En ese sentido, el ritmo de trabajo 

de las camareras suele ser un efecto de una prescripción de la actividad cotidiana de 

trabajo que presupondría un cuerpo capaz de hacer una cierta cantidad de actividad en 

un número determinado de horas, generando una constante con la actividad real que 

debe lidiar con esa materialidad heterogénea y cambiante que es invisibilizada desde la 
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gestión. Esto imposibilita el ejercicio de una actividad de trabajo de calidad, como 

muchas trabajadoras reclaman, sintiendo que les quitan autonomía y se les exige 

ajustarse a una exigencia que en muchos casos no llegan si quieren hacer una buena 

limpieza. La demanda de trabajo y la dificultad para realizar una tarea de limpieza 

relativamente buena a juicio de la trabajadora implica que muchas veces deban ir a toda 

prisa para lograr sus faenas, implicando un constante ajuste de la trabajadora (y su 

cuerpo) a esa demanda, más que un proceso de ajustes mutuos entre lo requerido por 

la gestión y lo posible de hacer por parte de la camarera con su cuerpo. Las camareras 

despliegan así una serie de prácticas corpóreas en que van acomodando su cuerpo en 

función de las diversas situaciones, no siempre respetando las pautas ergonómicas 

prescritas, que presuponen movimientos con un cuerpo ideal, es decir, un cuerpo que 

no ha estado expuesto ni al desgate ni debe de lidiar con la presión por sacar el trabajo 

rápido. Más bien, las camareras modulan su práctica corporal en formas que se ajustan 

a las especificidades y contingencias del espacio, que les implica saber dónde y cómo 

acelerar su propio paso, aumentando, disminuyendo sus propios esfuerzos, no como 

una máquina, sino como un vector variable. 

En ese sentido, el cuerpo vector se produce y reproduce por una actividad de trabajo 

que se caracteriza por un ritmo de trabajo siempre variable. La actividad de trabajo de 

las camareras se encuentra sujeta a diversas contingencias cotidianas que dificultan la 

estructuración de una actividad con tareas y operaciones homogéneas e identificables 

de principio a fin. La heterogeneidad espacial y material de los hoteles (habitaciones, 

zonas comunes y mobiliario variados) y las modificaciones al espacio de trabajo que se 

generan por el uso que hacen los clientes convierten el espacio de actividad de trabajo 

de la camarera en un acontecimiento dinámico siempre variable y que nunca es el 

mismo. Esto exigiría una constante modulación del propio esfuerzo y cuerpo a 

requerimientos siempre variables, que, sin embargo, suelen ser invisibilizados a partir 

de los requerimientos cuantificados de trabajo por parte de la gestión (cierto número 

de habitaciones en una cierta cantidad de tiempo). A esa variabilidad socio espacial del 

hotel se añade además el hecho de que muchas trabajadoras que trabajan para 

empresas externas de limpieza deben estar cambiando de lugar de trabajo cada cierto 

tiempo, según los contratos entre las empresas externas y los hoteles. Esto implica que 
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la trabajadora deba además adaptarse a otros espacios de trabajo a los cuales no estaba 

acostumbrada, lo que implica un continuo trabajo de adaptación a espacios 

sociolaborales diversos y variables. 

La prescripción de la gestión y la constante variabilidad espacial con la cual deben lidiar 

las trabajadoras contribuyen a un tercer elemento del cuerpo vector: el 

desbordamiento. El cuerpo de las trabajadoras experimenta un constante 

desbordamiento a través de una actividad de trabajo que se presenta como siempre 

inacabada, incompleta y de difícil cierre. Esto se traduce en una constante frustración 

por sentir que su trabajo no tiene fin, en que sienten que ni siquiera son capaces de 

limpiar una sola habitación completamente, y de estar siempre haciendo pequeñas 

áreas que no logran abarcar una totalidad, como lo sería la habitación, el pasillo, o una 

cuota determinada de trabajo en el día. El trabajo cotidiano se presenta como una 

actividad sin fin e inacabada, dejando a la camarera con una percepción de no logro e 

insatisfacción con su propio trabajo, lo que las lleva a sobre esforzarse con movimientos 

y prácticas aceleradas que tratan de cerrar y finalizar en algo visible la actividad cotidiana 

de trabajo. En ese sentido, las trabajadoras y sus cuerpos, los cuales intentan bordear y 

suturar el espacio de trabajo a través de los desplazamientos y movimientos veloces, 

tratan de cerrar la brecha entre el tiempo que tienen para trabajar y el espacio que 

deben cubrir. El cuerpo vector y el desbordamiento tienen como efecto que el cuerpo 

pasa a ser un portador de las fisuras que genera el propio trabajo. Síntomas como la 

ansiedad (nerviosismo) o las enfermedades musculoesqueléticas, que tienen una alta 

prevalencia en este colectivo de trabajo, contribuyen a un cuerpo que se vuelve 

receptáculo del dolor y las enfermedades, hasta un punto que el mismo cuerpo de la 

trabajadora se termina desbordado. 

Una última característica de este cuerpo vector es que las trabajadoras deben 

autogestionar sus propios cuerpos, desplegando una serie de prácticas para para 

mantenerse en un ritmo productivo. En particular, las trabajadoras suelen autogestionar 

su práctica corporal a partir de dos técnicas: las técnicas kinésicas que buscan reducir 

tiempos y desplazamientos; y las técnicas farmacológicas que buscan reducir el dolor. 

Las técnicas kinésicas son una serie de prácticas de autogestión del propio movimiento 

y cuerpo en el trabajo y tiene que ver con los desplazamientos en el espacio sociolaboral 
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y en como las camareras reducen sus tiempos para recolectar sus materiales de trabajo, 

lo que supone que la trabajadora conozca bien -con su cuerpo- el espacio sociolaboral. 

Así mismo, la autogestión kinésica modula los movimientos del propio cuerpo en función 

de los dolores y problemas musculoesqueléticos que tenga, buscando posturas 

alternativas a aquellas prescritas por los estudios ergonómicos, con objeto de hacer su 

trabajo lo mejor posible. Por su parte, las técnicas farmacológicas, que implican el uso 

de fármacos, buscan mantener el cuerpo funcionando, pese al dolor, y tienen por objeto 

cumplir con las ratios exigidas por la gestión. Esto supone un conocimiento del cuerpo y 

sus dolores, y de los diversos medicamentos que deben consumir para soportar el 

trabajo. El consumo de fármacos está motivado en parte por el temor de perder el 

trabajo por si fallan en su actividad, así como por una ética de oficio que les empuja a 

sacar sus faenas cotidianas.  

6.3. Agenciamientos colectivos y la construcción de un perfil 

identitario con derecho propio en las Kellys 

Tanto en el primer artículo como en el segundo, hay un corpus de resultados que 

podemos integrar bajo la lógica de la resistencia frente a la externalización y los procesos 

de precarización por parte de los hoteles, pero también de rearticulación colectiva a 

partir de la noción de agenciamiento. En ese sentido, un tercer eje de resultados refiere 

a los agenciamientos colectivos que las Kellys han articulado frente a sus condiciones de 

empleo y trabajo contemporáneos. 

En el artículo “‘We are the women who clean and the structural base of the hotel’: Las 

Kellys, the collective agency and identity of Spain’s room attendants” más que observar 

solo una práctica de resistencia por parte de las Kellys, nuestros resultados muestran 

que las Kellys son primordialmente un agenciamiento colectivo que se constituye a 

partir de la aparición de dos grandes ejes de enunciación y actividad: a) “somos las que 

limpian”, que es una consigna que articula una composición a partir de relaciones de 

solidaridad y resistencia entre las camareras de piso; b) “somos la base estructural de 

los hoteles”, que es una consigna de resistencia para mantener y mejorar las condiciones 

de empleo y contratación.  

En primer lugar, la definición de la Kelly como “la qué limpia” refiere una recodificación 

de las mismas camareras a partir de una actividad amplia y básica como la limpieza. Esta 
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definición permite que las Kellys resalten una serie de atributos extensos a partir de los 

cuales resulta fácil que muchas personas se puedan sentir interpeladas por su 

movimiento y actividad de limpiadoras; además de generar solidaridades con ellas, 

personas que buscan dignidad en una experiencia de trabajo dura, a partir de la cual 

conectan con una serie de ocupaciones exigentes desde el punto de vista físico. De esta 

forma, la consigna “somos las qué limpian” se convierte en el eje directriz de todo un 

agenciamiento que compone un campo de relación basado en la solidaridad por 

compartir una misma ocupación y la limpieza es asumida como una actividad 

gratificante que se desea hacer bien, tal como lo ha señalado la literatura en torno al 

trabajo sucio (dirty work). Sin embargo, las nuevas formas de organización del trabajo y 

empleo de las camareras de piso no posibilitan completar una buena labor cotidiana. La 

sobrecarga de trabajo y las jornadas laborales más breves suponen condiciones que 

imposibilitan hacer una buena limpieza, generando frustración en las camareras, 

quienes sienten que no realizan una buena labor por condiciones externas a su control. 

En ese sentido, las Kellys buscan responsabilizarse de las condiciones de trabajo con las 

que cuentan, exigiendo una mejora a los empleadores. Esta responsabilización tendría 

que ver con un agenciamiento que buscaría transformar las condiciones de empleo y 

trabajo con el objetivo de desarrollar una mejor actividad de limpieza. 

Por otro lado, la consigna “somos la base estructural del hotel” da cuenta de un 

posicionamiento como trabajadoras que constituyen la actividad central de los hoteles, 

construyendo una narrativa visible que permite exigir la reinserción de las trabajadoras 

en el espacio social del hotel. La visibilización del rol de camarera de piso como uno 

esencial de los hoteles les otorga poder de negociación frente al gremio, pues cuestiona 

los procesos de externalización a partir de los procesos de trabajo que tienen que 

desarrollar los hoteles (como la limpieza). Este carácter esencial se ha reafirmado 

además en el contexto de la COVID19, pues las camareras consideran que su actividad 

ha pasado a ser una esencial para asegurar la higiene y seguridad de los espacios. En ese 

sentido, las Kellys se reconocen como una figura que no solo provee un espacio limpio, 

sino que además es seguro y sanitizado para los clientes. Al plantear así su actividad, las 

Kellys entienden que deben y pueden reclamar mejores condiciones laborales, no solo 

para el beneficio individual de ellas, sino también entendiendo que son responsables de 
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lo que acaece en los hoteles y que por tanto merecen un trato digno por ese sentido de 

responsabilidad que sienten y actúan. 

El movimiento de las Kellys ha permitido que las camareras de piso encuentren nuevos 

recursos para resignificar su posicionamiento en el espacio sociolaboral y uno de los 

efectos del agenciamiento de las Kellys es que ha establecido un perfil identitario nuevo: 

las Kellys. Las camareras, de modo individual, pueden recurrir a “las Kellys” para otorgar 

de nuevo sentido a su experiencia laboral, funcionando como un refuerzo para apoyarse 

y posicionarse colectivamente. El refuerzo de las Kellys en la construcción identitaria de 

las camareras implica sentir orgullo por el propio trabajo de limpieza y dignificarlo no 

solo simbólicamente, sino también exigiendo la contratación directa con los hoteles de 

cualquier camarera. Un aspecto importante del agenciamiento de las Kellys es la 

visibilización a través de los social media. A través de estos exhiben una imagen de cómo 

quieren ser vistas y qué es lo que hacen, saliendo del eje puramente ocupacional y 

cruzándolo con el hecho de ser mujeres, madres y luchadoras sociales. Esta aparición en 

los medios es entendida como un mecanismo para valorizarse frente a otros actores 

sociales, rompiendo con ello la posición invisible tradicional de las camareras de piso, y 

perfilando una imagen llena de atributos controlados por ellas mismas, que se ha 

constituido en un referente visible, lo que genera un sentimiento de orgullo y de ser 

respetadas, diferenciándose de aquellas camareras que aún no quieren ser identificadas 

como Kellys. Las Kellys son conscientes que la visibilidad obtenida les ha permitido 

construir una fuente de poder y resistencia con la cual protegerse 

En síntesis, las Kellys han permitido tejer solidaridad entre las camareras de piso, a la 

vez que resistir frente a la precarización de su trabajo y luchar frente al gremio hotelero 

y el Estado. Y en términos individuales, y a posteriori, las Kellys han ido cristalizando un 

perfil identitario que se presenta como recurso al cual cada camarera puede recurrir 

para narrar y otorgar sentido a su experiencia sociolaboral. 
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7. Discusiones  
A continuación, se discuten los resultados de los artículos en función de las cuestiones 

planteadas en la introducción. El capítulo se compone de cuatro apartados: los tres 

primeros apartados están orientados a discutir fundamentalmente los resultados por 

cada artículo; el cuarto apartado, en cambio, es una discusión integral a la luz del 

problema del espacio hotelero y de cómo los artículos contribuyen en la comprensión 

de los procesos involucrados en la producción social del espacio hotelero 

7.1. Del trabajo invisible a las disputas por la (in)visibilidad 

La naturaleza conflictiva de la externalización y subcontratación evidencia los efectos no 

solo en la producción de invisibilidad de las trabajadoras, sino también las formas en 

que estas son visibilizadas en los espacios de trabajo hoteleros. La investigación 

cuestiona la idea de un único proceso de invisibilidad relacionado con las camareras de 

piso (Hunter y Watson, 2006; López-González y Medina-Vicent, 2020; OnsØyen et al., 

2009). El análisis sugiere que los procesos de invisibilidad y visibilidad son efectos socio 

espaciales y socio legales complejos y mixtos, no solo para las camareras de piso en 

empresas de subcontratación, sino también para las camareras de piso contratadas 

directamente por los hoteles. 

El amplio uso de formas de subcontratación laboral genera en los trabajadores un 

sentimiento de no pertenencia y desplazamiento de los espacios de trabajo, lo cual 

puede considerarse una forma socio espacial de invisibilidad (Hatton, 2017). En ese 

sentido, los resultados muestran un proceso de invisibilidad socio espacial en el que las 

camareras de piso hablan de una nueva relación con el lugar de trabajo, caracterizada 

por el constante cambio de un hotel a otro y la sensación de ser una extraña en el lugar. 

Asimismo, la invisibilidad socio legal, que se expresa como una degradación de la 

categoría socio ocupacional de camarera de piso a limpiadora, contribuye en este 

proceso de invisibilización, modificando el estatus social de las camareras dentro del 

espacio social del hotel. 

Si bien el modelo de Hatton (2017) describe además de los mecanismos socio espaciales 

y socio legales un tercer mecanismo de invisibilización sociocultural, los datos y el 

análisis no permiten vincular directamente ese mecanismo a partir de los procesos de 
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externalización y subcontratación. Sin embargo, desde una perspectiva más 

interpretativa, es posible argumentar que los mecanismos sociolegales y socio 

espaciales generados por la subcontratación se explican por dinámicas socioculturales 

de invisibilización (Hatton, 2017). De hecho, estudios sobre trabajadores hoteleros ya 

han mostrado que las camareras de piso se caracterizan por una invisibilidad causada 

por la confluencia de género, clase social y raza (Alberti y Iannuzzi, 2020), por lo que los 

mecanismos de invisibilización generados por la subcontratación intensifican y 

cristalizan las dimensiones de invisibilización sociocultural de las camareras de piso. 

Más allá de estas experiencias de invisibilidad, existe, sin embargo, un proceso y efectos 

simultáneos de visibilidad diferentes de las camareras de piso. En efecto, las Kellys 

enfatizan la experiencia de ser vistas y tratadas en términos cuantificados por parte de 

la gestión, una percepción y vivencia que se recoge en la expresión generalizada de "ser 

solo otro número". Compartido con otros trabajos precarios, como los empleados de 

venta al por menor (Abal, 2014), este tipo de visibilidad crea la percepción de ser un 

individuo intercambiable, despersonalizado y abstracto, lo cual, tiene efectos concretos 

en cómo se gestiona su pertenencia al hotel, abriendo la posibilidad real de pasar a ser 

externalizadas (para quienes no lo están) o ser removidas espacial o contractualmente 

por parte de las subcontratistas.   

El régimen de (in)visibilidad creado por la subcontratación también tiene efectos en la 

calidad del servicio de limpieza. El hecho de que la dirección vea a las camareras de piso 

como números puede ayudar a organizar el proceso de limpieza en los hoteles sin tener 

en cuenta las contingencias relacionadas con el trabajo. De hecho, Las Kellys han 

destacado esta contradicción entre la cantidad de habitaciones que limpiar y el tiempo 

disponible para hacerlo, lo cual afecta en la mayoría de los casos la calidad del servicio. 

Esta tensión se resuelve acelerando el ritmo de trabajo, lo que tiene consecuencias en 

sus cuerpos a través de enfermedades musculoesqueléticas y problemas mentales como 

el estrés o la ansiedad (Cañada, 2018), además de producir en el proceso de trabajo 

cuerpo que denominamos como cuerpo vector, aspecto que describimos con mayor 

detalle en el segundo artículo y en el siguiente apartado de estas discusiones. 

Así mismo, la presencia de empresas externas ha intensificado los procesos de 

supervisión sobre la actividad cotidiana, lo que genera temor respecto a la calidad de su 
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trabajo y el latente miedo al despido. El miedo a ser despedidas ha sido descrito como 

una forma de control managerial en empleos que suponen para las personas una fuente 

de sobrevivencia básica en la vida contemporánea (Stecher y Soto, 2022). También ha 

aumentado los procesos de vigilancia frente a las actividades de las Kellys y a quienes 

son parte del movimiento. La supervisión del trabajo y la vigilancia de las Kellys genera 

una atmósfera de miedo entre las trabajadoras, quienes prefieren mantener una 

posición subordinada que intensifica el anonimato y la invisibilidad, inhibiendo a mucha 

de participar en asociaciones y sindicatos, un efecto ya descrito en la literatura que 

analiza el fenómeno de la subcontratación (Alberti, 2016; Iannuzzi y Sacchetto, 2020; 

Wills, 2009).  

A pesar de los efectos negativos de la (in)visibilización, también es posible ver ciertos 

beneficios al ser (in)visible. De hecho, la representación de los trabajadores en términos 

numéricos y la posición anónima también facilita la participación de Kellys en protestas 

frente a hoteles en los que ellas no trabajan. Este uso estratégico de posiciones visibles 

e invisibles es algo que Wasserman y Frenkel (2020) señalan a propósito del uso de 

ciertos posicionamientos sociales que utilizan mujeres profesionales en contextos de 

trabajo altamente masculinizados, dando cuenta de una capacidad de moverse 

estratégicamente para hacerse visibles de ciertas formas cuando la situación lo requiere, 

e invisibles cuando sea oportuno. Este movimiento estratégico entre lo visible y lo 

invisible permite precisamente discutir y argumentar la pertinencia de la noción de 

dispositivo para considerar y analizar la subcontratación como un dispositivo de 

(in)visibilidad, lo que abre la posibilidad de resistencia a estos procesos (Deleuze, 1989; 

Villadsen, 2019). 

Las Kellys ha encontrado formas de romper o agrietar el dispositivo de (in)visibilidad 

creado por la subcontratación, contestando el régimen de (in)visibilidad que el gremio 

hotelero ha generado a partir de la subcontratación, así como proporcionando otras 

formas de ver y hablar sobre su trabajo. En contra del dispositivo que las vuelve 

invisibles, Las Kellys ha construido un actor social que reposiciona a las camareras de 

piso, al menos simbólicamente, como la base estructural de los hoteles (López-González 

y Medina-Vicent, 2020; Alcalde et al., 2021). Basándose en esta afirmación y en la 

visibilidad como una función crítica de los hoteles, Las Kellys ha establecido diálogos con 
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la asociación de empleadores, el gobierno y los sindicatos para detener la 

subcontratación de las camareras de piso y reposicionarlas como empleadas directas de 

los hoteles. Esto ha generado tensión en la tendencia de la industria a subcontratar los 

departamentos de limpieza, con una mayor atención al caso por parte de todas las 

camareras de piso, intensificando la crítica social e implementando entidades 

reguladoras por parte del Estado y los diferentes actores. De este modo, el movimiento 

de Las Kellys emerge como un actor social a través del cual disputar en el ámbito político 

sus condiciones laborales (López-González y Medina-Vicent, 2020). 

7.2. Del cuerpo máquina desgastado de trabajo al cuerpo 

vector desbordado 

Dentro del segundo apartado de resultados exploramos los efectos de la aceleración 

social de la tardo modernidad (Rosa, 2016) en la configuración del espacio social del 

hotel, en que el turismo de masas ha irrumpido como una fuerza que ha transformado 

la vida social, ecológica y económica de los entornos receptores (Steffen et al, 2015). En 

ese marco, el cuerpo de las camareras de piso se somete a un espacio de trabajo intenso 

y acelerado, produciendo lo que denominamos como cuerpo vector. El cuerpo vector se 

entiende como un cuerpo producido y reproducido en el trabajo de las camareras de 

piso y es el resultado de una serie de prácticas organizativas e individuales que reflejan 

el impacto de la llegada de la aceleración al lugar de trabajo. Estos hallazgos brindan la 

oportunidad de reconsiderar las conclusiones obtenidas de estudios anteriores sobre el 

trabajo de las camareras de piso, especialmente en lo que respecta a categorías como 

"trabajo sucio" (Ashforth y Kreiner, 1999; Ashforth et al., 2007; Brody, 2006; Hughes, 

1962; Mendonca, D'Cruz y Noronha, 2022), además de aportar elementos novedosos a 

la caracterización del trabajo de las camareras como uno físicamente extenuante 

(Buchanan et al., 2010; Feaster y Krause, 2018; Frumin et al., 2006; Krause et al., 2009; 

Mantovano, 2015). Si bien estos estudios contribuyen a nuestra comprensión de este 

tipo de trabajo, no tienen en cuenta los procesos más amplios que han transformado las 

condiciones en las que las camareras de piso realizan su trabajo.  

Las narrativas compartidas por las camareras de piso entrevistadas arrojan luz sobre una 

experiencia socio-profesional influenciada por transformaciones más grandes, como la 

externalización (Cañada, 2016) y las crecientes demandas impuestas al personal de hotel 
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(Cañada, 2018b; Alcalde et al. 2021) a partir del crecimiento y la variabilidad del turismo 

masivo (Gordon, 2002). Al incorporar el concepto de cuerpo vector, podemos analizar 

dimensiones más allá de aquellas normalmente asociadas con el trabajo sucio o intenso, 

como los procesos de aceleración experimentados en el trabajo. Este enfoque revela 

que la limpieza de hoteles puede parecerse a condiciones de trabajo extremas descritas 

en otros campos (Gascoigne et al. 2015), especialmente por la vivencia de un trabajo 

que desborda otros ámbitos de la vida y el uso de medicamentos. 

El espacio de trabajo en el hotel acelerado somete a los cuerpos de las camareras de 

piso a los movimientos de acumulación y crecimiento capitalista (Wajcman, 2014). Si 

bien el cuerpo siempre es susceptible de reificación e instrumentalización en su uso 

(Rosa, 2019b), el escenario de aceleración e intensificación del trabajo en el que se 

encuentran las camareras de piso implica fatiga y deterioro que las llevan a usar 

medicamentos que, distinto al uso de estos como tecnologías de optimización y mejora 

propios de las experiencias de trabajo extremo (Bloomfield y Dale, 2015; Le Dévédec, 

2020), intentan silenciar y ocultar el dolor físico con el cual las camareras tienen que 

lidiar. 

Así mismo, las prácticas cotidianas para mantener un ritmo acelerado de trabajo, lejos 

de responder a la idea de un cuerpo proyecto susceptible de ser auto intervenido para 

optimizar la actividad de trabajo (Sibrian, 2017), responde más bien a una anulación de 

cualquier intento exitoso de control e intervención efectiva por parte de la trabajadora 

de sobre su cuerpo. En ese sentido, el trabajo de auto gestionar el propio cuerpo 

siempre cae en la falta y termina siendo un entramado que inexorablemente se desgasta 

con el paso del tiempo. 

La aceleración del trabajo de las camareras de piso es problemática, en la medida en 

que la exigencia de hacer más tareas en menos tiempo es imposible de responder, lo 

que supone una tensión entre el tiempo requerido para realizar las tareas cotidianas y 

un espacio de trabajo que no siempre es uniforme y estándar. En efecto, el trabajo de 

una camarera de piso se lleva a cabo en un espacio y una materialidad variable y 

contingente, que no se ajusta a las cargas de trabajo abstractas que requiere el 

management. En este contexto, el cuerpo de la trabajadora es el punto de convergencia 

que expresa la tensión entre el espacio material siempre variable y la cantidad de trabajo 
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abstracto y material exigido por la dirección del hotel. Según Federici (2020), el 

capitalismo siempre ha utilizado los cuerpos como si fueran máquinas y los ha sometido 

a condiciones de trabajo intensas, uniformes, duras y despiadadas, y para lograr esa 

sumisión, ha utilizado múltiples regímenes disciplinarios y rituales de degradación. Sin 

embargo, los cuerpos de las camareras de piso se definirían por otro régimen de trabajo, 

caracterizado por la variabilidad y el constante movimiento. En ese espacio de trabajo 

de requerimientos variables, los cuerpos se aceleran y vectorizan, en un intento por 

resolver la tensión entre el espacio de trabajo y los requisitos de trabajo cuantificados, 

por lo que terminan siendo abrumados en ese proceso, hasta que se agotan. 

No es exagerado decir que, para enfrentar la conformación del cuerpo vector, las 

camareras de piso han comenzado a desplegar formas de movilización colectiva y 

visibilización política (López-González y Medina-Vicent, 2020), para tratar de frenar y 

cambiar las condiciones socio estructurales que están modificando sus cuerpos. Así, su 

lucha como colectivo es un enfrentamiento directo con la llegada de la aceleración como 

dimensión definitoria de la vida cotidiana. Parte del papel del movimiento desde 2015 

ha sido revelar al público y plantear preguntas sobre sus precarias condiciones laborales, 

los efectos en sus propios cuerpos y transmitir el sufrimiento que experimentan a través 

de diversas redes sociales y medios de comunicación. 

7.3. De la identidad a los agenciamientos colectivos 

El movimiento de las Kellys ha supuesto la generación de una agencia disruptiva que 

resignifica el trabajo de limpieza y resitúa su posición dentro del espacio social del hotel. 

La compresión de las Kellys como un agenciamiento supone, a diferencia de la 

comprensión de identidad colectiva, que son las relaciones y entramados 

sociomateriales los que preceden y articulan el colectivo. Estos entramados serían de 

resistencia y solidaridad. 

Como muestran los resultados en los tres artículos, aunque fundamentalmente en el 

tercero, las Kellys crean agencia basada en la construcción de una resistencia contra los 

propietarios de hoteles. La resistencia, implicada en diversas relaciones de poder 

(Ortner 2016; Cano, 2019), se articula a partir de un problema compartido que funciona 

como eje sobre el cual construir un colectivo, pese a las diferencias territoriales, 

ideológicas y étnicas entre las camareras de piso. El problema del trabajo precario es lo 
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suficientemente amplio como para resonar entre las camareras de piso y también en un 

amplio espectro de trabajadoras de la limpieza, funcionando como un referencial que 

agrega a la multiplicidad de asociaciones. A partir de una construcción basada en la 

resistencia, las Kellys han sido capaces de crear un bastión donde pueden exigir dignidad 

(Alcalde et al. 2021) y resonar con una variedad de actores en la sociedad española 

(López-González y Medina-Vicent, 2020). 

Por otro lado, las Kellys se formaron como un entramado de soporte socioafectivo y una 

red de solidaridad que se evidencia en la conformación de la colectividad y que se 

mantiene vigente a partir de la resignificación del trabajo de limpieza. Evidentemente, 

esta red de solidaridad puede explicarse por un problema ocupacional, como se describe 

en la literatura sobre trabajo sucio (Ashforth y Kreiner, 1999; Brody, 2006; Hughes, 

1962), donde puede existir un proceso de autoidentificación positiva por parte de estos 

colectivos ocupacionales. Sin embargo, el caso de Las Kellys muestra que hay una 

solidaridad que va más allá de lo estrictamente ocupacional. Su movimiento ha sido 

capaz de crecer desde simplemente identificarse como camareras de piso hasta 

identificarse como mujeres que limpian, compartiendo esa característica con muchas 

otras personas, e incluso con cualquier persona que haya hecho trabajos de limpieza en 

su vida cotidiana. Al hacer esto, las Kellys han generado un movimiento de 

desidentificación con el trabajo de camarera de piso para ampliar el alcance y la escala 

de su entramado colectivo (Cota, 2019). La desidentificación también tiene como 

objetivo obtener apoyos que luego refuercen su condición de camareras de piso, una de 

las demandas que han hecho en protesta por los procesos de externalización y los 

cambios en su categoría laboral (Alcalde et al. 2021). 

Adicional a esas dimensiones de solidaridad y resistencia sobre las cuales se construye 

el agenciamiento colectivo de las Kellys, también se ha generado, como un efecto de su 

actividad, un perfil identitario con derecho propio: las Kellys. Si bien la idea de agencia 

y de perfil tienen algunas similitudes, no deben confundirse. Mientras que lo primero se 

conecta transversalmente con las personas, los grupos, las materialidades que se ponen 

en movimiento y las acciones, lo último permite que las personas que limpian tengan 

elementos para definirse de una manera particular, es decir, como “Kellys”. Así, la 

composición de una agencia como la de las Kellys significa un punto de referencia visible 
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que no solo genera seguridad para la trabajadora, sino que también ofrece un perfil que 

funciona como un marcador identitario que les da seguridad posicional en el espacio 

social de trabajo. Todo esto explica cómo, en última instancia, las Kellys han sabido 

posicionarse como un referente colectivo e individual que ha reintroducido el conflicto 

laboral en el espacio de trabajo, dejando atrás formas de resolución de conflicto 

individualizadas. La potencia de las Kellys consiste en la amplitud de sus consignas, las 

cuales logran convocar e identificar a las camareras y limpiadoras de hoteles, más allá 

de su situación contractual y personal. 
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8. Conclusiones 

En este capítulo reflexionamos sobre la presente investigación a la luz de los objetivos 

de la tesis, los propósitos específicos de los tres artículos y el problema socio espacial 

planteado al inicio del compendio. Se señalan adicionalmente las limitaciones del 

estudio y se perfilan algunas líneas de investigación a seguir indagando en el futuro. Tres 

apartados componen las conclusiones: las contribuciones de esta tesis; las limitaciones 

del estudio y las líneas de investigación futura. 

8.1. Contribuciones de esta tesis 

El problema fundamental que trato de abordar este trabajo tenía por objetivo analizar 

las vivencias cotidianas de las Kellys en el contexto de un espacio de trabajo 

transformado por la subcontratación y el turismo de masas.  

Los resultados y discusiones en torno al trabajo reflejado en los artículos dejan entrever 

algunas dos líneas de fuerza que han transformado el espacio de trabajo hotelero 

español: el dispositivo de externalización y la aceleración del trabajo en el sector 

turístico. Desde el punto de vista del espacio como algo generado por representaciones 

y estrategias espaciales (Lefebvre, 2013; De Certau, 1999), los artículos evidencian como 

el espacio socio laboral de las Kellys se caracteriza por invisibilizarlas y visibilizarlas de 

modos simultáneos, además de ser un espacio acelerado que transforma sus cuerpos a 

uno que hemos denominado como cuerpo vector.  

Frente a esos procesos que han transformado el espacio de trabajo hotelero, las Kellys 

se presentan como otra línea de fuerza que, a la vez que reproduce algunas de estas 

dinámicas de aceleración e invisibilización, también disputa y promueve otras formas de 

pensar el espacio de trabajo hotelero.  

En el primer artículo mostramos cómo la externalización funciona como un dispositivo 

que genera procesos conjuntos de invisibilidad y visibilidad de las Kellys, complejizando 

aquellas miradas que suelen solo centrarse en la invisibilización de este tipo de trabajo 

(Kensbock et al. 2016; López-González y Medina-Vicent, 2020; Hunter y Watson, 2006; 

Onsøyen et al. 2009), o que se centran en los efectos sobre las condiciones salariales y 

contractuales de estas estrategias de gestión flexible, analizando dinámicas y efectos 

sociales menos evidentes (Iannuzzi y Sacchetto, 2020). Este dispositivo se caracteriza 
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por generar invisibilidad a partir de a) mecanismos de exclusión y desplazamiento socio 

espacial y b) un mecanismo socio legal que modifica la categoría ocupacional de las 

camareras de piso; pero también por producir un régimen de visibilidad caracterizado 

por a) la caracterización numérica de parte de la gestión, b) la visibilidad monitorizada 

que expone a las camareras a una supervisión constante y c) la vigilancia de la actividad 

de las Kellys más allá del lugar de trabajo. Frente al dispositivo de (in)visibilización, Las 

Kellys despliegan prácticas de resistencia centradas en la disputa de la visibilidad, 

haciendo de la estética un eje preponderante de su estrategia colectiva y política.  

En nuestro segundo artículo mostramos que la representación y la imagen creada por 

Las Kellys sobre sus propios cuerpos de trabajo rompe con la idea de un cuerpo que 

funciona como una máquina (Sibrian, 2017) pero también no se ajusta a aquellas 

experiencias de trabajos extremos en que el cuerpo es llevado a sus límites (Gascoigne 

et al. 2015). En términos teóricos, el artículo y la propuesta de cuerpo vector ofrece una 

representación más adecuada del cuerpo en un contexto laboral, el cual se ve 

constreñido por procesos como la flexibilización del empleo y la intensificación del 

trabajo frente al turismo de masas. El concepto de cuerpo vector tiene como objetivo 

capturar la esencia de esta experiencia laboral e iniciar discusiones sobre las 

representaciones y manifestaciones relacionadas con el cuerpo en formas que 

normalmente se describían como repetitivas y extenuantes (Cañada, 2018b). En 

términos prácticos, abordar esta nueva situación plantea un desafío no solo para los 

trabajadores, que se comprometen a abogar por mejores condiciones laborales, sino 

también para la gestión. Requiere una reevaluación de varios aspectos en el ámbito de 

la organización del trabajo, el diseño de tareas y las condiciones que abarcan la 

heterogeneidad espacial y material dentro de los hoteles. En efecto, el cuerpo vector 

refleja un punto de intersección de las tensiones y conflictos en el lugar de trabajo de 

Las Kellys; en otras palabras, es el producto de una tensión entre el espacio material 

variable y siempre cambiante y la demanda de trabajo cuantificado que diseña tareas a 

partir de una representación abstracta y homogénea de los cuerpos, pero también del 

lugar de trabajo, alineado con las racionalidades de la representación espacial 

propuestas por Lefebvre (1991, 2013). Frente a este fenómeno, Las Kellys representan 
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una de las primeras reacciones colectivas a los efectos de la aceleración en el lugar de 

trabajo, siendo síntomas y denunciantes de esa situación. 

En el tercer artículo, interpretamos el movimiento de las Kellys a partir de la noción de 

agenciamiento colectivo (Ortner, 2016), lo que nos permite mirar las condiciones y 

materialidades contingentes que han permitido conectar la multiplicidad de colectivos 

en torno a ensambles semiótico-materiales que tienen efectos singulares. Tomando 

distancia de aquellas miradas de la identidad colectiva (Van Stekelenburg y 

Klandermans, 2017; Alcalde et al. 2022), el artículo permite comprender cómo se 

construyen las prácticas de acción colectiva a partir de relaciones y entramados 

contingentes de solidaridad y resistencia que han posibilitado, como efecto en el 

proceso, la construcción de un perfil identitario que funciona como recurso para que las 

camareras de piso puedan recodificar su imagen social y cultura. El perfil de la Kelly 

promueve la imagen de una trabajadora capaz de soportar el arduo trabajo, además de 

un actor político visible en la sociedad española.  

Los tres artículos dan cuenta de procesos de interpelación a partir de procesos que han 

dado forma al espacio de trabajo hotelero. Frente a este espacio de trabajo, que se ha 

intensificado en la última década, las camareras de piso generan modulaciones y 

apropiaciones a nivel individual, como se aprecia fundamentalmente en el segundo 

artículo; pero también resisten a esas interpelaciones de modo colectivo, como se 

aprecia con mayor fuerza en el primer y tercer artículo. 

8.2. Límites y alcances de este trabajo 

En términos metodológicos, al ser un estudio de caso, su principal limitación es la 

generalización de los resultados expuestos (Flick, 2022), pese a que el estudio no tenía 

pretensiones de generalizar sus hallazgos.  

De igual forma, y desde un punto de vista teórico y empírico, los estudios presentados 

dan cuenta fundamentalmente del espacio de trabajo hotelero y sus interpelaciones 

desde el punto de vista de las camareras de piso, siendo una mirada específica que no 

permite generalizar si la interpretación de un espacio que invisibiliza y acelerado son 

extensivas a otros actores del hotel.  
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Frente a estas limitaciones, la observación de otros casos y la inclusión de otros actores 

de los hoteles podrían reducir las limitaciones, ofreciendo perspectivas situadas y más 

enriquecidas del fenómeno. 

8.3. Futuras líneas de investigación 

Estudios posteriores deberán abordar concretamente las estrategias y representaciones 

espaciales que moviliza la gestión de los hoteles caracterizando a un nivel intermedio 

las interpelaciones generadas por estos actores. Para este efecto, contamos con un 

artículo en evaluación centrado en esta problemática (Anexo 5), mostrando 

específicamente las representaciones y estrategia espacial que es posible interpretar a 

partir de la mercadotecnia. Así mismo, estudios ulteriores debiesen indagar con otras 

metodologías esta dimensión, incorporando discursos y narrativas de quienes toman las 

decisiones a la hora de concebir y planificar los espacios hoteleros.  

Por otro lado, y si bien hemos interpretado la externalización como un dispositivo que 

(in)visibiliza en el primer artículo, líneas futuras de investigación debiesen profundizar 

en la descripción del entramado de actores, normas, materialidad y prácticas que 

componen este dispositivo. De igual forma, la metáfora de cuerpo vector, construida a 

partir del caso de las Kellys requiere estudios posteriores en otros ámbitos de trabajo 

de similares características, que permitan robustecer esta noción. Finalmente, los 

hallazgos del artículo sobre agenciamiento colectivo dan pistas para profundizar en las 

dimensiones estéticas de la acción colectiva, un ámbito de investigación que tiene 

potencial en el caso particular de las Kellys y que podría extenderse a otros movimientos 

de similares características.  

De igual forma, un aspecto poco abordado y que por las características de esta tesis 

requeriría estudios ulteriores es la implementación de diseños metodológicos que 

incorporen observaciones in situ en los espacios de trabajo hotelero. Por razones 

sanitarias y por negativas de la gestión este tipo de trabajo fue particularmente difícil de 

realizar, pero en otros contextos o a partir de otros problemas puede ser posible abrir 

ese campo de observaciones para dar cuenta de las prácticas cotidianas de trabajo sin 

mediaciones narrativas, abriendo otro ámbito de generación de datos. 
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Finalmente, y si bien los estudios presentados han sido articulados a partir del punto de 

vista de las Kellys, sería interesante observar cómo su movimiento está siendo percibido 

por otros agentes sociales del espacio hotelero como gerentes, huéspedes y otros 

trabajadores del sector. 
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Anexo 1: Pauta de entrevista 
DIMENSIÓN 1: LAS KELLYS HABLAN DE ELLAS MISMAS Y DE SU TRABAJO  

Trayectoria 

Cuéntame tu trayectoria laboral desde cuando comenzaste a trabajar 

hasta la actualidad (indagar en tipo de actividad, migraciones, condiciones 

de empleo y presencia de acción colectiva) 

Situación 

presente y 

prácticas 

cotidianas de 

trabajo en el 

hotel 

 

¿Cuáles son tus condiciones de empleo en este lugar? (tipo de contrato, si 

pertenece a empresa externa o no, salario, entre otros) 

¿En qué consiste tu trabajo como camarera? ¿Cuáles son tus actividades 

diarias?  

¿Qué materiales y herramientas sueles usar para tu trabajo?  

¿Dónde sueles desempeñar tus labores en el hotel (espacios, 

habitaciones, etc.)? ¿Cómo te desplazas de un lugar a otro dentro del 

hotel (ascensores, pasillos, etc.)? 

Relaciones 

cotidianas en la 

actividad de 

trabajo 

En relación con los clientes/usuarios ¿Cómo te relacionas con ellos? 

¿Existen protocolos o reglas del hotel para relacionarte con ellos? 

En relación con otras camareras: ¿Cómo es la relación con ellas? ¿Existen 

espacios y momentos para coordinar vuestro trabajo cotidiano? (tener 

presente la posible presencia de camareras del hotel y externalizadas) 

En relación con otros trabajadores del hotel: ¿Cómo es la relación con 

ellos? ¿Tienes que coordinarte con algunos para poder desarrollar tu 

propio trabajo? 

En relación con tus jefaturas ¿Cómo es la relación con estas? ¿Cómo es la 

comunicación cotidiana con ellos? ¿A través de qué medios puedes 

coordinar tu trabajo con ellos (presencial, virtual, etc.)? 

- ¿Has experimentado en alguna ocasión acoso laboral? (mobbing) ¿Me 

puedes explicar qué ocurrió? 

Precariedad 

 

¿Consideras que eres una trabajadora precaria? ¿Por qué? 

¿Cuándo hablas de precariedad, a qué te refieres?  

¿A qué dimensiones de tu vida crees que afecta esta precariedad? ¿De 

qué manera? 

¿Afecta a tu vida familiar y personal? ¿Cómo? 

¿Qué efectos crees que puede tener esta precariedad a corto, medio y 

largo plazo? 

Explícame tus proyectos a medio y largo plazo. ¿Crees que están 

afectados por tu situación de precariedad? 

Salud física y 

psicológica 
- ¿Cómo crees que afecta tu trabajo a tu salud física? 
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 - ¿Cómo crees que afecta tu trabajo a tu salud psicológica? (estrés, 

ansiedad, depresión, problemas del sueño, ‘síndrome del trabajador 

quemado’. 

- Estas consecuencias físicas y psicológicas cómo afectan a las diferentes 

facetas de tu vida laboral, familiar, personal, de ocio, etc. 

- Cuáles son los factores laborales concretos que crees que generan estos 

problemas de salud. Qué crees que habría que modificar en tus 

condiciones laborales para mejorar tus salud física y psicológica.  

- ¿Has cogido bajas laborales por estar enferma? ¿Con qué frecuencia te 

ocurre esto? ¿Qué motivó las bajas laborales? (problemas físicos, 

psicológicos) ¿Ha tenido consecuencias laborales? 

Definición de sí 

misma como 

trabajadora 

-Si te pregunto quién es X (su nombre y apellidos), ¿saldría en esta 

definición que eres una Kelly? ¿Por qué? ¿Qué peso crees que tiene el ser 

una Kelly en tu definición como persona? 

¿Cómo definirías el trabajo de una camarera de pisos? 

¿Cómo crees que conciben los/as directivos/as de los hoteles tu trabajo? 

¿Cómo crees que lo conciben los/as clientes y la sociedad en general? 

Proyección a 

futuro 

¿Te gustaría cambiar de trabajo? ¿Por qué? 

Cómo te ves a ti misma en un corto, medio y largo plazo. 

Género, Acoso 

sexual.  

- Cómo crees que afecta el hecho de ser mujer en el contexto de tu 

trabajo como camarera de hotel. 

- Has tenido en alguna ocasión una experiencia de acoso sexual en el 

ámbito laboral? ¿Por parte de quién? ¿Cómo reaccionaste? ¿El Hotel 

tomó medidas? ¿Y tu empleador? 

- ¿Cómo lo gestionaste a nivel laboral y psicológico? 

- ¿Es una experiencia habitual entre el colectivo de camareras de piso? 

¿Por qué crees que es así? 

Etnia (si es 

migrante) 

- ¿Cómo crees que afecta el hecho de ser migrante a las diferentes facetas 

de tu vida? (la laboral, la familiar, la personal, la asociativa, etc.)  

- En tu trabajo ¿has experimentado racismo por el hecho de ser migrante? 

¿En qué ocasiones? ¿Cómo has reaccionado?   

DIMENSIÓN 2: LAS KELLYS HABLAN DEL COLECTIVO 

Trayectoria en la 

asociación 

¿Por qué te movilizaste? ¿Tienes experiencia previa en otras 

asociaciones? 

¿Cómo te incorporaste a la asociación? ¿Participas de manera sostenida o 

discontinua? ¿Por qué? ¿Y tus compañeras? ¿Cuál es tu rol dentro de la 

organización? 
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¿Para qué sirve la asociación (compartir experiencias, lucha laboral y/o 

sociopolítica)? ¿Qué cambios has experimentado a partir de tu 

participación en la asociación (empoderamiento, autorreconocimiento 

como enclave de práctica feminista)? 

Definición del 

colectivo 

¿Qué significa ser una Kelly? ¿Con qué tiene más que ver, con el trabajo 

que realizáis en los hoteles, con la lucha que lleváis a cabo, con las 

relaciones dentro de la asociación...? 

¿Sois un sindicato? ¿Por qué? 

¿Sois una asociación feminista? ¿Por qué? 

- ¿Qué imagen crees que tienen vuestros empleadores de vosotras? ¿Y los 

clientes? ¿Y la sociedad en general? 

Composición y 

organización  

¿Qué personas forman vuestra organización (trabajadoras, familiares y/o 

activistas? ¿Hay trabajadoras de plantilla y trabajadoras subcontratadas? 

¿Cómo se adquiere y mantiene el estatus de miembro? 

¿Cuál es la estructura de la organización? ¿Cómo es la participación 

interna (reuniones, asambleas, redes sociales)? ¿Por qué esta forma de 

participación? 

¿Cómo decidís los objetivos y las acciones reivindicativas a realizar?  

Objetivos, 

demandas y 

logros 

¿Qué objetivos habéis alcanzado? ¿Cómo los habéis alcanzado? ¿Cuáles 

son vuestras reivindicaciones actuales? 

Prácticas de 

visibilización y 

reivindicación. 

Papel de la 

Tecnología.  

¿Qué acciones de protesta soléis realizar (paros, huelgas, 

manifestaciones...)? ¿Cómo os organizáis para llevarlas a cabo? ¿Por qué 

esta forma de protesta? 

¿Cómo visibilizáis vuestras reclamaciones (mass media, redes sociales, 

acción directa)? 

- ¿Por qué es tan importante para vosotras la visibilización del problema? 

¿Qué buscáis, qué pretendéis con esta visibilización? 

- ¿Qué tipo de tecnología utilizáis en vuestras reivindicaciones? Qué papel 

le atribuís a la tecnología en vuestro movimiento, su visibilización, etc.  

Prácticas de 

apoyo entre 

pares 

¿Cómo os apoyáis entre las compañeras? ¿Hacéis colectas, cajas de 

resistencia...? 

Acción colectiva 

y tensiones 

individuales/per

sonales 

¿Cómo gestionáis vuestro tiempo entre el trabajo, la familia, el hogar y la 

asociación? 

¿Tus empleadores/as tienen en cuenta la conciliación de tu vida laboral y 

extra-laboral?   
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¿Cuál es el papel de vuestras familias? ¿Os ayudan vuestras parejas en el 

trabajo doméstico-familiar para que podáis participar en la asociación? 

 ¿Se implican vuestras parejas en la asociación?  

¿Habéis encontrado dificultades como colectivo por ser mujeres o 

inmigrantes? ¿Qué tipo de dificultades? ¿Cómo las habéis enfrentado? 

Percepción de 

agencia colectiva 

¿Cómo persona individual, qué capacidad piensas que tienes para 

cambiar tu situación? ¿y cómo colectivo? ¿Por qué? 

¿De qué elementos crees que depende que vuestra situación pueda 

modificarse-mejorarse?  

Acción colectiva 

y COVID 19 

¿Cómo mantenéis la actividad de la asociación durante la crisis del 

coronavirus COVID-19? ¿Qué problemas estáis teniendo (ERTES, despidos, 

aislamiento)? ¿Qué papel juegan las redes sociales? 

- Cómo veis vuestro futuro en este nuevo contexto de crisis general y del 

turismo en concreto? ¿Creéis que esta situación puede afectar-afecta a 

vuestras reivindicaciones? 

DIMENSIÓN 3: LAS KELLYS HABLAN DE CÓMO EL COLECTIVO SE RELACIONA CON OTROS 

COLECTIVOS.  

Con otras 

asociaciones de 

Kellys y 

asociaciones de 

camareras de 

otros países 

¿Qué relación tenéis con Las Kellys o las Kellys Federadas? ¿Qué os 

diferencia? ¿Qué tenéis en común? ¿Cómo colaboráis? 

¿Qué relación tenéis con las camareras de piso de otros países 

(plataforma We End Outsourcing)? 

Con otras 

asociaciones 

sindicales y 

patronales 

- ¿Qué relación tenéis con los grandes sindicatos (UGT, CCOO)? - ¿Qué os 

diferencia? ¿Qué tenéis en común? ¿Cómo colaboráis (huelgas, 

manifestaciones, negociación del convenio, otros)? 

- ¿Qué relación tenéis con los sindicatos minoritarios (CGT, CNT, por 

ejemplo)? ¿Qué os diferencia? ¿Qué tenéis en común? ¿Cómo colaboráis 

(huelgas, manifestaciones, negociación del convenio, otros)? 

- ¿Qué relación tenéis con la patronal? ¿Cómo asociación os considera 

para hablar, negociar, etc. 

Con otros 

colectivos de 

trabajo precario 

¿Qué relación tenéis con otros colectivos vinculados al empleo precario? 

¿Qué os diferencia? ¿Qué tenéis en común? ¿Cómo colaboráis? 

Con colectivos 

feministas  

¿Qué relación tenéis con otros colectivos vinculados al trabajo feminizado 

(SEDOAC, SindiHogar)? ¿Qué os diferencia? ¿Qué tenéis en común? 

¿Cómo colaboráis? 

¿Qué relación tenéis con otros colectivos feministas? ¿Qué os diferencia? 

¿Qué tenéis en común? ¿Cómo colaboráis? 
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Con 

agrupaciones de 

clientes 

¿Qué relación tenéis con los clientes (programa Fair Hotels)? ¿Cómo 

buscáis su solidaridad? 
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Anexo 2: Modelo de consentimiento informado para entrevistas 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Esta investigación tiene como principal finalidad analizar la identidad laboral de las camareras 

de piso y su relación con el espacio físico de trabajo (hoteles). La investigación pretende abordar 

estas dimensiones a partir de las experiencias y vivencias de las mujeres camareras de piso. Para 

ello, se analizará el caso concreto de ‘Las Kellys’, colectivo de camareras de piso que constituye 

un ejemplo paradigmático de lucha por la visibilización y reconocimiento de su situación laboral.  

 

Investigador/a: Alan Valenzuela Bustos 

Dirección electrónica del investigador/a: alan.valenzuela@e-campus.uab.cat   

 

 Yo__________________________________________ con DNI/NIF:______________________  

    (nombre completo del participante) 

 

MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO/A DE LAS CUESTIONES SIGUIENTES RELACIONADAS 

CON LA RECOGIDA DE DATOS CON FINALIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

- Mi participación en esta investigación consiste en ser entrevistada sobre aspectos relacionados 

con mi situación personal y profesional. 

- La información facilitada para decidir mi participación ha sido comprensible, he podido 

formular preguntas y se me han aclarado las dudas antes de aceptar la propuesta de 

participación.  

- La posibilidad de participar voluntariamente y libre en esta investigación. 

- El derecho de abandonar la participación en esta investigación en el momento en que lo desee, 

sin tener que dar explicaciones, y sin perjuicio de ningún tipo. 

- No se prevé ningún posible riesgo, molestia o efecto adverso como resultantes de la 

participación en esta investigación.  

- La información que aportaré será exclusivamente para fines docentes o de investigación 

- Mis datos personales no serán cedidos a terceras personas, y se preservará el secreto sobre la 

información y su confidencialidad. 

- En caso de hacer pública información personal audiovisual, ya sea en el ámbito docente -aula-

, o en la red, se respetará el anonimato de mis imágenes, y sonido registrados. 

- Los registros llevados a cabo en soporte papel y / o electrónico (tanto gráficos como 

audiovisuales), se conservarán por parte del estudiante con las garantías y plazos legalmente 

previstos, si existen. 

- A falta de previsión legal, sin embargo, se conservarán el tiempo necesario para el desempeño 

de las funciones del proyecto para el que fueron registrados.  

mailto:alan.valenzuela@e-campus.uab.cat
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- En caso de que aporte algún dato personal que permita identificarme directa o indirectamente, 

será preservada de forma que se garantice el anonimato. 

- La información facilitada será tratada siguiendo en todo momento la normativa de protección 

de datos vigente: Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las 

personas físicas en relación el tratamiento de datos de carácter personal "RGPD". 

Por tanto, doy mi consentimiento para participar en esta investigación y autorizo la utilización 

de los datos y los resultados, así como a la difusión que se pueda hacer manteniendo el 

anonimato, con finalidad de investigación y/o docencia. 

 

 

 

 

Firma del/la participante                                                    Firma del/la investigador/a 

 

 

 

Lugar:                                                                                               Fecha: 
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Anexo 3: Aprobación comité de ética UAB 
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Anexo 4: Carta de aceptación artículo 2 "If you don’t rush you don’t finish”: 

Accelerating work and production of a vector body in Spanish hotel room 

attendants. Hospitality and Society 

  



107 
 

Anexo 5: Cuarto artículo: producciones y vivencias espaciales. En evaluación en 

Culture and Organization 
 

Upstairs and downstairs: estrategia y tácticas de subversión en la 

producción espacial de los hoteles 

Resumen 

A partir de la propuesta de Henri Lefebvre en torno a la producción social del espacio, y del par 

conceptual estrategia y táctica de Michael de Certeau, analizamos la tensión entre las 

estrategias y representaciones espaciales que promueven los hoteles y las tácticas de subversión 

espacial de las camareras de piso. Nuestros resultados evidencian una estrategia de los hoteles 

que se caracteriza por el uso de mecanismos de producción estética y espacial que generan 

representaciones asociadas a la limpieza, la salud y el bienestar de clientes, invisibilizando el 

trabajo y a sus trabajadores. Frente a ella, las camareras de piso despliegan tácticas de 

subversión espacial que: a) denuncian la invisibilización y exclusión social; b) constatan la 

sobrecarga laboral y la aceleración del espacio socio laboral; y c) que reivindica un espacio 

hotelero justo y sustentable para ellas mismas. Se discute como las estrategias de los hoteles y 

las tácticas de las Kellys son ambas constitutivas del espacio social que define al hotel.  

Palabras clave: Espacio sociolaboral, Hoteles, estrategia, tácticas de subversión, camareras de 

piso   

1. Introducción 

En España, el sector hotelero ha estado en el centro del debate público debido a las condiciones 

de empleo precario de trabajadoras como las camareras de piso, quienes se han organizado en 

asociaciones denominadas las Kellys (Autor 3 et al, 2021). Las Kellys denuncian el uso desmedido 

de la externalización de servicios y la intensificación del trabajo de limpieza (Cañada, 2018), lo 

que ha traído como consecuencia una serie de problemas de salud a nivel físico y mental. Del 

mismo modo, denuncian acusan que estos procesos de precarización han invisibilizado su 

posición social y las ha excluido del espacio laboral del hotel (Autor 1 et al. 2022).  

Como espacio social, el hotel suele estar asociado al descanso y placer, ser un lugar cargado de 

imaginarios exóticos y paradisiacos en donde los usuarios encuentran un momento de 

suspensión de sus vidas cotidianas (Pritchard y Morgan, 2006). En efecto, el espacio en los 

hoteles, desde su arquitectura hasta el diseño y la decoración de sus interiores, es una cuestión 

relevante para la gestión debido a su importancia en la generación de valor en el servicio que 

ofrecen (Ransley e Ingram, 2001; Rutes, Penner y Adams, 2001). Sin embargo, los hoteles son 

también espacios de trabajo, fundamentalmente femenino y de servicios (autor 3 et al, 2021; 

Alberti, 2016), en donde trabajadoras como las camareras de piso desempeñan una labor 

fundamental en la construcción y mantención espacial de los hoteles a partir de la limpieza que 

realizan. 

El propósito del artículo es examinar cómo la mencionada tensión forma parte esencial de los 

procesos de producción espacial de los hoteles. Para ello, utilizaremos el enfoque lefebvriano 

del espacio (Lefebvre, 1991, 2013) que complementaremos con el par conceptual de estrategia 

y tácticas de Michael de Certau (1996). El artículo se pregunta por las representaciones 
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espaciales de los hoteles y cómo esas representaciones contrastan con las prácticas y narrativas 

de las camareras de piso. A partir del análisis de imágenes y contenido presente en sitios web 

de varias compañías hoteleras españolas nuestros resultados evidencian, por una parte, una 

producción y estrategia espacial de los hoteles que: a) emplea dos mecanismos de producción 

estética del espacio a partir de imágenes y relatos, que son la captura del entorno local y la 

composición material de un espacio que conecta con imaginarios vinculados a otras localidad; 

b) produce de representaciones espaciales que se caracterizan por promover los cuidados, el 

bienestar y la salud; y c)  (in)visibiliza del trabajo y a los trabajadores de los hoteles. Por otra 

parte, se contraponen las tácticas de subversión espaciales que desarrollan camareras de piso, 

las cuales se caracterizan por: a) denunciar la invisibilización y exclusión del espacio social del 

hotel; b) constatar la sobrecarga de trabajo y la aceleración cotidiana en el hotel; y c) la 

reivindicación de un espacio de trabajo en el hotel justo y sustentable para las camareras de 

piso. Se discute como lo promovido por el hotel y las tácticas de subversión de las camareras de 

piso contribuyen a una producción espacial atravesada por contradicciones, y como el espacio 

social se caracterizaría por estar atravesado por líneas de fuerza heterogéneas que lo componen 

y modulan. 

El articulo contribuye a la discusión sobre la producción social del espacio en las organizaciones 

(Watkins, 2005), ofreciendo una relectura del modelo lefebvriano a partir del par conceptual de 

estrategia y táctica de Michael de Certau (1996). Empíricamente, el articulo representa un 

aporte a la discusión en torno al trabajo de las camareras de piso (Hunter and Watson, 2006; 

López-González and Medina-Vicent, 2020; OnsØyen, Mykletun and Steiro, 2009), y a las luchas 

por la visibilización que han llevado adelante colectivos como las Kellys en España (Autor 3 et al, 

2021; Autor 1 et al, 2022). 

2. Los hoteles y el espacio  

El estudio de los espacios en los hoteles suele hacer énfasis en diseños espaciales orientados a 

proveer una experiencia única a los clientes, manipulando aspectos como la luminosidad o 

amplitud (Rutes et al., 2001; Park, Pae y Meneely, 2010), introduciendo nuevas tecnologías 

(Flöck, 2022) o disponiendo de actores sociales que evoquen características deseables por parte 

de potenciales clientes (Line y Hanks, 2019). Esta consideración desde el diseño tiene una 

importancia capital para ser competitivos, vinculándose un buen diseño espacial a mayores 

ventas y ganancias (Ransley e Ingram, 2001; Rutes, Penner y Adams, 2001). 

Un operador conceptual dentro de este ámbito de estudio es el de la producción de atmosferas 

(Kotler, 1973¸ Heide and Grønhaug, 2006). Las atmosferas funcionan como mecanismos de 

seducción de consumidores, generando sensaciones y sentimientos en torno a un bien o servicio 

(Kotler, 1973). Una serie de trabajos al respecto se pueden encontrar en el campo de los hoteles, 

los cuales reconocen la importancia de generar settings bien cuidados a partir de los cuales 

proveer una experiencia de consumo diferencial (Heide and Grønhaug, 2006, 2009; Choi y 

Kadampulli, 2019).  

Para Heide y Grønhaug (2006), las atmosferas son resultado de la interacción entre personas 

(proveedores de servicios, clientes) y el ambiente físico. Basados en el trabajo de Bitner (1992), 

los autores destacan tres características claves de las atmosferas: i) el ambiente y los factores 

ambientales (sonido, luces, temperatura), sociales (staff, intercacciones, clientes) y de diseño 

(layout, arqutectura, signos/símbolos),; ii) lo percibido por el individuo y una descomposición de 
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su percepción como la vista, el sonido, las esencias, el tacto/sentir, y el gusto, la cual es puesta 

en contexto en función del person del individuo; iii) y la evocación de respuesta internas como 

las cognitivas, afectivas, fisiológicas y comportamentales. Para los autores, estas características 

funcionan como variables independientes, intermedia y dependiente y pueden ser gestionadas 

por parte del management hotelero. Los estudios centrados en atmosferas suelen coincidir en 

una operacionalización y modelización de la noción a partir de correlaciones lineales que 

permiten gestionar percepciones y comportamientos de los clientes. 

Desde enfoques críticos, la construcción de atmosferas espaciales en los hoteles puede ser 

comprendida como resultado de lo que autores como Böhme (2016) denominan como 

producción o trabajo estético. Para Böhme, una atmosfera es una producción socio material que 

emerge entre objetos y sujetos, un intermedio de afectos y efectos que se genera en el 

encuentro de las materialidades y los actores que habitan un espacio. Sin embargo, el autor es 

también consciente que la industria ha capturado y subordinado a la estética, lo que da cuenta 

de una relación cambiante entre arte y negocios, destacando que no solo hay placer estético, si 

no también manipulación estética (Böhme, 1993). Para Böhme, el arte, una vez subordinado a 

la industria productiva, reaparece, trasformado en diseño. En ese marco, el trabajo estético 

consistiría en la totalidad de actividades en las cuales se intenta dar una apariencia a las cosas y 

las personas, generando una atmosfera a partir del ensamblaje de materialidades (Böhme, 

1993).  

3. El espacio es una producción social: estrategia versus táctica  

Hablar de producción del espacio remite inevitablemente al trabajo del autor francés Henri 

Lefebvre (Lefebvre, 1991, 2013), quien entiende el espacio como producto y productor de las 

relaciones sociales.  

Para Lefebvre, tres son las dimensiones que se ponen en juego en la producción del espacio. En 

primer lugar, las representaciones del espacio, es decir, las ideas abstractas que se tienen e 

implementan sobre la territorialidad y que generalmente son desarrolladas por quienes 

planifican el espacio (arquitectos, los ingenieros, gestores). Para Lefebvre, la representación del 

espacio es sinónimo de las fuerzas sociales que ejercen autoridad y poder sobre el espacio, que 

se amparan en la mirada geométrico-matemática que ha dominado el pensamiento occidental 

y el capitalismo contemporáneo (Lefebvre, 1991). Una segunda dimensión es la práctica 

espacial, que se refiere a aquellas formas de habitar y moverse en el espacio que configuran sus 

usos y modulan la forma en que el espacio es vivido, más allá de las prescripciones generadas 

por quienes planifican el espacio. Finalmente, una tercera dimensión es la de los espacios de 

representación, es decir, las formas en que los individuos se apropian y resisten, ya a un nivel 

más simbólico, las representaciones del espacio (Lefebvre, 2013).  

El trabajo de Lefebvre ha recibido una relativa atención en los estudios del trabajo y las 

organizaciones, destacándose algunos aportes al respecto (Burrel y Dale, 2008; Nash, 2019; 

Watkins, 2005). Burrel y Dale (2008), por ejemplo, utilizan el marco interpretativo lefebvriano 

para pensar como las organizaciones utilizan el espacio y la arquitectura como un dispositivo de 

control y subjetivación organizacional. En ese sentido, el espacio organizacional es más que un 

simple contenedor de individuos, y tiene un papel importante en la construcción de una imagen 

organizacional y en la generación de prácticas cotidianas en el trabajo (Burrel y Dale, 2008).  
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Un aspecto relevante que se destaca en la propuesta lefebvriana es el peso que tienen las 

representaciones del espacio, puesto que es desde donde operan actores con un mayor poder 

social para definir el espacio (1991). El peso de esta dimensión permite analizar como el espacio 

es también un lugar en que se imponen con mayor fuerza ciertas lógicas y discursos, como las 

de los planificadores y gestores. La definición de qué y cómo se usa el espacio, si bien es algo 

que se va negociando a través del tiempo, ya vendría con una serie de determinantes 

precedentes, los cuales se imponen con mayor fuerza, aunque sin excluir la diferencia o la 

contestación. En efecto, el mismo Lefebvre piensa que el espacio es contestado y modulado por 

quienes lo habitan a partir de su praxis y sus propios imaginarios e intervenciones (2013). Sin 

embargo, el modelo lefebvriano no permite visualizar de modo claro esta relación y posible 

desbalance entre las representaciones del espacio y las otras dos dimensiones. En este respecto, 

consideramos que el par conceptual propuesto por Michael De Certeau (1996) de estrategia y 

táctica permite arrojar luz sobre este asunto. 

Para De Certeau (1996), el análisis del poder debe diferenciar dos planos: primero, está el nivel 

de la estrategia, que refiere a los discursos, prácticas y acciones implementadas por 

organizaciones y que definen un campo de acción en donde los individuos deben interactuar. 

Por su parte, las tácticas refieren a las acciones de creación y subversión frente a la estrategia, 

y que se expresan en la vida cotidiana a partir de explicaciones menores, quejas, criticas o 

aserciones (1996), así como apropiar y transformar la estrategia (De Certeau, 1996). Para De 

Certeau, la táctica esta inevitablemente vinculada a la estrategia, pues no tiene posibilidad de 

mantenerse por sí misma o retirada de la estrategia, funcionando como movimientos 

subversivos y creativos frente a esta. En términos espaciales, podemos pensar las 

representaciones del espacio propuestas por Lefebvre como una dimensión afín a la estrategia, 

en donde la racionalidad calculadora define un lugar propio; mientras que las tácticas se pueden 

asociar a las prácticas y espacios de representación, como aquellos momentos o dimensiones 

de subversión cotidiana del espacio social. 

4. Metodología 

El estudio se diseñó como una investigación cualitativa a partir de dos fases de trabajo: una 

primera fase orientada a indagar las representaciones y estrategia espaciales producidas por 

hoteles; y una segunda fase que buscó identificar y describir las tácticas de subversión espacial 

de las camareras de piso.  

El estudio de las estrategias y representaciones espaciales de los hoteles se generó a partir del 

análisis de imágenes, siguiendo algunas de las recomendaciones propuestas por Biehl-Missal, B. 

(2013) y Hancock (2005). Este tipo de análisis, además de su practicidad, por acceder a material 

visual disponible en sitios web de acceso público, permitió analizar una mayor cantidad de 

espacios hoteleros publicitados por el marketing. Tras una revisión inicial de documentos e 

información institucional de los hoteles en España, se comenzó con un proceso de búsqueda de 

imágenes de espacios hoteleros en los sitios web de las 5 cadenas de hoteles con mayor capital. 

Para cada cadena hotelera procuró seleccionar: un hotel en las dos principales ciudades 

turísticas de España (Barcelona y Madrid); un hotel en dos comunidades autónomas con alto 

flujo turístico (Comunidad valenciana y Andalucía); y un hotel en los dos destinos peninsulares 

del país (Islas Canarias e Islas Baleares). Finalmente, la muestra se compuso de un total de 26 

hoteles (ver Anexo 1: Hoteles analizados). 
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La muestra de hoteles seleccionada permitió recoger ofertas emplazadas en destinos urbanos 

(Madrid o Sevilla por ejemplo), destinos urbanos y de playa (Barcelona), y destinos de playa 

(destinos peninsulares y otras ciudades emplazadas en la costa del mediterráneo). 

La recolección de imágenes de cada hotel se realizó a partir de los sitios web de cada cadena 

hotelera y su oferta para la localidad especifica. Esto implicó observar la totalidad de la página, 

con un especial énfasis en la presentación inicial, las habitaciones, los espacios comunes y otros 

contenidos que pretendían dar valor añadido a la oferta (servicios de masaje, deportivos, 

extensión al entorno inmediato del hotel).  

Una vez seleccionada la muestra de contenidos narrativo-visuales, se inició un proceso de 

análisis de contenido temático del material (Braun y Clarke, 2006), siguiendo algunas de las 

sugerencias del análisis semiótico de imágenes (Hancock, 2005) y el análisis de atmosferas 

espaciales (Biehl-Missal, 2013). Cuatro preguntas directrices orientaron la codificación y 

categorización del contenido: ¿Qué elementos narrativos y espaciales se utilizaban para 

componer el espacio hotelero? ¿Cómo se componían esos elementos discursivos y espaciales 

en la configuración espacial? ¿Cuáles eran las representaciones del espacio generadas por los 

hoteles? Y ¿Cuál era el lugar del trabajo y los trabajadores en esas composiciones espaciales? El 

objetivo de esta primera fase de análisis estaba orientado a describir la estrategia de producción 

espacial que, a través del marketing, la gestión de los hoteles muestra. 

La segunda fase del estudio se orientó a recoger las experiencias del espacio de camareras de 

piso pertenecientes al movimiento de las Kellys en España, las que permitieron componer las 

tácticas de subversión espacial de estas trabajadoras. La elección de las camareras de piso 

responde a dos criterios: uno fundado en la literatura, al ser uno de los colectivos sociolaboral 

estudiados en el marco de los hoteles que reportan más procesos de invisibilización en el espacio 

de trabajo (López-Gonzalez and Medina-Vicent, 2020; OnsØyen, Mykletun and Steiro, 2009; 

autor 1). Y un criterio pragmático, al ser un colectivo organizado que ha sido estudiado 

recientemente por los autores (Autor 2; Autor 1). Se realizaron 40 entrevistas con camareras 

entre los meses de abril y septiembre de 2020. Debido a las contingencias y restricciones por la 

pandemia, la totalidad de estas entrevistas se realizó de forma online. Las entrevistas duraron 

un promedio de una hora y media y contempló la entrega de consentimientos informados.  

En paralelo a las entrevistas, se desarrollaron una serie de observaciones de manifestaciones de 

una asociación de Kellys en la ciudad de Barcelona. Este proceso se fué transformando 

paulatinamente en una observación participante semanal por un periodo de 6 meses durante el 

año 2021. Estas observaciones permitieron una serie de conversaciones informales con las 

camareras presentes en el lugar y la profundización en algunas temáticas emergentes en los 

procesos de entrevista. 

The analysis de las entrevistas y observations were conducted using the Atlas.ti program, version 

8.1. Este programa permitió analizar el material de una manera uniforme.  A partir de la 

codificación de contenidos, se procedió a organizar los diversos códigos en categorías 

comprehensivas que daban cuenta de los mecanismos de producción espacial que las camareras 

reportaban, así como las vivencias espaciales que tenían y las tácticas de subversión cotidianas 

que desarrollaban en el marco de las estrategias espaciales de los hoteles. El análisis de 

entrevistas permitió por un lado corroborar algunas de las interpretaciones del equipo de 



112 
 

investigación en torno a las imágenes de los hoteles, así como observar elementos que no 

aparecían en ese análisis. 

5. Resultados 

Nuestros resultados evidencian dos procesos que intervienen en la producción del espacio social 

del hotel. En primer lugar, se identifican los procesos de producción y estrategia espacial que 

desarrolla el management y el marketing y que contemplan: a) los mecanismos de composición 

espacial que conectan imaginarios espaciales locales y globales; b) la representación del hotel 

como espacio de cuidados, bienestar y salud; y c) la (in)visibilidad del trabajo y los trabajadores 

del espacio hotelero. En segundo, se presentan las tácticas de subversión espacial que 

despliegan las camareras de piso: a) la denuncia de la invisibilidad y exclusión; b) la constatación 

de una experiencia cotidiana acelerada de trabajo intenso; y c) la reivindicación colectiva de un 

espacio hotelero sustentable y justo. 

5.1. Upstairs: la representación espacial del hotel 

a) Mecanismos de composición espacial que conectan imaginarios espaciales locales y 

globales 

En la construcción de un espacio social particular en los hoteles destacan dos mecanismos: 

primero, la captura visual y narrativa de elementos del entorno local, que contribuyen a dar un 

aura autentica al espacio promovido; y luego, la composición de un escenario cargado de 

imaginarios y referencias globales que remiten a otros lugares que se asocian al placer y 

descanso. 

La captura de elementos del entorno  

Cuando los hoteles tratan de conectar con elementos locales, suelen referir a dimensiones 

geográficas, culturales y naturales que circundan a los edificios, capturando en la presentación 

de sus habitaciones y espacios comunes a espacios como la playa o el skyline de la ciudad en el 

cual están ubicados. Para ello, los sitios web de los hoteles cuidan que habitaciones y espacios 

comunes dejen ver claramente el entorno que les rodea, extendiendo el espacio del hotel más 

allá de sus propios límites, a partir de lo que la mirada y la ventana dejan ver: 

 

  

Imagen extraída el 26 de junio de 2021, Hotel Barceló Castillo Royal: https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-

castillo-royal-level/  

A partir de la captura de elementos circundantes, el espacio del hotel se expande más allá de 

sus muros para generar un espacio que contiene vistas, mar, playa y sol y que se traduce en una 

diferencia en el valor de las habitaciones. En efecto, elementos como el balcón, la ventana o la 

forma en que la fotografía es tomada permiten capturar la localidad que rodea al hotel, 

generando en el espectador una representación que no solo se restringe a la habitación, sino 

https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-castillo-royal-level/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7337RL
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-castillo-royal-level/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7337RL


113 
 

también al sol y la playa que observa. Esto también ocurre en aquellos hoteles urbanos, los 

cuales suelen rápidamente capitalizar su ubicación y conexión con los elementos de ciudades 

mundialmente reconocidas como Barcelona, Madrid o Sevilla.  

 
Texto extraído el 26 de junio de 2021, Hotel Iberostar Selection Pase de Gracia (Barcelona): 

https://www.iberostar.com/en/hotels/barcelona/iberostar-paseo-de-gracia/  

La captura de los elementos del entorno urbano en el cual se ubica el hotel extiende la oferta 

espacial más allá del edificio, ofreciendo una experiencia que se entrelaza con un entramado 

discursivo que alude a una red heterogénea de diversos lugares en la ciudad.  

la generación de atmósferas temáticas y exóticas que conectan con imaginarios globales  

Otro eje de producción del espacio en los hoteles se refiere a la generación de atmosferas 

especificas en estos edificios. La producción de estas suele evocar imaginarios de otras latitudes 

del mundo, generalmente cargadas de auras exóticas para clientes occidentales y/o del norte 

global, como podrían ser los parajes asiáticos o las localidades tropicales. A partir de una serie 

de elementos socio materiales como el decorado, las plantas y mobiliario, además de una serie 

de recursos simbólicos, los hoteles ofrecen por ejemplo entornos con un aura asiática, como es 

el caso del hotel Asia Gardens en Benidorm, en la comunidad Valenciana: 

 

Imagen extraída el 26 de junio de 2021, Hotel Asia Gardens (Benidorm): https://www.barcelo.com/en-ww/asia-

gardens-hotel-thai-spa-a-royal-hideaway-hotel/  

En ese caso, como es posible interpretar a partir de esta imagen, hay toda una composición 

estética que intenta generar esa aura, la cual queda completamente articulada de la etiqueta 

“Asia Gardens”. A ello se añade al hecho de que es un hotel que por lo demás ofrece un lugar 

https://www.iberostar.com/en/hotels/barcelona/iberostar-paseo-de-gracia/?cp=GOOGLEIN&utm_source=google&utm_medium=sem&gclid=CjwKCAjwoNuGBhA8EiwAFxomA8Wv55dxeoVHoTT9U2sWuJinXJgAwJrr0ySUQrCBbDmOUXem_HdWoRoCfHQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.barcelo.com/en-ww/asia-gardens-hotel-thai-spa-a-royal-hideaway-hotel/
https://www.barcelo.com/en-ww/asia-gardens-hotel-thai-spa-a-royal-hideaway-hotel/
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específico de Asia, como lo es el sudeste asiático y Tailandia, cosa apreciable por el servicio de 

Thai Spa que se promociona en este hotel: 

 

Imagen extraída el 26 de junio de 2021, Hotel Asia Gardens (Benidorm): https://www.barcelo.com/en-ww/asia-

gardens-hotel-thai-spa-a-royal-hideaway-hotel/  

Estas auras o atmosferas más allá de capturar para valorizar elementos del entorno, lo que 

hacen es componer un espacio imaginado lejano para ponerlo al alcance de los clientes. Estas 

composiciones socio materiales y visuales suelen poner el juego también a los trabajadores y 

sus cuerpos, como lo ha mostrado el trabajo de Alberti y Iannuzi (2019), quienes observan como 

ciertas prácticas de selección de personal buscan relevar etnias específicas que potencian ciertos 

prejuicios e imaginarios.  

b) La representación de un espacio de cuidados, bienestar y salud 

Otro eje de producción del espacio hotel que observamos en nuestros análisis tiene que ver con 

la generación de un espacio de cuidados, en el cual el bienestar y la salud de las personas 

estarían en el centro. Dos dimensiones destacan en este eje: i) por un lado, la construcción de 

un espacio que busca optimizar el cuidado y la salud de sus clientes; ii) por otro lado, y tras la 

reciente irrupción del coronavirus, la producción semiótico-material de una atmosfera segura 

frente al virus. 

Espacio de bienestar 

A partir de este eje, los hoteles se ofrecen como espacios para cuidarse en vacaciones, más que 

como lugares en los cuales vivir excesos. Para producir esta aura de bienestar y salud, los hoteles 

disponen metros cuadrados y servicios orientados a prácticas como el Spa, con el objeto de 

mejorar el bienestar de los potenciales clientes. 

 

 

https://www.barcelo.com/en-ww/asia-gardens-hotel-thai-spa-a-royal-hideaway-hotel/
https://www.barcelo.com/en-ww/asia-gardens-hotel-thai-spa-a-royal-hideaway-hotel/
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Imagen extraída el 26 de junio de 2021, Hotel Barceló Fuerteventura: https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-

castillo-royal-level/  

Los hoteles solo reproducen un paradigma extendido sobre la salud en nuestros días, como lo 

es el de la optimización del sí mismo, generando espacios adecuados para esa lógica de salud. 

En ese sentido, y orientados a esa lógica de salud, los sitios analizados muestran como un 

aspecto relevante de la oferta instalaciones como los SPA o los gimnasios, los cuales componen 

un “universo de experiencias”. 

Un aspecto interesante que se destaca en la línea de optimizar la salud de los clientes es la 

provisión de servicios y profesionales específicos para ello, tales como médicos o servicios 

terapéuticos: 

 

Imagen extraída el 26 de junio de 2021, Hotel Barceló Fuerteventura: 

https://www.iberostar.com/en/hotels/majorca/iberostar-grand-portals-nous/  

En este sentido, se destaca como trabajadores altamente cualificados como los médicos son 

visibilizados en el sitio web de un hotel. Anunciar a este tipo de profesionales para el Hotel 

genera una imagen de rigor médico relacionado con los servicios que se ofrecen, potenciando 

de modo indirecto el valor y la imagen del hotel como lugar de cuidados.  

Atmosfera segura 

La crisis del coronavirus significó no solo un uso particular de los hoteles como espacio de 

aislamiento sanitario en varios Estados, si no también, un nuevo vector que intensificó aspectos 

como los protocolos de limpieza y sanidad, además de comenzar a generar un nuevo valor 

espacial en torno al principio de la seguridad sanitaria. Esto comenzó a quedar patente en varias 

declaraciones del gremio de hoteleros, quienes progresivamente fueron solicitando la 

aprobación de sellos de sanidad y calidad para volver a operar como espacios turísticos. Estos 

sellos de calidad estarían basados en la implementación de nuevos protocolos y medidas de 

refuerzo que se ajustarían a las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS: 

https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-castillo-royal-level/
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-castillo-royal-level/
https://www.iberostar.com/en/hotels/majorca/iberostar-grand-portals-nous/
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Imagen extraída el 26 de junio de 2021, Hotel Asia Gardens (Benidorm): https://www.barcelo.com/en-ww/asia-

gardens-hotel-thai-spa-a-royal-hideaway-hotel/  

 

Este nuevo entorno de alineamiento a nuevas normativas se refleja de modo discursivo en los 

anuncios de varios hoteles, los cuales tratan de reflejar una imagen de espacios sanitizados y 

limpios. Esto ha supuesto la declaración de mayores esfuerzos en el trabajo de limpieza y 

sanitización de espacios dentro de los hoteles, lo que ha generado nuevos procesos de trabajo 

o la inhabilitación de ciertos servicios hasta antes de la pandemia, trastocando el uso espacial 

del hotel para los clientes. 

 

Imagen extraída el 26 de junio de 2021, Hotel NH Las Palmas Playa Las Cantera: https://www.nh-

hotels.com/hotel/nh-las-palmas-playa-las-canteras  

 

En términos semióticos, el marketing del hotel pretende ostentar una cualidad altamente 

valorizada en el último tiempo, como lo es lo limpio y sano, articulando una serie de elementos 

semiótico-materiales que quedarían graficados en esta fotografía: un espacio amplio e 

iluminado, con ropas de cama y cortinas blancas, mobiliario crema y blanco y un suelo y paredes 

marfil que se distinguen tenuemente unas de otras. A partir de esta articulación, se genera una 

atmosfera de seguridad, lo cual es reforzado con la palabra “safe” que actúa como principio 

articulador de todos esos elementos, organizándolos en un orden semiótico particular. 

c) La (in)visibilidad del trabajo en el espacio hotelero 

https://www.barcelo.com/en-ww/asia-gardens-hotel-thai-spa-a-royal-hideaway-hotel/
https://www.barcelo.com/en-ww/asia-gardens-hotel-thai-spa-a-royal-hideaway-hotel/
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-las-palmas-playa-las-canteras
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-las-palmas-playa-las-canteras
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Un último elemento que se destaca del análisis es la casi total invisibilidad de los trabajadores 

del hotel. Esta invisibilidad sin embargo no se traduce en una invisibilización total del trabajo, 

sino más bien en la producción de un espacio que muestra una cierta forma del trabajo, 

fundamentalmente dirigida a clientes y a un perfil de trabajador particular, y excluye de la 

mirada a los trabajadores de los hoteles, o bien, les presenta de una forma estetizada.  

Un ejemplo de estas formas estetizadas de trabajo refiere a la composición de espacios en que 

se pueden desarrollar actividades laborales como reuniones y eventos sociales de negocios. En 

este sentido, los hoteles se articulan como un lugar en donde no solo se puede ir a descansar y 

tener placer, sino también en donde desarrollar actividades laborales, siendo difusa la división 

entre el placer o el trabajo 

 

Texto extraído el 26 de junio de 2021, Hotel Occidental Atenea Mar: https://www.barcelo.com/es-es/occidental-

atenea-mar/  

Lo interesante del anuncio es que trabajo y placer coexisten espacialmente, y lejos de ser 

dimensiones excluyentes, se conectan en un entramado narrativo y material. La presencia de 

gente que se encuentra por motivos laborales en un hotel supone que estos espacios articulen 

un entramado de facilidades que sirven para el trabajo, tales como escritorios o estudios en 

lugares como las habitaciones. Pero también se destaca la provisión de espacios para eventos 

profesionales, los cuales no solo convocan a individuos, sino también a organizaciones de 

diversa índole al espacio hotelero: 

 

Texto e imagen extraídos el 26 de junio de 2021, Hotel Barceló Sevilla Renacimiento: https://www.barcelo.com/es-

es/barcelo-sevilla-renacimiento/  

https://www.barcelo.com/es-es/occidental-atenea-mar/
https://www.barcelo.com/es-es/occidental-atenea-mar/
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-sevilla-renacimiento/
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-sevilla-renacimiento/
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Como se puede apreciar en la imagen seleccionada, hoteles como el analizado cuentan con 

amplias instalaciones para eventos y reuniones organizacionales, ofreciendo una serie de 

comodidades para la ocasión. En muchos casos, estas instalaciones pueden rentarse de modo 

especial, o bien, contemplar que los usuarios utilicen los servicios de hospedería.  

Frente a estas composiciones espaciales para ciertos aspectos del trabajo, se destaca la poca 

presencia visual de trabajadores de los propios hoteles. En efecto, gran parte de los sitios web 

de los hoteles muestran espacios vaciados de presencia humana, y solo muy puntualmente se 

dejan entrever algún trabajador, como la siguiente imagen que se encontró tras la revisión de 

todos los sitios webs e imágenes 

 

Imagen extraída el 26 de junio de 2021, Hotel Iberostar Gran Salomé: 

https://www.iberostar.com/hoteles/tenerife/iberostar-grand-salome/  

Más allá de estas presencias casi testimoniales de trabajadores, se destaca como en los mismos 

sitios web sean los clientes quienes destaquen y reconozcan a los trabajadores de los hoteles, 

resituándolos en el espacio del hotel 

 

 

Comentarios extraídos el 26 de junio de 2021, Melía Hotel Sol la Palma: 

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/la-palma/sol-la-palma/  

Los clientes destacan como una de las primeras cosas la atención del personal, dando cuenta de 

que es el primer elemento que se visibiliza por parte de ellos. Este orden contrasta con el énfasis 

que los hoteles dan al propio espacio material y a la casi nula referencia de los trabajadores de 

https://www.iberostar.com/hoteles/tenerife/iberostar-grand-salome/
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/la-palma/sol-la-palma/
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los hoteles. Este ejercicio de visibilización por parte de los clientes es un valor agregado que no 

está completamente reflejado por el marketing del propio hotel.  

La presencia de los trabajadores mediante la experiencia de los propios clientes da cuenta de 

cómo estos reintroducen a camareras de piso, de comedor, entre otros, al espacio social del 

hotel. En efecto, estos comentarios surgen a partir de una experiencia y praxis espacial que 

también es participe en la construcción espacial del hotel, pero que tensiona o complejiza la 

construcción espacial generada desde el marketing (y eventualmente el management). Los 

comentarios aquí señalados funcionan como fugas que se escapan al espacio calculado y 

producido mediante relatos, imágenes y capturas, dando cuenta de que el espacio hotelero es 

mucho más complejo de lo que se presenta, pero también de tensiones entre lo que se hace 

visible o no a los ojos del cliente y de quienes habitan el espacio hotelero. 

5.2. Downstairs: las vivencias y tácticas de las camareras de piso 

Frente a las representaciones del espacio del hotel promovidas por el marketing y el 

management, las camareras de piso organizadas despliegan un conjunto de tácticas subversivas. 

Estas  pretenden alterar el orden promulgado por el management y modulan lo que los espacios 

hoteleros son. Hemos identificado 3 tipos de tácticas subversivas: a) una táctica de denuncia de 

la invisibilidad y exclusión; b) una constatación de sobrecarga y aceleración del trabajo; c) La 

reivindicación de un espacio hotelero más justo y sostenible. 

 

a) La denuncia frente a la invisibilidad y la exclusión espacial 

La invisibilidad se genera a partir de prácticas como las del marketing, que en varias de las 

imágenes y expresiones escritas no hace referencia a los trabajadores de hotel (a excepción de 

algunas imágenes muy periféricas). En efecto, esa práctica de invisibilización en el espacio 

hotelero se corresponde con una experiencia cotidiana de invisibilidad y exclusión que viven las 

camareras 

Mucho miedo, todo está en el aire... por ejemplo, sé de hoteles que tienen su propio sindicato 

pero el staff es aún despedido… el hotel X es uno de ellos, y el otro hotel, el cual es muy grande, 

el cual es una cadena… despidió a toda su gente, bueno, a parte de su gente. Entonces déjame 

decirte, nosotras somos números, no somos visibles, somos un sector que está ahí y no está al 

mismo tiempo, porque si tú estás pero no te ves, entonces tú no estás. (Kelly 3) 

La limpieza que el hotel ofrece al público a través de la publicidad, aparece como algo ‘mágico’. 

Las kellys a través de esta táctica subversiva denuncian esto y presenta la actividad de limpieza 

e higiene como el resultado de la profesionalidad y dedicación de su actuación como 

trabajadoras 

Cuando un trabajador hace bien su trabajo, es recompensado por el cliente porque el cliente, en 

cuanto entra a su habitación, lo primero que ve es el olor y la limpieza. Aunque el hotel se esté 

cayendo a pedazos, lo que se nota al entrar el cliente es la limpieza. Dice: "¿Quién lo ha 

limpiado?". A lo mejor le gusta y te da tus cinco euros o tus diez euros. El cliente valora tu limpieza. 

No está valorando el hotel, está valorando la limpieza. (Kelly 6) 

Las camareras denuncian que el hotel no visibiliza todo el trabajo que implica mantener la 

limpieza de ellos lugares y se presentan ellas mismas como las responsables de la limpieza, 
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desinfección, de gran parte de los elementos que se presenta en el hotel relacionados con la 

salud y el bienestar 

con el covid se supone que hay que desinfectar y se supone que hay que hacerlo bien, no es pasar, 

entonces (…) porque si lo haces bien y a correr, la perfección no existe, a ver la perfección no 

existe porque un trabajo bien hecho a carreras no será…no se puede (Kelly 30) 

Además de la denuncia de invisibilización de las camareras como las agentes de la limpieza de 

los espacios del hotel, se sumar procesos de exclusión socio espacial que intensifican la 

experiencia de invisibilización. no es el uno mecanismo que opera. La posibilidad de ser 

despedidas y excluidas de los hoteles genera temor y una sensación de ser personas 

reemplazables para la gestión. Esta vivencia de exclusión del espacio social del hotel es más 

intensa en quienes prestan sus servicios a través de compañías externalizadas y empresas que 

proveen trabajadores temporales, lo que añade no solo la no permanencia oficial al hotel, sino 

que una transitoriedad en cada espacio de trabajo: 

Qué nos sucede a nosotras como trabajadoras temporales… después de tres contratos con un 

hotel ellos te tienen que hacer permanente, pero esos dueños de negocios, son todos muy 

inteligentes y saben todos los trucos y trampas legales, tú has trabajado tres temporadas en un 

hotel y entonces ello no te quieren para una cuarta. Ellos no te quieren. O sea, ellos te tiran fuera 

un año… entonces ¿Qué sucede? Y ahora, obviamente cualquier cosa irá a peor. O sea, las 

empresas de subcontratación son terribles…. Porque ellos te envían a un hotel por un año, luego 

a otro hotel otro año, y tú nunca sabes dónde terminarás, no puedes (Kelly 1) 

La temporalidad en la permanencia y la condición contractual de las camareras de piso tiene 

como efecto una sensación de segregación espacial, en la cual reconocen haber sido parte de 

los hoteles, pero luego externalizadas y reintegradas de modo parcial. Esta segregación 

contractual y especial se vive como un despojo que incrementa la invisibilidad de estas 

trabajadoras, la cual se añade a la invisibilidad que históricamente se les exige al desempeñar 

su trabajo frente a los clientes. Sin embargo, como hemos evidenciado previamente, esto 

contrasta con la percepción de los clientes, quienes mencionan y visibilizan el trabajo de las 

camareras como uno de los puntos positivos en sus estadías en los hoteles. 

b) Constatación y denuncia a la sobre carga y aceleración cotidianas  

La vivencia cotidiana de las camareras de piso está marcada por una experiencia que atraviesa 

la manera de habitar el espacio de los hoteles: la aceleración y el trabajo intenso. Esta 

experiencia se manifiesta como un desplazamiento rápido entre lugares que requieren ser 

limpiados, algo de lo que dejan constancia de modo transversal las trabajadoras  

18 habitaciones en 8 horas. Pero habitaciones que pueden ser, por ejemeplo… te dire  sobre esta 

ultima. Una habitación, más lounge, más terraza, baño y ventanas. Todo esto en 20 minutos, sin 

ser una suite. Si tu tienes que hacer una suite, olvidate. Es imposible hacer una suite en 20 

minutos. El paso en todos esos hotels es usualmente 20 minutos por habitación (Kelly 19) 

Un aspecto que se destaca es que las trabajadoras evidencian una brecha entre el trabajo 

requerido y el trabajo real en las habitaciones. El primero supone una espacialidad abstracta, 

calculada y que supone que una habitación es estándar y posible de limpiar en 20 minutos; El 

trabajo real reconoce una espacialidad concreta, que considera diferencias materiales y de 

mobiliario, tamaño y tipo, que suponen tiempos de limpieza y desplazamientos variables. La 

brecha entre lo prescrito y lo real es resuelto por las camareras a partir de una práctica de 
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trabajo acelerada, lo que permite reducir las distancias entre lo que se requiere hacer y lo que 

se puede hacer. 

Yo no puedo decir que trabajo 8 horas. No es verdad. Yo trabajo a un paso que es impuesto sobre 

mí y que es mu orden de trabajo diaria. Esta orden de trabajo, la cual tiene una excesiva 

sobrecarga, es lo que me hace correr como una mujer loca ¿Qué pasa entonces? Todos los autos 

coreen a 300, pero tú no corres tu auto a 300 todos los días ¿cierto cariño? Eso es lo que ellos 

no están haciendo. Nosotras tenemos que estar a 300 KpH por 8 horas (Kelly 2) 

Como efecto de este constante correr para hacer el trabajo, las camareras manifiestan una 

sobrecarga de trabajo con consecuencias en la salud física y mental. Las vivencias de las Kellys 

están marcadas por el estrés y la ansiedad, y una profunda sensación de falta y culpa por no 

lograr hacer lo que les piden hacer 

¿Por qué nos vemos todas nerviosas todo el tiempo? Pero por supuesto, cuando tu experimentas 

esto, lo que haces… todos los días, correr, correr, correr, y tú piensas que nunca terminarás, 

correr toda nerviosa… tu siempre tienes que hacer cosas, y tú puedes ver a un montón de 

camareras así, esa el por qué terminamos tomando tranquilizantes (Kelly 22) 

Frente a esta brecha no resuelta, las camareras de piso dejan constancia manifiesta de los 

procesos de sobrecarga a los que son sometidas, vinculándolos directamente a una mala 

práctica por parte de la gestión. La denuncia de la sobrecarga se ha convertido en efecto en una 

de las piedras angulares de la colectivización de las Kellys, quienes solicitan el “Cumplimiento 

del capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y “la realización de estudios 

ergonómicos para calcular y limitar las cargas de trabajo según las características de cada 

hotel”4. 

c) Las Kellys y la reivindicación de un espacio hotelero justo y sostenible  

Junto a las denuncias y constataciones, las camareras generan dos tácticas de subversión 

generativas: la táctica de la visibilización mediática de las Kellys como miembros estructurales 

de los hoteles y agentes responsables de la limpieza; y la táctica de creación de una plataforma 

que visibilice los hoteles con buenas prácticas de trabajo y empleo.  

Visibilización de las Kellys como miembros del hotel y agentes de la limpieza 

Dentro de las tácticas de subversión espaciales se destaca la visibilización de las camareras de 

piso en el ámbito de las redes sociales como miembros activos de los hoteles. En efecto, las 

Kellys se han caracterizado por hacer público lo que hasta hace poco era un problema de cada 

trabajadora y han hecho de la visibilización un eje de lucha 

 
4 Manifiesto de la Asociación de Kellys, revisado el 03 de Marzo de 2023 en: 

https://laskellys.wordpress.com/manifiesto/  

https://laskellys.wordpress.com/manifiesto/
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Imagen extraída el 28 de Noviembre de 2021, perfil de Facebook Kellys de Fuerteventura: “no quieren vernos, pero 

aquí estamos” 

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=416864459688336&id=101355464572572) 

Esta visibilización apunta a destacar dos consignas básicas: primero, que la limpieza es una 

actividad estructural en el negocio de los hoteles; y segundo, que las Kellys son los agentes 

responsables de esa limpieza, siendo una dotación clave en el negocio 

Yo siempre lo he dicho muchas veces: las camareras somos la base estructural del hotel. 

O sea, un hotel sin habitaciones no es un hotel; es un bar, es un restaurante pero no es 

un hotel, con lo cual, somos la base del hotel. Y hay que empezar a perder esa 

connotación negativa que tiene la palabra “la que limpia” como algo despectivo. No, yo 

soy la que limpia. Y además lo hago bien, y desinfecto bien para que la gente que venga 

aquí no se coja ninguna enfermedad, no se coja nada (Kelly 1) 

Algunas asociaciones de Kellys, como la observada en la ciudad de Barcelona, han hecho de las 

entradas a los hoteles su campo de batalla, siendo la vía publica un espacio ocupado para 

visibilizar sus problemáticas. De esta forma, las asociaciones de Kellys se constituyen como 

actores visibles para clientes, transeúntes y los mismos hoteles  

 

Imágenes propias tomadas durante la observación de manifestaciones en el frontis de dos hoteles de la ciudad de 

Barcelona, Diciembre 2019 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=416864459688336&id=101355464572572
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Varias de las tácticas emprendidas por las Kellys desafían la imagen de quietud y paz que se 

busca promover desde el marketing de los hoteles. Al hacer esto, las Kellys subvierten esas 

representaciones espaciales, a partir de prácticas que reintroducen y visibilizan no solo el 

trabajo, sino también el conflicto laboral entre trabajadoras y el management.  

La creación de una plataforma de reservas con hoteles justos y sustentables 

Las Kellys han llevado su lucha y tácticas de subversión más allá de las disputas por conseguir 

mejoras para el colectivo, y han emprendido un proyecto en la ciudad de Barcelona para incidir 

en el negocio mismo de reservas de hoteles.  

“Esta Central de Reservas pretende ser una herramienta de transformación social que va más allá 

de la contratación de alojamiento en los Hoteles. Queremos Limpiar el Mundo e inaugurar la 

Nueva Era del Turismo basado en el Respeto, la Belleza y el Bienestar, que anteponga los intereses 

humanos a los mercantiles en todo el planeta” (texto extraído desde: 

https://www.goteo.org/project/las-

kellys?fbclid=IwAR3bu1wlYtQkC1oTWmiiLqIwvzey4hEuU1hSHkTrRFL4n7CjPHpT0IWmFQw)  

La plataforma de reservas permite que las mismas Kellys definan una oferta de hoteles que 

respete condiciones de empleo dignas y justas para ellas. Las Kellys se articulan como agentes 

que visibilizan a los hoteles, imaginando una alternativa distinta para organizar los espacios 

hoteleros. A partir de esta plataforma, las Kellys pasan a ser agentes que componen un nuevo 

régimen visual para consumidores, y que se basa en valores que ellas mismas promulgan: el 

respeto por su trabajo y el bienestar de quienes trabajan y habitan los hoteles. En ese sentido, 

extienden las categorías que los hoteles ofertan a sus clientes para los trabajadores del hotel.  

La plataforma de reservas de las Kellys, como posibilidad aún en proceso, es una táctica de 

subversión en potencia, que desafía y disputa las estrategias y el régimen de visibilidad de los 

hoteles. Es una táctica de subversión que incide en la construcción espacial de hoteles más justos 

y sustentables. 

6. Discusión 

Teoricamente, el articulo complementa la propuesta de la producciòn espacial de Lefebvre a 

partir del par conceptual de estrategia y tactica de Michael de Certeau. Al cruzar y 

complementar ambas propuestas conceptuales, el articulo otorga mayor visibilidad a la 

asimetrìa de poder que existe en la triada espacial lefebvriana, pues las representaciones 

espaciales funcionan como una estrategia que se concretiza en un marco que condiciona las 

pràcticas espaciales y los espacios de representación. 

En ese sentido, en los análisis se evidencia una divergencia entre las composiciones espaciales 

de los hoteles y la experiencia vivida de un grupo de actores a los cuales no se dirige 

precisamente esa composición espacial. Estas composiciones suponen un trabajo estético 

(Böhme, 1993) cuidado a partir del cual se generan representaciones particulares del espacio 

social del hotel. En nuestros análisis destacamos dos mecanismos que contribuyen a la 

composición espacial: la captura del entorno y la evocación a imaginarios espaciales. Estos 

mecanismos co-funcionan en la articulación de un espacio local-global, configurando lo que 

Augé (1992) ha denominado como no lugares. Paralelo a esa construcción imaginaria de un 

espacio cargado de referencias locales-globales, los hoteles generan también espacial y 

visualmente la invisibilidad de las camareras de piso, una característica que ha sido ampliamente 

https://www.goteo.org/project/las-kellys?fbclid=IwAR3bu1wlYtQkC1oTWmiiLqIwvzey4hEuU1hSHkTrRFL4n7CjPHpT0IWmFQw
https://www.goteo.org/project/las-kellys?fbclid=IwAR3bu1wlYtQkC1oTWmiiLqIwvzey4hEuU1hSHkTrRFL4n7CjPHpT0IWmFQw
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expuesto en la literatura que ha analizado esta ocupación laboral (Liliadrie, 2010; Morgan and 

Pritchard, 2019; Rabelo and Mahalingam, 2019; Valenzuela et al, 2022). 

Frente a ese trabajo estético de composición visual en que el trabajo se vuelve invisible, las 

camareras de piso, sin embargo, realizan un trabajo de mantención de esos espacios que los 

hoteles publicitan. No obstante, y a diferencia de aquellas formas de trabajo estético que ha 

destacado la literatura (Warhurst and Nickson, 2001, 2007) y que suele enfatizar el uso del 

cuerpo de quienes trabajan frente al cliente, las camareras de piso denuncian la posición de 

invisibilidad en ese trabajo producto de un mecanismo de exclusión socio espacial (Hatton, 

2017; Valenzuela et al. 2022), reproduciendo la posición de estas mujeres en el escenario laboral 

global de explotación y de falta de reconocimiento social (Alcalde et al, 2021; Liliadre, 2010). 

Desde el punto de vista Lefevbriano, las representaciones del espacio suelen provenir de 

aquellos actores con mayor poder (Lefebvre, 1974), y por tanto, pre condicionan las 

posibilidades de injerencia en la producción social del espacio que pudiesen tener otros actores 

a partir de su practica espacial o de espacios de representación diversos. Sin embargo, la 

relectura del marco teorico lefebvriano a partir del par conceptual estrategia y tactica de 

Michael de Certeau (1996) pemitió observar algunas modulaciones y fisuras de estas estrategias 

espaciales. Por ejemplo, se destaca la presencia de trabajadores a partir del relato de clientes 

que comentan en foros, lo cual da cuenta de una subversión de la imagen espacial prmovida a 

partir de la vivencia espacial de los propios clientes, para quienes los trabajadores constituyen 

un aspecto fundamental de su experiencia de consumo. 

Por otro lado, las camareras de piso desarrollan sus propias tácticas de subversión espacial  a 

partir de narrativas que manifiestan una vivencia espacial que difiere de lo promovido por parte 

del management. En ese sentido, las camareras representan un vector de producción espacial 

que complejiza la forma de mirar el espacio del hotel, pues no sólo reafirman la invisibilidad a la 

cual son sometidas, sino también dan cuenta de una experiencia de aceleración que resulta 

contradictoria por momentos con esas representaciones de salud y bienestar. La aceleración 

que vivencian estas trabajadoras se vincula estrechamente a una serie de tesis que han 

destacado este proceso como uno de los fundamentales de la tardomodernidad (Rosa, 2016, 

2020), siendo la intensificación de la actividad cotidiana de trabajo expresion de ese fenomeno. 

Parte del problema de la vivencia de aceleracón e intensificación se evidencia como un problema 

de desajuste entre las representaciones del espacio promovidas desde el management de los 

hoteles, y las condiciones espaciales y materiales concretas con las cuales tienen que lidiar las 

trabajadoras. Al acelerar el ritmo, los cuerpos de las camareras se ven expuesto a una serie de 

enfermedades musculoesqueleticas y a problemas psicologicos como el estrés y la ansiedad 

constante, aspectos que ha sido expuesto y denunciado en el contexto español por parte del 

movimiento de las Kellys (Cañada, 2018; Alcalde et al., 2021). Frente a lo anterior, las camareras 

organizadas no solo se mantienen al nivel de la queja como tactica, sino también han 

desarrollado tacticas generativas que buscan promover espacios imaginados y proyectados que 

tensionan las configuraciones actuales de los hoteles. 

7. Conclusiones 

El “Hotel” es un espacio social construido sobre una gran tensión. Por un lado, los hoteles y el 

marketing producen una estrategia y representaciones espaciales marcadas por la salud y el 

bienestar, invisibilizando en este proceso a sus trabajadores. Por otro lado, las camareras 
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desarrollan tacticas caracterizadas por la denuncia a la invisibilización y la exclusiòn social, la 

constataciòn de la sobrecarga de trabajo y el trabajo acelerado, y la reivindicaciòn de un espacio 

hotelero justo y sustentable para ellas mismas.  

En efecto, las practicas espaciales y los espacios de representación se manifiestan como tacticas 

subversivas que si bien modulan e intervienen en la producción espacial, no escapan a la 

referencia constante de la estrategia espacial. Por otro lado, la nociòn de trabajo estetico 

permite entender el trabajo productivo del marketing y el management de los hoteles en esa 

producción espacial, el cual compone un entramado de imágenes y narrativas que evocan ciertas 

auras que buscan ostentar cualidades de bienestar, salud y descanos. Asì mismo, esta nociòn 

permite entender el trabajo de actores como las camareras de piso en la composiciòn y 

mantenciòn de ese espacio, pese a su posiciòn invisible en el proceso. Empiricamente, el estudio 

del espacio de los hoteles y el caso de las camareras de piso sirven como ilustraciòn de estas 

dinamicas de producciòn espacial asimetricas y en conflicto. 

El contraste entre las representaciones del espacio del hotel promovidas por el marketing, y las 

vivencias espaciales de las camareras dan cuenta de dos aristas que si bien divergentes, son 

parte de un mismo proceso de producción espacial. Estas diferencias pueden leerse como 

resultado de la posición social de los actores que vivencian el espacio: por un lado, el hotel 

diseña y produce una estrategia espacial, orientada al consumo y al cliente; por otro lado, los 

trabajadores, en el marco de esa estrategia, generan tacticas de resistencia y generativas que 

participan en el proceso de producción espacial. Estos niveles de producción del espacio 

coexisten y son parte de un espacio hotelero fragmentario, un aspecto que requiere mayor 

analisis en investigaciones futuras a partir de otros actores y metodos. 
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Anexo 1: hoteles analizados 

 Madrid Barcelona Andalucía Comunidad 
Valenciana 

Islas Canarias Islas 
Baleares 

Melía Hotels Meliá Castilla Melía Barcelona 
Sky 

Hotel Colón 
Gran Meliá 

Meliá 
Benidorm 

Sol la Palma Hotel de 
Mar 

Ibero Stars Iberostar las 
Letras Gran 
Vía 

Iberostar 
Selection Paseo 
de Gracia 

Iberostar 
Malaga 

No hay Iberostar Gran 
Salomé 

Gran Portals 
Nous 

Riu Hotels Hotel Riu 
Plaza España 

No hay Hotel Riu 
Mónica 
Malaga 

No hay Hotel Riu Gran 
Canaria 

Hotel Riu 
San 
Francisco 

Barceló 
Groups 

Barceló Torre 
Madrid 

Occidental 
Atenea Mar 

Sevilla 
Renacimiento 

Asia Gardens 
(Alicante) 

Castillo Roya 
Level 
(Fuerteventura) 

Occidental 
Playa de 
Palma 

NH hotels NH Collection 
Paseo del 
Prado 

NH Collection 
Barcelona Gran 
Hotel Calderón 

NH Sevilla 
Plaza de 
Armas 

NH Alicante Las Palmas 
Playa Canteras 

No hay 

Elaboración propia 
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