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El auge de las plataformas de comercio elec-
trónico rápido (también conocido como 
q-commerce) ha redefinido el sector minorista 
y plantea nuevos retos para los sindicatos. Este 
estudio de política examina el q-commerce, un 
negocio que promete la entrega ultrarrápida de 
productos de alimentación, a menudo en menos 
de 30 minutos, y las posibles amenazas que 
plantea para los modelos de negociación colec-
tiva establecidos y los bastiones sindicales en 
los establecimientos minoristas físicos. Se basa 
en investigación documental y entrevistas cual-
itativas con expertos, partes interesadas del 
sector y trabajadores del q-commerce en Ale-
mania, España y el Reino Unido.

El estudio de política contextualiza el auge del 
q-commerce y analiza de qué manera podrían 
reaccionar los sindicatos a la eclosión de estos 
negocios, tanto a escala general como en los 
centros de trabajo. Asimismo, se resumen las 
conclusiones del estudio de política comple-
mentario relativo a las dinámicas empresariales, 
las condiciones laborales y las recomenda-
ciones políticas en torno al q-commerce. A 
pesar de que las dinámicas empresariales 
son inestables, cabe prever que permanezca 
alguna variante del q-commerce. Teniendo en 
cuenta las pruebas aportadas que demuestran 
las malas condiciones laborales, los sindica-
tos deberían dedicar esfuerzos y recursos para 
promover la sindicalización en el q-commerce 

a fin de proteger a los trabajadores, pero tam-
bién para garantizar que estas empresas no 
menoscaben las condiciones laborales de las 
personas que trabajan en los sectores minorista 
y logístico adyacentes.

El estudio de política expone un enfoque de 
recursos de poder críticos para definir el poten-
cial de sindicalización en el q-commerce, dada la 
estructura del sector y sus mercados de trabajo. 
Se presentan los recursos de poder de carácter 
estructural, asociativo, institucional y social a 
disposición de los trabajadores del q-commerce 
y los sindicatos. A modo de conclusión, se reco-
pilan las enseñanzas provisionales derivadas del 
análisis más amplio y de los casos particulares 
de España, Alemania y el Reino Unido, para pos-
teriormente sugerir un camino a seguir.

Las empresas de q-commerce dependen de 
unos flujos fluidos de mercancías a través de 
las cadenas de suministro y los almacenes, 
hasta los vehículos de reparto que realizan la 
entrega del último kilómetro. Las vulnerabili-
dades del modelo justo a tiempo, junto con los 
fuertes desembolsos de capital y la intensa con-
centración espacial de los trabajadores dentro 
y fuera de las tiendas oscuras, confieren a los 
trabajadores del q-commerce la capacidad de 
detener los servicios con relativa facilidad en 
comparación con los trabajadores de otras sec-
ciones de la economía de plataformas.

RESUMEN 
EJECUTIVO 
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Sin embargo, la débil posición empresarial reduce 
el potencial de las empresas del q-commerce para 
absorber los incrementos salariales en comparación 
con los minoristas tradicionales. Por otro lado, el uso 
generalizado de mano de obra precaria e inmigrante 
dificulta la captación de afiliados por parte de los 
sindicatos y las organizaciones de trabajadores.

En España, CC. OO., UGT y CGT han comenzado 
ya, con éxito, a captar y sindicalizar a los traba-
jadores con unos resultados formidables en cuanto 
a la creación de comités de empresa en Cataluña. 
En Alemania, los trabajadores del q-commerce se 
organizan fundamentalmente a través de acciones 
autónomas llevadas a cabo por colectivos de 
repartidores, y el poder asociativo todavía debe con-
solidarse en formas sólidas de poder estructural o 
institucional. En el Reino Unido apenas existe sindi-
calización directa y los sindicatos se han centrado 
en mejorar el marco institucional para el trabajo en 
plataformas mediante estrategias legalistas.

Como conclusión, los sindicatos podrían beneficiase 
si prestan atención a las tendencias empresariales 
en el sector y a las iniciativas de sindicalización 
de los trabajadores del q-commerce. El entorno 
institucional, un sistema de relaciones industriales 
que favorece la negociación colectiva y un grupo 
de base formado por trabajadores sindicalizados 
que se mueven entre otras partes de la economía 
de plataformas y que están preparados para empren-
der acciones colectivas de manera semiautónoma 
son elementos fundamentales para el éxito. Los 
colectivos autónomos de trabajadores han logrado 
verdaderas proezas en cuanto a su sindicalización. 
El estudio de política señala que los sindicatos 
pueden aprovechar el poder asociativo de los tra-
bajadores para crear comités de empresa capaces 
de impugnar las prácticas laborales deficientes, cap-
tar trabajadores para los sindicatos y desarrollar un 
poder estructural que pueda persistir.

TEXTO DE CONTRAPORTADA:

El auge de las plataformas de comercio electrónico 
rápido (también conocido como q-commerce) ha 
redefinido el sector minorista con la promesa de 
entregar pedidos de productos de alimentación en 
menos de 30 minutos. Este estudio de políticas exam-
ina el q-commerce y sus amenazas potenciales para 
los modelos de negociación colectiva establecidos 
y los bastiones sindicales en los establecimien-
tos minoristas físicos. Basándose en investigación 
documental y entrevistas cualitativas detalladas 
con diversos expertos y partes interesadas del 
sector, así como con trabajadores del q-commerce 
en Alemania, España y el Reino Unido, el estudio 
contextualiza el auge del q-commerce y analiza de 
qué manera podrían reaccionar los sindicatos a la 
eclosión de estos negocios. El estudio expone un 
enfoque de recursos de poder críticos para definir 
el potencial de sindicalización en el q-commerce, 
dada la estructura del sector y sus mercados de tra-
bajo. Asimismo, se resumen las conclusiones sobre 
las dinámicas empresariales, las condiciones lab-
orales y las recomendaciones políticas en torno al 
 q-commerce. A pesar de que las dinámicas empre-
sariales son inestables, cabe prever que permanezca 
alguna variante del q-commerce. Es por ello que los 
sindicatos deberían dedicar esfuerzos y recursos 
para promover la sindicalización en el q-commerce a 
fin de proteger a los trabajadores, pero también para 
garantizar que estas empresas no menoscaben las 
condiciones laborales de las personas que trabajan 
en los sectores minorista y logístico adyacentes. El 
estudio de política presenta los recursos de poder de 
carácter estructural, asociativo, institucional y social 
a disposición de los trabajadores del q-commerce y 
los sindicatos. A modo de conclusión, se recopilan 
las enseñanzas provisionales derivadas del análisis 
más amplio y de los casos particulares de España, 
Alemania y el Reino Unido, para posteriormente sug-
erir un camino a seguir.



1. INTRODUCCIÓN
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Las tecnologías de plataformas digitales están redefi-
niendo el trabajo en el sector minorista de un modo que 
plantea nuevos retos para los sindicatos. Este estu-
dio de políticas examina el auge de las plataformas 
de comercio electrónico rápido (también conocido 
como q-commerce). Estas nuevas empresas emer-
gentes, cuyos servicios se dirigen a consumidores 
en entornos urbanos, generalmente se comprome-
ten a entregar pedidos de productos de alimentación 
en menos de 30 minutos. Aunque estas empresas 
siguen siendo pequeñas si se comparan con el con-
junto del sector de la alimentación, han registrado un 
crecimiento espectacular desde 2020. El q-commerce 
plantea amenazas potenciales para los modelos de 
negociación colectiva establecidos y los bastiones 
sindicales en los establecimientos minoristas físicos, 
y sigue habiendo interrogantes respecto a la importan-
cia, la perdurabilidad y las vulnerabilidades de este tipo 
de plataformas. Este estudio de políticas, que se basa 
en investigación documental y entrevistas cualitativas 
detalladas con diversos expertos y partes interesa-
das del sector (n=15), así como con trabajadores del 
q-commerce de cuatro empresas en tres países (Ale-
mania, España y el Reino Unido) (n=14),1 contextualiza 
el auge del q-commerce para después analizar de qué 
manera podrían reaccionar los sindicatos a la eclosión 
de estos negocios, tanto a escala general como en los 
centros de trabajo. 

En primer lugar, se ofrece un resumen de las con-
clusiones del estudio de políticas complementario 
relativo a las dinámicas empresariales, las condicio-
nes laborales y las recomendaciones políticas en 
torno al q-commerce. El mensaje principal es que, a 
pesar de que las dinámicas empresariales son ines-
tables, cabe prever que permanezca alguna variante 
del q-commerce. Teniendo en cuenta las pruebas 
contundentes aportadas que demuestran las malas 
condiciones laborales en este sector nuevo y en 
crecimiento, los sindicatos deberían dedicar esfuer-
zos y recursos para promover la sindicalización en 
el q-commerce. El objetivo es tanto velar por la pro-
tección de los propios trabajadores como garantizar 
que las empresas de q-commerce no menoscaben 
las condiciones laborales de las personas que traba-
jan en los sectores minorista y logístico adyacentes. 
En segundo lugar, se expone brevemente un enfoque 

de recursos de poder críticos, que permite definir el 
potencial de sindicalización en el q-commerce, dada 
la estructura del sector y sus mercados de trabajo. 
Esta sección, que atribuye al q-commerce caracte-
rísticas tanto del trabajo tradicional como del trabajo 
en plataformas, presenta los recursos de poder de 
carácter estructural, asociativo, institucional y social 
a disposición de los trabajadores del q-commerce y 
los sindicatos. En tercer lugar, se presenta la situación 
actual en tres importantes mercados europeos del 
q-commerce. En España, los sindicatos tradicionales 
han conseguido avances espectaculares aprove-
chando el poder institucional para crear asociaciones 
y estructuras cada vez más fuertes. En Alemania, el 
sindicalismo "independiente" tiene mayor fuerza en 
el ámbito de los colectivos de repartidores, al margen 
de los sindicatos consolidados, que se han centrado 
en desarrollar el poder asociativo, pero sin que hasta 
ahora hayan logrado crear formas sólidas de poder 
estructural. Por último, en el Reino Unido apenas 
existe sindicalización directa y los sindicatos se han 
centrado en mejorar el marco institucional para el tra-
bajo en plataformas mediante estrategias legalistas. 
A modo de conclusión, se recopilan las enseñanzas 
provisionales derivadas del análisis más amplio y de 
estos casos particulares, para posteriormente sugerir 
un camino a seguir.

“

”

Teniendo en cuenta las pruebas 
contundentes aportadas 

que demuestran las malas 
condiciones laborales en este 
sector nuevo y en crecimiento, 
los sindicatos deberían dedicar 

esfuerzos y recursos para 
promover la sindicalización 

en el q-commerce. .



2.  PLATAFORMIZACIÓN, 
TRABAJO Y 
Q-COMMERCE
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Las plataformas permiten a los consumidores com-
prar bienes y servicios en Internet mediante teléfonos 
inteligentes, con la expectativa de recibir la entrega 
de forma inmediata. Para cumplir dicha expectativa, 
generalmente, los algoritmos se encargan de coordi-
nar y gestionar a los trabajadores para que los bienes 
y servicios se entreguen con rapidez. Los acuerdos 
laborales de las plataformas suelen ser muy flexi-
bles y el trabajador típico presta sus servicios de 
manera informal para complementar sus ingresos. 
Sin embargo, un grupo más reducido, pero creciente, 
de trabajadores de plataformas a tiempo completo 
depende cada vez más de ellas para obtener ingre-
sos. Los trabajadores de plataformas suelen ser 
autónomos que no están sujetos a la legislación en 
materia de protección social y económica, como, por 
ejemplo, el salario mínimo y las bajas remuneradas. 
Además, cobran tarifas por trabajo a destajo (por lo 
que son ellos quienes asumen el coste del tiempo de 
inactividad). Debido a la elevada rotación y puesto 
que tanto los tribunales como los propios trabajado-
res consideran que son contratistas independientes, 
la economía de plataformas digitales es un terreno 
hostil para los sindicatos, pero su crecimiento supone 
una amenaza para los convenios colectivos existen-
tes y para determinadas áreas de la fuerza sindical.2 
Es por ello que, dada la combinación de tecnologías 
avanzadas y trabajo flexible, los críticos consideran 
que la economía de plataformas está impulsando el 
giro global hacia el trabajo bajo demanda o "gig".

Dado que las plataformas digitales tienen pocos 
activos (Uber no posee vehículos y Booking.com no 
tiene hoteles), se pueden extender fácilmente a nue-
vas ubicaciones sin fuertes desembolsos de capital. 
El gasto principal de dichos servicios generalmente 
corresponde a los incentivos económicos para los 
trabajadores y los consumidores.3 Al ofrecer sueldos 
más altos o servicios más baratos que las empresas 
convencionales, las plataformas digitales pretenden 
alcanzar una posición dominante en el mercado en 
tiempo récord utilizando fuertes sumas de capital de 
riesgo. Y es que estas empresas consiguen ser renta-
bles solo cuando desarrollan sus operaciones a gran 
escala, generalmente reduciendo pagos y elevando 
los costes para el consumidor. Aunque estos princi-
pios generales de la plataformización se aplicaron 

inicialmente al trabajo en servicios no comercia-
lizables, como los taxis (Uber, Lyft), y en servicios 
de reparto de comida (Deliveroo, Glovo), su uso ha 
comenzado a extenderse en muchos otros sectores. 

El q-commerce introduce la lógica de la logística de 
entregas a demanda de las plataformas en el sec-
tor minorista de la alimentación. Las empresas de 
q-commerce recurren a redes de pequeños centros 
de preparación de pedidos (MFC, por sus siglas en 
inglés) —también conocidos como tiendas oscuras 
porque están cerrados al público— ubicados en zonas 
urbanas densamente pobladas para conseguir entre-
gar los pedidos de productos de alimentación en el 
domicilio de los clientes en menos de 30 minutos. 
Los preparadores de pedidos de las tiendas oscuras 
reciben los pedidos y los empaquetan con rapidez 
para posteriormente entregárselos a los repartido-
res (que, generalmente, utilizan bicicletas eléctricas 
o ciclomotores). A continuación, el software de 
rutas que utilizan los teléfonos inteligentes lleva a 

“

”

Las empresas de q-commerce 
recurren a redes de pequeños 

centros de preparación de 
pedidos (MFC, por sus siglas en 

inglés) —también conocidos 
como tiendas oscuras porque 

están cerrados al público— 
ubicados en zonas urbanas 
densamente pobladas para 

conseguir entregar los pedidos 
de productos de alimentación 
en el domicilio de los clientes 

en menos de 30 minutos. 
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los repartidores hasta los domicilios de los consu-
midores. El sector está respaldado por una oleada 
de capital de riesgo cuyo objetivo es lograr un rápido 
crecimiento de las empresas emergentes de q-com-
merce para lograr su éxito comercial anteponiendo 
el crecimiento a la rentabilidad, incluso a costa de 
perder dinero a corto y medio plazo.4 

A pesar de tener claramente sus orígenes en la eco-
nomía de plataformas digitales, el q-commerce no 
comparte todas sus características. Entregar una 
combinación de productos refrigerados o congelados, 
voluminosos y de escaso valor a los consumidores 
casi de manera instantánea no es tarea fácil. Para ello 
es necesario invertir fuertes sumas de capital en acti-
vos, tanto tangibles como intangibles. Este aspecto 
es lo que diferencia notablemente a las plataformas 
de q-commerce de las plataformas tradicionales con 
pocos activos. Basta con pensar en lo que necesita 
una empresa de q-commerce para ampliar sus ope-
raciones entrando en una ciudad en comparación, 
por ejemplo, con Uber. Uber abriría, como mucho, 
una pequeña oficina donde los conductores pudie-
ran inscribirse para trabajar, y asumiría unos gastos 
generales muy reducidos para comprobar la identi-
dad y el permiso de conducir, así como para lidiar 

con las reclamaciones de los clientes y los problemas 
técnicos (que, en su mayor parte, se gestionan de 
forma remota en oficinas ubicadas en otros luga-
res). Los vehículos —el principal activo físico de esta 
empresa de transporte— los aportarían conductores 
"autónomos" o se tomarían prestados o se compra-
rían a plazos a través de un servicio tercero). Los 
conductores asumen prácticamente todo el riesgo 
de trabajar para la plataforma, ya que el hecho de que 
se aplique un sistema de pago por trabajo a destajo 
significa que no perciben ninguna remuneración por 
el tiempo de inactividad. Los incentivos económicos 
para conductores y consumidores posiblemente 
representarían el principal coste.

Por el contrario, para que Getir, por ejemplo, pueda 
establecerse en una nueva ciudad es necesario que 
invierta en investigación para valorar detenidamente 
los inmuebles disponibles que resulten más viables 
para poder utilizarse como tiendas oscuras (com-
prando a terceros datos demográficos de densidad, 
ingresos y otros datos de carácter socioeconómico). 
Puede que deba tratar con las autoridades locales 
y los residentes para asegurarse de que un MFC no 
sea objeto de quejas por las molestias ocasionadas 
o acciones legales. Los alquileres urbanos son eleva-
dos y los contratos inmobiliarios pueden ser de larga 
duración, por lo que un error a la hora de elegir la 
ubicación puede salir caro. La empresa debe adqui-
rir almacenes u otros bienes de equipo (junto con 
la mano de obra) para equipar sus tiendas oscuras, 
o pagar a un proveedor tercero, como Proficircle o 
Fabric, para que se encargue de hacerlo. También es 
necesario adquirir bicicletas y otro equipamiento para 
las entregas. Asimismo, deberá suscribir acuerdos y 
contratos de suministro y entrega con las empresas 
mayoristas que proveen los bienes. Es necesario, 
además, contratar directamente a un grupo sufi-
cientemente grande de preparadores de pedidos y 
repartidores para atender una oleada de pedidos de 
los clientes (motivada por los incentivos económicos). 
Dependiendo del país de que se trate, estos contratos 
de trabajo pueden ser de una duración determinada, 
aunque en ciertos países se utilizan contratos tempo-
rales y, últimamente, las turbulencias en el sector han 
favorecido que se extiendan modalidades de empleo 
más precarias. Por tanto, aunque el q-commerce ha 

“

”

Las empresas de q-commerce 
están dejando una huella 

física en el entorno económico 
en forma de almacenes y 

MFC, existencias, bicicletas y 
trabajadores contratados.
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crecido con rapidez, para ello han sido necesarias 
fuertes inversiones de capital en inmuebles, bienes, 
equipos, trabajadores y activos intangibles, todo ello 
indicativo de un endeudamiento territorial (término 
acuñado por especialistas en geografía económica 
como Hess 5).

Por estas razones sería un error asociar completa-
mente el q-commerce a las empresas de plataformas, 
que simplemente conectan a los clientes con los 
comercios minoristas o con los repartidores ("agre-
gadoras", en el lenguaje del sector). Las plataformas 
agregadoras con pocos activos son un terreno 
hostil para los sindicatos, en parte porque pueden 
desaparecer fácilmente sin apenas dejar rastro.6 
Por el contrario, las empresas de q-commerce están 
dejando una huella física en el entorno económico en 
forma de almacenes y MFC, existencias, bicicletas y 
trabajadores contratados. Asimismo, aunque parte de 
la demanda de los consumidores probablemente sea 
efímera (al deberse solo a los incentivos económicos), 
es probable que los pareceres y expectativas de otros 
consumidores también se vean permanentemente 
modificados a favor de las entregas rápidas debido 
al uso frecuente de las plataformas de q-commerce. 

En resumen, el hecho de que, por su naturaleza, las 
plataformas de q-commerce tengan grandes acti-
vos transluce que (de una forma u otra) el sector 
probablemente

1) sea una pieza permanente del entorno minorista y 

2)  ofrezca unas condiciones más favorables para la 
sindicalización de los trabajadores que la econo-
mía de plataformas en su conjunto.



3.  ENFOQUE DE 
RECURSOS DE PODER 
Y Q-COMMERCE
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La aplicación del enfoque de recursos de poder a 
los estudios en materia laboral ofrece un marco 
conceptual para evaluar la fortaleza potencial de 
la organización colectiva de los trabajadores en el 
sector del q-commerce. Los análisis del enfoque de 
recursos de poder examinan hasta qué punto los 
trabajadores tienen poder estructural (en sus cen-
tros de trabajo y en el mercado laboral), y en qué 
medida son capaces de movilizar de manera estra-
tégica dichos recursos de poder para mejorar sus 
condiciones mediante la asociación (sindicalización 
en el centro de trabajo), socialmente (a través de 
alianzas fuera del centro de trabajo) e institucio-
nalmente (mediante la legislación, nuevos marcos 
institucionales, etc.).

Por lo general, los enfoques de recursos de poder se 
centran inicialmente en definir el poder estructural 
de los trabajadores, como medio para determinar las 
mejores estrategias de sindicalización. Sin embargo, 
el poder estructural no se traduce directamente en 
poder asociativo u otras formas de poder. Puede que 
aquellos trabajadores que, aparentemente, poseen 
unos niveles de poder estructural elevados tengan 
unas capacidades muy distintas a la hora de ejer-
cer su fuerza en el centro de trabajo.7 Asimismo, el 
ejercicio del poder asociativo resulta realizable en el 
caso de trabajadores cuyos centros de trabajo son 
estructuralmente débiles y con una posición desfa-
vorable en el mercado de trabajo.8 Los enfoques de 
recursos de poder siguen circunscritos a una pers-
pectiva basada en un centro de trabajo o sector en 
concreto, en vez de examinar los mecanismos institu-
cionales generales a escala nacional o las relaciones 
económicas y geográficas entre sectores, factores 
que pueden influir considerablemente en la forta-
leza sindical y en las capacidades de sindicalización, 
especialmente los marcos jurídicos del mercado de 
trabajo y las convenciones en materia de relaciones 
industriales. Por tanto, en este estudio seguimos a 
Nowak9 en cuanto a la aplicación de un enfoque de 
recursos de poder críticos, que sitúa al q-commerce 
en su contexto más amplio.

Un enfoque de recursos de poder puede ayudar a ana-
lizar y crear una estrategia sindical para el sector del 
q-commerce de tres maneras: 

1)	 	identificando	las	dinámicas	empresariales	e	ins-
titucionales	en	general, con el objetivo de 

2)	 	determinar	el	potencial	estratégico	de	los	tra-
bajadores	 del q-commerce en este contexto 
económico e institucional; y —teniendo en cuenta 
estas condiciones estructuradoras— 

3)	 	definiendo	vías	para	mejorar	el	poder	asociativo	
de	los	trabajadores. 

Los trabajadores de plataformas digitales suelen 
tener niveles reducidos de poder estructural, aun-
que ello no les ha impedido lograr formas exitosas 
y creativas de sindicalización.10 11 Sin embargo, 
el q-commerce presenta diferencias importantes 
cuando se compara con otros tipos de trabajos de 
plataformas basados en la posición del usuario, y ello 
puede mejorar el poder estructural de los trabajado-
res en el centro de trabajo. 

1)  El servicio básico de valor añadido que ofrecen 
las empresas de q-commerce es una ejecución 
fiable de las entregas a demanda. Por tanto, sus 
cadenas de suministro justo a tiempo son intrín-
secamente vulnerables a las alteraciones en el 
desempeño de los trabajadores. Cualquier retraso 
en los plazos de entrega o la falta de existencias 
puede afectar al cumplimiento de sus compromi-
sos básicos con los consumidores y perturbar el 
correcto funcionamiento de unos flujos de bienes 
perfectamente orquestados. 

2)  Del mismo modo, las empresas de q-commerce 
invierten fuertes sumas de capital en activos tan-
gibles que deben utilizarse constantemente para 
generar ingresos. Tal y como señala Moody: "el 
capital integrado y la fuerte concentración de tra-
bajadores del sector logístico que realizan tareas 
manuales […] convierten los centros logísticos en 
“puntos críticos” para ejercer el poder de los tra-
bajadores y los sindicatos". 
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3)  Los almacenes que se utilizan en el q-commerce 
favorecen la concentración de trabajadores en 
espacios relativamente poco jerárquicos, donde 
los encargados suelen tener escasa autoridad 
y solo perciben una remuneración ligeramente 
mayor que el resto de los trabajadores. Esta 
circunstancia hace que todos los trabajadores 
compartan un interés común y mantengan un con-
tacto personal, lo que facilita la sindicalización.12 

4)  Los empresarios prefieren maximizar la retención 
y el control de los trabajadores mediante contratos 
de trabajo (aunque sin comprometer la flexibi-
lidad), lo que añade cierto poder estructural del 
mercado laboral al poder estructural de los traba-
jadores en el centro de trabajo.

Por otra parte, los trabajadores del q-commerce 
presentan ciertas vulnerabilidades estructurales. El 
auge de los grandes supermercados de alimentación 
permite que estos establecimientos expriman a pro-
ductores más pequeños y dispersos para incrementar 
sus beneficios.13 14 Los supermercados gozan de una 
posición que les permite negociar los precios con los 
productores directamente o a través de los mayoris-
tas, que, en muchos casos, mantienen una relación 
de subordinación con los supermercados (o, como 
ocurre cada vez con mayor frecuencia, son propiedad 
suya o están controlados por ellos).15 Sin embargo, la 
posición de las empresas de q-commerce en cuanto a 
la negociación de precios con sus poderosos provee-
dores mayoristas se basa en el mercado (en lugar de 
tener una posición dominante). Por ejemplo, el abas-
tecimiento de Gorillas UK depende en gran medida de 
AF Blakemore (una filial mayorista del Grupo Spar) y 
Booker (ligada al Grupo Tesco).16 17 Esto les sitúa en 
una posición menos favorable para transmitir los cos-
tes de unos salarios más elevados a los eslabones 
inferiores de la cadena de suministro. En segundo 
lugar, la intensa competencia en el sector y las pre-
siones de los inversores para que estas empresas 
sean rentables suponen un obstáculo para incremen-
tar los salarios, incluso para los "buenos" empleados 
del q-commerce, o para mejorar las condiciones indi-
viduales. En tercer lugar, los mercados laborales de 
menos cualificación en Europa siguen siendo sufi-
cientemente débiles como para que los empleadores 
continúen aceptando una rotación elevadísima de 

las plantillas, incluso cuando se imparte formación 
interna.18 Además, el q-commerce recurre en gran 
medida a una mano de obra inmigrante que, a veces, 
se encuentra en situación de vulnerabilidad (aunque 
la prevalencia de contratos de trabajo indica que 
suele tratarse de trabajadores documentados y no lo 
contrario). Por último, resulta evidente la tendencia de 
los gobiernos a utilizar plataformas de empleo para 
"almacenar" trabajadores con bajos salarios (que de 
otro modo estarían desempleados), en vez de pagar 
prestaciones por desempleo, ya que siguen siendo 
reticentes a regular de manera más rigurosa el sec-
tor19. Esta cuestión se aborda más detenidamente en 
nuestro informe complementario.20 

En síntesis, desde una perspectiva estructural, los 
trabajadores del q-commerce se encuentran aparen-
temente en una posición más sólida que la mayoría de 
los trabajadores de plataformas basadas en la posición 

“

”

Desde una perspectiva 
estructural, los trabajadores 

del q-commerce se encuentran 
aparentemente en una 

posición más sólida que la 
mayoría de los trabajadores 

de plataformas basadas en la 
posición del usuario, aunque 
siguen presentando algunas 
debilidades en comparación 
con los trabajadores de los 

establecimientos minoristas 
físicos tradicionales. . 
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del usuario, aunque siguen presentando algunas debi-
lidades en comparación con los trabajadores de los 
establecimientos minoristas físicos tradicionales. 

En el siguiente apartado de este estudio de políticas 
se examinan tres breves estudios de casos nacio-
nales para evaluar los éxitos y los fracasos de las 
iniciativas encaminadas a crear poder asociativo 
en el q-commerce. Correlacionamos las fortalezas 
y las debilidades estructurales de los trabajadores 
del q-commerce antes descritas con los sistemas 
nacionales de relaciones industriales. De esta forma, 
examinamos de qué manera los sistemas de las 
instituciones del mercado laboral (formal e infor-
mal) y sindicales limitan o amplían la capacidad de 
los trabajadores del q-commerce para organizarse 
colectivamente. En primer lugar estudiamos el 
caso de España, donde las confederaciones sindi-
cales tradicionales (Comisiones Obreras [CC. OO.] 
y Unión General de Trabajadores [UGT], junto con 
la Confederación General del Trabajo [CGT]) han 
obtenido resultados impresionantes en cuanto a la 
sindicalización de los trabajadores en este sector. 
A continuación, examinamos el caso alemán, donde 
los sindicatos "independientes" —organizaciones 
de trabajadores de nueva creación y de base— han 
tomado la iniciativa en la sindicalización de los 
trabajadores del q-commerce. Por último, estudia-
mos el caso del Reino Unido y destacamos en qué 
ámbitos los sindicatos han utilizado el poder insti-
tucional para impulsar el cambio, poniendo a su vez 
de manifiesto los escasos avances logrados para los 
trabajadores del q-commerce.



4. ESPAÑA
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En España, los sindicatos tradicionales —liderados por 
Comisiones Obreras (CC. OO.)— han obtenido unos pri-
meros resultados extraordinarios en la sindicalización 
de los trabajadores en el sector del q-commerce. El sec-
tor está dominado por dos empresas principales: Getir 
(también en gran parte de Europa) y Glovo. En Cataluña, 
estas dos empresas cuentan actualmente con comités 
de empresa elegidos por trabajadores sindicalizados 
para negociar las condiciones laborales con la dirección. 
Primero presentamos una visión general del panorama 
industrial y el desarrollo del trabajo en plataformas y, pos-
teriormente, nos detenemos en los logros sindicales y los 
retos para los trabajadores del q-commerce.

El 27 de enero de 2023, la ciudad de Barcelona aprobó 
una prohibición total de las tiendas oscuras. La inves-
tigación que forma parte de este estudio de políticas y 
se realizó antes de dicha decisión. 

4.1  DEFINICIÓN DEL CONTEXTO 
INDUSTRIAL Y PERSPECTIVA 
GENERAL DEL TRABAJO EN 
PLATAFORMAS

El contexto nacional de las relaciones industriales es 
uno de los motivos que explican el éxito de los sindica-
tos tradicionales. España tiene una tasa muy elevada 
de cobertura de la negociación colectiva (en torno al 
85 %), que se aplica a la totalidad de empresas y emplea-
dos, con independencia de su afiliación sindical. Dos 
grandes confederaciones, UGT y CC. OO., concentran 
la mayor parte de la afiliación y los acuerdos sindicales. 
La mayoría de los convenios colectivos son nacionales 
y sectoriales, aunque también es posible alcanzarlos a 
escala regional y de empresa.21 Sin embargo, a medida 
que se ha ido expandiendo la economía de plataformas, 
los trabajadores se han quedado fuera de la cobertura 
de los marcos de negociación colectiva debido al uso 
generalizado de contratistas independientes.22 Dichas 
plataformas se aprovecharon de unas tasas de desem-
pleo disparadas (especialmente entre los jóvenes) en la 
década del 2010 para debilitar las condiciones labora-
les y los acuerdos en materia de negociación colectiva. 
En 2018, una quinta parte (18 %) de la mano de obra 

española había realizado trabajos de plataformas en 
algún momento, y alrededor de un 9 % trabajaba más de 
diez horas semanales en dichas plataformas u obtenía 
al menos una cuarta parte de sus ingresos de ellas.23

No obstante, la movilización de los trabajadores de 
plataformas contra la tendencia hacia un empleo flexi-
ble y precario ha aumentado en diversos ámbitos de 
la economía de plataformas en España.2425 Por ejem-
plo, en diciembre de 2021, CC. OO. y UGT firmaron un 
convenio colectivo con la plataforma agregadora Just 
Eat.26 El entorno institucional también se está volviendo 
mucho más favorable para los trabajadores de platafor-
mas. La ley Rider, aprobada por el gobierno socialista 
de coalición en 2021, exige que los repartidores sean 
empleados de las plataformas de reparto, aunque su 
aplicación todavía es muy desigual.

El q-commerce despegó rápidamente en España 
durante la pandemia. Getir y Gorillas eran los principales 
operadores extranjeros. Por otra parte, Glovo —una pla-
taforma local que comenzó operando como agregadora 
orientada al reparto de comida— también se diversificó 
entrando en el reparto de productos de alimentación 
mediante tiendas oscuras. Glovo fue adquirida por la 
empresa alemana Delivery Hero en 2022. Gorillas aban-
donó sus operaciones en España en 2022 (al igual que 
GoPuff, una empresa de menor tamaño), y dejó a Getir y 
Glovo como los dos principales operadores del q-com-
merce en el país. En Barcelona, que junto con Madrid 
constituye el mayor centro de operaciones de estas dos 
empresas, Glovo contaba con diez tiendas oscuras y 
en torno a 300 trabajadores a mediados de 2022; Getir, 
por su parte, tenía 12 tiendas oscuras y 800 empleados. 

El negocio de q-commerce de Glovo está operativa-
mente separado de su negocio de reparto de comida 
preparada. En este otro negocio, los repartidores traba-
jan principalmente como contratistas independientes 
autónomos. Los problemas legales para este modelo 
de plataforma no dejan de aumentar. En septiembre 
de 2022, la Inspección de Trabajo impuso una multa 
de 79 millones de euros a Glovo por tener falsos autó-
nomos.27 Sin embargo, en su negocio de q-commerce, 
los repartidores (y preparadores de pedidos) trabajan 
directamente para la empresa. Dado que las operacio-
nes de Getir en España también utilizan un modelo de 
empleo directo (como en otros países), la gran mayoría 
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de trabajadores del q-commerce son empleados de 
esas empresas. Sin embargo, el uso de agencias de 
trabajo temporal, como JT Hiring, en vez de contratar 
directamente a estos empleados, supone un motivo de 
preocupación para los trabajadores.

4.2 SINDICALIZACIÓN: LOGROS Y RETOS

Los representantes sindicales entrevistados señalaron 
que, en el caso de los empleados, la propuesta de sindica-
lización de los trabajadores tuvo una mejor acogida que 
entre los autónomos por distintos motivos. Uno de ellos 
es la elevada proporción de trabajadores inmigrantes no 
registrados que trabajan en la economía de plataformas 
en España. Dado que los repartidores autónomos tie-
nen la posibilidad de compartir cuentas (a fin de evitar 
los controles para comprobar su situación laboral), es 
relativamente sencillo que un trabajador con permiso de 
residencia subcontrate o ceda una cuenta a trabajadores 
indocumentados. Estos trabajadores, que se encuentran 
en situación de mayor vulnerabilidad, son lógicamente 
reticentes a sindicalizarse, ya que hacerlo podría llamar 
la atención sobre su situación (mientras que, si pasan a 
ser empleados, podrían tener muchas dificultades para 
seguir trabajando). Por el contrario, este elemento de 
disuasión a sindicalizarse desaparece en el caso de los 
trabajadores con estatus de empleados, ya que no tie-
nen la posibilidad de compartir cuentas. Asimismo, los 
trabajadores con estatus de empleados gozan en cierta 
medida de una situación laboral más segura y están más 
dispuestos a emprender la acción colectiva, además de 
que la rotación de las plantillas es algo inferior a las de 
los sectores que recurren a contratistas independientes. 

En el sector español del q-commerce se observan indi-
cios de sindicalización entre los trabajadores afiliados 
al colectivo de repartidores de la CGT en Barcelona, que 
cuenta con trabajadores de las operaciones de reparto 
de comida de Glovo. CC. OO. también puso en marcha 
iniciativas de afiliación entre los trabajadores de Glovo 
en el verano de 2021. Estas iniciativas de sindicalización 
estuvieron impulsadas por conflictos preexistentes entre 
los repartidores autónomos del negocio de reparto de 
comida de Glovo. En agosto de 2021, se instó a estos 
trabajadores a reducir su remuneración con el objeto de 
que compitieran entre ellos para conseguir pedidos.28 Los 
repartidores y preparadores de pedidos de las tiendas 

oscuras participaron en esta disputa (a pesar de que su 
situación contractual era diferente) y se sumaron a las 
protestas promovidas por CC. OO. y UGT en el centro de 
Barcelona. Para captar afiliados, la delegación regional de 
CC. OO. reclutó a organizadores de actividades sindica-
les de origen inmigrante que trabajaban en el sector con 
el objetivo de acercarse a sus compañeros fuera de las 
tiendas oscuras y en otras ubicaciones oportunas. Algu-
nas de las personas entrevistadas señalaban que el perfil 
de los trabajadores inmigrantes en España era un factor 
importante para la sindicalización. Muchos trabajado-
res del q-commerce proceden de países suramericanos 
donde existen movimientos sindicales sólidos, y el espa-
ñol es su lengua materna. Estas personas suelen estar 
más dispuestas a sindicalizarse que los inmigrantes 
de otros países que afrontan fuertes barreras lingüísti-
cas. También se crearon centros de asistencia donde 
se ofrecían reparaciones de bicicletas y motocicletas, 
salas de descanso y refrescos para los trabajadores. En 
estos espacios físicos los organizadores de actividades 
sindicales podían debatir sobre cuestiones sindicales y 
laborales con los trabajadores, al margen de la dirección. 

Las iniciativas de sindicalización desembocaron en una 
huelga de tiendas oscuras en Barcelona a finales de 
agosto de 2021, cuyo objetivo era lograr una mejora sala-
rial y de las condiciones laborales (como el respeto a los 
derechos de realizar descansos regulares y de acceso a 
permisos) y que las empresas contrataran directamente 
a aquellos trabajadores que habían sido subcontratados 
por agencias de trabajo temporal. Los entrevistados 
señalaban que no resultó difícil organizar la huelga, 
dado el fuerte malestar entre la mayoría de los trabaja-
dores, y también por la capacidad de estudiar posibles 
respuestas durante los contactos personales regulares 
que comporta el trabajo del q-commerce. Dada la alta 
tasa de participación, que derivó en la parada efectiva de 
todas las operaciones de q-commerce en Barcelona, la 
empresa entabló negociaciones tras tres días de huelga. 
Posteriormente, en mayo de 2022, CC. OO. logró organi-
zar la elección del comité de empresa de Glovo con una 
tasa de participación del 80 %.Aunque los repartidores 
y sindicatos consideran a Getir un empleador relativa-
mente "mejor" que Glovo (debido, entre otras cosas, a la 
dotación de equipamiento y al uso de contratos de tra-
bajo en lugar de recurrir a agencias), muchos problemas 
señalados en nuestro estudio de políticas complemen-
tario siguen afectando a sus trabajadores. A pesar de 
que no existe una movilización activa por parte de los 
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trabajadores, como en el caso de Glovo, CC. OO. y los 
organizadores de actividades sindicales consiguieron lle-
var adelante elecciones en el centro de trabajo a finales 
de 2022. La tasa de participación de los trabajadores fue 
del 40 % y seguidamente se creó un comité de empresa 
en Cataluña. La captación de afiliados y la sindicalización 
han tenido buenos resultados, en gran medida porque los 
repartidores y preparadores de pedidos eran plenamente 
conscientes de que las iniciativas del sindicato en Glovo 
el año anterior habían resultado eficaces. 

En ambas empresas, la buena disposición de los 
repartidores y preparadores de pedidos a organizarse 
sindicalmente y la creación de comités de empresa 
han permitido mejoras palpables en las condiciones de 
trabajo. Glovo incorporó a su plantilla a muchos de los 
repartidores que había contratado a través de agencias 
de trabajo temporal y les ofreció contratos fijos tras la 
huelga. Asimismo, los trabajadores que participaron 
en las actividades sindicales y el comité de empresa 
explicaron que se había conseguido abrir un canal de 
comunicación entre la dirección y los trabajadores. Las 
preocupaciones de los trabajadores en torno a las condi-
ciones laborales, como el sueldo, los contratos, la salud 
y la seguridad, comenzaron a abordarse con una actitud 
cooperativa (aunque todavía quedaba camino por reco-
rrer). Por el contrario, los entrevistados eran más críticos 
con Getir. Sostenían que la cultura empresarial era menos 
favorable al comité de empresa y que, a menudo, se 
mostraba reacia durante las negociaciones o no incum-
plía sus compromisos. Por ello, CC. OO. y el comité de 
empresa han decidido recientemente presentar una 
reclamación ante la Inspección de Trabajo basándose en 
la acumulación de reivindicaciones, entre ellas, el hecho 
de no comunicar a los trabajadores su derecho a perci-
bir prestaciones, la falta de información sobre salud y 
seguridad y los problemas relativos al mantenimiento del 
equipamiento. A pesar de ello, tras las presiones recibi-
das por el comité de empresa y los sindicatos, la empresa 
ha empezado a cumplir algunos de sus compromisos, 
como, por ejemplo, la creación de un comité de salud y 
seguridad (incluido un grupo de trabajo dedicado a son-
dear la salud física y mental del personal). Uno de los 
principales objetivos de CC. OO. para el q-commerce es 
extender la cobertura a los trabajadores de este sector 
al amparo del convenio colectivo firmado en el sector 
minorista, en vez de aplicar el convenio de grado inferior 
que han aprobado los empleadores del sector de los ser-
vicios de mensajería.

RECUADRO 1: Sindicalización del q-commerce en 
un entorno de hostilidad de los empleadores en los 
Países Bajos

En los Países Bajos, el sindicato FNV ha realizado 
acciones contra tres empresas importantes del 
q-commerce: Gorillas, Getir y Flink. A pesar de lograr 
cierto éxito, el sindicato también se ha enfrentado 
a una respuesta hostil, algo que los entrevistados 
reconocen como un comportamiento habitual de las 
empresas de q-commerce en lo que se refiere a rep-
resentación de los trabajadores. 

FNV decidió dar prioridad a la sindicalización en el 
q-commerce después de que el colectivo autónomo 
Radical Riders de Ámsterdam solicitara su ayuda. En 
vez de adoptar una estrategia legalista para denunciar 
las infracciones laborales a través de los tribunales, 
el sindicato inició un proceso activo de afiliación de 
repartidores y preparadores de pedidos mediante el 
envío de organizadores de actividades sindicales a 
las tiendas oscuras. Una vez allí, descubrieron que los 
encargados eran bastante hostiles a los sindicatos. 
Frecuentemente trataban de impedir que los organ-
izadores hablaran con los trabajadores (incluso fuera 
de las tiendas, en espacios públicos) y enviaban prop-
aganda a los trabajadores con supuestas sospechas 
contra los sindicatos. 

A pesar de la hostil acogida por parte de la dirección, 
el sindicato logró que se afiliara un número sustancial 
de trabajadores. Los problemas como la intensifi-
cación y aceleración del trabajo, la falta de descansos 
y la reducción del personal, a pesar del aumento de 
la demanda, eran generalizados, junto con la pre-
ocupación por la salud y la seguridad. Un objetivo 
concreto de las campañas, más allá de las reivindi-
caciones laborales inmediatas, es lograr un convenio 
colectivo para el sector minorista (véase también el 
caso de España que se aborda en la sección 4). Sin 
embargo, la actitud de los empleadores sigue siendo 
hostil y una empresa de q-commerce despidió a un 
destacado organizador de actividades sindicales en 
el lugar de trabajo. La respuesta de los sindicatos 
fue presentar peticiones y utilizar una estrategia de 
medios, incluidas manifestaciones ruidosas y dinámi-
cas fuera de la sede de la empresa, para reclamar la 
readmisión de este trabajador.



5. ALEMANIA
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En Alemania, los sindicatos tradicionales han tenido 
dificultades para avanzar en el sector del q-com-
merce. De forma paralela, los sindicatos de base y 
los colectivos de trabajadores han logrado algunos 
buenos resultados en cuanto a la sindicalización de 
los trabajadores se refiere y también en la creación 
de comités de empresa en las compañías de q-com-
merce. Si bien estas iniciativas han otorgado cierta 
voz y representación a los trabajadores, lograr que 
estos avances se tradujeran en mejores condiciones 
laborales y en una reducción de la precariedad en el 
empleo ha supuesto un reto constante. En los dos 
apartados siguientes se definen, en primer lugar, el 
contexto industrial en Alemania y la sindicalización en 
el conjunto de la economía de plataformas en el país. 
A continuación, se describen los logros y retos de la 
sindicalización en el sector concreto del q-commerce.

5.1  DEFINICIÓN DEL CONTEXTO 
INDUSTRIAL Y PERSPECTIVA 
GENERAL DEL TRABAJO 
EN PLATAFORMAS

El mercado laboral alemán tiene una tradición de coo-
peración social tripartita entre unos sindicatos fuertes, 
las organizaciones empresariales y el gobierno.29 Por 
tanto, existen diversos mecanismos legales sólidos, 
como el derecho a crear comités de empresa, que 
permiten a los trabajadores influir en la toma de deci-
siones de la empresa. La proporción de empleados 
afiliados a un sindicato es de alrededor del 18 %, pero la 
de los trabajadores cubiertos por la negociación colec-
tiva es muy superior, del 62 %.30 Los salarios se fijan 
mayoritariamente en el ámbito sectorial o industrial, 
y si bien se pueden alcanzar acuerdos de empresa, 
estos deben ofrecer generalmente unas condiciones 
más favorables que los acuerdos de alto nivel.31 

Sin embargo, como ocurre en muchos otros países 
de Europa Occidental, el sistema de relaciones indus-
triales en Alemania ha experimentado una reducción 
en cuanto a densidad de cobertura sindical desde la 
década de los 90. Esta tendencia se intensificó des-
pués de la crisis financiera de 2008, ya que los países 
pusieron en marcha políticas destinadas a mejorar 
la productividad, la competitividad y la creación de 

empleo, muchas veces dotando de mayor flexibilidad 
a los empleadores.32 Por consiguiente, en las últimas 
décadas se ha observado la proliferación de contra-
tos de trabajo atípicos en diversos sectores, como la 
construcción, la atención sanitaria y la industria cár-
nica, sectores que, como la economía de plataformas, 
suelen depender de mano de obra inmigrante. Por otro 
lado, aunque Alemania tiene una baja tasa de desem-
pleo (3,2 % de la mano de obra en 2021), la economía 
del país tiene una dependencia comparativamente ele-
vada del empleo de bajos salarios (22,5 % en 2018).33

A pesar de que la densidad de la cobertura sindical 
se ha reducido, en los últimos diez años se han alcan-
zado acuerdos tanto tripartitos como bipartidos sobre 
diversas cuestiones, entre ellas, las relativas a los 
salarios, las capacidades y el mantenimiento de pues-
tos de trabajo durante la crisis de 2008.34 Los comités 
de empresa —técnicamente obligatorios en empresas 
de cinco o más empleados, aunque en la práctica 
solo se crean cuando una mayoría de empleados lo 
solicitan formalmente— tienen un papel importante 
en la representación de los trabajadores y para exigir 
responsabilidades a los empleadores frente a los con-
venios colectivos. Aunque los comités de empresa 
quedan formalmente excluidos de la negociación de 
acuerdos en materia salarial en el centro de trabajo, a 
menudo pueden negociar de manera informal "pactos 
de empleo" sobre las condiciones laborales, incluidos 
los salarios.35 Los trabajadores pueden estar repre-
sentados por comités de empresa o sindicatos y, en 
algunos casos, los primeros están vinculados a los 
segundos. No obstante, a veces se considera que 
los sindicatos tienen un papel político más general 
que los comités de empresa, cuyo papel está más 
circunscrito a la representación de los trabajadores 
en el seno de las empresas y en centros concretos.36 

El sector del comercio minorista y mayorista es uno 
de los más grandes de la economía alemana (solo 
por detrás del manufacturero, el sanitario y el de 
asistencia social). En 2020 empleaba a más de 5,3 
millones de trabajadores (5,8 millones en 2019 antes 
de la pandemia de COVID-19).37 En 2021, los ingresos 
por ventas en Alemania fueron de aproximadamente 
586 000 millones de euros, con un crecimiento de 
entorno al 1,5 % con respecto al año anterior.38 El 
comercio minorista de alimentación en Alemania 
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registró un crecimiento superior a la media en 2021 
en comparación con 2020 y 2019 (+0,9 % y +13,6 %, 
respectivamente). El crecimiento de los ingresos 
en el comercio minorista online en concreto fue del 
14,5 % y el 64,5 % para dichos años de comparación. 
Sin embargo, la cuota de mercado del canal online 
del comercio minorista de alimentación en Alema-
nia es relativamente bajo (4,1 %) en comparación 
con algunos países, como el Reino Unido (13 %) y 
Francia (8,8 %).39

Como ocurre en muchos países de Europa, la eco-
nomía de plataformas parece estar creciendo en 
Alemania. Una reciente encuesta a gran escala 
sobre el trabajo en plataformas llevada a cabo en 
16 países de la UE señalaba que, en 2018, alrededor 
del 12 % de mano de obra en Alemania había llevado 
a cabo trabajo en plataformas en algún momento 
del pasado, y en torno al 6 % había trabajado más 
de diez horas semanales u obtenido al menos una 
cuarta parte de sus ingresos de las plataformas.40 
Esto equivale a unos 5,6 millones y 2,8 millones 
de personas, respectivamente.41 La economía de 
plataformas en su conjunto, y, especialmente, el 
negocio de las entregas de comida a demanda, se 
caracteriza por el autoempleo y por unas relaciones 

laborales atípicas, con salarios relativamente bajos, 
y muchos trabajadores son inmigrantes de primera 
o segunda generación que podrían desconocer sus 
derechos laborales.42 Además, el carácter provisio-
nal del empleo en el sector dificulta la organización 
colectiva y la creación de comités de empresa, para 
lo que generalmente se exige que los representantes 
tengan un contrato laboral fijo y lleven trabajando en 
la empresa más de seis meses.

A pesar de estas dificultades, ha habido algunos 
intentos de organización en el sector de las platafor-
mas. El análisis de las noticias relativas a conflictos 
laborales en el sector de las plataformas de reparto 
de comida indica que los sindicatos tradicionales 
son los principales actores en los casos que se pro-
ducen en Europa.43 Sin embargo, este patrón parece 
no darse en Alemania, donde los colectivos y grupos 
informales de trabajadores son, aparentemente, los 
principales promotores. En el sector del reparto de 
comida se han producido oleadas de huelgas y accio-
nes de protesta en ciudades de siete países europeos, 
entre ellos Alemania, aunque su organización ha 
corrido a cargo de grupos informales y sindicatos de 
base.44 Esto no quiere decir que los sindicatos tra-
dicionales no hayan sido activos en la economía de 
plataformas o no hayan logrado buenos resultados 
en algunos casos. En 2016, IG Metall (sindicato ale-
mán de trabajadores del metal), el mayor sindicato 
de Alemania, abrió sus puertas a los trabajadores de 
plataformas y otros trabajadores autónomos, y pro-
movió y apoyó un código de conducta para el sector 
de la colaboración masiva (crowdsourcing) de carác-
ter voluntario. Lo firmaron ocho plataformas (según 
datos de 2018), quienes aceptaron cumplir las normas 
locales en materia salarial. Además, el Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten (sindicato del sector de 
alimentos, bebidas y cáterin) prestó su apoyo a varias 
empresas de reparto de comida en diversas ciudades 
alemanas que pretendían crear comités de empresa. 
Delivery Hero (propietaria, entre otras marcas, de 
Foodora) firmó un acuerdo con los sindicatos miem-
bros de la Federación Europea de Sindicatos de la 
Alimentación, la Agricultura y el Turismo (EFFAT) para 
crear un comité de empresa transfronterizo y sentar 
a representantes de los trabajadores en el consejo 
asesor de la empresa.45
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5.2 SINDICALIZACIÓN: LOGROS Y RETOS 

Sin embargo, nuestras entrevistas con trabajadores, 
afiliados sindicales y expertos del sector señalaban 
que los sindicatos alemanes tradicionales han tenido 
dificultades para avanzar en el sector del q-commerce 
y en la economía de plataformas en general. Por el 
contrario, las manifestaciones y acciones llevadas a 
cabo por grupos de base informales y colectivos de 
trabajadores (a veces con el asesoramiento de sindi-
catos de izquierdas) han cosechado algunos éxitos y 
logrado cierto grado de poder asociativo. Deliverunion 
es un colectivo de trabajadores creado para hacer 
campaña a favor de un comité de empresa en la dele-
gación de Deliveroo en Berlín, con la ayuda de Freie 
Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU, sindicato libre 
de trabajadores).46 En 2020, Deliverunion represen-
taba principalmente a los trabajadores de Lieferando, 
pero estaba abierto a repartidores de otras platafor-
mas de reparto y empresas de logística.47

Los trabajadores de Gorillas en Berlín consiguieron 
crear un comité de empresa a finales de 2021. Junto 
con Lieferando, Gorillas se ha convertido en una de 
las mayores plataformas de reparto de comida y pro-
ductos de alimentación en Alemania. La empresa 
cuenta con un órgano activo de representantes de los 
trabajadores y comités de empresa locales y regiona-
les.48 Sin embargo, aunque la creación de un comité 
de empresa constituye un logro importante, hubo que 
librar una dura batalla que supuso todo un año de pro-
blemas con la dirección y un esfuerzo considerable 
por parte de las personas que intervinieron. El camino 
para crear el comité de empresa se describe en el 
informe de Fairwork y se resume en el Recuadro 2. 

Las entrevistas con expertos, trabajadores de Gori-
llas y encuestados que mantenían vínculos con el 
comité de empresa y el colectivo de trabajadores 
de Gorillas arrojan más luz sobre los retos que hubo 
que superar durante el proceso y también sobre 
algunos de los principales acontecimientos que 
facilitaron el éxito. En lo que respecta a los aconte-
cimientos que lo hicieron posible, en primer lugar, las 
entrevistas señalan la importancia de la tecnología 
para la comunicación entre los trabajadores y para 
fomentar la solidaridad en torno a preocupaciones 

e intereses comunes. Supuestamente, el colectivo 
surgió de un grupo de WhatsApp "sin encargados" 
que se creó para compartir experiencias y ayudar a 
los trabajadores a brindarse apoyo mutuo. Aunque, 
según se afirma, muchos de los mensajes se referían 
a quejas de los trabajadores relativas a la empresa o 
a problemas concretos, de aquellas conversaciones 
comenzaron a surgir voces más estructuradas que 
posteriormente sentarían las bases del colectivo. En 
segundo lugar, algunos sucesos clave sirvieron de 
catalizadores para que los trabajadores se unieran. 
Por ejemplo, las duras condiciones meteorológicas 
de febrero de 2021 y el hecho de que la empresa 
no suspendiera sus operaciones durante esa cli-
matología extrema impulsaron la convocatoria de 
huelgas. El intento de despido de un miembro activo 
del colectivo emergente contribuyó, a su vez, a que 
se intentara organizar un comité electoral. En tercer 
lugar, el despido masivo de los trabajadores que par-
ticiparon en las huelgas no autorizadas de julio de 
2021, y las medidas aplicadas a raíz de ello, contri-
buyeron a impulsar las elecciones de noviembre con 
las que se creó el comité de empresa. Por último, 
aunque el colectivo de trabajadores de Gorillas 
puede considerarse un grupo de base autoorgani-
zado, parece que el asesoramiento legal de FAU fue 
fundamental para ayudarles a impugnar el despido 
del miembro antes citado.

Junto a estos sucesos catalizadores, los entrevis-
tados señalaron distintos retos que tuvieron que 
afrontar para organizar el colectivo y crear el comité 
de empresa. En primer lugar, la dificultad de captar y 
mantener una afiliación activa, dada la elevada rota-
ción y el carácter provisional de la mano de obra. En 
segundo lugar, la dirección mostró una gran reticen-
cia a atender las quejas de los trabajadores y a crear 
un comité de empresa. Supuestamente, la empresa 
contrató abogados que utilizaban técnicas antisindi-
cales, como el despido de afiliados por participar en 
huelgas, la no renovación de contratos y la retención 
de los sueldos durante seis o siete meses. En tercer 
lugar, se tardó tiempo en definir procesos eficaces de 
toma de decisiones debido a la falta de experiencia. 
En un primer momento, el colectivo intentó alcanzar 
el consenso en todas las decisiones, aunque a veces 
resultaba difícil debido a las diferencias ideológicas y 
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por personalismos. En consecuencia, el grupo ahora 
se inclina por un proceso de toma de decisiones por 
mayorías mediante votación. En cuarto lugar, como 
ocurre en gran parte de Europa, el marco jurídico 
alemán no confiere protección legal a los colecti-
vos de trabajadores cuando participan en huelgas. 
Supuestamente, el colectivo estudió formalmente 
convertirse en una "coalición" para obtener dichas 
protecciones, pero se decidió no seguir adelante 
con esta idea. Por último, aunque el colectivo reci-
bió cierto apoyo y asesoramiento de sindicatos más 
formales, señaló que tuvo dificultades para estable-
cer relaciones efectivas debido a las "diferencias 
ideológicas irreconciliables" sobre cuál debía ser el 
verdadero papel de un sindicato. En lo que respecta 
a esto último, uno de los retos de los sindicatos 
consolidados a la hora de captar afiliados tiene que 
ver con las normas de admisión. Los entrevistados 
señalaron que los trabajadores no ven claramente 
qué sentido tiene afiliarse a un sindicato si sus con-
tratos son solo de seis o doce meses y no obtienen 
el reconocimiento de afiliados sindicales hasta que 
hayan pasado tres meses.

En Alemania, los comités de empresa pueden 
defender a los empleados y les asisten una serie de 
derechos para poder realizar su labor. Entre ellos 
figuran el derecho a obtener determinados tipos de 
información, el derecho de consulta, el derecho a 
rechazar decisiones empresariales en ciertas cir-
cunstancias y el derecho a la cogestión. En el caso 
del comité de empresa de Gorillas, las actividades 
cotidianas consistían en gran medida en ayudar 
a cada trabajador a resolver diversos problemas 
laborales, en representarlos en las disputas con el 
empleador y en mantener una comunicación con 
la dirección en torno a determinadas cuestiones. 
Sin embargo, a pesar de que la creación del comité 
de empresa se llevó a cabo con éxito, sigue siendo 
difícil que este avance se traduzca en mejores con-
diciones laborales.

Los entrevistados señalaron que la relación entre el 
comité de empresa y la dirección no era buena. Uno 
de los encuestados afirmó que la única vez que la 
dirección pareció reconocer al comité de empresa 
fue cuando "le pareció conveniente". En la mayoría 

de los casos, esto se produce cuando se solicita 
al comité de empresa que dé su aprobación a las 
cartas de despido. Todos los despidos y medidas 
disciplinarias, que aparentemente han sido numero-
sos, se remiten al comité de empresa con la petición 
por parte de la dirección de que acuerde autorizar el 
despido. Sin embargo, cuando el comité de empresa 
impugna un despido, al parecer, la dirección suele 
hacer caso omiso de sus objeciones. Además, a 
pesar del elevado número de problemas laborales 
graves que los empleados denuncian ante el comité 
de empresa —como la mala calidad de los equipos, 
los retrasos o el impago de los salarios, la negativa 
a pagar un seguro de salud y accidentes, el acoso 
y abuso "endémicos", el nepotismo y el favoritismo 
(a menudo por motivos étnicos)—, los encuestados 
señalaron que la dirección apenas tomaba medi-
das cuando el comité de empresa se los planteaba. 
Además, el comité de empresa supuestamente se 
enfrentaba a diversos litigios con la empresa. Al 
parecer, todo esto consumía mucho tiempo y ener-
gía, lo que finalmente provocaba un problema de 
falta de recursos. El elevado volumen de problemas 
individuales dejaba muy poco tiempo para hacer 
campaña a favor de una mejora de las condiciones.

A pesar de estos retos, los entrevistados señalaron 
varios éxitos derivados de la creación de un comité 
de empresa y de la labor del trabajo del colectivo. 
En primer lugar, el comité de empresa ha conse-
guido ayudar a numerosos trabajadores de Gorillas 
con sus disputas y procedimientos disciplinarios. 
Estos logros son importantes y, en algunos casos, 
tienen un valor incalculable para los trabajadores 
afectados. En segundo lugar, el comité de empresa 
constituye asimismo un recurso y una fuente de 
información importante para los trabajadores en 
relación con diversas cuestiones, como sus dere-
chos laborales y cómo acceder a la información. Es 
probable que dichos servicios resulten útiles para 
muchos más trabajadores y no solo para aquellos 
que entran en disputas con el empleador. En tercer 
lugar, al parecer, el trabajo del colectivo ha dado lugar 
a numerosas relaciones productivas con los trabaja-
dores de otras empresas del sector del q-commerce 
y el reparto de comida, como, por ejemplo, Flink y 
Lieferando. Gracias a esos vínculos, los trabajadores 
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de esas compañías han conseguido crear sus pro-
pios comités de empresa. En Getir también se creó 
un colectivo de trabajadores asociado, aunque la 
dirección rechazó una iniciativa para constituir un 
comité de empresa.49 En cuarto lugar, la labor del 
colectivo de trabajadores de Gorillas y de otros había 
aumentado las presiones sobre el sector para que 
las empresas ofrecieran contratos indefinidos/
fijos, en lugar de los contratos de duración determi-
nada que utilizaba Gorillas. Por último, una acción 

colectiva llevada a cabo por agrupaciones informa-
les de trabajadores y el colectivo de trabajadores 
había conseguido ciertos avances en cuestiones 
específicas, como la revocación de despidos injus-
tos y la dotación de equipamiento de invierno. Por 
tanto, a pesar de los numerosos retos, los trabaja-
dores del q-commerce en Alemania habían logrado 
algunos progresos en cuanto a la mejora de las con-
diciones en el sector gracias a la creación de formas 
asociativas de poder en el lugar de trabajo.

RECUADRO 2: El camino hacia la creación de un 
comité de empresa: el caso de Gorillas

Un informe de Fairwork relata cómo comenzó la 
batalla durante todo un año para crear un comité 
de empresa.50 En febrero	de	2021, los trabajadores 
de la delegación de Gorillas en Berlín pidieron equi-
pamiento de invierno adecuado para afrontar unas 
condiciones climatológicas especialmente duras. 
Cuando la dirección se negó a facilitárselo, los 
repartidores de varios almacenes pararon las en-
tregas durante varios días consecutivos. Gorillas at-
endió finalmente la petición, después de que el Min-
isterio de Transportes recomendara suspender las 
operaciones hasta que mejorara el tiempo. Sin em-
bargo, el equipamiento no llegó hasta principios de 
la primavera y además resultaba inadecuado (según 
relataron los trabajadores en nuestras entrevistas). 
Asimismo, el personal comenzó a denunciar otros 
problemas, como el cálculo erróneo del sueldo y el 
impago de este, el impago de las bajas por enferme-
dad y la falta de respuesta por parte de la dirección 
a las cuestiones planteadas. La situación provocó 
que los trabajadores redoblaran sus esfuerzos 
para organizarse. En marzo	 de	 2021, un miembro 
del grupo de base del colectivo de trabajadores de 
Gorillas fue despedido dos semanas antes de que 
finalizara su período de prueba. El caso se llevó a 
juicio para impugnar el despido por razones técni-
cas (siguiendo el asesoramiento de FAU). A continu-
ación, el Colectivo de Trabajadores de Gorillas reunió 
apoyo suficiente para celebrar una asamblea gener-
al a fin de formar un consejo electoral para crear un 
comité de empresa. 

En junio	de	2021 se organizaron más manifestac-
iones y huelgas no autorizadas tras el despido de 
otro trabajador durante su período de prueba. Los 
manifestantes creían que el despido se debía real-
mente a los esfuerzos de su ahora excompañero 
para combatir la inseguridad laboral y mejorar las 
condiciones laborales. A finales de junio se organ-
izó otra manifestación fuera de la sede de Gorillas 
en Berlín. Las reivindicaciones de los trabajadores 
se trasladaron directamente al consejero delega-
do de Gorillas, Kağan Sümer, y los trabajadores 
también recurrieron a las redes sociales para dar 
a conocer sus testimonios sobre el mal estado de 
los equipos y los problemas con el sueldo a fin de 
apoyar sus peticiones. La respuesta de la dirección 
fue enviar un correo electrónico a los trabajadores 
lamentando que algunos trabajadores estuvieran 
estropeando la experiencia de trabajar en Gorillas. 
Instaba a los trabajadores a tratar a la empresa 
como si fuera una familia y no un empleador, pero 
no reconocía ningún error por parte de Gorillas. 
Esto desató nuevas manifestaciones y algunas de 
las acciones llevaron al cierre de las operaciones. 
Gorillas calificó estos actos como huelgas no au-
torizadas (porque no tenían respaldo sindical) y 
despidió a 350  trabajadores (aunque algunos de 
ellos fueron readmitidos posteriormente tras ga-
nar los juicios).

Durante el otoño hubo más huelgas y activismo, y 
se logró un mayor apoyo para crear un consejo elec-
toral. En noviembre	de	2021 se celebraron con éxito 
las elecciones y se creó un comité de empresa para 
los trabajadores de Gorillas en Berlín.



6. REINO UNIDO
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Un análisis comparativo de ámbito europeo llevado a 
cabo por McKinsey señala que el Reino Unido tiene la 
mayor proporción de comercio electrónico de produc-
tos de alimentación (seguido de Francia y los Países 
Bajos).51 Dentro de este mercado floreciente, nume-
rosas empresas emergentes del q-commerce, como 
Getir, Zapp y Jiffi, han tratado de conseguir cuota de 
mercado. Los grandes establecimientos minoristas 
tradicionales han adoptado el modelo de comercio 
omnicanal, y plataformas de reparto más consolida-
das, como Uber Eats y Deliveroo, se han diversificado 
para captar una parte del crecimiento previsto. Las 
sucesivas consolidaciones y adquisiciones han resul-
tado perjudiciales para los trabajadores. Sin embargo, 
aunque se han conseguido importantes avances 
sindicales para los trabajadores de plataformas de 
mensajería y transporte, el nivel de actividad sindical 
es comparativamente inferior en el caso concreto del 
q-commerce. Los problemas del mercado de trabajo y 
del empleo señalados en nuestro estudio de políticas 
complementario se suplementan aquí con los puntos 
de vista de organizadores de actividades sindicales y 
expertos en relaciones industriales. En primer lugar 
se examina el contexto global de las relaciones indus-
triales y el trabajo en plataformas; en segundo lugar, 
se presentan diversos logros sindicales a modo de 
ejemplo, tanto de poder institucional como de poder 
asociativo, junto con los retos asociados a la organi-
zación de los trabajadores en el sector.

6.1 DEFINICIÓN DEL CONTEXTO 
INDUSTRIAL Y PERSPECTIVA GENERAL 
DEL TRABAJO EN PLATAFORMAS

Tras un período de crecimiento de cuatro años, la 
afiliación sindical en el Reino Unido se sitúa en el 
23,1 %, la tasa más baja de la historia. Los datos de la 
encuesta de población activa del Reino Unido revelan 
que el 76 % de los afiliados tienen más de 35 años, un 
47 % lleva diez o más años trabajando para el mismo 
empleador y los trabajadores de las grandes empresas 
tienen más probabilidades de estar sindicalizados.52 
Los sistemas nacionales de negociación colectiva y 
la normativa laboral no son uniformes. En el Reino 
Unido se ha producido una "erosión y un debilitamiento 

continuados de la negociación colectiva".53 Los acuer-
dos están fundamentalmente descentralizados y se 
firman en el marco de la empresa o a escala local, con 
una cobertura reducida y en descenso en comparación 
con otros países europeos.54 Los acuerdos naciona-
les o sectoriales cubren el 21,4 % de los empleos del 
sector privado en el Reino Unido.55 El análisis de la 
densidad sindical por sector muestra que, entre los 
trabajadores del transporte, la afiliación se sitúa en el 
36,6 %, frente al 12,1 % en el caso de los trabajadores 
del sector minorista.56 

 Junto a este contexto más amplio de sindicalización, 
el trabajo en plataformas ha experimentado un creci-
miento en el Reino Unido. En 2018 se estimaba que 
el 13 % de la mano de obra realizaba algún tipo de 
trabajo en plataformas, y el 6 % trabajaba más de diez 
horas semanales en plataformas u obtenía al menos 
un tercio de sus ingresos de ellas.57 El Trades Union 
Congress (TUC), el órgano directivo de los sindicatos, 
señaló que, en 2021, el porcentaje de personas que 
trabajaban semanalmente para una plataforma había 
ascendido al 14,7 % (alrededor de 4,4 millones).58 Al 
igual que en España y Alemania, existe una elevada 
rotación de trabajadores y la mayoría de los trabajado-
res de plataformas que ofrecen servicios in situ suelen 
ser hombres jóvenes, y recurren al trabajo en platafor-
mas para complementar sus ingresos.5960 

Existe un amplio reconocimiento de la necesidad 
de normas legales mejoradas para garantizar que 
los trabajadores de plataformas estén debidamente 
cubiertos por mecanismos de protección laboral, así 
como para abordar la aparición de formas digitales de 
gestión.6162 El análisis del TUC pone de relieve de qué 
manera los falsos autónomos suelen sufrir problemas 
de planificación, ingresos desiguales, trayectorias pro-
fesionales horizontales y perspectivas a largo plazo 
inestables.63 Sin embargo, nuestro estudio de políti-
cas complementario demuestra que estos problemas 
también son frecuentes en el caso de los trabajadores 
del q-commerce, independientemente de su situación 
laboral. Los expertos en el sector describieron de qué 
manera los cambios en los acuerdos de financiación, 
que exigen que las empresas definan una "senda hacia 
la rentabilidad", podrían tener también consecuencias 
adversas para los trabajadores. Los trabajadores con 
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los que hablamos en el Reino Unido confirmaron que 
la reducción de costes se está convirtiendo en sinó-
nimo de mayor temporalidad y precariedad. La revisión 
de Taylor sobre las prácticas laborales modernas64 y 
la posterior respuesta del Gobierno británico65 reco-
nocían la necesidad de abordar las incertidumbres 
asociadas a unos mercados de trabajo cambiantes. 
Sin embargo, la respuesta normativa no está siendo 
rápida. Además, una ausencia llamativa en el análisis 
era el desequilibrio de poder al que se enfrentan los 
trabajadores temporales.66 

 

6.2 SINDICALIZACIÓN: LOGROS Y RETOS

Dentro de este contexto general, pasamos ahora a ana-
lizar los avances para los trabajadores de plataformas 
y los retos a que se enfrentan los sindicatos a la hora 
de intentar organizar sindicalmente a aquellos que 
trabajan en el sector del q-commerce. Mick Rix, direc-
tor nacional del sindicato GMB, rechaza la premisa de 
unas protecciones laborales deficientes al afirmar lo 
siguiente: "El trabajo “gig” y de plataformas no tiene 
por qué ser el salvaje Oeste para los derechos de los 
trabajadores". Sin embargo, la sindicalización dirigida 
específicamente a los trabajadores del q-commerce 
está relativamente poco desarrollada. Por tanto, a con-
tinuación se ofrece un análisis de los logros y los retos 
que tienen consecuencias para estos trabajadores. 

Existe una variedad de sindicatos tanto tradicionales 
(como, por ejemplo GMB, Union of Shop, Distributive 
and Allied Workers (USDAW) y Unite the Union) como 
de base, así como organizaciones que representan a 
trabajadores de plataformas (Independent Workers’ 
Union of Great Britain (IWGB) y Workers Union). Las 
actuaciones judiciales han sido una forma importante 
de oposición. El caso Uber BV & Ors. contra Aslam & Ors 
ilustra de qué manera los trabajadores han conseguido 
expresar poder institucional a través de los tribunales. 
El caso se refería a la condición de trabajador y, en 
última instancia, consideraba que los conductores de 
la plataforma de Uber eran trabajadores con derecho 
a un salario mínimo y a protección respecto del tiempo 
de trabajo. Para los trabajadores de la economía "gig" 
que no están contratados directamente, el caso sienta 

las bases para que presenten una impugnación similar. 

No obstante, aunque este tipo de jurisprudencia tiene 
consecuencias importantes para el conjunto de la 
economía "gig", tanto los trabajadores como los exper-
tos señalaron que las victorias legales, los derechos 
que se obtienen y la protección laboral todavía deben 
ponerse en práctica. La capacidad de los trabajado-
res de acceder al poder institucional se ve constreñido 
por la baja afiliación antes señalada, los costes y los 
largos períodos de tiempo requeridos cuando se pre-
senta una demanda, y la falta de acatamiento de las 
sentencias por parte de las empresas. El apartado 3 de 
nuestro estudio de políticas complementario es ilus-
trativo en este sentido. Los entrevistados describían 
de qué modo los contratos y los acuerdos laborales 
se habían reconfigurado para evitar responsabilidades 
legales,67 y en qué casos la protección laboral sencilla-
mente no se cumplía. 

El resultado del caso Uber también tuvo relevancia 
en lo que se refiere a la sindicalización posterior. El 
caso contó con el apoyo del sindicato GMB, que pos-
teriormente firmó un convenio colectivo con Uber. Más 
recientemente, también ha llegado a un acuerdo de 
reconocimiento voluntario con Deliveroo. Este acuerdo 
cubre a los trabajadores del q-commerce de Deliveroo 
Hoop, tanto los contratados directamente en calidad 
de preparadores de pedidos como los repartidores 
autónomos. Este acuerdo voluntario incluye sistemas 
de representación, negociaciones salariales anuales y 
compromisos en materia de salud y seguridad, diver-
sidad e inclusión. El IWGB se ha mostrado crítico con 
este "acuerdo alcanzado entre bastidores" y sostiene 
que socava los intereses de los trabajadores, espe-
cialmente en cuanto a la situación laboral.68 En virtud 
de este acuerdo, los trabajadores tienen la categoría 
de autónomos, un estatus al que se opone IWGB. Sin 
embargo, GMB adopta un planteamiento contrario al 
señalar de qué modo los afiliados están dispuestos 
a mantener su independencia y libertad a la hora de 
elegir si quieren trabajar y en qué momento hacerlo. 
Rix, de GMG, reconocía que "estos acuerdos no son 
perfectos [y que] cambiarán". No obstante, afirma que 
son vitales para los trabajadores de plataformas de 
transporte y reparto, ya que proporcionan un punto 
de partida para elaborar normas mejoradas. Dada 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0029-judgment.pdf
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la expansión tanto de Uber como de Deliveroo en el 
negocio del q-commerce, los acuerdos pueden ser 
pertinentes para los trabajadores de esas plataformas. 

Además de estos avances, los sindicatos son expertos 
en hacer campaña sobre los diversos problemas a que 
se enfrentan los trabajadores del q-commerce. En el 
contexto de estos acuerdos de reconocimiento, las ini-
ciativas para desarrollar el poder asociativo mediante 
la organización de campañas relativas al derecho a ir al 
baño69 de los trabajadores de las empresas de reparto, 
la remuneración70 de los preparadores de pedidos y la 
salud y seguridad en la carretera71 para los repartido-
res podrían resultar fructíferas.72

Aparte de estos ejemplos de sindicalización y cam-
pañas sindicales, durante las entrevistas también se 
observaron signos de autoorganización, como en 
el caso alemán. Los trabajadores explicaron cómo 
habían creado un foro durante un proceso sujeto al 
TUPE (reglamento relativo a la protección del empleo 
en caso de transmisión de empresas),73 cuyo propósito 
era plantear las inquietudes colectivas a la dirección. 
Sin embargo, el foro se disipó cuando la empresa 
fue adquirida y el nuevo empleador tomó el control. 
Otro trabajador y afiliado sindical en el ejercicio de 
su puesto explicó de qué manera había instado a sus 
compañeros a aprovechar su poder asociativo colec-
tivo para responder a los cambios en el sistema de 
primas salariales que había aplicado la dirección. El 
entrevistado, que consideraba peligrosos los nuevos 
objetivos, instó a sus compañeros a responder ralenti-
zando el servicio, en lugar de acelerarlo. No obstante, 
también reconoció la inutilidad de su sugerencia, dada 
la falta de interés colectivo entre sus compañeros.

En claro contraste con estos avances limitados, el 
personal de los almacenes de Amazon mantiene un 
litigio con la dirección. Esta situación ha dado lugar 
a la primera huelga oficial de los trabajadores de la 
empresa en el Reino Unido.74 Aunque sus preocupa-
ciones son muy similares a las de los trabajadores del 
q-commerce —en relación con los salarios, el entorno 
altamente exigente y el control y la gestión mediante 
un algoritmo—, el tamaño de sus centros de trabajo es 
totalmente distinto. Dado el perfil de afiliados sindica-
les antes señalado, esta circunstancia demuestra los 

retos asociados a la captación y sindicalización de los 
trabajadores de plataformas, incluidos los del sector 
del q-commerce.75 76 Factores como la elevada rotación 
de trabajadores, la edad típica y las motivaciones de 
las personas que trabajan en este sector exigen que 
los sindicatos adopten nuevas estrategias. 

En respuesta a estos retos, y tal y como ya se ha 
señalado en relación con el acuerdo de Deliveroo, los 
sindicatos tradicionales (GMB) y de base (IWGB) tienen 
planteamientos distintos en materia de sindicaliza-
ción.77 78 79 Un estudio comparativo ha demostrado de 
qué modo los sindicatos tradicionales suelen utilizar 
un planteamiento más centrado en el centro de trabajo, 
mientras que los sindicatos de base se orientan a una 
zona geográfica y, por tanto, tienen mayor capacidad 
de sindicalización en las distintas plataformas.80 Rix 
(GMB) reconocía la necesidad de que los sindicatos 
tradicionales centraran sus esfuerzos más allá de 
las estructuras regionales y de las delegaciones. Tal 
y como señalaba: "como sindicato, debemos pensar 
cómo operamos sobre el terreno… transcendiendo las 
fronteras regionales".

La rápida rotación de trabajadores y la tendencia a tra-
bajar para múltiples plataformas subraya la necesidad 
de replantearse los sistemas de afiliación sindical y las 
estructuras de las delegaciones. El estudio demuestra 
sistemáticamente que el trabajo en plataformas suele 
utilizarse para complementar los ingresos y que los tra-
bajadores operan en varias plataformas.8182 En la fase 
cualitativa del estudio, tanto los trabajadores como los 
líderes sindicales confirmaron esta conclusión. Esto 
demuestra que el empleo es ahora menos estable y 
subraya la necesidad de que los sindicatos reclasifi-
quen la afiliación sindical de modo que pertenezca a 
la persona y no al puesto de trabajo. Joyce et al. des-
cribe la importancia de "construir poder asociativo de 
manera imaginativa vinculando a los trabajadores de 
las distintas empresas y sectores".83 Al impulsar una 
cultura de solidad entre los trabajadores de las diferen-
tes empresas se resta importancia al lugar de trabajo 
y al tamaño del centro de trabajo. Los sindicatos bri-
tánicos parecen estar a punto de hacer su incursión 
en este sector. Sin embargo, su expansión depende 
en gran medida de que se encuentren fórmulas para 
contrarrestar los retos descritos.



7. CONCLUSIÓN
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Partiendo de las conclusiones de un estudio de 
políticas complementario sobre las dinámicas 
empresariales y los patrones de empleo en el sector 
europeo del q-commerce, este estudio examina los 
patrones y perspectivas para la sindicalización en el 
q-commerce. A pesar de las turbulencias económi-
cas que acusa el sector y la prevalencia de fusiones 
y adquisiciones, parece probable que los servicios 
de entregas rápidas se mantengan de algún modo a 
medio y largo plazo. Además, el predominio de unas 
condiciones laborales deficientes y en proceso de 
deterioro en el q-commerce impulsa orgánicamente 
a los trabajadores hacia formas de acción colectiva 
que pueden servir de base para los sindicatos. Por 
tanto, los sindicatos podrían beneficiase si prestan 
atención a las tendencias empresariales en el sector y 
a las iniciativas de sindicalización de los trabajadores 
del q-commerce. 

Este estudio de políticas ha elaborado un enfoque de 
recursos de poder críticos para analizar el contexto 
estructural en el que operan los trabajadores y los 
sindicatos que tratan de sindicalizar el sector. Al por-
menorizar la sindicalización del sector, mostramos 
de qué manera, las empresas de q-commerce, en 
tanto que proveedores logísticos a demanda, depen-
den de unos flujos fluidos de mercancías a través de 
las cadenas de suministro y los almacenes, hasta 
los vehículos de reparto que realizan la entrega del 
último kilómetro. Las vulnerabilidades del modelo 
justo a tiempo, junto con los fuertes desembolsos 
de capital y la intensa concentración espacial de 
los trabajadores dentro y fuera de las tiendas oscu-
ras, confieren a los trabajadores del q-commerce 
la capacidad de detener los servicios con relativa 
facilidad (como se ha demostrado especialmente 
bien con las huelgas de Glovo en España). Por otro 
lado, la débil posición empresarial, tanto desde el 
punto de vista financiero (dependencia de un capital 
de riesgo cada vez más inestable) como en relación 
con los poderosos proveedores mayoristas, reduce 
el potencial de las empresas de q-commerce para 
absorber los incrementos salariales en comparación 
con los minoristas tradicionales. Por otro lado, el 
uso generalizado de mano de obra precaria e inmi-
grante dificulta la captación de afiliados por parte 
de los sindicatos y las organizaciones de trabajado-
res. También hay pruebas de que algunas empresas 
se oponen férreamente a los esfuerzos de los 

trabajadores para organizarse colectivamente. Sin 
embargo, el deterioro de las condiciones financieras 
en el sector del q-commerce está estrechamente 
relacionado con el empeoramiento de las condicio-
nes laborales, lo que resulta en iniciativas por parte 
de los trabajadores para mejorarlas (cuando se dan 
las condiciones estructurales adecuadas para ello). 

Teniendo en cuenta estas condiciones, el estudio 
de políticas examina los éxitos y fracasos en las 
iniciativas de sindicalización de los trabajadores 
del q-commerce en Europa llevadas a cabo hasta la 
fecha, y analiza detenidamente los casos de España, 
Alemania y Reino Unido. La Tabla 1 resume estas 
condiciones y las conecta con los resultados de las 
iniciativas de sindicalización (poder asociativo).

En España, CC. OO., UGT y CGT han comenzado ya, 
con éxito, a captar y sindicalizar a los trabajadores 
con unos resultados formidables en cuanto a la 
creación de comités de empresa en Cataluña que 
empiezan a lograr avances concretos para los traba-
jadores. Un factor fundamental que ha contribuido a 
ello es el entorno institucional (con un gobierno de 
centroizquierda que se ha interesado en mejorar las 
condiciones en el sector), un sistema de relaciones 
industriales que favorece la negociación colectiva 
y un grupo de base formado por trabajadores sin-
dicalizados que se mueven entre otras partes de la 
economía de plataformas y que están preparados 
para emprender acciones colectivas de manera 
semiautónoma. En este entorno, los sindicatos 
pueden aprovechar el poder asociativo de los traba-
jadores para crear comités de empresa capaces de 
impugnar las prácticas laborales deficientes y, a su 
vez, captar trabajadores para los sindicatos y desarro-
llar un poder estructural que posiblemente persista. 
En Alemania, los trabajadores del q-commerce se 
organizan fundamentalmente a través de acciones 
autónomas llevadas a cabo por colectivos de reparti-
dores, que han conseguido organizar huelgas y crear 
comités de empresa. Todo ello mientras se enfren-
taban a diversos obstáculos legales y gerenciales, 
y con unos sindicatos tradicionales con dificultades 
para sindicalizar a los trabajadores del sector. Por 
tanto, el poder asociativo todavía debe consolidarse 
en formas sólidas de poder estructural o institucional. 
No obstante, los colectivos autónomos de trabaja-
dores han logrado verdaderas proezas en cuanto 



32 UN REPARTO BENEFICIOSO: 
SINDICATOS Y ESTRATEGIA EN EL SECTOR DEL COMERCIO ELECTRÓNICO RÁPIDO

a su organización. En el caso del Reino Unido, con 
un sistema de relaciones industriales caracterizado 
por la descentralización, el hecho de que la negocia-
ción colectiva se realice en el ámbito de la empresa 
y de que los trabajadores tengan escasos derechos 
plantea retos para los trabajadores y los sindicatos. 
Los propios trabajadores no han preparado acciones 
colectivas de forma autónoma que sean reseñables. 
Además, los responsables sindicales entrevistados 
—incluso aquellos que trabajan en segmentos simi-
lares de la economía de plataformas— apenas daban 
muestras de haber intentado captar o sindicalizar a 
los trabajadores del q-commerce en concreto. En su 
lugar, los sindicatos se han centrado en mejorar el 
poder institucional preparando batallas legales con 
las empresas de plataformas en torno al problema 
del empleo autónomo, una cuestión sin apenas inci-
dencia en el trabajo del q-commerce. A pesar de ello, 
los trabajadores entrevistados mostraban signos elo-
cuentes de insatisfacción laboral. Tenían claro interés 
en hablar con los investigadores sobre este asunto, y 
señalaban que el sector está abierto a sindicatos con 
tiempo y recursos para comenzar a captar afiliados, 
incluso aunque la acción colectiva no sea inminente.

La elevada rotación de trabajadores constituye una 
barrera importante para la sindicalización en estos 
casos. Las iniciativas sectoriales y locales (como 
la diseminación de colectivos de trabajadores y 
repartidores entre las distintas empresas de Berlín, 
por ejemplo) podría ayudar a garantizar que los tra-
bajadores que abandonen una empresa y se unan 
a otra puedan seguir siendo sindicalistas activos. 
Desde el punto de vista institucional, un objetivo 
importante para las campañas emprendidas por tra-
bajadores y sindicatos probablemente sea presionar 
para incorporar a los trabajadores del q-commerce 
en los convenios colectivos vigentes para el sector 
que cubren a los trabajadores de los establecimien-
tos minoristas físicos tradicionales. De esta forma 
disminuiría la preocupación por la capacidad que 
tienen las plataformas del q-commerce de erosionar 
las condiciones existentes y los salarios en el sector, 
y se garantizaría que los trabajadores disfrutaran de 
unas condiciones laborales de calidad a pesar de la 
elevada rotación. Sin embargo, hasta ahora, la cues-
tión relativa a la creación de poder social ha sido 

menos evidente. Entre las estrategias que permiti-
rían avanzar en este ámbito figurarían involucrar a las 
autoridades locales y los colectivos vecinales (ante la 
preocupación por el hecho de que las tiendas oscuras 
fomenten congregaciones ruidosas de repartidores 
en el exterior), la existencia de ONG centradas en 
problemas de transparencia de los algoritmos (enfo-
cándose en la intensificación del trabajo que llevan 
implícita los sistemas de gestión automatizada utili-
zados) y campañas contra los bajos salarios. Estas 
tácticas podrían basarse en los compromisos de las 
empresas de q-commerce con las buenas prácticas 
laborales para poner de relieve aquellas áreas en las 
que realmente no se aplican.

El q-commerce es un sector emergente. Por tanto, 
las iniciativas de sindicalización también están en 
una fase muy temprana y todavía está por ver si los 
sindicatos conseguirán superar las dificultades para 
la captación de afiliados y para establecer acuerdos 
de negociación colectiva formales y adecuados en 
este nuevo sector. Las experiencias expuestas en 
este estudio de políticas demuestran que unas con-
diciones deficientes y en proceso de deterioro en el 
sector —estrechamente vinculadas a las estrategias 
empresariales para crear "sendas hacia la rentabili-
dad" degradando e intensificando las condiciones 
de trabajo— impulsan orgánicamente a los trabaja-
dores hacia formas de acción colectiva cuando se 
dan las condiciones estructurales adecuadas para 
ello. Asimismo, las características del sector (inver-
siones muy elevadas en capital fijo, contacto personal 
considerable y tendencia hacia contratos laborales 
formales) son más adecuadas para conseguir formas 
más sólidas de organización de los trabajadores que 
las que posiblemente se dan en muchas otras partes 
de la economía de plataformas. Para garantizar una 
reforma duradera del sector, los sindicatos deben 
aprovechar este terreno firme y la disposición y el 
deseo cada vez mayores de los trabajadores para 
mejorar sus condiciones.
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TABLA 1: RESUMEN DE LOS DISTINTOS RECURSOS DE PODER EN ESPAÑA, 
ALEMANIA Y REINO UNIDO

Poder estructural Poder institucional Estrategias de 
trabajadores/sindicatos Poder asociativo 

España •  Dos plataformas 
dominantes de 
q-commerce: Glovo y Getir.

•  Entrega a demanda y justo 
a tiempo; concentración de 
repartidores y preparadores 
de pedidos; principalmente 
con contratos de trabajo 
(aunque se utilizan 
trabajadores temporales).

•  Muchos trabajadores 
inmigrantes (pero 
procedentes de los países 
hispanohablantes de 
Suramérica), elevada 
rotación, contratos 
de corta duración.

·  Cobertura generalizada 
de acuerdos de 
negociación colectiva.

•  Derecho legal de crear 
comités de empresa para 
firmar convenios colectivos 
y negociar las condiciones.

•  La ley Riders (2021) 
establece una presunción 
de laboralidad para 
muchos trabajadores 
de plataformas.

·  Se aprovecha la labor de 
grupos de repartidores 
semiautónomos (CGT, 
CC. OO.) en cuestiones 
de sindicalización.

•  Conexión con luchas 
laborales anteriores del 
sector de las plataformas 
(negocio de reparto de 
comida de Glovo).

•  Acciones agresivas 
(huelgas sostenidas, 
bloqueo de almacenes) 
junto con la creación de 
instituciones sólidas.

•  Se ofrecen centros de 
asistencia para que los 
repartidores se reúnan.

·  Los colectivos de 
base (afiliados a 
confederaciones sindicales) 
comenzaron a organizarse 
en las principales ciudades.

•  La acción de los grupos de 
base nutrió la estrategia 
de captación de los 
principales sindicatos.

•  Se recurrió a trabajadores 
de otras partes de la 
economía de plataformas 
(negocio de reparto de 
comida de Glovo) para 
gestar la organización 
de los trabajadores 
en el q-commerce.

•  Estructuras sindicales 
sólidas que participan en 
negociaciones periódicas 
con la dirección en 
las ciudades donde 
están organizadas.

Alemania •  Flink, Gorillas y Getir son las 
plataformas dominantes.

•  Entrega a demanda y justo 
a tiempo; concentración de 
repartidores y preparadores 
de pedidos; principalmente 
con contratos de trabajo.

•  Muchos trabajadores 
inmigrantes, elevada 
rotación, contratos 
de corta duración.

•  Cobertura generalizada 
de acuerdos de 
negociación colectiva.

•  Derecho legal a crear 
comités de empresa 
para negociar las 
condiciones laborales 
(pero no los salarios).

•  Marco normativo estricto 
para la economía 
de plataformas.

•  Liderado por sindicatos 
de base y colectivos 
de trabajadores.

•  Creación con éxito de 
comités de empresa 
en Gorillas y Getir.

•  Falta de avances por 
parte de los sindicatos 
tradicionales.

• Huelgas y protestas 
organizadas por colectivos 
autónomos de trabajadores 
muy motivados de 
nueva creación.

• Los centros de asistencia 
ayudaron a captar miembros 
para los colectivos.

• La acción autónoma no 
se ha traducido en una 
afiliación sindical duradera.

Reino 
Unido

•  Gorillas, Getir y GoPuff son 
las principales plataformas.

•  Entrega a demanda y justo 
a tiempo; concentración 
de repartidores y 
preparadores de pedidos, 
aunque hay muestras de 
aumento de la precariedad 
y la temporalidad.

•  Muchos trabajadores 
inmigrantes, elevada 
rotación, contratos 
de cero horas.

•  Sin tradición de comités 
de empresa. 

•  Baja cobertura de la 
negociación colectiva.

•  Sistema de relaciones 
industriales dirigido 
por los empresarios.

•  Pocas restricciones a 
las plataformas (aunque 
se han logrado algunos 
éxitos judiciales, como 
el caso Uber).

•  Escasas muestras de 
sindicalización, ya sea en 
sindicatos de base o en 
sindicatos tradicionales.

• n.d.
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El sector minorista se ha visto reestructurado por el ascenso de las plataformas de comercio 
rápido (q-commerce), que prometen la entrega de comestibles a menudo en menos de 30 minutos. 
Este estudio de políticas examina el q-commerce y sus posibles amenazas para los modelos 
de convenio colectivo ya establecidos y para los sindicatos consolidados entre las empresas 
minoristas físicas. Este estudio, basado en investigación documental y entrevistas cualitativas a 
fondo con expertos, partes interesadas del sector y trabajadores de q-commerce en Alemania, 
España y el Reino Unido, enmarca en su contexto el ascenso del q-commerce y analiza cómo 
podrían reaccionar los sindicatos ante su aparición. El estudio presenta un marco de enfoque de 
los recursos de poder para adjudicar la posibilidad de organización en el q-commerce, teniendo en 
cuenta la estructura del sector y sus mercados laborales. Se hace un resumen de los resultados 
del estudio sobre la dinámica empresarial, las condiciones laborales y las recomendaciones de 
políticas en relación con el q-commerce. A pesar de su turbulenta dinámica empresarial, es posible 
que algunos tipos de q-commerce continúen su actividad y los sindicatos deben esforzarse y 
dedicar recursos a la organización del q-commerce para proteger a los trabajadores y garantizar 
que las empresas de q-commerce no menoscaben las condiciones de las personas que trabajan 
en los sectores adyacentes del comercio minorista y la logística. El estudio esquematiza los 
recursos de poder estructurales, asociativos, institucionales y sociales a disposición tanto de 
los trabajadores como de los sindicatos del q-commerce. Finaliza recopilando las lecciones 
provisionales procedentes del análisis más amplio y casos concretos en España, Alemania y el 
Reino Unido, antes de sugerir una vía de progreso. 
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