
Ediciones de Intervención Cultural
 

 
Acción sindical en una sociedad compleja: interrogantes, reflexiones y sugerencias sobre el
futuro sindical
Author(s): Albert Recio
Source: Mientras Tanto, No. 38 (Primavera 1989), pp. 73-91
Published by: Ediciones de Intervención Cultural
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/27819782
Accessed: 14-02-2022 11:17 UTC

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

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

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

 

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

https://about.jstor.org/terms

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

This content downloaded from 158.109.174.204 on Mon, 14 Feb 2022 11:17:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Acci?n sindical en una sociedad compleja:
 interrogantes, reflexiones y sugerencias

 sobre el futuro sindical *
 Albert Recio

 0. Presentaci?n

 Las notas que exponemos a continuaci?n no son m?s que un con
 junto de reflexiones sobre la pol?tica sindical realizadas desde el
 punto de vista de un observador exterior. Es posible por tanto que
 muchas de las consideraciones que aqu? realizamos hayan sido ya
 objeto de an?lisis interno aunque, desde nuestra posici?n, no lo ha
 yamos sabido captar. Corremos por tanto el riesgo de caer en la
 repetici?n de problem?ticas ya analizadas, pero consideramos que
 los temas a tratar merecen m?s de un debate.

 Cuando redactamos estas acotaciones ha tenido lugar la huelga ge
 neral del 14 de diciembre que ha constituido, sin lugar a dudas, un
 enorme ?xito sindical. Entre otras cosas ha puesto en evidencia algo
 que para nosotros es un punto de partida esencial: que en una so
 ciedad capitalista los sindicatos constituyen un mecanismo primario
 de organizaci?n de la clase trabajadora. Pero esta movilizaci?n y
 esta consideraci?n no pueden hacernos olvidar que corren tiempos
 dif?ciles para la lucha sindical debido, fundamentalmente, al cumulo
 de transformaciones que est?n experimentando las sociedades capi
 talistas y que cambian los par?metros de comportamiento laboral.
 Es por esta raz?n necesario propiciar un debate en profundidad de
 la naturaleza de estos problemas, de sus efectos y de las l?neas de
 intervenci?n que pueden posibilitar un cambio en la correlaci?n de

 Este art?culo constituye la ponencia presentada en las Jornadas de debate orga
 nizadas por la Fundaci?n de Investigaciones Marxist as, en Marbella. El autor agra
 dece los comentarios de Alfons Bar eel ? y Josep Gonzalez Calvet que han permitido
 mejorar el texto.
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 fuerzas. Si bien es evidente que no ban sido los sindicatos, y la iz
 quierda en general, los causantes del estado actual de la situaci?n,
 ser?a del todo imperdonable que una falta de reflexi?n y de elabo
 raci?n pol?tica impidiera alcanzar pautas de actuaci?n para hacerles
 frente.

 El objetivo de nuestra breve comunicaci?n no es otro que aportar
 nuestra visi?n particular de la situaci?n a esta discusi?n necesaria.
 Por motivos de tiempo y espacio la desarrollamos en enunciados
 cortos, sin buscar ni el apoyo documental ni la informaci?n de base
 sobre los que fundamentar estas notas.

 1. El contexto ambiental: transformaciones y problemas

 1.0. En los ?ltimos veinte a?os las econom?as capitalistas, y en par
 te tambi?n las no capitalistas, han conocido una serie de transfor
 maciones, al calor de lo que se ha conocido como crisis, que parcial
 mente (no todos los cambios tienen la misma profundidad) van a
 tener efectos de largo plazo que van a afectar a los distintos niveles
 de la vida social. Considero importante subrayar aquellos aspectos
 que tienen un mayor impacto potencial para el futuro de la clase
 obrera y sus organizaciones.

 1.1. Posiblemente la transformaci?n m?s radical que ha tenido lu
 gar ha sido la internacionalizaci?n de la econom?a. Tal proceso ha
 estado alentado tanto por esfuerzos deliberados de las multinacio
 nales por reorganizar el marco institucional en el que act?an (pues
 esto y no otra cosa es la apertura de fronteras econ?micas) como por
 las transformaciones tecnol?gicas (en especial en el campo del trans
 porte y la comunicaci?n) que lo han posibilitado. Este proceso de
 internacionalizaci?n va m?s all? de la simple existencia de empresas
 que act?an a nivel planetario, por cuanto supone, al mismo tiempo,
 tanto un cambio paulatino de las instituciones que modulan el pro
 ceso econ?mico, especialmente importante en el caso espa?ol, como el
 simple hecho de que la mayor parte de empresas, y no s?lo las gran
 des, se enfrenten hoy a un mercado mucho m?s amplio que en nin
 g?n otro momento hist?rico.

 Este proceso de integraci?n tiene lugar bajo la hegemon?a del capi
 tal, entre otras razones porque el car?cter centralizado de las gran
 des empresas capitalistas las hace mejor adaptadas a esta internacio
 nalizaci?n (y consiguiente centralizaci?n pol?tica) que las organiza
 ciones de trabajadores que a duras penas operan a escala estatal.
 A corto plazo procesos como el de la "construcci?n europea" van a
 estar indefectiblemente controlados por los intereses de los grandes
 oligopolios. De ello se derivan dos conclusiones: 1) que, al menos
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 en el futuro inmediato, el proceso de internacionalizaci?n actuar?
 como un condicionante de la lucha obrera en cada pa?s; 2) que hoy
 por hoy, en tanto no se cuestione el marco de referencia, los proyec
 tos europe?stas son fundamentalmente incumbencia del capital.

 Este proceso de internacionalizaci?n tiene efectos importantes sobre
 las econom?as nacionales y las empresas individuales que conviene
 destacar:

 ?- Fuerte aumento de la competencia entre empresas de distintos
 pa?ses que se traduce en una presi?n por reducir las demandas so
 ciales en cada pa?s. Esto es evidente no s?lo en el campo de los
 costes salariales ?donde se chantajea a la clase obrera de los pa?ses
 con alto nivel de organizaci?n mediante la competencia de bienes
 producidos en condiciones laborales semicoloniales o manchesteria
 nas? sino tambi?n en muchos otros terrenos ?subastas a la baja
 entre distintos pa?ses y regiones para atraer inversiones (mediante
 subsidios, exenciones fiscales, etc., que luego redundan en mayores
 costes para la colectividad), aceptaci?n de industrias contaminantes
 para generar empleo... El poder de disponer de la propiedad de
 los medios de producci?n permite al capitalismo variar, a su favor,
 la relaci?n de fuerzas.

 ?? Mayor incertidumbre, derivada de la mayor opacidad de los mer
 cados que cada vez son m?s lejanos y fluct?an al calor de m?ltiples
 factores. Cualquier empresa que vende al exterior depende no s?lo
 de sus propias acciones y de las de sus rivales, sino tambi?n de las
 actuaciones en materia monetaria, comercial, tecnol?gica y hasta po
 l?tica que realizan un conjunto de gobiernos e instituciones interna
 cionales.

 ? Imposibilidad de realizar pol?ticas nacionales de empleo y pro
 ducci?n (en especial dificultad de desarrollar pol?ticas de demanda
 efectiva de orientaci?n keynesiana) a causa de la variada gama de
 condicionantes exteriores: desequilibrios de la balanza comercial, po
 l?tica de inversiones extranjeras, etc. Esta situaci?n es especialmente
 grave para pa?ses en los que no existe ni un desarrollo tecnol?gico
 aut?nomo, ni una autonom?a en el abastecimiento de materias pri
 mas b?sicas y en los que el control de las principales actividades
 productivas est? en manos externas, condicionantes que se dan en
 nuestro pa?s.

 ? Globalmente este proceso de internacionalizaci?n se traduce tan
 to en la par?lisis de una pol?tica econ?mica aut?noma, como, en el
 plano empresarial, en la b?squeda de menores costes y mayor flexi
 bilidad con los que se trata de paliar el aumento de la competencia
 y la incertidumbre.
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 1.2. Otro importante grupo de cambios viene originado en las trans
 formaciones tecnol?gicas propiciadas especialmente por las innova
 ciones en el campo de la microelectr?nica, la inform?tica y las tele
 comunicaciones. Hay que se?alar de entrada que las mismas est?n
 profundamente impregnadas en su ritmo, modalidades y efectos por
 el marco de relaciones sociales imperante ?entre otras razones por
 que los empresarios modulan, a trav?s de las decisiones de inver
 si?n en I+D y nuevos equipos, las l?neas preferentes de actuaci?n?
 sin que pueda considerarse su implantaci?n como el resultado de
 un proceso natural.

 M?s all? de sus efectos sobre el volumen de empleo (que depende
 no s?lo de la productividad por persona, sino de muchos otros facto
 res: nivel de producci?n, cambios en la composici?n del producto
 social, jornada laboral, etc.) estas mutaciones t?cnicas tienen relevan
 cia en otros campos:

 ? Provocan una transformaci?n importante del contenido de los
 procesos de trabajo que afectan especialmente a los empleos ma
 nuales tradicionales.

 ? Transforman, a favor del capital, los medios de control sobre la
 fuerza de trabajo. Ello es especialmente significativo en los campos
 del control t?cnico ?m?s "objetivado**? y del control de activida
 des a distancia. Esto puede cambiar algunos perfiles del conflicto
 industrial al variarse las estructuras jer?rquicas tradicionales ?susti
 tuidas por medios m?s sutiles de supervisi?n? o desmembrarse par
 cialmente los grandes complejos industriales.

 ? Generan la percepci?n empresarial de que las posibilidades tec
 nol?gicas favorecen una mayor flexibilidad productiva, lo que se tra
 duce en mayor diferenciaci?n de productos y ajuste m?s autom?tico
 a las fluctuaciones del mercado. En consonancia con estas expectati
 vas se pretende una mayor flexibilidad de la propia mano de obra.

 ?- Las posibilidades de las nuevas tecnolog?as se traducen asimismo
 en un flujo de nuevas generaciones de productos orientadas a satis
 facer las demandas de grupos sociales para los que son m?s eviden
 tes las ventajas de unos bienes que permiten la interrelaci?n a larga
 distancia, la precisi?n, el manejo de una gran cantidad de informa
 ci?n, etc. Esto se traduce en una presi?n muy fuerte por concentrar
 la inversi?n social en las infraestructuras que posibilitan su desarrollo

 ?redes de telecomunicaciones, trenes de alta velocidad, medicina
 sofisticada? en detrimento de otras actuaciones adecuadas a la sa
 tisfacci?n de las necesidades de los grupos que tienen una menor
 posibilidad de representaci?n social.
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 En conjunto, el nuevo "paradigma tecnol?gico" puede afectar no
 s?lo en el plano laboral ?a trav?s del desempleo generado por las
 opciones empresariales en materia de tecnolog?a y ocupaci?n, a tra
 v?s de las variaciones en la estructura de oialificaciones y las formas
 de control laboral...? sino tambi?n en el campo del consumo y la
 inversi?n p?blica, generando un proceso autoalimentado de diferen
 ciaci?n social y consolidaci?n de un ?rea de marginaci?n.

 1.3. La reestructuraci?n productiva que tiene lugar al calor de es
 tos procesos tiene como efecto principal la consolidaci?n de una am
 plia segmentaci?n de la clase obrera, dando lugar a la formaci?n
 de estratos que se diferencian entre s? por una variada gama de
 condiciones de vida y trabajo.

 Esta transformaci?n no puede considerarse producida por el impor
 tante cambi? tecnol?gico sino, prioritariamente, por las condiciones
 sociales que rigen el proceso de producci?n. Las modalidades de in
 troducci?n de las nuevas tecnolog?as, su propio desarrollo est? pro
 fundamente impregnado de deteiminaciones sociales. En todo caso
 el desarrollo tecnol?gico actual propicia la puesta en marcha de
 una gama de condiciones de empleo pero, por s? mismo, no las de
 termina. La actual diferenciaci?n de condiciones laborales est? rela

 cionada m?s especialmente con la b?squeda, por parte empresarial,
 de contextos que favorezcan un mayor control sobre la actividad
 laboral, una discriminaci?n que permita abaratar salarios y el re
 curso a una fuerza de trabajo m?vil que soporte los costes de los
 ajustes productivos. Evidentemente el mantenimiento de altas cotas
 de desempleo supone una condici?n b?sica para el ?xito de estas po
 l?ticas. A se?alar al respecto la importancia que adoptan las nuevas
 pol?ticas de contrataci?n laboral que tratan de justificarse como res
 puestas necesarias a los retos planteados por la internacionalizaci?n
 de la econom?a y la nueva frontera tecnol?gica.

 Los procesos de segmentaci?n se desarrollan a trav?s de diferentes
 mecanismos institucionales que tienden a diferenciar, objetiva y sub
 jetivamente, a los trabajadores: pautas de contrataci?n, carreras pro
 fesionales, empleo p?blico/empleo privado, discriminaci?n por razo
 nes de sexo, raza, nacionalidad... Los efectos de esta segmentaci?n
 son especialmente relevantes en materia de distribuci?n de la renta,
 condiciones de trabajo, posibilidades de carrera, estabilidad del em
 pleo, etc., y tienden a reproducirse entre generaciones en la medida
 que los recursos econ?micos y las actitudes laborales conforman un
 elemento importante de la formaci?n infantil. La segmentaci?nn
 afecta por tanto a nivel est?tico y a nivel din?mico.

 La segmentaci?n del mercado laboral puede tener efectos pernicio
 sos para la acci?n sindical. De una parte porque al incrementarse el

 77

This content downloaded from 158.109.174.204 on Mon, 14 Feb 2022 11:17:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 segmento de empleos precarios crece la masa de trabajadores que
 est? estructuralmente imposibilitada de participar en la vida sindical
 tradicional. En segundo lugar porque al reducirse y delimitarse el
 empleo estable es m?s f?cil a las empresas desarrollar pol?ticas de
 integraci?n de este personal, abri?ndose posibilidades al sindicalismo
 corporativo de empresa (peligro que hemos detectado en algunas
 grandes empresas catalanas con fuerte tradici?n sindical). En tercer
 lugar porque la mayor consolidaci?n del empleo p?blico respecto al
 privado puede generar un comportamiento sindical diferenciado de
 ambos sectores. En cuarto lugar porque la insatisfacci?n con lo que
 ofrece el sindicalismo establecido y el discurso individualista se tra
 duce en la aparici?n de sindicatos de "oficio" corporativos. Este
 proceso est? adem?s afectado por el hecho de que una parte de los
 nuevos empleos precarios son cubiertos por trabajadores con caracte
 r?sticas personales diferenciadas: mujeres, extranjeros, j?venes... cu
 yas pautas de comportamiento son, asimismo, variadas y cuya situa
 ci?n de marginaci?n es en parte aceptada por los otros trabajadores
 masculinos adultos.

 1.4. Un cuarto aspecto relevante de la actual situaci?n es la quie
 bra ideol?gica de los viejos principios que sirvieron para legitimar
 la pol?tica socialdem?crata tradicional. El triunfo de la ideolog?a li
 beral es, a corto plazo, bastante s?lido porque se sustenta en una
 serie de pilares notorios.

 ? La internacionalizaci?n de la producci?n, al desvincular la acu
 mulaci?n de capital del crecimiento en el propio pa?s sienta las bases
 que justifican las pol?ticas de ajuste.

 ? La segmentaci?n del mercado de trabajo al fomentar la existen
 cia de segmentos con altos ingresos genera en los mismos una mayor
 aceptaci?n del mercado sobre otras formas de articulaci?n social.
 Con ingresos suficientes el mercado suministra los bienes y servicios
 que uno quiere, si no est? satisfecho con su proveedor puede "salir"
 de esta relaci?n y buscarse otro. La existencia de una enorme masa
 de desempleados posibilita asimismo que la obtenci?n de muchos
 servicios en el mercado sea barata. Por el contrario a los pobres les
 est? vedado a menudo su acceso al mercado y su capacidad de ar
 ticulaci?n pol?tica no hace tampoco que su "voz" se llegue a hacer
 sentir. Las capas medias tienen una mejor articulaci?n cultural y or
 ganizativa que se refleja en el predominio de las ideas liberales pro
 mercado.

 ? La crisis del estado de los servicios sociales refuerza el proceso
 anterior. La falta de dotaciones presupuestarias adecuadas, la privati
 zaci?n parcial (dejando que el estado cargue con aquellos servicios
 dif?cilmente rentabilizables...) act?a asimismo como efecto potencia
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 dor de tal situaci?n. Un mal servicio p?blico ?donde cualquier me
 jora pasa por una costosa movilizaci?n, donde los trabajadores tienen
 capacidad institucional de hacer huelga y paralizar el servicio, se
 contrapone con servicios privados aparentemente m?s eficientes, don
 de uno paga y se despreocupa, donde la precarizaci?n del empleo
 reduce los conflictos? acaba por convertirse en un escaparate favo
 rable al liberalismo presente. Al mismo tiempo, la crisis experimen
 tada por los pa?ses del bloque sovi?tico reduce a?n m?s los atracti
 vos de una econom?a gestionada p?blicamente.

 ? Constatar asimismo que en el plano cultural el liberalismo ha
 avanzado mucho en el terreno cient?fico. La mayor parte de facul
 tades de ciencias sociales generan un discurso cultural individualis
 ta y, a menudo, antisindical. Esto tiene importancia en la medida
 en que este discurso constituye el soporte cultural de una buena
 parte de los cuadros pol?ticos del sistema. No cabe duda que este
 discurso est? plagado de altas dosis de frivolidad intelectual y se
 ha consolidado con buenos apoyos institucionales, pero es as? mismo
 cierto que su triunfo ha venido tambi?n favorecido por las debilida
 des, y a menudo el sectarismo intelectual, de algunas de las tradi
 ciones cient?ficas alternativas (especialmente de la marxista). A corto
 plazo las posiciones alternativas van a encontrar poco soporte inte
 lectual.

 1.5. Un quinto problema proviene de un campo externo, al menos
 aparentemente, al del mundo laboral. Nos referimos a los problemas
 medioambientales. En los ?ltimos a?os han ocurrido una serie de
 cat?strofes que dif?cilmente pueden pasarse por alto: Harrisburg,
 Bophal, Chernobil, el Mar B?ltico, el ozono polar... Las previsiones
 cient?ficas predicen un aumento de los problemas; incluso en el pla
 no cotidiano los problemas de poluci?n y "stress" van en aumento.

 Esta problem?tica plantea serias dudas sobre la viabilidad y la bon
 dad de un modelo de crecimiento sostenido basado en un creciente
 consumo de productos que permitan absorber la mano de obra
 que el cambio t?cnico deja disponible. Con mayor o menor inten
 sidad este desarrollo es cuestionado por determinados sectores socia
 les, cuya audiencia posiblemente aumentar? a medida que los pro
 blemas ecol?gicos se intensifiquen.

 Esto cuestiona la racionalidad de las pol?ticas laborales basadas en
 mantener el empleo existente y dejar en manos del capital la elecci?n
 de t?cnicas y procesos productivos. Sin lugar a dudas muchas de
 las perentorias demandas ecol?gicas atentan contra muchos puestos
 de trabajo existentes. Se plantea por tanto la disyuntiva de mante
 ner la cultura y las pr?cticas establecidas en materia industrial, con
 el consiguiente enfrentamiento entre el movimiento ecol?gico y el
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 sindical o la adopci?n de un cambio de orientaci?n, que sin lugar a
 dudas ser? dif?cil. Lo que est? en juego es la capacidad de confor
 mar al movimiento obrero como un movimiento capaz de presentarse
 como una alternativa social global y de discutir al capital su hege
 mon?a cultural y pol?tica.

 2. Un desaf?o cultural

 2.1, El conjunto de problem?ticas que acabamos de enumerar plan
 tean un desaf?o a la acci?n sindical tradicional. En este sentido
 no pueden olvidarse los problemas planteados por algunos pensado
 res de los partidos socialistas europeos, a pesar de que su antisindi
 calismo sea a menudo intencionado o, cuando menos, forme parte de
 una mala tradici?n de algunas izquierdas de justificar como virtud
 lo que no es m?s que una realidad desagradable.

 Creemos que la situaci?n actual dif?cilmente podr? enderezarse si
 no existe un intento consciente de generar un marco de referencia
 cultural distinto del dominante. En parte la facilidad con la que se
 han impuesto las tesis Uberales en el plano nacional e internacional
 ha sido debida a la ausencia de un discurso alternativo que discu
 tiera algunas de las premisas b?sicas de las que se part?a para anali
 zar la situaci?n y que sirviera como marco de referencia general en
 el que situar las luchas y los movimientos sociales. En especial la
 adopci?n de una interpretaci?n de la crisis econ?mica como un pro
 blema de humanidad, provocada por no se sabe qu? agentes exter
 nos, ha favorecido una lectura de la misma claramente favorable a
 la hegemon?a del capital. Pero la ausencia de cuestionamiento de las

 as dominantes ha impregnado muchos aspectos de la vida
 pol?tica y laboral: desde la aceptaci?n acritica del proyecto europeo
 en marcha hasta la aprobaci?n impl?cita del actual modelo de con
 sumo (en una discusi?n reciente con cuadros sindicales, se nos ha
 negado la oportunidad de discutir el modelo de transporte privado
 dominante, cuando la contaminaci?n y los problemas atmosf?ricos
 son acuciantes). Sin fomentar pautas y valores alternativos que per
 mitan racionalizar la propia pr?ctica y abrir brechas en la l?nea de
 argumentaci?n de las clases dominantes va a ser dif?cil que se ge
 nere un movimiento que contrarreste las presiones actuales.

 Es evidente que la construcci?n de un marco de referencias y valo
 res alternativos, capaces de generar nuevos comportamientos es hoy
 m?s dif?cil que en el pasado. El predominio de los medios de comu
 nicaci?n de masas controlados por el gran capital, el desarrollo de
 formas de vida m?s individualizadas (ligadas al uso del autom?vil,
 a la mejora en las viviendas, a la introducci?n de medios de ocio
 privado, etc.) y la organizaci?n por agencias estatales de gran parte
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 de los servicios y medios que conforman las condiciones de vida de
 la poblaci?n, han puesto en quiebra los viejos mecanismos de inte
 graci?n colectiva. No se trata, desde nuestra ?ptica, de propugnar
 un retorno rom?ntico al pasado, sino de pensar en formas de inter
 venci?n en lo que hoy existe y en su transformaci?n. En parte por
 que los meeanismos por los que hoy se conforma la cultura de masas
 no son completamente opacos a discursos hostiles y es posible dar
 batallas para que se abran. Pero esto no ser? factible si no existe
 un discurso realmente alternativo que defender. En parte tambi?n
 porque no parece imposible el desarrollo de actividades que tiene
 dan a romper, por ejemplo, el monopolio capitalista de los medios
 de informaci?n o transformar contenidos y pr?cticas educativas.

 2JL La necesidad de remozar y renovar la ideolog?a democr?tica
 igualitaria y solidaria, no s?lo tiene importancia como medio de re
 construcci?n de una conciencia de clase, precisamente cuando los
 asalariados constituyen la mayor?a absoluta de la poblaci?n, sino
 que tiene importancia en el terreno de relaci?n de la clase obrera
 con las capas de empleados relacionados con el trabajo cient?fico.
 Es cierto que el divorcio existente entre unos y otros est?, en buena
 medida, provocado por la p?rdida de sensibilidad social y de com
 promiso ?tico de gran parte de lo que se considera "intelectualidad",
 seducida por las innegables prebendas que obtiene de su acomoda
 ci?n a los intereses dominantes. Ya hemos indicado, en el apartado
 anterior, la preponderancia que han adquirido las interpretaciones
 individualistas en el seno de las ciencias sociales, lo que a menudo
 permite justificar los comportamientos sociales de sus defensores.
 Pero hay que tomar en consideraci?n que tambi?n la otra parte ha
 tenido su cuota de responsabilidad en este alejamiento. En el plano
 te?rico, ha sido, posiblemente, el mantenimiento dogm?tico de posi
 ciones del pasado y la impermeabilidad a nuevos conocimientos lo
 que ha abierto un flanco a la cr?tica interesada de la derecha inte
 lectual. En el plano de las relaciones con la clase obrera lo que
 est? en crisis es el tipo de relaci?n tradicional en el que la divisi?n
 del trabajo entre unos y otros se reflejaba en una praxis sindical des
 nuda de pensamiento y conocimiento cient?fico, en una praxis pro
 fesional ?a excepci?n de casos como el de los abogados laboralistas
 en los que se "vende" un servicio a los trabajadores y se establece
 una relaci?n a medio camino entre la lucha en com?n y el trato
 mercantil? desligada del an?lisis cr?tico de la realidad y de su im
 bricaci?n en la transformaci?n social, y en una praxis pol?tica en la
 que los de abajo se dedican a la lucha y los intelectuales o dirigen
 o se limitan a proveer de credibilidad social a las luchas de la clase
 obrera mediante firmas y otros gestos simb?licos.

 Cambiar esta relaci?n va a ser dif?cil, y requerir? actuaciones en los
 distintos escenarios de la vida social. Pero hay tambi?n que consi
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 derar aquellas v?as de acci?n sindical que ayuden a quebrar la he
 gemon?a cultural de la derecha. M?cilmente se lograr? si se limita
 a pedir ayuda mstrumental en momentos puntuales y se considera
 la elaboraci?n intelectual como un mero aditamento embellecedor
 de la praxis sindical. En un mundo tan complejo y tecnificado como
 el actual, las respuestas a muchos problemas requieren an?lisis de
 tallados y la colaboraci?n de aportaciones de ?ndole diversa. Hasta
 ahora se ha asumido que el conocimiento t?cnico lo pone la otra
 parte (el Estado, la empresa) y a los trabajadores les queda s?lo el
 derecho a la protesta. Pensamos que esta l?nea de actuaci?n debe
 rectificarse y debe exigirse:

 ? discusi?n t?cnica, con gente de ambas partes, previa a la adop
 ci?n de decisiones trascendentes

 ? seguimiento y valoraci?n efectivos, p?blicos, de los planes de
 actuaci?n que se realizan

 ? discusi?n detallada de las bases informativas que se utilizan para
 la argumentaci?n y la negociaci?n (estad?sticas utilizadas, informa
 ci?n empresarial, etc.)

 ?. discusi?n con buen bagaje informativo de los planes de actua
 ci?n sindical en m?ltiples campos.

 Estimamos que una pol?tica realizada en estos t?rminos puede acer
 car a una parte de la poblaci?n cient?fica a la colaboraci?n con los
 sindicatos y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad de penetra
 ci?n cultural de las posiciones obreras al combatir en su propio
 terreno, el del an?lisis tecnocr?tico, la pol?tica de las clases domi
 nantes. Se trata tanto de ofrecer nuevos campos de trabajo t?cnico,
 de plantear demandas sociales a las l?neas de investigaci?n y an?li
 sis te?rico, como de aprovechar aquel trabajo que los cient?ficos
 hacen, y seguir?n haciendo, por cuenta propia pero que puede enri
 quecer y profundizar el planteamiento sindical. Evidentemente no
 se trata de ninguna medida curalotodo. Seguir? habiendo mucho
 conformismo y mucho acomodamiento en el comportamiento de las
 capas medias. El desarrollo de experiencias como las indicadas es
 costoso y exige dar una batalla para obtener los medios para llevarla
 a la pr?ctica (batalla que ya ha estado iniciada por algunos sindi
 catos n?rdicos), pero estimamos que es una de las v?as que puede
 tratar de transitarse para superar un alejamiento que es demasiado
 tr?gico.

 Nuestra propuesta estriba por tanto en considerar que una elabora
 ci?n sindical m?s cuidadosa con el discurso t?cnico-cient?fico puede
 constituir un factor de atracci?n de sectores sociales alejados en la
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 actualidad del movimiento obrero. Un factor de atracci?n m?s inte

 resante y poderoso que la simple defensa sindical de algunos intere
 ses corporativos de estos sectores. No se trata de sustituir el dis
 curso sindical por una argumentaci?n tecnocr?tica sino, por el con
 trario, de potenciar la fundamentaci?n anal?tica de las propuestas
 de intervenci?n de contenido igualitarista y democr?tico que caracte
 riza y da profundidad al movimiento obrero.

 2.3. Hemos hablado de cultura pero no de contenidos. En parte
 las referencias necesarias est?n ya enunciadas en el an?lisis de la
 problem?tica y en parte trataremos de discutirlas en el cap?tulo de
 propuestas. En buena medida constituyen valores tradicionales de la
 izquierda que se han acallado en los a?os recientes: igualitarismo
 y solidaridad frente a individualismo y desigualdad, planificaci?n
 democr?tica frente a mercado incontrolado, cuestionamiento del ca
 pitalismo como un sistema de producci?n y de vida insatisfactorio,
 antirracismo, democracia real... Pero tambi?n deben incorporarse
 nuevos valores, actitudes y preocupaciones que los nuevos movimien
 tos sociales han puesto a la orden del d?a: cuestionamiento de la
 divisi?n sexual, del crecimiento depredador... Se trata de elaborar
 un nuevo proyecto social que permita a la clase obrera, a la inmen
 sa mayor?a de personas que hoy ocupan un rol social subordinado
 presentarse como un grupo capaz de ofrecer una alternativa social
 superior. Posiblemente un prerrequisito necesario pasa por restable
 cer la conciencia de que se trata de un grupo social, de una clase
 con propuestas alternativas de gesti?n social. Sin lugar a dudas es
 asimismo urgente proceder a una revisi?n profunda de las experien
 cias de los pa?ses que se han autollamado socialistas. Tanto porque
 su ejemplo en la actualidad gravita negativamente, al menos en el
 plano econ?mico, contra la izquierda, como porque su experiencia
 puede permitir detectar errores en los que no debe volverse a caer.

 3. Nuevas l?neas de intervenci?n

 3.0. Es obvio que una buena parte de la actividad sindical seguir?
 estando orientada a aquellos temas que habitualmente forman la
 agenda habitual: salarios, jornada laboral, condiciones de trabajo.
 No se trata de enmendar la plana sino de indicar l?neas de inter
 venci?n que parecen asimismo necesarias tanto para reforzar lo que
 ya se est? haciendo, como para generar una din?mica alternativa.

 3.1. Uno de los aspectos centrales a combatir es el propio proceso
 de competividad en el que se plantea la internacionalizaci?n del
 capital. Los costes sociales del mismo son enormes y pueden crecer
 en el futuro. La pol?tica liberal ha cosechado algunos ?xitos a corto
 plazo (de los que no son ajenos el particular keynesianismo de dere
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 chas aplicado por la administraci?n Reagan y la destrucci?n factual
 de la OPEP) pero posiblemente pueden aparecer problemas graves
 en el futuro que afectar?n especialmente a pa?ses como Espa?a que
 han realizado una pol?tica de venta a precio de saldo sin crear es
 tructuras econ?micas aut?nomas.

 Las posibilidades de hacer frente a una nueva recesi?n y a los
 "diktats" de la pol?tica de la CE. son reducidas y exigir?n no s?lo
 una enorme movilizaci?n social sino tambi?n un debate en profun
 didad y la b?squeda de alternativas que rompan el status actual.
 Apostar sin m?s a la unidad europea, a las bondades del mercado
 com?n, o a la confianza en que la crisis se ha superado y hasta con
 obtener un mejor reparto de una tarta en crecimiento puede resultar
 suicida. Es posible que debamos prepararnos para nuevas presiones
 competitivas que se traducir?n en demandas de menores salarios,
 m?s flexibilidad contractual, menores prestaciones sociales, etc. Hay
 que trabajar, a nivel nacional e internacional, para elaborar propues
 tas de acci?n (cambios institucionales, mecanismos reguladores, even
 tual frenazo a la apertura, etc.) que permitan evitar una nueva fase
 de degradaci?n social. No ofrecemos recetas, s?lo demandamos aten
 ci?n a esta problem?tica.

 3.2. Un segundo frente a considerar es el de la segmentaci?n. Es
 evidente que quien la provoca es el proceso de acumulaci?n capi
 talista, pero es tambi?n evidente que la acci?n sindical puede con
 trarrestar o reforzar esta pol?tica. Seg?n qu? escalas salariales se ne
 gocien, seg?n qu? mecanismos de acceso al empleo se defiendan, se
 g?n qu? procesos de promoci?n y organizaci?n del trabajo se desarro
 llen se favorece o dificulta la segmentaci?n. Hoy existe una verda
 dera mara?a retributiva, el abanico salarial ha aumentado y con ?l
 las desigualdades. Si se consolida la negociaci?n de ventajas particu
 lares a colectivos especiales (por ejemplo, fondos de pensiones pri
 vados, reparto de acciones a trabajadores fijos...) se estar? amplian
 do esta situaci?n.

 Hay la necesidad imperiosa de abrir un debate sobre estas desigual
 dades, que en muchos casos s?lo se justifican por las pol?ticas em
 presariales del "divide y vencer?s", por inercias sociales y valores
 de jerarqu?a ^justificables y por la propia pr?ctica de considerar
 que es anticapitalista todo aumento salarial obtenido de la forma que
 sea. Algunas reivindicaciones de capas altas de la administraci?n
 suenan a corporativas y pueden reforzar el estra?amiento sindical
 de trabajadores eventuales, o sumergidos, para quienes ni siquiera
 existe la posibilidad de negociaci?n.

 La pol?tica ant?discriminatoria, igualitarista no podr? desarrollarse
 s?lo con difundir nuevos valores, sino tambi?n con la lucha por im-.
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 poner f?rmulas de distribuci?n del trabajo, de formaci?n y organiza
 ci?n que tienden a reducir las diferencias, con la imposici?n de pol?
 ticas de contrataci?n no discriminatorias y con la decidida interven
 ci?n en todos los procesos sociales externos al mercado laboral que
 tienden a reforzar estas diferencias: sistema educativo, entorno fa
 miliar, servicios p?blicos, etc.

 La propuesta socialdem?crata de aceptar amplias desigualdades y
 complementarlas con medidas redistributivas ha mostrado sus l?mites
 y su peligrosidad. El problema b?sico es que supone aceptar que
 las desigualdades "naturales" est?n bien reflejadas en los salarios y
 que la redistribuci?n es mera solidaridad con los ineptos. Es normal
 que m?s all? de un cierto l?mite los "aptos" consideren injusto avan
 zar mayores redistribuciones. Un problema adicional es que la fija
 ci?n de normas muy estrictas de redistribuci?n corren siempre el
 riesgo de ser desmanteladas cuando cambian las circunstancias. Si
 se opta por un sistema que deja en manos del poder pol?tico la
 fijaci?n de pautas a?o a a?o, no hay garant?as de que se apliquen
 siempre medidas adecuadas de redistribuci?n; sin contar claro est?
 que la situaci?n de los individuos en la sociedad queda marcada por
 su rol social y su renta primaria. Considero por tanto que la base
 de una pol?tica de izquierdas de tipo igualitario debe realizarse,
 fundamentalmente, sobre las retribuciones b?sicas, las condiciones
 de empleo y los mecanismos sociales causantes de la desigualdad
 social.

 Esto requiere tomar conciencia de que lo que plantean, dentro y
 fuera de los sindicatos, las mujeres, los j?venes, los inmigrantes, debe
 ser recogido y analizado por el movimiento sindical. Y que los movi

 mientos feministas, antirracistas, antidiscriminatorios deben consti
 tuir aliados naturales del movimiento obrero.

 3.3. Una tercera problem?tica puesta en evidencia en a?os recien
 tes es la de la capacidad del sistema social de satisfacer las necesi
 dades sociales. La idea de eficiencia ha constituido una defensa tra
 dicional del ?xito de las econom?as capitalistas. Son innegables los
 incrementos colosales de la eficiencia, sobre todo si uno se limita
 a una constataci?n de fen?menos inmediatos. De todos modos con

 viene subrayar que ?sta es una eficiencia discutible por cuanto las
 prioridades a satisfacer dependen del nivel y la distribuci?n del po
 der adquisitivo de la poblaci?n y pasa por alto gran n?mero de
 externalidades. No puede sin embargo pensarse que una simple cr?
 tica de tipo intelectual va a ser suficiente para hacer tomar concien
 cia de la bondad de un sistema alternativo. Por desgracia las pol?
 ticas de degradaci?n de los servicios p?blicos act?an claramente de
 portavoz de la bondad de la empresa privada.
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 En el futuro inmediato va a ser dif?cil desarrollar amplios apoyos
 a las reivindicaciones de los trabajadores del sector p?blico, as? como
 favorecer una opini?n favorable a opciones de tipo colectivo, si al
 mismo tiempo no se desarrollan propuestas de restiucturaci?n de los
 servicios colectivos y de un funcionamiento eficaz y democr?tico.
 En la mayor parte de los casos esto significa una confrontaci?n con
 las orientaciones de pol?tica general seguida por el Gobierno central,
 los auton?micos y los gerentes de organismos p?blicos. Pero posi
 blemente tambi?n deber?n revisarse algunas pr?cticas laborales de
 ?ndole corporativa. No en vano el mantenimiento de la actual es
 tructura de poder ha pasado, entre otras cosas, por fomentar pr?cti
 cas clientelares, de las que ya era muy avezado el r?gimen anterior.

 Se trata de combinar la demanda de m?s servicios sociales, de servi
 cios que satisfagan adecuadamente las necesidades variadas de la
 mayor?a de la poblaci?n y de adoptar pol?ticas laborales que, sin
 crear discriminaciones, permitan satisfacerlas.

 3.4. Otro punto en el que parece necesario prestar atenci?n es el
 de la flexibilidad laboral y el contenido del empleo desde la ?ptica
 de los propios trabajadores. Si est? claro que la mayor parte de expe
 dientes flexibilizadores no tienen otro objetivo que mejorar las con
 diciones de rentabilizaci?n del capital, es tambi?n cierto que existen
 en la poblaci?n potenci?im ente asalariada perspectivas variadas so
 bre el contenido y duraci?n del empleo. No atender a esta demanda
 puede conducir a que los proyectos "flexibilizadores" del capital
 ganen audiencia social a pesar de que se est?n refiriendo a necesi
 dades diferentes de las de la poblaci?n.

 En el contexto de una reducci?n posible de la jornada de trabajo,
 posibilitado por el crecimiento de la productividad, existe espacio
 para dise?ar pol?ticas que permitan aumentar la autogesti?n indi
 vidual del tiempo. Al mismo tiempo es posible discutir las condicio
 nes concretas de empleo para adecuar las necesidades sociales de
 producci?n con las necesidades de desarrollo laboral. No parece que
 el mantenimiento de condiciones de trabajo de corte taylorista sea
 un objetivo a reivindicar.

 A se?alar, sin embargo, que una pol?tica de este tipo debe tratar
 de eludir dos problemas esenciales. El primero es el de que una
 diferenciaci?n de condiciones de trabajo conduzca a reforzar las con
 diciones de marginaci?n de un determinado grupo social (?sta es,
 por ejemplo, la situaci?n m?s factible que producir? el empleo a
 tiempo parcial para las mujeres). La alternativa a este problema es
 combinar actuaciones antidiscriminatorias en el campo del empleo
 con actuaciones en la esfera exterior ?obligar a que un porcentaje
 de empleos a tiempo completo sean para mujeres, propiciar pol?
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 ticas de servicios p?blicos (por ejemplo, guarder?as) y fomentar la
 difusi?n de valores feministas e igualitarios. El segundo, es el de
 fomentar el desarrollo de puestos de trabajo parasitarios, pero alta
 mente gratificantes para los que los realizan, mientras un grupo so
 cial carga con los trabajos m?s pesados y mal considerados. En este
 caso posiblemente una propuesta igualitaria deber?a tender a elabo
 rar alternativas al actual sistema de empleo ?por ejemplo, la reali
 zaci?n de un servicio civil a realizar por todo el mundo durante un
 per?odo de tiempo para cubrir las labores socialmente degradadas:
 limpiezas, recolecci?n, etc.

 3.5. El cambio tecnol?gico obliga asimismo a desarrollar variadas
 v?as de actuaci?n. Una de las b?sicas es la de la obtenci?n del pleno
 empleo. Posiblemente ?ste ser? imposible defenderlo con meras acti
 tudes de resistencia a la introducci?n de nuevas tecnolog?as (resis
 tencia que se ha dado en contadas ocasiones) o con la simple espe
 ranza de que la inversi?n en tecnolog?a a nivel de empresa y la re
 ducci?n de la jornada de trabajo crear?n empleo. La primera suele
 producirse fuera del control efectivo de los sindicatos (y por lo tanto
 ?stos se ven incapacitados a orientar su introducci?n) y la segunda
 puede dar lugar, si no existe un nivel de conciencia por parte de
 los trabajadores, a efectos perversos tipo aumento de horas extra. La
 defensa del pleno empleo s?lo es posible desde una posici?n de
 control de las decisiones econ?micas b?sicas (tipo y volumen de in
 versi?n, dise?o de los puestos de trabajo, etc.) y partiendo de la
 hip?tesis de que los cambios t?cnicos provocan una compleja cadena
 de transformaciones ?directas e indirectas? que es necesario pre
 veer a la hora de elaborar pol?ticas. Ello supone una actuaci?n sin
 dical mucho m?s agresiva en materia de control de la acci?n em
 presarial y al mismo tiempo orientada a la b?squeda de soluciones
 que permitan al mismo tiempo beneficiarse socialmente de las opor
 tunidades que ofrecen las mejoras tecnol?gicas y reconducir el em
 pleo hacia aquellos campos donde ?ste es socialmente ?til. La dis
 cusi?n de la reducci?n de jornada en relaci?n a la creaci?n de em
 pleo, debe situarse en este contexto.

 Hay, sin embargo, otros terrenos en los que el cambio t?cnico plan
 tea dilemas. Uno, asociado a lo ya comentado, es el de la reestructu
 raci?n laboral que lleva impl?cita y que obliga a un planteamiento
 en profundidad del tema de la formaci?n y cualificaci?n profesional.
 Se trata tanto de facilitar al m?ximo la transici?n entre empleos
 como, y ?ste es un campo de indudable confrontaci?n, de evitar
 que las reconversiones provoquen una descualificaci?n masiva o un
 incremento notable de las diferencias en materia de conocimiento
 laboral. En este terreno la lucha se plantea tanto en el dise?o del
 puesto de trabajo ?puesto que una misma base tecnol?gica puede
 ser compatible con distintas formas de organizaci?n del trabajo?
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 como por el control de la formaci?n profesional. Pero m?s all? de
 este campo, donde s? existe ya una cierta presi?n sindical, deben
 tomarse en consideraci?n los problemas generales ?en el campo la
 boral y en el del consumo y la vida ?social? que plantea el nuevo
 paradigma tecnol?gico. La plena utilizaci?n de las mismas, el cono
 cimiento de sus efectos globales, la forma de interacci?n que posi
 bilitan s?lo es asequible a aquellos que han alcanzado un nivel b?si
 co de desarrollo intelectual. No es impensable que de mantenerse
 las tendencias actuales se produzca una escisi?n social entre una

 minor?a capacitada para desenvolverse plenamente entre el conjunto
 de posibilidades que ofrecen las nuevas t?cnicas y amplios grupos
 sociales para quienes ?stas se traducen en v?deojuegos, televisi?n y
 v?deo, pero que son paulatinamente marginados de las cuestiones
 relevantes. El absentismo pol?tico creciente, en algunos pa?ses, entre
 las capas m?s deprimidas muestra palpablemente esta situaci?n de
 abatimiento y extra?amiento creciente de amplios sectores de unos
 mecanismos sociales que no controlan. Si bien la ausencia de una
 formaci?n cultural b?sica no es el ?nico factor explicativo del pro
 blema, s? constituye un elemento importante del mismo. Por ello
 una l?nea de intervenci?n sindical que presumimos importante, debe
 ser la presi?n por elevar el nivel educativo general y sobre los as
 pectos externos al sistema educativo que tienen influencia sobre el
 mismo ?lo que hace reaparecer la importancia de las pautas de
 distribuci?n de la renta, de los servicios p?blicos, de los valores
 sociales, etc.

 3.6. Un ?ltimo tema a analizar es la problem?tica de tipo ecol?gico.
 El nivel de problemas es cada vez m?s alarmante y exige la adop
 ci?n paulatina de soluciones. Lo que la humanidad se juega en este
 envite es casi todo. A un nivel local hay ya problemas candentes
 (por ejemplo, en el ?rea de Tarragona o en la contaminaci?n de

 Madrid o Barcelona).

 Ante esta situaci?n el movimiento sindical tiene una disyuntiva. Una
 opci?n es la de seguir como hasta ahora: considerar que los temas
 de qu? y c?mo producir no son de incumbencia de los trabajadores
 y limitarse a la acci?n salarial;1 cuando no enfrent?ndose al mante
 nimiento de puestos de trabajo de dudosa utilidad social (por ejem
 plo, en alguna movilizaci?n en f?bricas de armamento): Esta actitud
 tiene dos problemas: En lo inmediato est? el hecho de que a me
 nudo el mismo trabajador de la empresa p?lucionante es afectado
 directamente por los efectos nocivos que provoca la empresa en la
 que trabaja. En lo estrat?gico porque se favorece la disociaci?n en
 tre movimientos que se enfrentan a diferentes manifestaciones pato
 l?gicas del modo de producci?n. La otra opci?n es asumir la com
 plejidad de esta nueva problem?tica y tratar de asumirla desde la
 perspectiva sindical, buscando compromisos razonables.
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 Si al mismo tiempo consideramos que posiblemente las propias pre
 siones competitivas del capital plantear?n la necesidad de nuevas
 reconversiones, no parece aventurado empezar a pensar en la opor
 tunidad de avanzar pol?ticas de restructuraci?n alternativas que tien
 dan a combinar el mantenimiento del empleo, la utilidad social y la
 defensa medioambiental. Por ejemplo, frente a los problemas de
 poluci?n de las grandes ciudades, puede estudiarse un plan de acci?n
 que tenga en cuenta la sustituci?n del autom?vil privado por el
 transporte p?blico y que incorpore planes de reconversi?n industrial
 que mantengan el empleo ?posiblemente se necesitar? m?s perso
 nal en la producci?n del nuevo material de transporte en su con
 ducci?n y mantenimiento?. Puede incluso plantearse el trasvase de
 excedentes hacia otros servicios sociales hoy insatisfechos por la ab
 sorci?n de recursos a que obliga el modelo de transporte actual. Si
 no se cuestiona no ya el reparto de la tarta, sino su propia compo
 sici?n y configuraci?n, va a ser cada vez m?s incompatible la defen
 sa del empleo de unos trabajadores particulares con los intereses de
 la mayor?a de la sociedad (y especialmente del conjunto de asalaria
 dos) en temas como la salud y la calidad de vida.

 4. Comentarios finales

 4.1. En las l?neas anteriores hemos defendido la necesidad que
 tienen los sindicatos de definir unos objetivos mucho m?s amplios
 de los que han sido habituales en el pasado. Nuestra hip?tesis de
 partida es que los procesos actuales de internacionalizaci?n de la
 producci?n, segmentaci?n laboral (y consiguiente aumento de las
 desigualdades), crisis del sector p?blico y crisis ecol?gica plantean
 un gran reto a la capacidad de actuaci?n sindical en el medio y
 largo plazo.

 La amplitud de interacciones que caracterizan las sociedades actua
 les hace asimismo impensable que puedan abordarse estos retos con
 unas pocas simples propuestas. Cualquier medida que se adopte
 va a provocar efectos directos y un amplio conjunto de efectos co
 laterales que al final pueden ser m?s importantes que el efecto ini
 cial. Es por ello necesario que las pol?ticas a abordar traten de
 averiguar la naturaleza de estos efectos perif?ricos colaterales, de
 desentra?ar aquellas otras medidas que pueden ayudar a bloquear
 o potenciar determinados desarrollos, en definitiva a delinear una
 estrategia transitable y socialmente ?til.

 La situaci?n actual deja poco espacio para una pol?tica reformista
 en la que el sindicato se limita a negociar las migajas del pastel
 de un crecimiento econ?mico m?s o menos garantizado. El no plan
 tearse una decidida voluntad de elaboraci?n e intervenci?n pol?tica
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 con pretensiones de globalidad puede conducir a una pr?ctica de aves
 truz, de efectos perniciosos. Es por tanto tiempo para la pol?tica
 obrera, en su sentido m?s amplio de elaboraci?n de proyectos que
 discuten el conjunto de condiciones de la vida social. En este pro
 ceso l?gicamente los sindicatos no van a ser los ?nicos agentes. Cree
 mos que si los sindicatos se plantean con seriedad y rigor estos pro
 blemas podr?n atraer a sus posiciones a un conjunto m?s amplio de
 sectores sociales y servir?n para cohesionar los distintos segmentos
 en que est? dividida la clase obrera.

 4.2. Evidentemente la situaci?n actual aboca a la necesidad de
 plantearse con rigor una actuaci?n de car?cter internacionalista.
 Internacionalismo que no puede corifimdirse con los actuales pro
 cesos de integraci?n europea, sino que debe priorizarse la acci?n
 com?n de las fuerzas obreras para evitar que el capital siga utili
 zando a su favor las diferencias institucionales que existen en los
 diversos estados. Est? claro que en este terreno casi todo est? por
 hacer y a ello habr? que dedicar esfuerzos.

 4.3. Una pol?tica como la discutida va a provocar sin lugar a dudas
 tensiones. ?stas no nacen de la mala voluntad de la gente sino de
 que cualquier cuestionamiento de la situaci?n de partida genera
 autom?ticamente resistencias. Pero es claro que la reconversi?n ca
 pitalista est? ya provocando cambios radicales en sus condiciones
 de vida y empleo que van en un sentido opuesto a las necesidades
 de la mayor?a. Es precisamente este punto de partida el que per
 mite pensar que opciones de transformaci?n pueden plantearse fren
 te a los proyectos del capital.

 Ante una situaci?n tan compleja y fluida s?lo parece realista un
 m?todo de an?lisis: el funcionamiento democr?tico de las organiza
 ciones obreras, la apertura m?xima al di?logo y la discusi?n. S?lo
 de esta forma es pensable que grupos variados de trabajadores lo
 gren asumir planteamientos complejos.

 Al mismo tiempo se requiere un esfuerzo importante de informaci?n
 y formaci?n de los propios cuadros y militantes sindicales. Esfuerzo
 que debe permitir a una amplia mayor?a la toma de conciencia de
 la complejidad de la situaci?n presente, al mismo tiempo que favo
 rezca la autoconfianza en la propia actuaci?n.

 Queremos, a la vez, subrayar que tales l?neas de actuaci?n deben
 corporizarse en propuestas concretas, las cuales deben ser peri?dica
 mente revisadas y evaluadas para determinar sus efectos. Este mis
 mo esfuerzo de concreci?n de las ideas generales y de correcci?n
 de las mismas va a permitir ganar fuerzas y cohesi?n a la propia
 organizaci?n y al conjunto de la clase.
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 4.4. No se nos escapa que tal pol?tica puede parecer excesivamente
 ut?pica o radical. Pensamos que hoy el capital deja poco terreno
 para la concesi?n reformista, y que la ?nica forma de variar la orien
 taci?n actual pasa por un cambio en la correlaci?n de fuerzas que
 s?lo puede venir de una desHgitimaci?n profunda de su proyecto. Algo
 de esto ya permiti?, con respecto a la pol?tica del Gobierno, la mo
 vilizaci?n del 14-D. El desarrollo de actitudes, valores y demandas
 m?s complejas no es s?lo una necesidad para cualquier proyecto
 emancipatorio sino que constituye tambi?n un elemento b?sico para
 arrancar reformas y virajes necesarios. Los sindicatos se ven por tan
 to confrontados a la necesidad de elaborar y desarrollar una pol?
 tica no s?lo a nivel de empresa o ramo, sino tambi?n en el plano
 general, propiciando la adopci?n de leyes y pol?ticas, controlando la
 actuaci?n de los poderes p?blicos, actuaci?n de las que quiz?s es
 un exponente la lucha reciente de los sindicatos italianos en torno
 a la reforma fiscal.

 Esto no supone, claro est?, que vayamos a defender un abandono
 de las reivindicaciones salariales habituales. La lucha cotidiana por
 las peque?as cosas constituye un elemento b?sico de cualquier
 acci?n sindical. Es incluso palpable que sin una lucha denodada
 frente a los continuos abusos que se producen en el seno de las
 empresas y que afectan a grupos concretos de trabajadores va a ser
 dif?cil interesar y hacer participar a un n?mero creciente de trabaja
 dores. Pero tambi?n es evidente que esta lucha puntual se ve con
 frontada cada vez m?s a problemas generales sin cuya soluci?n va
 a producirse un nuevo retroceso social. Luchas puntuales y proyecto
 estrat?gico deben por tanto encontrar un equilibrio para conseguir
 que un amplio conjunto de personas acaben hermanadas en un pro
 vecto de transformaci?n social.

 Febrero, 1989.
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