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 El pa?s de los prodigios:
 plan de convergencia econ?mica y relaciones

 laborales *

 Albert Recio

 El anuncio del Plan de Convergencia Econ?mica y su primera materializaci?n
 inmediata en el decreto de reforma de las prestaciones del desempleo y de los
 contratos de fomento del empleo han generado una fuerte tensi?n social. Se
 a?ade a un conjunto de iniciativas anteriores del Gobierno que afectan direc
 tamente a los derechos pol?ticos y sindicales (Ley de Huelga, Ley Corcuera) y
 a las condiciones de vida de la poblaci?n (Proyecto de reforma de la Sanidad
 que queda en gran medida subsumido en el nuevo plan). La primera respuesta
 sindical ha sido la convocatoria de huelga parcial el 28 de mayo que se pre
 senta como inicio de nuevas movilizaciones. Cuando estas notas salgan publi
 cadas la jornada de huelga habr? pasado, pero el debate social seguir? abier
 to. Nuestro objetivo es tratar de situar algunos elementos de este debate.

 1. Madrid, Barcelona, Roma, Maastricht

 Desde los tiempos de la transici?n al postfranquismo la Comunidad Europea
 ha constituido uno de los ejes de referencia de Ja pol?tica espa?ola. Las condi

 * Esta es una nota r?pida, un poco con sal gruesa, escrita como respuesta r?pida al anunciado
 Plan de Convergencia, al ?decretazo? y a la convocatoria de Huelga General, Exige sin lugar a
 dudas un trabajo m?s detallado que permita afinar y contrastar algunos de los puntos propuestos.
 Debemos hacer constar que algunas de las ideas y an?lisis, especialmente los que afectan al mer
 cado laboral, han sido vampirizados de los trabajos realizados por Eduardo Gutierrez, Jorge Ara
 g?n (del Gabinete T?cnico Confederai de CCOO) y Ram?n Al?s (CERES/Comissi? Obrera Na
 cional de Catalunya). Tambi?n he tomado ideas de los debates habidos en el grupo de econom?a
 del Centre de Treball i Docufnentaci? i del Departament d'Economia Aplicada de la UAB. La res
 ponsabilidad sobre el resultado, obviamente, es s?lo m?a.
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 ciones de vida de los pa?ses al norte de los Pirineos han sido el modelo no
 s?lo para los dirigentes pol?ticos sino tambi?n para buena parte de sectores
 populares. En tiempos pasados se consideraba que el ingreso en la Comuni
 dad era un paso necesario para la consolidaci?n democr?tica. La obsesi?n por
 la Comunidad Europea (CE) ha sido uno de los ejes centrales de la pol?tica
 del PSOE, y de los nacionalistas catalanes, forma parte de su proganda que
 iguala integraci?n europea a equiparaci?n de niveles de vida.1 El refer?ndum
 sobre la OTAN permiti? observar la eficacia de este discurso como medio pa
 ra legitimar los objetivos pol?ticos del poder. Pero quiz?s tambi?n es un indi
 cativo de como la obsesi?n por un objetivo conduce a su aceptaci?n acritica.
 La imagen de la convergencia en la que ha sido adoctrinada buena parte de la
 poblaci?n es la de una paulatina cohesi?n social en la que los pa?ses atrasados
 en materia de bienestar material y derechos sociales se acercan a los m?s
 avanzados. Imagen que se pone en duda cuando se observa la realidad con
 m?s detalle y se analizan los proyectos que se han puesto en marcha.

 Hasta el momento la CE se ha centrado en la construcci?n de un mercado ?ni

 co, protegido del exterior, que permita la libre circulaci?n de mercanc?as y
 capitales. La libre movilidad de las personas ha sido un poceso m?s lento y
 aunque se deroguen todas las trabas legales nunca es equivalente debido a la
 existencia de m?ltiples barreras informales (idioma, derechos pol?ticos, costes
 de desplazamiento, relaciones personales...). La existencia paulatina de esta
 unidad de mercado ha coexistido con la persistencia de enormes desigualda
 des sociales y territoriales (de las que son buena muestra las que se dan entre
 el Norte y Sur de Italia, entre el Norte y Sur de Inglaterra). Ello es ya un indi
 cador de que la unidad de mercado no se traduce autom?ticamente en mayor
 cohesi?n social, posiblemente incluso refuerce las divergencias.

 Ahora se trata de culminar este proceso con la propuesta de realizaci?n de la
 convergencia econ?mica que es, esencialmente, un plan de unificaci?n mone
 taria. De aqu? que las cinco medidas propuestas que deben alcanzarse en el
 per?odo 1992-96 tengan como objetivo b?sico hacer factible el funcionamien
 to de una moneda ?nica, tratando de que este objetivo no resulte imposible a
 causa de los flujos monetarios que suelen movilizar los grandes grupos finan
 cieros. La unificaci?n implica asimismo que una parte importante de la pol?ti
 ca econ?mica quede fuera del control de los gobiernos al dotarse al futuro
 banco central europeo de autonom?a plena.

 Las propuestas de convergencia se reducen a exigir limitaciones al gasto p?
 blico (un d?ficit anual inferior al 3% y una deuda acumulada inferior al 60%

 1. Es por ejemplo notable la fe europeista de los independentistas catalanes dEsqucrra Republica
 na de Catalunya que contrasta, p.cj., con la posici?n del Bloque Nacionalista Galego.
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 del Producto Interior Bruto de cada pa?s), al nivel de inflaci?n (un nivel m?xi
 mo de 1,5 puntos sobre la media de los tres pa?ses menos inflacionarios), a los
 tipos de inter?s a largo plazo (una desviaci?n m?xima de 2 puntos sobre la de
 estos mismos pa?ses) y de estabilidad monetaria (haberse mantenido dos a?os
 en la banda estrecha del Sistema Monetario Europeo). En definitiva, se trata
 de aplicar unas medidas que garanticen una fuerte estabilidad monetaria y de
 aceptar la disciplina impuesta por los pa?ses con menor inflaci?n. De hecho es
 la pol?tica monetaria emanada del Deutsche Bank la que condiciona la linea a
 seguir por otros pa?ses. En la medida en que las estructuras reales de cada uno
 son muy diferentes, ello supone introducir una ?disciplina de hierro? que pue
 de acarrear altos costes sociales.2

 No se plantea en cambio una pol?tica de cohesi?n social basada en amplios
 programas redistributivos y en la puesta en marcha de pol?ticas sociales co
 munes. Como ha se?alado W. Streeck, en su fase actual el proceso de cons
 trucci?n europea puede visualizarse como una especie de pacto entre la buro
 cracia comunitaria y los grandes grupos multinacionales por el que estos
 aceptan el proceso a cambio de que no suponga cambios esenciales en el gra
 do de control p?blico. Ello se traducir?, al menos a medio plazo, en la pervi
 vencia de las pol?ticas sociales de cada estado, lo que puede traducirse en una
 competencia a la baja de derechos sociales bajo la amenaza de la desinver
 si?n.3 El escaso peso del presupuesto comunitario es el mejor indicador de su
 poca capacidad redistributiva: en 1992 s?lo representa el 1,20% del Producto
 Interior Bruto de la CE y est? previsto que alcance el 1,37% en 1997. Hay que
 contar adem?s que casi la mitad del presupuesto lo constituye la pol?tica
 agraria comunitaria que, pese a que va sufrir recortes dr?sticos (que
 pueden afectar gravemente a las ?reas rurales), seguir? captando el 40% del
 gasto en 1996.4

 Uno de los peligros de tal proceso lo constituye el poder que adquieren los
 grandes grupos multinacionales debido a la enorme capacidad de movilidad
 del capital que podr?n utilizar para presionar a los gobiernos locales para que
 adopten medidas atractivas a la inversi?n. En Ja medida en que la CE ha limi
 tado considerablemente las pol?ticas industriales (subvenciones, pol?ticas p?
 blicas de compra, etc.) es bastante factible que la presi?n para ofrecer ventajas

 2. E. Dal Bosco, ?L'Europa economica e monetaria e l'egemonia tedesca? cn Politica ed Econo
 mia, enero 1992.

 3. W. Strccck, ?La dimensione sociale del mercato unico europeo: verso una economia non re
 golata?? cn Stato e Mercato, n? 28,1990, J. Stirling, ?This great Europe of ours: trade unions and
 1992? en Capital and Class, oto?o de 1991

 4. CCOO, Documentos "del Gabinete T?cnico Confederai, ?Los acuerdos de Maastricht. Los
 riesgos de la cohesi?n monetaria sin cohesi?n econ?mica y social?, marzo 1992.
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 ?nacionales? se centre en las condiciones del mercado de fuerza de trabajo. A
 corto plazo , adem?s, la aplicaci?n del plan obligar? a bastantes pa?ses a reali
 zar un ajuste bastante dr?stico que puede afectar al empleo. Este es el caso del
 Estado espa?ol, donde, si el plan se cumple a rajatabla, el nivel de actividad
 quedar? afectado.5

 Lo costoso del ajuste aumenta las incertidumbres sobre el proceso. Los costes
 sociales que van a producirse en algunos pa?ses pueden pasar factura no s?lo
 en el plano econ?mico (mayor recesi?n), sino tambi?n pol?tico. Algo tienen
 que ver estas incertidumbres con el crecimiento del voto nacionalista de dere
 chas que transmite, junto a otras pulsiones como el racismo, el miedo de sec
 tores populares a los efectos de las pol?ticas de ajuste. El resultado puede ser
 una convulsi?n social o incluso un replanteamiento del proceso por parte de
 alguno de sus l?deres (Alemania o Francia). Ello hace a?n m?s aventurera la
 actitud del gobierno espa?ol y sus aliados de promover un plan a?n m?s
 radical de lo que exige el gui?n (el objetivo de un deficit p?blico del 1% del
 PIB es sensiblemente inferior al 3% previsto), solo explicable por la obsesi?n
 europeista o porque la convergencia es s?lo una coartada para otras cosas.

 2. La cuadratura del c?rculo

 Durante los ?ltimos cinco a?os la econom?a espa?ola ha presentado un perfil
 cuando menos parad?jico: un crecimiento del PIB y de la ocupaci?n bastante
 grandes, un creciente d?ficit de la balanza comercial, nivel r?cord de reservas
 en divisas extranjeras, alt?simos tipos de inter?s, una pol?tica restrictiva que
 falla pesistentemente en sus objetivos de control de la inflaci?n... La percep
 ci?n de los efectos positivos (p.ej.crecimiento del empleo) ha sido m?s pode
 rosa y ha permitido al gobierno considerar un ?xito el proceso de integraci?n,
 a costa de olvidar las poderosas contradicciones que en alg?n momento pue
 den presentar factura.

 La perspectiva es menos optimista si se parte del an?lisis de la balanza por
 cuenta corriente que mide los intercambios del pa?s con el exterior. Desde la
 integraci?n en la CE se ha producido un d?ficit creciente provocado por el
 fuerte crecimiento de las importaciones sobre las exportaciones. Las razones
 de este desequilibrio pueden calificarse de estructurales: peque?o tama?o y
 organizaci?n inadecuada de las empresas locales para situarse en el mercado
 europeo, bajo nivel tecnol?gico y especializaci?n en productos con demanda

 5. Una actitud m?s realista que la del gobierno es la expresada por J.Muns, ?Todo plan de ajuste
 comporta sacrificios?, Cinco D?as, 13 mayo 1992.
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 d?bil en Europa, control de las empresas multinacionales que importan una
 parte creciente de componentes y productos finales. La apertura al exterior ha
 mostrado la incapacidad global de la econom?a espa?ola para ?competir? en
 el contexto europeo, debilidad agravada por una pol?tica econ?mica que ha
 provocado altos costes financieros y ha sobrevaluado el tipo de cambio de la
 peseta frente a otras divisas.

 Si a pesar de ello la econom?a ha crecido se ha debido en gran medida al pa
 pel expansivo del gasto p?blico y a la llegada masiva de capital extranjero.6

 El sector p?blico no s?lo ha actuado de animador de la actividad econ?mica
 (por medio de la expansi?n de algunos servicios, de las grandes obras y pro
 yectos, de las subvenciones al sector privado) sino que ha transformado parte
 de las reglas del juego, especialmente con la liberaliz?ci?n de los movimien
 tos de capitales y los cambios en las leyes laborales. El tercer pilar ha sido la
 pol?tica monetaria restrictiva que por una parte ha constituido un freno a la
 actividad productiva local y, al mismo tiempo, ha tenido un importante papel
 a la hora de atraer capitales en busca de los elevados tipos de inter?s. Esta po
 l?tica monetaria (altos intereses de la deuda p?blica y de los pr?stamos) han
 favorecido una distribuci?n de la renta m?s favorable a los grandes tenedores
 de capital financiero.7

 La llegada masiva de capital extranjero ha tenido indudables efectos dinami
 zadores a corto plazo, aunque sus efectos a largo plazo son mucho menos cla
 ros. Ello se explica por la diversidad de v?as de llegada. Una parte es inver
 si?n inmobiliaria cuyo efecto final cesa al acabar el proceso constructivo y
 desactivarse la espiral especulativa. En otros casos se trata de inversiones a
 corto plazo (que han servido, entre otras cosas, para financiar parte del d?ficit
 p?blico) atra?do por los mayores tipos de inter?s, pero que emigra f?cilmente
 cuando aparecen otros mercados m?s rentables, provocando una enorme ines
 tabilidad. S?lo una parte del capital se ha dirigido a inversiones directas.
 Tambi?n en este caso hay que distinguir entre lo que son inversiones reales
 (creaci?n de capacidad productiva), inversiones en redes comerciales o la
 simple adquisici?n de empresas para proceder a una posterior reorganizaci?n
 en funci?n de los planes europeos del grupo. En este ?ltimo caso las inversio

 6. A princios del per?odo expansivo hubo un cierto auge inversor (aunque una parte fuera inmo
 biliario con claras connotaciones especulativas), posiblemente porque las empresas trataban de
 modernizar un equipamiento obsoleto y situarse frente a la CE. Parece que esta din?mica se ha
 frenado a la vista de las dificultades financieras y la constataci?n de que para actuar en Europa ha
 ce falta bastante m?s que una buena producci?n.

 7. Para un an?lisis de la politica econ?mica espa?ola de los ?ltimos a?os: Fundaci?n Primero de
 Mayo, Acerca de los problemas de la econom?a espa?ola, Ed. Avance, 1989. M.Echczarrcta (cd.),
 La reorganizaci?n del capitalismo en Espa?a, 1970-1980, FUHEM/Icaria, 1991.
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 n?s pueden tener un gran efecto desvertebrador de la estructura productiva lo
 cal. Veremos en los pr?ximos a?os cual de estos efectos prevalece, pero pare
 ce posible que se evaporen parte de los m?s dinamizadores.8

 Los acuerdos de Maastricht imponen cambios a este modelo de pol?tica eco
 n?mica. La reducci?n del gasto p?blico afectar? a uno de los principales fac
 tores de expansi?n. La alineaci?n de los tipos de inter?s con el resto de Euro
 pa reducir? el atractivo para la llegada de m?s capitales. Es por tanto dif?cil
 que se cumplan las previsiones del se?or Solchaga de creaci?n de un mill?n
 m?s de empleos en cuatro a?os. Exigir?a una inusitada respuesta inversora del
 capital privado y una fuerte expansi?n de las exportaciones. El gobierno pue
 de esperar que una reducci?n del tipo de cambio de la peseta y la reducci?n
 de costes que espera provocar con sus medidas favorezcan esta expansi?n ex
 portadora. El problema est? en ver si tras la reorganizaci?n del sistema pro
 ductivo dirigido por los grandes grupos europeos ello basta para cambiar la
 situaci?n o, m?s probablemente, va a producirse una fuerte ca?da de la activi
 dad. En todo caso el dise?o gubernamental descansa en que sean b?sicamente
 los derechos sociales los que soporten el coste de esta pol?tica.

 El hecho de que a corto plazo s?lo se aplique el recorte del gasto p?blico y se
 mantengan en cambio los altos tipos de inter?s, alegando que frenan la infla
 ci?n, puede provocar posiblemente mas tensiones que si los cambios se hicie
 ran todos a la vez.

 El plan actual se caracteriza por su ausencia de concreci?n. De hecho s?lo in
 troduce propuestas concretas en tres campos: reducci?n del gasto en desempleo
 y sanidad, reducci?n del sector p?blico empresarial y reformas liberalizadoras
 del mercado laboral. Otros aspectos (fin de los monopolios oficiales o las refe
 rencias a la vivienda) forman parte de proyectos que ya estaban en marcha.

 M?s bien da la impresi?n que de lo ?nico que se trata es de justificar un tijere
 tazo presupuestario bajo un envoltorio vistoso. Sus implicaciones socio-pol?ti
 cas son sin embargo mayores al colocar, una vez m?s, a las instituciones labo
 rales como responsables casi exclusivas de los problemas econ?micos.

 Cabe preguntarse por qu? el recorte del gasto se centra exclusivamente en es
 tas partidas. La respuesta es en gran medida una mezcla de concepciones de
 fondo y factores coyunturales. La de fondo ha sido expresada por J. Segura en
 una de sus brillantes exposiciones:9 el gasto p?blico se dirige a infraestructu

 8. La posibilidad de que las multinacionales procedan a una reconversi?n industrial es m?s que
 una simple presunci?n. S?lo con informaci?n de prensa econ?mica llevamos contabilizados 35 ca
 sos de empresas que cierran sus instalaciones productivas en el ?ltimo a?o y medio, sin contar las
 numerosas que reducen personal.

 9. J. Segura, La industria espa?ola y la competitividad, Espasa Calpe Ed., 1992
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 ras, servicios sociales y transferencias de renta; recortar el primer tipo de gas
 to afecta a la competitividad y por tanto s?lo queda la posibilidad de hacerlo
 en los otros dos campos. El razonamiento es bastante falaz porque ignora la
 existencia de otras muchas partidas del gasto p?blico que podr?an reducirse
 (gastos militares, gastos de representaci?n y propaganda, intereses de la deuda
 p?blica...) sin contar que no est? claro que cualquier inversi?n en ?infraes
 tructura? sea necesaria (el AVE sevillano o muchas instalaciones ol?mpicas
 son buena muestra de ello). Ignora tambi?n el impacto que pueden tener de
 terminados gastos sociales en el bienestar de la fuerza de trabajo y su influen
 cia sobre el comportamiento productivo.

 La raz?n coyuntural es que se trata de partidas con presupuesto independiente
 en las que el d?ficit es visible y por tanto donde se puede justificar el corte.
 Otros gastos est?n escondidos en presupuestos m?s amplios y son dif?ciles de
 detectar. Sin embargo en muchos casos es un d?ficit contable. Si por ejemplo
 el gasto militar tuviera presupuesto independiente su d?ficit aparecer?a con fa
 cilidad, lo que ahora no ocurre. Si se dedicara una mayor proporci?n de fon
 dos p?blicos a sanidad o desempleo, a cuenta de otras partidas, el d?ficit de
 estos entes desaparecer?a.10 Estos datos indican un hecho interesante: la forma
 como se contabilizan los diferentes componentes del gasto p?blico no es neu
 tral, en la medida que permite presentar unas actividades como deficitarias en
 lugar de otras. No es casualidad que se hable, tambi?n, del d?ficit de los trans
 portes p?blicos o la seguridad social y en cambio nunca se indique cual es el
 d?ficit que provocan los equipamientos y servicios para el coche privado, la
 universidad, la defensa nacional o la publicidad institucional. Deber?amos
 exigir igual transparencia para todo.

 El plan actual es por tanto, fudamentalmente, un recorte de gasto p?blico en
 una partidas que afectan directamente a la calidad de vida de las clases traba
 jadoras. Pero que al mismo tiempo puede tener efectos globales depresivos de
 la actividad econ?mica que pueden afectar negativamente al empleo. Supone
 tambi?n una muestra de la concepci?n pol?tica dominante de que los ?nicos
 derechos que se pueden tocar son los de las clases populares mientras los pri
 vilegios de los capitalistas siguen siendo sagrados.

 3. Se busca un culpable

 El que sea el mercado de trabajo el principal objeto de las reformas obedece a
 razones varias. Una es la existencia de un enfrentamiento sistem?tico del Go

 10. La aportaci?n de los fondos p?blicos al desempleo se ha reducido del 44% cn 1987 al 34%
 cn 1992, descansando cn mayor medida sobre las cotizaciones sociales (computadas como rentas
 salariales). CCOO, Gabinete T?cnico Confederai, Documento n? 7, ?Situaci?n econ?mica y Presu
 puesto del Estado?.
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 bierno con los sindicatos, que han constituido casi el ?nico n?cleo opositor
 con base social. Otra es que la pol?tica laboral constituye una de las pocas
 ?reas donde el Gobierno puede intervenir sin tener que negociar con poderes
 del exterior. Y la tercera es la concepci?n del mercado en general, y del labo
 ral en particular, que tienen los principales ide?logos de la pol?tica econ?mica
 espa?ola. Una concepci?n cuya implement?ci?n pr?ctica implica una pro
 puesta ?cultural? de profundas y graves consecuencias.

 De hecho las relaciones laborales han sido objeto de continuadas ?reformas?
 a Jo largo de los diez ?ltimos a?os, justificadas con una serie de concepciones
 te?ricas recurrentes. Ahora vuelven a aparecer para legitimar el recorte del
 subsidio del desempleo y el cambio de la ordenaci?n laboral. Nos centrare
 mos en su an?lisis porque nos parecen los ?pesos? pesados del discurso ofi
 cial al que habr? que enfrentarse. Se trata de la consideraci?n de que el mer
 cado laboral es excesivamente r?gido y de que el subsidio de desempleo es el
 principal causante del paro.11

 a) ? Parados o buscadores de oro ?

 Es evidente que el desempleo es un problema grave. Durante algunos a?os el
 ministro de Econom?a defend?a que el paro real era mucho menor del estad?s
 tico a causa del empleo sumergido. Tan convencido estaba que encarg? una
 encuesta masiva y cre? una comisi?n de expertos. El resultado de este trabajo
 refut? sus pretensiones: ni hab?a el mill?n de empleos sumergidos que se su
 pon?a (lo que s? hab?a era unas ochocientas mil personas que hab?an realizado
 alguna actividad remunerada, la mayor?a espor?dicas o a tiempo parcial) ni
 los ocupaban los parados (la mayor?a eran ?empleos? de inactivos: amas de
 casa, jubilados, estudiantes). El volumen de paro era, aproximadamente, el
 que reflejaban las estad?sticas.12

 Como no se puede negar la existencia de paro, hay que explicarlo de alguna
 manera. Se recurre ahora a una interpretaci?n te?rica dominante en ?mbitos
 acad?micos desde finales de los sesenta, una reformulaci?n sofisticada de las

 11. El apoyo ?te?rico? a las tesis del gobierno lo ha ofrecido G. de la Dehesa, ??Por qu? el paro
 es m?s elevado en Espa?a?? (El Pa?s, 8 abril 1992).

 12. El balance sint?tico de esta investigaci?n en J. Muro/J. Ll. Raymond/L. Toharia/E. Urici, ?La
 Encuesta de Poblaci?n Activa y la Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo? Estad?sitca Espa
 ?ola, IX-XII, 1988 (incluido en S. Bcntolila/L. Tobar?a, Estudios de Econom?a del Trabajo III,
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991).
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 viejas explicaciones del paro cuestionadas por la aportaci?n keynesiana: la
 teor?a de la b?squeda.13

 El punto de partida de esta explicaci?n es considerar a las personas en paro
 como buscadores de empleo. Se supone que saben de la existencia de diferen
 tes empleos, con salarios m?s o menos elevados y mejores o peores condicio
 nes de trabajo. Cuando se les ofrece un empleo comparan la retribuci?n

 Cuadro 1

 TASA DE COBERTURA DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO

 A?o Tasa Bruta Tasa Neta

 1982 43,0 57,8
 1984 26,3 46,7
 1986 32,3 48,4
 1988 28,9 43,9
 1989 28,8 42,8
 1990 34,0 49,3
 1991 42,9 59,1

 Parados con subsidio
 Tasa Bruta =- 100

 Paro Registrado

 Parados con subsidio
 Tasa Neta =- 100

 Parados de Industria, Construcci?n y Servicios

 Fuente: INEM Movimiento Laboral Registrado.
 Se incluyen todos los subsidiados a excepci?n de los parados agr?colas sujetos al PER
 (240.000 personas en noviembre de 1991).

 y deciden si lo aceptan o no. Cuanto mayores sean sus ingresos extrasalaria
 les (por ejemplo, subsidio de desempleo) m?s exigentes ser?n en aceptar una
 oferta porque se podr?n permitir una b?squeda m?s larga. El paro es, por tan
 to, el resultado de un sistema de protecci?n excesivamente generoso. M?s
 a?n, a medida que descartan empleos y el paro se alarga las cosas se ponen

 13. Las ideas b?sicas est?n ya cn los trabajos incluidos cn E. S. Phclps, ?The Microcconomic
 Foundations of Employment and Inflation Theory*, Norton 1970. Para un balance cr?tico de estas
 teor?as: L. Osberg, ?The Disappearance of Unvoluntary Unemployment*, cn Journal of Economic
 Issues, 1988.
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 peor porque van perdiendo h?bitos de trabajo y, al mismo tiempo, se hacen
 menos apetecibles a los ojos de los empresarios, con lo que su situaci?n puede
 convertirse en permanente. Conclusi?n: la protecci?n paternalista convierte a
 los parados en demasiado exigentes y vagos. Es por tanto un mal favor el

 mantenerla. Reduci?ndola se conseguir? que los puestos de trabajo se cubran
 con prontitud, aumente la producci?n y la experiencia laboral.

 En el caso espa?ol el gobierno (?progresista? no lo olvidemos) a?ade una ver
 si?n ?anticapitalista?: los empresarios se aprovechan de la existencia de esta
 protecci?n generosa para combinar contratos temporales y paro, ahorr?ndose
 salarios. Por tanto las medidas propuestas no s?lo son b?sicas para que los pa
 rados encuentren empleo, tambi?n son una muestra m?s del radicalismo gue
 rrista.

 Los problemas empiezan cuando se quiere confrontar esta explicaci?n con los
 datos existentes. A nivel internacional se ha producido una tendencia general
 al recorte de los sistemas de protecci?n y de la participaci?n salarial en la ren
 ta, sin que el desempleo masivo se haya reducido a niveles de finales de los
 sesenta. No hay tampoco evidencia de que los pa?ses con m?s protecci?n sean
 los que tengan tasas de paro m?s altas.

 En Espa?a, el gobierno sostiene que el sistema es el m?s generoso de la CE,
 aunque la evidencia permite cuestionarlo.14 En el cuadro 1 se constata que el
 nivel de cobertura del desempleo es especialmente bajo. Durante todo el pe
 r?odo estudiado m?s de la mitad de los parados no han percibido nada, debido
 a que en su mayor?a se trataba de buscadores de primer empleo sin derecho a
 prestaciones. Hay que considerar adem?s que los protegidos han trabajado an
 teriormente y tienen experiencia en el mundo laboral. En muchos casos se tra
 ta de personas adultas cuya renta es esencial para el mantenimiento de la uni
 dad familiar. Saben adem?s que su empleabMidad se deteriorar? si pierden su
 calificaci?n profesional y su ?carrera? se encalla. No parece que en estos ca
 sos las decisiones de aceptar o no un empleo se reduzcan a una simple compa
 raci?n entre subsidio y salario.

 En el cuadro 2 hemos recogido el gasto en protecci?n social y en des
 empleo de los pa?ses de la CE. Espa?a ocupa la pen?ltima posici?n en t?rmi
 nos absolutos y relativos, no s?lo en cuanto a gasto en desempleo sino tam
 bi?n en protecci?n (ya que podr?a argumentarse que los parados se benefician

 14. Una muestra de este tipo de argumentaci?n la ofrece el trabajo de S. Bcntolila/O. Blanchard;
 ?Spanish Unemployment*, Economic Policy, abril 1980 (en S. Bcntolila/LToharia, cds., op. cit.),
 para consumo de especialistas extranjeros, donde tras explicar el generoso sistema espa?ol de pro
 tecci?n al desempleo no ofrecen dato alguno de niveles de cobertura real.
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 de otro tipo de rentas sociales). No parece que la generosidad del pa?s sea ex
 cesiva.

 Para que el argumento fuera aceptable deber?a mostrarse adem?s que existen
 puestos de trabajo disponibles que no se cubren. Si bien no existen estad?sti
 cas de vacantes sin cubrir, s? que contamos con la relaci?n de ofertas y contra
 taciones del Instituto Nacional de Empleo (INEM). Si bien no recogen todas

 Cuadro 2

 NIVELES DE PROTECCI?N SOCIAL POR PA?SES DE LA CR

 Gastos sociales Gastos Paro Tasa de Protecci?n
 Pa?s % P.I.B. % P.I.B. Paro Relativa

 Espa?a 18,8 2,72 16,3 0,16
 B?lgica 31,7 n.d. 8,8 n.d
 Reino Unido 26,2 2,08 5,9 0,35
 Francia 28,2 2,16 8,9 0,24
 P. Bajos 39,8 3,27 6,5 0,50
 Dinamarca 30,3 3,67 9,5 0,38
 Irlanda 24,5 2,96 13,7 0,21
 Alemania 27,6 1,46 5,1 0,28

 Grecia 19,3 0,37 7,2 0,05
 Italia 28,1 0,60 11,2 0,05

 Luxemburgo 26,5 0,23 1,3 0,17
 Portugal 14,0 0,31 4,6 0,06

 Fuente: CERES An?lisis del Decreto-ley 1/1992 con datos de la OCDE de 1990.

 La columna cuatro es el resultado de dividir la segunda por la tercera para obtener una relaci?n del
 gasto en desempleo ponderada por el nivel de paro. La ?nica situaci?n ventajosa, adem?s de Gre
 cia y Portugal, es Italia, pero el muy superior nivel de protecci?n social de este pa?s hace pensar
 que la comparaci?n no es del todo correcta y los parados italianos gozan de otras ayudas sociales.

 las vacantes existentes (tampoco recogen todo el paro)15 son un indicador del
 estado de la cuesti?n. Como puede observarse en el cuadro 3, con un volumen
 de paro pr?ximo a los 2,5 millones de personas los puestos no cubiertos son,
 en 1991, s?lo 160.000, lo que conduce a una proporci?n de 15 parados por

 15. Hay dos mediciones del paro: el paro registrado que publica mensualmente el Incm cn base
 a los parados inscritos y el paro medido trimestralmente porla Encuesta de Poblaci?n Activa a
 partir de una encuesta a domicilio. Parece m?s fiable esta ?ltima medida, que se basa cn criterios
 establecidos por acuerdos estad?steos internacionales que la mensual que puede ser objeto de una
 cierta manipulaci?n por parte del Incm. De hecho cn los ?ltimos dos a?os se aprecia un distancia
 miento creciente de ambas medidas.
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 puesto ofrecido. Seg?n estos mismos datos el n?mero de vacantes en el INEM
 ha tendido a reducirse, lo que va en contra de la presunci?n de una creciente
 molicie de las personas paradas. Si siguen el consejo del Sr. Ministro de Tra
 bajo de que ?deben buscar empleo con m?s ahinco? (El Pa?s, 23 abril 1992)
 lo ?nico que conseguir?n ser? aumentar su frustraci?n.

 Cuadro 3

 EVOLUCI?N DE LA CONTRATACI?N, EMPLEO Y PARO
 (en millones de personas)

 Paro Empleo
 A?o Ofertas Contratos Vacantes Reg. EPA Asalariado
 1982
 1984
 1986
 1988
 1989
 1990
 1991

 1,69
 1,91
 3,16
 3,90
 4,52
 5,33

 1,60
 1,83
 3,01
 3,71
 4,32
 5,15
 5,06

 0,09
 0,08
 0,15
 0,19
 0,20
 0,18
 0,16

 1,87
 2,47
 2,75
 2,85
 2,55
 2,35
 2,28

 2,12
 2,72
 2,93
 2,84
 2,56
 2,44
 2,46

 7,73
 7,31
 7,65
 8,35
 8,87
 9,27
 9,37

 Fuentes: Para las cuatro primeras columnas, v?ase INEM, ?Movimiento Laboral Registrado?;
 para las dos ?ltimas, v?ase INE, ?Encuesta Poblaci?n Activa?.

 Cabe adem?s indicar que las vacantes no cubiertas lo son por cuesti?n de cua
 lifaciones inadecuadas o simplemente porque se trata de ?ofertas? de empleos
 inaceptables, como las de estos empresarios que aparecen en los programas de
 la TV3 catalana (recurrentes en ?La vida en un xip?) alegando que el que pre
 gunta cuanto ganar? es que no quiere trabajar.

 Ni siquiera el argumento del incremento de la picaresca, fen?meno tradicio
 nal, est? claro. A lo largo del per?odo analizado no existe ninguna relaci?n
 s?lida entre cobertura del desempleo y paro, m?s bien lo contrario: c?anto
 mayor ha sido el paro menor la cobertura. En los ?ltimos a?os el ?ndice ha
 aumentado (en parte por Jas medidas arrancadas por los sindicatos a finales
 del 1989) mientras se reduc?a el paro. El cambio experimentado en 1991 se
 explica por otra raz?n: el frenazo en la actividad econ?mica, que se ha tradu
 cido en la no renovaci?n de muchos contratos temporales y nuevos despidos
 de fijos. Trabajadores que hab?an acumulado meses de cotizaci?n (a menudo
 por renovaci?n de contratos) ahora ten?an derechos acumulados para cobrar
 bastantes meses de subsidio. Lo muestra el hecho de que el per?odo reconoci
 do de prestaci?n (los meses que tienen derecho a recibir subsidio) es bastante
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 largo (unos 13-14 meses de media) y se mantiene constante. Ello indica que
 no ha existido una generalizaci?n s?bita de la combinaci?n de per?odos cortos
 de contrataci?n y desempleo, sino que ha tenido lugar una ca?da de la ocupa
 ci?n que ha hecho crecer las colas de los que solicitan recibir un derechapor
 el que han cotizado largo tiempo.16

 El razonamiento anterior conduce a otro resultado interesante. Si el creci
 miento del paro actual es meramente coyuntural, tambi?n lo ser? el d?ficit del
 INEM. Incluso podr?a preverse un super?vit si se llega a consolidar el actual
 recorte de las prestaciones. La situaci?n de d?ficit sostenido s?lo se manten
 dr?a en el caso de que el paro masivo se consolide. Posiblemente ?sta es la
 perspectiva que tiene el Gobierno y que explica la adopci?n r?pida del tijere
 tazo cuando han empezado a sonar las alarmas.

 Queremos destacar no s?lo lo inadecuado del razonamiento sino su perversidad
 social. A la luz de los datos existentes parece claro que el problema del paro en
 el Estado espa?ol es el resultado de desajustes estructurales de la econom?a es
 pa?ola, persistentes desde finales de los cincuenta y agravados en la ?ltima d?
 cada. Con Ja interpretaci?n oficial se trata de invertir los t?rminos del problema
 y presentar a Jos parados como responsables de su propia situaci?n.

 A?n peor, se presenta al conjunto de desempleados como personas asociales,
 ?aprovechadas? del presupuesto p?blico, a las que hay que controlar.17 Se tra
 ta de conseguir que la mayor parte de la poblaci?n tienda a asociar al conjunto
 de parados con casos de picaresca, que indudablemente existen, pero que no
 explican en absoluto el conjunto de Ja situaci?n. Se crea con eJlo opacidad so
 bre las ra?ces b?sicas que explican el desempleo y se promueve claramente un
 proceso de insolidaridad y crispaci?n social, justificador de medidas represi
 vas sobre los perdedores sociales. De aqu? la necesidad de dotarse de buenas
 razones que permitan elaborar respuestas culturales a esta ?ofensiva? en la
 que se mezclan mala fe e inconsciencia.

 b) El hombre, o la mujer, de goma

 En segundo lugar se plantea la cuesti?n de la flexibilidad en el mercado labo
 ral. Este constituye uno de los grandes temas de los ?ltimos a?os. Investiga
 dores de procedencias diversas han coincidido en caracterizar que Ja busca de

 16. Estos datos provienen de un trabajo cn curso de Eduardo Guti?rrez que el autor me expuso
 cn un encuentro reciente.

 17. La idea de asociar desempleo a holgazaner?a y de considerar la necesidad de convertir los
 sistemas de protecci?n en medios de forzar al trabajo es tan vieja como el capitalismo. Basta re
 cordar los workshops brit?nicos y toda la discusi?n te?rica de esta ?poca. Es interesante, por ejem
 plo, el trabajo de S. Woolf, Los pobres en la Europa moderna, Ed. Cr?tica, 1988.
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 una mayor flexibilidad para responder con rapidez a un mercado muy varia
 ble constituye uno de los elementos b?sicos de las estrategias empresariales
 recientes. Mayor competencia internacional, mayores incertidumbres y fluc
 tuaciones, series de producci?n m?s cortas y variadas, servicios que requieren
 ofertas a la ?carta?, exigir?an una mayor ?plasticidad? de la fuerza de trabajo
 para posibilitar la adaptaci?n continua a esta producci?n cambiante.

 Donde ya no existe el mismo acuerdo es en las formas para obtener esta flexi
 bilidad. De hecho se han sugerido muy diversas f?rmulas de adecuaci?n: sa
 larios variables, adaptaci?n cuantitativa variando el n?mero de personal en
 funci?n del volumen de producci?n, adaptaci?n horaria introduciendo el em
 pleo a tiempo parcial, flexibilidad cualitativa basada en una plantilla capaz de
 realizar tareas muy diversas, etc. El problema estriba en que la inexistencia de
 una definici?n clara y la variedad de opciones posibles (la posibilidad de
 combinar dosis variables de las distintas formas de flexibilidad) hacen pr?cti
 camente imposible el debate sobre el tema en los t?rminos gen?ricos en los
 que habitualmente se plantea. Un tema que adem?s tiene connotaciones im
 portantes sobre la calidad de la vida laboral, los derechos laborales y la corre
 laci?n de fuerzas entre capital y trabajo.

 La ventaja para la posici?n oficial de no definir bien el tema es que permite
 remitirse a la ausencia de flexibilidad como anatema que justifica cualquier
 intervenci?n en el mercado de trabajo. Si se analizan m?s detenidamente las
 concepciones dominantes se observa sin embargo que prevalece la obsesi?n
 por la flexibilidad cuantitativa. La posibilidad empresarial de contratar y des
 pedir ante cualquier cambio en el nivel de producci?n, de ajustar la longitud
 de la jomada a las circunstancias del momento, de cambiar de puesto de tra
 bajo sin control... En definitiva un modelo laboral en el que el personal es un
 ingrediente m?s del proceso de producci?n y el empresario aplica el mismo
 comportamiento que el de la sociedad consumista: ?usar y tirar?. Es obvio
 que si el modelo econ?mico que se propone considera como objetivo b?sico
 la adaptaci?n inmediata a cualquier cambio en el ambiente, el ?nico modelo
 laboral compatible ser? el de negar a los asalariados cualquier derecho sobre
 sus condiciones laborales m?s all? de un m?nimo muy elemental.

 Esta posici?n ya ha obtenido un ?xito esencial al conseguir imponer un mode
 lo de contrataci?n laboral a la carta que ha generado que un 95% de los con
 tratos que controla el INEM sean, bajo m?ltiples modalidades, temporales.
 Ello ha generado (cuadro 4) un cambio fundamental en la estructura del em
 pleo asalariado.

 No deja de resultar curioso que ahora el gobierno justifique la reducci?n de
 las prestaciones al desempleo por la picaresca que este tipo de contrataci?n
 genera. Deber?a ser una buena ocasi?n para abrir un debate sobre los costes
 globales de cada modelo social. Una econom?a donde las actividades estacio
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 nales tienen un peso muy importante, necesita una reserva de fuerza de traba
 jo para funcionar; las personas que la forman necesitan ingresos a lo largo del
 a?o. Es por tanto l?gico que exista alg?n tipo de prestaci?n que cubra los pe
 r?odos de desempleo. No puede reducirse esta cuesti?n a picaresca personal
 cuando es evidente que no s?lo aumentan en importancia actividades estacio
 nales como el turismo, sino que otras organizan la producci?n en ciclos pro
 ductivos cortos para adaptarse r?pidamente a los cambios de la moda.

 Cuadro 4

 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO ASALARIADO 1987-90
 (miles de personas)

 A?o Asalariados A.fijos A.temporales Tasa temporal

 1987 7.877,1 6.635,7 1.225,8 15,56%
 1991 9.328,0 6.218,1 3.109,9 33,33

 Diferencia +1.450,9 -417,6 +1.884,1 +17,77
 S. Privado

 1987 6.091,6 4.992,3 1.084,1 17,79
 1991 7.155,0 4.444,3 2.710,7 37,88

 Diferencia +1.063,4 -548.0 +1.626,6 +20,09

 Fuente: INE, Encuesta Poblaci?n Activa (2.? trim. 1987 y 4.? trim. 1991)

 Ahora que el empleo precario se ha generalizado, Jas propuestas se concen
 tran en Ja disponibilidad del uso empresarial de la mano de obra ya contrata
 da. Se propugna la eliminaci?n de las categor?as profesionales tradicionales
 (sustituy?ndolas por las categor?as muy amplias de cotizaci?n a la Seguridad
 Social) y se pretende dar a los empresarios amplios derechos de movilidad
 (los proyectos concretos aparecieron publicados en Cinco D?as, 6 mayo
 1992), alegando que la gran rigidez de las normas y pr?cticas existentes impi
 de a las empresas funcionar regularmente.

 Existen una gran cantidad de trabajos que cuestionan esta presunci?n.18 La ex
 periencia de las migraciones y el franquismo generaron una cultura laboral

 18. Hay numerosos estudios sociol?gicos sobre la flexibilidad en Espa?a. Un primer balance en
 A. Recio, ?Flessibilit?, economia e lavoro: il caso spagnolo? en Sociologia del Lavoro, 38-39,
 1989-90, y en los art?culos dedicados a la estructura laboral incluidos en F. Miguelcz-C. Prieto,
 Las relaciones laborales en Espa?a, Ed. Siglo XXI, 1991. En el plano de las comparaciones inter
 nacionales, en las que no se detecta un grado muy diferente de flexibilidad laboral en Espa?a, des
 tacan los trabajos de M. Piore, ?Perspectives on Labour Market Flexibility* en Industrial Rela
 tions, 2, 1986, y en LI. Fina, ?El problema del paro y la flexibilidad del empieo. Informes para un
 debate?, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.
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 poco exigente en esta materia, cultura que se ha trasplantado a buena parte del
 sindicalismo de base m?s centrado en reivindicaciones salariales. La precari
 zaci?n del empleo y la restructuraci?n empresarial han acelerado fuertemente
 esta movilidad interna. Los trabajadores discuten pocas veces estas cuestiones
 por miedo a la p?rdida del empleo.19 De hecho los mismos sindicatos llevan
 largo tiempo tratando de negociar, sin ?xito, nuevos marcos de estructuras
 profesionales. La presunci?n de inflexibilidad es una simple coartada para dar
 carta blanca a los empresarios en sus pretensiones de control autoritario de la
 fuerza de trabajo.

 El modelo autoritario que se propugan es en parte el resultado de las concep
 ciones te?ricas que informan la cultura de los economistas convencionales,
 para Jos que la fuerza de trabajo debe ser tratada como un mero ?input? pro
 ductivo. Pero es tambi?n en parte el fruto de demandas empresariales que ven
 en la ausencia de autonom?a obrera un medio para obtener un ajuste autom?ti
 co de la producci?n.20 El desbarajuste que provoca, por ejemplo, una huelga
 en un sistema de producci?n ?just in time? como el aplicado por la industria
 automovil?stica es inmediato, al trabajar las empresas sin existencias. Cuando
 mayores son las exigencias de todo tipo, cuando toda la producci?n se quie
 re que funcione ?como un reloj?, queda poco espacio para las personas. La
 ausencia de libertades reales, visible por ejemplo en el tan publicitado modelo
 laboral japon?s, es la otra cara del tipo de eficiencia econ?mica que trata de
 imponerse. De aqu? que el debate sobre la flexibilidad deba remitirse a un
 conjunto m?s amplio de cuestiones de las que habitualmente se plantean.

 4. Los efectos del cicl?n

 a) Destrozos visibles

 No cabe duda que el impacto conjunto de las medidas que se propugnan pue
 de ser muy profundo y afectar a diversos niveles. Algunos de estos efectos
 son directos y ya han sido comentados. La pol?tica de ajuste tiene, globalmen
 te, grandes posibilidades de incrementar el desempleo. La reducci?n de las

 19. Diversos abogados laboralistas sugieren al respecto un cambio en el tipo de demandas pre
 sentadas. Se observa una tendencia muy fuerte a la reducci?n de las demandas por incumplimien
 to del convenio, a excepci?n de los empleados del sector p?blico. La mayor parte de demandas se
 centran en aspectos terminales de la relaci?n laboral (jubilaci?n etc.). El miedo al despido frena
 demandas que anteriormente eran habituales. Un buen tema de estudio para tesis doctoral.

 20. Las inflcxibilidadcs de los sistemas de producci?n flexible est?n bien desarrolladas en A.
 Sawyer, ?New developments in Manufacturing? en Capital & Class, invierno de 1986.
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 prestaciones por desempleo no s?lo afecta directamente a los ingresos de los
 parados en el corto plazo sino que su concatenaci?n con los per?odos de coti
 zaci?n de la Seguridad Social puede pesar gravemente sobre sus condiciones
 de jubilaci?n. El desmantelamiento, sin sustituci?n negociada, de la normati
 va laboral, generar? un cambio en la correlaci?n de fuerzas muy favorable a
 los empresarios.

 La reducci?n de las prestaciones de desempleo y el endurecimiento en las po
 sibilidades de rechazo de una oferta de empleo (se ampl?a lo que se considera
 ?colocaci?n adecuada? para un trabajador y se amenaza con la p?rdida de
 prestaciones si se rechaza una oferta) tienen efectos laborales muy claros y
 analizados en contextos parecidos.21 Se trata de crear una presi?n tan fuerte
 sobre los desempleados que les lleve a aceptar cualquier tipo de empleo. Uni
 do al predominio de la contrataci?n laboral, la v?a a una mayor precarizaci?n
 del empleo queda despejada. Las personas paradas pueden verse presionadas
 a aceptar cualquier tipo de empleo, por degradado que sea, por miedo a que
 darse sin ingresos. La degradaci?n de las condiciones de empleo ya se han de
 tectado en el caso del empleo temporal22 y ahora se ver?n reforzadas. Los in
 cumplimientos de los convenios colectivos, las presiones para la realizaci?n
 de horas extras, los incumplimientos en seguridad e higiene, etc., van a estar a
 la orden del d?a. Cuando el mismo gobierno reconoce los abusos cometidos al
 calor de los contratos temporales23 resulta c?nico esperar que los mismos va
 yan a reducirse con una mayor libertad de actuaci?n empresarial.

 Se argumentar? que la actividad sindical es la encargada de velar porque estos
 abusos no se den y de negociar una nueva regulaci?n de las condiciones de
 movilidad. En el caso de la regulaci?n de la organizaci?n del trabajo (movili
 dad, categor?as laborales etc.) tal pretensi?n resulta sorprendente si se observa
 la cerraz?n que ha mostrado la patronal a negociar estos temas cuando ahora
 se va a encontrar de golpe con que el terreno ha sido despejado por el gobier
 no. Los incentivos a negociar una nueva regulaci?n por parte empresarial van
 a ser m?nimos.

 M?s cinismo existe a?n en el caso de los abusos en la contrataci?n de para
 dos. Uno de los aspectos m?s evidentes de la situaci?n actual, en pr?cticamen

 21. F. Wilkinson/S. Dcakin, ?Labour law, social security and economic inequality* en Cambrid
 ge Journal of Economics, junio de 1991.

 22. Una investigaci?n, en curso, de medicina laboral realizada por Salvador Moneada esta mos
 trando la existencia de una correlaci?n bastante fuerte entre empleo temporal y accidentes de
 trabajo.

 23. S. Dctolila/F. Dur?n/J. Scgura/L. Toharia, ?El empleo temporal en Espa?a?, Ministerio de
 Trabajo y Seguridad Social, 1991. Un reciente estudio del INE ha mostrado que los salarios de los
 empleados temporales son un 37% inferiores al de los estables (Cinco D?as, 27 marzo 1992).
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 te todo el mundo, es la imposibilidad sindical de acceder directamente a los
 sectores de empleos temporales: eventuales, peque?as empresas... La depen
 dencia personal del trabajador, Jas dificultades de establecer canales directos
 de comunicaci?n con el sindicato, el control empresarial y la ausencia de me
 didas protectoras convierten en la pr?ctica a estos sectores en no sindicados.
 La protecci?n efectiva proviene de la existencia de mecanismos indirectos de
 presi?n basados casi siempre en la existencia de un conjunto de derechos y
 mecanismos sociales espec?ficos: normas de salario m?nimo, posibilidad de
 rechazar empleos inadecuados, inspecci?n laboral, etc. El desmantelamiento
 de estos mecanismos, y ahora estamos en este caso, no s?lo empeora las con
 diciones de trabajo de Jas personas afectadas sino que tambi?n reduce las po
 sibilidades de actuaci?n sindical.

 Pueden incJuso darse efectos negativos en un terreno m?s ?economicista? pe
 ro igualmente relevante. Si la presi?n para que los parados acepten cualquier
 empleo es muy fuerte se puede provocar la p?rdida de carreras profesionales,
 l^os efectos no s?lo van a afectar individualmente (algunos estudios emp?ricos

 muestran que cuando el paro va acompa?ado de un cambio de actividad pro
 fesional, salvo excepciones, los efectos sobre Ja renta individual suelen ser
 dram?ticos), sino tambi?n socialmente al provocar posibles desviaciones de
 personal calificado hacia empleos totalmente inadecuados.

 Empiezan a existir evidencias de los efectos perversos que tienen el paro ma
 sivo y la precarizaci?n sobre Ja formaci?n laboral. Esta s?lo puede adquirirse
 en muchos casos con experiencias laborales relativamente largas en Jas que
 juegan un papel importante tanto aspectos cognitivos como motivacionales y
 ambientales.24 La experiencia reciente en el sector de la construcci?n es un
 ejemplo elocuente de lo que puede ocurrir cuando la flexibilidad en el empleo
 se combina con amplias oscilaciones en la producci?n y fases de paro masivo:
 se acaba provocando una insuficiencia de personal calificado en las fases de
 ciclo alto.

 b) Tiritas y parches...

 El cambio en la regulaci?n del contrato de fomento de empleo, al exigir un
 m?nimo de un a?o de contrato, se presenta como la contrapartida a la desregu
 laci?n. Se quiere crear la imagen de que se trata de una propuesta tendente a

 24. El interesante trabajo de E. Sanchis, De la escuela al paro, Ed. Siglo XXI, 1991, muestra
 que la forma b?sica de cualificaci?n laboral es el trabajo mismo y que la evidencia indica que la
 falta de empleo juvenil es sobre todo ausencia global de puestos de trabajo.
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 reducir la precariedad en el empleo y alargar Ja contrataci?n para conseguir
 adem?s que los empleados tengan, al perder el empleo, derecho al subsidio de
 paro. Analizado m?s atentamente no parece que esto sea m?s que una jugada
 propagand?stica y a lo sumo un intento de reducir algunos de los abusos m?s
 escandalosos de la contrataci?n temporal. De hecho es el inicio del recono
 miento de que en muchos casos la subvenci?n al empleo es innecesaria.

 No est? claro que el decreto-ley no vaya a ser variado en las Cortes, por la
 presi?n de Convergencia i Uni? que defiende Jos intereses empresariales cata
 Janes (en especial para que los hosteleros obtengan sus subvenciones). Pero
 con independencia de estos aspectos puntuales lo relevante es que s?lo se tra
 ta de una de las muy variadas formas de contrataci?n temporal que nunca ha
 llegado a representar m?s que el 22% de la contrataci?n total. La temporali
 dad a la carta se podr? seguir aplicando por medio de los otros contratos. Ca
 be esperar (como sucedi? en el pasado en el sector de la construcci?n, donde
 los contratos por obra se sustituyeron por contratos temporales de corto plazo)
 un simple desplazamiento entre formas de contrataci?n, manteni?ndose esta
 ble lo esencial: el predominio de la contrataci?n precaria y temporal.

 c) ...y costes morales

 Socialmente el impacto de una medida no se limita a sus efectos directos. Las
 actuales pueden tener otras implicaciones que dependen de la forma en que se
 presenta y de las din?micas que genera.

 Uno de los aspectos m?s preocupantes de la ?reforma? es que se introduce
 apelando a un discurso claramente criminalizador de los parados. El paro sub
 vencionado se presenta como un enorme privilegio, y los parados como unos
 aprovechados antisociales a los que hay que ?atar corto?, al tiempo que se
 oculta la responsabilidad que tiene el funcionamiento de la econom?a capita
 lista en la creaci?n del problema. Aunque el discurso no va a calar en todo el

 mundo, puede hacerlo f?cilmente entre aquellos grupos sociales con pocas
 probabilidades de padecer paro (funcionarios, trabajadores muy calificados,
 peque?os empresarios, etc.) generando una mayor fractura y tensi?n social.
 Vale la pena recordar al respecto que quienes proponen y justifican estas me
 didas suelen hacerlo con la impunidad de que a ellos casi nunca les afectan.

 El aumento del poder empresarial que se deriva de estas propuestas puede
 ampliar la disgregaci?n social al reforzar comportamientos individualistas. Si
 las posibilidades de alcanzar un buen empleo, o simplemente de obtener un
 reconocimiento profesional o un puesto de trabajo soportable, dependen ex
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 elusivamente de las decisiones empresariales, es evidente que se est? favore
 ciendo que cada cual se busque la vida como pueda. Las medidas de reduc
 ci?n del gasto sanitario p?blico, como antes lo ha hecho el debilitamiento del
 sistema de pensiones p?blicas, no har? sino reforzar estas tendencias al
 aumentar las posibilidades empresariales de ofrecer retribuciones extrasalaria
 les a trabajadores o colectivos laborales concretos.

 Efectos de marginaci?n e individualizaci?n de las pr?cticas sociales, frente a
 las que el poder s?lo es capaz de responder con abstractas apelaciones a la so
 lidaridad y al civismo que contrastan abiertamente con el tipo de medidas que
 se ponen en practica.

 5. Ulisesy las sirenas

 Las medidas que se propugnan y el contexto en el que se realizan constituyen
 una situaci?n que puede provocar situaciones muy dram?ticas para las condi
 ciones de vida de la clase obrera. El modelo de relaciones laborales que se es
 t? conformando tiende a excluir la existencia de una sociedad de ciudadanos

 con derechos iguales y apunta hacia un modelo donde reaparece el subdito, y
 su complemento: el marginado. No es el producto de una sola ley, sino el re
 sultado de una transformaci?n persistente de las relaciones sociales. Por esto
 es tan necesaria la existencia de amplias corrientes sociales, de organizacio
 nes y de instituciones que contrarresten poderosamente estas tendencias.

 En nuestro pa?s los sindicatos han constituido indudablemente la principal or
 ganizaci?n social que ha jugado esta funci?n. Han estado acompa?ados de re
 tazos de la izquierda pol?tica y de otros movimientos sociales. Pero es induda
 ble que son ellos los que han alcanzado mayor grado de consolidaci?n
 organizativa y desarrollado campa?as con mayor respuesta social. No preten
 do, sin embargo, realizar aqu? una defensa de los sindicatos sino indicar los
 peligros e insuficiencias que creo detectar en el mundo sindical y que pueden
 tener consecuencias graves para su propia actuaci?n y para las amplias aspira
 ciones sociales que contribuyen a articular.

 Estos peligros nacen de la combinaci?n de un cierto aislamiento pol?tico y de
 un cierto triunfalismo por los ?xitos de los ?ltimos a?os. El primero nace de la
 propia disgregaci?n de la izquierda pol?tica, del divorcio creciente entre sindi
 catos y fuerzas pol?ticas y de la ausencia de un debate intelectual con el exte
 rior suficientemente fluido. Este aislamiento, unido a algunos ?xitos innega
 bles, puede conducir a una percepci?n excesivamente optimista de su propia
 situaci?n y a errores de c?lculo sobre la situaci?n pol?tica.
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 Si bien se ha logrado mantener una estructura amplia de militantes y represen
 tantes sindicales, ?sta no llega a ser lo suficiente densa e implantada en el teji
 do social como para alcanzar, siquiera de forma indirecta, a gran parte de los
 trabajadores temporales y de la peque?a empresa. Al mismo tiempo, las limi
 taciones de la ?cultura? pol?tica y social de no pocos representantes sindicales
 se reduce al marco de su propia empresa y a unos limitados planteamientos
 reivindicativos. Ello frena a menudo la difusi?n y el debate social de muchas
 de las campa?as en las que se implica la c?pula sindical. No s?lo afecta a la
 relaci?n de los sindicatos con otros movimientos sociales (por ejemplo, la li
 mitada capacidad de movilizaci?n sindical en campa?as como la OTAN o la
 recogida de firmas por el cierre de las centrales nucleares), sino tambi?n al
 desarrollo mismo del movimiento obrero.

 En ?pocas de fragmentaci?n de la clase obrera como el que vivimos hace falta
 una acci?n social persistente que permita reconocer intereses sociales comu
 nes y alentar solidaridades mas all? de lo inmediatamente visible. Ello s?lo es
 factible si la propia base sindical desarrolla un grado de comprensi?n de la
 situaci?n y de preocupaci?n moral suficientes.25 Esta deber?a ser, a mi modo
 de ver, una de las tareas b?sicas de la direcci?n sindical: desarrollar una am
 plia formaci?n e informaci?n de sus bases, motivarlas, orientar el trabajo del
 aparato sindical al servicio de la acci?n sindical y a ensanchar el contenido de
 la misma. Es evidente que algo se hace, pero da la sensaci?n que a veces se le
 da m?s prioridad a la promoci?n de servicios mercantiles tratando de compe
 tir, no siempre con fortuna, con las empresas privadas.26

 Una segunda cuesti?n afecta a las orientaciones pol?ticas, campo en el que ne
 cesariamente mi informaci?n se limita a los medios de comunicaci?n. Parece

 palpable el distanciamiento no s?lo del PSOE sino tambi?n de fuerzas m?s a
 la izquierda. Pero al mismo tiempo uno tiene la sensaci?n de que la necesi
 dad de influir en la pol?tica del pa?s, especialmente en los aspectos socio-eco
 n?micos, resulta imperiosa. La urgencia es totalmente leg?tima, aunque a cor
 to plazo las posibilidades de ?xito las estimamos reducidas. Da la impresi?n
 de que se sigue considerando la pol?tica keynesiana como el modelo de refe
 rencia y al ?solchaguismo? como el obst?culo central a la misma. La pol?tica
 del gobierno es el resultante de un complejo entramado en el que participan,

 25. El que, por ejemplo, los delegados a un congreso sindical consideren que los propios compa
 ?eros de trabajo son el principal obst?culo a la acci?n sindical deber?a ser objeto de preocupaci?n
 y estudio detallado por parte de las direcciones sindicales.

 26. Como afiliados a CCOO recibimos a domicilio casi m?s propaganda de los servicios que
 ofrece el sindicato (algunos de ellos tan dudosos como la promoci?n de libros de grandes editoria
 les) que material que ayude a formar opini?n. Creo que es un indicador del peso relativo que se le
 da a cada cosa.
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 en dosis variables, las presiones de Jas clases dominantes, las condiciones del
 vigente modelo de construcci?n europea, el poder de los grupos multinacio
 nales, las concepciones te?ricas de la secta dominante en econom?a y la tradi
 ci?n autocr?tica de los l?deres pol?ticos. Cambiar esto no se reduce a un
 simple cambio personal sino que necesita movimientos sociales muy am
 plios. Es pr?cticamente inviable que se pueda conseguir por medio de una
 simple combinaci?n de presi?n sindical y movimientos cupulares en las fuer
 zas pol?ticas actuales. El problema no es s?lo el de la improbabilidad de tal
 soluci?n, sino el de los costes que acarrea optar prioritariamente por esta l?nea
 de intervenci?n. En parte porque conlleva jugadas que pueden introducir fuer
 te confusi?n social en la propia base (p.ej. la entrevista sonriente de Nicol?s
 Redondo con el se?or Aznar s?lo puede fomentar ?qualunquismo? pol?tico en
 sectores ya de por s? despolitizados) o generar expectativas falsas, incapaces
 de generar el esfuerzo de generosidad, resistencia y solidaridad que deber?
 ejercer en el futuro inmediato la clase obrera si no quiere verse margi
 nada por un largo per?odo. En parte porque una estrategia neokeynesiana s?lo
 es viable a escala internacional (lo que requiere el esfuerzo de generar estrate
 gias de nivel superior), y tambi?n porque puede resultar inviable e in
 soJidaria si no toma en cuenta los datos que se derivan de la crisis ecol?gica
 mundial.27

 Evidentemente Ja b?squeda de respuestas pol?ticas es hoy, m?s que nunca, ne
 cesaria. Simplemente quer?amos indicar que Ja creencia en soluciones simples
 cuando la situaci?n no lo es puede generar m?s retrocesos que avances. En
 ello las responsabilidades no son, obviamente, exclusiva sindical. Las insufi
 ciencias de la izquierda pol?tica (en un arco que va de Izquierda Unida a los
 peque?os n?cleos verdes) no es precisamente esperanzadora. M?s bien, de
 nuevo desde mi posici?n de observador externo, uno tiene la sensaci?n de que
 Jos falsos debates, las batallas por el protagonismo, la persistencia de vicios
 del pasado se imponen por encima de lo que deber?a ser, a corto plazo, la ver
 tebraci?n de este no desde?able cuerpo social que a?n es capaz de activarse
 cuando la situaci?n lo exige: el que se moviliz? contra la guerra el a?o pasa
 do, el que probablemente habr? vuelto a responder el 28 de mayo... Demasia
 das veces los ?ltimos meses hemos tenido la sensaci?n de que a pesar de algu
 nos esfuerzos meritorios (como el reducido foro de la Balsa barcelonesa)
 estamos en pa?s de auristas y Ja politiquer?a predomina por encima de la gene

 27. R. Hyman, reflexionando sobre la crisis sindical brit?nica (en The Political Economy of In
 dustrial Relations. Theory and Practice in a Cold Climate, MacMillan Press, 1989), ha sugerido
 que parte del fracaso de la izquierda brit?nica se debe a su insistencia en defender unas propuestas
 pol?ticas que al sugerir la vuelta a una administraci?n burocr?tica y omnipresente tienen escaso
 atractivo social. Sin que la situaci?n sea la misma, la llamada a rcformular los proyectos resulta
 aqu? igualmente necesaria.
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 rosidad, la amplitud de miras y la necesidad de vertebrar un bloque hoy por
 hoy bastante plural.

 Necesitamos, como Ulises, encontrar un ant?doto frente a los peligros que nos
 comporta la navegaci?n peligrosa en la que estamos metidos. Un ant?doto que
 nos permita a corto plazo alentar el nivel de comprensi?n de la realidad, la so
 lidaridad y el tejido social entre quienes padecen en sus carnes los costes de la
 ofensiva capitalista.

 Mayo, 1991
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