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 La crisis del trabajo
 Albert Recio1

 1. Durante los ?ltimos a?os ?la crisis del trabajo? ha constituido un campo
 de debate en diversas ciencias sociales y en la vida pol?tica. Aunque lo que
 se entiende por tal ?crisis? constituye un terreno bastante confuso. Confusi?n
 que nace de la complejidad y variedad de temas de los que se interesan estos
 debates y, a veces, de la propia ausencia de clarificaci?n de los t?rminos de
 los mismos.

 La primera cuesti?n con la que se relaciona este t?rmino es la reaparici?n del
 paro masivo a partir de la crisis de los setenta. La segunda es la del creci
 miento del empleo precario, de la ampliaci?n de las diversas formas de
 contrataci?n laboral ?atipica? y el declive del empleo estable. En tercer lugar,
 est? la crisis de los sindicatos, su p?rdida de influencia en la mayor parte de
 pa?ses desarrollados. En cuarto lugar, la crisis del trabajo como crisis de los
 proyectos de transformaci?n social, en un sentido igualitario. En quinto lugar,
 lo que se llama crisis de la centralidad del trabajo como p?rdida del papel
 central que en otros tiempos se atribu?a a la relaci?n laboral, o como p?rdida
 del valor central del trabajo en la vida de las gentes.

 Como puede verse estamos frente a un amplio conjunto de problemas y
 cuestiones que, si bien est?n interrelacionadas entre s?, sugieren debates que

 1. Departamento de Econom?a Aplicada, Universidad Aut?noma de Barcelona. Estas notas
 parten de la ponencia que present? a las Jornadas de Econom?a celebradas en M?laga en marzo
 de 1998, las cuales constituyen el resultado del debate que de forma colectiva desarrolla el grupo
 de Econom?a Cr?tica de Barcelona, aunque como es obvio la responsabilidad de los errores y
 los aspectos m?s especulativos es s?lo m?a. La versi?n presente fue preparada espec?ficamente
 para la Universit?t dTstiu de Gand?a.
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 se sit?an en planos diversos y que requieren por tanto etapas sucesivas de
 aproximaci?n a su an?lisis, as? como de la contribuci?n de diferentes modos
 de aproximaci?n al mismo.

 Aqu? me voy a centrar en las cuestiones de tipo econ?mico, la crisis del
 empleo en t?rminos de desempleo y empeoramiento de las condiciones labo
 rales, aunque hacia el final del texto har? referencia a cuestiones de otro tipo.

 2. Existe una explicaci?n bastante com?n a gran parte de estos problemas.
 Una explicaci?n de tipo ?naturalista?, en el sentido de que los problemas
 est?n provocados por elementos que son ajenos a las relaciones sociales. Este
 elemento com?n no es otro que el cambio t?cnico, el cual ser?a el simple
 resultado de un proceso de acumulaci?n de conocimiento humano aplicado a
 la producci?n.

 La importancia del cambio t?cnico es habitualmente destacada en el an?lisis
 de la primera de las crisis, la del empleo. Algunas de las tesis m?s conocidas
 llegan incluso a afirmar que el ritmo de acumulaci?n de cambios t?cnicos est?
 conduciendo al fin del trabajo, en un sentido absoluto. Esto es, a un aumento
 tan brutal de la productividad humana que har?a redundante la mayor parte de
 trabajo humano (Rifkin, 1994). Una evidencia que es, adem?s, refrendada por
 la experiencia vital de muchas personas que han presenciado que en las
 empresas en las que trabajaban se produc?a, simult?neamente, una reducci?n
 de plantilla, la introducci?n de nuevos medios y t?cnicas de producci?n e
 incluso un crecimiento de la producci?n.

 ?Hasta qu? punto es cierta esta hip?tesis? Conviene iniciar su discusi?n dife
 renciando algunos conceptos clave. El primero de ellos es la diferencia entre
 trabajo y empleo. Trabajo es una actividad gen?rica que realizamos los seres
 humanos con el fin de obtener bienes y servicios, en un n?mero muy variado
 de contextos sociales. En cambio, empleo es la cantidad de personas que
 realizan un trabajo mercantil, bien por cuenta propia bien contratados por
 empresas capitalistas. No cabe duda que en un mundo donde la mayor?a de la
 poblaci?n ni posee privadamente ni tiene acceso directo al resto de recursos
 productivos (bienes de producci?n, recursos naturales) el empleo asalariado
 se ha convertido en un elemento central en la vida social y es la v?a por la que
 la mayor?a de la poblaci?n obtiene sus ingresos vitales.2 Cuando hoy habla

 mos del paro como un problema de ?falta de trabajo? nos estamos refiriendo

 2. Se objetar? que una parte muy importante de la poblaci?n vive de pensiones o de sus
 familiares. Pero resulta evidente que la mayor parte de pensiones est?n conectadas con la vida
 laboral que anteriormente tuvo el individuo y los ingresos de otros familiares son en su mayor
 parte de origen salarial.
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 a la carencia de empleos, no a la falta absoluta de trabajo. No deja de ser
 parad?jico que en la misma sociedad en la que se nos presenta el paro como
 un problema tecnol?gico se nos est? animando a cuidar de nuestros familiares
 ancianos o enfermos, a dedicar m?s tiempo a la educaci?n de nuestros hijos
 o a participar en mil y una formas de voluntariado. En definitiva se nos anima
 a trabajar bajo relaciones sociales diferentes de las que dominan en el sistema
 social capitalista. Si realmente estuvi?ramos ante el fin del trabajo, ser?an
 cada vez menos necesarios estos intentos de movilizar a las personas para el
 desempe?o de actividades laborales de forma gratuita. Por esto me parece
 que un primer punto de partida es referirse a la crisis del empleo, en lugar de
 crisis del trabajo

 Una segunda cuesti?n es la de analizar si el paro actual se explica fundamen
 talmente por un cambio t?cnico tan persistente que se ha traducido en una
 destrucci?n masiva de empleos. De hecho la relaci?n te?rica del cambio
 t?cnico y el empleo es bastante m?s compleja. Un aumento de la productivi
 dad reduce efectivamente empleo a condici?n de que no var?en la jornada
 laboral y la producci?n total. Pero sus efectos pueden ser totalmente diferen
 tes si a la vez que aumenta la productividad se reduce la jornada laboral o
 aumenta la producci?n (o ambas cosas a la vez). De hecho esto es lo que ha
 ocurrido en muchos per?odos hist?ricos, donde han ido de la mano aumentos
 de productividad y mejoras sostenidas del nivel de vida. Es evidente que no
 existe ning?n mecanismo autom?tico que impida una destrucci?n de empleo
 cuando se introduce cambio t?cnico, pero tampoco funciona en sentido con
 trario. El cambio t?cnico provoca, sin lugar a dudas, desequilibrios y tensio
 nes de cambio, pero la naturaleza e intensidad de las mismas dependen de la
 intervenci?n de las diversas instituciones sociales y del tipo de respuestas
 sociales que provoca. Y es la naturaleza de estas instituciones y de estas
 conductas lo que al final genera un determinado sesgo en los efectos del
 cambio tecnol?gico. La cuesti?n por investigar es menos el cambio t?cnico y
 m?s el conjunto de estructuras y din?micas sociales que en los ?ltimos a?os
 han traducido el cambio tecnol?gico en desempleo, en lugar de propiciar una
 mejora universal de las condiciones de vida.

 Existe otra posibilidad de discusi?n de esta versi?n de la crisis del empleo. Se
 trata de analizar qu? ha ocurrido en la realidad. Resulta curioso que en el
 libro donde este argumento est? planteado de forma m?s directa (Rifkin,
 1994) no exista ninguna exploraci?n estad?stica que permita constatar sus
 hip?tesis. Cuando se acude a las estad?sticas, se comprueban algunas cuestio
 nes curiosas. La primera es que en los ?ltimos quince a?os el empleo, en los
 pa?ses desarrollados, ha seguido creciendo, aunque a ritmos muy moderados.
 Se constata que en muchos casos existe una correlaci?n entre empleo y
 crecimiento de la producci?n. Cabe destacar adem?s que cuando se analizan

 23

This content downloaded from 158.109.174.204 on Tue, 15 Feb 2022 07:56:45 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 con detalle las historias particulares de los pa?ses con un lento crecimiento
 del empleo, se descubre que una parte de los malos resultados no se deben a
 una ca?da continuada del mismo, sino a la existencia de ?choques? concentra
 dos en el tiempo que han dado lugar a verdaderos cataclismos que despu?s
 son dif?ciles de recuperar3 (v?ase cuadro 1). Sin negar que el cambio t?cnico
 pueda tener una parte de la responsabilidad en los problemas actuales, es
 necesario considerar las razones que puedan explicar la reaparici?n de estos
 choques que de vez en cuando afectan a una determinada econom?a nacional.

 Cuadro 1
 Tasas medias de crecimiento de la producci?n y el empleo

 Area geogr?fica PIB Empleo
 1983-93 1994-97 1983-93 1994-97

 Norteam?rica 2,8
 Jap?n 3,6
 Europa central y occ. 2,3
 Europa del Sur 2,8
 Europa del Norte 1,7
 OCDE 2,8
 Espa?a 2,8

 2.4 1,8 1,5
 1.5 1,2 0,2
 2.3 0,6 0,2
 2.4 0,7 1,1
 2,9 -0,4 0.8
 2,3 1,1 0,8
 2.5 0,6 0,9

 Fuente: OCDE, Perspectivas del empleo 1996, y elaboraci?n propia.

 3. El cambio tecnol?gico es tambi?n presentado como la explicaci?n funda
 mental de los problemas del empleo en una concepci?n diferente a la del fin
 del trabajo. Si bien no se trata de la interpretaci?n m?s popularizada, consti
 tuye en cambio el centro de las ideas predominantes en la academia econ?mi
 ca y de los ?gur?s? m?s influyentes en pol?tica econ?mica. La idea fundamental
 de esta hip?tesis es la de que la tecnolog?a ha generado un cambio dram?tico
 en las cualif?caciones necesarias para desarrollar con ?xito las actividades
 productivas.4

 El sentido de este cambio en el contenido de las demandas de cualif?caciones
 se habr?a traducido en un aumento sustancial de necesidades de personas

 3. Ejemplos de estos choques se pueden encontrar en Espa?a, afectada por un acelerado
 proceso de apertura internacional y una pol?tica de alza de los tipos de inter?s en la d?cada de
 los ochenta. En Suecia, donde el gobierno conservador practic? una brutal pol?tica de ajuste a
 principios de los noventa. En Alemania, inmersa en un complejo proceso de integraci?n nacional
 y de ajuste de la estructura productiva de la antigua RDA. En Finlandia, afectada por el
 derrumbe del mercado sovi?tico que representaba el 20 % de sus exportaciones...

 4. Ver, por ejemplo, Reich (1992), Krugman (1996), Glyn (1996), Britton (1996).
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 altamente cualificadas (asociados a elevados niveles de educaci?n formal) y
 una reducci?n radical de los empleos para los que necesitan cualif?caciones
 medias-bajas. El problema fundamental estar?a en que este excedente de
 personal no ser?a capaz de alcanzar los niveles de formaci?n y productividad
 de los empleos superiores y s?lo ser?a empleable en actividades de baja
 productividad. Para que el mercado pueda realizar este ajuste es necesario
 que los salarios sean flexibles y se sit?en a un nivel adecuado al de la
 productividad de cada individuo. En definitiva, la receta contra el paro es la
 flexibilidad salarial y la apertura del abanico salarial, con aumentos salariales
 para los muy productivos y reducciones substanciales para la mayor?a.

 Esta hip?tesis plantea una explicaci?n m?s global a la crisis del empleo,
 puesto que relaciona dos de sus caracter?sticas b?sicas: el paro masivo y la
 ca?da de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo. Su preten
 si?n de universalidad queda reflejada en la presentaci?n de dos mundos
 posibles: el anglosaj?n -con un aumento de las desigualdades y un desempleo
 reducido- y el europeo continental -con desigualdades reducidas y elevado
 desempleo-. Incluso la crisis sindical puede interpretarse como una muestra
 de la incapacidad para salir de este dilema con la intervenci?n de un elemento
 externo. Si el contexto tecnol?gico es el que define esta hip?tesis, cualquier
 intento sindical por fijar unos niveles b?sicos de salarios y derechos laborales
 se traducir? en desempleo. Lo mejor que podemos hacer es relegar los sindi
 catos a un papel secundario o, simplemente, olvidarnos de ellos.

 La rotundidad de esta hip?tesis no excluye que pueda ser objetable desde
 diversas perspectivas. Algunas en el plano te?rico y otras en el plano emp?
 rico. En el primer ?mbito conviene recordar diversos aspectos: En primer
 lugar, no est? nada claro que las especificaciones de los puestos de trabajo en

 materia de cualificaci?n est?n determinadas estrictamente por la tecnolog?a y
 la ciencia. El mismo cambio tecnol?gico est? a menudo sesgado por los
 intereses sociales que lo promueven.5 Pero incluso dentro de una tecnolog?a
 se observa la existencia de m?ltiples soluciones organizativas que dan lugar
 a estructuras del empleo bastante diferenciadas. En segundo lugar, es dudosa
 la presunci?n de que por una parte est?n las empresas con una tecnolog?a
 dada y por otra los oferentes de empleos con unas capacidades laborales fijas.
 Es bastante claro que una gran parte de las cualif?caciones se adquieren con
 la propia experiencia laboral y que el dise?o de los puestos de trabajo, los
 contenidos espec?ficos de los mismos, las pautas de interrelaci?n social que
 implican ayudan o frenan el desarrollo de las propias cualif?caciones y de la
 productividad. En tercer lugar, el planteamiento dominante se sit?a en una

 5. Como muestran los trabajos de Maurice, Sellier y Silvestre (1987) y de Ashton y Green
 (1996).

 25

This content downloaded from 158.109.174.204 on Tue, 15 Feb 2022 07:56:45 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 clave completamente est?tica, donde lo ?nico que hace el mercado es ajustar
 v?a precios la oferta y la demanda de fuerza de trabajo. Por el contrario, un
 amplio conjunto de te?ricos sugieren que el cambio t?cnico y la productivi
 dad constituyen una respuesta positiva del sistema capitalista cuando se le
 impone un nivel b?sico de costes salariales (por ejemplo, Salter, 1966;
 Rosenberg 1979). Por el contrario, una econom?a con salarios flexibles a
 la baja tiende a permitir el florecimiento de empresas ineficaces y poco
 din?micas.

 El segundo bloque de evidencias se sit?a en un plano m?s emp?rico, pero
 igualmente relevante. En primer lugar, no se ha podido constatar satisfacto
 riamente la existencia de un grave problema de inadecuaci?n entre empleos
 ofrecidos y oferentes de puestos de trabajo. M?s bien existe, salvando casos
 puntuales, una sobreoferta de cualificaciones y el mercado laboral funciona
 fundamentalmente por ?colas? (Heylen, Goubert, Omey, 1996). En segundo
 lugar, tampoco se ha podido demostrar que la desregulaci?n de los salarios de
 los niveles m?s bajos se hayan traducido en una reducci?n sustancial del
 desempleo entre los grupos sociales que habitualmente los cubren. Con sor
 presa para algunos economistas neocl?sicos, pa?ses con niveles muy diferen
 tes de desigualdades salariales muestran tasas de desempleo parecidas de este
 tipo de empleados (Nickel y Bell, 1996). En tercer lugar, se ha se?alado que
 no se encuentra una escala de transformaci?n que pudiera justificar cu?nto
 m?s empleo se crear?a con menores salarios. Alg?n estudio comparativo
 muestra que la reducci?n salarial que ha tenido lugar en los Estados Unidos
 no ha generado el volumen de empleo equivalente que la teor?a supone
 (Mishel y Smith, 1995). Por el contrario, empiezan a surgir analistas que
 sugieren que el auge del empleo actual en Norteam?rica se debe a una
 expansi?n de los salarios y sus efectos sobre la demanda de productos.

 4. Existe una segunda variante de la hip?tesis anterior, en la que la
 internacionalizaci?n sustituye directamente al cambio tecnol?gico como va

 riable explicativa del proceso. Conviene, sin embargo, detenerse un momento
 a analizar cu?l es la raz?n que explica el fen?meno de la internacionalizaci?n.
 La explicaci?n tradicional de este proceso nos devuelve a la hip?tesis tecno
 l?gica: la internacionalizaci?n ser?a un mero resultado del avance tecnol?gico
 en el campo de los medios de transporte y comunicaci?n. El abaratamiento de
 los costes relacionados con la distancia espacial habr?a posibilitado la crea
 ci?n de mercados globales y el aprovechamiento de las econom?as de escala
 que se producen al ampliar el tama?o del mercado. Pero esta explicaci?n
 cuasi naturalista de la internacionalizaci?n econ?mica pasa por alto la enorme
 importancia que han tenido las reformas institucionales en el desarrollo del
 nuevo capitalismo globalizado: la apertura comercial forzada a trav?s del
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 GATT y la OMC, los diferentes procesos de integraci?n regional, las pol?ti
 cas liberales dise?adas por el FMI y el Banco Mundial, la liberaliz?ci?n de
 los mercados financieros, etc. son el resultado de una intensa reforma
 institucional dise?ada en gran medida en beneficio de los grandes grupos
 financieros e industriales. La muestra m?s clara de que se trata de un proceso
 dominado por objetivos pol?ticos consiste en el discurrir opuesto de la regu
 laci?n de los mercados financieros y de bienes y servicios por un lado y el de
 los flujos migratorios de personas por otro. La libertad de movimientos es
 b?sicamente una libertad de movimientos de aquello que interesa al capital
 privado (incluyendo la libertad migratoria cuando se trata de personal direc
 tivo de estas empresas).

 Con independencia del an?lisis de las causas, la lectura convencional de los
 efectos de internacionalizaci?n del mercado laboral es paralela a la del cam
 bio ocupacional. La internacionalizaci?n habr?a aumentado el valor relativo
 de los mejores talentos internacionales y, especialmente, habr?a generado una
 pl?tora de oferta de mano de obra poco cualificada que habr?a presionado a
 la baja los salarios de los trabajadores medios de los pa?ses centrales. La v?a

 m?s importante ser?a, sin duda, la migraci?n de capitales hacia los pa?ses con
 abundancia de mano de obra y la consiguiente competencia v?a importacio
 nes. Una segunda v?a complementaria se habr?a producido por medio de las
 oleadas migratorias que llegan a los pa?ses centrales provenientes del resto
 del planeta y que se convierten en un ej?rcito de reserva que presiona los
 salarios a la baja. Una vez m?s, la ?nica respuesta posible ser?a la reducci?n
 de los salarios de los trabajadores poco cualificados con objeto de mantener
 la competitividad internacional o de desanimar la llegada de inmigrantes.

 Se trata de una hip?tesis en torno a la cual es posible encontrar tanto a
 economistas de derechas como de izquierdas. En este ?ltimo caso, el modelo
 de referencia no es otro que el viejo modelo del ej?rcito de reserva marxista.
 Sin embargo, existen, como en el caso anterior, puntos discutibles que es
 preciso tomar en consideraci?n.

 En el plano te?rico, la cuesti?n principal a dilucidar es la de la competitividad.
 En primer lugar, la discusi?n se centra en cu?les son los factores de compe
 tencia salarial. Si s?lo se toman en consideraci?n los costes salariales no hay
 duda de que existe mucho espacio para la exportaci?n de la producci?n a
 pa?ses subdesarrollados. Pero resulta evidente que el elemento competitivo
 crucial en el plano laboral son los costes laborales unitarios, y en ?stos
 intervienen no s?lo los costes salariales (salarios, seguridad social, salarios
 indirectos), sino tambi?n la productividad. Y ?sta depende de un amplio
 n?mero de factores entre los que se encuentra la cualificaci?n y experiencia
 laboral, la eficacia de la organizaci?n empresarial, la capacidad de coordina
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 ci?n de los equipos de trabajo etc. Cuando se toman en consideraci?n los
 costes laborales unitarios las diferencias se reducen o llegan a desaparecer,
 aunque aqu? es posible encontrar importantes diferencias entre diversos pa?
 ses y sectores productivos. En segundo lugar, debe considerarse que el factor
 final de competitividad de las empresas no se encuentra s?lo en los costes
 laborales, sino en el conjunto de costes productivos, y aqu? las diferencias
 entre pa?ses a?n son m?s pronunciadas por cuanto intervienen una amplia
 gama de factores: infraestructuras, redes de cooperaci?n interempresarial,
 apoyo p?blico, etc. A corto plazo, las variaciones en el tipo de cambio -que
 tienen una fuerte relaci?n con la pol?tica monetaria y los movimientos de
 capitales especulativos- tienen mayor influencia sobre el empleo que las
 variaciones de costes salariales, los cuales son siempre de una magnitud
 menor que las primeras. En el caso de los procesos de inmigraci?n en los
 pa?ses centrales existe otro argumento a considerar. La presi?n de una oferta
 creciente de mano de obra afectar? de forma diferente seg?n sea la estructura
 de los mercados laborales. Los partidarios ac?rrimos de la teor?a de la
 internacionalizaci?n suponen a menudo que existe un ?nico mercado laboral
 en el que todo el mundo compite con todo el mundo. En la pr?ctica el
 mercado laboral est? segmentado por la influencia de numerosas instituciones
 y la competencia entre muchos trabajadores es m?s limitada de lo que se
 supone. Algo que muestra el simple hecho de que en los puestos de trabajo
 que ocupan los inmigrantes pobres se observa una fuerte diferenciaci?n de
 submercados por raz?n de g?nero u origen geogr?fico (es raro encontrar
 filipinos o dominicanos trabajando en la construcci?n o la agricultura y a la
 vez son pocas las mujeres marroqu?es que trabajan en el servicio dom?stico).

 La evidencia emp?rica tampoco da respuestas concluyentes a favor de esta
 explicaci?n (Freeman, 1997). Una revisi?n de los estudios realizados para
 determinar la incidencia de este fen?meno ofrece resultados poco elocuentes:
 las hip?tesis m?s extremas calculan que la internacionalizaci?n ha sido res
 ponsable de la destrucci?n del 10 % de los empleos industriales en los pa?ses
 centrales. Una cifra significativa pero que no parece muy dram?tica si adem?s
 se tienen en cuenta las enormes posibilidades de expansi?n de las actividades
 de servicios que tienen un car?cter mucho m?s territorial. La perplejidad
 aumenta cuando se observa que los pa?ses centrales en los que m?s ha crecido
 el empleo (por ejemplo, los Estados Unidos) se han caracterizado por un
 sostenido d?ficit de la balanza comercial (importan m?s que exportan), mien
 tras que pa?ses a los que se les supone un grave problema de competitividad
 internacional (como, por ejemplo, Alemania) tienen un super?vit comercial
 sistem?tico.6 De la misma forma que pa?ses que han tenido un flujo inmigra

 6. Es significativo que Espa?a s?lo tenga una posici?n de super?vit comercial con dos pa?ses
 de la Uni?n Europea: Portugal y Grecia, precisamente los que pagan salarios m?s bajos y los
 que, de acuerdo con la perspectiva convencional, deber?an ser nuestros principales rivales.

 28

This content downloaded from 158.109.174.204 on Tue, 15 Feb 2022 07:56:45 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 torio muy sostenido han experimentado mayor crecimiento del empleo que
 otros donde este se ha producido con menos fuerza. Algo que sugiere que
 quiz?s los flujos migratorios van detr?s del empleo y no delante.7

 5. Hay una v?a diferente de interpretaci?n de los problemas actuales del
 empleo. Una v?a que pone en relaci?n los problemas del mercado laboral con
 el funcionamiento global de las econom?as capitalistas.8 Una v?a que parte de
 la existencia de conflictos sociales b?sicos que atraviesan la sociedad capita
 lista y que da relevancia a las diversas instituciones que regulan la actividad
 econ?mica. Es, seguramente, un enfoque menos formalizado y acabado que el
 enfoque neocl?sico dominante en la academia, pero que ha desarrollado
 contribuciones notables al conocimiento de la actividad econ?mica. Me refie
 ro a la heterog?nea corriente de pensamiento cr?tico en la que participan
 investigadores procedentes de tradiciones como la marxista, la institucionalista,
 la postkeynesiana, la sraffiana...9 Una tradici?n que en los ?ltimos tiempos ha
 centrado sus cr?ticas en el nuevo dise?o econ?mico neoliberal que han adop
 tado las econom?as capitalistas centrales a partir de la crisis de los setenta.

 Un estudio detallado de los cambios que tienen lugar en el funcionamiento de
 las econom?as capitalistas modernas permiten observar que estos se est?n
 produciendo a niveles distintos. Para entendernos, los llamar? el nivel ?macro?
 y el nivel ?micro?, aunque es posible que sea una terminolog?a inadecuada.
 En el primer nivel sit?o las transformaciones acaecidas en el campo de las
 pol?ticas econ?micas, de la intervenci?n del Estado en la econom?a y de las
 reglas b?sicas que estructuran la actuaci?n de las empresas. En el segundo me
 referir? a las transformaciones que realizan aut?nomamente las propias em
 presas y que acaban teniendo un impacto general en el funcionamiento eco
 n?mico.

 Posiblemente son las transformaciones ?macro? las m?s conocidas y las que
 la mayor?a de las personas relacionan con la idea de neoliberalismo. Los
 cambios m?s importantes a este nivel se sit?an en una l?nea ya comentada en
 el punto anterior: desmantelamiento de los mecanismos de protecci?n nacio
 nal de los mercados y desregulaci?n de los mercados financieros. A ello

 7. La existencia de una estrecha relaci?n entre los flujos de capital y las migraciones laborales,
 en el sentido de que los primeros preceden a los segundos, est? bien descrita en Sassen (1993).

 8. En Recio ( 1994) he planteado que en la historia del pensamiento econ?mico puede distinguirse
 una amplia y variada corriente de pensadores que tratan el desempleo como un subproducto del
 funcionamiento global del capitalismo, en lugar de un mero problema de mercado laboral.

 9. Para un conocimiento de lo esencial de una buena parte de las ideas b?sicas de estas
 corrientes, v?ase el reciente libro de Barcel? (1998). Una recopilaci?n de contribuciones al
 tratamiento del paro se encuentra en Arestis y Marshall (1995), entre otros lugares.
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 deber?amos a?adirle un cambio de ?nfasis de las pol?ticas econ?micas desde
 el empleo al control de la inflaci?n y un desplazamiento obsesivo de las
 pol?ticas de empleo hacia la reforma de los mercados laborales, casi ?nica
 mente entendida como una pol?tica de desmantelamiento de derechos e insti
 tuciones protectoras de los mismos.

 Estas pol?ticas no se han desarrollado ni de modo coherente ni simult?neo,
 por lo que las diferentes econom?as nacionales han estado sujetas en periodos
 diferentes a notables presiones que han afectado a su funcionamiento global
 y especialmente al empleo. Sobre todo cuando la consecuci?n de los objeti
 vos de las pol?ticas de ajuste se han traducido en fuertes aumentos de los tipos
 de inter?s. Quiz?s uno de los efectos m?s perniciosos de estas pol?ticas lo han
 constituido las turbulencias provocadas por los movimientos especulativos
 del capital a corto plazo y sus efectos sobre las cotizaciones relativas de las
 respectivas divisas. Un factor que genera un aumento de la incertidumbre del
 sistema econ?mico y tiene efectos demoledores, a corto plazo, sobre la
 competitividad exterior de la econom?a ?v?ctima? de la apreciaci?n s?bita de
 su divisa. No puede olvidarse tampoco que el proceso de internacionalizaci?n
 realizado de una forma bastante descontrolada ha generado localmente cata
 clismos en algunas econom?as nacionales, que despu?s dejan un lastre dif?cil
 de recuperar a corto plazo. Como han se?alado autores diversos el camino de
 la creaci?n del paro masivo es siempre m?s r?pido que el de su eliminaci?n
 (v?ase, por ejemplo, Ormerod, 1994). La sucesi?n de per?odos traum?ticos
 desarrollados al calor de oleadas especulativas o procesos r?pidos de integra
 ci?n regional es, en las ?ltimas dos d?cadas, considerable: empezando por los
 dr?sticos ajustes de la econom?a espa?ola de los a?os 1980-1984 y 1991
 1993, y siguiendo por las sucesivas crisis latinoamericanas, la integraci?n
 alemana, la crisis del sistema de econom?as burocr?ticas del Este de Europa
 (que arrastr? consigo a Finlandia), el ajuste sueco para ingresar en Maastricht,
 el reciente cataclismo asi?tico... Lejos de promover estabilidad, la econom?a
 del mercado desregulado parece tender a ampliar las ?reas de fallas s?smicas
 por todo el planeta.10

 Uno de los aspectos cruciales de estas pol?ticas es el convencimiento de que
 el problema del paro es casi exclusivamente un problema del mercado labo
 ral, y que la v?a de resolverlo es por medio de ?reformas estructurales?. Un
 eufemismo para designar todo un conjunto de propuestas orientadas a debili
 tar los derechos laborales. Pol?ticas que parten de dos hip?tesis simplistas:
 que la gente, especialmente la gente pobre, s?lo trabaja por obligaci?n y que
 es posible medir la productividad individual de las personas. De la primera se

 10. La idea de un mundo amenazado de terremotos demoledores est? sugerida en Thurow
 (1996).
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 deducen todas las pol?ticas orientadas a rebajar los derechos de los
 desempleados. De las segundas las pol?ticas orientadas a desmantelar todos
 las instituciones (sindicatos, normas p?blicas sobre salarios...) que pretenden
 paliar las desigualdades existentes en las econom?as capitalistas. Aunque
 estas hip?tesis no han sido probadas (en Espa?a los per?odos de fuerte reduc
 ci?n de la cobertura de las prestaciones de desempleo se corresponden con
 los de mayor aumento del paro) se han convertido en una recomendaci?n
 continuada de pol?tica econ?mica, l?gica cuando las pol?ticas p?blicas han
 renunciado a crear un marco macroecon?mico que garantice el pleno empleo.

 6. Junto a los cambios de las pol?ticas de regulaci?n macroecon?micas
 existe un conjunto de mutaciones en la organizaci?n y el funcionamiento de
 las empresas que tiene enormes repercusiones sociales y laborales, las que
 llamo transformaciones ?micro?. Entre estas transformaciones destacar?a el
 paso de la empresa integrada a la empresa reticular y la tendencia a la
 sustituci?n de los mercados internos de trabajo por pol?ticas de flexibilidad e
 individualizaci?n de las relaciones laborales.11

 Las tendencias de organizaci?n empresarial dominantes en los dos primeros
 tercios del siglo que acaba se centraban en la continua expansi?n del tama?o
 empresarial y la integraci?n en el seno de las grandes empresas de una gran
 variedad de funciones, lo cual supon?a la formaci?n de grandes plantillas
 laborales. Hoy el modelo dominante es diferente, predomina la empresa
 reticular, que no puede confundirse como la vuelta a un mundo dominado por
 la peque?a empresa y los ?distritos industriales?12 (aunque ?stos sigan tenien
 do importancia en una serie de actividades en las que siempre han estado
 presentes). De lo que se trata es de una reconversi?n de la gran empresa
 orientada a desarrollar una estructura de red mediante diversos mecanismos:
 subcontrataci?n de ?reas de actividad, autonomizaci?n de sus diferentes divi
 siones o plantas haci?ndolas competir entre s?, acuerdos puntuales o estrat?
 gicos en ?reas especiales como una determinada l?nea de producto o un
 proyecto de desarrollo tecnol?gico (lo que suele dar lugar a la formaci?n de
 nuevas empresas en las que participan grupos que pueden estar compitiendo
 en otras actividades), crecimiento de las formas de empleo atipico... Una

 11. Una de las lecturas imprescindibles en este campo es el libro de Harrison (1994), aun
 que vale la pena avisar que la traducci?n espa?ola es, por desgracia, bastante peor que
 horrorosa.

 12. Los distritos industriales son formas t?picas de organizaci?n en actividades donde predomina
 la producci?n a peque?a escala y altamente variable y dan lugar a la aparici?n de espacios
 geogr?ficos donde se concentran gran numero de empresas de tama?o parecido que realizan una
 misma l?nea de producci?n, como es el caso de la industria textil, el g?nero de punto, el calzado,
 el mueble, etc.
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 estructura que tiene como efecto una enorme fragmentaci?n de los colectivos
 de trabajadores, la cual no suele limitarse al tama?o de los colectivos labora
 les sino tambi?n a su espacio de contrataci?n (en el caso de las empresas

 mayores, la fuerza de trabajo que utilizan para desarrollar el conjunto de su
 actividad f?cilmente puede estar encuadrada en convenios colectivos muy
 diferentes dependiendo de la actividad espec?fica y de la empresa en la que
 formalmente est?n inscritos, como muestra el caso de los empleados de las
 ETTs). Tambi?n se fraccionan las carreras laborales de mucha gente. En
 muchos casos la combinaci?n de esta constelaci?n de unidades de empleo
 con las posibilidades que da el marco legislativo en materia de contrataci?n
 es utilizada para conseguir una notable plasticidad de la fuerza de trabajo en
 campos como el empleo, la jornada laboral, la movilidad interna, etc.

 La segunda transformaci?n tiene qne ver con el desarrollo de la negociaci?n
 colectiva a nivel de empresa. Cada vez m?s las pr?cticas dominantes se
 orientan a un fraccionamiento de la negociaci?n, a la fijaci?n de evaluaciones
 y retribuciones personalizadas, al desarrollo de una cultura laboral de la
 profesionalidad que conduce a las personas a una relaci?n sin intermediarios
 con la direcci?n y que por tanto vac?an de contenido los tradicionales esfuer
 zos sindicales por estandarizar las condiciones de trabajo. En este proceso
 confluyen las innovaciones en materia de relaciones humanas desarrolladas
 por los gabinetes empresariales, as? como la difusi?n de una cultura merito
 cr?tica, adquirida en gran parte en el sistema escolar, que promueve la com
 petencia individual como una forma aceptable de relaci?n social. Aunque ello
 no evita que a menudo estas pr?cticas de gesti?n muestren una enorme con
 tradicci?n entre la apelaci?n al equipo (cooperaci?n) y al m?rito individual
 (competencia).13

 En conjunto ambas transformaciones debilitan la capacidad de regulaci?n
 colectiva de las condiciones de trabajo, aumentan las divisiones entre grupos
 de trabajadores y erosionan las bases sociales de los sindicatos. En muchos
 casos estas nuevas formas de gesti?n laboral aumentan la irregularidad del
 empleo, la incertidumbre sobre la vida laboral y la aleatoriedad de las carre
 ras. Una transformaci?n que obliga a considerar, al menos como hip?tesis de
 investigaci?n, que una de sus causas se encuentra en la b?squeda, por parte
 empresarial de un contexto organizativo m?s favorable a sus intereses, un
 cambio en las pautas de distribuci?n de la renta y del control institucional de
 los procesos productivos que permitiera invertir el nivel de poder social

 13. En un seminario internacional de j?venes soci?logos del trabajo desarrollado en Barcelona
 en 1994, un directivo de una multinacional italiana nos describi? pl?sticamente esta contradicci?n
 al afirmar que en su empresa estaban ense?ando a la gente que todos ten?an que remar fuerte
 para llevar la balsa a puerto, pero que por desgracia podr?a ocurrir que algunos tuvieran que
 saltar de la barca antes de alcanzar el objetivo previsto.
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 que hab?a alcanzado la clase obrera hac?a principios de la d?cada de los
 setenta.

 Muchos autores soslayan la importancia de este argumento (al que podemos
 llamar ?lucha de clases?) a la hora de explicar el cambio organizativo, ape
 lando a otras cuestiones, como es el aumento de la competencia internacio
 nal (que habr?a llevado a las empresas a presionar a sus propios empleados)
 o a los nuevos comportamientos de consumo que exigir?an una organizaci?n
 m?s flexible de la actividad productiva con objeto de satisfacer demandas
 m?s variadas, cambiantes y con requisitos horarios particulares. Es evidente
 que estos factores han jugado un papel relevante en esta historia, pero reco
 nocerlos no cierra el debate. En primer lugar, porque tanto la apertura inter
 nacional como la promoci?n de un nuevo modelo de consumo han sido en
 gran parte promovidos por las mismas empresas que tratan de presentarlos
 como cambios promovidos desde el exterior. En segundo lugar, porque han
 sido estos mismos grupos los que se han opuesto a la introducci?n de regu
 laciones que tendieran a evitar aquellas situaciones que dan lugar a una
 competencia descontrolada (como pone de manifiesto la actitud patronal
 ante los intentos de regulaci?n a escala internacional de los derechos labo
 rales, el trabajo infantil, las emisiones de C02, etc.). En tercer lugar, porque
 ejercitan una permanente oposici?n a la evaluaci?n de los efectos ?exter
 nos? que genera el modelo. Efectos externos en primer Lugar en la esfera
 laboral; desde la incertidumbre vital a la que se somete a sectores amplios
 de la poblaci?n, hasta las dificultades de desarrollar una vida social plena
 que tienen muchas personas obligadas a realizar largas jornadas laborales o
 a trabajar en horarios at?pleos. En muchos casos el buen funcionamiento de
 las actividades estacionalizadas exige la existencia de reservas de mano de
 obra, utilizable en los momentos punta, a los que despu?s se puede mandar
 al desempleo. El coste del desempleo lo acaban soportando las familias o el
 sector p?blico. Pero hay efectos externos negativos que surgen en otros
 campos de la vida social, como los crecientes desastres ambientales genera
 dos por las nuevas formas de urbanizaci?n o el consumo compulsivo que
 est? en la base de la producci?n flexible. O la apelaci?n al sector p?blico o
 a las familias para que cubran las actividades que el mundo empresarial es
 incapaz de resolver.

 En resumen, si resulta evidente que el cambio del funcionamiento empresarial
 no se reduce a un cambio en las formas de dominio laboral, es evidente que
 ?ste ha jugado un papel importante. Por otra parte, resulta patente que este
 proceso de reordenaci?n del funcionamiento de la actividad productiva se
 sostiene en la medida que es capaz de soslayar o ensombrecer los numerosos
 costos sociales que el mismo est? generando. Costes sociales que se sit?an en
 campos muy variados de la vida social.
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 Los defensores m?s inteligentes del modelo neoliberal aceptan alguno de
 estos costes, pero o bien los consideran transitorios o bien esperan que sea
 posible obviarlos con una regulaci?n un poco m?s inteligente. Este es, por
 ejemplo, el proyecto expresado en el Libro blanco de Delors, en el que se
 aceptan b?sicamente las propuestas neoliberales pero se conf?a que el ajuste
 de costos salariales podr? realizarse mediante una reestructuraci?n no traum?
 tica de los costes de la seguridad social. La cuesti?n es saber si cuando se
 empieza a tocar la seguridad social con fines limitados (como es el de reducir
 las cuotas para subvencionar empleos), no se acaba por afectar a su equilibrio
 financiero y se pone en cuesti?n la existencia misma de un sistema universal
 de pensiones. Hay sin embargo una pregunta m?s radical a dirigir a los
 defensores del modelo: en qu? medida ?ste es replicable y por tanto univer
 salizable. Hasta qu? punto los pa?ses con un ?xito relativo en materia de
 empleo dependen de circunstancias particulares (su posici?n en el mercado
 mundial como cuasimonopolistas de determinados sectores, su papel en el
 sistema financiero mundial, etc.) o se trata de un modelo que dar? resultados
 id?nticos a cualquiera que lo imite. Las evidencias contrarias a la posibilidad
 de repetir el modelo son suficientemente numerosas como para dudar de que
 lo que se presenta como ??xito? sea un modelo que todos los pa?ses puedan
 copiar.

 7. Sabemos bastante de los costes del modelo econ?mico dominante. Cabe
 por tanto hacerse la pregunta de por qu? no es objeto de una r?plica m?s
 sistem?tica por parte de sus cr?ticos y, sobre todo, de las personas que
 padecen sus consecuencias negativas.

 La respuesta es dif?cil y obliga a pensar en cuestiones muy diversas. Quiz?s
 la m?s obvia es que nadie posee una alternativa. La pol?tica tradicional
 keynesiana mostr? hace a?os sus limitaciones. Se trata de un modelo de
 regulaci?n que funciona con dificultades cuando se reducen las barreras
 econ?micas nacionales a menos que se desarrolle un keynesianismo a escala
 planetaria. A?n en el caso de que existiera un marco institucional que desa
 rrollara una pol?tica de expansi?n keynesiana a escala internacional reapare
 cer?an los problemas que ya Kalecki (1943) se?al? hace m?s de cincuenta
 a?os: la dif?cil relaci?n entre capitalismo y pleno empleo, porque la consecu
 ci?n de este ?ltimo exige, a los ojos de los capitalistas, ?demasiada? interven
 ci?n estatal y pone en peligro la disciplina laboral. Pero a?n en el caso de que
 fuera posible desarrollar alg?n sistema de pacto social que hiciera posible el
 pleno empleo sin tensiones excesivas, las pol?ticas keynesianas se deber?an
 enfrentar a una nueva cr?tica dif?cil de superar: el dilema entre expansi?n
 econ?mica ilimitada y medio ambiente. Un dilema que de momento se deriva
 en favor del crecimiento econ?mico pero que genera unas consecuencias
 inaceptables desde cualquier punto de vista solidario.
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 Tampoco la vieja soluci?n de la izquierda radical, la planificaci?n central,
 pasa por buenos tiempos, en gran medida por el fracaso que ha representado
 la experiencia de las econom?as burocr?ticas. Aunque se est? lejos de haberse
 hecho un balance serio de las razones del mismo, existen una serie de cues
 tiones claves que apuntan a sus fallos b?sicos. Unos derivan del propio
 instrumento de planificaci?n central y muestran la dificultad de gestionar
 centralmente las mil y una incidencias que tiene cualquier sistema econ?mico
 complejo. Dificultad que refuerza el estilo absolutamente vertical en el que se
 concibi? la gesti?n del plan, lo que se tradujo en ineficacia y lentitud. Otro
 grupo de razones se encuentra en la inexistencia, en aquellos pa?ses, de un
 marco de libertades pol?ticas que permitiera desarrollar movimientos y fuer
 zas sociales capaces de formular demandas que obligaran a los gestores a
 tomar en consideraci?n las demandas sociales y les forzara a ser m?s eficaces
 (algo que hacen habitualmente en los pa?ses capitalistas democr?ticos los
 diversos movimientos sociales y fuerzas de oposici?n). Y por ?ltimo una
 tercera raz?n se encuentra en los valores predominantes en las elites domi
 nantes, valores que premiaron la acumulaci?n de medios de producci?n y de
 armamentos en detrimento de otras necesidades. Estas posibles causas apun
 tan a cuestiones muy diversas, pero su complejidad ha sido obviada tanto por
 los interesados en eliminar cualquier propuesta de gesti?n alternativa al capi
 talismo como por los rom?nticos creyentes en un modelo que ha resultado
 inviable. A la hora de pensar en elaborar un modelo alternativo al neoliberal,
 tanto el keynesianismo como la planificaci?n aportan pistas relevantes, aun
 que ?stas deben ser objeto de una revisi?n a fondo que permita discernir en
 qu? contextos y bajo qu? condiciones se trata de propuestas interesantes. Una
 revisi?n que deber?a adem?s aprender de las nuevas formas de organizaci?n
 capitalista, nuevas formas que est?n posibilitando el control de la econom?a
 por un reducido pu?ado de grandes grupos financieros con unas dosis de
 flexibilidad en la intervenci?n inusitadas en el pasado.

 8. No se trata s?lo de un problema de modelos abstractos, sino tambi?n de
 din?micas sociales perversas que resultan incapaces de cambiar la situaci?n,
 un cambio que requiere a la vez de proyectos intelectuales, contraposici?n de
 valores y movimientos sociales reales. Los tres ejes sobre los que siempre ha
 descansado la l?gica de las fuerzas que han intentado hacer frente a las
 din?micas provocadas por el capitalismo: paliando sus efectos m?s perversos,
 regulando su funcionamiento en beneficio de la comunidad o avanzando
 transformaciones que se orientan hacia un nuevo tipo de sociedad. Unas
 l?gicas de respuesta que hoy parecen paralizadas o desorientadas, en parte
 por el fracaso de sus proyectos anteriores, en parte por la naturaleza de los
 cambios a los que estamos asistiendo. En el apartado anterior ya me he
 referido al primer aspecto y ahora quisiera sugerir alguno de los aspectos que
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 considero cruciales en el otro plano, en el de la din?mica de las fuerzas
 sociales.

 Una de las cuestiones m?s evidentes es el hecho de que el modelo organizativo
 que adoptan la mayor?a de las empresas tiene un impacto claramente negativo
 para el desarrollo de uno de los movimientos sociales m?s relevantes. Me
 refiero al movimiento sindical. Este se ve afectado tanto por la v?a del cambio
 en la estructura ocupacional -fundamentalmente la reducci?n del tama?o de
 las empresas, la fragmentaci?n de las unidades de negociaci?n, la multiplica
 ci?n de demandas empresariales asociadas a la producci?n flexible, etc
 como por la misma segmentaci?n laboral de los trabajadores, con perspecti
 vas muy variadas de experiencia y carrera profesional, con experiencias de
 socializaci?n tambi?n muy diversas. Una afecta a la capacidad organizativa
 de los sindicatos y la otra afecta a su capacidad de articular una conciencia
 colectiva que recoja con ?xito las aspiraciones de un amplio conjunto de
 personas. A estas dificultades que se encuentran en la base de la acci?n
 sindical se suman las que provienen del marco macroecon?mico, donde el
 continuo recordatorio de las necesidades de ?competitividad? act?an como
 un importante elemento de disuasi?n de planteamientos m?nimamente radica
 les. Los sindicatos se enfrentan por tanto a un importante dilema estrat?gico
 que requiere una laboriosa formulaci?n y que plantea numerosos interrogantes
 que afectan a la propia existencia organizativa. Creo que no peco de extre
 mismo izquierdista al valorar que en la mayor parte de los casos las organi
 zaciones sindicales han adoptado, en aras de la supervivencia, una l?nea de
 actuaci?n conservadora, que acepta el marco social de las pol?ticas neoliberales
 y se limita a negociar mejoras dentro del mismo. Es posible que una l?nea m?s
 combativa pudiera conducir a una derrota organizativa, pero es tambi?n cier
 to que esta l?nea de actuaci?n ni permite avanzar en alternativas m?s comple
 jas ni permite salir del aislamiento social (respecto a los sectores laborales
 m?s desfavorecidos, frente a otros movimientos sociales que plantean deman
 das m?s radicales en cuanto al modelo social), en el que corren el riesgo de
 verse colocados.

 Las dificultades de articulaci?n del ?mundo del trabajo? en un movimiento
 social que demande soluciones diferentes a las dominantes no se reducen a
 los cambios en la organizaci?n de la producci?n.14 Anteriormente he se?alado

 14. El termino de ?mundo del trabajo>? lo he tomado evidentemente de E. Hobsbawm y
 E. P. Thompson, dos de las personas que m?s tiempo han dedicado a estudiar la vida y pensar
 sobre los problemas de la poblaci?n trabajadora y que con m?s acierto lo han hecho. Creo que
 ellos mejor que nadie han mostrado c?mo los movimientos sociales que ha protagonizado la
 gente com?n se han basado en demandas compartidas por una amplia masa de personas que
 manten?an, al mismo tiempo, diferencias entre s?. Que en definitiva la construcci?n de n?cleos
 de agregaci?n cultural y la formulaci?n de reivindicaciones compartidas contribu?a a la creaci?n
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 la no deseabilidad de acelerar un proceso de crecimiento que genera graves
 problemas ambientales que de forma directa o indirecta tienen efectos sobre
 la poblaci?n. La necesaria regulaci?n econ?mica de la sociedad choca con la
 resistencia de los grupos empresariales m?s poderosos y, a la vez, con secto
 res de la propia clase obrera cuyo empleo depende de determinadas produc
 ciones particulares. Y de las resistencias surgen enfrentamientos y recelos
 entre movimientos y grupos sociales que tratan de acotar el poder del capital
 en ?reas diferentes.

 En otro terreno diferente, las transformaciones generadas en la estructura
 familiar (en parte por el propio desarrollo capitalista, en parte por la propia
 lucha de las mujeres y en parte por la acci?n de las pol?ticas p?blicas),
 impone una nueva relaci?n problem?tica entre la esfera mercantil y la esfera
 dom?stica. Una problem?tica que afecta, dadas unas determinadas pautas
 sociales de divisi?n del trabajo por g?neros, de forma desigual a hombres y
 mujeres. Las pol?ticas neoliberales de reducci?n de las provisiones p?blicas
 generan nuevas tensiones en forma de mayor demanda de trabajo reproductivo
 dom?stico. La flexibilidad laboral, particularmente la flexibilidad horaria,
 provoca nuevas dificultades en la gesti?n privada de los tiempos. La respues
 ta en clave de mercantilizaci?n de la provisi?n de servicios reproductivos no
 est? al alcance de todas las econom?as dom?sticas y a menudo genera nuevos
 espacios para el desarrollo de empleos precarios (debido a que muchas acti
 vidades reproductivas se demandan por pocas horas, se realizan en contextos
 informales, se pagan en funci?n de la renta del comprador, se realizan de
 forma individual...). En definitiva se somete a muchas personas, especial
 mente a las mujeres, a una situaci?n de estr?s y tensi?n a la que no ofrecen
 respuestas satisfactorias las pautas sociales imperantes.

 Destaco estos aspectos porque los considero los m?s relevantes, aunque no
 los ?nicos. La extensi?n de la educaci?n formal y de los medios de comuni
 caci?n genera expectativas sociales contradictorias, promueve comportamientos
 individualistas que despu?s resultan falaces para responder a las situaciones
 existentes en el mercado laboral. Los procesos migratorios dan lugar a nue
 vos conflictos entre sectores de la propia clase obrera. En definitiva, parece
 oportuno destacar que el actual modelo de producci?n globalizada y flexible
 genera en torno al mismo un conjunto de problem?ticas que, por una parte,

 de una identidad colectiva y un movimiento social que iba m?s all? de las demandas de cada
 grupo particular. Y a menudo he tenido la intuici?n de que gran parte del discurso acad?mico
 y period?stico orientado a plantear ?que el trabajo se muere? o que la ?clase obrera ya no existe?
 tiene un claro objetivo pol?tico: el de reforzar los particularismos y el de inhibir la construcci?n
 de nuevas identidades colectivas que partan, como en el pasado, de la articulaci?n de experiencias
 particulares.
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 requieren un proyecto diferente de respuestas sociales y, por otra, sobrecar
 gan las organizaciones sociales tradicionales con demandas y problemas para
 las que no est?n preparadas. La crisis del trabajo no es s?lo una situaci?n
 dominada por el desempleo, la precarizaci?n laboral y las menguantes expec
 tativas sociales. Es tambi?n la incapacidad de las organizaciones y corrientes
 sociales que tradicionalmente han articulado esta ingente masa social de
 articular un conjunto de propuestas alternativas que act?en como exigencias
 al actual modelo social y que sirvan para reconstruir un referente colectivo de
 objetivos sociales a conseguir

 9. Aunque salga fuera de la diagnosis del problema, que es el objetivo de
 esta ponencia, simplemente quisiera acabar se?alando algunos campos por
 los que deber?a ir la reformulaci?n de los problemas actuales, desde un punto
 de vista alternativo al actual.

 Cualquier proyecto alternativo debe plantearse diversas cuestiones: la cr?tica
 de lo existente y de las ideolog?as de legitimaci?n de lo existente, la formu
 laci?n de un proyecto alternativo y el estudio de las v?as para alcanzar este
 proyecto.

 No vale la pena extenderse en la primera de estas tareas. El nivel de desigual
 dades sociales, de inseguridad vital, de desastres ecol?gicos, de amenazas a
 los derechos sociales b?sicos y universales son tan grandes que s?lo un Dr.
 Pangloss puede negarlas. Es sin embargo menos evidente que exista una l?nea
 rigurosa de cr?tica a las ideolog?as legitimadoras de esta situaci?n, y particu
 larmente a aquellas versiones que se presentan con ropaje cient?fico, como es
 el caso de muchas de las teor?as sobre el mercado laboral a las que he
 dedicado anteriormente alguna atenci?n. Creo adem?s que la cr?tica m?s
 radical pasa por subrayar el car?cter no replicable, y por tanto no generalizable,
 de algunas de las situaciones que se nos presentan como ?modelos? a seguir.
 Como por ejemplo el caso de la econom?a norteamericana beneficiada por el
 monopolio detentado en algunas actividades cruciales de la vida econ?mica y
 cuya ?productividad? depende de la esquilmaci?n incontrolada de los recur
 sos naturales del planeta.

 Considero que un proyecto alternativo debe basarse en lo que llamo un
 modelo ?inclusivo?, en el sentido de que pretenda garantizar a todas las
 personas un nivel b?sico de bienestar econ?mico (recursos y resultados), un
 nivel esencial de autonom?a, autorrealizaci?n y participaci?n en la vida so
 cial,15 En suma un proyecto de ra?z igualitaria. Un proyecto de este tipo debe

 15. Sobre estos aspectos considero al libro de Doyal y Gough (1994) un punto de referencia
 b?sico.
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 sustentarse sobre un modelo productivo orientado a promover la productivi
 dad en base a la cualificaci?n laboral y la democracia industrial. Un modelo
 que en parte retrotrae a las mejores experiencias de desarrollo capitalistas, en
 las que se ha podido observar que las mejores condiciones de trabajo (no s?lo
 salarios m?s altos, tambi?n participaci?n) se traducen en mayor calidad pro
 ductiva, tanto de bienes como de servicios. Un modelo que, adem?s, recono
 ce la existencia de numerosos efectos externos derivados de la actividad
 privada y en consonancia elabora m?todos de regulaci?n y control para evitar
 sus efectos perversos.16

 Un modelo que tome en cuenta que la vida de las personas, incluso su
 sustento material, descansa en la combinaci?n de dosis diversas de trabajo
 mercantil (en empresas privadas o instituciones p?blicas) y trabajo no mer
 cantil y en consonancia articula los tiempos de trabajo y la estructura de las
 rentas a garantizar la viabilidad de la acci?n en ambas esferas, evitando que
 algunos miembros de la sociedad est?n permanentemente saturados de obli
 gaciones. Seguramente todo el debate actual en torno a la seguridad social, a
 los tiempos de trabajo, a los costes laborales de las empresas privadas cam
 biar?a si en los mismos se incluyera el reconocimiento del car?cter reproductivo
 de la actividad econ?mica.

 Por ?ltimo, el proyecto debe ser respetuoso ambientalmente, lo que en defi
 nitiva requiere cambios substanciales en la producci?n y el consumo. Cam
 bios que no se pueden reducir a peque?os ahorros en el uso de determinados
 recursos, o en la creaci?n de puestos de trabajo sin carga ambiental directa.
 Por desgracia, lo que resulta insostenible no es una actividad concreta, sino
 el resultado global de la actividad econ?mica: muchos empleos que directa
 mente no son ambientalmente depredadores tienen consecuencias notables
 cuando sus detentores desarrollan pautas de consumo que resultan agresivas
 (pi?nsese en la mayor?a de capas medias de servicios, que realizan activida
 des intensivas en trabajo, pero que mantienen formas de vida altamente
 consumidoras de recursos). Una sociedad ecol?gica ser? sin duda una socie
 dad con menos consumo material, pero que a cambio puede ganar en tiempo
 para las relaciones personales, la participaci?n en la esfera colectiva, la
 formaci?n continuada, etc.17

 Creo que es en el engarce de estas tres perspectivas donde gana sentido, por
 ejemplo, una reivindicaci?n de reducci?n de la jornada laboral. La cual, en

 16. En tomo a esta cuesti?n hay reflexiones notables en Tading y Wilkinson (1996), Minsky
 y Whalen (1996).

 17. Jacobs (1991) presenta una variada gama de propuestas de intervenci?n en este terreno.
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 los t?rminos del modelo presente constituye un mero apa?o como respuesta a
 los problemas del empleo.

 Soy consciente de las dificultades de llevar a la pr?ctica alg?n tipo de pro
 puesta como la que propugno. Creo sin embargo que es una perspectiva
 posible que permite por un lado salirse de la situaci?n kafkiana a la que de
 forma creciente nos est? sometiendo la din?mica de la econom?a actual, y que
 posibilita la reconstrucci?n de un referente colectivo que permita reconstruir
 las fracciones que el modelo actual ha generado entre diferentes segmentos
 de la poblaci?n asalariada. Indudablemente hacer avanzar dicho proyecto no
 es tarea f?cil y obliga, adem?s a repensar las formas de organizaci?n y
 gesti?n social, aprendiendo de los fracasos del pasado (keynesianismo, plani
 ficaci?n burocr?tica) y de las experiencias actuales (especialmente de los
 sistemas de organizaci?n reticular). Esta al menos deber?a ser una tarea
 prioritaria para los cient?ficos sociales preocupados por la vida de sus seme
 jantes y por la suerte del planeta en el que residen.

 Barcelona, julio 1998
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