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 Por una pol?tica de tiempos
 Albert Recio

 En los a?os pasados la demanda de la jomada de 35 horas pas? a constituir
 uno de los ejes rei vindicativos b?sicos de la mayor parte de las formaciones
 sociales de izquierdas. Aunque entre ellas existieran importantes divergen
 cias en cuanto a la formula concreta y como llevarla a la pr?ctica, exist?a un
 cierto consenso sobre la oportunidad de reducir la jomada laboral. No era la
 primera vez que la reducci?n la jomada laboral entraba a formar parte del
 debate social general, m?s bien se trata de una cuesti?n que resurge cada
 cierto tiempo, especialmente cuando en alguna parte del mundo se consigue
 una reducci?n sustancial de la misma. En la d?cada de los ochenta fue la
 conquista de las 35 por el sindicato metal?rgico alem?n y en la d?cada de los
 noventa las iniciativas del Gobierno franc?s (y el posterior acuerdo en Italia)
 las que animaron el debate en nuestras lares. En Espa?a la cuesti?n se con
 virti? en el eje del debate social, aunque no cuaj? en una demanda unitaria y
 la campa?a que finalmente lanzaron Izquierda Unida, la Confederaci?n Ge
 neral del Trabajo y otras formaciones menores en demanda de una ley de 35
 horas no consigui? arrancar una movilizaci?n consistente en pos de este ob
 jetivo. Quiz?s esta sensaci?n de fracaso es la que explique que el tema, como
 por desgracia ocurre en otros campos, ha sido aparcado. Como se trata sin
 duda de una cuesti?n importante, y que tarde o temprano volver? a aparecer,
 creo que es un buen momento para llevar a cabo un debate tranquilo sobre la
 cuesti?n de los tiempos del trabajo mercantil. Un debate que como veremos
 no puede desentenderse de otras cuestiones m?s generales a las que se dedica
 el resto de art?culos que forma parte de esta entrega de mientras tanto.

 La 35 horas: una propuesta defensiva

 La adopci?n de las 35 horas como una reivindicaci?n central de las pol?ticas
 sociales de sindicatos, partidos y organizaciones sociales de izquierdas parte de
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 la necesidad de encontrar una respuesta al paro masivo que ha dominado la
 mayor?a de sociedades desarrolladas en los ?ltimos veinte a?os.1 Un desempleo
 que se ha considerado b?sicamente como un resultado del desarrollo tecnol?gi
 co. Dado que hace falta menos mano de obra por unidad de producto (o que con
 las nuevas tecnolog?as una misma hora de trabajo se convierte en una cantidad

 mayor de productos) se habr?a roto el c?rculo virtuoso tradicional entre creci
 miento de la producci?n y del empleo. Alguna de las versiones m?s populariza
 das (Rifkin) llegaban a propugnar que el impacto a largo plazo de este cambio
 tecnol?gico era simple y llanamente la destrucci?n creciente del empleo.

 Del an?lisis que sugiere que el desarrollo tecnol?gico aumenta la producci?n
 pero no el empleo. O sea que las sociedades son m?s ricas pero emplean a
 menos personas, han surgido dos propuestas alternativas: o repartir el em
 pleo (las 35 horas) o repartir la renta (la renta universal garantizada), como
 f?rmulas alternativas de generalizar los resultados de esta mejora tecnol?gica
 y evitar la exclusi?n social de millones de personas.

 En alg?n trabajo anterior he tratado de mostrar que el desempleo no es el
 resultado mec?nico de la aplicaci?n del cambio tecnol?gico, sino que ?ste se
 produce por la interacci?n de un mayor n?mero de variables: particularmente
 la evoluci?n y composici?n de la producci?n, influidas entre otras cosas por
 la distribuci?n de la renta. El n?mero de variables implicadas aumenta ade

 m?s cuando pasamos del an?lisis general abstracto de la econom?a mundial
 al caso concreto de cada pa?s, campo en el que influyen su particular especia
 lizaci?n productiva y el conjunto de instituciones que rigen su actividad eco
 n?mica. Partir de este presupuesto permite entender la paradoja de que en los
 ?ltimos a?os hayan sido los pa?ses con jornadas laborales m?s largas (espe
 cialmente los Estados Unidos) los que hayan experimentado niveles de
 desempleo particularmente reducidos, sin que ello signifique que su modelo
 laboral deba tomarse como un modelo a seguir.

 Los t?rminos en los que se ha planteado la demanda de 35 horas han sido
 completamente defensivos, por cuanto se justificaba como una medida interme
 dia para alcanzar el objetivo del pleno empleo. Como un ant?doto frente a una
 ?plaga? social imposible de evitar: la destrucci?n de empleo por el cambio
 tecnol?gico. Y era defensiva en la medida que se planteaba a las personas con
 empleo que deb?an aceptarla como una medida orientada a favorecer la situa

 1. En los pa?ses en v?as de desarrollo los niveles de paro estad?stico suelen mostrar niveles inferiores
 al mundo industrializado. La ausencia de sistemas p?blicos de protecci?n a los parados y de un
 nivel de ingresos familiares suficiente para mantener a las personas en paro, traduce el fen?meno en
 subempieo. La variedad que tienen los pobres de los pa?ses pobres para malbuscarse la vida en la
 econom?a informal y la agricultura de subsistencia no se traduce en paro estad?stico.

 72

This content downloaded from 158.109.229.65 on Tue, 08 Mar 2022 09:28:34 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 ci?n de terceras personas. Aunque la referencia a las 35 horas al cambio tecno
 l?gico permiten presentar la reivindicaci?n como la generalizaci?n a la socie
 dad de los frutos del progreso, a menudo la voluntad de convertirla en una
 medida aplicable a corto plazo, negociable con el capital, ha reforzado esta
 presentaci?n defensiva. No se ha discutido, por otra parte, ni el papel comple
 mentario que juegan las dem?s medidas de pol?tica econ?mica y social ni se
 han planteado razones m?s fundamentales en favor de la reducci?n de jomada.
 No es extra?o que con estos condicionantes la propuesta generara una tibia
 aceptaci?n social, sobre todo porque para muchas personas exist?a el temor de
 que al final menor jomada estuviera asociada a reducci?n de ingresos.

 A otro nivel, la insistencia en la idea del trabajo como una actividad residual
 ha tenido en parte una funci?n disciplinadora y desmovilizadora de la clase
 obrera. Si el trabajo mercantil es cada vez m?s residual, y por otra parte sigue
 constituyendo la actividad de la que derivan rentas la mayor?a de personas,
 resulta esperable que la v?a m?s directa para no ser excluidos la constituya la
 aceptaci?n de las condiciones de los que ofrecen puestos de trabajo. En cierta
 medida al situar el empleo (empleo asalariado, a cuenta de otros, en funci?n
 del mercado) como un objetivo social b?sico no s?lo se comete una confusi?n
 entre fines y medios, sino que se est? imp?citamente reforzando el papel de
 los que tienen poder para crear empleo. Y el crecimiento del poder simb?lico
 del capital tiene como contrapartida una menor combatividad obrera.

 El empleo en los noventa: algunas evidencias

 La centralidad sobre el reparto del empleo se configur? en la primera mitad
 de la d?cada de los ochenta y se consolid? diez a?os despu?s, en dos per?odos
 de fuerte destrucci?n del empleo y crisis generalizada (aunque la profundi
 dad de una y otra no fueron igual en todas partes). En momentos en los que
 hab?a espacio para hacer cre?ble que ya nunca m?s se generar?a empleo. Pero
 este signo ha cambiado en la segunda mitad de la d?cada en la que se ha
 producido una importante recuperaci?n del empleo en casi todos los pa?ses,
 aunque a la hora de hacer comparaciones internacionales hay que ser cautos
 por las distorsiones estad?sticas que genera la existencia del empleo a tiempo
 parcial. Hay sin embargo indicaciones de que no se ha agotado la posibilidad
 ?tecnol?gica? de creaci?n de empleo, sino que ?sta depende, como siempre
 ha sido, de un conjunto variable de condiciones socio-econ?micas.2

 2. No debe adem?s confundirse la creaci?n de empleo con la inexistencia de paro. Este se mide por
 la diferencia entre el n?mero de puestos de trabajo y el volumen de gente que quiere ser empleada.
 Si este ?ltimo volumen crece muy r?pido, puede ocurrir que durante un per?odo m?s o menos largo
 coexista un elevado volumen de desempleo con creaci?n neta de empleo.
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 No veo, por m?s eficaz que sea la tecnolog?a, razones para no esperar que
 el sistema econ?mico tuviera posibilidades de expandirse de forma impor
 tante. Sobre todo cuando se tiene en consideraci?n la existencia de cuatro
 quintas partes de la humanidad que en su mayor?a desea alcanzar las pau
 tas de consumo occidentales y que exigir?an por tanto un aumento brutal de
 la producci?n si trat?ramos de satisfacer esta demanda. Aunque posible

 mente ello provocar?a un cierto desplazamiento de una parte de la produc
 ci?n industrial hacia zonas de la periferia actual, ello se ver?a compensado
 seguramente por la demanda de bienes m?s sofisticados provenientes de los
 pa?ses m?s desarrollados. Esto es de hecho lo que ocurre en la actualidad,
 lo que explica que, pese a los problemas, pa?ses con elevados salarios (como

 Alemania o Francia) matengan un super?vit comercial y no hayan desman
 telado su aparato comercial, mientras que pa?ses con condiciones laborales

 mucho m?s degradas y salarios muy bajos tienen, pese a su desarrollo, un
 permanente d?ficit frente a los primeros (como es el caso de Espa?a, Gre
 cia y Portugal en la Uni?n Europea, o los pa?ses del Este en sus aleda?os).
 Si simplemente nos preocupara la expansi?n del empleo posiblemente nuestra
 preocupaci?n central deber?a orientarse a favorecer alg?n tipo de pol?tica
 expansiva a escala planetaria, m?s que a concentrarnos en la batalla por las
 35 horas.

 Hay otra cuesti?n a considerar, sin duda molesta, pero imposible de obviar.
 Algunos de los pa?ses con mayor ?xito en la creaci?n de empleo, como es el
 caso estadounidense, lo han conseguido en parte por la expansi?n de empleos
 de bajos salarios y de servidumbre. A menudo empleos de una larga franja
 horaria y en los que las personas tienen escasos derechos reconocidos. Aun
 que ello repugne nuestra conciencia no podemos olvidar que el empleo como
 tal no presupone ninguna orientaci?n a la igualdad. Y es perfectamente fac
 tible pensar (como mostr? hace unos a?os Alfred Sauvy) que en determina
 dos contextos el aumento de las desigualdades puede generar m?s empleo.
 Por lo que uno sabe es dif?cil encontrar a profesionales ?progres? que no
 empleen a personas para su servicio personal, y m?s dif?cil a?n que les pa
 guen un salario/hora cercano al que ellos perciben.

 Creo que la cr?tica al modelo dominante (que combina crecimiento econ?mi
 co y desigualdades) como f?rmula para el empleo pierde fuerza cuando se
 hace desde el punto de sus posibilidades en los t?rminos convencionales. Su
 inviabilidad b?sica no est? en la imposibilidad de expandir la escala de las
 necesidades humanas, sino en su incapacidad para tomar en consideraci?n la
 base natural sobre la que descansa la vida de la especie humana. El modelo
 no es generalizable porque ello requiere un uso de recursos naturales de todo
 tipo inexistente en el planeta (lo que pone de manifiesto de forma algo tosca,
 pero gr?fica, la medida de la huella ecol?gica), porque pone en marcha
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 procesos naturales de efectos peligrosos y s?lo parcialmente vislumbrados
 (como el efecto invernadero). No s?lo es ilusorio en cuanto a su viabilidad, es
 indeseable en tanto en cuanto se basa en la creaci?n de un marco social que
 genera enormes e inaceptables desigualdades entre las personas, negando de
 hecho la supuesta existencia de una ciudadan?a universal.

 Pero construir una alternativa posible al actual modelo, no basada en la ex
 pansi?n ilimitada de la producci?n mercantil, generalizable al conjunto de la
 poblaci?n mundial requiere un cambio en los par?metros de referencia sobre
 los que se construyen estas alternativas. Y creo que plantear las 35 horas
 como una cuesti?n ligada meramente a la creaci?n de empleo no ayuda a
 generar una base real alternativa para el giro socio-ec?nomico al que est?
 emplazada la humanidad.

 La jornada laboral en los ?ltimos noventa: algunas evidencias

 En los a?os noventa la jomadal laboral ha constituido un campo de experi
 mentaci?n en muchas direcciones. Desde la izquierda se ha planteado la pro
 puesta de la reducci?n de la jomada laboral a 35 horas y desde la derecha la
 insistencia se ha centrado en la flexibilidad de la jomada laboral. Esta ?ltima
 no supone la primera, pero en cambio all? donde se ha avanzado en la re
 ducci?n de jomada casi siempre ha ocurrido con la contrapartida de la acep
 taci?n de alg?n tipo de flexibilidad laboral. Ello se debe a que o bien la
 reducci?n de jomada se ha introducido como parte de una negociaci?n colec
 tiva que ha exigido contrapartidas o bien las medidas pol?ticas orientadas a
 introducir la jomada han promovido las mismas con el objetivo, cuando me
 nos, de laminar la oposici?n patronal y de eludir la tan temida p?rdida de
 competitividad exterior.

 Las demandas de flexibilidad horaria constituyen una parte de las pol?ticas
 de flexibilidad. A diferencia de otras medidas de este tipo no implican ne
 cesariamente precariedad en t?rminos de empleo temporal, pero pueden tener
 importantes efectos sobre las condiciones de vida y trabajo de muchas perso
 nas e incluso abren el campo para la formaci?n de nuevas categor?as labora
 les que refuerzan la segmentaci?n y diferenciaci?n de la clase obrera.

 La flexibilidad temporal combina diferentes mecanismos que afectan a la
 jomada de trabajo:

 las horas extra, en las fases de aumento de la actividad de la empresa;
 los tumos de trabajo, que permiten a las empresas una utilizaci?n intensi
 va de sus equipos. Los tumos puede ser a su vez fijos o rotativos;
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 la jornada variable en funci?n de los cambios en las condiciones del mer
 cado. Esta es quiz?s la medida m?s novedosa y puede aplicarse de formas
 muy diversas: jornadas laborales de diversa longitud a lo largo del a?o,
 variabilidad a criterio de la empresa sobre la realizaci?n de vacaciones,
 posibilidad de introducir d?as adicionales de trabajo cuando la empresa lo
 considere oportuno o, a contrario, reducciones parciales o temporales de
 la jornada,3 etc?tera;
 el empleo a tiempo parcial, dise?ado para cubrir necesidades empresaria
 les de duraci?n inferior a la normal, en t?rminos de jornada diaria o se
 manal.

 La aplicaci?n de estas m?didas responde en parte al nuevo ambiente econ?
 mico, en parte a la importante innovaci?n organizativa que ha desarrollado
 el mundo empresarial y en parte tambi?n a los condicionantes impuestos por
 la integraci?n de nuevas actividades a la producci?n mercantil.

 Con la introducci?n de la flexibilidad laboral las empresas pretenden alcan
 zar diversos objetivos:

 Intensificar el uso del capital fijo. Con ello esperan acelerar el per?odo de
 amortizaci?n del mismo y reducir los costes unitarios de producci?n. En
 un mundo caracterizado por incertidumbres de todo tipo: cambios tecno
 l?gicos que aceleran la obsolescencia de los equipos productivos, cambios
 en las modas, entrada de nuevo competidores, una respuesta racional des
 de el punto de vista empresarial es la de reducir al m?ximo, mediante su
 uso intensivo, el per?odo de recuperaci?n de las inversiones en equipos.
 Ampliar el tiempo de disponibilidad. A diferencia de las actividades in
 dustriales, en las que la producci?n de bienes est? diferenciada en el tiempo
 de su consumo, muchas actividades de servicios s?lo se realizan en el
 momento que algui?n las solicita. Las posibilidades de responder a estas
 demandas de los ?clientes? o ?usuarios? son mayores cuanto m?s tiempo
 est? disponible el servicio. La organizaci?n de muchas empresas y activi
 dades acaba de organizarse como un sistema de espera. Ejemplos de este
 tipo de procesos los observamos tanto en el comercio (por algo la mayor
 jornada laboral es la de los comerciantes aut?nomos), los servicios de
 urgencias o los de mantenimiento.

 3. Las regulaciones temporales de empleo son una f?rmula cl?sica de flexibilidad temporal, espe
 cialmente cuando se aplica? como es el caso de las empresas automovil?sticas, de forma casi siste
 m?tica para desplazar los costes de los per?odos de baja actividad hacia el sector p?blico que paga
 el desempleo de los d?as no trabajados y los empleados, que habitualmente dejan de percibir una
 parte del salario.
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 Reducir los tiempos muertos. Una cuesti?n generada por el mismo proce
 so que conduce al aumento de disponibilidad. Muchas actividades se pro
 ducen en horas y d?as particulares, con pautas m?s o menos previsibles
 pero inferiores a una jomada laboral regular. En este caso la ?buena?
 satisfacci?n de la demanda exigir? un mayor esfuerzo en los momentos de
 aglomeraci?n y generar? tiempos muertos en los de baja actividad. Esta
 es la principal raz?n que induce a la introducci?n del empleo a tiempo
 parcial. En la misma l?nea se encuentra el reconocimiento de la impor
 tancia de estacionalidades peri?dicas en determinadas actividades, que exi
 gen mayor dedicaci?n en determinados per?odos del a?o y resulta redun
 dante en otros
 Responder a los cambios imprevistos, que puede estar originados por
 m?ltiples razones que exigen respuestas m?s o menos r?pidas.

 Todas estas razones no son exclusivas de la producci?n capitalista. Algunas,
 como es el caso de las estacionalidades, atraviesan toda la historia del mundo
 agrario, mientras que otras, como es la disponibilidad de los servicios de
 urgencia, presumiblemente se van a producir en cualquier sistema social.

 Si todas estas demandas han tomado cuerpo con tanta intensidad ello es en
 parte el producto del nuevo contexto de competencia intercapitalista, que
 aumenta la incertidumbre en la vida empresarial y que conduce a la b?sque
 da de nuevas armas, como la mayor variabilidad del producto o la extensi?n
 de la disponibilidad como un medio para ganar cuota al adversario. ?ste es
 por ejemplo el caso de la lucha por ampliar el horario del comercio al detall.
 Una lucha impulsada por las grandes cadenas comerciales que has descubier
 to que la ampliaci?n de horarios pod?a reba?ar uno de los espacios ?protegi
 dos? del peque?o comercio (?qui?n no ha tenido una tienda cercana donde
 adquirir a una hora tard?a o en un festivo algo que se hab?a olvidado? ) y,
 sobre todo, que conocen que por su ubicaci?n y caracter?sticas la clientela
 acude basicamente los fines de semana. El horario de apertura resulta en este
 caso crucial para expandir el gran comercio a costa del peque?o.

 Es tambi?n el resultado del crecimiento de los servicios mercantilizados.
 Actividades que tienen cada una de ellas unas pautas temporales espec?ficas
 que responden a necesidades f?sicas (como son las pautas diarias de descanso
 o comida), a pautas y convenciones sociales y al hecho crucial de que en
 muchos casos deben ser realizadas por la confluencia simult?nea de muchas
 personas a la vez. Algo que saben bien los organizadores de actividades de
 ocio.

 En cierta medida el capitalismo maduro ha redescubierto lo que el capitalis
 mo industrial crey? poder ignorar: que el tiempo, desde el punto de vista de
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 la vida de las personas, no es homog?neo. Que las actividades humanas de
 ben organizarse en torno a convenciones temporales que obedecen a l?gicas
 m?s o menos claras que exigen en cada caso una respuesta particular

 Pero las demandas de flexibilidad temporal, y de flexibilidad en general, tie
 nen un componente adicional al mero cambio en los perfiles horarios. Supo
 nen de hecho una demanda de m?s poder y discrecionalidad por parte de las
 empresas. De menor capacidad por parte de los trabajadores para controlar
 aspectos tan vitales de la vida laboral como el horario de trabajo. Es posible
 que all? donde exista una fuerte organizaci?n sindical se puedan negociar
 estrictas limitaciones a la aplicaci?n de estas medidas, pero ello deja de ser
 posible cuando esta organizaci?n est? poco extendida. Las dificultades de los
 sindicatos y comit?s de empresa para controlar las horas extra excesivas,
 incluso en las grandes empresas, es un buen indicativo de esta situaci?n y
 explican la paradoja estad?stica de que en nuestro pa?s se sigan negociando
 modestas reducciones de la jornada laboral mientras existe evidencia de que
 la jornada laboral efectivamente trabajada tiende a aumentar, tambi?n mo
 destamente. Algo que de por s? indica que la negociaci?n colectiva explica
 s?lo una parte de las condiciones laborales imperantes en las empresas.

 Cambiar incluso reducci?n de jornada por flexibilidad es a menudo aceptar
 una p?rdida del control sindical sobre la jornada de trabajo. No s?lo porque
 concede mayor capacidad de las empresas para influir sobre los comporta
 mientos individuales de sus empleados, sino tambi?n porque al diversificarse
 los perfiles de actividad laboral de los mismos se rompen colectivos ?natura
 les? de trabajadores, como parece haber ocurrido en empresas donde se han
 aplicado pol?ticas muy variadas y flexibles de turnos de trabajo.

 Perfiles temporales diferenciados

 Analizando el poco atractivo que parece haber tenido la demanda de las 35
 horas, es ?til indagar m?s sobre las condiciones laborales reales de la gente.
 Una de las caracter?sticas esenciales del mercado laboral actual es la hetero
 geneidad de condiciones laborales de los distintos subgrupos de asalariados;
 diferencias que no s?lo tienen que ver con condiciones de trabajo sino tam
 bi?n con pautas sociales que afectan a la propia ?cultura? de los trabajadores.
 Esta diversidad tambi?n est? presente en la configuraci?n de la jornada labo
 ral, como resultado de la combinaci?n de las pol?ticas de flexibilidad de las
 empresas, de la negociaci?n colectiva y de la intervenci?n p?blica.

 Fruto de la combinaci?n de estos factores podemos observar la enorme varie
 dad de pautas temporales dominantes. Una primera l?nea de demarcaci?n la
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 constituye la que separa a los trabajadores a tiempo completo y a tiempo
 parcial. Si bien esta ?ltima figura afecta de forma diferente en cada pa?s.
 Incluso en Espa?a, donde su peso es relativamente menor, ha experimentado
 un cierto crecimiento en los ?ltimos a?os, circunscrito fundamentalmente al
 sector servicios y afectando espec?ficamente a las mujeres.

 A?n limit?ndonos a las personas con empleo a tiempo completo, podemos
 observar la existencia de diferencias importantes en cuanto a la duraci?n de
 la jomada laboral en diferentes sectores de actividad. Algunos sectores supe
 ran habitualmente las 40 horas de trabajo, mientras que otros (particular
 mente la ense?anza) est?n ya en el nivel de las 35 horas. No hay por tanto
 una duraci?n com?n de la jornada laboral, sino que ?sta refleja las desigual
 dades imperantes entre diversos colectivos sociales y da cuenta de la diferen
 te incidencia que en cada sector podr?a tener la medida. Para algunos es un
 objetivo lejano, s?lo alcanzable posiblemente por la nueva legislaci?n, mien
 tras que otros quiz?s puedan alcanzarlo en pocos a?os con peque?os avances
 en la negociaci?n colectiva.

 Cabe se?alar adem?s una cuesti?n adicional. Los datos existentes sobre la
 jomada laboral indican que m?s all? de la negociaci?n colectiva se est? pro
 duciendo un alargamiento de la jomada laboral para diversos colectivos de
 trabajadores. Un alargamiento que en algunos casos toma la forma de horas
 extras retribuidas y en otros de no retribuidas (particularmente el caso de la
 banca y cajas de ahorro); en otros son perceptibles las presiones empresaria
 les para alargar la jomada efectiva mediante presiones individuales dif?ciles
 de controlar.

 Conviene entender qu? mecanismos pueden estar jugando para producir este
 alargamiento efectivo de la jomada laboral. En primer lugar est? la cuesti?n
 de los ingresos. Para la mayor?a de las personas su actividad laboral est?
 orientada a la obtenci?n de un volumen de ingresos dado, una cantidad que
 les permitan acceder a un nivel de consumo adecuado. Aunque los h?bitos de
 las personas no son exactamente iguales, en todo casos suele existir un m?ni

 mo de ingresos a obtener para cubrir las necesidades b?sicas de alimenta
 ci?n, vestido, vivienda, etc. Dada una tasa salarial, alargar la jomada laboral
 es una f?rmula para alcanzar este ?quantum? necesario. O, al contrario, una
 reducci?n de la jomada laboral que signifique una p?rdida de ingresos puede
 situar a algunas personas por debajo de este m?nimo b?sico. Es evidente que
 ?ste no es un m?nimo absoluto, que lo que la gente considera sus ?necesida
 des? est? influido por las presiones consumistas de todo tipo y que a menudo
 puede encontrarse que el nivel de vida ?deseable? var?a en distintos estratos
 sociales. Pero una vez las personas han adoptado un determinado nivel de
 vida les resulta dif?cil adaptarse a su p?rdida. En el caso de los m?s pobres,
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 los que se mueven en torno a m?nimos vitales una reducci?n es algo parecido
 a un suicidio a largo plazo. Una parte de las jornadas m?s largas se encuen
 tra en los sectores de m?s bajos ingresos, porque para estas personas la re
 ducci?n de la jornada laboral es un objetivo menor respecto al mantenimien
 to y mejora de sus ingresos.4 En determinados campos la lucha por la reducci?n
 de la jornada no puede separarse de la mejora salarial.

 El segundo elemento explicativo lo constituye el poder empresarial en el puesto
 de trabajo, aunque el mismo se expresa y funciona mediante mecanismos
 diversos. En unos casos se basa en la explotaci?n de elementos simples, como
 es el juego con los contratos temporales o la simple presi?n personalizada
 que se da, por ejemplo, en la peque?a empresa. Hay que a?adir adem?s,
 particularmente en los empleos de servicios las presiones m?s o menos direc
 tas que ejercen directamente los clientes y que son aceptadas por los trabaja
 dores no s?lo por el temor a la empresa sino, a menudo, por un cierto sentido
 del servicio. Pero donde la situaci?n resulta m?s chocante es en sectores como

 la banca y las cajas de ahorro, donde los trabajadores gozan a menudo de
 estabilidad en el empleo, salarios suficientes y donde las horas-extra se reali
 zan sin contraprestaci?n directa. Una situaci?n que resulta incomprensible
 sin tomar en consideraci?n tanto la cultura ?profesional? de estas personas,
 su percepci?n del empleo como una carrera competitiva en la que se trata de
 hacer m?s m?ritos que los dem?s para ir ascendiendo. Y una empresas que
 utilizan todo su poder de promoci?n para obtener (tal como describe el mo
 delo te?rico de la ?carrera de ratas? de G. Akerlof) un alto rendimiento labo
 ral a un precio reducido.

 A?n mayores son las diferencias en todos aquellos aspectos relativos a la
 configuraci?n de la jornada laboral: turnos, trabajo nocturno y festivos. Aqu?
 existen enormes diferencias entrq sectores, aunque como es previsible son las
 actividades de servicios (hosteler?a, comercio, sanidad...) las que concentran
 niveles m?s elevados de horarios particulares. Algo que afecta especialmente
 al empleo femenino y particularmente a los niveles m?s bajos (en salarios y
 reconocimiento social).

 Las presiones de la econom?a flexible son variadas y afectan de forma des
 igual a diferentes personas. En unos casos en forma de jornadas laborales
 (e ingresos reducidos), en otros en forma de aumentos de la jornada laboral,

 4. En Espa?a las diferencias salariales han tenido un aumento moderado en las dos ?ltimas d?cadas,
 lo que implica que aquellos sectores donde dominaban los bajos salarios han mantenido, e incluso
 aumentado en t?rminos relativos, su situaci?n negativa. La ausencia de una pol?tica sindical orien
 tada a cerrar el amplio abanico salarial ha jugado en contra de los trabajadores peor situados.
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 y en otros, en perfiles temporales particulares. Y estas presiones diferentes
 que experimentan las personas respecto al empleo mercantil se legitiman o
 se implantan apelando a mecanismos asimismo diversos: presiones salariales
 en unos casos, pol?ticas de promoci?n, sentimiento de servicio, amenazas de
 despido, etc. Esta diversidad de situaciones dificulta la percepci?n de las treinta
 y cinco horas como un objetivo com?n y favorece la adopci?n de puntos de
 vista muy personales sobre la jomada laboral. Para muchas personas ello es
 un dato al que tienen que amoldarse para tener empleo. No hay nada tan
 conservador como la aceptaci?n resignada de la realidad. Y posiblemente el
 consenso creado en tomo a la flexibilidad, incluso la idea aceptada por todo
 el mundo de que la reducci?n de jomada debe negociarse a cambio de flexi
 bilidad aumenta m?s el extra?amiento respecto a una demanda que los que
 deber?an tratar de conseguirla no ven clara.

 La jornada de trabajo y la vida cotidiana

 Puede que a estas alturas el lector ande desconcertado y piense que lo ?nico
 que se han planteado son argumentos reaccionarios en contra de la reducci?n
 de jomada laboral. Simplemente he tratado de 1) mostrar que las 35 horas no
 son una panacea como mecanismo de creaci?n de empleo. Las experiencias
 recientes muestran que la reduccci?n de jomada ha tenido un efecto modera
 do en la creaci?n de empleo, pero en todos los casos afortunados han coinci
 dido con ciclos expansivos de la actividad en los que pa?ses que no han apli
 cado esta medida tambi?n han tenido un cierto ?xito; 2) mostrar que la
 aplicaci?n de las 35 horas ha coincidido con la introducci?n de pol?ticas de
 flexibilidad horaria que han tendido a aumentar la variedad de perfiles hora
 rios que tienen las personas; 3) mostrar que el inter?s que tienen las personas
 por la reducci?n de la jomada laboral no es independiente de su preocupa
 ci?n por otras cuestiones ligadas a la vida laboral: salarios, promoci?n profe
 sional, etc. y que en muchos casos ?stas acaban jugando un papel m?s impor
 tante que el de determinar cu?ntas horas se trabajan. Aunque no existe una
 relaci?n directa entre la reducci?n de la jomada y la flexibilidad horaria mi
 punto de partida es que ambas cuestiones deben tomarse a la vez, o para ser
 m?s exactos, que lo que necesitamos es una pol?tica de tiempos de trabajo
 que considere la complejidad de tiempos de vida, las desigualdades sociales y
 los aspectos subjetivos que marcan la vida de las personas.

 La imposici?n de la flexibilidad laboral ha sido un ?xito del capitalismo,
 conseguido no s?lo por la colaboraci?n de las pol?ticas p?blicas sino tambi?n
 porque ha conseguido presentarse como una soluci?n al mismo tiempo nece
 saria (en el sentido de sin alternativa posible) para generar empleo y benefi
 ciosa (en el sentido de promover un mayor nivel de satisfacci?n social). Una
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 parte no peque?a de este ?xito se debe a su capacidad de presentar el empleo
 flexible como una posibilidad de otorgar a las personas un elevado nivel de
 variedad y personalizaci?n en la gama de bienes y servicios que la sociedad
 es capaz de ofrecer a sus individuos. Pero ello se ha hecho a costa de oscure
 cer todos los efectos negativos que el propio modelo requiere. Combatir este
 modelo supone elaborar una visi?n alternativa de la vida social, la cual no
 puede basarse en los mismos principios de la persona-consumidora que pro
 pugnan los que hoy detentan el poder.

 La demanda hist?rica de la reducci?n de la jornada laboral ha partido de una
 consideraci?n del ser humano m?s rica que la del individuo-productor del
 capitalismo calvinista o la del individuo-consumidor del capitalismo de ma
 sas. La demanda hist?rica de la jornada de 8 horas, aunque con un indudable
 sesgo masculino, part?a de la base de considerar que las personas tienen ne
 cesidades fisiol?gicas y sociales b?sicas que deben ser tenidas en cuenta a la
 hora de organizar la vida social. Hoy sabemos bastante m?s de todo ello,
 gracias fundamentalmente a la reflexi?n feminista sobre el trabajo dom?stico
 y el tiempo de las mujeres. Sabemos particularmente que existe un rico mun
 do de actividades m?s all? de la vida profesional, que este mundo supone casi
 siempre interrelaciones de diversas personas entre s? y que, por ello, el tiem
 po no es una magnitud homog?nea de la que se puede consumir m?s o me
 nos, sino que cada cosa tiene un tiempo espec?fico del que depende nuestro
 bienestar.

 Para concretar podemos observar que el tiempo externo al trabajo mercantil
 puede dedicarse a diversos cometidos espec?ficos:

 Trabajo dom?stico para la satisfacci?n de necesidades individuales o del
 grupo familiar. Se trata sin duda del conjunto m?s importante de activida
 des que se realizan a lo largo del d?a. Est?n constituidas por una enorme
 variedad de acciones encaminadas a proveer a las personas de servicios y
 bienes que hacen posible el mantenimiento de un determinado nivel de vida.
 Aunque en muchos casos estas actividades tienen sustitutos en el mercado
 (restaurantes, empleados de limpieza a domicilio, lavander?as, guarder?as y
 canguros de pago...) los niveles de ingresos monetarios que muchas perso
 nas obtienen de su participaci?n laboral no permiten su compra. Tampoco
 existe en la mayor?a de pa?ses, y particularmente en el nuestro, una red de
 servicios p?blicos gratuitos que permita suplementar al mercado. En una
 serie de casos se advierte que los sustitutos de mercado son, cuando menos,
 imperfectos, sobre todo cuando se trata de actividades donde lo que se con
 sidera una acci?n satisfactoria tiene un contenido emocional tan importante
 que resulta indeseable confiar a terceros su realizaci?n (uno, por ejemplo,
 podr?a dejar la educaci?n de un hijo a una instituci?n especializada en

 82

This content downloaded from 158.109.229.65 on Tue, 08 Mar 2022 09:28:34 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 r?gimen de internado, pero es evidente que ?sta no es la forma que la in
 mensa mayor?a de personas perciben considera m?s adecuada de criar a sus
 ni?os y ni?as). Incluso una parte de las actividades dom?sticas est?n dedi
 cadas a participar en el mercado, como son las habituales tareas de ir de
 compras o realizar gestiones en el banco. Aunque las nuevas tecnolog?as de
 la comunicaci?n sugieren que podremos reducir dr?sticamente estos costes
 de ?transacci?n? usando internet (por cierto, otro enorme consumidor de
 tiempo) de momento esto forma parte m?s de las visiones ut?picas que acom
 pa?an al lanzamiento de nuevos productos que no de la realidad cotidiana
 de la mayor?a. En conjunto parece razonable suponer que por todas estas
 razones (y alguna adicional como la necesidad de adaptaci?n a cambios
 imprevistos en la vida familiar) resulta razonable esperar que aunque exis
 ta un cambio t?cnico que ahorra trabajo dom?stico, existe un ?n?cleo
 irreductible? de trabajo dom?stico dif?cil de eliminar (Carrasco, Rodr?guez,
 1999).

 Evidentemente la longitud de dicho trabajo var?a con los cambios t?cnicos,
 los ingresos monetarios, los cambios lo que se considera un ?nivel de vida
 satisfactorio? y la estructura y situaci?n de la unidad familiar. En este ?ltimo
 campo, la cuesti?n tradicional que ha determinado las mayores variaciones
 en la carga de trabajo familiar ha sido la del cuidado y crianza de los hijos,
 aunque los cambios demogr?ficos recientes indican que el alargamiento de la
 vida humana y la aparici?n de nuevas enfermedades y patolog?as asociadas al
 envejecimiento est?n dando lugar a nuevas necesidades de trabajo dom?stico
 de naturaleza distinta a la anterior. Hay tambi?n que subrayar que la canti
 dad de trabajo dom?stico, y la modalidad del mismo que se realiza, depende
 cmcialmente del modelo de divisi?n del trabajo existente en cada unidad de
 convivencia, aunque en la mayor?a de casos las mujeres siguen dedicando a
 estas actividades una cantidad de su tiempo vital muy superior a los hom
 bres.

 Tiempo de ocio y relaciones personales. Una parte de nuestro tiempo lo em
 pleamos en descansar, desarrollar alguna actividad que nos gratifica
 emocionalmente o nos divierte. Y tambi?n a la simple relaci?n con familia
 res y amigos. Una relaci?n que en algunos casos puede ser vista como una
 simple obligaci?n social, aunque hasta el m?s lerdo descubre que las redes
 sociales que se tejen a lo largo de la vida juegan un papel crucial en el sus
 tento de una parte de nuestras necesidades m?s materialistas: una v?a por las
 que las personas obtenemos informaci?n ?til, empleos, ayudas del trabajo
 dom?stico, etc. Es de sobras conocido que los hombres solos y con pocas
 relaciones sociales (al igual que los gorilas) tienden a morir m?s j?venes y
 ser m?s proclives a entrar en din?micas de marginaci?n social. Para la mayo
 r?a de personas normales las relaciones sociales tienen adem?s el valor
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 impagable de la satisfacci?n de necesidades emocionales y comunicativas que
 constituyen un aspecto innato de la especia humana.

 Tiempo de participaci?n institucional y social. Aunque estamos en una so
 ciedad que tiende a marginar la participaci?n social en los asuntos p?blicos,
 no puede perderse de vista que un modelo democr?tico requiere de la presen
 cia de ciudadanos y ciudadanas en m?ltiples instituciones: partidos pol?ticos,
 sindicatos, asociaciones de vecinos, audiencias municipales, asociaciones de
 padres y madres de alumnos... Una mayor participaci?n tiene sin duda efec
 tos beneficiosos para la colectividad y los individuos, en la m?dida en que
 aumenta su grado de informaci?n, influye en las pol?ticas p?blicas, limita los
 excesos de los poderes privados, etc. A menudo no tenemos conciencia ni de
 la importancia de estas actividades para nuestro bienestar material, ni de la
 cantidad de gente que participa en alguna u otra actividad. Y un rasgo esen
 cial de esta participaci?n es que se trata de un tipo de actividades en las que
 el elemento m?s necesario es el tiempo. Tambi?n que en general se trata de
 una actividad que tiende a generar importantes grados de satisfacci?n y sen
 tido de la realizaci?n personal.

 Tiempo de estudio y reciclaje. En una sociedad en continuo cambio en la
 esfera del conocimiento, el aprendizaje de cosas nuevas se convierte en un
 importante elemento motor de la din?mica social. Una parte de este aprendi
 zaje tiene lugar en el desempe?o habitual de la actividad laboral, y por ello
 no se considera como una actividad aparte. Pero la creciente importancia de
 las instituciones especializadas en formaci?n, los cambios abruptos en las
 estructuras ocupacionales y la aportaci?n de los conocimientos complementa
 rios a la actividad laboral principal (por ejemplo, el aprendizaje de idiomas
 extranjeros o de inform?tica) hacen que el tiempo de estudio haya tendido a
 aumentar su importancia. Aunque en parte ello se ha producido mediante la
 prolongaci?n de la edad escolar y el retardo en la entrada al mercado laboral,
 no puede perderse de vista que la velocidad y naturaleza de los cambios ac
 tuales conducen a las personas a participar en nuevos procesos formativos a
 lo largo de su vida laboral.

 Tiempo de transporte forzado. Las personas nos movemos en el espacio por
 razones muy diversas. Algunas est?n asociadas a las actividades de ocio, re
 laciones personales o participaci?n y, por tanto, podemos considerar el tiem
 po de transporte realizado con estos objetivos como una parte del tiempo
 total dedicado a estas actividades (seguramente lo que m?s tiempo consume
 son los propios viajes de recreo, aunque a veces resulten pesados es dif?cil
 que los consideremos una actividad diferente del propio ocio; al final cada
 cual es libre de elegir donde quiere ir en sus ratos de asueto). Tiende a valo
 rarse en cambio como un caso particular el tiempo de transporte forzado,
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 aquel que estamos obligados a gastar entre nuestra vivienda y nuestros luga
 res de trabajo asalariado o de estudio. Se considera forzado porque en gran
 parte se trata de recorridos que quedan fuera de nuestra elecci?n. Aunque
 puede objetarse que las personas son libres de elegir el lugar de residencia, y
 pueden hacerlo de forma que tengan en cuenta cu?nto tiempo les costar? el
 transporte hacia sus otras actividades habituales (y de hecho algo hay de ello
 cuando las personas eligen vivir en un determinado barrio en funci?n del
 status o cuando deciden apuntar a sus hijos a una determinada escuela priva
 da) hay que considerar tambi?n otros muchos factores que no pueden consi
 derarse un producto del mero capricho personal. La elecci?n de vivienda est?
 a menudo condicionada por los ingresos familiares y el coste de la misma.
 Los costes de la vivienda suelen estar influidos por las pol?ticas urban?sticas
 y las l?gicas del mercado. En un mundo con ocupaciones cambiantes y donde
 de forma creciente trabaja en el mercado m?s de un miembro de la familia es
 dif?cil decidir una ubicaci?n pr?xima a todos los puestos de trabajo (que en
 algunos casos son asimismo empleos itinerantes) y estudio. Sin contar que la
 decisi?n de residencia suele tomarse una o dos veces en la vida y los empleos
 y los lugares de estudio pueden cambiar m?s veces. Sin lugar a dudas las
 personas individuales tienen muy poca capacidad para influir en d?nde se
 ubica su lugar de trabajo. Por todo ello muchas personas perciben que el
 recorrido hasta su lugar habitual de actividad es un tiempo que est? fuera de
 su capacidad de elecci?n.

 No hay duda de que el significado de este tiempo es muy distinto atendiendo
 a su duraci?n y forma de llevarlo a cabo. Depende de la forma como tiene
 lugar. Aunque una gran parte de transportes forzados se realiza andando y es
 de corta duraci?n, de forma creciente se utilizan medios de transporte colec
 tivos o individuales. El uso alternativo de unos y otros depende asimismo de
 las provisiones p?blicas (o regulaciones) tanto de medios de transporte colec
 tivo, como de carreteras, y del despliegue espacial de los espacios residencia
 les (una ciudad compacta favorece el empleo de transporte colectivo, una
 ciudad expandida en barrios de viviendas unifamiliares favorece el uso del
 transporte privado). Sin contar las implicaciones ambientales y sociales que
 tiene el tipo de transporte, vale la pena considerar que, desde el punto de
 vista del uso del tiempo; distintas formas de transporte posibilitan situacio
 nes distintas. El transporte individual constituye una forma de autoconsumo
 en el que el que conduce debe dedicarse intensamente a esta actividad (a lo
 sumo podr? o?r la radio o, con m?s peligro, hablar con un posible acompa
 ?ante). El transporte colectivo es compatible con otras muchas actividades:
 leer, escuchar m?sica (o cursos de idiomas), platicar con otras personas...
 aunque estas posibilidades depender?n en parte del confort que ofrezcan los
 medios de transporte (muchas de estas posibilidades se pierden cuando los
 recorridos deben hacerse de pie en plataformas abarrotadas o simplemente la
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 espera es larga y tiene lugar en un espacio abatido por las inclemencias del
 tiempo). En todo caso ello indica la importancia de este tiempo y de las

 modalidades de transporte utilizadas.

 Todas estas actividades, en su mayor parte b?sicas para el desarrollo de un
 modelo de vida y ciudadan?a aceptables, tienen aspectos comunes con las
 actividades empresariales y dan lugar a demandas de flexibilidad de signo
 diferente.

 Si bien tiende a presentarse la actividad extramercantil como una actividad
 individual, un an?lisis detallado muestra que muchas de ellas tienen los mis

 mos problemas de simultaneidad que tienen una gran parte de las actividades
 mercantiles. Es cierto que algunas tareas dom?sticas, parte de las actividades
 de estudio, algunas actividades de ocio o incluso el transporte con veh?culo
 propio pueden realizarse individualmente. Pero ello es en absoluto imposible
 en otros muchos casos. Por definici?n lo es en el caso de las actividades
 relaci?nales y participativas. Pero tambi?n en buena parte del resto: una gran
 parte de las actividades de producci?n dom?stica son actividades de atenci?n
 a personas y, en muchos casos actividades que deben realizarse en horarios
 m?s o menos precisos. Un n?mero de actividades de ocio s?lo pueden
 disfrutarse de forma colectiva (aunque no exista interacci?n personal directa
 con otras personas) debido a su car?cter de ?acontecimiento? o simplemente
 al hecho de que la provisi?n privada de servicios de ocio no puede olvidar la
 incidencia de los costes y el tama?o del mercado. Si uno tiene un empleo con
 horario nocturno dif?cilmente podr? asistir a conciertos de rock si ?ste es su
 gusto, si uno tiene las vacaciones en enero tendr? dificultades para visitar
 parques tem?ticos. Es posible que las restricciones sean menos dr?sticas pero
 en todo caso, los horarios de trabajo condicionan las oportunidades de activi
 dades en las que se requiere la participaci?n de otras personas. Incluso la
 frecuencia del transporte colectivo es diferente seg?n el horario o el d?a de la
 semana, lo que se puede traducir en tiempos de viaje diferentes para personas
 con horario diferente.

 Las personas deben organizar el conjunto de sus vidas atendiendo a estas
 diferentes necesidades: trabajo mercantil, trabajo dom?stico, transporte for
 zado, formaci?n, participaci?n socio-pol?tica, ocio y actividades relaci?nales.
 Y cada una de estas actividades plantea exigencias de tiempo diferentes, en
 cuanto duraci?n y configuraci?n. Muchas de las actividades no mercantiles
 plantean adem?s un cierto tipo de demandas de flexibilidad, entendiendo por
 ello de adaptaci?n del ritmo vital a situaciones que cambian con el tiempo.
 En unos casos en forma de necesidades imprevisibles de cambiar el grado de
 actividad (el caso m?s evidente es el de cuidar de un familiar enfermo, pero
 hay otros muchos tan corrientes como el de acudir a una entrevista escolar o
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 realizar una gesti?n bancaria particular). En otros, asociados directamente a
 las cambiantes realidades del ciclo vital, tanto de uno mismo como del entor
 no familiar (Prieto y Ramos, 1999).5

 Vale la pena tener en consideraci?n este amplio abanico de actividades y sus
 condicionantes a la hora de plantear una alternativa social. Cualquier pro
 yecto que trate de combatir el modelo actual debe empezar por ofrecer una
 perspectiva diferente del modo de vida de la gente. La consideraci?n de las
 actividades laborales en la esfera dom?stica abre el debate sobre el reparto de
 roles y tareas entre hombres y mujeres, debate en el que como m?nimo est?
 interesado el 51% de la sociedad. La consideraci?n del ?ocio? no s?lo como
 un tiempo de consumo, sino de relaci?n y participaci?n ofrece la posibilidad
 de discutir un modelo de vida diferente del consumista dominante. Una pro
 puesta que debe abrirse paso no s?lo por su bondad intr?nseca, en cuanto
 posibilidad de realizaci?n de la especie humana, sino por la necesidad de
 contraponer al modelo depredador del consumo compulsivo formas de vida
 que se presenten como superiores. Aunque pueda parecer que se trata de un
 planteamiento muy ut?pico considero que se trata de un punto de partida que
 abre espacios de reflexi?n, propuesta y reivindicaci?n en muy diversos cam
 pos de la vida social. Por poner algunos ejemplos, permite discutir desde otra
 perspectiva un tema angustioso para muchas personas como es el fracaso
 escolar al situar como uno de los factores coadyuvantes al mismo la falta de
 tiempo de apoyo de los padres e incluso su necesidad de puesta al d?a formativa.
 Permite discutir la l?gica del empleo en un mundo considerado de tecnolo
 g?as cambiantes pero que no pone los medios para el reciclaje profesional,
 que requiere tiempo. O abre el terreno a la discusi?n de las formas espaciales
 y los sistemas de transporte frente a la promesa del sector automovil?stico
 que ofrece m?s tiempo libre, una promesa negada por la tensi?n que generan
 los mil avatares de la circulaci?n y el paulatino alejamiento de centros de
 vida y de trabajo mercantil.

 La creaci?n de derechos subjetivos

 Cuando se confrontan las pr?cticas actuales en materia de horarios de trabajo
 y las necesidades de las personas resulta evidente que existe una enorme
 fuente de insatisfacci?n. Las promesas de felicidad del modelo flexible s?lo
 pueden funcionar en tanto en cuanto los individuos son vistos como personas

 5. Para una reflexi?n sobre el tiempo de vida y de trabajo Prieto y Ramos 1999. En buena medida
 la discusi?n de A.Sen (1992) sobre las capacidades de las personas para satisfacer necesidades
 indica la importancia de la cuesti?n del tiempo.

 87

This content downloaded from 158.109.229.65 on Tue, 08 Mar 2022 09:28:34 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 sin v?nculos (sin relaciones con otras personas), consumidores instant?neos
 de productos, habitantes aislados. Pero se muestran un fracaso cuando se
 observan desde otro punto de vista. Muchas de las nuevas pr?cticas dificultan
 nuestra vida social:

 las largas jornadas (trabajo + desplazamiento) impiden la realizaci?n de
 otro tipo de actividades y reducen la vida social a la de las hormigas
 obreras;
 los empleos a tiempo parcial niegan la posibilidad de autonom?a econ?

 mica (aunque pueden resultar soluciones aceptables en circunstancias par
 ticulares: por ejemplo su compatibilizaci?n con los per?odos de estudio);
 la variabilidad de horarios pone en peligro las posibilidad de organizar la
 propia existencia, reducen autonom?a de forma parecida a la insuficiencia
 de ingresos;
 los horarios especiales impiden la realizaci?n de muchas actividades
 interpersonales.

 Hay que valorar adem?s los aspectos sanitarios, como la creciente evidencia
 de los aspectos negativos del trabajo nocturno en un cuerpo humano dise?a
 do para atenerse a un ciclo natural. Costes personales, pero a la postre colec
 tivos en la medida que generan aumentos del gasto sanitario y tensiones so
 ciales de diverso tipo.

 Al aceptar que el criterio de actuaci?n social era exclusivamente la creaci?n
 de empleo se pierde toda posibilidad de incidir en propuestas que tomen en
 consideraci?n toda esta larga serie de costes y males sociales. Se est? de
 hecho indicando que lo ?nico que cuenta es que la gente trabaje por un sala
 rio a las ?rdenes de un empresario en funci?n de los objetivos rentabilistas
 del mismo. Al hacerlo, se acepta la l?gica de la rentabilidad privada como el
 ?nico elemento v?lido para juzgar el bienestar social. En gran medida las
 pol?ticas de flexibilidad lo que han hecho es dotar a los empresarios de un
 ?derecho subjetivo? con el que parten para negociar las condiciones de traba
 jo. La negociaci?n de las condiciones de trabajo parte de aceptar como leg?ti
 mos los derechos del empresario y por tanto acaba imponiendo unas condi
 ciones que marginan las necesidades de las personas asalariadas.

 Empezar por situarlas, reforzando su valor social, su bondad (o, en el caso de
 las cuestiones de salud, su indeseabilidad) constituye el primer paso. B?sico
 para plantear una negociaci?n de la jornada laboral entre iguales, en los que
 la pretensi?n empresarial a una ?producci?n privada eficiente? se confronte
 al derecho de las personas a una vida sana, plena y responsable. Y, por tanto,
 las soluciones negociadas deben buscar un balance satisfactorio entre ambos
 aspectos. Pero, para ello, hace falta crear primero este estado de opini?n que
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 permita crear este reconocimiento social, este derecho, a la capacidad de que
 el tiempo de trabajo mercantil garantice una vida aut?noma.

 Es a partir de este plantemiento desde el que se puede incidir en una nego
 ciaci?n real de los tiempos de trabajo en los que necesariamente deben con
 frontarse dos necesidades contradictorias: la l?gica de la organizaci?n pro
 ductiva de las empresas e instituciones sociales, y las necesidades de vida
 extralaboral mercantil de las personas. Una confrontaci?n a la que estamos
 abocados en cualquier sociedad compleja donde exista un elevado grado de
 divisi?n del trabajo y la actividad social se realice, al menos parcialmente,
 fuera de los peque?os c?rculos dom?stico privados. Es evidente que en las
 sociedades capitalistas estas contradicciones se ven exacerbadas por el poder
 que tienen los empresarios sobre la fijaci?n del tiempo de trabajo en la b?s
 queda de objetivos de rentabilidad privada. Antes ya se ha hecho referencia a
 la importancia de esta cuesti?n en la fijaci?n de horarios orientados a acre
 centar la rentabilidad de las empresas. Pero aun en sociedades no capitalistas
 las contradicciones van a existir, por ejemplo en la prestaci?n de servicios
 personales (santiarios, asistenciales) que no pueden o no es preferible descar
 gar sobre las peque?as unidades de convivencia. Hasta hoy las demandas de
 flexibilidad han ido en un solo sentido. El de las necesidades de la produc
 ci?n capitalista. La negociaci?n se ha limitado a acotar su amplitud, a unas
 pocas compensaciones o simplemente se ha aceptado en aras al manteni
 miento o creaci?n de empleo, pero no se ha realizado una aut?ntica confron
 taci?n que a) hiciera emanar la l?gica temporal de la vida cotidiana, b) per

 mitiera evaluar la eficacia del sistema econ?mico por su capacidad de permitir
 una autogesti?n de la misma.

 Una aut?ntica pol?tica de tiempos posiblemente conduce a cuestionar, o a
 modificar el enfoque habitual sobre la jomada laboral. No est? claro que en
 t?rminos de justicia sea adecuado aceptar una jomada laboral com?n. Por
 razones de salud y vida cotidiana los trabajos realizados en horas intempesti
 vas o socialmente indeseables deben tener jomadas m?s cortas que las joma
 das m?s deseadas,6 en formas posiblemente diversas: jomadas diarias reduci
 das, menos d?as de trabajo semanales o mensuales, mayor duraci?n de las
 vacaciones... Es aceptable pensar que no todo el mundo tiene gustos y cir
 cunstancias iguales y ello puede incluso permitir una mayor capacidad de
 elecci?n y una mejor capacidad de ajuste. Pero esto debe realizarse tras un
 debate social en el que se tengan en cuenta los distintos elementos en juego.

 6. No es dif?cil descubrirlas. Hace a?os que explico a mis estudiantes que si quieren tener un buen
 indicador del poder relativo de los profesores de la Facultad estudien con detalle el horario de
 clases.
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 Una verdadera pol?tica de tiempos que permita a todas las personas una ver
 dadera participaci?n en las distintas facetas de la vida social no puede limi
 tarse a la negociaci?n a nivel de cada empresa. Uno de los aspectos m?s
 nefastos de la ideolog?a y pr?ctica neoliberales es el olvido de los aspectos
 sist?micos, interconectados de muchas necesidades humanas. Muchos de los
 peores efectos negativos del capitalismo se deben menos a las conspiraciones
 de poder de los empresarios y m?s a su visi?n miope del mundo que rodea a
 su empresa, una visi?n que destaca la importancia de algunos elementos y
 pierde de vista otros.7 Algunas de las pol?ticas de tiempos m?s complejas
 pueden y deben formar parte de una regulaci?n a escala local o comarcal (por
 ejemplo la coordinaci?n de las pol?ticas de vacaciones). Pero para que estas
 pol?ticas emerjan y fructifiquen debe antes generarse un movimiento fuerte
 en demanda de este tipo de medidas. En ausencia de las mismas las pol?ticas
 de tiempos se limitan a cambios en los horarios de los servicios p?blicos y a
 la promoci?n de alguna actividad alternativa, como los bancos de tiempos,
 pero deja a las comunidades locales inertes para imponer unas regulaciones
 que pueden mejorar las condiciones de vida de la mayor?a de la ciudadan?a.

 Al plantearse el debate sobre los tiempos de vida se abren a la vez debates
 sobre cuestiones b?sicas que afectan al g?nero y las clases sociales, a las
 desigualdades. De una parte se hace visible la relaci?n entre los tiempos de
 trabajo mercantil y no mercantil, sobre las car?cter?sticas particulares del
 tiempo de trabajo no mercantil y sobre la necesidad de una articulaci?n ade
 cuada. Una articulaci?n que por una parte conduce a replantear la distribu
 ci?n de tareas entre hombres y mujeres no s?lo bas?ndose en un criterio de
 negociaci?n privada sino tambi?n en el de una adecuada articulaci?n de la
 vida laboral mercantil y extramercantil. Algo que pone de manifiesto el ejem
 plo brit?nico: el pa?s europeo con la mayor jornada laboral masculina y uno
 de los mayores niveles de empleo femenino a tiempo parcial. La inactividad
 masculina en el trabajo dom?stico no es s?lo el producto de ideolog?as ma
 chistas sino que est? permanentemente alimentado por una continua presi?n
 desde las empresas para que dediquen a ellas su tiempo y su tensi?n ps?quica.

 7. Un ejemplo que muestra la importancia de este comportamiento miope es la actitud que han
 tenido los peque?os comerciantes frente a la peatonalizaci?n de los centros urbanos. Durante a?os
 las asociaciones de comerciantes se han erigido en aliados activos del ?partido del coche? bajo el
 supuesto de que sus ventas caer?an en picado cuando los clientes no pudieran acudir en autom?vil
 a sus establecimientos. Tras a?os de resistencia han acabado por descubrir, a menudo cuando un
 Ayuntamiento ha conseguido imponer su criterio de peatonalizaci?n que ?sta constituye una buena
 pol?tica para retener y atraer la clientela y competir con los centros comerciales del gran capital.
 Una experiencia que s?lo ha triunfado cuando las ideas de los propios comerciantes se han debido
 enfrentar con una compleja coalici?n de movimientos vecinales, ecologistas, t?cnicos municipales y
 urbanistas.
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 Es por ello que el debate sobre la ?articulaci?n de la vida laboral y familiar?
 no s?lo resulta equ?voco (en cuanto la vida laboral est? dentro y fuera de la
 pr?ctica mercantil y lo que debe articularse es una variedad de posibilidades
 de actuaci?n, no s?lo las derivadas de la vida familiar cada vez m?s incierta)
 sino que corre el riesgo de limitarse a un peque?o conjunto de medidas de
 ?protecci?n de derechos a las mujeres?, extensibles como m?ximo a algunos
 sectores de asalariados protegidos, sin que las cosas cambien signi
 ficativamente.

 En otro plano, la cuesti?n de los tiempos se retrotrae a la cuesti?n de los
 ingresos. En primer lugar, las actitudes de la gente sobre la jornada laboral
 no son independientes de su nivel retributivo. La mayor?a de personas est?n
 dispuestas a trabajar el n?mero de horas necesario para alcanzar un nivel de
 ingresos suficiente para mantener un determinado nivel de vida. Puede dis
 cutirse c?mo se llega a determinar este nivel y es evidente que las presiones
 consumistas fuerzan a aumentar las necesidades de ingresos (aunque es com
 probable que el nivel de vida se desplaza hacia arriba cuando mayores son
 los ingresos y la posici?n que se ocupa en la estructura social), pero es evi
 dente que muchas personas perciben ingresos que s?lo les proporcionan nive
 les de vida para ir tirando. Como no se plantea un cambio sustancial en la
 renta sino que al contrario, se propugna la reducci?n de jornada con modera
 ci?n salarial, es l?gico esperar que muchas personas perciban la reducci?n de
 jornada como una amenaza a su nivel de ingresos (ingresos que en parte ya
 est?n gastados en la compra del piso o los gastos ineludibles) o simplemente
 prefieran trabajar m?s horas y tener un mayor desahogo econ?mico. Hay que
 plantear por tanto una pol?tica de ingresos adecuada para hacer generalizable
 una demanda de reducci?n de jornada. Un campo donde esta cuesti?n resulta
 evidente es en el del empleo a tiempo parcial. El mismo es s?lo adecuado
 cuando se plantea como una forma de obtener una renta complementaria,
 como es el caso de los estudiantes o de situaciones en las que el trabajo a
 tiempo parcial se complementa con rentas no salariales. En el caso del em
 pleo de mujeres casadas es tambi?n patente su car?cter de ?complemento?
 familiar, pero por sus mismas caracter?sticas conduce a un contexto no igua
 litario en cuanto autonom?a econ?mica y status social.

 En segundo lugar el planteamiento de una pol?tica de tiempos permite discu
 tir el origen de las desigualdades de ingresos. A menudo los peores horarios
 laborales est?n asociados a los niveles retributivos m?s bajos. La ideolog?a
 dominante lo explica por la diferente productividad de las personas. Pero, al
 margen de las cr?ticas que ha merecido, la omnipresente teor?a del capital
 humano que es la base de esta ideolog?a, existen buenas razones para argu
 mentar que las cosas peores merecen, en una econom?a de mercado, compen
 saciones adecuadas (en dinero, jornada laboral, etc.). Lo que de hecho han
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 representado las teor?as de la flexibilidad laboral ha sido la creaci?n de un
 marco institucional que imposibilita que estos derechos a la compensaci?n se
 hagan efectivos, reduciendo con ello el poder de negociaci?n de determiandos
 grupos sociales. Replantear la cuesti?n de los horarios, de sus costes sociales
 y privados (para las personas obligadas a trabajar en horas indeseables, en
 jomadas excesivas o en jomadas tan cortas que no dan derecho a un salario,
 en jomadas variables que imposibilitan organizar la propia vida...) debe cons
 tituir tambi?n un medio para discutir la l?gica de las desigualdades actuales.
 Unas desigualdades que no s?lo se establecen entre capital y trabajo sino que
 existen tambi?n entre los diferentes segmentos de poblaci?n asalariada. Dife
 rencia que se legitima cada vez m?s en unos t?rminos meritocr?ticos que
 impiden el desarrollo de una cultura igualitaria y solidaria y que el debate
 sobre los tiempos puede permitir contrarrestar.8

 ?Hay que abandonar la lucha por las 35 horas?

 Puede ser que toda la argumentaci?n precedente se entienda como un alegato
 contra la reivindicaci?n de las 35 horas. No era ?ste mi objetivo sino el de
 se?alar la insuficiencia del planteamiento actual y la necesidad de abrir el
 planteamiento hacia una pol?tica de los tiempos de trabajo.

 Plantear la reducci?n de la jomada laboral como un mero mecanismo para
 crear empleo es posiblemente err?neo en t?rminos t?cnicos (los efectos fina
 les sobre el empleo aunque positivos suelen ser moderados) y en todo caso no
 ayudan a crear una cultura alternativa sobre la que repensar la vida social.
 La escasa movilizaci?n que en muchas latitudes ha generado la propuesta no
 est? exclusivamente provocada por la apat?a sindical, el amedrentamiento de
 los asalariados y el predominio de la ideolog?a neoliberal. Responde tambi?n
 a la menor sensibilidad que genera una demanda de reducci?n de la jomada
 laboral frente a otras cuestiones como son el nivel de ingresos o la promo
 ci?n profesional. La mayor?a de gente prefiere una reducci?n de jomada siem
 pre que el resto de condiciones laborales (particularmente salarios) se man
 tenga igual, y de hecho existe una tradici?n consolidada de negociar moderadas
 reducciones de jomada en la mayor?a de convenios colectivos. Incluso en el
 l?mite muchas personas sue?an con la vida del rentista (lo que explica no

 8. No deja de ser parad?jico que donde se producen mayores avances en la reducci?n de jornada es
 en el sector p?blico, donde se concentra una mayor proporci?n de asalariados y asalariadas con
 educaci?n media y superior. En los viejos tiempos alguien habr?a hablado de aristocracia obrera.
 No estoy seguro de la bondad del t?rmino pero si me parece suicida una pol?tica que refuerza las
 desigualdades entre colectivos de trabajadores y no tiene en cuenta la necesidad de un planteamien
 to general.
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 s?lo la popularidad de muchos juegos de azar sino la facilidad con que las
 empresas imponen sus planes de destrucci?n de empleo cuando toman la
 forma de jubilaciones anticipadas). Pero el planteamiento de las 35 horas o
 constituye una versi?n particular de la demanda secular de reducci?n del
 tiempo de trabajo (marginal en aquellos sectores cuya jornada ya est? pr?xi

 ma a este objetivo) o se plantea con costes elevados en forma de reducci?n de
 ingresos o aumento de la flexibilidad horaria. La propia dispersi?n de la
 duraci?n y textura de la jornada de trabajo entre distintos sectores y grupos
 laborales aumenta el extra?amiento de la propuesta entre distintos grupos o
 sectores.

 Son todas estas limitaciones las que a mi entender explican el corto vuelo de
 una demanda que peri?dicamente surge como una de las grandes propuestas
 de la izquierda en el corto plazo. Una propuesta alternativa tiene que combi
 nar tanto la conexi?n con los problemas reales de la gente como apuntar
 hacia un horizonte alternativo al dominante. Los problemas de gesti?n de la
 vida cotidiana son ciertamente reales. Muchas personas tienen serias dificul
 tades para organizar las diversas facetas de su vida, (particularmente las

 mujeres que contin?an realizando el grueso del trabajo dom?stico), un n?me
 ro considerable trabaja demasiadas horas, o en perfiles horarios inadecuados,
 o tan pocas horas que no permiten alcanzar ingresos (y derechos a pensiones
 futuras) suficientes... El tiempo, particularmente el tiempo de trabajo mer
 cantil, el que realizamos bajo las ?rdenes de otras personas, es ciertamente
 un problema, pero un problema multiforme que exige respuestas a niveles
 diversos. Respuestas que ser?n tanto o m?s insistentes, ambiciosas y profun
 das cuando el modelo social compulsivo-consumista sea confrontado a un
 modelo social que posibilite a todo el mundo el desarrollo de sus diversas
 capacidades de intervenci?n social, al mismo tiempo que les responsabilice,
 en el plano dom?stico y social, de la realizaci?n de las tareas necesarias al
 desarrollo de la vida humana.

 La demanda de reducci?n de las 35 horas debe dar paso a una propuesta m?s
 comprensiva sobre la compleja gesti?n del tiempo, pero puede resultar est?ril
 si sigue encerrada en el actual contexto de una demanda subsidiaria a la
 creaci?n de empleo.

 Octubre 2001
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