








les de los mercados de trabajo capitalistas, con 
especial referencia al Estado español, que expli-· 
can los excesos continuos, y difícilmente su
perables, de la oferta sobre la demanda de la 
fuena de trabajo, y, por otro lado, los proble
mas que tales situaciones plantean a los a gen tes 
soc!ales, patronos, sindicatos y Estado, y las 
acciones y posturas, que en virtud de sus inte
reses concretos, adoptan cada uno de ell T os. 

anto P?r la meto.dología como por el objeto 
de estudio de los diversos trabajos que compo
nen ~l .volumen, se está lejos de los análisis eco
nomlClstas que distinguen a la mayoría de lo 
estud' " d' · s ios aca emicos y convencionales" desti-
nados a demostrar la "naturalidad" ',. . 
bilid d" " , mev1ta-

a y, neutralidad" que el paro tiene en 
nuestros dias. 

En este marco la m f , 
un artículo de e ·z · conogra la se abre con 

ec1 1a asassus f 
Socioloaía del T b . , pro esora de 

". ra él.Jo de la Uni 'd d rís, titulado "D 1 d vers1 a de Pa-
e mo elo l ' · rías de la segm . , neoc as1co a las teo-

. entac1on del m d 
Jo", en el cual se crif l erca o de traba-
rales y esenciales de i~a os ~spe~~os más gene
en relación al bl ª explicac1on neoclásica 
1 . pro ema del . . 
a necesana consid . , Paro Y se Justifica 
sempleo de las erac1on en el estudio del de-

característi 
mercado de trab . cas estructurales del 
d'f ªJº que p l erenciación en el . rovocan procesos de 
trabajo. conjunto de la fuerza de 

Le sigue la traduce., 
b~ Gintis, de la escu:~n de un trabajo de Her
d1cales norteamericano a ~7 los economistas ra
mei:cancía trabajo 1 s, ~a naturaleza de la 
capitalista" en ly a teonil de la produc . , 

' e cual c1on 
comparativo de 1 se realiza un an ' li · 
· as teor' a sis xista de la d ias neocI ' · 

--------- emanda en el as1ca y mar-mercado de t b . 
ra ªJº· 
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Gintis, partiendo de la distinción entre trabajo 
y fuerza de trabajo, estudia la influencia que 
la fragmentación de la clase t rabajadora, fun
damentada en la naturaleza del proceso de pro
ducción capitalista, tiene en la extracción del 
plusvalor, en la diferenciación de las condicio
nes de trabajo y en la estabilidad del empleo. 

En lo que a la problemática española se re
fiere, el artículo de José Ignacio Pérez Infante, 
"Acumulación capitalista y excedente de la 
fuerza de trabajo: análisis de la experiencia es
pañola", trata de los fenómenos, que provoca
dos por las notas esenciales que caracterizan al 
proceso económico y a las relaciones de pro
ducción capitalistas y por las peculiaridades 
que lo definen en la formación social españo
la, explican la insuficiencia de la demanda y el 
exceso de la fuerza de trabajo causantes, am
bas, del importante nivel del ejército de reser
va existente en nuestro país . 

A continuación, Antonio Sánchez, en "La 
eventualidad: rasgo básico del trabajo en una 
economía subordinada (el caso del campo an
daluz)", trata de mostrar los rasgos del merca
do de trabajo de la agricultura andaluza y las 
transformaciones que en el se producen, como 
consecuencia de la crisis de la agricultura tradi
dicional. El artículo hace especial hincapié en 
el carácter simple y eventual de la fuerza de tra
bajo andaluza, así como en la insuficiencia de 
la demanda de dicha mercancía y en el papel 
que en la reproducción de las relaciones socia
les de producción del campo andaluz desempe

ña el trabajo· temporal. 
La traducción de los economistas italia-

nos Mi'chele Salvati y Giorg1·0 Brosio, trata del 
estudio de las actitl,ldes y respuestas de los Es-
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tados capitalistas y Sindicatos que, ante los 
problemas del paro e inflación, se han observa
do en Europa a partir de la Segunda Cu . . . erra 
Mundial. Los autores mc1den, particularmente 
en el papel y auge del mercado como dire t . ' 

b'. c n-
ces as1cas de la política económica actual 
en la naturaleza de la política de empleo d Y 

1 
om1-

nante en a mayoría de los países. 
Següidamente, Enriq_ue Sanchts Gó 

en "Al .- mez, 
, . gunas consideraciones sobre la proble

matica actual del paro,, b , d , . ' asan ose en las cau-
sas genencas del desempleo analiza l l , . • as po Iti-
cas recomendadas contra el . . 

1 · , paro, para fmalizar 
re ac1onandolo con la é . . 
la problemática de su dis~~~ d~l, trabajo y con 

El .1 . uc1on. 
u timo artículo es un 0 · · 

fesora y .• 
1 

ngmal de la pro-
. socio oga francesa S b . 

gum, titulado "El em 
1 

ª me_ Erbes-Se-
gociación y con.fli p eo como objeto de ne-

cto en las r 1 · . 
de trabajo" En 'l l e ac1ones sociales 

· e a autora · 
sultados de u . . ª partir de los re-

na mvestiga . • . 
emprrsas fran CIOn realizada en diez 

cesas del 
procedido a red . sector textil que han 
d . ucrr sus pi ·11 esp1dos, anali 1 anti · as mediante 

za os pro di . 
por el capital fran . ce m1entos seguidos 
empleo, la actuac· ~es para la disminución del 
tal f · ion Y regul · , · enomeno y l acion estatal ante 
ob e cornport · 

servados en la clase ~en to y respuesta 
La Parte m trabajadora 

ono 'fi · con una 1 gra 1ca del · 
se erción b"bli numero se cierra 

ment 1 ogr 'fi e comentad a Ica general b 
mer d a, sobre 1 ' reve-

ca 0 de trabaJ·o e • ª problemática del 
spanoI. 

f. Ignacio p · 
erez Infante y 
Carlos Prieto 

Sociologla del Trabajo 3 /4 198 0. Págs. , 9 a 22. 

Del modelo neoclásico 

a las teorías de la segmentación 

del mercado de trabajo 

Cecilia Casassus ('') 

Los problemas del empleo que retienen hoy la atención de 
las ciencias sociales no son propios de la crisis económica de los años 
setenta. La existencia de una elevada tasa de paro, la discriminación 
en el empleo de determinadas categorías sociales, la inseguridad e 
inestabilidad de los contratos de trabajo y la movilidad de la mano 
de obra se revelan en proporciones alarmantes ya en la crisis de 
1930. Sin embargo sólo en los últimos años se desarrolla la investi
gación sistemática sobre el origen estructural de dichos problemas. 

El modelo keynesiano logró contener las críticas que se venían 
desarrollando con respecto al mo~elo de la competencia perf e eta 
(1), en la medida en que proponía las medidas compensatorias que 
el Estado podía adoptar para estabilizar la renta al nivel de pleno 
empleo. En los últimos años sin embargo, las políticas económicas 
adoptadas en las economías de mercado implican un abandono del 
objetivo del pleno empleo y la disminución de la intervención del 
Estado en la economía (2). 

Resulta entonces que si el pleno empleo no se realiza espo,nt~
neamente corno resultado del libre juego de las fuerzas econom1-
cas ni tampoco por una política intervencionista del Estado, los 
problemas del mercado de trabajo adquieren tal magnitud Y trans-

(*) Gruope du travail. C.N.R.S.- Université Paris VII, París. , 

(1) Ver los trabajos de W.H. Beveridge durante los años 1930 Y especialmente 
"Unemployment, a problem of industry", Longmans, Green & Co, ~ 93?· .. 
(2) Los casos de Inglaterra y Francia son los más ilustrativos de la pnvatizac1on 
de la economía y de la disminución del gasto público. 
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parencia que ya no pueden ser abordados ~~ términos d; disfuncio
nes pasajeras. Es por esto que la preocupac10n. por el_ caracter estruc
tural de los problemas del mercado de trabajo denva en una revi
sión crítica del modelo neoclásico y en la búsqueda de modelos 
que expliquen las formas de estructuración observadas. La orien
tación que adquiere esta búsqueda está en relación directa con la 
historia de los movimientos sociales de la década precedente; los 
nuevos modelos o doctrinas económicas aparecen primero como ar
gumentos en el contexto del debate sobre las refonnas sociales (3) 

En efecto, Jos movimientos sociales animados por los grupo~ 
minoritarios, particularmente en Estados Unidos, lograron desarro
llar un consenso sobre la necesidad de adoptar políticas contra la 
pobreza y contra la discriminación en el empleo. La movilización 
de los ~egros contra la desigualdad de oportunidades en el sistema 
educac10nal y en el empleo y posteriormente el acento qu 1 · · f . . • e puso 
e mov1m1ento enumsta en Ja discriminación de que b. 1 · eran o Jeto 
~s1 m_uJeres e~ _el ~mpleo, condujeron a Ja adopción de medidas le-
~1s ~tlv~s ~t1d1scnmmatorias. Es justamente a partir de este perío-

ot e ~e das fpor un~ mayor participación en la economía de las 
ca egonas es avorec1das que 
en economía del trabajo como s;n~enstata u.~ mayor interés tan to 
estudiar los procesos de d" . . .1?5 socwlo?os del trabajo por 
fuerza de trabajo. iscnmmacwn Y de d1f erenciación de la 

Cabe recordar sin embar 0 1 . . . 
había estado ajena a estos g bi que ª mvest1gac1ón sociológica no 
licación social habían revef~º 1 e~as: las en~uestas sobre la estrati
to en el nivel educacional ª 0 

ªimportancia del origen social tan-
los t dº como en las op tu "d e~ u ios de sociología de la ed . , or ni ades de carrera y 
del sistema educacional en 1 i ucac1on habían mostrado el rol 
ci~es (4). Si los sociólogos:/~ obr'z~iento de las desigualdades so-
mistas en el tudi a ian mteresad , 
embar . es ode la movilidad y d 

1 
° mas que los econo-

trab . go ignorado el impacto de 1 e as ocupaciones habían sin 
~o as cond· · ' A · . ic10nes del mercado de 
. partir de 1970 se 

vestigación sobre constata un desarroll . 
temas de m· t • el mercado de trab . 0 importante de la in-

eres. Es · ªJº Y una · 
trabajo, Ja movilida asi como las fonnas de c~nvergenc1a en los 
locales retiºen . d de 1a mano de ob gestion de la fuerza de 

• en 1guaim ra y el 'l" · - - ente la aten · · ana 1s1s de mercados c1on de ec . 
(3) Según Ja cxprcs·· onomIStas, sociólogos 
Thcory" N ion de Leo R · , 
(4) ' ~ Yor~, 1956 og¡n, 'ThcMcanin .. 
. En Francia el trabaj d gand Valid1ty of Econonúc 
cu y J.C. Passcro "L o e lllayor signü¡ . , . 

1970. n csJiériticrs" lA'-- •
1cacion en esta ár 

1 • "UllU1t, 1964y "L ca es e de P. Bour· 
areproduction '', Minuit, 
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y estadísticos. Este i·enovado interés se explica por la evolu ·' d . . , , . . c10n e 
1~ ~ituac10n ec?nom1ca y social de los años setenta que puso de ma-
nifiesto el caracter estructural del paro y la rigidez de Ja distribu
ción desigual de los salarios. Con todo, resulta más difícil expli . l . car 
la. conv~:genc1a en ~s onentacione~ de los modelos propuestos, 
onentac10n que se qmere cada vez mas "socioló2'ica". 

El objeto de estas páginas es trazar la evclución de las críti
cas al modelo neoclásico para luego presentar, en forma necesaria
mente resumida, las principales aportaciones de las teorías de la 
segmentación del mercado de trabajo. A modo de conclusión, ana
lizamos las implicaciones sociológicas de los nuevos modelos. 

El mercado de trabajo en el pensamiento neoclásico 

Lo que se considera como el enfoque tradicional en economía 
del trabajo, el modelo neoclásico, es la perspectiva que integra los 
postulados neoclásicos de la competencia perfecta, el análisis mar
ginalista de la relación entre salarios y productividad y la teoría del 
capital humano. Según este enfoque el mercado de trabajo, al igual 
que el mercado de bienes, es un mercado que tiende al equilibrio 
puesto que la competencia regula la relación entre oferta de traba
jo y demanda de mano de obra. En este tipo de mercado las situa
ciones de empleo se presentan como un continuum de condiciones 
objetivas: de un lado están los trabajadores que ofrecen un número 
variable de capacidades adquiridas y del otro lado están los emplea
dores que buscan individuos que posean ciertas capacidades a fin 
de maximizar el beneficio obtenido en la producción. 

El análisis neoclásico supone que los agentes son económica
mente racionales y que, por lo tanto, los salarios corresponden a 
la productividad marginal que es posible obtener de la mano de 
obra (puesto que los individuos son intercambia?les, el emplea~or 
busca la función costo-beneficio que más le conviene). Los salarios 
aparecen entonces como el elemento que regula la oferta Y la de-
manda. Según este razonamiento el acceso al empleo depende ___ d~ 
la productividad potencial de los trabajadores, siendo la productlVl-
dad una característica objetiva y posible de medir. . 

La demanda de mano de obra es función de la demanda efecti
va de bienes y de la cualificación disponible en el mercado ~e tra
bajo, por lo que el volumen del empleo y el precio del trabajo son 
derivados de la demanda del producto en el mercado de c?nsumo. 

Un razonamiento similar se aplica a la oferta de trabaJ0 : el que 
f il. 1 · "ón que ha o rece su fuerza de trabajo busca rentab izar a mversi 
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hecho en capacitación (años de educación fonnal, formación pr _ 
f esional 0 experiencia en el trabajo). Se considera, en consecu ene·º 

1 
. , ia, 

que si un tr~~ajador acepta~ emp co, una mu~ac1~~ o un cambio 
en las cond1c10nes de trabaJO es porq.ue la ~·etnbuc1on que espera 
recibir compensa los costos en que ha mcumdo, puesto que se po _ 
tula que se trata de un individuo racional y autónomo. s 

Las primeras críticas a este modelo provienen de las conclusi _ 
nes empíricas sobre la distribución de salarios. A nivel macro so e·º 1 
se comprueba que si bien el nivel educacional de la población ~a 
aument~do sensiblemente, esto no se traduce en la distribución d: 
los salanos (5) lo que conduce a cuestionar la supuesta relac1·0' n 
al . 1 . 1 . cau-

s que existe entre e mve educacional, la productividad · al 
1 1 . s· margm 

Y e sa ano. 1 se constata que los individuos oue tienen el . 
· 1 d · 1 • mismo mve e ucac1ona presentan oportunidades de empl al . 

d'f eo Y s anos 
t er~nt~s, cabe pensar que existen criterios de discri . . , 

econom1cos E tr al b m1nac10n no 
., li · n, 0 as P a ras, el hecho de que la variable educ c10n exp que sol " a-
., d . . 0 una porcwn de la varianza total de la d. t ·b 

c1on e salarios mdica que los salari . IS n u
compensatorio de las d'f . os no tienen el supuesto efecto 
. . 1 erenc1as en educa · ' 0 . 

bien explican parte d 1 . CIOn. tras vanables tam-
. e a vananza de lo 1 · 

ongen étnico y social el t. d 5
• ~a anos como el sexo, el 

· ' 1P0 e ocupac1on l · 1 · tenc1adeuna1'erarquíaso 'al d 1 ' o que sugiere a ex1s-
ci e arentabird d d 1 . , Frente a las imperfe . d 1 a e a educac10n. (6) 

. cciones el mod l l , . economistas respondieron d ll e o neoc as1co, algunos 
. . esarro ando l d 

eta n~perfecta y el análisis de los . . . os mo elos de competen-
la.existencia de grupos h , equihbnos parciales. Por ej·emplo 
rnISma · · omogeneos de t b · d ' .. especialización pod · . ra a.Ja ores que tienen la 
de ng1d · 1 na explicar p , 
1 . ,ez en a oferta de m d or que aparecen elementos 
a noc1on "bal . ano e obra A 

b can1zación" (7) · su vez C. Kerr propone 
arreras que li · . Para dar cu t d . 

t b · rnitan la rnovili'd d en a e la exIStencia de 
ra a.ro. Las 1 · a entre 

los cuales los~eg ~s. institucionales establ sectores del mercado de 

Pone individuos están en ecen los límites dentro de 
centrar el áli' . competen · 

diferentes gru 
0 

an sis en los cornpor .cia, por lo que Kerr pro-
Más preo p s. tarnient0s particulares de los 

G cupado p ¡ · 
· Becker (8) e ore proceso d d . re1orrnul 1 e eterm · , . 

- a a teoría del . mac1on de los salanos, 
- capital h 

(5) A s umano para dar cuen-
. orensen "Th 

Amen·ca s · e Stnictur f 
(6) n ocrofogicaJ Re . e o InequaJj 
(7) ~JK Siiv;stre "Les In~~w'. vol, 42, Die~~~ the Process of Attainment", 
biii . en 'The balka . . tes des Salaire ,, . 

(8) tyGand Econornico DJsationofJabor sk, P.U.F.1978. 
S B k PPortun¡ ,, mar et " 

Press '1911ec er ''The econo Y 'lieath Lexinsgt' en E.W. Bakke "Labor Mo-
' nucs of dis . . on, 1972 

crunmation" U . 
• niversity of Chicago 
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ta de Jos c~~os ~~ que no ? ªY un·ª · correspondencia entre producti
viclad., cu.ah.f1cac1~n,,y salanos. U_t.1hzando el concepto de "preferen· 
cia d1scnmmaton a , Becker afuma que los empleadores utilizan 
dos tipos ¿e indices ~l contratar m~o ~e obra: las señales que in
dican el nivel educacional y la expenenc1a profesional del candida
to (características adquiridas) y,los índices sociales qu~ correspon
den a criterios de discriminación (características adscritas). El au
mento de la oferta de mano de obra cualificada obligaría a los em-

. pleadores a recurrir con mayor frecuencia a estos criterios de prefe
rencia social. Con el tiempo este tipo de prácticas se institucionali
za y pasa a formar parte de la costumbre (9) puesto que las diferen
cias de salarios tienden a legitimarse y no siguen la evolución de 
la oferta y la demanda. 

Las nociones de "balkanización" y de "preferencia discrimina
toria" tienen una utilidad descriptiva pero nos dejan en un impasse: 
si centramos la atención en los comportamientos específicos se ha
ce difícil la generalización, si por el contrario observamos los ele
mentos de cálculo económico que intervienen en las estrategias, 
caemos en el análisis abstracto de la relación costo/beneficio. El 
problema central persiste, cual es el de explicar la diferenciación que 
se produce en el seno del mercado de trabajo, sin recurrir a varia
bles externas al funcionamiento del mercado. (1 O) 

Las constataciones empíricas que se hacen sobre el funciona
miento del mercado de t rabajo y sobre la form ación de los salarios 
muestran la inutilidad de seguir agregando variables al modelo Y 
conducen a un cuestionamiento de los conceptos mismos en los 
cuales se ha basado el análisis económico del mercado. 

Las críticas al modelo neoclásico 

Los autores que han propuesto modelos alternativos al neoclá
sico, ya sea los economistas radicales, los dualistas o los, s:gmenta-
. b · · 't·ca tanto teonca como nstas, asan sus propos1c10nes en una en I , 

empírica al modelo dé la competencia perfecta y a la teona del ca-
. t mos en forma re-pita! humano. Para simplificar la lectura, pr~~en a 

sumida los aspectos principales de dichas cnt1cas. 

(9) 1 f rmación de los salarios 
J.R. Hicks analiza el rol d e la costumbre en ª ? al 1955 

"The economic foundation of wages policy" Economic Joudml ' . ue.sti'onar-
(10) , . . egir el mo e o sm c 

Segun M. Arhaud el economista acepta corr 1 d "Les fonde-
1 · un postu a o. o verdaderamente puesto qu e la competencia es ·z A ·1 J ·n , , . ,, S . l g ·e du Trava1 , vn - u1 , 
ments precaires d'un monopole theonque ocio 0 1 

1974. 
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l.-La principal objeción que.se hace al modelo neoclásico es que 
las condiciones de competencia perfecta no se observan en la reali
dad. No todos los individuos pueden acceder a todos los empleos 
pues existen obstáculos tanto para el acceso al empleo como para la 
movilidad geográfica y ocupacional. El mercado de trabajo no se 
presenta, por lo tanto, como una unidad ~su f~ncionamiento no 
tiende al equilibrio. Existen por el contrano vanos mercados o un 
mercado dividido en sectores que ofrecen condiciones de empleo 
diferentes, y entre los cuales no hay movilidad. 

Los modelos alternativos propuestos incluyen el análisis del 
mercado ya sea en términos dualistas, en términos de estratifica
ción (geográfica, ocupacional) o bien de una multi-segmenta
ción (11). 

2.-~ evidencia empírica demuestra que existe una concentración 
de ciertas categorías sociales en ciertos.empleos. Los estudios sobre 
los "ghetto" en Estados Unidos y sobre los inmigrados en Europa 
han demostrado que estas categorías de la población activa operan 
~n .mertados d~ ~rabajo particulares en los cuales los niveles de sa
s~~º~r~ condiciones

1
de trabajo Y las posibilidades de promoción 

trab . d ores que en os mercados reservados a otras categorías de 
a,¡a ores. · 
El carácter estructural de l d' . . . , 

pensar que oferta y de d ~ Isc~mac1on social conduce a 
sino que por el contrari m~ ª .~ trabajo no son independientes 
en las formas de estructuº ª. ?esdtlon de la fuerza de trabajo influye 

L rac1on el mer d d b . 
os estudios recientes b 1 ca o e tra ªJº. 

activa afectada por el sohre as características de la población 
d' · · · • paro an demo t d · iscnmmac1on social fu s ra o que las variables de 
ciertas categorías de tr:~ .e~an la vulnerabilidad en el empleo de 
3.-La persisten . d ªJª o:es. (12) 
al . c1a e las de ald 
~ anos ha conducido a un cu si~ ades en la distribución de los 

.~ano. Algunos autores desestiollnamiento de la noción de capital 
c1on entre n. 1 arro an un , . 
sobr 1 b ive educacional p d ~ ~ntica a la supuesta rela-
Se h: :om ase de una ausenci; der~o uct1v1?,ad y nivel de salario 
est • . probado que las d' f .rrelacion entre esas variables. 

an asociadas al ti 1 erenc1as e d al 
sonales d 1 po de empleo , n pro uctividad margin 

e os empleados. Por otra m~ que a las características per-
- - p e se constata que el nivel de 
(ll) Una Presenta ·• 
ge y A L c1on detallada 
1979 . . Mok ''Theorie de estos mod 1 
r • s of labour rnarket e os se encuentra en R. Loverid-
•12) F. Minchon ' 'Ch· segtncntation" Martm' us NiJ'hoff, 
Tow "G omeu • 

enerating lncqua]j rs.~t ChOrnage", p 

-
ty • Basic Books 1.U.F. 1975. Ver también L. Thu

nc, 1975 
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salarios depende del sector en que se encuentra la industria, del ta
maño de la empresa y del grado de concentración del capital. 

Tratando de dar cuenta de las variables sociales que intervie
nen en la determinación de los salarios, Piore (13) propone un aná
lisis que integra el proceso de socialización (en el empleo) y la im. 
portancia de la costumbre. Otros autores como M. Paci (14) y S. 
Bowles y H. Gintis (15) sostienen que las estrategias de reducción 
del costo de los salarios deben ser analizadas a partir de la relación 
entre producción y reproducción de la fuerza de trabajo. 
4.-El contexto social e institucional en que se desarrolla la gestión 
de la fuerza de trabajo tiene un lugar secundario en el análisis neo
clásico sólo en la medida en que origina comportamientos específi
cos. Los análisis de la segmentación otorgan sin embargo una gran 
importancia a este contexto y proponen la noción de " mercado de 
trabajo interno" (16) para dar cuenta del rol creciente de las reglas 
institucionales en la contratación de trabajadores. Es el caso, 
por ejemplo, de las prácticas no competitivas de los monopolios y, 
en algunos países, de las organizaciones sindieales que conducen a 
la formación de mercados protegidos. 
5.-Si se acepta que el mercado de trabajo no es homogéneo sino 
que presenta varios sectores, se hace necesario explicar el .~rigen de 
la diferenciación, es decir , demostrar que la segmentac10n es un 
proceso endógeno. Algunos autores han buscado demostrar que.es 
la empresa la que origina la diferenciación a través de las estrategias 
de gestión de la mano de obra (17). Otros van más lejos y refo~·mu
lan la concepción del proceso económico afirmando que existen 
tendencias que operan en sentidos opuestos. L?s empl~~dores bu~
can reducir el costo de los salarios m ediante la mnovac10n tecnolo
gica, pero los aumentos de productividad obtenidos no c~~ducen 
necesariamente a bajar los salarios . El acceso a la formac1on pro
fesional, el desarrollo de cualificaciones específicas a la empresa 
y el proceso de negociación de los salarios tiende a reforzar las 

f w " A merican Eco-(13) M. Piore "Fragments of a Sociological Theory o ages • 
nomic Association, Mayo, 1973 . . ,, M r 

0 
1973 

(14) M. Paci "Mercato dei Lavoro e Classi S?ciali m Italia •.11
1 
;h~o ' A M~r-

(15) S. Bowles, H. Gintis "The Problem w1th Human Cap ita ry 
xian Critique" The American E con omic R euiew, Mayo 1975 · A 1 . ,, 
(16) P. Doeringer, M. Piore "Interna! Labor Market ~d Manpower na ysis ' 

Heath Lexington Books, 1971. . chés d u travail" 
(17) F. Stoeckel "Effet d' entreprise e t structura_t1on ~es ~:Oes del Centro d~ 
A nnales de l'INSEE, n .0 16-17, Paris, 1974· L~s 1~vesug:~n se sitúan en esta 
Estudios del Empleo a cargo de Michel Deste anJS tam 1 

perspectiva. 
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tendencias a la diferenciación y no a la homogeneización de los . 
veles de salario. Más aún, estas tendencias se institucionalizan ~u:1~ 
son funcionales ya que operan como una verdadera red <le control 
social. (18) 

La estructura del mercado de trabajo 

El mercado de trabajo puede ser concebido ya sea como un 
c.o~tinuum de e~presas y de. tr.abajadores, como un mercado estra
t1f1cado o fraccionado en mult1ples sectores o bien se puede 
l postu
~r .u.~ mercado ~on una estructura dual en la que se constata una 

d1vmon pronunciada entre dos sectores. · 
En esta última perspectiva P. Doeringer y \1 p · · 1 • n · 10re p roponen 

~na úp~ og1a que comprende: un mercado primarz'o que concentra 
os emp eos estables, bien remunerados b . . 
trabajo y que ofrecen posibilidades de p~~~:ci~~n;sdcond1c1ones de 

:~~:d~o~e~;l:asrio ddo.n?e los empleos son inestable~ ~~er~%~~e~ 
' con 1c10nes de trabaio . 'b 'l ' 

ra. La fonnación de e t d ~ Y sm pos1 I idad de carre-
d s os os mercados d b 

ores recurren a práctica d . se e e a que los emplea-
EI d ll s e mercado mtemo 

esarro o de un mercado i . : . 
pleos ya no se ofrecen en 1 nterno s1gmfica que algunos em-
cen reglas v procedim' e mere.arlo competitivo y que se estable-
lú . . ientos mediante 1 al 

an Y asignan la fuerza de tr b . os cu es las empresas eva-
~ecesit~ cualificaciones esp: ~J.° al empleo. En la medida en que 
inestabilidad del personal ¡ ci icas Y en que buscan reducir la 
de obra qu h • as empresas pref . e se a formado ¡ . ieren recurrir a la mano 
mas barata . · en a misma e f . , 
ce en el m y mas rentable que la form . ~presa, ~rmac10n que es 

D ercado externo. acion generahsta que se o fre-
e esta fonna 

instituciones se estructuran los 
la empresas l ªla grandes empresas mer~ados específicos a las 
se manf el Estado). Sin ernb (p. eJ. las Fuerzas Armadas, 

1enen abiert argo hay al 
bajo domésti 1 os Y no estructur d gunos mercados que 

Al mism co,. as profesiones 'ibera)ª os como por ejemplo el tra-
o tiempo es etc 

trata de circu . que se organj ' · 
inestables a a~sc~bir la mano de obza el reclutamiento in temo se 
ductivo o contue Jos empleos quesera que tiene comportamientos 
_ ro ar a distancia (cedpueden aislar del proceso pro-

- iendo ci . 
(18) T. Víetorisz ertos trabajos en sub-
back and D" . Y B. 1-larnson "L 
1973. ivcrgent Development~bour Market Se . 

• The Anz . gJnentat1on: Positive Feed-
encan E . 

conomic R eview Mayo, 
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contrato). Los sindicatos contribuyen a reforzar esta tendencia a 
la intemalización de la gestión y a la diferenciación de los contra
tos de trabajo al exigir medidas de protección del empleo. 

Según M. Piore, no es la tecnología la que determina cuáles 
son los empleos primarios y secundarios puesto que _una gran pro
porción del trabajo puede ser indistintamente realizado en puestos 
de trabajo estables o inestables (19). En el interior del mercado 
primario, M. Piore distingue dos segmentos: un sector superior de 
empleos que exigen una gran autonomía y creatividad pero que es
tán sometidos a reglas del mercado externo y un sector inferior don-
· de el trabajador es dependiente pero tiene la seguridad del empleo 
y de oportunidades de promoción pues el sector se rige por las re
glas de mercado interno. 

La hipótesis de base del pensamiento dualista es que las empre
sas utilizan criterios diferenciados de contratación, de remunera
ción, de disciplina interna. Ciertas categorías de trabajadores sólo 
tienen acceso a los empleos del sector secundario y aquellos traba
jadores que poseen las cualificaciones necesarias para optar a em
pleos primarios son rechazados en base a los criterios de discrimi
nación social a que nos referimos anteriormente. Dicha discrimina
ción permite aumentar el número de empleos secundarios y dismi
nuir los salarios. 

Un enfoque similar al dualista pero consid~rado como más r~~
cal es el de D. Gordon quien propone una teona de la segmentac1on 
del mercado de trabajo basada en el análisis de los conflicto~ d~ ~!a
se (20). Según este enfoque la segmentación es el P.r?ceso h1st~m~o 
que se produce con el paso del capitalismo co_mpet1tl~? al cap1tali~
mo monopólista por el cual determinadas fuerzas poli t1cas Y econo
micas fomentan la división del mercado como respuesta a la orga-
nización creciente de la clase obrera. . 

1 . . . , d · · 'a una estrate01a de os em-La d1f erenc1ac1on e situaciones sen o- . 

d · 1 ·t· ación de los intereses pleadores para quebrar la ten enc1a a a um 1c . 
. d 11 sultado de la proletan-de los trabajadores que se esarro a como re . , , 

. , · , b La segmentac1on es segun D. zac1on y de la concentrac10n ur ana. ' d · 1 . . 1 'f mar y repro ucir a Gordon, un medio eficaz para mente~er, egi 1 

hegemonía capitalista basada en la desigualdad. 
• · estran la rela· 

(19) Los trabajos de B. Coriat en la industria petroqui_mica mt~ . de la fuer-
. , . , · · , del trabaJO y ges ion 

c1on que existe entre tecnolog1a, organizacion f d t ail dans les 
. . , . . t tion de la orce e rav 

za de trabajo. "Differentiat1on et segmen ª . d Ed ' ·ones Galilée 
industries de process", Coloquio de Dourdan p~bli'ba 0 por ici ' 
París, 1978. Publicado en Sociología del Traba¡o n. ~ ,, Dissent 1972 y M. 
(20) D. Gordon "From Steam Whistles to CoffeeLB~e ~C:Xket Se~entatio", 
Reich , D. Gordon, R. Edwru:ds "A tJ:ieo1

3
of ª or 

Thc American Economic Rev1ew, Mayo 19 · 
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También en la perspectiva marxista se sitúan los trabajos de S 
Bowles y H. Gintis (21), quienes critican la teoría del capital hu~ 
mano y proponen un análisis de la utilización. ?e los recursos huma. 
nos en el que se considera tanto la producc10n como la reproduc
ción de la fuerza de trabajo. Estos autores se oponen a concebir la 
relación entré trabajador y empleador como una relación de in ter. 
cambio que ocurre en un mercado definido solamente desde un 
punto de vista económico, pues se olvida un elemento esencial cual 
es el poder del capitalista sobre el trabajador. Por una parte dicha 
relación de intercambio es desi~al porque el trabajador está obliga
do a vender ~u fuerza de ~raba.io ~por otra parte, el trabajo efecti
vamente realizado no está deterrmnado por las condiciones del · . 

b. . In 
tercam 10 smo que depende de la organización social y política 
de la empresa. 

Según ~~'~les y Gintis la noción de capital humano, que se ba
sa e.~ el. anahs1s del retomo económico de la escolariz . , 
noc1on ideoló 'ca . ac1on, es una 

gi ?uesto que sugiere que los trabajadores poseen y 
:~treolanali~nr· mded10 de pr~ducción. Si bien la mano de obra alta-

cu 1ca a no es s1emp f . 
rentable el , . re una uerza de trabajo altamente 

)•endo la' reto~o. econom1co expresa que se están retribu-
s caractensticas que p · t 1 . . 

autoridad sobre otro t b . d errni en egitunar el ejercicio de la 
cacional produce alg~ ra, ªJª ores. P~r otra parte, el sistema edu
tima la desigualdad eco m,as ~ue ~.n. capital en la medida en que Iegi
cia obrera y fraccion t~mica, ihculta el desarrollo de la concien-

, Existen finalmen~e ªu:erza de ,trabajo. 
~as empírica que conci'b grlan numero de trabajos de orientación 

en a segm t ·, 
1° ya sea en términos. geo áfic en acion del mercado de traba-
:as zonas o cuencas de empfe 

2
º;' donde se estudian los límites de 

es, donde se propone el 
0 

(d' ), ya sea en términos ocupaciona-
que son co . estu 10 de las t · . 
ra" (23) munes a ciertas categ , ray~ctonas profes10nales 

. onas es dec l ''l' ' ir as meas de carre-

(21) S. Bowles y H e · . 
(22) En Francia . h llltis, op. cit. 
"b . se a desarr ll 

assm d'emploi" V o ado una 
au Plan, 1979 y tvf D er l~s trabajos del ~~nt~ove:sia en tomo a la noción de 

(c2a!3')', !-U.F., 1974. este anis "Le fonction~mano Empleo del Commissariat 
en est · etnent d 'u , 

man "C ªperspectiva se sit, n marche du travail lo· 
rican arecrs, labor market uan los trabajos de F 

fourna/ of Sociology ;;~ture and socioe . Stoeckel, op. cit y S . Spiler· 
' • 0 v. 1977. conom¡c achievement", Ame-
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Los procesos de diferenciación de la fuerza de trabajo 

Si parece fácil mostrar que el mercado de trabajo se presenta es
tructurado, ya sea en forma dualista o estratificada, resulta más 
complejo identificar los procesos que explican el origen de esta 
estructuración. 

En el modelo de M. Piore, el proceso que conduce a la segmen
tación está concebido a la vez como respuesta a la necesidad de es
tabilizar la producción (intemalización de la ges tión de la mano de 
obra) y por la importancia que tiene la costumbre en las relaciones 
laborales. En este modelo la empresa aparece como la categoría que 
está en el origen de la distribución de puestos, de la diferenciación 
de condiciones de empleo y de pautas de movilidad diferentes. Por 
otra parte, el proceso de socialización que ocurre en los .grnpos in
formales en la situación de trabajo explica como se adqmere la for
mación profesional en el trabajo. La experiencia profesional se ad
quiere por aprendizaje de normas y por imitación de otros trabaj.a
dores, proceso que no implica un costo para el empleador. Al mis
mo tiempo se transmiten las normas que rigen la situación de tr~ba
jo, incluso las normas que rigen la determinación de los salarios, 
pues éstos se fijan según las prácticas habituales, según la costum· 
bre. Esto no significa que no se prod~zca un, conflicto entre la .t~n
dencia a fijar la estructura de los salarios segun las normas trad1c10-
nales (costumbre) y las presiones competitivas generadas por el 
sistema económico. 

La dualización del mercado sería entonces el resultado de las 
prácticas de mercado interno, d;l ~eso de l.a c?s~um~~-e en l.a dis
tribución de salarios y de las practicas de d1scnmmac10n soc~al. El 

' · t de conjunto de estos procesos explica por que ciertas ca e!?onas 
trabajadores están concentrados en los puestos secundanos. A su 
vez los rasgos de comportamiento asociados a los empleos secun-
darios refuerzan los comportamientos inestahles. . .. 

. · M p· 'de a nuestro JUICIO en La nqueza del enfoque de . 10re resi , ' 
. d · t f rta y demanda de em-que reconoce la mterdepen encia en re o e 

pleo. La oferta de empleo por parte de las empresas no ap~r~ce co-
. , pañada de JUICIOS so-mo "neutra" en el sentido en que esta acom . 

, . 1 ndidatos a ciertos pues-bre las caractenst1cas que deben tener os ca , . 
, . l s'vamente econom1cas. tos, caractensticas que no son exc u i , d 

1 
bl _ 

. , d, . d . tas categonas e a po a La concentracion esta istica e cier d , 
. , . . d b tonces a un proceso en o-c1on activa en ciertos empleos se e e en b · E te fun-

. · · d l ercado de tra ªJº· s geno, al func10namiento mismo e m .. 2
4

)· co 
· · · li d Vi'etoritsz y Harnson ( ' -cionam1ento ha sido ana za o por 

(24) T. Vietorisz y B. Harrison, op. cit. 
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mo un proceso de desarrollo divergente. Al contrario de las tende _ 
cias convergentes, tendencias al equilibrio analizadas en microec n_ 
nomía, existen fuerzas que favorecen la diferenciación como soº 
la formación adquirida en la empresa, las cualificaciones específ~ 
casa ciertos sectores. de la economía, la negociación de los salari 

1 

la importancia de los indices sociales en la determinación de los os, 
larios, etc. Las dife~encias en las condiciones de empleo generads:; 
por estos _f~ctores tienden a mantenerse a largo plazo porque hay 
poca movilidad entre los sectores de la economía y porque 1 · 
t ¡ al · b · os sec-ores ~n q~e os s anos son ajos no están incentivados · 
troducu .la mnovación tecnológica. para m-

~nal1zando uno de los factores de diferenciación cual e 
gest1on de la fuerza de trabaJ·o B Coriat (2S) d ' s la 
d'f · 1 • emuestra que las 1 erenc1as en as condiciones de empl 
necesidad tecnológica sino socia' L eo no ~orresponden a una 
fuerza de trabajo en a uellas ind~· ?s estrate?1.ªs de gestión de la 
matizados (química, p~tróleo) h st~~ que utih.za~ procesos auto
de estabilizar en la empresa an, em o por objetivo según Coriat, 
mo estratégico por la p .. ,un nucleo de obreros considerado co-
. . p os1c1on que ocupa en l 

c1on. ara el resto de los cm leos 1 e proceso de prQduc-
de mano de obra al trab . pd 1 a~ empresas recurren al arriendo 
t d b ' ªJº e os subcont u.· os e tra ajo temporales La ra stas, o a los contra-
de e · · s causas de la se · , . onat, son en consecuenc' . ·1 gmentac1qn a que alu-
re: mtemalización de ciertos~~ sun1 ares a las enunciadas por Pio
de los empleos que picos estables y "secundar' · , ,, 

Ah . no son estratéiñco 1zac1on 
ora bien, ¿cómo se d o· s para la producción 

de los indiv'd pro uce concret . · . 1 uos entre estos d'f amente la d1stnbución 
respuesta a este probl 1 erentes segmentos? U . 
los mercado . ema se encuentra en 1 • : .na pnmera 
(26) s ocupacionales. La hi , . as investigaciones sobre 
entre e;~pule lad oferta, la demanda yp~:ses1s de base de estos estudios 

ea or y trab · d pautas que · 1 . , 
competenci ªJª or varían d ngen a relac10n 
neas que se;!: ~I empleo estaría se~~~a ~cupación a otra. La 
dores buscan em 1 as ocupaciones por el hn ~a ª lo largo de las Ií
nados. La empr~ eo en aquella profesión pee ~ de que los trabaja
ducción del espa ~ aparece de nuevo aqu, ara ªcual fueron entre-
d c10 econó . I como u 

e categorización de los . rn_ic.o en la medida e n agente de pro-
mdiVJduos y d 1 . ~ que es un agente 

- - e ª distnbuc.ión diferencial 
(25) B. Coriat op · 
(26) Además de l~~lt. . 
R. Stolzenbe ' traba,ios de F Sto 
ment" Y S rg 'Occupations, Labo eckeJ y S. Spile 
bility" en A~ew_mann ·~wo MarkovrMMarkets and therrn:11 ver los estudios de 

erican Socio/ogica/ R . odcls of ooen p ocess of wage attain-
ev1ew v 1 system 0 . 0 • 40, I97S o ccupat1onal mo-

20 ,n, 3 Y 5 .. 

de posibilidades de carrera. Según esta perspectiva, lo. que estaría 
segmentado no son los empleos sino las líneas de carrera def ·a . f . m1 a 
como. la trayectona pro es10nal común a una parte de la fuerza de 
trabajo. 

La metodología utilizada en los estudios sobre trayectorias ocu
pacionales permite a nuestro juicio liberar el análisis de la segmen
tación de los estudios en términos de estratificación (cuyo método 
consiste en constatar la concentración estadística en diferentes sec
tores en un momento dado). El estudio de las carreras puede con
ducir al análisis sociológico del mercado de trabajo es decir a con
ceptualizar el paso de los individuos por el mercado de trabajo en 
términos de interacción social. 

Implicaciones teóricas de los modelos de la segmentación 

Según los críticos de la teoría de la segmentación, los modelos 
propuestos constituyen solamente tipologías descriptivas en las que 
no se demuestra que las clasificaciones propuestas sean las más ade
cuadas y válidas, por lo que no pueden considerarse aún como una 
teoría alternativa aJ. enfoque neoclásico (27) . El concepto mismo 
de segmentación ha tendido a generalizarse y se aplica tanto a la 
división del trabajo, a la gestión cada vez más compleja de la fuerza 
de trabajo, como a las estrategias de división de la clase trabajadora. 
Sin embargo, el uso indiscriminado del concepto no le quita perti
nencia en la medida en que se perfila una cierta convergencia teó
rica. Detrás de la búsqueda de las variables que expliquen las dis
continuidades observadas en el mercado de trabajo, existe un inte
rés por el análisis de las formas de estructuración que resultan de 
la relación capital-trabajo. .. , . . 

Las críticas que se han hecho al modelo neoclas1co han ~?ntn
buído principalmente a reconocer la necesida? de ~n~reflex10n so
bre las relaciones entre lo económico y lo social. Sm embargo, ~an 
parte de los modelos alternativos propuestos por los eco~om1st~s 
del trabajo, si bien reconocen el impacto de vari~bles sociales, SI· 

guen conceptualizando los hechos y procesos soCI~les como ~~t?s 
exteriores al modelo y, por lo tanto , quedan exc1~1?.ºs del anah.s1~. 
En otras palabras, ¿por qué la costumbre o la trad1c10n son ~erc1b1-
das en términos de rigidez o de algo heredado del pasado mientras 
que el mercado de trabajo o el regimen de salariado no lo es? (28)
De la misma manera al admitir que los mercad~s laborales estan 

' . d tudiar los comporta-compartimentados el economista proce e a es 

(27) Tal es Ja posición de G. Cain, R. Loveridge y J\ . Mok y de J . J. Silvestre. 
(28) Marsden, citado por J. Silvestre, op. cit. 
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mientosespecíficos de ciertos grupos pero sin hacerreferencia al 
texto social y econónrico en el cual se desarrollan dichos con . 

· S · 'l d · compor tam1entos. e mcorporan as1 os atos soc10lóo-icos com · . d b . . o· o un co 
pmto e o seroacwnesnegatwas que contribuyen a marit n-

lid l 
• · · d ener la v 

cz; e caracter positivo el modelo neoclásico. (29) a-
Los modelos de la segmentación implican una ru t 

razonamiento neoclásico en la medida en que . P ura con el 
f 

, se m te re san 1 
ormas espe~1ficas de estructuración del espacio social en as 

res que explican la estructura del mercado · ~os facto-
(! d 

. , ya no son vanabl b 
~~tas a e ucac1on como capital, el sexo otros , . es a s
mdicadores de una productividad ba' t y) . md1ces. en tanto 

l 
Ja, e c. smo que el t , 

concentra en os comportami'e t d m eres se · n os e actores y I , · . 
tuaonales que se desarrollan 1 . as practicas msti-
ta de fuerza de trabaio y de ende djuego de la relación entre o fer-

M' ~ man a e mano de obra 
ientras algunos "segme . ,, . . . 

estrategias de las empresas ~tan~ta~ privilegian el análisis d e las 
de los espacios sociales en ' o rosm ds1sten en la utilidad del estudio 

tr r· que se esarrolla l d'f o os en m, concentran su t . , n as I eren tes reglas y 
E . a enc1on en el áii · d . 

. . s.mteresante constatar ue cual . an sis e dichas reglas. 
lisis, siempre aparece una rd ' . qme;a que sea el nivel del aná-
b:e, de las prácticas instituci~~~c1ada la importancia de la costum
~1etdo que los comportamientos:~ as; c.on lo cual se está recono-

º1;11~ de relación social qu onom1c~s ocurren y dan origen 
econorruca. e a su vez tienen una s· 'f' . , 

Centr d igm icac10n 
a os en la b, 

modelos segment . usqueda de factores d 
de perspectiva h' a~s~as adolecen a nuestro . ~ .estructuración los 
y no la condici. ISton~a lo que conduce a ~U~Cio. de una carencia 
tes quedan finoalmn comun. de la clase trab·. dpnvilegiar las diferencias 
1 

· • ente sm Ja ora Algu · ac1on del mercado de r~spuesta. ¿puede d. . nas mterrogan-
contemporáneas o . traba,io es una caracte , e.cirse que la segmen-
m d s1 es part d nstica d l crea o de trabai . d e el funcion . e as economías 

? L ~0 m epe d' amient · ca. a creciente dife . n. !enternente de 1 ° mismo de todo 
~~~za de trabajo c renc1ac1on de lasco d' ~coyuntura económi
VJs1on del trabajo orresponde a una rna n ic1ones de empleo de la 
mano de obra? o al aumento del n; yolr complejidad de la di-

p , •uVe de alif' 
d or ultimo cabe cu 1cación de la 

os de trabajo es p preguntarse si la 
ran en un contexto~e de la.~strategia ~:rentación de los merca
mano de obra. e movilidad internac~~nempleadores que ope

al del capital y de la 

'29) M. Arliaud . op . 
' . ctt. 
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La naturaleza de la mercancía trabajo y la 
teoría de la producción capitalista• 

En este artículo se realiz a un 
análisis comparativo de las teo
rías neoclási'ca y m arxista de la 
empresa. La concepción neo
clásica, al interpretar que las re
laciones sociales en el fJroceso 
de producción, en part icular las 
relaáones de aut?ri~ad y d e 
desigualdad, son consecuencia 
de la naturalez a d e la tecnolo
gía y de la atomt'zación de las 
preferencias, ha evidenciado 
ser incorrecta. Por el contrario, 
la teoría m arx ista, que inter-

Introducción *** 

Herb ert Gintis ** 

preta las re_laciones sociales en 
el proceso productivo como re
sultado d e la lucha de clases, 
está fundamentada tanto teóri
ca como empíri.camente. El 
análisú marxista desarrollado 
aquí parte de la dist inción en
tre trabajo y fu erza d e trabajo, 
deduciendo las relaciones de 
autoridad y de control, así co
m o las form as d e d esigualdad 
en la emfJresa capitalista, d e la 
dinámica d e la extracción d e la 

plusvalía. 

En el presente trabajo son contrapuestas dos perspectiv~s res
pecto de la organización y la estructura del proceso productivo, la 
neoclásica y la marxista, valorándose a esta última como una des-

* Traducido p or Mario A. Valotta En "The R eview of Radical Tolitical Eco

nomy" Vol. 8 . n .0 2, summer 1976. 
:: Dep. de Economía Política. Un iversidad de M.assachu~~~ARDS y Stephen 

* Desearía agradecer a Samuel BOWLES, Richard . 
MARGLIN por su colaboración en la preparación de este trabajo. 
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. ., , precisa de Ja producción capitalista. La tcorí a ncocicí-cnpc1on mas . . , d 1 . 
sica, en síntesis, considera que la orgamzac10n e a empresa capita-
lista constituye la solución al problema de e~contrar u!1 menor 
coste técnico de producción, dada una for:nac10n deten:runada del 
factor precios. La teoría marxista, contranamente, analiza esta or
ganización como el resultado de una lucha (aunque una lucha desi
gual) entre capital y trabajo, en relación con la tasa de explotación 
del trabajo. 

Según la economía política neoclásica, la esencia del capitalis
mo reside en la esfera de las relaciones de cambio. El capitalismo 
reduce todas las relaciones económicas fundamentales a intercam
bioS' independientes, libremente realizad0s y mutuamente benefi
ciosos, entre empresas y unidades familiares. Estas empresas y uni
dades familiares son tratados a su vez como "caja$ negras", cuyas 
est~cturas. internas ~funciones productivas y estructuras de prefe
rencia) estan det~rm~adas, más allá de la teoría económica, por el 
desan;o.ll? de la c,ie.nc1a y la psicología del individuo. De este modo, 
el a~ál1S1s neoclas1co del capitalismo se reduce al examen de las 
relac~ones de ~creado entre actores técnica y psicológicamente de-
terminados. S1 esta metodol ' f 'lid , , . d 1 ., , ogia uera va a, la teona neoclas1ca 
e ªs~roducc1on podr,1a ser aceptada sin ninguna dificultad. 

m embargo segun 1 t , . 
capitalistas ' d a eona marxista, las relaciones sociales 
La esencia ~eº! pue. teal~ ser reducidas a las relaciones de intercambio. 

cap1 ismo es la expl t · ' d 1 . , 
la propiedad privad 1 ° acion e traba.Jo a traves de 

ª Y e control del · al . 
t~ma del trabajo asalariado or capit por una parte, y el s1s-
na marxista que defm" l p ,1ª otra. El concepto clave en la teo-

. ' e e caracter no ·al d . carnb10 en la economía . ali esenc1 e las relac10nes de 
fuerza de trabaJ·o Este capa sta, es la distinción entre trabaio y 

· · concepto e l b , :1 
Pnmero de El Capital y f d s ª ase metodologica del libro 
de ~a plusvalía, como el ue es_arr?llado por Marx en Las teorías 
pohtica clásica. arma principal en la crítica de la economía 

De acuerdo con e t 
biene d s ªconcepción · 

s e consumo servicio ~no existe contradicción entre 
en tanto q ' , s, matenas p · . . 
est ue mercanc1as. Per· el t b . nmas Y bienes de capital, 
za ~;~r~: la mercancía que es int::c a.JO ~o puede ser tratado de 

(tr b . ) ªJo), no es la entidad q ambiada en el mercado (fuer-
a a.Jo . La f ue entra 1 . 

material . uerza de trabajo es en e proceso productivo 
intensid:~ ;cluy_e~ la capacidad d~na_ mercancía cuyos atributos 

S. e act1v1dad product" , CJecutar determinado tipo e 
m embargo el . t\ a. 

vivo, realizado ' propio trabajo es el . 
solamente !por el trabajador· su ,Proceso activo, concreto, 

por a f • caracte , uerza de traba"o . resta determinado no 
J ' sino además p l h b"l"d d 
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del capitalista para explotarla. La plusvalía aparece cuando el capi
talista es capaz de extraer más trabajo del trabajador que el que es
tá incorporado en e 1 valor de la fuerza de trabajo (el salario). 

Si bien el trabajo no puede ser analizado como una relación de 
intercambio, tampoco puede ser subsumido en la categoría de un 
mero dato tecnológico. El trabajo futuro de un trabajador depende, 
además de sus condiciones biológicas y de su destreza, del desarrollo 
de su conciencia, del grado de solidaridad con los otros trabajado
res de las condiciones del mercado de trabajo y de la organización 
so~ial del proceso de trabajo. En tal sentido, el trabajo no puede 
ser reducido ni a las relaciones mercantiles ni a la tecnología sola
mente; antes bien, debe otorgársele un estatuto separado como for
ma de relación social. Por lo tanto, existe una brecha fundamental 
en toda teoría económica que pretenda hacer abstracción de las re
laciones productivas en el intento de comprender el desarrollo ca
pitalista. Tampoco puede ser relegada la dinámica de la lucha de 
clases a la esfera política, por más que se vea alc.~nzada por !ªs. con
secuencias de la actividad estatal o de la cohes1on del mov1m1ento 

obrero. , , · d 1 b 
En efecto, Marx sostiene que las categonas bas1cas e . ene-

ficio y del salario no pueden ser entendidas ~uera de las relaciones 
sociales entre capitalista y trabajador, en el mismo proc~s?, produc
tivo. La esfera del intercambio, que aparece como con~icion de to
da actividad económica, enmascara en realidad las re.lac10nes estruc-

. 1 ¡ · es sociales de produc-turales subyacentes que integran as re ac1on 

ción. d b · e de 
A partir de la distinción entre trabajo Y fuerza e tra ªJº. s l' t -

duce que la organización de la producción en la empresa capita is ª 
debe refleJ· ar los elementos esenciales de la lucha de e.Jases. L~ ,orgd~~ 

d h . t, . o de una mteracc1on i 
nización del trabajo es el pro ucto is onc 

, . . , 1 . d clase No solamente una 
nam1ca entre tecnologia Y re acwnes . ~ 

1
· . d de trabajo 

cuestión tan tradicional como la d~a~mn de a~o:n; :es debe ser 
y la división del ingreso entre capitalista Y tra, ap. 

0 
t mbién la 

·' d plusval1a smo ª entendida en términos de extracc1on e .', de las tareas 
. , . d t ·dad la fragrnentac1on ' estructura Jerarqwca e au on ' dº . · ación sexual, 

l . . . 1 1 · mo y la 1scnmm 
os salarios diferencia es, e racis "talista. En este 

, . b , . de la empresa cap1 que son caracten st1cas asicas ectiva. 
trabajo esbozaré un análisis del tem~ des.~e e~t~ p:r:jo que en el 

La teoría marxista de la organizaci~n 
1 
~ "t ªuna ~eoría de la 

moderno capitalismo corporativo lleva imdp icid:mente desarrolla-
b · h ·d d · ' n modo a ecua h urocrac1a, no a si o e nmgu El C pital de Marx, se an 
da. Además de los capítulos 13-1~ de_ esª de carácter histórico, 
hecho algunas importantes contnbucion 

25 



heurístico 0 especulativo [12, 21, 28, 29, 32, 33, 45, 51, 64]. Sin 
embargo, aún es necesaria una teorí~ es~ructural que ~incule ex
plícitamente el desarrollo de la conciencia de los trab<ljadores en 
el lugar de producción, con los medios organizacionales que sir
ven a la reproducción de la hegemonía capitalista. Expondré aquí 
una teoría semejante, a través de la introducción de dos elementos 
conceptuales: la estructura de influencia en las relaciones de traba
jo y la dinámica de legitimación. 

El enfoque marxista comienza afirmando que no es posible ha
cer abstracción del trabajo en tanto que proceso social. Desde esta 
perspectiva crítica, la teoría neoclásica resulta ciertamente errónea 
El orden que impone a la realidad es una reificación de las relacio: 
nes human~~· que reduce la rica variedad de las relaciones sociales 
de pr?ducc~on a meras trivialidades, a la vez que transforma en ca
teg~nas res1dua.l~s aspecto~ fundamentales de la sociedad moderna, 
CU) a compr~~s10~,es .crucial en la perspectiva de la liberación hu-
mana. La mf 1cac10n 1mpue t l , , . 

b
. . s a por a teona noclas1ca no es simple-

menre ar 1trar1a y miope . , b' 
concreto de ·r· . , . ' smo que mas ien continúa el proceso 

re1 1cac1on impuesto 1 d . . 
ducción· la redu · , d por e mo o cap1tal1sta de pro-. cc1on e toda rel ., . . . 
cambio. Siguiendo 1 1 

b acwn social a relaciones de mter-
"El val d 1 as?ªª rasdeMarx[4i p.120]: 

or e trabajador co . ' 
la oferta y la demand .mo capi:~l aumenta de acuerdo con 
vida ... es considerada a, e m~luso f is1camente, su existencia, su 
cualquier otra" como a oferta de una mercancía iuual a 
S. t> 

m embargo ¡ , 
b . ' a teoria marxist 

tra ªJador no es una me . ªreconoce paralelamente que el 
b · d rcanc1a y 1 . . , 
ªJª or como objeto .'. que ª contrad1cc1on entre el tra-

es la fu . mercantilizado v · 
t D erza que impulsa la luch d ,

1 
SUJeto humano consciente, 

ª· e est.e modo, la economía ª . e~ ases en la sociedad capitalis-

d
peobreduc1da a las relaciones decªm· pt1tal1sta es y no es al mismo tiem-

e ser compr d'd ercambi . , . 
capi'tal' en l a. La principal º• en una d1alect1ca que 

1sta es la . contrad· · ' . , 
como b' que existe entre ca . al icc10~ en la producc1on 
zacio' nºd ~le to .de ganancia y domina ~~t y trabajo' entre el trabajo 

e SU Jeto L c1on y el t b · . 
entendida 1 · ªempresa en tant ra ªJº como auto-reah · so amente ' o que o . . , 
contradicción en . e.orno una instituci, rgan~za~1on, puede ser 
ble de las f mteres de la ganan . on med1at1zadora de esta 

ormas de e . c1a, y rep d . 
está basada 1 . onc1encia y de 1 ro uctora en lo pos1-

a mtegrid d d 1 as rela · ª e capital. CIOnes sobre las cuales 
La descripción neocl, . 

as1ca de Ja prod . , 
La teoría n I ' . Ucc1on: err , 

cada trabajador ~~~~1ca de la producción º .res .emp1ricos 
dotado a la vez d cap1tal1sta considera a 

e una prefe · 'f' 26 renc1a espec1 1ca 

sobre el conjunto de los trabajos existentes en la economía, y co
mo capaz de rendir el más alto o m ás bajo nivel de productividad 
en cada caso. Estas preferencias se encuentran agregadas en las cur
vas de oferta referentes a cada trabajo posible, en función de las 
cuales el empresario escoge una estructura de tareas minimizadora 
de los costes, utilizando una de las técnicas de producción que re
sulte conveniente. De esta manera, el trabajo es tratado como una 
mercancía, al igual que cualquier otro factor de producción. A 
partir de la consecuente co~fusión c?n respe~to a .la d~stinción en
tre trabajo y fuerza de trabajo, se denvan tres 1mphcac1ones de una 
importancia socio-política fun~amen~a~. En primer lug.ar, la estruc
tura de tareas resultante debera ser eficiente (1). Es decir, toda alter
nativa de la estructura de tareas aplicada que incremente al mismo 
tiempo el rendimiento y la satisfacción del trabajador '. deb~ tam
bién incrementar los costes. En segundo lugar, los salanos d1f ercn
ciales reflejan el relativo atractivo del trabajo y .los des.iguales re
querimientos de cualificación. E.n particul~r, las diferencias de sala
rio entre dos trabajadores (p. ej. un trabajador ~l~gro.Y un blanco) 
reflejan diferencias ya sea en sus niveles de cuabf1cac10n, ya sea en 
sus preferencias individuales con respecto al. empleo. , 

En tercer lugar, la soberanía del trabajador se obte.ndra ~n . el 
mismo sentido y bajo las mismas condiciones que l.~ mas trad1~10-
nal soberanía del consumidor. Es decir, la constelac1on del conju.n
to de las tareas reflejará el desequilibrio que existe par.a los trab.aJa
dores entre salarios y satisfacción en el trabajo. Por eje~plo, si u,n 

· ' · f t podna grupo de trabajadores deseara un trabajo mas satis .ªc .ono, 
f . . al · ' b · El objetivo de lama-o recer sus serv1c1os por un s ano mas ajo. 
· . . , l . · ali t · ondri'a la búsqueda de una xim1zac1on de a ganancia cap1t s a 1mp . , 

estructura de t~reas que incorporara el tipo de trabajo capaz doe 
convertir en atractivas las más bajas tasas de salario. De estedmo 

0

1
• 

h t ar a la deman a en e la oferta podría incrementarse asta en~on r 
más bajo punto de equilibrio de los salanos. (2) d r 
( , " fi . t "deberá entenderse e acue -
1) En el presente artículo, el termino e cien e . . 1 eorganización del 

do con el concepto de eficiencia de Pare to i es decir' ni ~ r . dentro de es-
.. d 1 t' 'dades econom1cas proceso de trabajo ni la asignac10n e as ac ivi 1 larga incremente los 

t ' 1 duniento sin que a ª . e proceso, puede incrementar e ren . , . 1 'terio de eficiencia es 
costes objetivos 0 subjetivos de producc10n. ;-si' e. en tes y de las preferen
considerado dentro del marco de las tecnologias exd1Stent manera limitado Y 
. e resulte e es a , c1as de los trabajadores.El concepto, aunqu , itos de nuestro ana-

ahistórico en su naturaleza, será suficiente para los propos 
lisis. 1 . a las estructuras de 
(2) E ' eoclásica re auvo b' al ste modelo estándar de la teona n t que no es ha itu -
trabajo puede no ser familiar para algunos lectores, pues.º tes Para un trata-

' . , micos cornen · 
mente presentado en los textos m1croccono 
miento exhaustivo del tema, ver [2, 18]. 
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Estas tres proposiciones iluminan algunas de las p.ersp . 
' · d 1 ' l' · ectivas mas importantes e a teona neoc as1ca sobre la sociedad · . 

ta. La primera implica que la esfera de la producción es soc~P:lis
te neutral, en el sentido de que es independiente de la c1ia . en. 
d . d d s re ac1on e prop1e a , de la estructura de clases y del modo d.. es 
'al d 1 'd , . '"' control so c1 e a VI a econom1ca. La segunda implica que la d . · 

d al · uI · · es1gualdad 
e ~ anos. re~ ta de la diferencia existente en las cualidad 

caracter tecmco de los individuos En part' ul 1 . es de 
h'b . ic ar e cap1tali 

ex 1 e una marcada tendencia hacia la "meritocracia,, d. smo 
cual los individuos alcanzan osicione , . ' me iante la 
sivamente en sus "realizacio!es" y s. e~onom1cas _basadas exclu
dades adscriptivas tales como 1 con m ependenc1a de peculiari
de clase, el origen étnico et nª raza, el sexo, la extracción social 

. ' c. e esta manera l . renc1as en los resultado , . ' as persistentes dife-
d. . s econom1cos deri d d 1 istmtos grupos son deb'd 1 d'f ~a os e a adscripción a 
dad u oportunidad I das a. ~s 1 erenc1as de inclinación habili-

para a qumr cualif ·' ' 
que el desarrollo histórico d 1 b . icac1on. La tercera implica 
los límites impuestos por 1 e_ tra. a.JO está en relación' dentro de 
renci~ de los trabajadores.ª~·~:c1~ y la tecnología, con las prefe
sfier satisfactorio, se debe a qu 1 c o de que el trabajo no llegue a 
1ere obte · e a mayoría d l · . ner ingresos elevado ali e os trabajadores pre-

c:Es l s a re zar t • . 
rística ~empresa capitalista técnicarne are~ r:ias gratificantes. 
,,; ., . , <lamenta! de la mod nte eficiente? Una caracte-
•1S1onJerar · ema prod · • 
vo está ub 9:a del trabajo, de acuerd ucc10n t:apitalista es la di-
proyecta hic . 0 e~ la cúspide de la ~~o~ la cual el poder decisi
el fraccion:~~ aba,io. A ello se encue~trrarnide_ organizacional y se 
desarrollo de iento Y l~ rutinización d r~ asociada la especulación, 
tutos, perfect.,~ patron de remun.erae· as tareas, lo mismo que el 

· ...... ente an· u! c1ones p . rnenternente · ic ado. Est , ' rerrogat1vas y esta-
mterpretad , e patron · . 

~ue a su vez dete . 0 en terrninos d fi ?rg~1z~c1onal es co-
lizados, a los fm· nndma mecanismos d e e ic1enc1a tecnológica la 

al es e asegu e control f ' 
ment de la psi.col , rarlacoordm' ., Uertemente centra-
e · og1a · ac1on L l' s, sm embargo . social y la so il , · a iteratura experi-
n:,utua interdep~~~~~~erablemente ~ásog~a referida a la industria 
s10n de tareas. Al za de los mecan· crrcunspecta e indica una 
exte respecto y 1smos de 

nsa, Para concJulI· fi ' room inve t' control y de la divi-
"La . a irrnand s iga u b. . 

. evidencia indica o: na tbhografía muy 
ta1osas para 1 _que las estruct 

1 as tareas dif, . uras dese 
que as estructuras ic1les, compJ . entralizadas son ven-
son sim 1 centrali ad eJas 0 · 
Por P _es Y rutinarias. '[G z as son más ef IIl~suales, mientras 

consiguiente 1 f S, p. 243] ' ectzvas para las que 
reas no d ' a ragme ., . 

pue e ser consider ntac1on y la . . 
ada corno el fa t rutinización de las ta-

c or d t . 
28 e erminante de ]as 

estructuras de control jerárquico de la empresa. Sin emb 1 . , . , . d d argo, a 
e~t~ctu.~ac1on Jerarqmca. e P.º er se adapta a la lógica de la ma-
ximiza~10n de las ganancias, siendo su consecuencia la fragmenta
ción de las tareas. Todo lo que puede derivarse de esta liter t 

· al · 1 a ura 
expei:n_ient es que si .. e. ~º-~trol centralizado es postulado como 
pnnc1p10, entonces la d1vmon extrema del traLajo" deberá re 1-
tar relativamente productiva. (63]. su 

En efecto, es evidente que en el proceso de desarrollo de la em
presa capitalista, la división jerárquica del trabajo precedió a Ja in
novación técnica y constituyó la razón del temprano triunfo del 
sistema fabril sobre sus rivalidades tradicionales ( 45] en el curso de 
la Re~olució~ I?dustrial Ingles~ .• Las primeras factorías empleaban 
las mismas tecmcas de producc1on tales como el trabajo a domici
lio y la organización artesanal, y no existían barreras tecnológicas 
que impidieran aplicarlas a estas formas más tradicionales. La supe
rior posición del sistema fabril capitalista durante este período, pa
rece derivar no de su sentido de la eficiencia, sino de su capacidad 
para controlar la fuerza de trabajo: los costes reducidos mediante 
la utilización del trabajo infantil y femenino, la minimización de 
los hurtos, el incremento del ritmo de trabajo y la prolongación de 
la semana laboral [ 45]. Por supuesto, teniendo en cuenta la estruc
tura jerárquica de control como un antecedente temporal, la divi
sión extrema del trabajo en su consecuencia, y a medida que se 
desarrollan nuevas tecnologías, las mismas pueden ser ajustadas a 
esta división del trabajo. De esta manera, una observación a prima 
facie no permite determinar que la organización de la empresa sea 
producto de una adaptación a una tecnología supe.rior. . 

Por último, se han realizado numerosas tentativas con el fm de 
reemplazar la división jerárquica del trabajo por sistemas de control 
obrero, producción por equipos y diversificación de las tareas. J~s
tamente, ensayos intensivos llevados a cabo en China, ~u~o~lavia, 
Italia, Cuba y Chile demuestran que es posible ha~er comc1d1T un.a 
alta productividad con la satisfacción en el trabajo [11; 13]. As~
mismo, en los propios países capitalistas han tenido lugar expen
mcntos más moderados en tal sentido (3) (11; 66; 67J. Al respecto, 

Blumberg extrae las siguientes conclusiones: d' 
"E , · existe un solo estu 10 n toda la literatura pract1camente no . f . , 

que pueda cuestionar la comprobación de que la ma.y~r s;tis acc~on 
en el trabaJ·o o ... que los incrementos de la productivida prdoce Men 
d d · · ' del trabaja or. e e una auténtico aumento del poder de eciswn l 

. 1 , ter son raras en a 
permito sugerir_ que consideraciones de ta carac 

(3) Si se desea consultar una bibliografía más extensa, ver [ 6 7 ]. 
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investigación social ... el trabajador que participa es un tr~?ajador 
comprometido, pues su tar~~ se transfonn~ en una extens1.o~ de sí 
mismo y, mediante sus decmones, puede ir creando, mod1f1cand_o 
y regulando su trabajo." 

No obstante, cualquier modificación orientada hacia el estable
cimiento de relaciones de participación en la producción capitalista 
resulta poco manifiesta [67], y los escasos movimientos en esa di
rección son generalmente interpretados como intentos de anular 
los más agudos antagonismos laborales, antes bien que como me
dios de incrementar las ganancias bajo condiciones normales de 
operación [33; 60]. Estas obseIVaciones no son compatibles con la 
afirmación neoclásica referente a la eficiencia de la organización in
terna de la producción capitalista. 

Si la maximización de la ganancia no está vinculada con la efi
ciciencia, el salario puede representar indudablemente la " con tri
bución m~inal a laganancia" por parte del trabajador, sin que lle
gue a reflejar su "productividad". En realidad el verdadero concep-
to de 1 d · 'd d · · ' . a pro uct1v1 a margmal es teoricarnente dudoso en la me-
dida en que no pued f · ilm . . ' 
d 1 . e ser ac ente desprendido del marco aloba! e sistema neoclá · E · · 0 

. d' sico. mpmcamente es posible determinar diver-sos m ices de cualifica . , . 
res y registro d cion Y. capaci~ad, evaluaciones de superviso-
lamentablemsente ~omd_Portamiento. Sm embargo, dichos índices son 

e m 1rectos Aú d . tasderendimi'ento . · n cuan o pueda disponerse de pau-prec1sas (p eJ· ¡ 
ductores de taxi' · d · ·en e caso de los vendedores, con-

' JUga ores de bé' b 1) 1 . 
t~r las Particularidades del . . ~s 0 ' as mismas no pueden cap-
ruveles de "productividad" :dividuo o la productividad de otros 
ocuparán las mismas p . e. acuerdo con ese criterio a menudo 
[8· 12· 66] os1c1ones p 'b ' ? . 1 . ' ,· · En esta situ · · 1 ' erc1 1endo salan os 1gua es 
cia ~e las afirmacionesr:~ion, os hechos que sustentan la suficiem
ser mterpretados críticamerenteDs ªla Productividad marginal deben 
cont d . ente e t d ' 

ra ec1r la teoría cuand · 0 os modos, los hechos parecen 
. . En principio, como h o ambos se confrontan. 

t1v1dad rn · al . ernos destac d 1 . 
1 argm implica a tr . d ª o, a doctrma de la produc-ogros econ · · aves el t' 
tivos d 1. º~icos de los trabaJ·ad iempo las diferencias en los 

ec mar1an al ores co d' · · 
niveles de e . ? s ~?que fueran atrib , n istmtos rasgos adscnp-
ind' uaJificac1on adquir'd uibles a desigualdades en los 1ca que las d'f . 1 os. Emp 

1 
. . 

raza el 1 erenc1as en los 1 ero, a evidencia existente 
, sexo y la . , ogros eco ' · 1 

manera . ·r· . extracc1on social d norn1cos basadas en as 
s1gn1 1cat1va 1 1 e clase h · · 'd de y no pued ª 0 argo del t' •no an d1smmu1 o 

[ 13 J o por ~~ a~r ~~p~i.cadas por d~~~~o ~ 3; ~ ; 12; 31 ; 3 6; 3 9 ; 6 9 J 
fo de trabajo [] 6~~-SICJOn de Una experienci~s mnatas de capacidad 

'::S4; 36¡ 56; 59]. ncia valorable en el merca-
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d ll Uglere que las cualificaciones no llegan a evidenciar To o e o s · 
1 d nte el valor que puede tener un trabajador para e em-

adecua ame · l ·' N' l · 
pleador. En este aspecto parece radicar a c~~st10~. I e c~c~entc 
intelectual ni el grado de cualidades cognosc1t1vas t1ei:en ~~ ·1cd1en

1 
te 

al'd a J·ustificar independientemente la determmac10n e os 
v J ez par d'd l . 
· [12 · 29 · 36· 59) y solamente en menor me 1 a, a asocia-mgresos ' ' ' ' . . , , . d d 
· · de Ja educación con la pos1c10n econom1ca pue e ar cuenta 

~~º~a contribución de la instrucción al desarrollo de la ~ualidades 
gnoscitivas [29]. Por otra parte, dentro de las categonas ocupa-

co ¡· . 1 1 . cionales, estos atributos no alcanzan a exp 1car m as eva uac10nes 
de Jos supervisores ni las promociones efectuadas [8, 21). 

Por cierto, la contratación y la promoción tienen unas impli
caciones mucho mayores que las pautas de cualificación [ 12; 51 ]. 
Los capitalistas aprecian además de la posesión de una cualifica~ión 
adecuada, (a) características adscriptivas, (b) rasgos de personalidad 
apropiados para el trabajo, (c) formas de "presentación personal", 
que incluyen maneras de vestir y de hablar, interacción p ersonal, 
auto.valoración e identificación social de clase, y (d) antecedentes, 
entre los cuales la educación formal es el más destacado. El modo 
en que estos factores se relacionan, ya sea con los beneficios o con 
la productividad, es complejo y, en consecuencia, será más adelan
te motivo de análisis. Desde un punto de vista global, sin embargo, 
su importancia tiende a contradecir una teoría simplista de la p ro
ductividad marginal y evidencia notables desviaciones del "princi
pio rneritocrático". 

.~ partir de las investigaciones efectuadas con respecto a las 
P.0hticas de salario y contratación aplicadas en las empresas par
ti.culares, pueden extraerse elementos de juicio adicionales [Por 
CJernplo, 20]. 

En primer lugar, la tcorla de la productividad marginal sugiere 
que el nivel de los salarios se adaptarfa con flexibilidad a las 
cambiantes condiciones del mercado. Pero esta proposición no 
relsp~nde a la realidad. En el m.-trco de la empresa, la estructura de 
sa arios tiene ' ' · l l ' f' . un caracter bastante n g1do y, por o genera , esta 
r~olCJenternente protegida de la ac_ción de las fuerzas del mercado 
ren' _Parte I, pp. 13-90]. Corrientemente se observa una clara prefe-

c1a a cub · ¡ · b jad · nr as vacantes que se producen con los propios tra a-
Se odres de la empresa, en oposición a Ja dependencia del mercado. 

esarrolla ' b · · · · ' · t n d . as1 un 1en articulado "proceso de as1gnac10n m er-
a e trabaJ " · d rnás 0 

' en el cual la productividad del trabaja or no es 
que uno d 1 f . . 

el nu' e os actores. En particular hay una tendencia a que 
mero el · ¡ · · ' 1 ' e me IVlduos cualificados para una tarea exceda e nu-
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mero de puestos disponib_les, e~ .cuyo cas?•.?ªra d~terminar la pro
moción se toma en cons1derac10n la ant1guedad, junto a otras re
glas ad~inistrativas. Asimismo, la dura competencia de los trabaja
dores por el empleo genera el descenso del nivel de los salario s. Fi
nahnente, Ja existencia de categorías laborables aísla artificialmen
te a los individuos, como consecuencia de las oportunidades de ad
quirir cualificación, Jo cual podría conducirlos a disputar los puestos 
disponibles en la organización (32]. 

Por supuesto que si la maxirnización de la ganancia no está vin
culada con la eficiencia técnica, y si la doctrina de la igualdad entre 
los salarios y la productividad marginal es falsa, entonces la sobera
nía obrera no podrá ser alcanzada. Es decir, el desarrollo histórico 
?el trabaj~ no se ajustará a las preferencias manifiestas de los traba
Jador~s, aun cuando favorezca las diferencias de cualificación entre 
los m1s~os. Considerand~ que la división jerárquica del trabajo es 
neces~a para la extracc1on de la plusvalía, las preferencias de los 
t
1
rabaJado;es p~r tareas que pongan en cuestión el control capitalis-
a no seran sat1sf echas Ad · 

que la evolu ·, hi , ·. demas, que yo sepa, no hay evidencia de 
c10n stonca el trab · d . 

con las preferen · . dº .d ªJº se esarrolle de conformidad 
c1as m iv1 uales tr , d l . tructura de al · A . ª aves e mecanismo de la es-

s arios. ntes bien e t t f . , 
se a los cambios h ' s ª rans ormac1011 parece deber-
de trabajo (la evoqluue_ ~e dandproducido en la demanda del mercado 
., c1on es e Ja empr · dº .d . c10n artesanal hasta 1 esa m 1v1 ual y la organiza-

ª empresa corp t' , tor estatal) a la cual h t · . ora 1va Y la expansion del sec-
, a ermmado p d 

En suma la teor1'a n l ' . ora ecuarse Ja oferta. 
· · ' eoc as1ca d 1 sic1ones fundamental e a producción plantea propo-

h h es, que luego 
. ec os. A continuación · , parecen controvertidas en los 
meo · · ' intentare dem t rrecta utilización del os rar que esto se debe a la 

concepto mercancía trabajo. 

La naturaleza de la 
mercancía trabajo 

La teoría neoc) , . . 
ción e · 1 asica de la prod ·, 
ceso s~e~1a de que la compravent ucc1on está basada en la presun-
jo por ~ s~ºr.el cual el trabajadora~e la fue~a de trabajo (el pro
bio de m ano) puede ser tratad tercamb1a su fuerza de traba· 

ercancías E a solam formulac· · ste criterio ente como un intercarn-
1ones rnat , . aparece 1 

esta manera 
1 

ematicas de la t , con mayor claridad en as 
cios laboraI;s en 

1 
ª obra Theory of e~:::e del equilibrio general. D_e 

al~ebraico d 
1
Y as mercancías di·r· [18] de Debreu los serv1-

. e as v · hl 1eren l · ' 
matemáticas (p . an{ ª es que los cuan .;~ us1vamwnte en el signo 

· e3. 21) son sólo li 11 Ican. Otras formulaciones 
gerarnent , 

32 e mas complejas. El rno-

delo microeconómico que se expone en los libros de texto pre . _ . , . sen 
ta diferencias, aunque umcamente en lo que se refiere al grad d . , o e 
sofisticac10n. 

Este planteamiento es p rimafacie incorrecto. En realidad la _ 
l 

. 
1
. , ca 

racterística de a empresa cap1ta 1sta es su dependencia de las f : 
mas autori'tarias, más bien que de las alternativas del m ercado en~~ 
que respecta a la asignación de actividades. Como Coase dest~ca en 
su clásico artículo, The Nature o/ the F z'rm [15, p. 333): 

"Si un trabajador se traslada del dep.artamento y al departa
mento X, ello no se debe a que se haya registrado un cambio en los 
precios relativos, sino a que se le ordena hacerlo ... Fuera de la em
presa, el movimiento de los precios dirige la producción, la cual es 
coordinada a través de una serie de transacciones de intercambio 
en el mercado ... Dentro de la empresa ... es sustituído por el em
presario-coordinador, quien tiene a su cargo la dirección de la pro
ducción." 

Por cierto, Coase sostiene a continuación que la eficiencia de la 
empresa que alcanza la maximización de las ganancias se apoya se
guramente en la dt'stinción entre las asignaciones determinadas por 
la acción del mercado y por los mecanismos autoritarios . Algunas 
asignaciones son realizadas más eficazmente mediante decisiones 
autoritarias, que mediante las transacciones del mercado. Tras e l 
objetivo de la maximización de las ganancias, el empresario deter
minará exactamente cuál de estos criterios aplicará. La eficiencia 
de los intercambios del mercado se debe a la concentración de cier
tas asignaciones dentro de la unidad productiva, en la que ellas pue
den ser manejadas de manera competen te a través de los m ecanis
mos de la autoridad empresarial. La teoría económica, al ocuparse 
de las relaciones de intercambio, puede entonces tratar a la empre
sa como una "caja negra" de formas de asignacion autoritarias. 

El argumento de Coase suministra una sofisticada manera de 
dar validez al carácter mercantil de la compraventa de la fuerza de 
tr b · · ª ªJo, tal como es presentada en el marco de los tratamientos ma-
te ' · d D b maticos formales. De este modo respecto del modelo e e reu 
necesitamos únicamente señalar q~e para maximizar la ganancia, 
el empresaio escoge un punto de producción que integra no sola
rn~nte los intercambios mercantiles que él realiza, sino también las 
as1 · · '1 · gn~ciones de recursos (materias primas y trabajo). Estas u trrnas 
constituyen claramente asignaciones autoritarias. Sin enbargo, la 
cue ., · d 

stton de la naturaleza de la mercancía trabajo surge a parttr e 
este h h · ' d · · : -1 ma-. . ec o con una apariencia diferente. La eleccion irzgiua ª 
x1m1zar ¡ · · · ·' d los fiactores as ganancias en lo ref erente a la disposzcwn e 
no humanos de la producáón ¿puede ser considerada de igual ma-
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nera en lo q.u~ re~ecta al traba~o humano? Si la re.spuesta e s afir. 
mativa, la d1stmc1on entre trabajo y fuerza de trabajo resulta ind 
dablemente invalidada. u-

Por regla general, la economía política neoclásica ha pasado por 
alto este problema fundamental. Pero Coase ha procurado sup 
esta falacia. erar 

En su análisis comienza recal~ando la diferencia que existe en
tre un empleado y un proveedor mdependiente de un servi·c · ( 
" ") A • 1 io un ~ente . s1, p antea el caso de un empresaio que requiere 
ra I' · f • repa-Ciones e ectncas en su actona. A tal fin el mismo pued b. 
contratar un electricista independiente p.:ra que realic e ' o ien 
cspecífi (p · e una tarea 
b . d ica ._eJ: reparar un tomacorriente), o bien emplear un tra 

1aªJ~l~~i~~~c~~1:ª~~s~~et:bas' ajo eléct~cos. EEl empresario escogerci 
l l conveniente n tal sent 'd l 

p ear o se asegura la posibilidad d b . , . I o' a em-
de "servicios eléctricos" e 1 e o tener fac1lmente una serie 
verse obligado a contratarr~it: momento en que l~s necesite, sin 
El trabajador camb· , ra~amente un agente independiente 
tividades laborales ~ªe asi undsalano por la dt'sponibilidad de sus ac-

"E · acuer o con Batt ( ·t d C 
1 empleador debe ten 1 c1 a o por o ase' p. 3 5 O): 

del empleado, ya sea person~e derecho de controlar el trabajo 
pleado o agente. La caract , . ente o ya sea a través de o t ro em-
d h enst1ca do · erec o de control 0 interv . . mmante en la relación es este 
empleado cuándo debe tr ben~1on(, de ejercer la facultad de decir al 
cuando n d b ª a.Jar dentro d 1 h · 
(d 

0 e e hacerlo y · . e orano de servicio) y 
entro de ¡ . . • que traba_io eje , . 

E d . as cond1c1ones del se . . cutar o como ejecutarlo 
s ecrr, la esencia d 1 rvic10 en cuestión) ,, 

ten ta en Ja re . e a relación em ¡ d · .. 
vid d nunc1adel último 1 Pea or-empleado se sus ~ 

a es, que qued a a plena disp . . , 
puestas p 

1 
an sujetas a las 1i . . oszcwn sobre sus ac ti-

. or e contrat El m1tac1ones · · · 
pasivo que desde 1 º· ~rabajador es Y restncc10nes 1m-
manera no dif ªperspectiva del em 

1 
'por lo tanto, un agente 

Esta conc;pre~!e que cualquier otr p eador puede ser tratado de 
defmid cion de la m , ª mercancía. 
. a por Herbert A s· ercanc1a trab . h . 

ne A de actividades · Irnon (61,cap. uªJº. a sido efi<?azmente 
zar. El mismo reaJi ~ue el trabajad~r , J. Sunon postula una se
A. Este hecho car zara .cualquiera de ellesta en condiciones de reali-
Sin b actenza as a un . 

e~ argo, puede su Posición co precio p (a) por una 
trapanida del cual 

1 
ser contratado p mo agente independiente. 

quiera A'<A d ~ empleador PUedor un salario fijo W en con
d.e trabajo. De'est~~ e ~a definición A'e es:~ger una actividad cual
Ciones puede d 0 o, mediante Ja festa mcluida en el contrato 
de i t emostrarse b . orrnuiac· , d 

n ercarnbio resulta , a.Jo qué condi . ion e simples ecua-
ra aceptable Para c1ones una u otra fonna 

34 ambas Partes. Este mode· 

Jo suministrará la expresión m ás acabada de la concepción neo 
clásica, en lo que se refiere a la e ficiencia de l criterio de la maximi
zación de la ganancia para la empresa. 

La principal objeción que puede hacerse a este enfoque es, al 
mismo tiempo, tan simple como absolutamente fundamental. La 
teoría da por sentado que una vez que el contrato entre el capita
lista y el trabajador ha sido formalizado, la cuestión de quién tiene 
poder sobre quién ya está resuelta . El capitalista simplemente dice 
al trabajador qué debe hacer, y el trabajador o bien lo hace, o bien 
debe encontrar otro trabajo . Sin embargo en los hechos , las relacio
nes de poder dentro de la empresa no pueden considerarse de nin
guna manera resueltas a, través d e este intercambio mercantil. 

Es necesario destacar que para la metodología de la teoría neo
clásica constituye un punto básico tomar en cuenta las relaciones 
de poder como un dato exógeno en el análisis económico. La teoría 
de la empresa representa solamente un caso dentro de ese criterio 
general. Por cierto, Abba Lemer ha señalado agudamente que la 
economía política neoclásica se dedica a predicar sobre problemas 
políticos solucionados con anterioridad: 

"Una transacción económica es un problema político resuelto. 
La economía política ha ganado el título de reina de las ciencias 
sociales al elegir los problemas políticos resueltos como un ámbito 
de análisis [43, p. 259] ." 

El ejemplo más conspicuo de ello es el tratamiento que se da a 
los derechos de propiedad y a las obligaciones contractuales, ya que 
las transacciones mercantiles vinculadas con los mismos son encara
das como "problemas políticos resueltos". Y, en realid_ad, este en
foque es relativamente válido. La seguridad de la ~ropieda~ en lo 
q~e se refiere a los factores de producción, mercancia~ Y capital~ e~
ta basada en los derechos legales de propiedad, garantizados en u~ti
ma instancia por el poder coercitivo del Estado. Los intercambios 
relacionados con la propiedad, como todas las obligaciones c_ontrac
tuales legales, son simple extensión de los derechos de pro~iedad Y 
están asegurados de manera similar por el Estado . Las relacwne~ de 
· , · Itos" med1an-mtercambio comprenden "problemas poli t1cos resue . 
t 1 · · l ' t. ) que garantizan e os mstrumen tos coercitivos (es decir, po i icos , . 
el ' . . 'al que estan situa-caracter obligatorio de las relac10nes soc1 es Y . 
d · · d' ·, d las partes mvo-os predominantemente f:uera de lajuns iccwn e d · 'bl 
Ju d · nudo es a mis1 e era as en el intercambio. Por tal motivo,ª me _ 

1 
' _ 

e 'd d extranas a propo ~nsi erar estas configuraciones de po er como 
sito del áli' · , · an sis economico. , . de ser aplica-

Indudablemente esta proposición neoclasica pue · depen-
d . . ' . . d un agente m ª asun1smo a la contratación de los servic10s e 
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diente. Al ser contratado, el agente se comprom t . . . . ul e e a sunu . 
un serv1c10 part1c ar, en compensación del cual . . , Illstrar 
· d t · d El · · percibira u c10 e errnma o. no cumplimiento del se · · n pre. 

· IVICIO da d 
usuano a suspender el pago y quizás tamb', erecho al 

d . zen a present 
man a po~ .danos y perjuicios. El contrato está ar . ar una de-
poder pohtico externo {el sistema jurídico) l? ant1ze.do por un 
ser considerado del mismo modo que cual ~e intercambio puede 
mercado (4). quier otra transacción de 

Lo esencial de estos distintos intercarnb. 
~ye un quid pro quo legalmente exigible N rns mercantiles consti-
1e~ al trabajo asalariado, en cu o . o tanto en lo que se re

lano (quid), el trabajador horm:lmcaso, e? contrapartida de un sa
au~o~dad pol~tica de la empresa Cu~~e solo ofrece someterse a la 

P
re ªdi arma de un servicio labo;al el . od~~dql!:o esp~cífico adquie-

en ente no . ' m ivi uo e . 
obli d ' un trabajador asalari d L s un agente mde-
tá g~ o ~hacer para que las gan a. o. o que el trabajador está 

C 
'!1as alla de los términos del ancias se vean incrementadas es-

ara en gene al 1 contrato legal E , ' 
de salubridaJ e ho~ario de trabajo, lar ·., ste ul~imo especifi
ser re ue . y segundad, los már en euruon de ciertas normas 
pensio~es nda la. a~tividad del traia· es dentro de los cuales puede 

--~Sib1enel Et d Jador, los niveles d al · terverur e í - s a o puede . . • e s anos, 
par en favno advolr del capitalista no 'en situac10nes extremas, in-
b r e cum limi' ' puede co · . . les con respe t P ento de las d" . rnentemente part1ci-
de la contrata c.? a la mercancía trab c?n ~c1ones legalmente exig_t: 
garantiza que Clan de. un eletricista la.JO.l ~ tal sentido' en el caso 
(p · una serie · 1 a re ació d · • CJ., que diari especral de serv · . n e m tercambio no 
Corrientes o m· taml ente serán repar dicios deberá ser suministrada 
un . ' s a ado ª os un · · 
. ªcantidad z d . 5 una cantidad· y d ª cantidad X de toma-

tizado . e mterru t e pan l a traves del P ores) Ell 
1 

e es, o reemplazados 
control b modo p . · o so arn so re el trab · d articular en ente pueqe ser garan-

. a.Ja or que el e 1 d . _ · mp ea or e1erce el 

(4) Por sup::t 
curva de la dernº' CUan<fo la curv 
tercéllnbio pue ~da de cara al a de la oferta 
los términos de~e involucrar elc!roveedor, no c~e cara aJ usuario, o cuando la 
dor" el Provecdo~º;lrato lega) en :~tos que no esf ;rfcctamente elástica, el in
za de obtener nu Uedeofrecer un~or. Por ejernpJan contemplados dentro de 
;endedor" se Prod~os cqntratos c lllcrernento en o, en un "mercado compra
e que C..ta situac., ce el Proceso · on el USUarj

0 
sus SCIVicios con la esperan-

y que 1 " ion confi lllverso " • en tant d as relacione &Ura un c · c.l lcctor o que un "mercado d;:.: trata de la teo~~e Poder" ena: de rnonopol~u~.de.comprobar fácilmen-
n-. _ _,. mer), la pre ... - ~.neoclásica pan en el an~1:.·º mutado o de oligopolio, 
- ... =onn -... 1c1on d · ore ""llls eco , . . 

arse en una p e la eicist . Sta razón (d nom1co mcluso cuan-
arte 111• encia d e acu d · · te&rante de e una ain . er o con el cnteno 

1 análisis e P}ia competencia llega a 
36 conom· ico tradicional. 

De acuerdo con los términos del modelo de Simon el error es 
sencillamente ~l sigui~~te: el trabaj~dor recibe un salarÍo y pued~ 
realizar cualquier actividad de la sene A, pero ¿qué determina que 
el capitalis~a ~egue a esc~ger cierta.~'? El trabajador puede aceptar 
que el capitalista haga dicha elecc1on, o el capitalista puede de al
gún modo inducir al trabajador a ejecutar (a), pero ésto ciertamen
te no está garantizado por el contrato. El poder forma parte de la 
organización de la empresa en un sentido cuyo alcance va más allá 
de la "asignación autoritaria de valor" en la acepción de Coase
Simon. El poder debe ser utilizado para señalar el comportamien
to del trabajador que no está garantizado mediante el contrato de 
trabajo (las obligaciones contractuales). Por cierto, una forma fre
cuente de insubordinación obrera es el "trabajo a reglamento", a 
través del cual los trabajadores entorpecen simplemente el proc~so 
de producción haciendo exacta y precisamente las actividades que 
les son exigidas, no por el contrato, sino por el reglamento. 

Esta falacia fundamental de la teoría neoclásica radica precisa
mente en el carácter impreciso de la distinción entre trabajo y fuer
~ª de trabajo. La compraventa de la fuerza de trabajo implica el 
mter:arnbio de una mercancía (la fuerza de trabajo) por otra (el 
salano). No obstante, la sustancia concreta del trabajo que integra 
realmente el proceso de producción es conceptualmente distinta 
de la fuerza de trabajo y debe ser analizada en términos esencial
mente diferentes. El trabajo efectivo no es intercambiado por un 
salario de acuerdo con los principios del mercado. De esta manera, 
la ~elaciones de poder que se establecen entre el capitalista Y el tra
ba,¡ador son las resultantes de la organización econón;iica Y, p~r. l? 
tanto, no pueden ser consideradas como un dato previo del análisis 
económico. La teoría neoclásica de la empresa falla precisamente 
en relación a este aspecto. Tal hecho tiene múltiples implicaciones, 
las cuales se procederá a investigar a continuación. 

Conciencia y producción capitalista 

La primera implicación de nuestro análisis es que la rentab.ilid~d 
de la producción dependerá estrechamente del grado de conciencia 
que tienen los trabajadores. En este sentido, la compraventa.de la 
fuerza de trabajo se diferencia radicalmente de un verdadero mte~
cambio mercantil, en el cual las partes se ven involucradas ~xclusi
vamente en relación a los atributos de las cosas intercambia~as Y 
no . , 1 d 1 ropias partes mte-en relaci0n a los atributos persona es e as P . . b 
resadas. La distinción entre trabajo y fuerza de trabajo, sm em ar-
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go, lleva implícito que la producción capitalista está organizad 
1 b

. . d d . , a no 
solamente con e o ~etivo e pro ucir mercanc1as destinadas 1 
venta, sino también para reproducir, de un período a otro f ª ª 
d . . b 'bl ' onnas e conocnc1a o rera que sean compatz es con las ganancia fu s tu. ras. 

Esta afirmación puede ser demostrada a través del s · · 
li · r · 1gu1ente an, 

SIS. ernendo en cuenta la verdadera naturaleza de l a-
trab · 1 ah · · a mercanc ' a,¡o, e tr aJador tiene a su alcance en cualquz'er 1ª 

li ' momento 
amp a gama de comportamientos posibles siendo tod ll ' una ' 
patfüles con las condiciones legalmente exÍgible d os e os com
contrato de trabaio. Dentro de los ' s e acuerdo con el 

d . ~ margenes que ofre 
p~ em~s considerar que el traba'ador actú .. ce esa gama, 
p1os objetivos, sujeto únicament~ 1 a ~ semc10 de sus pro
ta puede oponer a las altenativ a as coa~ciones que el capitalis
tanto, en la medida en ue d as que escoja el trabajador. Por lo 
la imposición de estasqco ~pended: la conciencia del trabaiador 

· alis accmnes sera m ' ;i ' 

capit ta, a la vez que el traba'ad ~ 0 ?1enos costosa para el 
de manera completamente inde ~ o~ sera mas o menos "valioso", 
contrato legal establecido en pendiente de la cualificación o del 

.s~pongamos, por ejem fe ambas partes. 
ydo urnco objetivo es fomentarº1' elbcaso. extremo del trabajador cu-
a esta si tu ·' os eneficio d l · . , 

b · d acion, el capitali t . s e a organ1zac10n. Da-ªJª or llegu h s a precisa lo 1 
ción" ara e ª acerse cargo de las " grai: so amente que el tra-
resultaP. obtener un comport . necesidades de la organiza-

lllnecesarj . amiento ópf E · 
que brinde la , ~ presionar 0 conven imo. n consecuencia, 
tremo se e maxuna colaboración 

1 
cer a cada trabajador para 

la sat~facci·~cuentra el trabaiador a a empresa (5). En el otro ex-
on en las ~ cuya ún · . . 

Puede aplicar 1 . tareas. Las fo ica meta. es max1m1zar 
directa del c e c~1talista se Iinu·t nnas de condicionamiento que 
1 ontenido d 1 an en e t . , 0 que presumible e as tareas a 1• s e. caso, a la adaptaczon 

Desde un p mente representa as necesidades del trabajador, 
tas · unto d · un esfu , ~Jercer coaccio e Vista genera} . , erzo mas costoso. 
analiz d nes sob 1 ' tcom0 d , · ali a o, volcar 1 re os trab · d · po nan los cap1t s-
~ sornetirniento ~/oder coercitivoélJ: ores? Según lo que ya se ha 

tr
1eabne? el poder de hsulta con rnuch edl Estado con el fin de lograr 

a•ad acer ,... o em · d 
d ~ 0r o querna ~otar al t ab . asia o brutal. Tampoco 

e los de h r Y dernb r él]ado · . 1 
la utiliz r~~ os Políticos ar la casa del r, m~tilar a los hiJOS de 
capitaJis acion de estas 

0 
e~ el rnarco d 

1 
t~ba,¡ador. El desarrollo 

dad d Itas?. En Prirn plc1ones. iQu, e capitalismo ha restringido 
e os t b · er ug e Pode · --....__ ra a.Jadores · ar, Pueden ·. res tienen entonces los 

·-· ~ trnpo ., Increm z · 
(5) Este es el niendoles entar la responsabt t-

caao de Ja dcnorn;,,~.. un número conveniente de 
---uaTeo • 

na Econó . 
38 ltllca de los Equipos cf. 46· 

supervisores y controles mecánicos de rendimiento. Asimismo, pue
den apoyarse en la información obtenida a través de estos métodos 
para modificar las condicione~ e~ que se desempeñan los t rabajado
res y sobre las cuales los capitalistas poseen control legal. Las mis
mas incluyen el pago de las remuneraciones, las condiciones de tra
bajo y la posición que se ha alcanzado en la organización. Final
mente, también tienen la posibilidad de aplicar pre-siones morales. 

Este simple argumento permite extraer varias conclusiones in
mediatas. En primer término, el valor de un trabajador para el ca
pitalista depende íntegramente de las características p ersonales del 
mismo, además de sus capacidades productivas. La conclusión pre
cedente se encuentra en contradicción directa con el modelo de 
Coase-Sirnon. En segundo término, el verdadero qui'd pro quo res
pecto de la mercancía trabajo está determinado por múltiples va
riables organizacionales que, al menos parcialmente, están bajo con
trol capitalista: (a) alcance y caracter de la responsabilidad; (b) ma
nipulación de la conciencia del trabajador ; ( c) escala de remunera
ciones y criterio de promoción· y despido. Estos factores organiza
cionales reemplazan la autoridad política externa del Estado en la 
imposición de las condiciones que regulan la mercancía trabajo y 
constituyen la configuración de poder en la relación capital-trabajo. 

En el transcurso de nuestra argumentación serán sistemática
mente desarrolladas importantes implicaciones relativas a estas ob
servaciones. En principio, permítasenos considerar una empresa en 
la cual el coste de reemplazo de los trabajadores para la misma, Y el 
coste del cambio de trabajo al nivel de los salarios del mercado pa
ra el empleado, son ambos igual a cero. La teoría neoclásica de la 
empresa presupone en este caso que la tasa de salarios correspon-
d' ' ' l iente a cada trabajo será la tasa existente en el mercado por ª 
posesión de cualificaciones apropiadas para una tarea determinada. 
Por el contrario, el modelo que hemos presentado parte de la base 
de que el salario de mercado representa un mínimo que normal
~ente será excedido. Ello se debe a que en una situación c?m.o 
esta, relativa al salario de mercado se encuentra ausente el prmc1-
pa1 instrumento del empleadcir par; condicionar el comportamien
ro apropiado del trabajador: la amenaza de despido. No obstante, 
al elevar el salario por encima de la tasa de mercado, re~tablece la 
amenaza de despido lo cual forma parte en consecuencia de la es
t.rategia dirigida a l: maximización de la ganancia. De este modo, 
1la "t d ·1·b · · t la oferta Y asa e mercado" que expresa el equ1 i no en re 
la d ' l rcado1 Es-. emanda, no podrá ser observada realmente en e me · 
ta implicación de nuestro modelo que resulta aparentemente pa
radó" ' d · · iales concrejica, corresponde efectivamente a con ic10nes soc 
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tas: los capitalistas han procurado siempre crear ejércitos d 
jo de reserva en todos los niveles y, sin embargo, con tinú e traba. 
do salarios que exceden a los que harí~ posible clarific: ~agan. 
me.nte. e.1 merca??· Por otra parte, es mas probable que el ca b .ºb~I
ta individual utilice esta estrategia cuando el coste de . pitalis-
d dimi. d l · un inadecu 
oren ento e traba.Jador para la empresa sea elevado. Por . a-

to, se ha destacado a menudo que el incremento de 1 " cier
lidad" de un empleado se ve acompañado 1 a responsabi
cremento del salario, aún cuando no sean re nor~a ment~ ~e un in
adicionales y haya aumentado el carácter quez:d_as cuahf1caciones 
[20, pp. 66-68]. _grat1f1can te de la tarea 

En una situación semejante 1 , , . 
las vacantes serán cubiert .alm' ª teona neoclas1ca sostiene que 
., as parc1 ente ya d ' 
~ion de los propios traba'adores d sea me iante la promo-
mcorporación de nuevos ~e l de la emp_resa, ya sea mediante la 
ren~cia al ''privilegio e :ral~~ os a la misma. Sin embargo, si se 
plantilla, se elimina el se~d . en favor de los trabajadores de la 
cuenta el empleador par 0 instrumento en importancia con que 
co 1 a extraer tr b · d 

ntro sobre las promoc· ª ªJº e la fuerza de trabaio : el 
por el · 10nes en la org · ·, :i 

contrario, postula la . . aruzac10n. Nuestro modelo 
por la prom ·, existencia de ' 
n. f ocion dentro de 1 . una marcada preferencia 
e ormali as prop fil · zada de "categ , 1 ias as de la empresa una se-

mterno de t b . onas aboraI " . ' 
cidenc· ra a.Jo. Por supuesto es Y un articulado mercado 

iacon lo qu , esta argum t ·, , · 
En el c .e sucede en la prá . en ac10n esta en com-

trabajador as~ mas general, en el cuca [38; 20, Parte IJ. 
el anális' 'asi corno los de C"""b' qdue los costes de reemplazo del 

1s es algo , ....., 10 e em 1 
prendido por 

11 
mas complejo Peo, no son iguales a cero, 

condiciones c~ctor. Al respe~foero PU<:de ser fácilmente com
empleador-empl adente deterrninabl' pobd~iamos destacar que hay 
reia ·, e o p d es ª'º 1 . , c1on con un " ue e transf :i as cuales la relac10n 
e: argu~ento de ~ente ~dependie~0~se gradualmente en una 
~ teniativas: (a) ba·ºase-Sunon. Las ~ ' en la que tiene aplicación 

s tareas por el ~os ~ostes de re nusm~s incluyen las siguientes 

(~)r~sa; (c) alto~~~:dor; (b) b:~~c~ilidad en el desempeño de 
d . a.Jos costes de 1 s de canibio d stes de reemplazo para la 
b eculado del trabaio a(pem~resaVincuiade empleo para el trabajador; 
ora es est d . :i • eJ os co 

(b ), (d) an anzados y ·escasa respon ~.un cumplimiento ina· 
una corn:~1 P0 dría ser ~:::bles. Dns~eilidad); y (e) servicios la
que reviste ªde mecano , strad0 po J mplo que combina (a), 
(56]. n característic!afia Y, más c~ ~1 trabajo femenino en 

Partiendo secundarias enrnentemente, por tare~ 
de este eJem 1. . . el mercado de traba30 

p ºPUed 
en ser ext 'd . . 

40 rai as vanas conclus10· 

nes generales. En primer término, las escalas salariales se desviarán 
por lo común del análisis de 1~ o fer~~ y la demanda que h~ce la teo
ría neoclásica, ya que la man1pulac1on de las escalas salanales es un 
instrumento destinado a garantizar la integridad del trabajo como 
mercancía. Por razones similares, paralelamente al mercado de tra
bajo tradicional se desarrollará un buen articulado "mercado inter
no de trabajo", cuyo funcionamiento presentará sin embargo dife
rencias cualitativas con las características de un intercambio mer
cantil corriente. En tal sentido, los salarios diferenciales no están 
condicionados de ninguna manera por las capacidades técnicas de 
los trabajadores: trabajadores con diferentes tasas de salarios pue
den ser igualmente capaces de ejecutar las mismas tareas; asimismo, 
la productividad del trabajador en una tarea dada será en general 
función de la tasa de salarios y de la conciencia del trabajador, la 
cual depende a su vez de la organización global de la empresa y 
de la estructura salarial en su conjunto. Desde este punto de vistá, 
una reestructuración de los salarios diferenciales que disminuya los 
beneficios, puede determinar un incremento de la eficiencia. 

En segundo término, el fenómeno de la ocupación laboral se 
presenta incluso en el caso de que la empresa se enfrente con un 
mercado de trabajo perfecto. De acuerdo con la teoría tradicional 
de la empresa, la fuerza de trabajo pude ser "sustituída" en cada 
período de producción, lo que solamente está co~~icionad~ ~or 
los costes de reemplazo (reclutamiento y preparac10n especifica) 
Frente a ello, nuestro análisis plantea la existencia de una fuente 
d_e, resistencia adicional y absolutamente fundamental en la.r.ela
c1on capitalista-trabajador: la amenaza de despido y las posbihda
des ~e promoción, que constituyen instrumentos b~sicos para ga-
rantizar la integridad de la mercancía fuerza de trabajo. . 

En tercer término, la compraventa de la fuerza de ~rabaJo .com
pren~e otra propiedad que no es compartida por los srmpl:.~ mter
cambJOs de mercancías, los cuales se caracterizan por ser imper
sonales" en el sentido preciso descrito por Arrow y Hahn [2, P· 23}: 

"La decisión de suministrar una mercancía en una economia 
de competencia perfecta no representa una decisión de ~umi?istrar 
tanta cantidad de la misma a determinados agentes, sino simple
mente a intercambiar tanta cantidad de una mercancía por otras 
mercancías." 

En tal sentido, con el objeto de maximizar la ganancia, el em
presario debe tener en cuenta en las resoluciones que adopte respec
t~ de la organización del trabajo, de la plantilla de personal. Y d~ las 
diferencias salariales, el efecto de sus actos sobre la concienciad~ 
los trabajadores. Así, en la medida en que la compraventa de la fuer 
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u de trabajo depende de las preferencias de los trabajad ore d 
' 'd d l 1 · ' l d s ª e. mas de sus capac1 a es, que a re ac1on emp ea ar-empleado t' 

de a perdurar a lo largo de varios períodos de producción y q Ienl · 
· · d 1 trab · d l ' ue a expcnenoa e os ªJª ores en e proceso productivo llega a f, 

tara su conciencia, la simple empresa que elabora un productoª, e~-
fre d f ., Un¡. 

co, se ve en nta a con una unc1on productiva que da or· 
d l . 1gen a 

un pro ucto co ccuvo: las entradas son materias primas y t b · 
dorq con una cierta conciencia, y las salidas incluyen t ra ª1ª

1 
· 

, d . • anto a 
mcrcanc1a pro uc1da como "nuevos" trabaiadores con un 
· · t :i a con-ce~cia trans orinada. Muchos de éstos "nuevos trabajadores" v 1-

veran a ~~r ~tra~as en el próximo estadio de la producción. E~a 
observaaon invalida por sí sola la afirmación neoclásica en cuanto 
al conc~pto de eficiencia de Pareto referido a la maximización de la 
ganancia. Por otra parte en un s15't d il'b . 

al • . ' ema e equ 1 no general en el cu estan contenidas tod ¡ d' . ' 
tizan 1 fi . . as as con lClones que usualmente garan-

a e 1c1enc1a la configur · · , . , 
satisf;irtona' d sd ' 1 acion econom1ca no sera en general 

..., e e e punto de vi t d p · 
de ello existirá' • . s ª e areto. Como consecuencia 

' una mterdepend · d · . 
temativas posible d d ., encia ecmva entre la serie de al-
tan los individuoss [2e ~o ,ucoon Y las preferencias que manifies
aplicados aquellosme-'t dpltdulo 6, Sección 2]. En especial, no serán 
trib o os e org · · ' 

uyan a reproducir 1 f aruzac1on del trabajo que no con-
la promoción de las ganas 

0
.rrnas ,de conciencia obrera favorables a 

ramente satisfactorios pancilas, aun cuando los mismos fueran cia-
ran 'b ara os trab · d senSI lernente conv . a.Ja ores, y aún cuando resulta-
te sentid 1 eruentes par l 
d ., o, a concepción d p ª e proceso productivo. En es-
ucaon cap· alis e areto b l · · d !ase •t ta está fund so re a mefic1encia de la pro-
e e s. arnentada en el desarrollo de la lucha 

La. fl 
Ja ll1 ucncia de la divisi, . , 

fragmentación de la 1~~-Jerarquica del trab · 
C~ trab • d élJO y a.Ja ora 

La necesidad d 
namientos impuest~ extraer un eicced , . . 
to en la elecció s ªla lllercan • ente a traves de los cond1c10-
estructura de s~ ~or el capitalist~~ trabajo, tiene un amplio impac· 
Promoción dent:1~s Y una Politic e una estructura de tareas, una 
q~e el origen del d~ .~.empresa.~ en relación al personal y a la 
~omeno histórico 3i.:V!sionjerárqUi 

0~ consiguiente es indudable 
ah ~on la tarea d~ a:rgan¡zaciónd~ªt¡1 trabajo co~tituye un fe
.... a.Jp Y de la infonn,...:~ la tr:i"~ .. ~s características se enfren· 
... ac1one e -.ion h . .--QllllS1on d . 

s. on este fm acta aniha . e las directrices hacia 
' el cap¡talista ti:in que se produzcan defor· 

42 nde a hurocratizar las rela-

. sociales de producción en el marco de la empresa. Así, una 
c1onts . . , 1 · ·, d r· · ¡ d ' representa una pos1c10n en a orgaruzac1on, e m1c a me ian-
tarea · 1 d 'f ' d · una serie de normas, las que son s1mp emente mo 1 ica as e m-
::rpretadas a través de las directrice~ de un único superio_r. Si ~odas 
on obedecidas, tenernos un paradigma de la burocracia rac10nal 
~veberiana: cada trabajador escoge las reglas que deben cumplir sus 
subordinados, partiendo de la observación de las normas estableci
das para este trabajador por sus s~periores. En ~ste ca~o exi~te una 
perfecta transmisión de l~~ directnces desde_ arnba hacia aba30. 

No obstante, en relac1on a esta perspectiva se plantean dos pro
blemas. El primero de ellos reside en que la observancia o no de las 
reglas depende no solamente de la sustancia de las mismas, sino 
además del poder, la conciencia y la solidaridad de los trabajadores, 
siendo a su vez estos últimos factores, parcialmente producto de la 
organización del trabajo. De este modo, la propia estructura de la 
autoridad burocrática debe ser analizada a través de una problemá
tica que incluye la potencial violación constante de las reglas 
[4, p. 168]. Ciertamente, al escoger las reglas a aplicar, un superior 
tomará en cuenta por lo. común la posibilidad de que las regulacio
nes particularmente exigentes serán subvertidas, siendo socavado 
así sistemáticamente el principio de autoridad en la organización. 
En este sentido, la estructura de la autoridad burocrática debe ser 
tratada en sí misma como el producto de una dinámica histórica 
q,ue, .en sus grandes líneas, puede ser explicada únicamente en los 
terrnmos de la lucha de clases. El segundo problema se refiere a 
que las reglas, no importa cuán detalladamente articuladas estén, 
nun.c~ .!~S!:!.!!~_suficie_ntes para prevenir las contingencias que 
pueden surgir en el proceso de producción. Esta observación es la 
base del penetrante análisis que realiza Herbert Simon respecto de 
la estructura organizacional. Tal como señala en Administractiue 
Behavior [62, p. 22?]: 

"La autoridad a menos que se respalde en otras formas de in
fluencia, se muest;a relativamente impotente para controlar aque
llas d · · · A ecis10nes que tengan un sentido exclusivamente negativo ... 
no ser l ' · 1 que e subordinado sea capaz de controlar por s1 mismo a 
mayoría de las premisas de la decisión y sintetizarlas adecuadamen-
te ¡ ' . 

' a tarea de supervisión adquiere un carácter desmoralizante Y 
gravoso." 

De esta manera Simon da un paso que distingue notablemente 
su ~álisis del "anáiisis del rol" de la teoría weberiana de la buro
cr~cia. El análisis del rol se basa en el criterio de que el comporta-

nmiento del individuo en la organización está determinado por las 
0nnas · f · ' valores, deberes y obligaciones que le impone su 0 icw. 
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Como hemos destacado, este enfoque deja un amplio. campo de 
indeterminación en lo que se refiere al comportamiento organ1· 

ll 
, za-

cional -por cierto, esto puede egar a ser, una vez mas, equivale _ 
te a Ja abolición de la distinció? entre trabajo y fuerza de trabajo~. 
Simon recorre parte del cammó tratando de reparar .esta falaci 
mediante la introducción del concepto de premisas de decisió~ 
!52,p.XXX]: 

"la influencia social es una influencia que se ejerce sobre l 
· d d · ·• U 1 as premisas e ecmon. n ro es una especificación de algunas _ 

todas-de las premisas que integran las decisiones de un in dividuo.~º 
Por supuesto, el capitalista reforzará la burocracia desarroll~

d? ~na "estructura de resp?nsabilidad", que incluya monitores me
~:icos. y humanos., common:s de revisión del personal, controles 

rpreS1Vos, supemsores del ntmo de trabaio guardas de segur1ºdad 
Y otros mecan · :i ' 
más 

0 
me ismos semejantes. Sin embargo, estas medidas serán 

nos costosas y más f . 
nivel de concienciad 1 ~ ~enos e ectivas de acuerdo con el 
que sea la estructura~ ostra ªJª~~res. Por otra parte, cualquiera 
pre una esfera de cont;ort~~~sa?ilidad, el trabajador tendrá siem
y sobre la información t ~ ~cmnaJ sobre su conducta personal 

Por lo tanto el m dranl srrut1da a los supervisores. 
d , o e o weberi d b eres conferidos al cap·t li ano e e ser desechado. Los po-
P.resa, así como para ~~is~~ª[ª es.tructu~ar las normas de la em
n~~ de promoción y de ./ ~diferencias salariales y los crite
dicionamiento impuest¿

1 0
1 
•son insuficientes para explicar el con-

te los · a a mercan ' b · ' nusmos resultan t""'h' ' .cia tra a.JO. Consecuentemen-
proceso de · , """ 1en msuf · · 
t f 

extraccion de la 1 1c1entes para explicar el 
os ormaJe d 1 P usvalía p , 

terés d 
1 

. s e proceso produ ti .. · ero.ademas de estos aspec-
limitar e 

1 
Incremento de las g c v~, el capitalista intentará, en in

mos de ea:~der de los trabaja:~cias, estructurar la conciencia Y 
la conci'en . zar el Primero de e tes. Llegados a este ptinto, tratare-

c1a a tra · s os asp . , d 
De acuerd ves de la organiz . , ectos: la estructurac10n e 

el trabaiador 0 con nuestro modelacioln ~e la experiencia laboral. 
. ~ persegu· ' l o re at1 1 · 
Jeto solamente 1 tra as metas qu •

1 
v.o a a mercancía trabajo, 

que respecto d ª1 os c~ndicion,, ... : e e ~usrno se ha planteado, su-
. . e salario 1 ~•uentos irn , . 

capitalista sm· b • a promo . . puestos por las poh ticas 
al · em arg 1 c1on y l d . 1 on es no es un o, a propia 1 b e esp1do lleve a cabo e 

a empr . e a ora . , ' 
ores adquiere un .esa Individ al· cion de los objetivos per-
fluenciados por ¡sentido de claseu ' la conciencia de los trabaja-

., os d Pue t 
IOn. Los tipos de in· O eseos y obi t' s o que están normalmente 
la m d'd Uenc· Je ivos d . e I a en que ll 1aaloscua1 e otros en la organ1za-
rt · f e os f es e t' . ancia undamentaJ ª ectan su c s ªsometido el trabajador 

Para el 0 mport · · capital· anuento tiene una un-ista 44 • 

gunos de los más importantes "tipos ideales" de influencia 

d
AI ser fácilmente descritos. En tal sentido, decimos que el tra-

pue en . . · d d b · d res sensible a una influencia superior cuan o su con ucta es 
.ªP.f?. ti'vamente afectada por la intemalización de las premisas y Sigru 1ca _ . . 
bjetivos de su supervisor, a una influencia subordinada cuando su 

0 
nducta se ve afectada por los deseos y objetivos d e sus subordina

~~s y a una influencia horiz ontal cuando sus acciones son significa
tiv~ente afectadas por sus iguales jerárquicos y por los ca-trabaja-

dores. 

La estructura de influencia, algunos de cuyos "tipos ideales" han 
sido descritos en el párrafo precedente, deberá tener un considera-· 
ble impacto en las ganancias potenciales de la empresa. En general, 
las estructuras que enfatizan la influencia superior y m inim izan 
tanto la influencia horizontal como la subordinada, son más f avo ra
bies para la consecución de benefict'os. Ello se debe a que el instru
mento esencial para obtener la maximización de la ganancia es la 
extracción de trabajo de la fuerza de trabajo. Con esta finalidad, 
una estructura de autoridad que amplifique correctamente y trans
mita fielmente las directrices 9-esde la cúspide de la organización a 
su base, reviste una importancia decisiva. A medida que el número 
d: niveles de la jerarquía aumenta, la posibilidad de que las direc
tnces sufran distorsiones se incrementa rápidamente. Más peligrosa 
10.davía es la situación en la que un superior define normas y trans
~te premisas siguiendo criterios que result an incompatibles con la 
usqueda de la rentabilidad . Una situación de estas características 
~u~de presentarse cuando sus decisiones se sustentan en los valores 
e os co-trabajadores, o se ven independientemente influenciadas 

por los valores y objetivos de los subordinados Estas distorsiones 
son am lT . 
senfd P 1 icadas al proyectarse bajo las formas de directrices, en 

1 0 descendente, a través de la jerarquía de autoridad. 

tad La influencia superior, según la cual los trabajadores son afec
rec~s solam~nte por las premisas y objetivos de sus supervisores di
bajoosb es mas favorable al condicionamiento de la mercancía tra
Únic~ entro de este planteamiento, los trabajadores son sensibles 
sus su en.te a los incentivos del capitalista y a las disposciones d e 
cer la peno~es. ~n tal situación, los superiores no pueden descono
consid ceon~i.encia de sus subordinados. Más bien, ellos la toman en 
. rac1on como un ¿· , ·1 1 . , d . lines p me 10 ut1 para a promoc1on e sus propios 
las ori or s~ parte, los ca-trabajadores tendrán en cuenta también 

entac1one d d . . te corn . s e ca a uno de sus iguales, aunque exclus1vamen-
secuentº instrumentos para impulsar sus objetivos personales. C~m

ernente, todas las relaciones sociales resultarán objetivadas, 
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exceptuando las que se refieren a los vínculos del trabajador con 

su superior. . 
Entre los "tipos id.cales" ~e est1'.1cturas d.e mfluen~ia subraya

dos anteriormente, la mfluenc1a honzontal, sm que exista influen
cia superior, constituye evidentemente la amenaza más importante 
para la consecución de las ganancias. La causa de ello es que una es
tructura como esta impone una carga abrumadora al capitalista, en 
términos de incentivos materiales y de responsabilidad. En efecto 
un alto grado de solidaridad horizontal, al oponer al capitalista ~ 
superior la acción combinada de un estrato de los trabajadores 
convi~rte a los. salarios, la promoción y el despido, en incentivo~ 
ese~c1almente moperantes. Así, l~ fragmentación de la influencia 
honz~nt.al Y el fomento de la influencia superior se transforman 
en ob1etwos fundamentales para el capitalista. 

Esta es~rat~gia no se encuentra totalmente al margen del con
trol del capitalista ya que ' t b · , 1 . . , 
1 ' es e cu nra as pos1c1ones y estructurara 
as tareas procurando ref d · . . 
trabajad f abl orzar Y repro ucir las· o nen tac1ones del 
tareas d~~o:~f esª s~s fine~ [25]. De este modo, restringirá las 
ferente (fragm es p~a e trabajador a una serie que le resulte indi-

entac1on de tareas) 1 . l'f' , . . 
crementar la resp ab'lid 'Y as s1mp I 1cara con el f m de m-

ons I ad (6) A . . 
superiores cuyos atn'b t : smusmo, seleccionará aquellos 
· u os contnbuy 1 · . . d oaseasucapacidadpar 1 . an a egit1mar su autonda en 
sus antecedentes sur ªe manejo de las relaciones interpersonales, 
.. ' aza sexo ed d con personal lo nu· ' ' ª •manera de hablar y presenta-

su , smo que su p ., ' , 
s prerrogativas J'erar' . [ reocupac1on porla preservacion de 

f · qu1cas 69] T igio de los superiores · · ambién puede reforzar el pres-
dad de d · · · mcrernentand · eC1S1on y los ele . o su remuneración su capac1-
cargos [30] F' mentos 5 b '1· ' . · malmente el . 11? 0 Icos correspondientes a sus 
qUJenes sea ib ' capitalista d . . · d 
l
'd ifi P0s1 le esperar pue e escoger md1VIduos e 

ent 1cac·' que rn 'f' 
tant Ion con sus CO·trab . aru 1esten escasa solidaridad e 
entr~ ~ue organ¡za las tareas (raadores Y sus subordinados, ( 51] en 

s co-trab · d tando d · · · ·d 'd d rár:quico a.Ja ores y de e minimizar la soh an a 
s, condic' crear 1 . . · iones de trab . • en os diferentes mveles Je-

- a.Joq (G) E - ue reduzcan a su menor expre-
n genera] el alt 

PrC!a co"'oratív! o grado de fr ...... 
-,. a es ex I' ....... entac" 

nes derivadas de un .. P ICadononn·•- lo~ de las tareas en la moderna ern-
Ílagn¡enta .. ª tecnof · ""nen te sol , · ·o · . C1on de Ia.s tare og1a eficient ,, 0 en tenninos de las impos1c1 -
1lllllizlad ar la Particip' ac" as es una co e · Nuestro análisis demuestra que la 

en ion consc· nsecue . , . 
ntrfruecuna situación en la iente del lraba·ncia logic.a ~e la necesidad de ~~: 
•• ªcon los obietiv' que los t-L • Jador Y maxunizar la responsabih 
.. eas es u · , os de la .. '"'il.Jador . . . · 'n 
~aba· n instnunento d . º?ganizaer es no tienen una ident1f1cac10 

~o. estibado a &aran~~· Es decir, la fragmentación de 1~ 
· izar la integridad de la merca.ncia 

como consecuencia de ello, las 
los trabajadores a partir <le sus 

" las experiencias comunes y' 
s1on ·r· ·' d 
posibilidades de ident1 icac1on e 

interes~s.,[lll: 1 principales aspectos de la producción capita lis-
En smtes1s, os , . , · d r· 

'a política neoclasica trata en termmos e e 1-
que la economi ·d d d 1~ · al están en los hechos a causa de la neces1 a e su-

c1enc1a natur ' .' . l I d 
de m. fluencia condicionados por a natura eza e 

perar patrones ' . 
1 del proceso de producción. Ciertamente, considero que es 

e ase . l . al' d t t 
ble afirmar que la necesidad de cap1t ista e es ruc urar 

razona d ' · b · l 
patrones de influencia para reprod~cir las con 1c1or:es ªJº as 
cuales' puede ser extraída la plusvalia, se. encuentra direct~ente 
en conflicto con las normas de eficiencia social que requiere la 
producción. Lamentablemente, una teoría marxista de la forma
ción de la conciencia a través de la interacción personal, no est á 
todavía suficientemente desarrollada como para conferir una u t i
lidad práctica a esta afirmación. Sin embargo, en relación a los li
mitados propósitos de este trabajo, podemos contar con una am
plia investigación llevada a cabo por los sociólogos arnéricanos 
acerca de la naturaleza de los grupos de referencia dentro de una 
organización [ 49]. 

me qué manera se determina los patrones de influencia? Ge
neralmente, un grupo tiende a dividirse en subgrupos, dentro de 
los cuales las formas de conciencia se orientan hacia el desarrollo . 
~e una coherencia interna, mientras que en relación al conjunto 
e ellos, la diferenciación constituye la regla [37; 49, Cap. X]. 

Cada uno de ll d d . . . e os pue e ser esignado como grupo de ref erencza 
nonnatwo cu , · 
t d • ya ~aractenst1ca es que "establece y mantiene pau-

t~ he comportamiento para los individuos" [49 p. 337]. La rela-
1va omo 'd ' 

norm t' gen~i ad Y cohesión interna de un grupo de referencia 
a 1vo esta a m d b d . . contact . enu o asa a en los siguientes factores: (a) un 

miembr~ ~ersonal relati~amente frecuente e intenso entre sus 
(estatutos, (bJ una semaJanza en las condiciones de participación 
intereses' po ~r, tar~a, remuneración, etc.); (c) una comunidad de 
afectados' edn e sentido de que todos los miembros tienden a ser 
d e manera · ·1 1 · el grupo , s1mi ar por as acciones de los otros sectores 
s mas extenso· (d) 1. · 'd d . 
us rniernbros; (e) • un~, a~p ia ~ctwz. a cooperat~va entre 

les en térrn· Y d ~na escasa distancia social" entre sus mtegran-
s · !Ilos e d1f e · · · oc1edad e renc1ac1ones sociales dentro del marco de la 
gios n general (p eJ· raza · ' · fil ' ·' l' a, extracc·, . · · , sexo, origen etmco, a iacion re 1-
~ ion social de clase) (7). . 

(?) Estas 
49] Y otras caracter' · · 

· isttcas son analizadas con mayor extensión en [35; 
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El problema de l d 
orientará hacia un a eterminac10n de cuánd . 
338-361], pero en :~c~~:o de estos grupos es ~o~n /~dividuo se 
puede ser tratado d. casos, el equipo de trab .P e10 [49, Pp. 
mativo y por lo t irectamente como un gru o d él.JO cooperativo 
rá los val~res de s:1tº.' esbposible considerar q~e el~ r~fe.rencia nor. 
embar o . m1em ros como base d . ~n v1duo toma. 
U ? ' es preciso señalar algun .e su acc10n personal s· 

n pnmer c as excepcwne · m 
los tr . aso es el relativo al ind .. d _s que son corrientes. 

.º os miembros (p. e". un . . .1v1 uo socialmente distante de 
nativos, o un ind· .d J md1v1duo de origen ext . iv1 uo con educ . , ran1ero entre 
educados en general e . . ac10n primaria entre trabaiadores 
·, n instituto ) :i 

SIOn del grupo (8) U s ' que puede llegar a resistir la pre· . d . n segundo , 
VI uo que se "desvía" del . caso esta representado por el indi· 
censo, y que por ello p dCOiljunto pues tiene expectativas de as· 
gru d ue e tomar po e referenci·a nor . a un grupo de superiores como · ·, mativo · · sicion futura [49 3 ' anticipando una ambicionada po· 
z . 'pp. 19-325] u t aciones formale . · n ercer caso es el de las organi· 
e h s, por ejempl l . d. nsanc . ar sigru·ficat· 0 os sm icatos locales que puedan 
d ivamente el ' ?res comunes, cuand grupo de referencia de los trabaja· 
difusas y la organiza .~ sus estructuras políticas no son demasiado 
los t b · cion se rel · · d ra a,iadores en el ac10na con la experiencia diana e 

. Nuestro conocí . proceso educativo. 
Cia fº . miento de 1 . es su 1c1ente par .. ªestructura de los grupos de referen· 
c1one ª penn1tirn · . s generales que . os sustentar unas cuantas propos1• 
c1a y conc1ern l f " · . control en la p d . ---C:.~ a as contradicciones entre e 1c1en· 
ni d ro u ., 

en. ,0 en cuenta que un ccion capitalista. En primer término, te· 

l
raccion estrecha un proceso de producción implica una inte· 
os grup d ' contacto f . . , · ·1 de os e trabariad recuente y una condic10n s1m1 ar 

nonn · :i ores 1 f · L ª.tivos dentro d 1 ' .ª ormación de los grupos de referencia 

al
a solidaridad horiz~ntosl n1v~les jerárquicos no puede ser evitada. 
canee y a sera ent . · bl uyo 

0 
características . onces un hecho meVJta e, c 

p r las acciones del . pr.ecisas solamente podrán verse afectadas 
una estru capitalista D ger 
f . . ctura de tare · e esta manera éste puede esco 

e ic1encia l. . as que a . ' . ·, de Ja · .
1 

, imite la fre ' costa de cierta disrmnucion 
s1mi arid d d cuencia d 1 . su . ª e condici·, e contacto de los traba1adores, al 
mismo t. on Y su d :i d 
ex· iempo cubrir las . g;a o de cooperación, intentan ° 

ista una máxima distan ~os1ciones con individuos entre Jos que 
~~~.~as~a la constitución ~~a social mutua. Esta política, puede 1;~ 

, quipo centrado" 
1 

una estructura de m· ·fluencia basada d 
mas all ' d ' en a q ·da ª e la cual la u: el equipo de trabaio es la ufll _, 

promoc1ó d l :1 • ntai n e a fargmentación honzo 

(S) Para un anár · d is1s e este e aso, ver [66 e , 
• ap1tulos4y7]. 

48 

resulta más costosa que la prevención de la solidaridad horizontai" 
[l7 p. 123]. Por otra parte, dentro de un equipo de trabajo, l<;>s 
mie~bros pueden tener suficiente influencia como para forzar al 
capitalista a ten~r que cubrir las po.siciones_m~teniendo ~a míni
ma distancia social. En consecuencia, la solidaridad del eqmpo cen
trado es posible de ser neutralizada únicamente a través del incre
mento de los incentivos materiales y del aumento de los costes de 
supe.rvisión y responsabilidad [ 6 6, Cap. 3]. 

La influencia del equipo centrado puede ser reducida mediante 
la inducción de los miembros de un grupo de trabajo a relacionarse 
con su supervisor antes que con cualquier otro miembro del mismo . 
Este procedimiento se hace factible cuando la posibilidad de pro
moción de los individuos a niveles jerárquicos superiores es am
plia [25]. Los estudios realizados demuestran, sin embargo, que 
cuando la probabilidad objetiva de tal ascenso para cada miembro 
del grupo es pequeña, la mayor parte de ellos renunciará a dicha 
"~ocialización anticipada" y, en consecuencia, el grupo de referen
cia. constituído por el equipo centrado se mantendrá sólidamente 
~id~ [17, p. ~23, 171-176 ]. Asimismo, los indivi~uos que se "des
vian del conjunto serán marginados, minimizando su influencia 
en el equipo de trabajo, a la vez .gue el ascenso a la información 
~ardada en común por el equipo les será severamente restrin
gido. 

En. tercer té~ino, la influencia horizontal y superior puede 
es;ar mterrelacionada o bien con los . beneficios, o bien con las 
perdid.as del capitalista. A manera de ejemplo, puede señalarse que 
~ metda ~ue la posibilidad de promoción se incrementa, el grado 
q~eso 

1 
dandad ~el_ equipo centrado decrecerá en general, en tanto 

bord~ ~ado ma_x1mo de distancia social entre el superior y los su
bord~ad os declinará, aumentanto de este modo la influencia su
do u lila .ª· A~bos hechos se compensan mutuamente, configuran
del cna.sit~ac1on que tiende a ampliar los márgenes de flexibilidad 
del t~~~~sta en cuanto a!ª el~cción.de las p_autas d,e o~ganización 
acrecent J ·

1 
Por ~l c~ntrano, ciertas mnovaciones tecmcas pueden 

que to ar .ª soli~andad del equipo de trabajo, al mismo tiempo 
terior ¡~;111;P0si?le_ la supervisión efectiva del grupo desde el ex
noiogfa ].. 1 capitalista evitará entonces introducir una nueva tec
costes deºt mbcu.rrir en forma significativa en un incremento de los 

ra ªJo. 
Muchas del . . . . 

de las d' . as consideraciones que afectan el flujo descendente 
1 . irectnces s li d d a Inforrna . , e ap can el mismo modo al flujo ascendente e 
ción entre c;on. En .t~ sentido, la transmisión precisa de la informa-

os participantes en la producción reviste una importan-
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1
,, Estos "secretos 

d 1 "mora · . · 
1 roductivida y a todas las posiciones 

cia fundamental, cualquiera sea la clase de estructura que t 
d 

. p 1 . f . , enga el 
proceso pro uctivo. ero a m ormac1on referida al condicionam· 

d 1 
, b . . 1en-

. ar gravemente a p .al de prácticamente el superior se 
\es1on , arte esenc1 · ón del cargo, 
del oficio' so.n p tas pues con la asunc1 . t ma' ticos debiendo 

to e,~ mercanc1a tra. ªJº.?onstit~ye. un aspecto especialmente pro. 
blematico en la organ1zac10n capitalista. En efecto, la misma debe 
ser considerada como un objeto que concierne a la lucha de clases. 
La totalidad de las principales decisiones de los capitalistas están 
basadas en informaciones sobre las cuales ellos ejercen solamente 
un control indirecto. La información que reciben refleja tanto la 
conciencia de los trabajadores como la estructura de responsabili· 
dad impuesta por sus directrices sobre la organización. La condició~ 
óptima para asegurar la obtención de las ganancias es una trasm1· 
sión Íntegra y sin distorsiones de la información, desde la base.~~s· 

, · concre ' . 1 · ón sis e ' El 
J·erarqu1cas ~ o y a la s1mu ac1 b s intenciones. 

al engan al de sus uena 
compromete ralidad person y . de la naturaleza tea-
presc~dir d~ s~t:~ es plenamente consc1e~t: que representa un pa
superv~or e eental de su función: es un ~e antar una fachada o apa-
tral o mst~md para lo cual tiene que ~v . , condicionada por 

P
e! detem11na o, . ] En una s1tuacion . 
. . falsa de realismo (30 ·. d ando un supervisor toma a 

ta la cúspide de la empresa. Por lo tanto, la efectiva transn;us.ion 
'd d · f · ' fl · ' 1 caractenst1cas en sent1 o aseen ente de la m ormac1on re eJara as 

organizacionales y las cualidades personales, o~urriendo ~~ g~~. 
medid<' lo mismo con la transmisión de las directrices en se.n~i 0 

de 
. . . , ond1c10nes 

cendente. Merced a ello, los capitalistas estaran en c 
1 

d así 
l 

. . d emp ea os, 
va orar plenamente el rend1m1ento de to os sus 1 acti· 

l , 'ble acelerar ª como os margenes dentro de los cuales es pos1 ·miento 
· d d d l b · d ' · · un conoci v1 a e os tra ªJª ores y poseeran as1m1smo . . 1·a del ' 1 f1c1enc · 

de todo lo que puede ser relevante para acrecentar ªe ponsa-
d . , tu as de res 

proceso e producc10n y la eficacia de las estruc r . ·f1·carse 
bil.d d h ll 1dentl 

l a · A ora bien, si todos los trabaJºadores eg~ ª ri·a la es· 
l " b . · · mnecesa con os o Jetlvos de la organización", se tomara . provee· 

tr t d . . . . , oluntana . 
uc ura e responsab1hdad y la d1vulgac1on v · fl·•enc;a ' l · f · de in 1 .... 

ra a ~ ormación óptima. En general, las estructuras . f nnación 
supenor contribuirán a incrementar el suministro de in °1 y la in· 
P l · al' h · onta ara e cap1t ista, en tanto que la solidaridad onz 0 con· 
fl · b d' · , lte poc ' .uenc1a su or mada harán que la inforrnacion resu ntre si, 
fiable. Los co-trabajadores tienden entonces a protegerse e ndicio· 
a e l , . tan' en co 1 nmascarar os limites de la productividad que es. s desarrol a· 
nes de alcanzar, y a reservar para sí mismos las m~Jora jf zadas P.ºr 
das en el proceso de producción. Estas mejoras seran ut 

1 
upe11°· 

ellos para reducir su carga de trabaio [66 Capítulo 7]. Los ss subor· 
res est ' t b.' b · ;i ' te de su y . arari am ten ªJº una intensa presión por par r!Ilªs 
dmado · . d las. no · ' 11 s, para evitar que reporten las violaciones e tenc10 
los d 1 ' ·ta re 
d 

~rrores e os trabajadores y para que acepten la taci bordÍJlª: 
e mfo · ' ' · s su ·¡· rmacion en la que están empeñados los equipo sabl 1· 

dos {66 C ' 1 61 , 1 espOJl ·a d ' . apitu o . En una situación como esta, ar . nueflC1• 

ad adquiere una importaricia fundamental Además, la in nsab1' 

s~bordinada,plantea otra amenaza que la es~ructura ~e re:~:suPer· 
li~ad no. esta en condiciones de manejar. En tal sentido, entoS ¿e 
~isores ti~!1en normalmente en su poder importantes eleJll 0 dríarl 
mfonnacion que, de ser transmitidos a sus subordinados, P 
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::c:tensa influencia subord1:~eª;e~~rencia normativo,. esa infor
\ossubordinados co~.oungrup fdo descendente, en detnn:ento de 
mación será trans~t1d~ en ,~en ~r tal motivo, la influencia de lo.s 
la "annonía orgamzac1o~al . p d ta al servicio de la max1-

. d b r evitada a to a cos ' . · ¿· subordinados e e se . · to de una suficiente is-
. ., d 1 ancia· el mantemmien , 

m1zac1on e a gan ·. d ' dos se convierte asi en un 
tancia social entre supe~isor Y subor ma b · t' los factores que 
requisito sine qua nom. Para alcanzar este 0 Je ivo. d an' ana· 

. , . l d 1 lase trabaja ora ser favorecen la fragmentac10n socia e a c . 
lizados y reforzados en interés de las ganancias. 

1 
. 

. · d deri·varse de a neces1· Las diversas consecuencias que pue en 
dad de responsabilidad planteada por la teoría de la empres~'. son 
~ignificativas. No puede darse por sentado que la respons~b1~idad 
mcremente únicamente los recursos destinados al mantemmiento 
de archivos, relojes de registro de horario y personal adicional de 

·¡ supervisión. En general, la responsabilidad afectará a toda la estruc· 
~a de tareas de la organización. Los procesos de producción <le

en ser estandarizados para que el rendimiento resulte fácilmente 
~ensurable, la toma de decisiones debe ser fraccionada y compar
~~nt~zada, con el fin de crear una clara esfera de responsabilidad 
ier f~ag ªpersona con autoridad, y las tareas de producción deben 
· mentadas para p ·t· · d d' · d f' nidas Para d . enm ir asignar pautas e ren imiento e i-

lragrnentac~~ adtraba3ador. El considerable nivel alcanzado por la 
ion e la 1 b . 

rnornodem . . e ase tra a3adora que se observa en el capitalis-
~cion a la 

0

80' 0lind~ado en la necesidad de responsabilidad en opo-
'd" ·. ar1dad h · . . . ' 
d wis1on ex.trem d 

1 
onzontal Y a la creciente eficiencia de la 

· e anáJ¡· · a e trab · " · ~ sis Para la · . ª~º , constituye por supuesto materia 
end0 ál' mvestigaci' , · ( ' ci.. v ida la inf . , on emp inca 4 5]. Sin embargo sigue 
~ trab · onnac1on g al d ' 

Pl11svai· aiadora es un . ~ner e que la fragmentación de la 
ciatr·~ª~atravésdelconrd~q~isito normal para la extracción "de la 

llUaJo ic10nam· t · , ien o que se impone a la mercan-

3. 

a 
o 
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Colusión, le it " . • 
g .llnac1on y ''dº . . 

IV1d1r para co . 
La extracc.. n quistar'' 

?ad obrera es ~on. ~e plusvalía se v . 
unplica no uf1c1ente rnen te e dificultada c 
también acc ~olarnente interes elevada. Sin embar uando la solidan. 
organizar l tones colectivas E co munes e influe g~, la solidaridad 

. e pro · n tal . ncia m t . 
miz~ la formac~~od~r~d~~~ivo c.ons~~~~!ºdoe~ capitaJ~sta~i~~~;~~ 
dame~t almenaza de una º:O~c1o_f}es obreras. a necesidad de rnini. 
b . a Para e.x r Us1on obrera 

a.Jo no puede Picar por qué la representa una r~zón f 
y añade un ele ser concebida cornocom~raventa d e la fuerza de t~:· 
t~a.bajo y fuerza~:n to a~icional para u~:n tercambio de mercancías 
d1f1ere del traba_¡o. La com ablecer la distinción entre 
pitalista pu~~;oa~ntercambio de rner~:~~enta de la ~uerza de trabajo 
(los trabajad ectar el alcance d l en. <;I sentido de que el ca· 
del intercarn~~es) con los cuales ~ a ~olus~on entre los individuos 
neoclásica 1 io de mercado tal e ectua el intercambio. En el caso 

' a colu · • ' como e t ' d"f· , por una a t . s1on entre 1 s a co i icado en la teoria 
u orid, d as parte · · . 

ta de la fuer ª externa: el Esta s mtezvm1entes es controlada 
alcanza a za de trabajo sin do. En el caso de la compraven· 
de colusi. cubrir so lamen t~ 1 efmbargo, el recurso al sistema legal 

0 n obr as ormas • · · · lllecanisrn era (p ei 1 · h mas manifiestas y abiertas 
l . , os di · · · J • as uelg I · Us1on deb ng1dos a m · . . as sa va1es). Por lo general, los 
Zaciona]. en ser establecid~~~n;izar las posibilidades de dicha e~· 

Los e '" ntro de la misma estructura organi· 
. tectos d l 

mismo qu e a colus· • 
ficaz la e e entre co-trab · 

1~n entre superiores y subordinados, lo 
sentido dstructura de re élja ore.s~ pueden tornar rápidamente ine· 

. . escend sponsabil1dad d b · · ' en m1s1ón e ente de 1 d. , es aratar la transm1s1on 
· n senfd as irect · tinadas 1 o ascend rices Y hacer inoperante la trans· 

baiadoreª c.ontrolar en fo::!te de la información. Las sanciones des· 
:i s md· . 4"'ª efi . trabajad IVtduaies pu d ectiva el comportamiento de Jos tra· 

Por la e~res actúa canee~ den resultar inútiles cuando un grupo de 
n. Presa p . a amente L . 1 dos o de rec ara irnped· 1 : os mecamsrnos desp ega 
de una Ursos anaijzado ir 1ª colusión obrera incluirán el reperto· 

. Coaij · , en os "d d 
ntdad de · Cion de los trab . puntos precedentes. La solidan ª 
duo por r~~ereses, de los be élja~~res depende del grado de co1?~
(usualrnente1~arse de la coalic~~f1c1os que pueda obtener un ¡~d1v1· 
bros que se dmforrnaies) que 1 n Y de la severidad de las sanciones 
d esv ' a coali · ' · m· .~ prevenir la f: ian. ~c;>r su Parte c1on pueda imponer a Jo~ ~e d 
cion de lo 0 llnac1on de ' el empleador tiene Ja pos1bd1da 
entre supe~~Pos de traba·ou~a coalición mediante la fragmc~t~; 

es y subordin~d, Incrementando la "distancia soc1al 
os, Y canalizando el poder de tornar 
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decisiones enteramente a través de los niveles jerárquicos superio
res, a fin de minimizar el grado de control que un grupo de trabaja
dores puede ejercer sobre un ca-trabajador. 

Sin embargo, debemos agregar una nueva dimensión a nuestro 
análisis de la p roducción capitalista, para captar el papel de la ideo
logía y la costumbre en el proceso de reproducción de ¡as relaciones 
sociales, a través de las cuales se lleva a cabo la explotación del tra
bajo. En tal sentido, es preciso introducir el concep to de legdt.ma
ción, caracterizando un aspecto del proceso de producción como 
legítimo, cuando se realiza de acuerdo con las normas y expectati
vas de los participantes. Desde este punto de vista, la legitimidad 
puede ser considerada como un elemento de la conciencia social, 
que cambia y se desarrolla a través de las experiencias concretas y 
de las relaciones sociales de los trabajadores. 

La carericia de legitimidad con relación a un grupo determina
do incrementa la posibilidad de colusión entre sus miembros. La 
percepción en común de la injusticia acrecienta la solidaridad, y la 
solidaridad acrecentada conduce a un aumento del poder efectivo 
del conjunto. Tal colusión , al obstaculizar los objetivos del emplea
?or, puede determinar la adopción de medidas extraordinarias, ~a
JO la forma de un incremen to de la responsabilidad y de las sanc10-
nes disciplinarias. Estas decisiones pueden, a su vez, ser considera
das como ilegítimas, incrementando así la solidaridad en el seno d~ 
la coalición y provocando una serie adicional de medidas extraordi
narias por parte del empleador. De esta manera, llega a des~n.c~de
narse una espiral de resoluciones en sentido descende~te, dmg1das 
ªconsolidar la legitimidad [26 ; 66]. Como consecue~c.1~ de ell.o, el 
c~pitalista h ará todo lo posible para impedir la apanc.10n de situa
c10nes ilegítimas, y para establecer· mecanismos regularizador~~ que 
hagan efectiva esta corrección [66 , Cap. 8, 11]. La P,ers~cus~~n de 
este objetivo se verá reflejada e.n la to talidad de la orgamzacJOn de 
la producción. . 

e l .d d oncem1en-omenzaremos planteando algunas genera 1 a es c 
tes a la estructura de legitimidad. En primer lugar, las normas cul-
t l · · modelo consuura es de la sociedad global pueden summ1strar un 
mad d . . . . . .d d on observadas con ma-o e onentac1ones de legit1m1 a , que s L 
Y . b . de la empresa. as or o menor firmeza por todos los m1em ros . , d pe-. , l . teracc10n e su 
mismas pueden incluir principios que guien ª m . t . entre · · to equ1 ta 1vo nares y subordin ados as í como el tratamien 1 b del . ' . ·ón sobre a ase 
iguales, el acceso a posiciones en la orgamz.a~;.d d d . admisión de 
rendimiento y el mérito objetivos, Y la pos1?1 1 ª et eci·en tes a 
t . . d. duos per en ipos de relaciones de autoridad ent re m ivi 
diferentes estatus de la sociedad en general f 521· 
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En segundo lugar, las orientaciones comunes de legitllnida,J" 
la sociedad globa] pueden Variar sistemáticamente a través de los 
distintos segmentos de la fuerza de trabajo [ 6; 17. p. 170). En este 
sentido, los individuos de una determinada raza, sexo, origen étni. 
co o religioso, edad o extracción socia] de clase, pueden considerM 
algunos patrones de recompensa y autoridad como perfectamenie 
aceptables, en tanto que un rniernbro de un grupo diferente po~ría 
encontrarlos in tolerables, de gradan tes u o f en si vos [ 40; 6 5}. Com"?. 
mente, los capitalistas, aJ cubrir los puestos en la empresa, tendran 
en consideración las orientaciones generales de legitimidad d.e fa~o. 
ciedad global f 51). Al mismo tiempo, a menos que su reafüacson 
resu te excesivamente costosa e emran una es ruc 

1 

. l . , t tura orgamzacJO· na! y un sistema de asignación de recompensa y auton ª q 
' C>A • d d ue sea 

compatible con dichas ;:,rientaciones de legitimidad f 58). 'f· s ten· 

. · ·d d espec1 1ca 
.En tercer lugar, las orientaciones d_e leg1t1mi ª de la empresa 

deran a combinarse en torno al contexto Inmediato b . dores re
y de su rnedio ambiente económico. Así pues, los tra

11

ª
1
ªaspectos 

. al aque os 
cien temen te contratados pueden llegar a ev uar d us pautas 
de la organización que no estén comprendidos dentro e sadas de la 
generales ?e Valorac1on, con fo rmc. a las e xp ec a .1 ció n [ g; 2 O)-_ e . , t t"vas denv D 
expenencia que acaban de adqumr en la organiza. . · significa· 
esta rnanera, es Posible que las "reglas del juego 

1 

gitimadas 

· d verse e d tivamente de una ernpresa a otra, pero pue en 'ormida · " d1f1eran 

• · · · de su con. Por SI tnISrnas, Sltnplemente como consecuencia eden ser 1 

" , . . d. has reglas pu t/J. con a Practica comente". A menudo, 1c referenc 
entendidas en ténninos de Ja formación de grupos ~e encia que 

· de re.er Ja 
comparativos, los cua1e, suministran los marcos anto a 

"b b . d r en cu .. <

0

ntn uyen a detenninar eJ criterio del tra ~a 
0 

. . 'n lo mis 

• JZaCIO ' [23" 
equufad de su Posición y Ja de los demás en la 

0
_rganal respecto , ' 

rno que todos los cambios que pueden producme nforrnaiafl 
37; 5!). Los grupos de referencia comparativos se coturabnent_e 
nonnaJmente en estrecha relación con los grupos nado así Jegi· 
definidos a través de la estructura de trabajo, otorgan . ten en la 
. .d ·r· ue ex1s hm1 ad a los patrones de desigualdad mam 1esta q organiz~ión [66, Cap. 8 ; 53). . a algunos pro: 

Seguidamente aplicaremos estas considerac10nes de Ja ern 
cesas de legitimación concretos que tienen lugar dentro'midad de 
Presa Capitalista. Entre ellos están incluídos: (a) la Jegiti bordi1ia
las acciones de los superiores, los co-trabajadores Y los ~u Jos tra· 
do_s; (b) la legitimidad de los procesos mediante Jos ~~ °(c) Ja Je· 
baJadores son asignados a los Puestos en la organ1zacion,. s y d~· 
gitimidad de la di~t'!bución global de prerrog~tiv~, bene%c;~gitim1· 
be res entre los dtstUltos PU estos de Ja o rgall!zac1on ; ( d) 
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·¿ alcanzadas la 1 han Sl O . 
través del cua . . diatos superiores, oncreto ª l de sus mme · l o· 

dad del pro~~~º d~l trabajador, y ~'como el crite~io ~artic~ ;;si· P
ropia pos1c10 subordinados, as1 prerrogativas, de eres · dores o d s sus 

co-trabap , fundamenta a loba!es bbril~deald~~~e e~::nso y deansp~~i! ~!~~stigando l~~¿:oac~~~s lstindtos 
1 os este . on aSign . anza as 

Comenlzare:ales los indiv1d.uodsadses capitalistas maeszavtiende a d"ante os L soc1e d a su v ' 
me ' l empresa. as está basa o' y la democra
puestos en ~tema político que . aldad formal y a resa capi-li 

un sis . a la igu . d la emp 
ap can valores relativos . o 'erárqmco e alares, en la 
reforzar, los t"va El ordenam1enlt J t1'tesis de estos v. "ones es re-. resenta I · ta a an d decm "ª rep . b go represen 1 de toma e el some· 
<alista, sm em ar 'der fundamenta ue se apoya rn , uica 
medida en que dpo , al mismo tiempo \rganizaciÓnJe~~q En· 
tenido por una mmor~a,[54]. De allí que l~ales de legitimac10~.adas d 

l mayona . spec1 rgansz timiento e a . era mecanismo~ e educacionales_ ? es a las 
de la empresa reqmt an las instit':1c1ones daptar a los J~Valie~sta [12; 

, encuen r . . das a a ., cap1t 
tre estos se stán dmgs ducc10n ed a la 

. nte que e . a la pro , . " mere 
jerárqmcame . ' e caractenzan , tecnocratsa ' n consi· 
relaciones sociales_ 9u de una "ideologsa mpensa deSigual ~ºza de la 
27] y la sustentac10n. 'rquica y la reco . de la natura.e. ada la 

· · ón Jera . sana l g
1
t1m cual la orgamzac1 uencia nece cuentra e . ·ones 

a consec do se en , d poSics deradas como un [12]. Aún cuan 1 asignacion e la movi· 
tecnología. av~zada la· legitimidad de ~u.ación en la qu~ida facti· 
estructura Jerarqmcablemática. En unas te es en gran me a circuns· 
contínua siendo pro ntido ascendend reducirse. Un ·o' n del 

. · al en se · n e a porc1 . lidad organszacion rob lema tse ando la pro . rárqus· 
ble la importancia de ese p ' solamente cu ivos niveles Je almen· 

' . , presentara. los suces., e norm tancsa como est~ se que revssta en ondic1on q~. de la estra· 
número de trabaJadorbels lo · cual es una c la aplicac1on obtener 

"<lera e, ecto, · Para 

1 

cos resulta consi . (9) En este asp lena vigencia. á limitar ª. 
te no suele producsrse ~ uistar tiene ¡> alism o procurar. nación de 
tegia de dividir para con ancia el cap1t y la determ1blecimien-

. ·, d la gan 'd barreras , al esta la maxirn1zac10n e · ón e · en aSI dentro 
movilidad mediante la í:r~~~:ical, dando ºl'f mismo tie:;'!~~ter me· 
intervalos en laJerarqu ia comparativo~:stinciones de ogatívas, en to de grupos de referenc 'n creadas I fas prerr 

· essera " es Y ª tal" de estas segmentac10n 1. remunerac10n de la emP>e"~ que 
ritocrático en base a as icrtos «<~0'."~aoión, lo n;;~p,.n· 
- m válida ~ara e de la admm~iz mecánoco entan pm· (9) ~na condición puede dios o •upe<>a«~ el de ap«nd e«•"' P'" 
como los mandos ~tef11Jerárquicos, cm;io tanto, estos s dentro de algunos ruve es ecánico. Por 
diz mecánico 1-+maestro m 
blemas de legitimidad. · 55 
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tanto q d ue se potenciar, 
o, las "cate or, an las vías de .. 

timidad g ias laborales" movilidad Vert' al T . aparecen como f d1c . De este m 
anto las cate , . un amentos d 1 ~-

segmentad . gonas laboral e egi. 

1 
a son 1g 1 es como 1 

a empresa en tér u.a mente explicados os patrones de movil' 
concreta [20] ·N mmos de formas de J'ºr la teoría neoclásic•d~ 
movilidad int~rn~ ~~:~ante, esta teo:ía1~~t;:miento en laprác~c: 
coste de las oportu . a una consecuencia d iene q.u~ e.l patrón de 
te no es neces . nidades de adquisic. , e la ~m1m1zación del 
capitalistas el ~namente el caso Ef i?n de cualificación. Pero és· 

ll 
· ' mgres · ect1vame t amados " u . ~-en un segmento . n e, en las sociedades 

por la pos~. ?tos de mgreso ,,. ver 20 particular [en relación a los 
antecedent sion de. an tecede;te d ' P ~ · 4 3-49 J está determinado 

b 
es no s ·f· s e ucac1onal , o rera [8· 
321 

igni 1quen un . es, aun cuando estos 
diera ser ~bt _0 cuando el adiest mcr~mento de la productividad 

Gran en1do posiblement ram1ento concreto requerido pu-

ción part_Parte del análisis pr e ~n el pr?pio trabajo. 
jador y icular relativa a la leg~t~e .ente tiene aplicación en la situa· 
ello tamsbu. ,superior a sus resp 1 ~Id ad de la asignación de un traba· 

. ien int . ect1vos p D miento d'f erv1enen n uestos. e todas maneras, en 
superviso e. En prim , . mentos que admiten un trata· I erent uevos ele . 

. res dep er term1n 1 · · d J ºJos de s ende de la 
1 

. . o, a autondad efectiva e os 
us sub d' ea1t1m'd d d J nados se . , or mados [ 

1 
° 1 a e su competencia ante os 

pervisor i;,nrran frecuentem 4• 22, 62]. Sin este sostén, los subordi· 
de la" · .n segundo ténn·ente para restar eficacia al poder del su· 

b 
rnentocr · - mo la ·d I ' · "Y al t. ac1a" q , ' 1 eo og1as de la "tecnocracia 

' 1enen ' ue guia 1 1 concreta de";u~ho menos infl~ ªpercepción de la legitimidad g o· 
este rnod ª mteracció d encia en la experiencia particular Y 

o es p . n e un t b · d · De un supe · ' os1ble qu ra a.Ja or con un supervisor. 
nor se e en la l · · · de res. Por e· an tornadas egitimación de la competencia 

Jernpl ¡ en cuent · · ula· se en la so . o, as nonna . ªciertas orientaciones part1c 
de la com c1edad global pu ds derivadas de la segmentación de da· 

peten · e en s li 
/ 

·mas tal sentid cia del supe . er ap cadas a las formas leg1tl 

t 1 
o, en las . rv1sor en r l ·, · do En e a autor'd 0 c1edad a . e ac10n con el supervisa · 

l 1 ad d l menean en· os blanco d e as muiere b ªes generalmente poco frecU 
d l s, e l . , :.i s so re 1 h obre e os de b · . os Jovenes b os ombres, de los negros s 
minos de ~a situación sobrseol re los viejos, de los menos educad~S, 
nes de estasaneras de vestir d o~ de elevada situación social (en t~r· 
vés de la adj u~"i:,ªc'.~rí stic.; ,:,;;blar Y de cond ucírse). Las relac•º: 

Estos rnecan~cion de tareas ' fºr lo tanto, desalentadas a tra 
s~xual, racial ~smos dan cuen en ª ei:npresa ~apitalista. . , 
ria neoclásica yd el clase social qta parcialmente de Ja discrirni11ac101l 

e a e ue se ob teo· rnpresa serva comúnmente. La • por su · 'fl parte, considera la atribuc1º 
56 

de posiciones como resultado de las cualidades puramente "técni· 
cas" de los individuos (p. ej. destreza y conocimientos). Así, si es
te criterio se aplicara a la economía en su conjunto, significaría la 
eliminación gradual de la discriminación económica basada en ca· 
racterísticas ajenas a la técnica (raza, sexo, extracción social de 
clase, etc.) [7]. De todos modos, esta afirmación todavía no ha si
do comprobada en la realidad. De acuerdo con nuestro modelo, 
por el contrario, las decisiones de la empresa pueden ciertamente 
tender a estabilizar estas diferencias en el tiempo, en la medida en 
que el capitalista se inspira en las segmentaciones de la sociedad 
global para la atribución de posiciones en la empresa. 

Además de los procedimientos genera1es y particulares para la 
asignación de los individuos a los puestos, los beneficios, prerroga
tivas y deberes vinculados con los mismos pueden ser motivo para 
la formulación de orjentaciones de legitimidad. En tal sentido, 
pennítasenos considerar la más sencilla de estas cuestiones: la es
tru~~ura de salarios de la empresa. Las orientaciones generales que 
leg1t1man el grado de desigualdad global existente en la empres~ 
procederán normalmente de las ideologías legitimadoras de la di
visión jerárquica del trabajo. Sin embargo, estas orientaciones ~~
.nerales serán en gran medida demasiado imprecisas para permi_t~r 
elaborar los detalles menores de la escala de salarios que se utili
zará en la empresa, particularmente la escala de salarios v~culada 
con las tareas contiguas al puesto de un indiviJuo determina?º• Y 
la escala de salarios de los trabaJ"adores con quienes mantienen f . d" . 
recuentes contactos organizacionales [ 48]. Asimismo, los 1Jl ~;

1

-
~uos pueden verse afectados a la vez por las tasas de remuneracio~ 
imperantes en la industria en general con respecto a la .tarea parti
cular que ellos desempeñan, así como por las expectativas_ genera· 
das Y reproducidas dentro de la propia empresa. Cualquiera q.ue 
s~a el mecanismo, el predominio de un especial patrón de salarios 
diferenciales puede en ciertas circunstancias, ser aceptado como 
l~gitimo [20, 53]. Por lo tanto, el empleador será duramente ~ues
tionado en caso de alterar la estructura de los salarios diferenciales, 
cualesquiera que sean las tas'.·S de salarios que se obtengan .endel m d · · ' alarial e 

erca o de trabajo. Frente a un cambio en la situacion 
5 

. · un g . bvio mecanismo 
rupo determinado puede desencadenarse un ° 'f de r . ' . f rma de manl es-
epresaha por parte de los trabapdores, cuya ~ d da tarse t d , . . , . s· l miembros e ca en na las s1gu1entes caractcnsticas. 1 os . ·1 't" _ gru d . l .ambio es i eg1 i 

po e referencia adyacente consideran que e ª d , er el mo 
/ 

· ·, ·esultado Pº ras 
'sentaran las bases de una coabc10Q, cuyo 

1 
d d t blec1'das colap d . bili a es a · 

E 
so e las formas de autoridad Y responsa · · ' salarial ste d"f' · la ¡Jos1c1on ' 
proceso forzará al empleador a mo i icai 
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del grup 
vel o, Volvie::ndo 

. En sínt . el mecan. 
n. , es1s, cu d ismo a . 

. mguu grupo d an o los salar· ~epetirse a su 
ciente Para 1 e trabajadores ( ios diferenciales vez en otron¡. 
l ograr 1 . cete · . son "1 , . 
a perce ció e. in cremen t rzs Parzbus) tiene egitunos", 

como c~ns n colectiva de la ilea~ /I e. sus salarios. en el poder sufj. 
grupo. ecuencia de ello 1 oI Illl1dad increm~nt fºntr~partida, 

e poder y f;r. 1 a a solidaridad 
' ...... a mente J ' e ' os salarios del 

onciusión 

En el desarron 
d;a crítica de los o .de todos los temas a 

. un rnodelo axiomas de la te , bordados en este ensayo 
rn1srno y la demalternativo, la extraon~, neoclásica, la presentación 
ern , · ostr ·, cc10n d 1 · P1rica- no h ac1on de su e as implicaciones del 
te~ ...... · s emos concordanc1·a 1 · · ., ....... .ientos err, concentrad con a mvest1gac10n 

11.T one0 o en el 'Ii · . ;~uestra r · . s que fueron e . ana sis de algunos plan· 
lac1on de la pt mc;1pal observac·, nunc1ados en la introducción. 
la . eona d 1 Ion es qu rnaxun¡.,.ac· , e a e,......pre e para una correcta formu· 
·' c.. Ion d 1 '" sa es 

cion de efic· . e a ganan · . . necesario tener en cuenta que 
en , ienc1a d c1a Impl1 d . 

tenninos d 1 e Pareto ca ivergencias con la concep· 
to . e an'li. 'que pued 
h Interno d 1 a sis de el . en ser entendidas solamente 

ech d e a ern ases. Sin . . 
f 

0 e que 1 Presa Pod penetrar en el func10nam1en· 
e ect· e sala · ' emos t 'b · · ·' 1 ivarnent no real y 1 . ª n uir esta contrad1cc10n a 
tant e endó a mte 'd 
d .0 que el,..,.., genos en 1 nsi ad del trabaio son aspectos 

ec •uercad as d · · - :1 • 
ir, el coste 0 es sólo ecis1ones de los capitalistas, en 

te p total d Uno d 1 f E 
or el rner d e los sal . e os actores determinantes. s resp ca o · anos n 
ecto de 1 ' sino tan-.b ·, 0 se ve afectado exclusivamen· 

rnen t a org · ... 1en p 1 d 
ar la Por · , anización d 1 or as elecciones del emplea or 

rece·, c1on d 1 e trab · 
rn , ~on, l'llediante 

1 
e Pastel que c a.Jo. El empleador puede íncr~-

d axirno. Los trab . a reducción d orresponden al capital y a la d1· 
t e una reorgan· ~~dores Podr, e sus dimensiones por debajo del 
anta el zzac1on d ian ben f' · ·a 

rio p rendirn¡ e la prod . , e Ic1arse como consecuenc1 
s. or · ento Ucc10 tar 

didas ~1eno, ellos' corn? la satisf n .'!ue permitiera incremen 
. Por ;{ disfrutar ade P?drian cornp acc1on en el trabajo y los sala· 
no h bP~esto, una mas de una rn .ens~ al capitalista por sus per· 

ª ria razón Vez que hub· eJor situación económica -pero 
El , Para h Ieran 1 

real . caracter end, acerJo. ogrado afirmar su poder, ya 
tienen , 0 geno d -

Port d l'llUltipie , e las si · . 
no e:ta e_I salario co~~aices. En r~Isiotes que afectan al sal3!'Íº 
to rad· ra determinada un elerneJto de~ ugar, considerando el irn· 
Pra,·en1~ª el error del ~orlas condici ª o, la intensidad del trabajo 

a de la fuerz dOdeJo neocJás~nes del mercado . ..En este pun· 
a e t b . . ico en 1 ra a.Jo. L . o referente a la com· ª Inten 'd SS si ad del trabajo es un 

resultado de la elección del capitalista con respecto a la organiza
ción del mismo: junto a los problemas concernientes a la asigna
ción de ciertas cantidades de t rabajo, se encuentra el de cómo ex
traer esas cantidades. En segundo lugar, tampoco el t'mporte del sa
lario está determinado por las condiciones del mercado. En efecto, 
el empleador no sólo podrá elevar voluntariamente en forma selec
tiva los salarios por encima de los "mínimos de mercado", sino que 
además podrá verse forzado a incrementar el coste total de los sala
rios si los trabajadores alcanzan suficiente poder y solidaridad. Des· 
de el momento en que la fuerza de trabajo no puede ser sustituída 
en cada período de producción, y puesto que las decisiones sobre 
la estructura de los salarios que se adoptan en un período dado, 
tienen una poderosa influencia sobre las decisiones posteriores, el 
carácter endógeno del coste total de los salarios constituye una 
c~,ntingencia real y concreta de la política dirigida a la maximiza
c1on de la ganancia. 

En nuestro modelo el condicionamiento de la mercancía tra· 
bajo se realiza dentro del marco de la empresa. Por lo tanto, no es 
s?rprendente que las más manifiestas muestras de ineficiencia es· 
ten relacionadas con la interacción entre las técnicas productivas y 
las técnicas de control. Desde la perspectiva neoclásica, la "división 
extrema del trabajo" resulta en sí misma más productiva Y admite 
con mayor flexibilidad la introducción de nuevas tecnologías. La 
estruct . , . . 

ura Jerarqu1ca de control es por lo tanto, necesaria para 
coo d' ' 'd d f r . mar la actividad atomizada y descentralizada de una cant1 a 
raccionada de trabajadores. El modelo marxista, por su parte, en 

tanto que no niega la necesidad de coordinación y control en la 
pi roducción, pone el énfasis en los aspectos contrarios: dado que 
asgan . d , b . anc1as ependen de la integridad de la mercancia tra ªJº• una 
estructura de control fuertemente centralizada sirve no solamente 
a los · · d' · ., mtereses del empleador sino que además determma una ivi-
sion e t ' 'd · ' I . x rema del trabajo con exclusión de toda cons1 erac10n re a-
t~va ª la productividad~ Por esta razón, la evidencia de la supe· 
.nor productividad generada por el "control obrero'', represen
ta la rn' d , · . ' oclásica de 
l as rastica de las incongruencias de la teona nec 
a empre · ¡ . I t fectivo de tra· ha· sa. e control obrero mcrementa e mon o e . . , e 
la~º º?t:nido de cada trabajador y perfecciona!ª coordmacwn d .. 
· d .actividades laborales, al mismo tiempo que ~cr~me~ta la so~Ia 

,; anidad Y quita toda legitimidad a la estructura Jerarqudical bahsa t 
~n ,. · , . · o a as a ª rnaxuna concentracion de autondad, cuestwnan d 
que su , · ementar el po er 
d s ra1ces, en consecuencia amenaza con mcr 1 e l ' · · · 'n en a 
1 

os trabajadores en la lucha por ampliar su participacio 
uma t tal d 0 el valor producido. 
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Asimismo 
baj? y fuerza' d:uestro. modelo, basado . 
racism 1 . trabajo, se de en la d1stin . , . , o, e sexismo y 1 muestra aprop· d c1on entre tra 
c1on social. En tant a transmisión in terg ia º. para explicar ei 
cia t' · 0 que las · enerac10na1 d ecmca condicion . consideraciones r . e la situa. 
las cualidades prof ~ la asignación de posicio efendas a la eficien. 
sión en la empresa '::mnales, la. leg:itllnación de~:s '?bre la base de 
concernientes 1 e las adscnpcmnes cult al rmma la rep<reu· 
razón, pri'ma fia ~exo, raza y extracción soc~r mente dominantes 
nes o acie, para que se rod ial de clase. No existe 
difi:ar r parte de los empleadore~ ind ':z.~a ulna conjunción de accio· 
la d ' f estos factores en el tie 1v1 ua es con el objeto de mo· 

t 

s 1 e.rencias existentes con mpo. Tampoco puede esperarse que 
re varms . respecto a la 't ·, , . 

d 

grupos identif' bl SI uac1on econom1ca, en· 
a por la ·, ica es por su ad · ·' , · 

vidad E pofses1on de diferentes cu l'd dscnpc10~, este determin~· 
· n e ecto nu ª 1 a es relativas a la product1· 

u os como part . e a empresa considera a tales atrib t ' estro modelo d 1 
ract ' · es m tegran t d ensticas per al es e una serie más amplia de ca· 
re as que se incl l con 1c10nan los niveles de ingreso, en· t 1 son es que d' . 

duct · uyen as form d ·, ª interpersonal 
1 

'd . as e presentac10n personal y con· 
de la adscripción ¡

0 

ª 1 entJficación de clase, los rasgos derivad°' 
prendente com yb s antecedentes. De allí que no resulte tan sor· 

q
u t ' pro ar el rel t' d' te e ienen tant 

1 
. ª ivamente escaso valor indepen 1en 

en los test 0 e cociente intelectual como los niveles alcanzados 
. cogno · · , mico, la insufi · s~itivos para la determinación del éxito econ~· 

car 1 · ciencia de las d ·r · · · xph· a vincula ·, i erencias de conoc1m1ento para e 
c 'd c1on de la ed . , . 1 y la 

0
nsi erable . ucac10n con el progreso matena' 

c vanedad de · · en l• ontratación 
1 

cntenos que actualmente influyen 
Final y a promoción. mente nuest d 1 fra· caso de la " 'b , ro modelo arroja luz sobre la causa e JI 

h' , so eran1a ob " 1 d arro 
0 

1storico del . rera en la descripción de es d trabajo L · , d ¡ ftJerza 
e trabajo con 

1 
. · ª simetna de la compraventa e ª ¡' ¡. 

· e interca b' d , ' oeoc as 
ca significa qu 

1 
m io e mercanc1as en la teona fe· 

rencia de lo te bª. estructura de salarios deberá reflejar la pre 0
• 

d 
s ra a.Jadore l · ro

0 
J1l o que la estru . s con respecto a las tareas, de mis nsll· 

'd ctura de pr . fl . . d los co 
mi ores con re ec1os re eJa la preferencia e 1 tea, 
sin embargo spec~o ª las mercancías. Nuestro modelo P aJl ¿o· 

r 
' que nmgun · d l trabaJª 

es se verá refl · d ª sene e preferencias de os aJl'le· 
naza para la s:Ja ~en la producción cuando constituya u?ª ció"• 
aún cuando p d~n ~d del control capitalista de la orgaruza bajo 

P 
u 1era 1mpli d' . . , de tra 

. ara el capitalist U car una ismmuc10n del coste trabª' 
Jar en condicio a. n. grupo de trabajadores puede aceptar JflÍS' 

nes sat1sfact · ( ' e}JoS mos controlan su . . onas p. ej. en el caso en que pero 
no existen garantsí::~vidades) percibie~do salarios menore;;,e e~ 

e que estos salarios puedan manten 
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el futuro, cuando la solidaridad y el control obreros estén profun
damente enraizados en la estructura organizacional ( 1 O) . 

Por mi parte, he llegado a la conclusión de que una teoría mar-
xista de la producción, en la cual las relaciones de clase en general, 
y la distinción entre trabajo y fuerza de trabajo en particular, jue
guen una papel fundamental, suministra una base excelente para 
comprender las relaciones sociales del proceso de producción. Este 
uabajo, por supuesto, aporta solamente algunos elementos necesa
rios para transformar esta teoría en una poderosa herramienta de 
la estategia socialista. Las cuestiones generales de organización que 
hemos analizado deben ser completadas mediante amplios estudios 

históricos y comparativos (14, 45 ;57, 64). 
(10) Cabe preguntarse por qué las formas de organización aplicadas no son 
abandonadas si resultan ineficientes. Nuestra argumentación demuestra clara· 
m~nte cuál es el motivo por el que los capitalistas no buscan otras alteinativas 
mas competitivas. Sin embargo, puede plantearse por ejemplo el siguiente inte
rrogante: ¿Por qué los trabajadores no contratan capital e instalan su propia 
?rganización? Por mi parte dejo abierta esta cuestión. Es posible que los traba
jadores carezcan simplemente del respaldo necesario para obtener en présta
mo grandes sumas de capital, o que si varios trabajadores deciden "instalarse 
por su cuenta", podrían contratar tr abajo, lo mismo que los otros factores, con 

10.t qu<, <n ¡,. h«ho•, d<jufan d< '" t<abajadD<"· Sin <mbugo," p«d'° «· 
c ,car que la respuesta puede encontrarse en la naturaleza misma de la econo· 
mia capitalista, más bien que en un error del modelo presentado aquí. En efec· 
to, el mismo problema se plantea independientemente de la eficacia de la em
?resa capitalista y de su sensibilidad respecto de las preferencias de los ~rab~
¡adores. Supongamos que la maximización de la ganancia vincula la eficiencia 
con los actos de los trabaJºadores para maximizar sus ingresos. Demos también 
por · · d · · d '°' a~<ptMo. q u< la. ganweia• d< \"' empm"' <f•<>'"temen « a m~~tra . "' 

. significativamente positivas después de efectuar todas las deduc1ones (rn· 
cluid_o el interés correspondiente al capital recibido en préstamo) . En cons~
cuncia, cualquier grupo de trabajadores tiene un incentivo para optar por :e~i
rarse de la empresa contratar capital materias primas, Y designar un adminis-
trad ' ' d · ' 1 or' captando de este modo el excedente generado en la pro u ce ion, ª ª 
vS~z que mantiene exactamente la misma organización interna de la en:~resa. 

m embar 1 . , s· las condiciones 
.. . . go, os trabajadores no actuan de esta manera. 

1 

optima " 
1 

. b 'amos el desa-
s en e modelo competitivo se mantuvieran, o servan rrollo de . . d t a las empresas. 

D un gran numero de formas de propieda en cuan o . e todos d ºd d d f prácticamente nlil· 
mo os, aunque hay una gran cantl a e ormas, ,, guna se b 

1 
. . . · "barreras de acceso 

l 
asa en a contratación de capital. S1 no existieran 1 

en o qu . • ºbl encontrar a gunas 
f e concierne al control de las empresas, sena post e. al en Jas ,':'~ <n '"' qu< d eapitaí eontrae admini•ttador<' Y ttab•J;• Y •;n';'.i,,aría 
el 0~ trabajadores contraten administradores Y capital. E m_erca to fueran 

precio del " l . . . d d e las ganancias ne as elimº ta en to admrnistrat1vo", e mo o qu t en ¡a reauáaá. 
De madas. No obstante, esta situación todavía no se prese~ a ucden llegar a 
ser e~ta manera. algunas de las condiciones de la competen~i~ }an las posibili· 
dad violadas ll). Cualesquiera que sean los factores ~u~ res ;11:es simplemente 
par:s de los trabajadores de contratar capital Y_ a~mi~istr; ~rfeccionamiento 
d 

obtener ganancias también actuarán restmgien ° e p 
e las cara t ' . , . c enstlcas de su trabaJO. 61 
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. r t excedente de la 
Acumulación c~pita 1~1.ª. Y de la experiencia 
fuerza de traba10: ana 1515 

española José Ignacio Pérez Infante(*} 

fuerza de trabajo, efecto y l. La formación del excedente de 

necesidad del capitalismo f t de 

d la 0 era · · (1) exceso e ral-
El excedente de la fuerza de trabaJOd ~e caracteriza,_gene _ 

. , u deman a, q f aciones so 
dicha mercancía en relac1on ª s., del capital en la~ orT?, n de crisis 
mente, al proceso de acumulacto~d la actual situacio ci· ales 
· h ert1 o en · os y so ciales capitalistas, se a conv blemas econ0mic d º has so-

económica mundial en uno de lods protre lo que afectanª. 'nic activa, 
d · dad e en 1 blac10 e mayor relevancia Y grave taie sobre a P0 b en 1974 
· d porcen :1 pera a c1edades. Las tasas e paro,, desarrollados no su ble 

0 
incluso 

que en la mayoría de los paises uperiores, el do 
el 3 por ciento alcanza valores muy s 

1 
mayoría 

' d (2) · e en a · mas, cuatro años más tar e . , · . de reserva tien il ·vel y crec1-
La importancia que el ejercito lºca por el deb ni relación a 

d · al º t se c:..x:p 1 · t'ene en e las sociedades captt is as de trabaJO 1 · namiento 
. d 1 fuerza . d l funcio d miento que la demanda e ª ecuencia e dificulta es l . mo cons r las a oferta de trabajadores, co. 

1
. así como P0 · 

d l . , pita ista, e modo de producc1on ca · ·a1dcl horn-
. d otenc1 .• " 1 tense pacida P ducc1on · (,.) Profesor Universidad Comp ud mos como "La c_a proceso de P: jo véase 

(1) La fuerza de trabajo la enten e tal en cualquier! fuerza de tr a ' b , f' . o men de a re Para gastar energ1a is1ca cedente 
E alor y ex n relación a la naturaleza, v 
Joaquín Leguina (1975) Y (1976, a) . 
(2) Ver W. Van der Weyde (1979). 
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existentes en d. h 
de t b . Ic as socied d 

ra a.Jo entre ofert a es al ajuste cu . . 
La demandad 1 afuy demanda (3). alitativo eneimer d 

mera · e a erz d ca o 
~stancia, por la inte ª. e trabajo está co . . 

mulac1on cap1.ta1· ns1dad y natu al nd1c1onada en . d ista La r eza d 1 ' Pn· 
~; a capitalista (con. el rcompetencia capitalista e(¡)roces~ de acu. 

evar sus corre . m de no verse d , que impele a 
la plusvalía real~odnd1entes tasas de gan es~ru1do corno tales yde 
ble efecto sobre iza a con la venta de lasanc1a) a a~urnu.Iar parte de 
acumulación r la dem~nda de los traba .mercancias, tiene un do· 
aumento de ia eproducc1ón ampliada de l}ad~res~ a) ~or un Iadola 
fuerza d ?emanda de med· d' capital unp11ca no solo el 
ir acom e ~rab3.Jo; y b) por otro I~s e producción sino también de 
nica d rana.da, generalmente d 1 ado la acumulación de capital al 
di de capital ( 5) (de un ' e aumento en 1a composición téc· 
ba'?~ e pr~ducc~ón) supon: mayor sustitución de trabajo por me· 
d; .' 

1
la exigencia de un nó' al aumentar 1a productividad del tra· 

c~l ª misma cantidad d mero m~nor de trabajadores para pro· 

b 
. efecto del e mercanc1as. 

a.Jado d proceso de a 1 ·, . res epende cumu ac1on sobre la demanda de tra· 
crecim · · ' en conse · · d 
( 

lento de la 
1
· . , cuenc1a, de los diferentes ritmos e 

or nvers1 ., t los efectos mult. l' on, mas concretamente de la producczon 
s~sl c?mponentes de r ~adores que aquella tiene sobre el resto de 

I a intensidad d l a emanda agregada) y de la ·productividad. 
se su t · e a acum I · , e s ituye traba· u ac10n es superior a Ja velocidad en qu 
econ , U0 por c · al d Ja 
t 

omia crecerá· . apit , el nivel de empleo asalariado e 
o de la • mientras q I . . . d umen· 

el e Pr?ductividad ue a contrano s1 el ritmo e a ' ' n 
mpleo d1srnunu· , al supera al correspondiente a la producc10 ' 

te ex·. ira am · · ...,.,en· - Istentes (6) ortizarse puestos de trabajo anten°1
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La necesidad de red~cir los costos de producción y de contra
rrestar los efectos negativos que sobre la tasa de ganancia tiene el 
antagonismo entre capital y trabajo, determina que la acumulación 
se fundamente, en las sociedades capitalistas modernas en la inten
sificación de los ritmos de trabajo y en la utilización 

1

de métodos 
pro~ucti~os con mayor pr~gres~ técnico in~orporado que, en gene
ral, unphcan un uso mas mtensivo del capital en detrimento de la 
fuerza de trabajo. La tendencia a ahorrar trabajo, mayor cuanto 
más fuertes sean las alzas salariales, provoca elevaciones importan
tes en la relación producción-empleo de modo que la capacidad de 
la economía para generar nuevos puestos de trabajo se ve limitada 
contínuamente. 

Los límites a la demanda de la fuerza de trabajo que son con
sustanciales al proceso de crecimiento de las sociedades capitalistas 
se agudizan en las fases de crisis económica (consecuencia de las 
con~radi~ciones a ellas inherentes) , que las sume periódicamente 
en situaciones de sobreacumulación de capital y/osuperproducción 
generalizada. La drástica disminución que en las fases recesivas se 
produce en las tasas de ganancia producen frenos, e incluso retro· 
cesos, en el proceso inversor, lo cual a través de los efectos multi
plicadores sobre el nivel de renta y demanda agregada, producirá 
un generalizado descenso en la demanda agregada de mercancías 
Y, en particular, de la fuerza de trabajo. La "destrucción" de 
puestos de trabajo durante las crisis económicas se explica no so
lamente por el reducido nivel de crecimiento, incluso descenso, 
del PIB, sino también por el relativamente alto crecimiento de la 
productividad como consecuencia de las presiones y estrategias 
del capital para disminuir costes. Dicho f en~meno se hace más 
agudo con la "racionalización, modernización y reestructuración" 
de importantes sectores y empresas que acompañan a los inten
tos de los capitalistas para salir de las crisis. 

El contingente del ejército de reserva crecerá, atm a pesar de 
la evolución favorable del empleo asalariado, si la demanda de la 
fuerza de trabajo aumenta en menor cuantía absoluta que la 
oferta de dicha mercancía. El nivel y evolución de la fuerza de 
trabajo disponible influye, por consiguiente, en la explicación del 
desempleo debiendo ser introducida en nuestro modelo como una 
v:inable endógena y no, como es habitual e~ la m~roría d~ los an~li
sis, como exógena 0 independiente. La cons1deracion de dicha vana
ble no puede hacerse desconectada de la naturaleza del proces~ de 
acumulación capitalista y de las características especí.f!cas que ~ste 
toma en cada formación concreta, por la estrecha relacion que existe 
entre dicho proceso y los fenómenos más determinantes en la oferta 
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servir de elemento de división de los trabajadores al obligarles a 
competir unos con otros para la consecución de los puestos de tra
bajo relativamente escasos y oponer a los que tienen trabajo con 
los que no lo tienen, es un medio de presión de importancia sobre 
las reivindicaciones salariales y de todo tipo (como las relacionadas 
con las condiciones de trabajo) que facilita el mantenimiento de ni
veles adecuados de las tasas de ganancia en las fases de mayor ex
pansión económica y posibilita la salida de la crisis económicas al 
permitir un mayor aumento del grado de explotación de la clase 
trabajadora . 

La intervención del Estado en la regulación del capitalismo, y 
concretamente en las condiciones y funcionamiento del mercado 
de trabajo, juega un papel relevante, no neutral, en la eficacia de 
los mecanismos señalados de freno a la caída de la tasa de ganancia 
y de salida a las periódicas crisis capitalistas. Lo cual explica la na
turaleza de la política económica seguida por los gobiernos capitalis
tas en la actualidad, dirigida más a la recomposición y elevación de 
la tasa de ganancia que a la reducción drástica del contingente de 
parados de dichas economías. El objetivo en materia de empleo se 
dirige básicamente a evitar que el nivel de paro sea tal que haga pe
ligrar la esencia de las relaciones de producción capitalistas por una 
perdida intensa de poder adquisitivo de la clase trabaja~ora.,,Y, en 
consecuencia, de la demanda agregada, y por una agud1zac1on de 
las tensiones y luchas sociales. · ~RID . . -., 

~¡>: !"',. 
!<,' \,,>• 

<:;j • · · \ 

~
l.J..J d>. <;: . 

2. El Excedente de la fuerza de trabajo y sus causas en l 0.-. ~~; 
experiencia española % O "/'/ ,,, ..... 

,_? º"'º''"\•'.\~' 
En los quince años transcurridos entre el Plan de ~s~b iza~én 

Y el desencadenamiento en España de la crisis econom1c.a, el mvel 
del desempleo se mantiene a un nivel relativamente reducido, al pa
sar el volumen de parados, según estimaciones de la Encuesta de 
Población Activa (E.P .A.) del INE (7), de 175.000 en 1~60 a 
280.000 en 1974 (8), aumentando la tasa de paro (proporc10n de 

(7) Las cifras de paro registrado en las Oficinas del Instituto.Nacional de Em
pleo IC mantiene tradicionalmente a un nivel inferior a las denv~as de la EPA. 
como consecuencia de que una parte importante de los trabajadores en puo 
prefieren utilizar otros procedimientos diferentes a las Oficinas, como la pren-
sa, relaciones personales y familiares, etc., para la ~úsq~~ del e~p~ia EPA 
(8) Las cifras utilizadas en el artículo son las extraidas aectame? ~ 1 • 
las cuales padecen de falta de homogeneidad como consecuen~ia e ost c~~ 
bioa metodológicos que en la encuesta tiene lugar en el segun ° aemes re 

69 

., 



P.arados en relació 
cien to al 2 2 ~ a la pobla · , . 
l ' por c1on activ ) , 
a fuerza de trab ~1ento (9). El débil c ª. unicamente del 15 

no' · a 10 n f recimi·e , por mico qu :.i o ue frut , . nto del ex d 
éste e caracteriza a 1 o unicamente del . e.e entede 

. se comportó . a economía es - crecun1ento eco. 
b.a.Jo disponible como insuficiente par~a~ola del período, ya que 
no a Europa ( c q~e de no ser por el im a sorber la fuerza de tra. 
según esti....... . asi 850 .000 salida portante proceso emigrato· 

...... iacion d s netas e 1 , 
producido ·r es el Instituto E - ne penodo de 1960-74 
ció la socie~i ~as de paro muy supe spanol de Emigración), habría 

A . a española. no res ª las que realmente pade· 
. Partir del añ 

muy mf erío o 19 7 4 la coexiste . d . 
ma · res a los de an- . ncia e ntmos de crecimiento 

s1va de t b · os antenor · 
Europ ra a.Jadores espan- 1 es con el final de la emigración 

a ao-rav o es a lo , , trab · b" a con especial . . s paises mas desarrollados de 
de 

1 
éljo español. La dis . vi~Ienc1a la situación del mercado de 
a rece ·, mmuc10n d 1 · lu s1on económi d e empleo, como consecuencia 

a_gar ªque el desempl ca, e~·l974 a 1979 en más de un millón da 
nos I_>or más de eo segun el INE se multiplique en los cinco 

un rn1U, cuatro veces ( , d 
en-. 

1 
on tresciento i1 pasando de trescientos mil a mas e 

··•P eo a s m ) y a · tiv Pesar de b que se encuentren actualmente slfl 
os asa} · uscarlo a t · . 1 e· co· . anados (lü) E c ivamente el 14 por ciento de os a 

da ~~~de con la prolon. 1. ,aument;> del excedente de trabaj~dores 
do empleo, de f: gac1on continua de la duración en la busque· 

emple , 0 nna qu 1 sem 0 mas de se· e e porcentaje de los que llevan buscan· 
mes;:~r~ de 1974 se ~~~~ses que era del 26 por ciento en el pri.rn~r 
do de t ~ ~ 979. Por otr vierte en el 51,1 por ciento en el cuarto tri· 
terzn · ra a.Jo Y las pes· ~parte' el agudo endurecimiento del merca· 

Inad0 l im1stas exp · ·' han de· zni1 a reduce·, ectat1vas sobre su ev0Iuc10n 
como Ion de la bl . , . · ntas consecuen · d po ac10n activa en casi trescie 

c1a el "d , . 1 Jase esanimo" que ocasiona en ª c 

1972 -J Y tercer tri 
das diferentes se;estre de 1976 U eiza! 
~ Cltlpleo de} .1es es el reaJiz d n esfuerzo considerable para homogen as 

e .P.resente nú Ministerio de Ec: o P,or el Grupo de Trabajo sobre pro~!e~n 
~tilizacto las s::rod de Sociolog~o~1t (1979), que será objeto de recens~º:os 
d::ta el rnornent; l el Ministerio de~ Trabaj?· La razón por Ja que no .:ado 
(9) ~n el presente tr abhc:>niogeneizaci' conom1~ se debe al no haberse reali·ona· 
d l especto a l a ªJo. on de vanas de las magnitudes seleccl 

e Paro • ª crítica d 
Legujn PUeden ver e las fuent ' d·ción 
(lO) L ª (1977, a). se: C. Marcos, M e~~stad1sticas oficiales para la me )

1 
y]. 

• . ª definicio'n d · ll'aldez e I Pérez Infante (1978 
.. xige p e p · · 
nin ara considerar aro del INE si . off, 
ern;:u1ª hora en la se a un trabajad~r gu1e?do las recomendaciones de Ja . do 

eo ~ariado y aJ rnana de referen:~ dicha situación el no haber trabaJª te 
estar en dispo . ~de Ja encuesta el buscar activamell 

s1c1on · . ' mrnedJata de ocuparlo. 
70 

trabajadorea las dificultades, e incluso imposibilidad, de encontrar 
empleo (11). 

A continuación abordamos el estudio ele las causas que explican 
el nivel y evolución del paro en la formación social española en los 
úlrimos veinte años. El análisis, por razones obvias de espacio, se li
mitará a aquellos fenómenos que frenan el crecimiento, incluso re
duciéndola, de la demanda de fuerza de trabajo y a aquellos otros 
que inciden en el aumento de su oferta, haciendo abstracción de los 
desajustes cualitativos entre ambas variables, más difíciles de detec
tar, y de las consecuencias y efertos que el paro tiene en la forma
ción española {12). 

A. Demanda de la fuerza de trabajo y paro en el período de 
crecimiento económico español {1960-74). 

La dinámica del crecimiento económico español del período 
1960-74 va acompañada de un fuerte aumento en la acumulación 
de capital y en la productividad como consecuencia de los exce
dentes acumulados en el período anterior, de la mejora en la tasa 
de ganancia y de la influencia que los factores exógenos (ingresos 
por turismo, remesa de emigrantes e inversiones extranjeras) tienen 
sobre el crecimiento de la capacidad importadora de la economía 
española lo cual posibilita las importaciones necesarias para la am· 
pliación y modernización del capital y para la alimentación de pro
ductos intermedios del proceso productivo. Los aumentos de la for 
mación bruta de capital fijo y de la productividad de la econo~ía 
española (tasas anuales acumulativas de 9 por ciento y 5, 7 por cien
to respectivamente durante los años transcurridos entre 1963 Y 
1974) superiores a 

1

Ios correspondientes a la O~DE (5 por ciento Y 
menos del 4 por ciento, respectivamente), explicar la mayor tasa ~e 
crecimiento del P.I.B. de nuestra economía en relación a la mayona 
de los países desarrollados (6,6º/o y 5º/0 respectivamente) (13i. 
Sin embargo, a pesar de la mayor dinamicidad del p~oc.4so econo· 
mico que se desarrolla en el Estado español, el crec1m1ento de la 
capacidad generadora ·de desempleo, 1,1 por ciento de tasa anual 

(11) Véase en relación a la situación y evolución del mercado de.trabajo esp~
ñol en los últimos años,J. Ignacio Pérez Infante {1979) Y A. Espma, C. de Mi-

guel y J. Leguina (1979). ) 1 Cara alde 
(12) Ver al respecto l. Garayalde e l. Pérez Infante (1978 e · Y 
(1980). E a-
(13) El período considerado para el cálculo de las ta~as es 1?6d4·1

7d4 p;.ra tsp 
ña y 1964-73 para los países de la OCDE, como consecuencdlll' t~ essonasEe pemA· 

, L f en tes esta is 1cas · · · poral con que la crisis actúa en nuestro pais. as u Es aña La· 
Y Contabilidad Nacional de España, serie 1964-78, del INE P;11"ª d ~ OC~E 
IJour Force S tatisties, 1964· 7 6 y National Accou.n.ts para los paises e ª · 
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La lógica de los mecanismos capitalistas, que en la búsqueda de 
mayores beneficios retrasa el uso del t rabajo respecto a los medios 
de producción, junto a la dificultad de libre selección de tecnolo
gías para los países no dominantes y la contradicción existente en
tre técnicas más creadoras de empleo, productividad y competitivi
dad internacional, son fenómenos que explican, en parte, la "inevi
tabilidad" de la tendencia a ahorrar fuerza de trabajo en relación 
al capital en la formación capit alista española. 

b) Transformaciones en la est ructura sectorial del empleo : 

Una parte importante del aumento de la productividad, aproxi
madamente la cuarta parte, es debida a las transformaciones que se 
producen durante el p eríodo 1960-74 en la estructura sectorial de 
la fuerza de trabajo ocupada (17). A nivel de grandes ramas de acti
vidad, se reduce drásticamente la oferta de fuerza de trabajo en la 
agricultura (entre 1960 y 1974 la población activa agrícola dismi
nuye en más de ~n millón novecientos mil, de las cuales un 53 por 
ciento son asalariados) en beneficio de la industria y los servicios 
(18). Dicha mod ificación en la estructura sectorial provoca incre
mentos de la productividad por persona ocupada fundamentalmen
te por: a) el trasvase de trabajadores de la agricultura a otros secto
res de superior p roductividad por trabajador ocupad0, en especial 
a la industria, sector de mayor innovació n tecnológica {19), que 
aumenta sus puestos de t rabajo en el período 1964-74 en 650 mil; 
b) la reducción del sub empleo agrario, consecuencia de d.ism~~ución 
del empleo en el sector; y c) la modernización y mecan_1zac10n que 
en el agro español t iene lugar en las grandes explotac10nes como 
consecuencia del desarrollo capitalista en la agricultura Y de la ele
vación salarial que provoca la reducción en la oferta de la fuerza 
de trabajo. 

A un nivel más detallado la pérdida de importancia relativa de 
los sectores que tradicionalmente habían tenido un alto peso espe· 
cífico en nuestra economía como es el caso de las industrias extrac
tivas, alimenticias, textiles y de derivados de la madera,.ª favor de 

t . . ·, decadas antenores tales o ros sectores de escasa part1c1pac1on en al', · 
l · . , . ' · y eléctricas met urgica como as mdustnas qu1m1cas, mecamcas ' 

(17) Alvaro Espina (1979). a (1975) 
(18) J . L. Leal, J . Leguina,J .M. Naredo Y L:_Tarrafeta. 3 par~:neral ~ás ele
(19) La relación capital-empleo y produccion-empleo ::oenfanju l (Í97 6). La 
vada en la industria que en el resto de los sectores. V . . t . 1 de 
· d t 1 transferencia sec ona 
llnportancia que tiene sobre el aumento e ren a ª . 
fuerza de trabajo la expone Fanju l en el apénd ice de su hbro . 
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de transforma . , 
la debilidad e c1i°n y material de tran 

dos de fuerte :xª de~anda de fuerza sd:~~:b(2.0), . ayuda a explicar 
empleo y prod P.~s1on, debido a las , a.Jo, mcluso en perío. 

~as rnodifi~~~~on-empleo de estos ú~i~o~t(~/)elaciones capital· 
sentido de r ones producidas en 1 . . 
cornpl . ( arnas de actividad t 1 . a estructura sectonal en el 

eJas a ecno ógi , más d pesar de que · . camente mas modernas y 
so te esai;ollados las industrs.1ga~ siendo patrimonio de los países 

cnoloo-i ) ias punt " , ·f la f o·CO da lugar as , mas d1 usoras de progre· 
uerza de t b . a un menor u , · 1 · d ca . ra ªJº que 1 so, en termmos re at1vos, e 

sdantenores. Los camb· ª estructura sectorial dominante en épo· 
na os e 1 ios secto · 1 , · 

. 0 n as transf . na es estan estrechamente relac10· 
tenor ormac1one · . 

d 
' como consecue . s que tienen lugar en la demanda m· 

po er ad . . . nc1a del c · · . · d l . qu1sit1vo m d. rec1m1ento econom1co y mejora e 
~arrolhsmo", y con ~a1~ ~e los ~spañoles durante los años del "de,· 

as en la división 1· t in uenc1a que las modificaciones produc1· 
CUentr · n ernaci al d · . -
d a inserta) a p . on el trabajo (en que Espana se en· 

emand . ' artir de I d . · Ja a exterior de ªsegun a guerra mundial, tienen en 
c) Estructu nuestra economía (22). 

e - ra, superestr , · 1 
spanola. uctura y empleo en la formacion socia 

Además d 1 
española e os fenóme . , "al 
estruct se caracteriza nos antes analizados la f ormac1on socil 
. ura co por un . en a hzar la rno en su conjunto de elementos, tanto 

las pecu~r~a~ión de pu:~erestructura, que contribuyen a obstac~; 
dida el an?ades de n os de trabajo en nuestro país. Algunas 
. ' crecnn · uestra · r rne· 

siguientes (
23

)· iento de la de sociedad que limitan, en 1:1ªYº ]as 
1) L · rnanda de fuerza de trabajo, son 

e ª agudiz ·, 
ntre las difer ac1on de los de . . . ciaJes 

~Urante el entes regiones seq~ihbnos económicos Y so ñOl 
tiene Iug Proceso de . Y. nacionalidades del Estado espa 'I 

ar en 1 crec1rnie t . en e 
~n~ Verdadera e período 196 n ° e industrialización que . de 
t1v1dad Prod ~oh tica regi 1 º .-7 4, agravada por Ja ausenc1a . 
de Uctiva . ona irn 1· . , d Ja ac 

nuestra g Industrial 'd P 1ca la co n centrac1on e 5 ec ' eograf ' Y e · · unt0 
0 nornica y ia; lo CUal servicios en unos escasos P 'd d 

~abajo en arn'p~n consecuenci~o~lleva la debilidad de Ja actiVJ ~e 
(20) Ver al - as Zonas de nu ' a escasa creación de puestos 
0975) respecto J B · estro País. 

. . rafi 
(21) O F · ª• M. Buesa ges 
(22) R~ anJul (1976). Y J. Molero (1978) y J . B. D011 

en l specto a las re 
P , a capacidad d Pcrcusio 

erez Int: e creac· · ncs que el . . 
(23) Ver anA tGc (19,79). ton de empleos cvr~c1miento económico español ue~oe 

· arc1 d • case p · r nacl ª eBlas(197 ' aramayordetalle,J. g 
9) Y O F · 

· anJul ( 1978) 
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2) La estructura de la propiedad agraria basada en la dicoto· 
nía latifundio-minifundio obstaculiza en medida importante Ja5 
posibilidades del campo para generar puestos de trabajo. En primd 
lugar, Ja importancia que el minifundio tiene en la agricultura es· 
pañola, en particular en determinadas áreas de nuestra geografía 
provoca una débil demanda de mano de obra asalariada, por la im· 
portancia que el trabajo familiar tiene en las pequeñas explotacio· 
nes agrarias, y una reducida capacidad de creación de empleo por 
parte de dichas exploraciones campesinas, como consecuencia de 
su baja rentabilidad en razón a la reducida dimensión que las carac· 
teriza. En segundo lugar, los límites a la demanda de fuerza de tra
bajo agraria se agudizan po r las tendencias en las grandes explota
ciones a ahorrar mano de obra asalariada, mediante su sustitución 
por maquinaria agrícola, en especial cuandc los salarios aumentan 
en el marco de la "crisis de la agricultura tradicional". 

3) La incapacidad del campo español para absorber la fuerza 
de trabajo disponible, se hace mayor por el abandono del sector 
agrícola por parte de las autoridades gubernamentales y por la na· 
turaleza de la polí tica agraria (esencialmente basada e~ la regula
ción de precios) desfavorable para la gran masa de medianos Y pe-
queños propietarios. . 

4) La debilidad del sector público (debido, en gran medida, a 
la naturaleza del sistema fiscal) , causante de la escasez Y abandono 
de servicios públicos (24) t ales como educación, tran;por tes Y obras 
públicas, vivienda, sanidad y asistencia social, ademas de otras con
secuencias sobre el sistema productivo y el nivel de v~da_ de !?s espa
ñoles, se co mporta co mo un factor adicional en la hm1tac1?~ de la 
demanda de trabajadores al t ratarse, en general, de act1V1dades 
muy intensivas en la utilización de t rabajadores. , 

5) Diversos factores institucionales, pertenecientes al ar~a de la 
superestructura jurídica-política, se añaden en nuestra sociedad ª 
los fenómenos anteriores y a la propia naturaleza de las. leyes ~s-
tr . . d · h dora de capital van a· ucturales capitalistas en la ten encia a orra 
ble en relación al constante ; _ · 

a') 1 f · ·' d 1 Seguridad Social espanola al caracten-a manciac10n e a 1 . , ¡ ue es 
zarse por una débil participación del Estado en re ac~?n ª 0 q · 

, . li ( ¡g?9 la aportacion presupues· norma en otros paises cap1ta stas en . ) bl" . 
tada en nuestro país fue tan sólo del 9,35 por ciento , o .1ga ar.: 
caudar una parte muy importante de los ingre~os, _supen or .ª 

1 
os 

países de Europa occidental, por medio de conzacion~ds sdoc1a es, 
4 . t de la cant1 a presu-

en especial de la empresas (el 8 por cien ° 
(24) M. Lagares (1975) y Coyuntura Económica (1978). 
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puestada para 197 . 
fentando 1 9 se fmancia p . 

. as cuotas e or cot1zacione . 
:1ento de los . mpresariales a la S . s sociales, repre. 
as español i.ngresos totales) (25) El l egudndad Social el 70 por 
. as tienen 1 . • e eva o pe 1 ocial en en a f inanciació so que as empre· 
·ez q carece excesivamente 1 n de los gastos de la Seguridad 
. due contribuye al em os. costes de la mano de obra (ala 
ior e nu peroram1e t d 1 
n , . estra economi'a) n ° e a competitividad exte· 

as mten · ' en espec· 1 1 · 
b 

s1vos en fuerza d . rn en as empresas y sectores 
') la im or . e trabajo. 

tido · p tancia que en la 1' · . 
Y ~iene, en parte 1_ f. P~ 1 tic a monetana española ha te· 

~so de · , a 1nan · , · 
w 

1 
circuitos y finan . . ciac10n mtervenida, mediante el 

~e mer d , ciac1ones e · 1 · . · ca o, as1 como 1 fal spec1a es alejadas de los cntenos 
1os de · t , ª ta de fle ·b ·1 ·d d ' · d · m eres, partic 1 XI l 1 a en la poli t1ca e t1· 

mantener los tip u arme:ite hasta la reforma de 1969, dirigida 
~r la inversión pr· osda un nivel bajo y estable con el fin de estimu· 
.¡ 1va a es d · costo de la f" . ' causa e que se abarate artificialmente 
n · manc1aci' d 1 · iento, en relac·, on e as inversiones (26). Dicho abarata· 
lo · ion a los p · bl · ' unido a la · rec10s que el mercado hubiera esta eci· 
"nento d 1 importancia de ·la t · · fl · · al au· . e os salan· s ens1ones 1n ac10mstas Y . 
c1a en 196 . os que tº 1 , ·n1· d O, irnpul iene ugar durante el periodo que s~ ~ 
ora~)en capital en ~~l ª !~s empresas a utilizar técnicas más utiliza· 

e la entidad ac1on al trabajo. . 
econorn' que el · . . . Ja 
tir d 1ª española h mtervenc1omsmo estatal ha temdo en 
da ee 1964, de difereªntprovocado la aparición intensificadaª ~ar· 

ntre 1 es rn did ' · , nva· los pr . as que sobre 1 e as de "apoyo" a la invers1on P d 
ec10 s y d 1 sa en (ad , d · to e 

nes irn . . e as facilidad emas del establecimiento irec .0 • 
cion pdos1tivas y ara 1 .es crediticias ya citadas) las desgravac1 

es e b · nce aria . orta· 
sas (2?) E ienes de equ· s, en especial a la compra e imP 

• 1 b ipo y 1 . . 1 rnpre· tos · ª aratarn· ' as subvenciones directas a a e . citados h iento de 1 . ¿· 1en· 
tírnul ª actuado as inversiones por los proce irn o a la . corno f , al es· 
detrirnent ~ªPitalización d enorneno adicional en cuanto en 
- 0 el empleo de tea ª.vez más intensa de las empresas 
(25) Ver L - rabaJadores 
Se • eopoldo Go . . 

gun datos ex nzález Gonzál 79) 
P~ción de las c¿~estos en arnbos _ez (1978) y J. Luis Ruiz Alvarez (19 . i: 
~das entre el l~1~aciones ernpres~~ulos el campo de variación de Ja part~~-

a rnedia simple dor ciento en n· es en el seno de la CEE están corJJPr !l 
que las e 39 3 mamare ·a co 
lI 

6 
aportaciones • Por ciento ( ;i. Y el 62 por ciento en Franc! 'tra5 

lll;diP~r ciento en F;=ta~ales al presu segun datos referidos a 1972); m1e,ri del 
(2G) ~C: ~Comunidad~~~ al 84,1 Po~~~:to de la Seguridad Social ~ari~o Ja 
ción al • Pt>Veda (1975 

36 Por ciento :;to en Alemania Federal s1en 
Felip S Papel del crédit ) y Ch. Brow ( atos referidos al año 19 7 5). J • 
(27) ~ .aez (1~75). 0 oficial en la f"~ Y L: ~~ Houtven (1975). En r.e ªe 

U18 Mart1 (1975) YJ R anc1ac1on del capital privado, veas 
. os llomb 

raveUa ( 1979) 
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6) Finalmente, las características del mercado de trabajo y su 
específica regulación en el caso español, son, así mismo, elementos 
que influyen en el débil crecimiento con que se ha desarrollado la 
demanda de la fuerza de trabajo en relación al resto de las mercan
cías. En este sentido las dificultades al despido libre que han carac· 
terizado a la legislación laboral (lógica consecuencia de la ausencia 
de libertad sindical y del peculiar sistema de negociación colectiva 
que ha definido, y en algunos aspectos aún define, las relaciones en
tre capital y trabajo en el proceso productivo español) (28) , se han 
comportado como freno a la ampliación de plantillas en las fases 
de mayor crecimiento económico. Las empresas, ante las dificulta
des existentes para adaptar la plantilla de trabajadores a la coyun
tura, han preferido, en las fases de expansión, utilizar más intensa· 
mente la fuerza de trabajo disponible, mediante el uso generaliza· 
do de primas e incentivos a la producción, la realización en lama· 
Yoría de las empresas de horas extraordinarias o la subcontratación 
de actividades a otras empresas, en vez de la contratación de nuevos 
trabajadores (29). 
. Consecuencia de lo expuesto es la elevada duración media de la 
Jornada de trabajo, en relación a la que es dominante en la mayor 
parte de los países más industrializados (30), y la importancia que 
las horas extraordinarias con tendencia constante a aumentar su , 
cuantía absoluta, tienen sobre la jornada laboral, alrededor del 5 
por ciento de la jornada total (31). Ambos factores al determinar 
el alto número de hóras-hombre, incluso sobrepasando en muchos 
sectores la jornada legal de 44 horas semanales (32), implica di~mi
nuir la necesidad de trabajadores para producir un valor determina· 
do. 

B) Demanda de fuerza de trabajo y paro durante 
la crisis económica. 

La tendencia del capitalismo, en especial a partir d.e la mita.d 
de la década de los sesenta a la crisis económica, se agudizaª partir 
d ' d' · · tentes en e 197 3 al hacerse más intensas las contra 1cc10nes exis '. 
P · , 'f' · 1 d los dos ailos anteno· arte provocadas por la expans10n art1 ·1c1a e 
res Y, en especial, por el brusco aumento que tiene lugar en el pre· 

(28) Ver J . Jané Solá (1969), págs. 164-173. 
(29) Fuentes Quintana y otros (1979). 
(30) O. Fanjul (1978). a arte a arta· 
~31) Ver Angel Serrano y J. L. Malo de Molina (1979), segund P p 
oc. 

(32) Ver INE (1978). 
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cio de im l' portantes m . 
I f eros. El fuerte a tenas primas, entre ella 

las economías d~sc~nso que se produce e .s los productos petro-
acumulación c~pitahstas, es causa de ~ la tasa de ganancia de 
cumula . , capitalista que al r un importante freno en la 
!izada dc1ot y de superprod~ccló ov~car ele_vados niveles de sobrea-
fu e a demanda global n, etermma la reducción genera-

n
. eriza de trabajo con el yl, e~ consecuencia, de la demanda de 
ive es d .' resu tado f" al d 1 f . 

de fu . esconoc1dos desde ha , m e _ ortalec1miento, hasta 
erza de trabajo cia cuarenta anos, de los excedentes 

En la fo .. · rmac1ón e -vrrul · spanola I · · d enc1a (aunque c . a cns1s se desarrolla con especial 
e 197 4, como prod on cierto retraso) desde el segundo semestre 

tas, de las deficien . ucto_~ además de las contradicciones capitalis· 
Y en I cias e msu f · · ' · . a superestruct . , . ic1encias en Ja estructura econom1ca 
cidencia con la .u.rajundico-política que la definen y de la coin· 

· crisis l ' · c?n la muerte d e po Itica que se inicia en diciembre de 1973 
v~~mb_re de 19 7~. ~rrero Y que se extrema con la de Franco en~o· 
ÍlJo disminuye e 19 7 4 a 19 7 8 la formación bruta de capital 
c~ntraste con laª ut na tasa acumulativa del 2 4 por ciento al año (en 
rnd asa p · · ' _ . co os entre 1964-7 4 ositiva del 9 por ciento en los anos transcu 
· mponentes de l d). Ello unido a la debilidad del resto de Jos 
importaciones (al al emanda interior y al aumento del valor de l~s 
mas es . e evarse d , . . pn· 
d 1 P

' pec1almente 
1 

rast1camente el precio de materias 
e IB 1 e pet , l ) , d l tasa· 

sent ª. coste de los f ro eo ' produce la disminucion e ª 
a casi l actores h al repre· 

menor inc ª ter<;:era parte de a~tael 2,6 por ciento,1o.~u El 
producf .rernento del PIB su nivel en la década antenor (33J Ja 
ÜCDE iv1dad por pe ' acompañado del mayor aumento e 1 

(34) rsona oc de a 
Paro su . ' provoca el d upada, en relación a los paf ses del 
te el f' palenor al de los e,scenso del empleo y un crecimiento r 

in d l pa1se ' pa · 
tiéndo ~ as Posibili'd d s mas desarrollados (35 ). Por otra ·r· 

nos m 1 a es d " ( 0nv1 torno d e uso en ... e exportar" paro a Europa e . 
l 

e antig importad " · del re 
a crisis s b Uos ernigrant ores como consecuencia de 

País. 0 re el excede es) contribuyen a agravar los efectos 
nte de t b . estro L . ra a.Jadores existentes en nu 

ª influen · o d c1a qu e sustituc· · e sobre la 'ÓJl 
en la capacid idon) de las in ver .cuantía y naturaleza (de expansJ s 

a prod . s1ones t ' . . d "ceso Uctiva (d iene la ex1stenc1a e e . 
e tnay0 · · pro 

(33) Ver r entidad en las industrias 
,.,.. en reta · · 
•vu.ren Etxez c1on a la d" • 
(34) J. Ro ~eta fl.979) lllarnica de la c . . . ol, 
(35) L . m:iguez (1979)·. nsis económica en el ca.so espail 

a mc1dcn · · puede verse cia de la e . . 
en l. Pérez lnf ns1s ccon6rn¡ 1 

ante ( 1979). ca en el mercado de trabajo e,pailº ' 
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ductoras de bie~1,es de invers!ón), junto, a los previsibles efectos que 
sobre la reducc10n de_plantillas tendran las "necesarias" (desde las 
óptica de la racionalidad capitalista) reestructuraciones y raciona
lizaciones de importantes sectores y empresas (36), difícilmente 
puede hacernos ser optimistas de cara al futuro (aunque se produ
jeran cambios. de importancia en la coyuntura economica) en rela
ción a la creación de empleos de nuestra economía. A su vez las di
ficultades emigratorias .a.Europa y la previsible en el futuro vuelta 
al mercado de trabajo de "trabajadores desanimados", obstaculiza
rán más aún la capacidad de nuestra economía para absorber la 
o fer ta de trabajo disponible ( 3 7) . 

C) Oferta de la fuerza de trabajo y paro 

Analizados en los epígrafes anteriores los efectos que el proce
so de acumulación capitalista tiene sobre la demanda de la fuerza 
de trabajo española, nos detendremos a continuación en el estudio 
de aquellos factores que en la experiencia española reciente han si
do más relevantes en la explicación del nivel y evolución de la of er
ta de trabajadores, y que, sin duda, no son ajenas a la importancia 
que el desempleo ha tenido y tiene en nuestra sociedad. 

Dichas variables. muy conectadas por otra parte con las caracte
rísticas del modo de producción capitalista y con las p~c~iarida
des que su concretización tiene en nuestro país, son las s1gu1entes: 

a) Crecimiento y estructura demográfica . , 
Las relativamente elevadas tasas de natalidad y de reproducc10n 

existentes en el Estado español, solo superadas dentro de las so:ie
dades europeas por los países menos desarrollados.' Y la sensible 
reducción que en la tasa de mortalidad se ha producido en el t~ans
curso del siglo al pasar del 2,5 por mil en 1900 al 8 por mil e~ 
los momentos actuales, es causa de la existencia de tasas de ~re~i
miento vegetativo muy superiores a la de las formaciones capitalis-
tas más avanzadas (38). _ 

bl ·' nola es 
Producto de la tasa de crecimiento de lapo ac10n ~spa 

una estructura por edades más j óven que las correspondi.e~tes ª los 
países más desarrollados aunque sensiblemente más vieja que la 
mayoría de los países dep

1 

endientes, lo cual explica que el aumento 
el 1 · , - ) a un prome-

e a población potencialmente activa (14 Y mas anos . 
dio anual superior a las 300.000 personas se convierta en importan-

(36) J: Albarracín (1979). 0 ver I. Garayalde 
(3 7) l·.n relación a las previsiones fu turas de empleo Y par 
(,1980) y J. Ramón Lorente (1979). 
(38) Ver Instituto Nacional de Estadística (1976). 
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te elemento de . , 
d pres1on sobre la f 
el~ población en edad Je al de uer~a de _trabajo. El crecimiento 

pres1va de nuestra eco g , trabajar se mtensifica en Ja fase de 
l t nom1a com . · 
a asa de natalidad que t . 1 o consecuencia del aumento en 

El menor desarrollo i~nel ugar en Ja década 1955-1965 (39). 
en los hábitos dem 'f· e as fuerzas productivas, la influencia 

· ogra 1cos de Ja 1 '1· orientaciones e . mora cato ica y las demagógicas 
l n matena de n · · d . . 
a mayor tasa d r acim1entos e la dictadura explican 

paña en relaci, e ~ata idad que ~radicionalmente ha existido en Es· 
e industriali ~n ª t correspondiente a Jos pai'ses más desarrollados 
de mortalid z~ os, 0 cual además de la aguda reducción de la tasa 
da en a q_ue se produce en España a lo largo del siglo (debi· 

gran medida a I d "f · , · · 
Y m · a l us1on a escala mundial de conoc1m1entos eJoras en el cam d 1 . . 
de c · . po e a h1g1ene y la sanidad) hace que ]as tasas 

rec1m1ento v t · d El 
ere · · ege ativo española sean relativamente eleva as. 

c1m1ento econó . d I , . 
for · mico e os ultimos años y las importantes trans· 

mac1ones que d . 1 eso de urb · . , se pro ucen en la estructura socia], en e proc 
an1zac1on y e 1 ár d . tºtudes det · n e ea e los comportamientos Y ac 1 . ' 

ennman condu t " , - 1 matena 
Pobl · c as mas europeas" de los espano es en 

ac1onal lo · 1. , . · ión de 
la tasa d ' . que imp icara, a partir de 1965, la dismmuc . 

1 e crec1rn· . , t n1ve es ligera iento vegetativo aunque todavia presen e mente su . ' 
El b b b Peno res a los países desarro11ados. e in· 

cidirá e; 1 Y- oorn que se produce en España en 1955-65, Y q:o es 
refleJ·o delª entrada al mercado de trabajo en ]a decada 19?~· d~ Ja 

que se p d , · , partir segunda ro uce en la mayona de los paises a . , de 
guerra m ~ 1 . , 1 cepcion 1950-54 . . unu1a Y que contmua, con a e:x . d de 

1 , si bien en . , 'bil h . ta la mita a década d 1 un ritmo cada vez mas de , as . . n que 
queda surn·~ os sesenta. La situación de profunda misena esa del 
notable ret

1
r 

0 
nuestro país después de la guerra civil es la 

1
caunata1i· 

d aso con · de a ad, que no t d , que se produce el relanzam1ento . d Ja se· 
gunda mitad de~ ra ~ugar hasta Ja recuperación económica e 

b) F e _os cmcuenta (40). 
actores instit . 

Entre los fa t ucionales y tasa de actividad d"da in· 
fI c ores s rn e 1 ' uyen en el · uperestructurales que, en mayor 

1 
tan· 

t nivel y ev 1 . , d por o ?: en la oferta de f 0 uc1on de la tasa de activida Y~ d dura· 
cion de la escol .duerza de trabajo, destacan Ja amphtu Y nto a 
ccl. cl an ad y l · . n cua ª Y cuantía de 1 ª.importancia y naturaleza, e . b·]acio· 
ncs. as pensiones se refiere del sistema de JU 1 

' 

l:~9) F n r 1 .• 
· e ac1on 1 er 

ade111:ís de 1 a as característi ci , aftoia, 'I/ ' 
\40) , . er i-:-t .obra citada en la not ca; cmogr~f"icas de la sociedad esP(1977, b) · 

• F. (1976), págs 13 14ª 
8 .Joaqum Leguina (1976, b) Y 

. - Yll7-124. 

ªº 

l} La existencia de u?a tasa de escol~ridad tradicion~lmente 
baja (41), inferior a la existente en los paises eur?~eos mas de_sa
rrollados, explica la baja edad de entrada en actividad, especial
mente en mujeres ( 42) y la existencia de tasas de actividad relati
vamente elevadas en las edades más bajas ( 43 ). El fuerte crecimien
to que en la tasa de escolarización se está produciendo en lo_s ~ti
mos años, ocasiona el aumento de la edad de entrada en actividad 
(42) y la reducción ele la tasa de actividad, en especial, de los varo
nes más jovenes ( 44 ). A partir de la depresión económica iniciada 
en 1974 la reducción de la tasa de actividad de los jóvenes, tanto 
en hombres como en mujeres, es debida, en gran medida, a Ja ten
dencia de los jóvenes a retrasar su entrada al mercado de trabajo, 
como consecuencia del deterioro ele la actividad económica. 

Por otra parte, además de la influencia que la mayor o menor 
amplitud y extensión de la esco laridad tiene sobre la tasa de acti
vidad, la mejora del nivel educativo actúa como otro factor esti
~ulante de la actividad, especialmente en Jo que respecta a las mu
jeres. La tasa de actividad, según la información que se desprende 
de la Encuesta de Población Activa del INE, es creciente a medida 
que se avanza en el nivel educativo de analfabetos y sin estudios 
hasta los estudios superiores, con la clara excepción de los medios 
Y anteriores para el caso de las mujeres y varones solteros ( especiaJ
ment~ ~n éstos últimos), debido, sin duda, a la importancia que en 
la actividad de éstas personas tiene la continuación de estudios has
ta conseguir niveles superiores ( 45 ). La ampliación de Ja escolaridad 
Y _el ~cceso cada vez mayor a niveles superiores será, aunque en 
Principio puede servir para reducir la tasa de actividad de los más 

~~ll Segú~ el Padrón Municipal de Población del ~NE, referido a 197_5, la tasa 
e ~colandad es, de 79,9 por ciento, 4 7 ,7 por ciento y 41,6 por ciento res

f4~llvamente, para los 14,15 y 16 años. 
cifr) Ver Armando Sáez ( 19 7 5). Dicho autor calcula para 1960 (en base a las 

as_d~I Censo) y 1970 (EPA del 2º semestre) en las tablas 5 y 6 del Anexo 
estadistico (págs. 269-274) las edades de entrada en actividad según sexos: 

1960 1970 

Varones 16,68 17 ,99 
Mujeres 15 12 16 3 O 

(4 , ' 
Le~~esp( ecto a la comparación con Europa de las tasas de actividad, véase J. 
(
44

) ma 197 8). 

edad V~r. A. Espina Y C. Miguel {1978). La tasa de actividad femenina en las 
cons es jove~es se comporta hasta los años de crisis de forma creciente como 

ecuenc1a de 1 · · • · · d d b · tiene 1 a mcorporac10n masiva de la mujer al merca o e tra ajo que 
(4S) V uga{ en todas las ·edades, en el período 1969-7 4. 

er NE (1978) y (1979) y los artículos citados en las notas 43 y 44. 
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. , 
Jovenes un in t. 

mente ~n 1 cend Ivlo par~ el aumento de la actividad, particular. e caso e as mUjeres. 

b"l 2) En lo que respecta a las edades más adultas el sistema deju. 1 

aciones establecido por la Seo-uridad Social espa.Íiola al no exigir hasta 1 · 0 , , 

. e recientemente aprobado Estatuto del Trabajador, edad obli
gatoria para la retirada del mercado de trabajo y al basarse en pres· 
tacmnes cuya cuantía monetaria es exageradamente reducida (infe. 
:
10

~ Para muchos pensionistas al salario mínimo) ( 46), hace que las 
JUbdaciones anuales tengan escasa entidad en relación a fa población 
activa (en 197 7 sólo se jubilaron 190.000 trabajadores que repre
~entaron el 8,60 por ciento de los activos de 55 y más años), lo cual 
implica altas tasas de actividad en relación a Europa en las edades 
más adultas {47). 

c) Incorporación de la mujer al mercado de trabajo Y tasa 
de actividad . , ·ca L t d . .d d f . - 1 terizada h1ston . a asa e act1v1 a emenma espano ª= carac . de Ja 

mente por sus reducidos niveles inferiores al 20 por ciento e más 
población femenina total (48) h~ sido uno de los factores qu_ Ja 
h . . . ' bl ·ón espano . an inc1d1do en las bajas tasas de actividad de lapo aci · a es L b 

. . "d d económIC ª ªJª participación de la mujer en la act1v1 ª . amo 
una , . pitalistas e caractenstica general d e las formac10nes ca . la mu· 
~onsecuencia de la división sexual del trabajo que asigna ª de tra· J
er pri · · ·, d la fuerza ? 

0
ritanarnente el papel de reproducc10n e uente 

ba10 · ' , · nte en ªº 
;i ' mientras AUe el hombre se convierte bas1came . eran· 

d 1 1. · sos 1mp e a producción ( 49). Los hábitos culturales Y re igw 

(46) La I · • . . , 1 nuevas jubi ~ · ·¡ cío· 
evo uc1on del importe de la pens1on mensual de as . 

1

'nJJTlº• 
nes recon "d . , 1 salano m l . _oci as Por el nutaJismo laboral en comparacion ª es a s1gu1ente: ' . 

Salario 
Pensiones Salario Pensiones m íniJJJO 

mínimo ---
1972 --------- 8.400 
1973 4.241 4.680 1975 7.91 3 1 J.400 
1974 

5 .246 5.580 1976 J0.36: 
15

.ooo 
6 .312 6.750 1977 l 2.8 9 aJjsrJJO 

Fuente: Carp t E , . - ) del Mutu 
Labora) M" _e ª. stad1stica y Memoria anual (diversos anos 
(4 7) · m~steno de Sanidad y Seguridad Social. morias Est~· 
d' t.J. Leguma (1979). La cifra de jubilados se obtiene de las Me al de PrevI· 

-
1
-
5 

icas de las antiguas mutualidades laborales e Instituto Nacion 
s1on. . r en 
(48) En rela ., 1 .• . . • de Ja muJe , 
el cion a a ev0Juc1on y situación de la partic1pac1on 

1 
Duran (19~~)~~ºs~e trabajo, ver entre otros M. Weiler (1977) , M.ª Ange es 

(49} y'· · ~ez (1975); Y A. de Miguel (1977), Cap. 2. n (1979) 
M case · BaxandcJJ, E. Ewen y L. Gordon (1979), H. Braverrna 

y anueI Castells (1978), págs. 187-196. 
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, t" s autoritarias y patemalistas del ré
tes en el pai's y las caractens .1ca 1 mpleos sobre todo hasta bien 

- l . t a la escasez e e e ' 
gimen espano 'JUn o e la economía española es capaz 1 d · d ele los sesenta, qu 
entrada a eca a . . t olectivo existente en nues
de aenerar y la falta de equ1pa~1en -~ c l . . to de la mujer 

º . d dizan la subordmac1on y a eJam1en . 
tra soc1eda agu 1. ·, de inercancías detenm-d ·' y rea 1zac1on · ' 
del proceso de pro _u~c10~, f . e.! mercado de trabajo 
nando tasas de part1c1pac1on emenma en. l ría de 
sensiblemente inf criores a las correspondientes a a m ayo 
Jos países desanollados (50). - · en 

A partir de 1969 tiene lugar en la sociedad es~anola una mt . . 
sa incorporac1on de a mujer a me1 c :J . , 1 . 1 . ado de traba1o (aunque su ta-
sa de actividad permanezca in feriar a la medida europea) · La tasa 
de actividad de la mujer que había mantenido, h~sta entonces, una 
relativa estabilidad e incluso una ligera tendencia al descenso, co
mienza a cobrar i~pulso a partir de 1969, creciendo sin P,ausa has
ta 1974 ai1o en que la crisis se hace sensib!e en nues:ro pa1s (51). 

El aumento ele Ja act ividad de las mujeres espanola, que acom
pañan al proceso de crecimiento económico espafiol, se debe, ese~
cialmente, sin olvidar Ja in fluencia que haya podido tener la m?d1-
fícación de los hábitos culturales y la m ejora en el nivel educativo, 
a la mayor dinamiciclad del período en la creación de empleos, s~
bre todo en el sector servicios, a la influencia que la sangna ?e emi
grantes, sobre todo hombres tiene sobre el nivel de trabajadores 
d is~onibles, y al papel que Ja' mano de obra peor pagada que es l~ 
mUJer desempeña en el grado de explotación del proceso producti
vo Y, en consecuencia en Ja tasa de aanancia del capital (52). El 1 . ' b 

re ativo retraso, en relación al proceso de crecimiento economico, 
de la masiva incorporación de la mujer al trabajo, se debe, a parte 
de por falta de equipamiento colectivo y a la resistencia de los habi
tas culturales e ideológicos, a la relativamente escasa expansión del 
empleo en l · · ( · · ·' f · ) , e sector serv1c1os el de mayor part1c1pac10n ·emenma 
en la decada de los sesenta (de 1964 a 1969 la población activa del sector .. 
1974 servicios crece en setecientas mil, mientras que de 1969 a 

del aumento supera el millón doscientas mil). 
) Tran_sferencias intersectoriales y proletarización 

creciente de la población activa. 

::---__ 
(50¡ Véase L 
(5J) L · Benería (1977) y A. Espina y C. de Miguel (1978). f ª tasa de t" "d · · ' INE d l · · ºl'lna: 2 o ac 1v1 ad femenina evolucmna, segun el ·, e a s1gu1en te 
3ºT. ¡979 T. 1964 ::23,2°/0 , 1° S. 1969 = 22,7º/

0
; 2ª S. 1974 -=-28 ,8°/

0
; (52) Ver -::26,70/o. 

(1977) p;· Serrano Y J .L. Malo de Molina (1979), págs. 259-262; y M. Weilcr ' &s. 64·-68. 
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Una caracterí~tica importante que ha definido el proceso de 
cr_ec1m1ento econom1co que se desarro1Ia en España en los últimos 
ano~ ,es el abandono del campo de importantes contingentes de p

0
. 

blac1on. Al principio el éxodo rural lo componen prioritariamente 
asalariados agrícolas, sobre todo hasta 1965, para posteriormente, 
Y a medida que se ahonda en la crisis de la agricultura tradicional, 
tener cada vez mayor importancia la "huída" a la ciudad de peque· 
ños campesinos y sus familiares y, finalmente, ante el emprob:e· 
cimiento y desertización de los pueblos, de empresar~os, trabaja· 
dores autónomos y asalariados no agrarios (53). El exodo ru;al 
implica el aumento más que proporcional de la población de das 

d . ( . ·r· · t nte aumento e gran es ciudades 54) lo cual s1gm ·1ca un rmpor a . . (SS) l bl . , . . .b 1 . d t ·a y los serv1c10s a po ac1on activa clispom le para a m us n , do de 
. , . . , l . l . l boral del peno que servira, junto a la repres1on egis ativa a 

freno al crecimiento salarial. . 
1 

uar desde 
El éxodo rural, y en especial agrario, que t~ene ~:ctos con· 

195? y que se intensifica a .I?artir ?e 1960 (56) ti~~ee~timulándo· 
trad1ctonos sobre la poblac1on activa ·: a)_ por _un la b los hábitos 
la debido a la influencia que la urbanizac1on tiene sol :e entivo que 

[ ·1· a me culturales, sociales y demográficos de las ami rns Y t ar empleo 
en la actividad representa la mayor posibi i a . , 

1 
agricult~-. ·1·d d de encon r 

en la ciudad (sobre todo en los servicios) en relacion ª ªde los actI· 
b) . , r· se parte ra·~ Y por otro lado reduciendola al conver ir 

observar 
"do hay que ' de (

5
3) Ver J.L. Leal y varios (1975), 3ª parte. En éste s:nt.t . nacional rnas 

que entre los Censos de 1960 y 1970 cambian de, re~idencia 
cuatro millones doscientas mil personas de 10 Y mas anos. Ja 

(
5

4) ~er l. Pére~ Infante (1979), págs, 65 y 66. . en la estructura de 
<
55

) E?,tre 1964 y 1979 se produce el siguiente cambio Poblac1on activa: 

1964 (2° T.) 1979 (3° T.) 
Agricultura 3 7 ,O 18 ,3 
Industria 26 8 26,2 

, 3 Construcción 7 ,2 1 O, 
Servicios 2 8 ,4 41 ,5 
No clasificada o ,6 3, 7 

TOTAL 100,0 100,0 
Fuente: EPA; INE. ara 

(
56) A u· ultades P pesar de la intensidad de la crisis económica y de las d ic . a eJeva· 

encontrar cmple 1 . d . , , · · s persiste ri· d. . ~ en a m ustna construcc1on y los scrv1c10 
1 

rcer t 
os niveles la disminución de la ~oblación activa agrícola: desde e . te ·

0

uyen 
lllestre de 1978 al misrno trimestre de 197"9 Jos activos agrícolas dISmi en 150.000. 
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. 1 ampo (en es-T ue trabajan en e e . 
vos marginales y ayu~as famidiaresy qor edad y mujeres) en inactivos 

. , t ba1adores e ma 
pecial Joven es, ra ~ . ( 5 7). . 

cuando se trasladan ª.las cm~a~~~rta de trabajo, población activa 
En lo que se refiere .ª. n más evidentes como consecuen-

asalariada, los efectos pos1t1vos so , ero de activos rurales que . f ., de un aran num 
c1a de la trans ormac10n ( , b t mente en las zonas rurales) 
no ofrecían en el campo mas concre a . ' b . d res au-
su fuerza de trabajo (empresarios sin asalanados, t~a ªJa o . 
tónomos, ayudas familiares) en trabajadores asalariados en la cm-
dad. 1 

El intenso proceso de proletarización que se produce en a eco
nomía española, no solo, aunque sí prioritariamente, coi;io con~e
cuencia del éxodo rural (58), ocasiona el aumento contm~o e ~
tenso del coeficiente de asalariados en relación a la poblacion acti
va, pasando del 59,3 por ciento en 1964, al 67 ,7 por ciento en 
1974 y el 73,l por ciento en 1979. La fuerte asalarización de la po
blación activa se manifiesta en un aumento superior a dos millones 
setecientas mil asalariados en los años 1964-79, paralelamente al 
descenso de casi un millón doscientas mil no-asalariados que tiene 
lugar en el mismo período. 

e) Emigración y fuerza de trabajo disponible 

lll ~¡ desar~ollo desigual del capitalismo tanto a escala nacional co-
0 internacional y l 'd d . . 

el ei' . a neces1 a que el capital tiene de mantener Jerc1to de reserva . 1 . 
nar sobre 1 l . nacrona a unos niveles adecuados para presio
rentabl ?s sa anos Y obtener tasas de ganancia "razonablemente" es, JUnto al ·b ·1 'd 
que facilita 1 ª posi 1 i ad de aumentar la tasa de explotación · a mano de obra · , 
Pa1s rnás atra d / proven1~nte de paises y /o zonas del · sa o as expr 1 · . 
migratorios t . ' rea a importancia que los movimientos rr 11 ' anta mtemo 
o o de! capitalism s c~mo externos, han tenido en el <lesa-
. Adernás de la enot,.dendpart1cular en las épocas más expansivas 

c1on · . l a anteri · · 
e' es Interiores tien 'l ormente analizada, que las migra-
,1;~es d.e trabajador~ºe~º.~:~;mación social española, las emigra. 
Pecjaf:~~es eu~opeos rnáspdesarr~~l Jxtr~nJe~o, fundamentalmente 
rrictos en~vanc1a en los últimos añ a os, anJ~gado un papel de es
~ 1960 y 1974 En es os,_ en particular en los transcu
(57) llespe • tos anos las salidas de trabajadores en 1 cto a la · 
(197ª sociedad e l~Portancia de los activos . 

(58) ~· spanola, especialmente en la ~~rgma~es y ayudas familiares 
en c:t.. a Población . Jer, vease J. l. Pérez Infante "ra.s ab activa n . 
~Peso SOlutas, en l ~-asalariada no·agrícol . 
Juntodc:~at~o del 24 ~sanos. transcurridos entr: sle9~anttcnc establemente 

iliadosnoa~.P~r ciento al 17,7 por . ) Y.1974 (reduciéndo 
ico as crecen en los catorc~:~~ '~1dentras que el con. 
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españoles a Europa {exduyendo las emigraciones de tem d 
Francia, con el propósito de participar en campañas all:rfc';;;' a a 
aquel pafs, qu: se es,tima r: eq~ivalentes a una medí; anu: i5 ~~ 
100 .. ~00) han sido, segun est.unac1ones del Instituto Español de Emi
grac1on, de dos millones catorce mil, a un promedio anual de ciento 
treinta y cuatro mil, lo cual (considerando el retorno de emigrantes a 
España) supone un saldo · emigratorio acumulado, en los catorce 
años considerados, de ochocientos cincuenta mil. 

La "expulsión" de tan importante contingente de trabajado
res_ españoles (la mayor parte de los emigrados son act ivos y as~
lanados) ha sido , además de un m e canismo de equilibrio y crec1· 
miento de nuestra econo mía o-ra cia s a la s remesas de d ivisas, un 
ele.mento de extrema importa~cia para evita r elevados niveles de 
paro y subempleo, que habrían, sin duda, o bstaculizado la con· 
tinuidad e importancia del crecimiento económico d e los se~enj 
ta Y primeros setenta no só lo por los efec tos que sobre el mve 
d d . . · · ·pa lmente por e emanda agregada hubiera te nido smo , y pnnci ', a 
las tensiones y luchas socia les que ello hubiera provocado, aun 
pesar de la r epresiva legislación p o lítica y la boral. meca· 

Las emigraciones españo las se han comportado coi;io u~opeas , 
nismo de "exportación" del paro español a las econom~asdeu estro 
al reducir en términos netos.Ja oferta de fuerza de trabajo 

1 
e ;~uales 

país en más de cincuenta mil a l año , la may or part~ de ªde paro, 
de haberse quedado h a bría estado condena da a situacJOnes 

subernpleo o inactividad. 'lvula de se· 
El .. · , 0 una va comportamiento de la em1grac1on com -

0
1a y co· 

. . d d espan ' guridad, de . conte~cio_n d~ tensiones, en la socie ªa de trabaj o y re: 
rno un medio de d1smmuc1ón de la oferta d e fuerz d d ra natura d · ' f la ver a e n ucc1on del paro (encubriendo de esa orma leo es u 
leza del mercado de trabajo español, en la cual el dese~-~ho a par· 
P_roblema latente de primera magnitud), queda en entre :ra el mun· 
tir de la situación de crisis generalizada en que se encuen igrar son 
do capitalista. Desde el año 197 4 las dificultades para ernr a las sa· 

· · a supera ' es c;ecientes, de forma que los retornos comienzan ,, d Jos pa15 
lid d " "" rta rlo e Es· as: e exportar" paro España pasa a unpo d p ara . 

' d ' b' resenta 0 d Jª mas esarrollados. La emigración que ha ia rep rnpleo, e P - · ·' del dese es ana un importante elemento de contenc10n en que 
de, represent.ar su p~pel precisamente en los mome~t~! pro blema 
mas necesario, convrrtiéndose de ese modo, el par 
potencial en dramáticamente r~al. b ·o 

f) Coyuntura económica y oferta de la fuerza de t~a aj del mer· 
L f óm1ca Y i · a ·ase en que se encuentra la coyuntura econ 'd e jntens 

cado de trabajo de un país influye (por medio del senti 0 

86 

· d . ) n un doble . , la demanda de traba_¡a 01es e . . 
dad de la evoluc10~ de b. 1 oferta de la fuerza de trabajo: a) por 

· · t1do so 1e ª · I o · Ja contrad1ctono sen . 1 actual· (caract enzac a P l 
f d )res1vas como a ' 

un lado en las ases e1 . fl . ) pe1·sonas que hasta ahor a eran . d ¡ . e m ación · ' 
simultane1<la .e.e paio . lo ele tr~bajo a la búsqueda de renta que 
inactivas acud!f,an .ªl me1 caed . d uisit ivo tamiliar debido al paro 
compense la perdida del po ei ª q . · ) 1 ) r otro la-

1 O de Jos salarios respecto el e la 111 flac1ó n : u P o o a rctras . . . . . . e 
11 do, las dificultades, e incluso impos1b1~ 1d~d, ele encont1a.i un " 1 ." 

pleo en épocas de aguda recesión econom1ca r:·oduce, a n te la ex
pulsión" de trabajadores del mercado de traba_¡o y el retr~so ~e su 
incorporación al mismo, el descenso ele la fuerza de trabajo d1spo
niblr.. 

En España de la información disponible se deduce que el " efec
ioexpulsion" es más intenso que el "efecto incorporación'". Mien
tras que entTe 1964 y 1974 el nivel de activos y asalariados crecen 
e~ unos dos millones de personas, a partir de 1974 Ios activos des
cie,nrlcn en casi 300.000 y los asalariados (como consecuencia del 
~,as de un millón de parados ad icionales) aumentan en medio m i-on. 

La expulsión )' ¡ ' · d . 
por igual a t 1 e esanun~ e traba_¡ adores, que no ha afectado 
· oc os los colectivos d I bl ·, 
incidir espec· 1 · e a po ac1on ac tiva española a l 1ª mente en la fu .. ¡ b · " ' 
Presentan ¡ ci za e e tra ªI o de reserva" que re . . os varone ' ·' · -
n1f1ca la dism· . , s mas Jovenes y adultos y las muj· eres (5 9) . 
tiv inuc1on, desde el añ 19 7 4 ' s1g. 
b. as, que junto al aument 1 o ' de 280.000 personas ac-
1cra produ .d o, e e unas 200.000 an l 

sdiegnifica el ~~a~:~11:ª0n tene~·se la tendencia del ;~;~d;~~::ri~~-
una ·r no 111corpo · l ' 

tres cu c1 ra superior al millón d ~ac1on ª. mercado de trabajo 
ta de 1:r~_os <le millon de asalaria~sc1e1~as m~I activos y de más de 
nos al Prouerza de trabajo estr·ecl os. . sta dism inució n en la ofer-

ceso d ' 1amente r l · 
te llledido e acumulación de c . .e ac1on ad a co n lo s fre -

;;1á tnuy p~,º~~~s .cifras oficiales d:p~~~~)I~plica que el exceden
! ªctualidact a.Jo de] excedente . e la fuerza de trabajo 
d~rdº~. tnil!o'n~sq~: según_Ias cstirnac~~t.enc1alrnente d isponible en 
tar ~as expulsados'' asalariados. La no c~ns ~dxpues.tas se acere arfan a 

auté · en el ' s1 erac1ó1 d l 
ductivo nticarca)idact d ~ºrnputo o ficial de p 1 e os trabaja-

que el País tend~á problema, engaña s~~o, ª,~emás de ocul
c que hacer en el f . re e esfuerzo pro-

u tu ro pa. b 
(59) y 1ªª sorhcrno ¡·1 cr kf . 
,· ~esccnso lllister¡o de t 
·Pereq de 1a 1 conomía (19 

nfante (19~ª de actividad 78) y A. Espina 
9), cuadro n.º ~s superior a la tned _Y C. d~ Miguel (19 78) 

'Pag, 72. ta en dichos cole ·t· . 
C. IV0<-87 ~. 
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---
solo a los parad 
sino t b. , os que buscan en l 

' am ien. a aquellos " . a actualidad activ 
corporarse por primera vez ~esan1mados" que decid:~entle empleo 

mercado de trabajo. vo ver o in. 

3. A modo de conclusión 

Una de las c · . . aracterrsticas esenciale d 1 
y crec1m1ento del Estado - l s e proceso de acumulació 
la existencia a pesar de lespano en los últimos años ha sido y e; 
E b

. . ' a intensa expans·ó . ' , 
sta 1hzación de u . 1 n postenor al Plan de 

' n nnportantecontin d . 
tes no absorbidos por 1 ge_nte e ~raba.Jadores sobran. 
dente de fuerza de tr:b~~~ceso pr~duct1vo y d1s~ributivo . El exce
mo de . . J ' encubierto en los anos de .. mayor rit· 

crec1m1ento econó · l · . . , vos e - l mico por a cuant10sa em1grac10n de acti-
br spano, es~ otras fonnaciones capitalistas más desarrolladas co-
-~ ~u tutent1ca Y dramática realidad con la crisis económica; so· 

CI e capitalismo que, por un lado, reduce el nivel de empleo de 
nuestro país al f ºbl · · d l P . renarse sens1 emente la tasa de crec1m1ento e 

d
roducto Interior Bruto, y por otro dificulta la salida de trabaja-
ores - l ' d ~spano es al extranjero y, que incluso, provoca el retorno 
e antiguos emigrantes. 

d La entidad, y su agravación en las épocas de crisis, del ejército 
e reserva de trabajadores común a las economías capitalistas, es 

consec · d 1 ' · h · dades 
( 

uenc1a e as leyes de funcionamiento de die as socie , 
que br ., u bus· 0 igan al propietario de los medios de producc1on en s . al 

queda de b fº . . 1 ción al cap1t ene 1c10 a ahorrar fuerza de trabajo en re a . 
Y a la pr d · ) . . 1 d pleo tiene en 
1 

E o ucc1ón . La mayor mtens1dad que e esem , d a-
e stado español, en relación a Ja mayoría de las economiasl eses-
rroij d , · de a 

a as, se explica por las peculiares caractenstica~ J' ·cos 
tructur , · · · · les e ideo ogi a econom1ca y de los factores mst1tuc10na 'f ·nser-
(~~perestructura) que lo definen, además de por la especi ical~ que 
cion en la actual división internacional del trabajo, tanto en dencia 
respecta a la orientación sectorial como al grado de depen 
tecnológ· d , _ 1ca e nuestra econom1a. . 1 roceso 

i a f · uenc1a de .. P ·'n 
d 

~ ormac1ón social española como consec ncrec10 
e acu I · , ' ' tº de su co o mu acion capitalista y de las caractens icas ra coJ11 

en la fo . . · 1 de estructu rl'I· 

d 
nnación social española tanto a mve d ra de e,,. 

e supe ' te crea 0 de restructura se comporta como escasamen · jento . 
~leos (demanda d~ la fuerza de trabajo). El fue~e ~~ec~rnodef111· 
ª P.r,oductividad (consecuencia tanto de la capitalizac;on cías j11t~r

zac1on de los procesos productivos como de las trans derel ns afioS c1n· 
sector· l d artir e 0 d s-ia es e mano de obra que tienen lugarª P . . · más e 
c-ucn ta) J. • • • defic1enc1as 

• • un to a algunas de las insuficiencias Y 
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estructura y a la orientación que ha ~a~acteriza
cacadas de nuestra . . d 1 pa(s obstaculizan el crecimiento del 

1, · economica e ' J PIB do a lapo it1ca . t ntes aumentos que en e se pro-
empleo a pesar de los imdpolr9a6. 0-74 A partir de 1974 la crudeza 

d te el perío o · d · · <lucen uran. . , . desarrolla en España, al re uc1r m-
la cns1s econom1ca se . 1 .é . d 

con que 1 . 1 de población ocupada, empuja a ej rc1to e 
tensamente e mve , 1 . -

ta niveles desconocidos en los u timos an os: . 
parados has t además de Jos factores que obstaculizan el crcc1-

Por otra par e, . . . to 
miento de la demanda de la fuerza de trabajo' existen un ~onjun 
de fenómenos que estimulan la oferta de la fuerz.a de tr~haJO, Y que 
1 · de ser independientes de las leyes de func1onam1ento , carac-
eJOS 1 ' · d la so terísticas, evolucion y situación de proceso econorn~co e, -
cidad española, y en especial de su mercado de trabajo~ estan con 
ellos/as muy estrechamente conectados. En este sentido, desta
can las siruientes influencias sobre la oferta de trabajadores :· 

~ 

a) Las elevadas tasas de crecimiento vegetativo de nuestro país 
en relación a otros más desarrollados, como producto de las eleva
das tasas de natalidad, a pesar de su tendencia descendente, y de 
los reducidos niveles que caracteriza a la tasa de mortalidad, influ
yen en el crecimiento con un desfase temporal aproximado de 
15 a 20 años, de la oferta potencial de trabajadores. Las razones de 
las r~l.ativamente elevadas tasas de crecimiento poblacional que, in
tensificado en la década de 1955-65 presiona en mayor medida 

' ' ' 
sobre la fuerza de trabajo disponible en la fase más crítica de nues-
tra econo ' t' { · m1a, es an ntimamente conexionadas con el grado de de-
sarrollo de la f d · m . s uerzas pro uctivas y con la naturaleza de los ele-

entos integrantes de 1 · 'dº · · 16 ·ca d . ª_superestructura jUfl 1co-polít1ca e 1deo-
g¡ b) e la formación social española. 

el seno E~ d~sarro~o de las relaciones de producción capitalistas en 
portanciae ª

1 
s?ciedad española, codicionante de la perdida de irn-

f re ativa en la estr t · 1 d · avor de 1 · d . uc ura ocupac1ona e la aancultura en ª m ustna y de 1 · · d 1 · º dustrializa · · . os servicios Y e creciente proceso de in-
cion que tiene lu ¡ E d -rulencia en lo , 1 . .gar en e sta o espanol con especial vi-

., su timos treinta - f c1on para expl' 
1 

. anos, es un enomeno de considera-
d.e en el lllerc~~~ ee~recm:iiento de la fuerza de trabajo que se ven
rios Y terciarios. ' particular con destino a los sectores secunda-

! e) Los cambios ue s 
~des culturales e i¿ 

16 
~ pro~ucen en los comportamientos y acti-

c1al01ente en el s to gicas, ]Unto a la creación de empleos espe 
1nu1a · · ec or servicio d ' -cion de la form . , s, que se eriva del proceso de acu-
11105 • ac1on e - l · · · 
sis l' ano~ <le los sesenta ~pano a, posibilitan, a partir de los últi-

conon1ica, la incor y a~ta el ano 197 4 en que se inicia la cri
porac16n creciente de la mujer al trabajo, 
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esencialmente com l . 
t f o asa anada l 
ante actor que estimul l l , o cual se conviert 

d) El retraso en el ~:s a ~~t la oferta de la fue~z:: un impar. 
s~no de la sociedad es añ an: o o de, las fuerzas produc; trabajo. 
tiene el sector púbr p ola, ~<lemas de la debilid d ivas en el 

l ico, en func1on d 1 ª que en cll 
tre as clases sociales y de l . e as relaciones existentes a 

os intereses de l 1 . en. 
c.ausas de las insuficiencias y deficie . das e as~s. domfoantes,son 
t1vamente generadoras de em leo nc1as e ~ervic1os públicosrela. 
y de jubilación que explican 1~ ro~ d~ los s1sten:~s de escolaridad 
al mercado de traba·o p ~~ mcorporac10n de los jóvenes 
jadores de mayor edad: la prolongac1on de su estancia en los traba. 

Los factores sele · d 1 · l d. : . cc10na os, re ac10nados con las leyes estructu· 
ra e~ el capitalismo y con las peculiaridades que adoptan al con· 
cretizarse en la sociedad española, al influir en el freno de la de· 
manda Y en la expansion de la oferta de trabaiadores J·unto a los d . :J ' 
esaj~stes que entre ambas magnitudes se producen como cons~· 

cui:icia de la "anarqu(a" del proceso productivo y distributivo capi· 
tal~sta Y de las "imperfecciones" que distinguen al mercado de tra· 
ha.Jo español, en cuanto a falta de movilidad y transparencia de la 
fuerza de trabajo, contribuyen a explicar la importancia que los ex· 
ceden tes de la fuerza de trabajo han tenido tradicionalment~ e~ 
nuestro país y su aQTavación en las circunstancias de crisis ~conomi· 

'"' ca por las que atraviesa nuestra economía. ( t de 
El comportamiento de otros factores que afectan a la 0 Ier ªeci· 

1 f · d con e cr a uerza de trabaio y que se encuentran reJac10na os · 
1 

cu· 
• :i "bil . . do e en 

miento y coyuntura económica del país, han posi it~ .J reser· 
b . . " . , to ue 

nmiento parcial del verdadero contingente del ejerci 
va de trabajadores" generado en la sociedad esp_añoI~: . d de nues· 

a) La coexistencia en la época de mayor dmamicida_ dores es· 
tra economía de una considerable "expulsión" de trabaja ba,ia ac· 

- J 1 · ente ~ pano es a la Europa más desarrollada de la re ativan: d ble irn· 
t" .d . ' d 1 mdu a 
ivi ad ?e la mujer, sobre todo hasta 1969, Y e _ ~'n del sube~· 

portanc1a, a pesar de las dificultades para su medicio '
1 

· dustrH1 

pleo en la agricultura, en particular mini fundís ta, Y en ª ;n legisla· 
Y los servicios (parcialmente debido a las dificultades que ·ª11as a Jas 
·' l pJant1 cion aboral plantea a las empresas para adaptar sus 

1
. a.n, en 

b . . ) exp ic d cam iantes circunstancias del proceso productivo ' esa! e 
gr d "d l · d b ·adores a P . an me I a, a reducción del excedente e tra aj ba•O· 
1 1, . . t s de tra 'J os imites existentes a la creación de nuevos pues 0 ·nrriersa 

b) L . uentra J • a· a intensa y duradera recesión en que se ~ne 
1 

amort1Z. 
la economía española incide como consecuencia de a . del 111• 

. , ' ' . mento c10n neta de puestos de trabajo y del contínuo mere 
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, . . nte de potenciales 1 desanimo crec1e 
··n del paro, en e c1ºo' n al mercado de tra-

1 durac10 · ncorpora . 
ve Y. es ue bien retrasan. s_u 1 dTnitivamente. La ex1sten-

~aj~ª~~f:n ¡; abandonai: pr~~~;7e~r~b~j~elores que no ofrecen en 
. de importantes contmge f za de trabaio sirve para c1a . · ente su uer :i 

el mercado de trabaJ~.;ct11:ª:Uténtica situación y realidad del mer-
encubrir, en g~an me I ª•. stadísticamente la cuantí~ ?e los exce
cado de trabaJ~, al reducir~ ·b'dos en la fase más cnt1ca y depre
dentes de trabajadores ~o a so1 I 

siva de nuestra e:ono~ia. "llón trescientos treinta y cuatro mil p:r· 
En la actualidad e m1 e n el Instituto Nacional de Estadrstica 

sonas desempleadas, q~e s gú d 1979 se verían considerab lcmen-
. , el cuarto tnmestre e ' . r· . ex1st1an en . . ta las deficiencias e msu 1Cien-

te incrementados Si se tuviera ~n cuen . el · l subempleo de gran 
cias en su cuantificación, la importanc1~ e . ran núme-
parte de la fuerza de trabajo (60), Y la existencia de un g . or-

. . . ue abandonan o no se me ro de personas potencialmente activas q . . e-
poran el/al mercado de trabajo por motivos relacionados con la r 
cesiva situación económica. 

La importancia del desempleo en la sociedad española, agra:a
da contínuamente en estos años hasta límites impensables hace cm
co años, por otra parte muy desigualmente repartido entr~ los _di
ferentes colectivos afectados (al ser muy superior a la media ~a m
tensidad con que lo padecen las mujeres, los jóvenes, los tra~apdo
res de la construcción, los asalariados agrícolas, los que habitan en 
las áreas agrarias latifundistas, zonas turísticas o regiones más in
dustrializadas, etc.) (61), cumple un papel de singular relevancia pa
ra la reproducción de las relaciones de producción dominante. El 
man~enimiento y elevación de la tasa de ganancia (62), se favorece 
cons1d_erablemente por la existencia del elevado ejército de parados 
~ue¡ además de facilitar las posibilidades de selección por parte ele 
: e ase empresarial y de estimular la división entre la clase trabaja-
or1a, permite el freno al crecimiento salarial y la imposición a los 

asa anados de d" . d . , . 
esp . 1 con ic10nes e trabajo mas duras y desventajosas, ec1a mente a l , . 
ro. os grupos mas margmados y afectados por el pa-----(60) Debido entre otr f . 
en la profe . , ~s actores al trabajo por un tiempo inferior al normal 
P sion u oficio la · d · ' . . ., . 

Uesto de tr b . • ma aptac1on entre cuahf1cac1on requerida por el 
. f . a ªJº y la qu l . 
l1l enor a la d" e posee e trabajador que la ocupa la productividad 
e me 1a sector· 1 · ' 
(o Y organizativo d 1 

1ª por causas imputables al atrasado nivel tecnológi-
6!) Véase J l e_ a empresa .. . 

{s~;(l979): gnacio Pérez Infante (1979) y A. Espina, C. de Miguel y J. Le
ara mayor d ali 

et e, ver l. Garayalde (1980). 
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Las mayores dificultades a los c . . . 
que se elevan los excedentes de f rec1m1entos salariales a ni dºd 
~ . , uerza de t b · e 1 a lllllante el pen0do ]074_70 ·I . . . ra ~o, explicanel 

, ., o e <:1 ec1mu~r to <le¡ . . que 
persona ocnpa:la sea S f" <:!~'n Ja Comab "]·d 1 NT ~ product1v1dadpor 

· · 1 ' ·- 1 I ac l ac1onal d E -pe1 ior a a remuneración j)Or asal a1·1·ado . e ... spana, su. f · . · c. e mientras que al . 
U(: m tenor en la década de fuerte c1·ec· ' . ' . contrano, (63) im1ento econ0m1co 1964 71 "' · C0mo consecuencia d e ello el excede11te 

11
eto . ·. ~· 

· ' ' ·· emp1esanal que se redujo del 4 7 por ciento en 1964 al 39 por ciento en 1974 
se con:_porta muy establemente, e incluso aumentando, en los últi'. 
mos anos: 1975 = 37,3°/0 ; 1976 =36,9° / ; 1977=36,6°¡ ; 1978 
37,0°/o; 1979 -::: 36,60/

0
. 0 0 

La política económica del Gobierno, que en función de los in· 
tereses de ciase dominantes, tiene como objetivos esenciales, cla· 
ramen te definidos en el Proarama Económico Gubernamental, la 

;-, . . 
recomposición y elevación de la tasa de ganancia media~te mce_nt1· 
vos a los beneficios (64) y el freno a los incrementos salanales.M1_en· 

· · t ·educción tras, el aumento del nivel de empleo y la cons1gmen e 1 . 
del paro quedan rele o·ados a un seuun o p ano, en e d 1 oherencia con 

<=> 
0 

- · · de elevados ex· el papel que para el capital desempena Ja ex1stencia . . al 
b d · d dichos fmes cedcntes de trabajadores, estando su or ma os . 

1 
di· 

. . . . . . . . . E consecuencia as cumphm iento de los objet1vos pno11tauos. n de 
.) 1· . atenuar algunos retrices en materia de empleo (65 se imitanª 

1 
ociedad 

1 
1 oduce en a s os efectos más nocivos que el desemp eo pr . mo son Jos 

española, estimulando el empleo de alguz:os colecti~os ct~res del se· 
de determinadas regiones,jóvenes y trabajadores pei~epparados que 
guro de desempleo en detrimento de otros grupos e no reciben 
· 1 b · d adultos que ·' me uso como es el caso de los tra ªJª ores n situac1on 

. ' ntrarse e nmguna clase de ayuda pueden llegar a enco d cuyo en· 
. ' 1 d 1 para os sensiblemente más desfavorable que a e os 

pleo se fomenta. , . ue subordina 
La instrumentación de una política economilc ªf q 

0 
de Jas pre· l . , ·a y a ren e empleo a la elevac1on de la tasa de gananc1 

lativo son 
. ·ento acumu ·oncs (63) En el período 1964-74 las tasas anuales de crecum 

1 
remuneraci e· 

del 8,3 por ciento y 5 4 por ciento respectivamente Pru:ª as tanto en el P r d 
. ' d Mientras 4 3 Pº e asalariados y productividad por persona ocupa a . iento y , 

ríodo 1974-78 los correspondientes aumentos son del 3,6 por c 
. . , libera· ciento. r ciac1on, Ja 

(64) Flexibilización de plantillas, reducción del costo ~e .man ital junto ª . 
· ' d l · , · , d · teres al cap f)vCfl c1on e os mecanismos econom1cos en are as e m de las su . . . 

. t ·r· . , d 1 . . . ( o es el caso . J· sta ~ ens1 1cac1on e 1n~ervenc1on1smo en otros., co~ energétic o, · 
c1ones a empresas), limites al alza de la pres10n fiscal, plan ·:cr. 
tu to del Trabajador, etc. _ r f eJipC Sa 
(65) En relación a la política de empleo de los últimos anos, ve 
(1980). 
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fectos 
1 tener e · , actua bre 1 situac10n uestados so 

uede en a ·¿ a los presup da agre-
· nistas, P 'haocurn o, delademan 

siones ~íl~~~o de hechoas1 o 66). El aument~ uede verse com
contrano.s: del empleo y par¡ (f . erza de trabajo, Pb ºd al importan-

Iuc1on · de a u · ' de I o 
1iero onsecuenc1a, de la invers10n, "almente en 
d )' en, e 'bºI umento tº (espec1 ·¿ 

aa a, 'd por el de l a "dad produc iva . , deprim1 a 
pronieu a . te en la capac1 r la evoluc10n ' d. 
ie exceso ~x1s~en bienes de equipo), y ~~r ca derivada de la perd IÍ 
las industnas ;e consumo, privada y ~u 1 clel debilitamiento e 

~: ~nd;~;~:r (adqu i~:~~n~: ~::~~;~~',:está c~m~~::~~ ~~[. 
sector publico cuy~ .. . ompensadas por a d 
d . "damente) d1licilmente c . , ·ca tiene sobre la e-eprum . ' al olí tic a econom1 . 
rior. Los lín11tes que Ja a~tu horrar trabajo que se agudiza con los 
manda, junto a.la tale~de~;1~~dael capital tendentes a incrementar la 
1 de "rac1on 1zac10n . decrra-pr:~ciividad del trabajo, estimuladas por las subv~~c1ones, b 

; .. cionesimp~sitivas y arancelarias y facilidades cred~t~vas otorgadas, 
conduce inexorablemente, en c.ontra de las prevmones guberna
mentale;, al aumento del ejército de parados del país. 

Como respuesta al incesante y agudo aumento del desempleo 
el Gobierno, en vez de aoptar medidas tendentes a la drástica re
ducción de su nivel, se preocupa, prioritariamente, en facilitar el 
ab~~tamiento de la fuerza de trabajo disponible mediante la u tili
zacion, aparte del mantenimiento, e incluso engrosamiento del ex-cedente de t b · d d , 
tem or ~~ a.Ja ores, e recursos tales como la contratación 

~- ala! boruf1cada y el contrato a tiempo parcial. 
m mente, en cuanto 1 . , 

tan en los últim . a a protecc1on del desempleo se detec-
. os tiempos retro d · · 

se':'Irparaagravarlasituació d ~esos e_1mportanc1as que pueden 
~a1s, lo cual se comportará an e d ~s trabajadores parados en nuestro 
r;mandda que de ello se deriv ni; lo plazo, por la disminución de la 

ses el cap' ¡ E ara, como contr d' · 
lllul al ita. n éste sent"d d a ictono con los inte-

0 empJ 1 o estacan h h 
Pleo en e. ~~ de trabajadores ue . ec os como son el estí-
de ninJi ~~1c10 de los trabaiad q perciben el seguro de desem. 
tió tipo de a ud ~ ores en paro que 
hl nen la presta . , y a, y la estrategia te d no se benefician 
ecer con la Leyc1Bo~ ~or desempleo que efnG e~-~e a reducir la dura-

..........._ as1ca del E Ou1ern0 p 
(66)' E-~ mpleo·en discu . , retencte es ta-

n los . Slon en las C <ulllcnlaría anos 1978 y 1 1 
. o rtes. 

~t'ilcifrasc~e11~0.ooo en 9ei9p,,..;rnientras que el Gob~adrzd, abril de 1980 
o en 1 '>!'aro p b . «l'ller añ iemo Pred .. 

:~oo y 1~~~o~ºnio e~ ~~;~as P
1
or el ¡~~ ~:~Jª·anbtendría estabI~ ~u~1el Paro 

h crtriin en el . •a a vez an un a segun. 
ªªurn, tstrcdel • Pnlllery segu que la Pobla .. uniento de 250 . 

ntado en 13~º 1980 el P ndo Período r c1on activa disni · • l111l 
.7oo. ' aro, se&ún la E espectivarnent D •nu1a en 

ncuesta de Pobl e .. • urante el 
93 ac¡on Activa 

• 



BIBLIOGRAFIA CITADA 

- Albarracín, Jesús ( 1979): "Em
pleo, Productividad y actividad econó
mica". Información Comercial Espa-- l o 
no a n. 553, septiembre, 1979. 

americano". Editorial Laia, Barcelo· 
na. . 
_ Donges, J . B. (1975): "la lndustna· 
lización en España". Oikos - Tau, 
Barcelona. 

21 
"El 

- Baxandell, R; Ewen, E y Gordon 
L (1979): "La clase obrera tiene dos 
sexos". Revista Mensuat¡,Monthly Re
view, junio 79, vol. 2 n. 11. 
- Benería, Lourdes ( 1979): "Mujer, 
economía y patriarcado durante la Es
Paña franquista". Cuadernos de Ana
grama n .

0 
151 . Editorial Anagrama, 

Dura·n María Angeles (197 : d" - , - .. E I· trabajo de la mujer en Espana · 
torial Tecnos, Madrid9

791
. "Cambios 

- Espina, Alvaro (1 . . delapro· 

Barcelona. . 

- Braña, J.; Buesa, M y Molero, J . 
(1976): "La especialización sectorial 
en el Proceso de industrialización de 
la economía española: 1962-70". In
vestigaciones Económicas n.u 7, sep
tiembre-diciembre, 1978. 
- ~raverman, Harry : "La clase o?r~-
ra tiene dos sexos: un comentan?· · 
R~vista Mensuaf6Month/y Review,¡u
nto 79, vol. 2 n. 11. 
- Brown, Ch. y Van Houtven: . L. 
(1975): "La evolución de la pol1t1ca 
e instrumentos monetarios en E spa
ña". Información Comercia/ Españo
la n. 

0 
504-505 agosto-septiembre (1975). , 

- Coyuntura Económica (1977): 
"Escaña. El sector público de car~,ª 
1978" C.E. n.0 13, Confederac/On 
Española de Cajas de Ahorro. 
- Castells, Manuel ( 1978): "La crisis 
económica mundial y el capitalismo 

94 

crecimiento de estructura Y ·a española, 
ductividad en la ec~~~miaproximati· 
1964-1978: un . _ana isis tada al Se· 

. on presen . . vo" Comunrcac1 . 'd d polrt1ca . oduct1v1 a , . 
minaría sobre pr turación econo· 
de empleo Y r~es~uc Economía. Ma· 
mica. Ministerio e9 
drid, noviembre 197 . . 1 carme? 

y Migue' ctr· Espina Alvaro . • y perspe - >'. "Evoluc1on. n Espa· 
de (1978 · as de activ1d~ e la tasa 
vas de 1 as tas . 1 referencia a inario 
ña con especia . a" en sem tua· 

, 'd d femenrn 1 masac 
de activ1 a _ obre prob e Minis· 
franco-espanol s ía del em~leo.oviertl· 
les de la econom • Madrid, n 

E nom1a. terio de co de y 
bre 1978. 

1 
carmen de 

A . Migue, oferta 
_ Espina, ·•1979): ".~ª persPe~: 
Leguina, J .b( .

0
. situac1on ~;al EsP 

a de tra aj . . comer 
f~er~, I nformaci~n re 1979·. ''l.8 
ti vas . o 553 sept1emb ( 1979). / vie· 
ñola n. ' Miren 

9
1•.E 

Etxezarreta~ 1 • 1970-7 
- 'a espano a. 
econom1 B rcefona. 
je Topo, ª 

1976¡: "Crecimien
- Fanjul, O~~ar (e empleo". Funda-
10 Y generac1one~e En.º 5, Madrid . 
ción d~i 1.N.I. ~ ( 1978¡: "Considera
- Fan¡ul Osca ! 'feas de empleo Y 
ciones sobre po ' 1 os a medio y lar-

.. de recurs - 1 asignac1on . ·o franco-espano 
o plazo". Semi narr . 

g blemas actuales de la econo
sobre pro . d E no
rnía del empleo. Ministerio e co 
mia, Madrid. . 

F . 1 o· Maravall, F, Pérez Prr~, 
- aniu' , J (1975). "Cambios 
J.M. y Segura, . . · . de la 
r'e la estructura interrndustnal 
• • - 1 1962-70: Una econom1a espano a, .• 

Primera aproximacign". Fu~dac1on 
dell.N.E. Serie E. n. 3. Madrid . 
_ Fuentes Quintana y otros ( 1979): 
"El paro en España : características Y 
causas del desempleo". El Pafs, 17 de 
junio de 1979. 

- Garayalde, lñigo (1979): "El de
sempleo como mecanismo de salida 
de la crisis: Evolución y perspect ivas~ 
Información Comercial Española n. 
558, febrero, 1980. 

- Garayalde, lñigo y Pérez Infante, 
J. Ignacio (1978): "El paro y la re
estructuración de la economía e~pa
ñ?ia". Revista Mensuat/Month/y Re
vie0w, diciembre 78/enero 79 vol. 2 
n. 5/6. ' ' 

~ Gar?ía de Bias, Antonio (1979) : 
d Consideraciones sobre los orígenes 
Cel Par? en España". 1 nformación 
t.omerc1al Española n.o 553 sep-
1embre 1979. ' 

:L~~nzález,. Manuel Jesús ( 1979) : 
mo· 1c~:rn1a Política del franquis
Mactrid. ·l970". Editorial Tecnos, 
- González G • 
(1977) : "S . onzalez.. Leopoldo 
ción de E eg~urrdad Social e integra· 
t spana en la e E E ,, e ura Econó . o . . . . oyun-
raciónde C n:iica n. 11/12. Confede
- Grupo da1asdeAhorro, Madrid 
d e trabai· b · e empleo (1979 ~so re Problemas 
dad y ocupa .. ) : 'Población, activi
trucción de 1cion ~n España (recons-
78".Ministe/s series históricas 1960-

'ºdeEconom/a, Madrid. 

: Nacional de Estadística 
_ f nst1tuto . . demográfica". 
(1976¡: "Panoram~ca d .d 

· d Gobierno Ma rr · 
Presidencia e . 

1 
de Estadística 

- Instituto Nac1ona . 1977 y 
( 1978) : "La renta na?1on~I en -

. 'b " n" Min1sterrode Econo sud 1strr UCIO • 

mía Madrid . d · · 
- l~stituto Nacional de Esta 1st1ca 
(1979) : "La renta naciona~ en 1978 
Y su distribución". Ministeno de Eco

nom/a, Madrid. 
__ Jané Sola, José ( 1969) : "E 1 pr~ble
ma de los salarios en España". 01kos, 
Barcelona. ,, 
_ Lagares, Manuel ( 1975)~ L~s ne
cesidades públicas en Esgana: niveles 
de cobertura". H.P.E. n. 36, 1975 . 
_ Leguina, Joaquín ( 1975) : "La ley 
de población en Marx Y la reproduc
ción de la fuerza de trabajo". Zona 
Abierta, verano 1974 n.0 4. 
- Leguina,Joaquín (1976, a): "Can
tidad valor y excedente de fuerza de 
trabaÍo". Información Comercia/ Es
pañola n.0 509,enero 1976. 
- Leguina, Joaquín ( 1976,b): "Fun
damentos de demografía". Siglo XXI, 
Madrid . 
- Leguina, Joaquín (1977, .a): "Los 
indicadores de paro" . Bo/et(n de Es
tudios Económicos, vol. XXXI 1, n.0 

101, agosto, 1977. 

- Leguina, Joaquín, (1977, b) : 
"Quienes son los habitantes de Espa
ña" . Editorial La Gaya Ciencia. Bi
blioteca de Divulgación Económica 
n.

0 
29 Barcelona. 

- Leguina, Joaquín (1978): "La 
oferta de fuerza de trabajo en Espa
ña: una proyección a medio plazo". 
Seminario franco-espaíiol sobre pro
blemas actuales de la economía del 
empleo . Ministerio de Economla 
Madrid, noviembre 1978. ' 

- Leal, J . L.; Leguina, J.; Naredo, 
J.M. Y Tarrafeta, L: "La agricultura 
en el desarrollo capitalista español: 
1940-70". Siglo XXI, Madrid. 
- Lorente, J . Ramón (1979): "Pro
ductividad y demanda de trabajo de 

95 



la econom fa e ·-
1985" C S~anola en el horizo 

. · omunicación nte 
Seminario sob Presentada al económica d 
tica de empleo re Productividad, Polí
nómica M . . y ~eestructuración eco-
d .d . inisteno de Economía M rr . , a-

Guadiana Made .dEspaña'', Ea•. , n . .,r, - Rod · · . 
da de rigu,ez, Julio (1979)·"0 

emp eo Y Prod . e¡¡,,\ 

- Marcos, C; G iraldez M p: 
fante, J.f. (1978)·,,' .y e~ez In
de Paro en E _ ·,, Las ~stadisticas 

_ spana · Semmario fran-
~o-~spano/ sobre problemas actuales 

Paña'' lnt. .. uctividad en; - . Ormac1on C . ' ¡~ 
no/a n o 553 . omerc1af E~, 

R . , septiembre 1979 . 
-;: ?~ Hombr?ve_lla, Jacinto ¡¡

9791 1 ~~I i :,ica e_con_om1ca-españ0Ja: 19íi 
3 . Editorial B Jume, Barcelona. ri~ a econom1~ de/ empleo. Ministe-

197~~ Economia. Madrid, noviembre 
;: Ruiz Alvarez, Jase Luis (lg¡g¡, 
!\l~~nas reflexiones sobre la fin;, 

c1ac1on dP la Seguridad Social"./•. 
formación Comercia/ Esoañola ~º 

554, octubre 1979. 
~- Martí, Luis (1975): "Estabiliza
cion _Y desarrollo". Información Co
merc~al Española n? 500, abril 1975. 
- Miguel, Amando de (1977): "Re
cursos humanos, clases y regiones en 
España". Cuadernos para el Diálogo 
Madrid. ' 

- Saez, Armando (1975) : "Pobl;. 
ción y· actividad económica en Esp; 

- Ministerio de Economía: "Com
Portamiento de la oferta de trabajo 
en el mercado español durante el 
Período 1964-1977': Xerocopia. 
- Pérez Infante, José Ignacio (1978): 
"Análisis del trabajo a tiempo parcial 
de la mujer españolé:: Aproximación 
cuantitativa" en el libro "Trabajo a 
tiempo parcial y horario flexible': 
Ministerio de Trabajo, Madrid. 
;; Pérez 1 nfante, José Ignacio ( 1979): 

Rasgos estructurales del empleo y 
Paro en la formación social española". 
Información Comercial Española n.0 553, septiembre 1979. 
--:- Poveda, Raimundo (1975): "Polí-¡ 
tica monetaria y financiera", en :1_ li
bro de L. Gamir y otros: "Pol1t1ca 

ña". Siglo XXI, Madrid. . . 
,_ Saez Felipe (1975) : "El crédtto 
oficial ~n el sistema financiero e~'. 
ño/". Instituto de EstudiosEconomr 

cos, Madrid. "Al unos ar 
Saez Felipe (1980): 9 m· 

- ' 1 • • de empleo Y ,. 
pectas de la po iticaN ,, Información 
no de obra en ~spana o· 

55
a, febrero 

Comercial Espanola n. 

1980. Malo de Molina, 
_ Serrano Angel Y . mercado 
J . Luis (1979): "S!1?.''~~ftoria1Biu· 
de trabajo en Espana · 

ad 'd "El paro me M n · 979¡· 
_ Van der Weyde .l1 

1
,, • Informa· 

problema in:e;n~;;;0Ú n.º 553' 
ción Comercia " ·eres 
septiembre 197~. (1977) : MuJMa· 
- Weiler, Mart1ne e La rorre, 

. s" Ediciones D activa . 
drid. 

**** 
96 

• 97 0 128. · Jl4 1980. Pags., 
-.:"'/O'ºía del TrabaJO socio h -

r dad rasgo básico del trabajo en 
~~=~:~~~ía ~ubordinada: El caso del 
campo andaluz 

Antonio]. Sánchez LófJ_ez 
Córdoba. 1980. 

·¡ 1 pa "A juzgar por la cantidad de palabras a que ha d~do ~gar, e dal-
ro parece ser el problema de la agricultura lat1fund1sta . an . u-

. · mo los f unc1onanos za. Tanto los obreros como los prop1etanos, co . h 
' · , h 'sunas veces a-estatales y sindicales han llamado la atenc1on mue I . 

· 1 ' · • · · ' d han propugnado diversas c1a a angust10sa s1tuac1on e paro Y · d · 
soluciones para 'remediarlo'. El paro, sin embargo, no se pue e .~tn
buir totahnente a la estructura agraria latinfusdista. Lo que esta 
hace es ponerlo al descubierto". 

¡ uan Martí nez A lier. 
La Estabilidad del latifundismo. 1968. p. 43 

Esta reflexión de Martínez Alier señalaba, en los años sesenta, 
la esterilidad de aquellos planteamientos que se limitan a estable
~erunarelación causa-efecto entre el latifundio y el paro. Y sin em
argo, después de haberse escrito ésto se han dedicado muchas 

otras páiñna d f. , ' . . t d b . i::.· s a preten er a mnar esta perspectiva, sm pre en er 
~- rir n~evas vías, justificando así la simpleza de los análisis políicos rnas usuales. 

Después h ·b· ' su fi ., que an pasado trece años desde que eso se escn 10, 

fun~ lflnacion ha ganado más aún en consistencia debido a los pro
as carnbios que la agricultura ha experimentado. 
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Estas transfor . 
que el p mac1ones ar . 
dad en aro c;s producido roja~ nitidez al mer 

su analisis e int y permite profund· cadodetrab . 
Aunque el P . erpretación , izar con ma\1 aioen ar o a , · , or se · 

en la act 1.d gncola no . &urf 
, ua I ad afecte de sea privativo del 

~ro ª1.1:1lisis nos detendre manera importante a otr:u: de España ! t 
a reg1on de la que tene mos ,e~clusivamente en es:aareas, ennues. ¡ 

za destaca el pr bl mos mas información y d d zona, por ser 
se obse o ema. Los diversos co o~ e con más fuer. 
vo rvan proporcionan igualment mportam1entos que en ella 

s, que pueden extenderse co ·ae buenos 1:1?del.os interpretaii· 
tantes zonas del país. n hºeras mod1f1cac1ones a las re¡. 

Un problema secular. 

Los obrero ' I · · . . . l s agnco as sm tierra constituyen al menos desde el 
s~Y 0 XVI!, ,la mayor parte de Ja población a~daluza. Junto con 

e os ~~nv1v1 an fuertes contingentes de pequeños agricultores cuyas 
con~1c:: 1ones de vida apenas diferían de las de los anteriores, Y que 
t:adicionalmente han sido incluídos con los primeros en el colee· 
tivo de "obreros aarícolas". . 

Domínguez O;tzz resalta la ausencia de conflictos signifi.catd
1"º

1 

en l ' · ·ecurnen ° ª as areas rurales hasta el siaJo XIX y lo interpreta 1 
·. la · · ;::, f en manteJlJ 

ex1stenc1a de "la práctica de que los jornaleros ues Jo 
dos p , aurado el pan, . 

or sus patronos ... ten1an por los menos ase;:, .. aJj¡nent1· 
q~e hacía menos difícil su situación en Jas épocas de ~,nsids mográfi. 
cias" ( 1 ) E " pres1on e d . sta práctica, junto con una menor . d 0 ¡¡darida 
ca un b · ' lt 'nd1ce es · ' a sent1smo menos elevado un mas a o 1 te aprove· 
Y la e · · . ' J de frecuen ' as x1stenc1a de extensas tierras comuna es e Jasare 
charniento colectivo,, (2) contribuía, según el aµtorl, a qtuu multuosas 
rural e f b ·1 ·d d que as . s uesen zonas de una mayor esta 1 I a 
ciudades. - ontrasta s· bTdad que c. ar· 

in embargo esta posible y aparente esta 1 1 
' a vivir a P 

con la p ' fl. que se va · de va· 
t. d ermanante situación de con 1cto en istenc1a ·' Jl 

r~~s ~ mediados del siglo XIX, de~encadena en 
1
: ~~una situac1~5 

actores que actuaban como valvulas de escap destacao 
P.ot~ncialmente muy conflictiva. Entre estos factores 
s1gu1entes. 

(l) A. DOM · adrid, 19
73

· P· 
(2) Idem. INGUEZ ORTIZ. Alteraciones andaluzas. M 
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ºderable volumen de Fuerza de Tra-
. to de un cons1 . b A)- El lanzam1en ) 1 d1.c1·0' n de mendigo y vaga un-

. · . d ahora a a con 
bajo (FT a partir e ' ;resencia los caminos y ciudades de los 
do que inundaban con su d Solis da la cifra de 150.000 co-
. ' reinos Pedro Romero e . d (3) diversos . . estimaciones au tonza as. . 

mo Ja corres.pon~~ente a . b . 1 forma de soldados de los ejércitos 
B) La emiarac1on, tanto a JO a , . h 
• .- • <::> de trabajºadores hacia Amenca y los mue os ur-
rmpenales, como ' . 
banos peninsulares. . D ' 

L des mortandades de las que cita algunas om znguez 
e)- os gran ' . (4) 
o"rtiz, y que son tratadas en detall~ por Romero de Solzs , as~-
ciadas en general con crisis en las d~etas por problemas. ~e abas~eCI
miento, provocados en buena medida por la acumulac1on d~ gian? 
en manos de especuladores (5). Estas mortandades actuaban meqm
vocamente como factor regulador del mercado de trabajo. 
D).- La estrecha vinculación entre la tenencia de la tierra y el in
cremento de las posibilidades de subsistencia estimuló notable
mente el mercado del suelo y las fórmulas del subarriendo. (6). La 
orientación de la FT familiar hacia la propia explotación está en 
la base de extensión de aprovechamientos intensivos en el uso de 
la mano de obra, tal como ha comprobado josefina Cruz en el caso 
del olivar carmonés. (7) 

Estos procesos pueden explicar pues el relativo estancamiento 
de la población y la escasa conflictividad. En cualquier caso ponen 
sh~bre .las mesas de los investigadores la necesidad de ahondar en la 
1stona de la · 1 d 1 . , d agncu tura e a reg1on, que parece haberse desarrolla-

reº provo1ca~do fuertes desigualdades, sólo atenuadas mediante el 
curso a a s1ste , tº 1 . , , L . . ~a 1ca expu s1on de la region de la FT sobrante. (8) 

ª mestab1hdad 1 t t totalme t 
1 

ª en e que estos procesos encubren es sacada 
n e a a luz por 1 f fl. de med· d d os uertes con ictos que se producen des-

• 1ª os el s. XIX , . tac1ones muy d" Y que se prolongaran, aunque con mamf es-
En 1 b iversas, hasta la guerra civil. 

a ase de est d . . 
tnente la fuert e .~ecru ecuniento podemos hallar probable-
---(3) - e expansion demográfica que se produce a partir de 

Pedro ROM 
XIX . ERO DE SOLIS ·, -(
4
) ¡, Madnd. 1973. · La poblacwn espanola en los siglos XVIII y 

( . ROMERO DE 
e~! P. ROMERO DE S~cii~s Op. cit._µp. 189 y ss. 
(G)~· Rl20. . Op. Cit. p. 188 Y A. DOMINGUEZ ORTIZ p 

. 0MERo . o . 
(7) Josefina CRU~E S?~IS_. op. cit. p. 183. 
tora]. 1978 . Dmamica de las e . 
(8) J. CRÚzCap. III. pp. 7' 9 17 structuras agraria de Carmona. Tesis Doc-
sen d . En la N , ' etc ... 
b ª ªen la" ota 58 de su tesis 

an 180 d1' ql ue se consideraba ¡se ~ecoge una nota del Catastro de En 
as a an- ,, que os Jornal d ' · o . eros e Carmona sólo trabaja-
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1910/1920. L ., 
do ª Pres1on 

. :on una capacid que esta FT va a 
aliviada por I ad de demanda . producir sobr 

va~ a desapar~~e~:nales tradicionale;~~~~v:~ente rí?ida,\:nv~:rca. 
v~~1adas. Así, la in:~;i~7 a ver restringidos ~~~~r~no, es~oscanai~: 
s1c1ones que P dad se ve combat·d a pres1onesrnu1 

retenden · t 1 a con nu . 
mercado de trab . m egrar a quienes la . merosas dispo. 
das tras las últ. aj o. ( 9). L a s emigraciones y ªpra_ct1can dentro del 
v d unas escarazmuzas 1 . ºueuas se ven reduci-
v:: esapa:eciendo progresivamen~~ o~aI~s· r;-s g~andes epiderniai 

companado de un crecim ·e :·· . o o e o sm embargonose 
en la región, donde si bien J nto srmilar de los puestos de iraba.io 
aprovechamientos 1 se van a _transformar sus sistemasde 
y vez el · con e paso del cultivo al tercio al cultivo al año 

' incremento de ne .d d d F comp . ces1 a es e T que eso supone sna; * ensar mediante: 
la suavidad y le t.t d d . d . . n 1 u e esas transformac10nes, que de manera 

ecidida f!O se van a extender hasta los años cincuenta. (10) 
* el mayor impacto inicial de estas transformaciones emre loi 

pequeños campesinos, con su consiguiente no repercusión di· 
* recta en el mercado de trabajo asalariado. . 

la adopción de algunos medios mecánicos de trabajo (agavill~· 
doras, trilladoras . .. ) y de mejores aperos (arado bravant ... ) t 
siquiera dar el paso al cultivo al año y vez, con lo que se pro u· 

ce un notable ahorro de trabajo. 

N.º de jornales 
eventuales 

~-F./N.0 de 

Cultivo 
al tercio 

100 

Cultivo año Y 
vez sin 

mecanizar 

179 

Cultivo aiio y 
izado vez mecan 

--------
J0 rnales 158 
eventuales lOO 111 ~ 

--------~~~~--------
Fu ente: Jose M.ª SUMPSI. Agricultura y Sociedad. n.º 6· 

Jl;c· Lo co11 1 
(9) ~ yRUELA· . ¡9 
t . . P. ROMERO DE SOLIS pp 40-48 y Manuel PEREZ •-' drid, 19 79-~cioJI 
ividad c . : . . , 931 ¡936. ivia . al re o 6· 

( 1 O) J am~~sma en la provincia de Cordoba. 1 - . , del cultivo ¡ fl· 
d _ose M. SUMPSI. "Estudio de la transforrnacion y sociedor. 
l ~7a;o y vez en la campiña de Andalucía". Agricultura 

. p. 35. 
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d da en la rápida formación en toda · ., encua ra 
En esta s1tuac10~, b . 1 trabaJ· adores que permanecen 

. ac1ones o I eras, os . bl 
Europa de orgamz . d 1 ·vamente de la débil e mesta e 

depend1en o exc us1 1 
en el campo 1 t . ·dad aararia único mercado que a ge-

d t abajo de a ac 1v1 º ' l d oferta e r 'bl an a sufrir en sus carnes las secue as e 
neraba de forma se~s1 e, v e te mercado y lo van a sufrir sobre 
1 fundos desajustes en s · , d 
o~ pro l forma de prolongados períodos de paro, ~ue haran es-

10 ºden ª entas salariales hasta extremos en ocasiones bastante 
cen er sus r · · 
ridículos. . 

Las manifestaciones de este problema van a configurar _lo 9~; 
terminará denominándose "el probema agrario en el Med1odia , 
y que será objeto de reflexión po~ numeros~s. personas _de la Ad
ministración, pensadores, economistas y poli ticos de primeros de 
siglo (ll). Se entiende por esta cuestión la permanente situación 
de conflicto que vivirá la región, sus posibles causas (latifundios, 
absentismo, fincas manifiestamente mejorables ... ) y sus secuelas 
(paro·hambre·bajos salarios-miseria-lucha social. .. ). Toda la polémi
ca levantada en esos momentos nos vuelve a llamar la atención so
bre l~ antigüedad del problema que volvemos a plantear: el paro 
agrario. 

b E~ los ~formes que se presentan para ese concurso y en la 
~ un ante ~1teratura social de ese período, los conflictos se tratan 
: c.aractenzar muchas veces como manifestaciones frente al "ca 

c1qu1smo" "l · · · · -
Tod ' ~.Injusticia social", por el "afán de reparto" etc 

as esas calificaciones d" ' ... 
gidas de ¡ b nos muestran 1versas contradicciones sur-ª rusq uedad con que 1 d l su seno unas 1 . e campo an a uz ve extenderse en 
d re ac1ones de produ ·' · 

el carácter d 1 . cc10n estnctamente capitalistas y 
d 1 . e as mismas. Pero la t d. ·, , .. 
e a existencia de una FT . . con ra 1cc1on mas VISlble surge 

sola~ los más elevados re d1spo.mble, capaz de hacer frente por sí 
que. unplica, dentro de 1 querm:iient?s de trabajo que se le haga, lo 
~n areas de monocultivo a etac1onahdad propia del trabajo agrario 

E~ºc~nos ejemplos n~~ il~~~r:::~~te largas épocas quedarán en 
que oba, en 1931 "el G b ' re_ e_l peso de este desempleo: 

Pronto hab , ' o ierno C1v11 co · , al . 
forzoso'' (1 ~.1a en la provincia 40.00 . mumc~ Gobierno 
de And 1 ~). Bernaldo de Q . , O o~reros agncolas en paro 
....__ a Uc1a estimaba en 100 ~~~s len ,su mforme sonre el campo 
,, .. ~ · e numero de ob , (11) E. · reros agncolas 
PtobJe sa retlexión se n 
Ptob rna ª&rario e uclea en torno al Co . 
n.0 31~~;;&rario e: ;~~~i?día. V ~r sobren~~r~o~~:~~~[;rLel Rey sobre el 
(12) M PER.. c1a a comienzos del siglo" A . EDESMA. "El 

. EZ YRUEL . grzcultura y Sociedad 
A. P. 133. ' 
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Parados en tod A 
rn ª ndalucí '' ( 

ente rnarginada de] con a 13). y toda esta FT . 
que se encuentra cont trol del propio rnercadose ve sisternátiQ. 
presarios de la z on'a rolado exclusivamente po di e trabajo en ti 

L · r os grand os movimientos que suro-e esern. 

de re so !ver los fuertes problen':a~ ~esde !la clase obrera pa~ '"" 
gen a una u otra de las d. q e se e planteban, y que sed¡·. b . iversas causas que 1 n 
ya o ~eto de numerosos tr b . d . ?s provocan hansiilo 
DEL MORAL TUNoz nl L~~ e los h1stonadoressociales(DIEz 
nativ , . A, CALERO, etc ... ). Pero las~ter. 

as Y preocupaciones que esos movimientos encardanan noco. 
menzaron a verse trasladadas a la practica de la Administraciónha

5
. 

ta la llegada de la República, que supuso para los obreros agrícolas 
una mayor libertad y fuerza en la manifestación y realización de 
sus alternativas, al retirarse buena parte del apoy~ estatal conque 
se apuntalaba el poder de los grandes emp:e~ano.s en el c~po 
(Ayuntamiento, Gobiernos Civiles, Guardia Civil, tnbunalesdeJm· 

ticia ... ) ( 14). , etidos en las 
Es de resaltar cómo uno de los eler;ienti°t mas ::~QUrar la sub· 

estrategias de lucha sindical lo compoman el ograrlas fincas (aloja· 
d . 1 emp eo en . sistencia de los trabajadores me iante e 

1 
d 

1 
ercado de trabaJ0 

mientas) y en las obras públicas, el co.ntr.o e )my el control delas 
( · · d los smdicatos ' · etc }. las bolsas de trabajo y listas e tos de trabajo, .. d .. 

. l · tos contra ida es relaciones laborales (tribuna es mix ' . ·zar las oportun e T . banamaximi , ·casques odas esas acciones se encamina 
1
. · ando las practI :ños d · d o e im ID · res y n~· e empleo masculino, reducien ° . , regular de muJe 

1 
mercado 

ºPonían a él: destajos; incorporacwn colectivos en e ercados ( · de estos ados rn con la oposición a la presencia . d los hoy Jlam y que de· 
de trabajo se atacaba la persistencia ~breros habitu~es;oJongadas 
secundarios de difícil control por los 1 clase obrera), Po de tareas 
· b ' bl para a b don , ez Ja a un flanco muy vulnera e . . ación o a an 1 de fer J·o d . d"fº ltoso ·elunm . doctora e Jos rna as; aprendiza.Je 1 1cu ' . L tesis . entr 1 . , . nana... a t ateg1as cu turales· adopcwn de maqm tas es r Jll' 

Y ' ·d nte es os rueta ( 15) analiza deten1 ame . ientos, !l 1 al· 
obreros cordobeses. dos esos movJIJl daJuzaS e L . . . 1 te con to cas an a guerra civil d10 a tras 

5 
comar 

antes permitir experimentar en alguna 

e11 Ja 
obreras 

rnpesinas 'Y os ¡o 
Luchas ca . 11es .o (l3) Recogido por TU1'IOÑ DE LARA, ·nstituclo 

Andalucía del s XX Madrid 1978. P· 141. · nto de esa
9
.s
7

19 (
14) U · · ' · nam1e l · · na descripción en vivo del funcio Barcelona, 

da Antonio ROSADO en Tierra y Libertad. 
(15) M. PEREZ RUELA. op. cit. 
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, l . or la colecti-, . 1·cales traic as p 
n ·ts 1ac 1 

' (1 6) f . naciones 1 
' , fincas. ,,, 1 trans o11 , ele ·1launas l d " velador de as . , comun ' º d l ape e c~nc~. y explotac1on en. , por el Estado e pf da crisis de las 

nza~~~ la guerra la l~~u:~~-~:~os pro~ocó unau~r~i~:.:n reproducirse 
de los derechos de baJ'adores agncolas, q d la República y pro-

, de Jos tra ' ' . , antes e ' . l" Es-
econom1as )roducción vigentes. º1·aria tradiciona . . 
las relaciones de 1, !oración de la sociedad ª1º lescenso ele la capac1-

d "l aran exp ' el bruta e e 
pias e a" "f tó sobre todo en 63 no volvieron a sup .-
ta crisis s~ .~amde\os salarios, que hasta 19 . a 'fico 1). y esta cn-
dad adqms1~'ª e do antes de la guerra. (ve~ º~esempleo~como lo 
rar el mvel canz~ da por periódicas fases e bien tratados 
sis se vio acompan~ ficiales existentes, muy . 
reflejan los escasos mforme: odio sobre la Campiña corclobes~ .. tir 

or Martínez Alier en s~ es u has hasta ahora pretenden ms1s 
p Todas las observaciones hec G. 11 p ero que es frecuente-. . de Pero iu o, 
sobre un punto, s1 se q~uere alizanclo la situación actual preten-
mente olvidado por quienes an el to ele las últ imas transfor
den considerar el paro como un pro. uc · del problema del paro 

. h b'das Se trata de la persistencia mac10nes a 1 • . • ¡· · t s 
· ncias bien e istm a · a través del tiempo y en circunsta ' 

La unidad de mercado de trabajo rural. 

A partir de este momento vamos a tratar de analizar la situación 
desde la perspectiva del mercado de trabajo en que la FT se encuen
tra ubicada. Trataremos de reflejar los rasgos de ese merca~o ~e tra
bajo, sin vemos limitados a considerar el paro desde una opt1ca de 
"paro agrario" exclusivamente. Entiendo que el uso sin más mati
zación de este último término nos conduce a una perspectiva de 
análisis que bloquea la completa comprensión de las transformacio
nes experimentadas en los últimos treinta años e incluso la com
P1.re~sió.~ de la misma situación actual, ya que impone una fuerte 
unnac1on qu· ' · · 1 · b 1 . , izas inconscientemente, a a perspectiva que o serva 
ª tgncultura en el capitalismo como "un proceso productivo pe
~ucoiar, s:parado de la actividad manufacturera en el inicio de la non11a · 1. . 
cha c~plt~ ista, y su1eta a la ley del desarrollo propia ele di-econom1a mte d , l . , 
/iroditct· ,, (, gra a as1 en e con1unto de los demas procesos tvos 17) 

:-:-------_( 1 6
) Sobre la hi t . . . 

trabajo de A. R~s~~ de co~ect1v1dades agrarias en andalucía se puede ver el 
\l7) C. MOTTU O Ya Citado, que recoge su experiencia. 1

'
1

V

11

ro. llologna 
1~~ Y5 E. PUGLIESE. Agricultura, Mezzogiorno e merca to del ' ' . p. 58. 
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Por ello vam . zar la pesp . os a optar al a nalizar el "paro aQTario" por despla· 
· · ect1va s t · l · " .JO, en la 

1 
ec orza e mclínarnos por la del mercado de traba· 

campesi· cua el parado es FT disponible )' donde el jornalero Y al 
no se 1 · , ' el de · , . e srtua en lo que considero es su verdadero cont<''°• 

e1erczto ind t · l d · ·r· tricta· mente FT . us rza e reserva, sin que esto s1gm 1que.e~, 1 
a d1 · · , d · c1on de 

capital· spos1c1on de la industria sino FT a isp
051 

ista que d ' . "d d e Ja ern· 
plee. esee usarla, sea cual sea Ja actrvt a en qu 

104 

d de trabajo de la 
. del merca o 

básicos . . l ~·%°'"'" 1rad1c1on•. . . d economíca eiásten· 
agncol afios la única activid.a . que integraba 

e pocos , la acrrop1ecuar1a, d ª"" hac urales consistra en ºde bienes manufactur~ os, 
tt en la zonas; sus ¡areas Ja derna~d~ ·c10 cerrado caracterrstic? 
t w1acaiaba e buena parte den uo . e c1 . , n de los alimentos: v1-

p
,,ducidos '\n tradicional (transforrnac1:1azones ... ; utillaje: [ie-

·plotac1 'd frutos secos, s b de Ja e:-; eite ernbutl os, alb - ·1 . enercría: car oneros, 
ueso ac ' al barteros am es ... , " , ºº' q ' ·nteros, t a ' d de trabajo en esas areas 

ros carp1 pues el merca o . 'd ·a rre_ , ) LÓªicarnente . 'd d lo que no imp1 e em1bra-
anancs... . º a esa acuv1 a ' gr configuraba en tor~ºd ' entradas irregulares en un estrato se-
:¡ones definiuv~ Y :c~d~:,: por parte de mendigos, soldados .. ; 
cundatio deese me . , desarrollaba sistemas de apr ovecham1ent o 

La <11'an explot~c1on . t a la demanda de mano de obra 
" . cilac1ones en cuan o al f con fuertes os l t . dad y alternancia de cere es, orra-

d 
n la comp emen ane . y basa as e U . te de ese sistema de aprovechamientos 

. nadería na vanan . d 1 l ¡eras y ga . i 'ncorporación del olivar al anterior mo e o, o 
lo proporciona a 1 l . 

d 
uponer la reducción de algunas de estas otras a ternat1-

que pue e s . . , h · , desaparición. La diferencia en cuanto a los aprovec am1en-
1as o su d 'f ' . tos se refleja incluso en la forma qu~ adopta~ las e 1 1cac1~~es agra-
rias: cortijo o hacienda. Ambas variantes exigen la retenc1on como 
!ijos de equipos básicos de especialistas para las tareas de manteni
miento y dirección. El resto de las necesidades de FT se cubren me
diante el recurso a un mercado que más arriba caracterizabamos 
como amplio y practicamente inagotable, el de la FT para ser usa
da de fonna eventual. Incluso parte de las necesidades permanen
tes de "FT simple" (las vinculadas habitualmente al cuidado del 
g~ado Y a ~as tareas auxiliares de los trabajos artesanales), son cu
biert;s mediante el recurso a un colectivo especialmente barato 
:~osº':,~ un estrato específico dentro del mercado de trabajo: lo; 

inves~igac~b~nd:i~ ~: l~ f~~cas e~udiadas dentro del Programa de 
Agraria y que const't n ac1on J. arch, sobre la Gran Explotación 
· . f 1 uye un caso modal la · T · ' d lº m antil en el conjunt d 

1 
b . ' s1gm 1cac1on el traba-

así: 0 e tra ªJº de la ganarlería evolucionaba 

1948 50º/o (En o/ o sobre el total de ganaderos) . 
1956 62º l949 

45
0

10 
/ 0 1960 5oº ¡ 

1954 53º/o 1957 54º/o 1961 46º/o 
1955 1958 52º/o o 

58º/
0 1959 480¡0 
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La rela ·, d l c1on a u tos pr entre lo 
---:--.:..'~~º:P~vorcionab l s salario 

Salario a Os sigh · s de est 
'-tlent e coi 

rnedio Salar¡0 d es result eqiv0 
ZagaJe e actos: ' con los 
16/ s de Salar¡ ele 1 
~año., A. 0 0s 

1 O O ~ &lladores Obter 

(Reglamentación de 22 .5 ----- ~ventu:i:s 
Occidental 1957 E Trabajo Agr' 20 ~ª~º. 

- ---;;:--:-;--· ....:..:::::~· ~·:n~n~u~' ~~< i cola p "-..:::! rneros ínct· ara las 
En el anál1.s1·s ices). cuatro Provin . 24 

· ' que h , C!as d 
c101: de ,aprovecha.mi ac1arnos en este . e l\ndaiucía 

sociedad tradicional ~ntos, propios de 7ªba.io sobre la e 
de decirse que en 1' xtra1mos las sicru·ª gran explota ~~T'Uctura. 

, os tres a i::> 1entes c1on d 
caracten sticos de I f' provecharnient conclusione . ,, e la 
(trigo/algodón/man~~ó:ca:. con técnicas d~s cd~s:ritos co~o ~~
tercaland o' man teniend ' ~ I var), las puntas deu hvo tradiciona1:s 
m I o este a n· l empleo s eses, o que se tradu ive es semejant d se van in. 
d t b . ce en una rel t. es urant . 

e ra a.JO, sujeta sin emb a iva estabilidad d 1 e varios 
dos m argo a un períod d e a dernanda 

. eses, entre el invierno la r· o e paro estaciona) de 
a ~1nes del verano, paliado po~ los\r~:~~ra, y o~ro ligero descenso 
m1a y de la recoleción del alaod, E J s estac1on~les de la vendi. 
lo responde a los casos en ;ue o~ .. dis~t~bmo.~elo sm embargo, só
aprovechamientos en el total d l nf u.c1on ~e los anteriores 
brado E l , e a super ic1e cultivada está equili
d . . n as areas de monocultivo, el paro estacional de cultivo 
d º;;mante, ge:i,era entonces un paro estructural o una baja densi· 

a de poblac1on. En el primer caso existirán unas fuertes corrien
tes migratorias hacia fuera, de carácter estacional. En el segundo 
estas corrientes se invierten, convirtiéndose la zona en demandado· 
ra de mano de obra en las puntas de empleo. Normalmente, sin_ em· 
bargo, la población se mantendrá sobre los mínimos requeridos, 
simultaneándose las dos corrientes." (18) 

U , · b '. "S ntienen durante n poco mas adelante se precisa a as1 · e ma 1 . seis meses del año unos niveles ocupacionales homogéneos Y re atti-
. d e encuen ra 

vamente altos ... El período de paro más pronuncia t 0 ~ás alta (en 
entre los dos períodos de mayor empleo .... La pun ª 1 rean vaa 
M ) d l rac10nes que ª e ' · ayo , por las características e as ope d . de personas, sin 
permitir la incorporación a esas tareas, ~e to 0 tira~mente relevante, 
requerir la cualificación O esfuerzo f I SICO esreCIJos trabajos sin ne· 
po~ lo cual de ~~jeres y j?venes puede.res~;te;ncia" (19). . 
ces1dad de movun1entos migratorios de imp lotación agrario. 

, l en la gran exP 
(18) A .. SANCHEZ LOPEZ. El t':~bajo agri~o ª . l81-182. 
Memoria presentada a la Fundac1on J · Marc · PP 
(19) Idem. pp. 188·189. 
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· dad 
1 S0c1e 

. de a l 
. , n aCJrana eterizar o 

¡otac10 " os cata 
ran e~P . podern 

que Ja g' de trabaJº , ínín1a 
da, pues, rnercado de la mas rn 

i 1 de111aP hecho al . necesidad . 
v- ¡ha " sJJ1 pac10 

·d·cionª ''bruta ' tarea o es 
¡p 1 r si111pfe, . r·· ción en 
...or: de F l sin 1Jª · l 
r ser . , n eve11tua ' 1 e apita ' "' ·r· ac10 · era ·¿ por e 

cu~1 1c da de ¡nan - requen a .. da des de 
,,ser osa - rncdida qu~ c1 a ente a las cantl . lu ar' 
~~nnº · la n11srna v estnctarn to v en cada _g 
" sada en b directa ' d rnornen , d trabaJO· ,,ser º ' ·usta a . 1 en ca a bles e · 

es decir, ~ec:~ital ne~es1ta )~las relacionea est~presarios agrano.s 
f1 que e. roduc1da Pº J que por Jos en , . e el rnanteni-

p1deZ P orta e ue exig 
sin la ra de uso col11P los costos q larCJarnen te. 

f rna rnento da tan o . FT 
Esta or en ningún 111 0 FT por e!los usa . de la propia ' 

no se asnrnª roducción de la ue se hace Ja vent~ alarios, paros 
miento y rep condiciones en q de Ja FT": baJOS s rocurar ate-

¡ duras · de uso d. · "das a P 
•'el :~delo disc1'.~~:~;~

1~strategia_s obr;[~er~~~~ de la rnay.or par~~ 
cíclicos, etcf·~fos mediante Ja sal~da.d actividades no agrarias ~'ble 
nuar esos e. e orientándola a~1a ., más o menos es a . 
de su prop~: fr:~uente, l~~cia la vinc~~ªf ~º~r dentro de la propia 
que era_rn . intensificac1on del uso 1 resión por la aperce
con la ll~~\ la hubiere, incremento por ª,P en la que cabe inter-
explotac1on ~ E uizás en esta via ,, d 
ria y el arrendamiento... s q bTdad de la idea del "reparto u-

al menos de la esta 1 I pretar parte , 
rante todo ese penodo. , . os reflejados hasta ahora san-

En principio Jo~ esq~ematJCOS rasr tivo de trabajadores como 
cionan la caractcnzac1on .de ese co, ec . rced or com le to 
ejercito de reserva industnal, ~ostran.do~e a me p P 
de \os intereses de los empresarios capitalistas. 

Transfonnaciones en el mercado de trabajo 

tn este contexto y de manera firme a partir de los años cincuen-
ta, van a coincidir varios procesos similtáneos y concatenados: 

*la ampliación de las perspectivas de empleo mediante el in
cremento de la demanda de FT desde los nucleos industriales. 
'el encarecimiento del costo del factor trabajo fruto a su 
vez de numero . . ' d , . .. sascausas: em1grac1on emanda alternativa pre-
s.ion obrera, etc... ' ' 
' la introducción en 1 . 1 . 
loquesust"tu' ª agncu tura de medios mecánicos con 1 Ir parte de sus ·d d d ternente r0 , necesi ª es e FT, reducir constan-

1, s costos y en 0 · . 
ductividad de la tierra. cas1ones mejorar notablemente la pro-
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Estos Pro 
del capitalis cesas, claros . 

tual en nurn~~ en nuestro s1g~os del 
tras o polos sas nacion Pa1s, van a Penetra . . 
del ahorro Ydle atracción q~~' un tnoctªe1Prodt.tcirc1on y coh 

· 1. a FT d 4e d o e , corn •1so¡·d 
pita izadas y d e ex.te ependect conólh· ºhas·ct1ªció, 

· esp b ' nsa e I " 1lco b 1 oh ·• 
ces1vas alter . o ladas s Zonas l a cana]¡., . asado ab¡. 

. nativa 1 ' se ve , , as c .. ªe" en 
ocio' reservas de ;T as funcion ran obligadaltél'fes, tná~º; hac~ e~n. 
etc ... Se ha ad ' área de 1 es .que se le ~ a desernp ª!dt\ des º1 

yor parte de la optado así un rn o~ahzación de unp_ongan,enar,s~ ~:· 
cia. s zonas rural o elo de d actividad. ~spaciosd. 

es en una s. e~~troUo es insalub e 
. El hecho de 1tuac1on de. que deja a¡ tes, 

tivo d · que no s h lllenne d ªtna. 
l e industrias en las z e ªYan estable .d ependen. 

coas no quiere decir onas de residencic1 o un número . . 
d? s~r llamadas un d/¡ue estas comarcas~ d~ los trabajad~;gnifica. 
nam1ca que marca ,u otro a partici sten en reserva esagrí. 

te en esa dinán1icael·~~1s. Ocurre que yf ::t:~ .el conjunt~ ~~~:~~· 
ser continuidad n~ Jp ºdar;do papeles peculiares mEtegradas totahne~: 
de . . ' o I a ser de . stos pa 1 

ieserva industr· 1" . otro modo d I pees vana 
a~paro de la exis~~ ~ugdando antes por la FTed~j.ehl de "ejército 
c1on d 1 . ncia e esa reserv ic as zonas Al 
f e os principales aprovecham. a, y a la par que la mecan~ 
igurar parte de ese mercado se d ient~ y la emigración van a co~: 
van a entrar en directa com' es~1To an sectores no-agrarios que 
Uso y modo de uso de I Ff etenc1a con la agicultura en cuánto a 
serva. Esas actividad a que forma parte de ese ejércitodere· 
ya se conoce 1 es se van a configurar en Andalucía en !oque 

con e nombre de co I · " ., actividades a b mp e10 construccion-hostelería", 
dem d _ n:1 as que concurren en el mercado de trabajo con 

an as sun1l~es ~ las hechas por la agricultura: FT simple; IT 
para ser u d d f d sa a e orma eventual (o temporera); FT para ser usa· 

a en la medida en que sea necesitada. 

Este modelo no sólo permite sino que exiae la subsistencia de 
una · 0 

· 

1 
. sene de aprovechamientos aorarios que produzcan fuertesosci· 

aciones en las cantidades de FT por ellos empleadas, dado que Ja 
Fl T exceden taria estacionalmente del campo puede ser usada pdor 
os re t · d ' entre to os s antes sectores y viceversa compart1en ° asi, ell l · ' · 0 por se· 

os, os costes de mantenimiento de una FT que nmgun 
parado lograría sostener. (20) 

. 'ón del con· 
(20) El , ·d la difurninac.

1 
5 de fas 

profundizar en este tema Ilevana a consi er'.11" ue nos aJep.rnº 
cepto de "puesto de trabajo" y "actividad",ª medida q 
zonas centrales del capitalismo. 
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. ple de la situa· 
, un retrato relativamente sun 

. ues as1 
Perfila P · . [ , . 

se . alismo pen enco 
·' . -capit 

c1on· l (modelo• (agricultura/co,nstruc-
iialisrnº c~n.ta) cción/hostelena) 

cap ·¡servicios ~ t 
· dustna t 
ll1 __ FT SIMPLE 

I EJA...- · 
fT cO~'lP . d .t. una continua circu-

, bien a mi ia, d d 1 
delo admite, o mas . e las diversas deman as e 

Este rno FT simple a instancias. d_ ara terminar de cen-
laci?n de :a uiere además otras pr~c1s1ones ~r mor de defender la 
cap11al. R q. . ·' En la actualidad, Y P ' ediendo a 

significacion. rurales se esta proc 
~:~:b~~dad del empleo e~J:s ~~~:S~s secto~es, de los culti~os que 

1 d
efensa a ultranza, d . carácter puntual: el olivo y el 

a d b requieren con f 
mayor mano e o ra . . to de estos cultivos en su orma ac, e el mantemmien . d d lo
algodon. ,ºn . . d en definitiva la existencia e una cau a 
iual se esta defend1en o . d de el erario público hasta los bol-

. d transferencias es 
sa comente e .· ul rticulares quienes en el caso que nos 
sillos de Jos ague tores pa t' dad d'e empleo asalariado toman, y 
ocupa son Jos que mayor can 1 . 

ue s~elen coincidir con los grandes agncultores. 
q El drenaje de recursos estatales en defensa d: estos modelos 

· formas de modo que J·unto a subvenciones y compen-toma vanas , . . . 
saciones que los sostienen y que son perc1b1d?s chrectam.ente por 
los agricultores, se colocan cuantiosas cant1dad_e~ ?estm~das al 
Empleo Comunitario, que, de hecho, lo que en defm1t1va esta gar3:11-
tizado es la subsistencia de toda la FT vinculada a ese complejo 
"constucción-agricultura-hostelería", cuándo éste se muestra insu
ficiente para garantizarla, como actualmente ocurre. Las formas 
en que actúa esta ayuda estatal muestra claramente su intenciona
l!dad de no interferir los rasgos básicos que generan esta situación, 
smo de limitarse a aliviar los costes más fuertes. Y basta con repasar 
la prens.a para conocer la relación que existe entre la distribución 
~ue .cas~ siempre exige previamente largas acciones de presión por 
os smd1catos locales. 

capitalismo central._capitalismo periféricc....,..,_ _____ E 

! ~ l subvención~ 
F.TCOMPLEJA~ FT SIMPLE subsidio A 

D 
o 
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El que en realict d 
a sea . 

yor parte de los niveles de as1 ll.o iJ:t¡Pide . 
man tener la esteriJ v. . , Poder al s1ii etnb 

is1on ' coii ·d "( ar!} mos conocer con ciert ~ectoriaJ qu. . si erar el .:>O %e e 1 bl 
· , os V1s0 d e lll)p ·d . Par

0 
~la a po ac1on que se en s e "erosi1Q·¡·1 e 'llclu ''in,~ ""-

la actualidad, si bien s~Uentra en. esas cir I 1tud los d~~ •lq~,P~~ 
oferta de FT en las Zon conoce reiativaniceuiistancias. bs bhasicosdª· 

" . as Urba ( llte b · e e h e los desanunados ,, y del b nas y cada v Ien los tas e º'en 
. ) su enipJ . ez t}1 gosd n1no ' se desconoce total~ eo JUveiii1 ch1·enos a co eq 

.unente la f , \.(a 1f' sia d les y los acercaniien tos al te 0 erta de f"r en 1

1

cados y ff't,. e 

, V . . lll.a no hac . as z ""'· sto. ease s1 no las poJéniic en smo Poner d 
0

nas tl!ra.. 
. (21) y , as en torno 1 e man '[' 
1a • nias referida a Ja si tu . , ª os trabajos d 

11
1 

Iesto b 
· d .. , ac1on que 1i e1vL.G . tra 3J os e Ja Coni1s10 n J\1ix ta Jun t d An ana zainos tenern an. 

' 1 f a e dalucí Ad . 0slos .entra re erentes al paro agrario qu 
1 

a-l"l. nunistrac'· 
. ' e a ser contra d ion tas reg10nes, se niostraron lejanos a Ja reaJ 'd d , sta osenalgu. 

. 1 (G ) I a , as1 en B !J em p o ranad a se triplicaban las estimaciones d FT / ' '".' por 
Y si no hay inforniación sobre su número y l~cali 18~?nibJes. 

. . . zacion, 
0 
o ue existe presenta nunierosas desviaciones de signos inversos, t.,. 

oco la hay sobre el destino de esa FT, de manera que desconoce. 
mos la importancia del fenónieno de Ja agricultura a tiempo parri•, 
los ciclos de enipleo de Ja FT no empresarial ... temasqueenmuch" 
países son ya objeto de información estadís~ica. (Ver P?rejemplo 
el reciente informe de Ja OCDE sobre Ja agricultura a uempopar· cial). 

El trabajo en la agricultura 

d resentar algunos · y a tratar e P · ue A. pesar de esas prec10nes, vo . 'ón estadística q. 
, b la inf ormac1 ocuro aspectos de la situacion, en ase <l . • Mixta (22). Ahl se pr. '" 

•e elaboró en el marco de esa Comiswn las labores agranasdis· 
1 de FT para . ed1ante ~Valuar las necesidades actua es da provincia Y mf. 'entes de d

. p llo en ca coe ici as 1versas comarcas. ara e ' f .. ron unos da uno 
. , t s se IJa d por ca :Us1on entre un grupo de exper o ' f. ·e ocupa a ficientes 

. la super 1c1 Los cae de 'rnpleo por comarcas a aplicar ª ctividades. 
1 

pérdidas l 
· tos Y ª a as · La e os cultivos aprovecham1en ·da en base . i'denc1as. 

, ' 1 rreg1 s inc 
1 

base ecog1an la demanda mensua co l ' icas y otra sobre a 
r b · · · limato og debate, a éljo por las condiciones e . lmente de . u/tu· P f

. · b · t igua ,, Agric er 1c1e ocupada fue o ~e 0 España · 

- . . eal en . plat . - • agraria r 
8 

EJem 
21

) Mario GA V IRIA. "La población activa . mbre 19
7 

· 
ªY Sociedad, n.

0 
l. 1976. A daluda. Novie 22

) Análisis sobre el paro agricola en n 
ilecanografiado. 
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r o· ones P 
l le<rac1 

· las e e 0 • 

- pol r·11'1-.. do an o lo s a ·1 " 1 lJ a~,1 e de e n-1 as 
e t"l 1·1 bas o1· cu 1 e,, · Itu ' · 1, ·e ' 

0 
p 

. ies ie >\,n cu das sou• s com cuen-. 
1
ac1• •. ·io de · 

0 
úJSLa ' (,nomo , ,ía en _ . las esu11l Min1stef1T fueron , .1 to ele aut . rinal no teI l 18 aJ10S, 

d<' de d " tan i to ' . s e e _ 1 :ncialeS fert aS e \ ¡\ <rrarttl, ol c\oCU!ll Cl. ' \ menO\C OS incorpO 
11 o ¡·daC 

0 
r 1:. ' tJ CI1' , 1 cm 

Las 'fnttia 1 dac1<1s po cuenta ' · ue aqu1 l ¡a 1
1 

·rras ' . nes }0 q 

·:~j;";. L•:of ~cti•º\ 8v;1 ~ayorcs de . ' . . , tes in di cado res'. 
' i"'ººs res de 1 s s<gu1en . 1 
"'' "'' "º '!culos. borado o . ' 11cnsua 
,,ujeres uestros ca hemos ela,, / 100 Has. l' lis Lrib ucI'.' n ' 
rado a i: estos dato;T ''agrané~ , (o') s ,brc t1 , e ero í nd1ccs. 

Coi ·¿ad de 1 sviac1on. ¿·o en nutn 
d ns1 ' 1 · e e - n e 1 F'T le 

• e cionalidac . . o del ano,' FT/ofcrta ' . orna rcaks e 
*esta pJeo a lo la1.~ n demanda lo a los mapas e n ·1 serie el e 
del em .. relac10 s lleva< < • , 1dcrsc u ' bertuia. los hemo . e <lesp 1 c1 *co . dores ·' pa1ec indica i . ervac1on Esto: , de su ous 

A daluc1a ) 
n · es 'd c10n . 

'°"" era . en la ma-
l · nas scrran.ts ) , ro\ in-'dad. Mapa . l FT en las zo ·. l 11en tc ia ~ p ) Dens1 · ·¿ d ele a sn cc1,1 t A.- b J.ª dens1 a . _ Destacan e r 

* La a< · 1pinas. l" L ) 
. arte de las ca;i . . .,,. lío : vegas y l ,' -

Y?1 ~e Huelva y ~~laladgcl.la FT en las zonas. i el~al(no asociada aun 
c1as trac1011 e ' - pro1J1C( M * La caneen ' le peque na 

l s zonas e t. lh ,, 
ral y en a guna C lonias Mon i '. . .. de una m a-

' Al' . fe Las o ' d l· comarc,ts i, 
con éste: J ~,ia , 1 mavor parte e . d S . "ble d proceso Clt: 
xL perac1onen a ' · irrcve1s1 lt ' 
. a ~u ' l p1·a'cticamente 1 . t1·,, . ..,s de cu l · , · " ue mee ' · , d a tc1 na " 
sa cntica " q . 'diendo la adopc1on e ' Una densidad 
despoblac10n, imp1 . tualmente se usan. . . . la 
vo más intensivas de las qu~ ~ 20 jls/Ha., cantidad .subte . 1 
de 10 UTH/100 Has. equ1v,he ª. to no mecanizado integr d -, 1 . ·1provec am1en quese si tua cua q u1 er. . . 

mente. i o de esos niveles hace q :'e s1. se 
El descenso de la FT por deb J .· d 'ban ~enerarse m1grac10-quieren introducir otras alternativas e c. 

0 

nes in traregio nal es. . d . d d . ex ce siv a p ara 
* En esas áreas sin embargo la actual ensi .ª es tien·tr··-. n ~· 
. . 1 tuahdad se ene u 

el nivel de aprovechamientos que en a ac ( ' 
(cereales y semillas oleaginosas fundamentalmente), por lo que nos 
rncontramos ante las típicas áreas de reserva. 

' Las provincias orientales especialmente Almería Y Granad~, 
l'<ro también Jaén y Malaga, presentan en gen eral una mayor d ens1 · 
rl;rd de po blaciún que las provincias o cci den tale s. Nos e ne o n tramos 
¡>ne¡, salvando la agricultura litoral de reciente implantación en su 111

rin·1 ·1ctt 1 ' ' ·d bl 
· ' 'ª .ante un area que guarda todav1a una cons1 era . e po-
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· que puede constituir un área de segunda "reser-
.. campesina, , . blac1on. ,, n fases y penados pos tenores. 

,, "\¡berar e 
va a acionalidad. Mapa 2_. . . . B).-Est r· que Ja existencia de unas fuertes oscilac10nes en 

* Se con irma , i· d d d FT según los meses es un f enomeno genera 1za o en 
la deman ª e andaluz con excepción de las comarcas ganaderas 

todo el carnP0 
' -la serranía onubense y malaguena. . . 

de L a's elevados índices de estac1onahdad se alcanzan en co-
* os m ( . una cierta diversidad de aprovechamientos y donde re-

marcas con , ( · , d l d. 'd ¡ empresas aO'rarias mas modernas a excepc1on e as ra 1-
51 en as " . . . d 

d n 
A}mería) : el policultivo litoral gaditano, donde los mo er-

ca as e · l V d 1 G d 1 · · ·- dos tienen una gran presencia, y a ega e ua a qmvir 
~s~ne _ a su paso por Sevilla y Córdoba, zona de numerosas pequeñas y me-

remolacha y los frutales. *Las comarcas olivareras y las campiñas cerealistas presentan 
comportamientos más homog~n~os, y t~das ellas acu~an notables 
variaciones más bruscas en las ultimas y ligeramente mas atenuadas 

en el olivar. * De nuevo podemos resaltar las notables direrencias entre las 
dos subregiones, vinculándose Andalucía Oriental a posiciones más 
estables que las zonas Occidentales, donde, a excepción de Huelva, 
la mayor parte de las comarcas presentan notables diferéncias inter-

!llensua\es. * Las sierras, aún no reflejando posturas del todo uniformes, 
son también sede de menores oscilaciones que las campiñas. 

C).- Cobertura. Mapa 3. 
* Este mapa nos coloca ante un hecho contundente la FT exis-

tente en las áreas rurales rebasa con mucho los niveles' actuales de 
demanda Esta t t · ' , 1 · . cons a ac1on so o es burlada de manera clara por las 

com;rc~s ~el litoral ahneriense. 
· S1 bien se observ · t ·d . . . a un c1er o parec1 o entre las comarcas oliva-

reras)· cerealista , nor e b s, vemos aqm que en las olivareras observa una me-
o ertura rela · d b 

q
ue en ell ' .d c10na a pro ablemente con la mayor población 

as res1 e Las · - al" . tacionalidad h · campm~s cere 1stas, sometidas a fuerte es-
de oferta y¿' ana dcercado mediante su despoblamiento los niveles 

* eman a. 
en bien en c un u a gunos casos limites que coinci-

rl 
Se dan con carácter p t al 1 , . 

omarcas que du t 1 , 1 · considerable . , ran e os u tunos años han tenido una 
e aportac1on a la . . . que en la actualidad . corriente m1gratona al exterior, o a las 

cuentes miaraci mve_n de base para los protagonistas de la fre
tar... º ones estacionales: Sierra de Cádiz, Campo de Gibral-

* Las zonas de e - . p quena propiedad se ven afectadas también por 
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una b . 
a._Ja cob . 

etc ••• lo u .ertura: . 
Y Poten 9 e integra 1\.1.Jarafe \1 

ra a tie~I:hnente gen:i:stas z¿na:~a de Granad 
P Parcial, doras en el n las Produ a, litorai 

futuro d e.toras de &a~~ .. 
. el sistelll SUben:< * En este t ªdeagtior,: 

tal . ellla la . ··, 
q U e da sin ef ºPosición e 

tancia entre ecto y se ve su ~tr~ Andalucía . 
do e] Litoral zonas de regadío st1tu1da más bie~'%n1;YI);, • 
todas sus f' ), y Zonas de secan(Guadalguivir c/ºtunasuairt 
d . . orrnulas ( o, prop . , anada Y b ,,. 

lCionaJe ) aprovecharn. ?rc1onando 1 .so ret JI 

s Unos rnejores niv ientos intensivos asprunrrai ~ 
Las anteriores ob .eles de cobertura , extensiros1 ~~ 

t t bl servac1 . , . " 
es a e: la diversidad de one~ nos sitúan ante un . 

de el que puedan d t las agriculturas andaluza ;ccho lJJo::. 
e ectarse algunos co . s. sto no[: .. * E mportam1entos comune/ ? general la mayor parte de las zon .. 

e. ~ I ~ , N 
Flco ll QISTR l.D 

GRA - ~rs 
EMPLEO EN g_ ANJ . 

unas ba_Jas cantidades de FT por Ha. as rurales presentan~ 

. * Esto~ niveles son aún ~upcriores a los que exige laact~:! 
agropecuaria en sus actuales formas, por lo que en casi tod¡¡ ~ s[ 
comarcas, en mayor o menos medida, se da un relevantegrao

1
1c 

Paro o de se m p 1 e o e stru e tural. L--:1!,--:_-;:-;~,---;1:' ::--:t.ldS~-t.~::---Jt:..:::-;, ----;!i.&l:u.~~t.:a~~ ~ .. ~s~~;¡;--~-!~~~\iv,.;....~· ;:--: .... ~. ~~- ;::.- ... · ·~ .. 
* En las zonas de pequeña propiedad y de regadío se.ptó 

. . · d yor reserva de IT, smF apreciar el mantenimiento e una ma, 
1 

pletocil 
. . . . b n uso mas regu ar y com esto s1gn1f1que sin em argo u yor presencia Mr 

misma sino sólo y exclusivamente una ma 
' . 

disponible. . 
1 

por el momentobli'.: 
. . del htora es * La agricultura intensiva . ntes de FT. b:, 

d f ertes contmge · pocotra ',-ca demandadora e u sos que exigen qui~'Drr 
tran con u . amente e * Las serranías se mues - d manera relat1v 

el ano e 
P ero que se reparten por f rmacion1; 

· de trans 0 
1/t da. , . o de una sene ba,io de fof!TI i., 

el termm de tra ~ ' doqº'"' Este es por ahora 'dades globales . nes de JUº blern¡;· 
"d las neces1 perac10 ' ar nota 

1 q ue han reduc1 o - y según las o na destac, h blando~ 
1 o del ano ·enen va esta ª ¡¡;) Sl.gua1 a lo arg u' n se mant1 1 que nos n Ja deJJ'. » 

1 que a ·' o 'd d e ·0nv Puntas de emp eo d"o de ocupac1on, racional~ as en func'dc~ 
1 ivel me 1 de Ja es c1one ·entº . te sobre e n tuamiento d s fluctua fo!Zam1 noifi~ 

d un acen ' gran e · te re óllle 
ramente e 1 experimentara el consígu1ende estos fe~ficoJI. 
d FT la cua con jÓI1 ¡ Gra 

e ' variaciones, Vna ílustrac 'dos en e 
esas bruscas el empJeo. leo recog1 

1idad en . 1 d e emP eventua los c1c os 116 
viene dado por 

Esto plantea importantes problemas a Ja FT \-incu.a~a: d e una 
u otra fonna a la actividad agraria, pres.entando ~ormas d:s-mt:as se
gún sea esa FT campesina o jornalera. (23) 

LaFTvinculada familiarmente a las pequeñas j' medianas 
explotaciones. 

. V.amos a intentar mostrar las que son, en nuesna op'.n~0n, las 
prm~ipales manifestaciones de esos problem~ en ks :;eouefü:.s ¡ 
medianas explotaciones. · · 

t. La mayor parte de las pequeñas y median.as exohtá.CÍ'.1Y'! '; j, m<:.n-ienen unas e t . . . . • , 
Hadas po 1 

5 
ructuras de aprovecham1em0 srrntlá.:-es a Ja;. oc:;;;,.rrrJ-

número ~:~ randes,y por tanto aniculan ~ ?r0c ucór',;, '.'/.,, ~./[!; un 
~ reve Y lun1tado de aprovecha:-nien'-r.1s. "!/~-,,a "!íb-;r~r" 
(23) El uso • d • . 
1 aqu1 e estos t~1n · , · ., · . ., • ~s trabajadore • : " 11 º~;1º t iene mah :nte:-.-::-...c; . r~w: '= · Cn"::-:-ri'.~ r ~ b S segun su v•n cu!.,~ .d.· · , · • . 1cn s•an • ~· ..... ion n0 cc;n ,..~ ,. .,,,. r .. . ,., ,... ..... r,

1
,, • ,, .,

1
, , 

l. estos t" .. .. .. - ··~ ..... '""""'- ..,.;rll, .... ~ -.,,r_.. .... ... ,,.,.,, 1·'' '1 ; ... , 

hechos que .
1
derras en propiedad o en cu::.•nui...,. r.-tf:!'r • .,.;..,:,[)"-! ,, .. ~,_.1 ,....,, , 1• •• cons1 e .. ~ ~. - ..... • _;~.... ...,. .. ... .. .... ,,, h, , h, 

ramos que muan a lz fT ":n f><,~-í'.:!r.,r. ': ~ r5L"!mV;~. 
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as[ a b 
fa · . Uena 

tn1has E Parte d 
de la ex. sta FT _e su ca . 
liar Plotaci, dispon·b)Ital l11á 

' ocultand ºn, gued i , e, en s valiosa. 
o cupac., o así aria el cas · la p-,, 

ion · llna · en111 ° de i di rn ente u ' s1 e 1 g lle 1 Sltuació aseara da no hall SJ>on¡b¡, 

E 
na . o h n de en ¡ ar ern ~ 

. n cual u. orientació . ace es el e subernple a fol'l)¡a /to'..: 
liares (pq Ier caso la n de su exp¡l11presar¡o º· tn el ca e'\ .. 

orla redu ., ota ., ,vaa SOdrf 
proo-re . ernigra . , Cc1on d 1 Cion ha . Pro\·o,.., " .s s1va d · . cion e as d. c1a el . •Qtg11 
la e 1srn1nu . , ' ocupa . , ispon·b·1· hernp ·t; 

conornía f . ~ion de la. c1on no ar i.11darles deº P~t 
proceso arn1har d nnportan . g aria ... ) va . tr¡,, 
cundar. ' esta activid;d e Inanera que c1a de la enipreª llllph~. 

10 y rnaro" pasaría con la ac ~.agta!'~. 
ruptura d 1 olnaJ en esa a tener un p en1uac1on d . 

. e a base d . economía apel estrict t ~ 
Se incor , e esa mzsrna , con lo que ainen:12 

cantidad parara así al m economfa. seprodu~~ 
de FT que ercado de trab . 

su concurrencia los estaba al margen del ~~una imponan1í¡::_ 
a ese colectivo (1 problemas de hallar :mo. Incrementa(· 
da a explot . a población rural) rn, .emp e~ que aquejabin ~ 
sicio ne s m á:~~ ~~ ~::~~ il~";es suele' sit:~:'e~";~,d~;,:;:; 
de desplazar , , q la estnctamenteJ'ornalera a . .1 aun mas Est · . , , qmen¡:: 
varios motivos e t l. a s1tuac10n de privilegiopuededebe1~ · 

, n re os que p d ' d .. · paración 
1
.f. . , 0 ian estacarse desde sumarnr¡:: 

' cua I 1cac1on y · t · . · . 
Y m a 

, res1s encia económica hasta sus me10:; 
yorres v 1 1 · ' i Lo 1 n cu os r~ acw nado s c.on el em ~resariado emplea®.:. 

r . , s procesos antenores han obligado o bien a reforzarlacap 
;~a~ion d_e las explotaciones para maximizar la producti\~dadct~ 

invertid a aún en ellas y disponible ya en menor gradoqun.: 
tes o b · · ' · · · , d d cía de la fl· ' ien incrementar Ja descap1tahzac10n y epen en .. 

P 
1 t · ' · de cultI1·0~1 

0 ac1on optando por aprovechamientos Y SIStemas 1 ¡ : · ' d ah éstos )' a a ar..r 
~o exigentes en FT y capitales, emplean o oraª 

ha en otras ocupaciones. . 1 equeñas ymed~ 
Progresivamente van desapareciendo de as pteníanfuertei

0
'· 

. · t que man ,1i 
nas explotaciones los aprovechamie-? ~s d f[yporsupu\ ·1 . im1entos e d decui.a· 
c1 ac1ones estacionales en los requer rentabilida ª e(t 

' , · aban una . 'ónPª1 

aquellos que ademas no proporcion . , Esta afirrnaci 1 "cuf 

a la cantidad de FT y capital que exdigiqa~~ se aband~~~.,,~~te6 
' 1 hacer e · phcJt""" .,1 

mas exacta que la que se sue e . " y que un miento w · b requieren ' porta Juc· 
tivos que mayor mano de o ra · do un coJll d deprou 

, - mpresana mo o 
ta atribuyendo al pequeno e 1 entido de un 1 r 1.,,. . '' en e s . cu a . ui"' 
capitalista y sí ucampes1no ' , . 0 se suele vin queJJos cu ¡en· 
ción distinto con el que este terrn; a abandona.rJ:s una gran ~olfl· 

Los pequeños agricultores v 'rrninos gI?bªd s a tieJ11Pº 
. . les en te # }Jga o 

que sin necesidad de exigir . es al an° anos mes 
ción les retenga durante v 
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. .d., doles maximizar las rentas provenientes 
· 1mp1 1en · 'd d L 

! l
o a la uerra, . FT . mpleos estables en otra activi a · a 

pe op1a poi e , 1 
de

l uso de su pr . vechamientos se mantengan so o es po-
. . d d ue esos apro . " · , 

P
osib1hda e q , d el em¡)resario se integre de lleno en ese eJer-

. re y cuan o · al sible s1cmP . ,, bien sea en forma de trabaj os eventu es 
. d t. al de reserva · , 1 cito in us 11' t ci·o' n 0 industria aceptadqs a trabajar so o 

. lt ra cons ruc ' ' . en laagncu u ' b'ien mediante el elást ico trabajo en algunos 
d J· convenaa, o cuan ° ª ·~ de las zonas rurales: tratante, respresentante 

servicios comerc1 es 

d 
b os semillas, ere... . . eª on ' el que aprovechamientos de este estilo se pueden 
Otro caso en · f il · . ando existen abundantes recursos de FT am iar a 

mantene1 es cu . . d . der movilizar en Jos momentos necesarios, sm etnmen-
los que po . h b. al 

d 1 P
ropias fuentes de renta del ernpresano ; a itu mente es-

to e as . . . 
rre con familias que por los motivos que sea no tienen mte-

to ocu d' 'b 'l 'd d orados en el mercado sino sólo una parte de sus 1spom 1 l a es 
de FT: hijas, adolescentes, esposa ... 

Puede darse igualmente el ~aso, cada vez menos frecuente, de 
que la renta obtenida por el trabajo de algunos meses le permita 
unos ingresos anuales dignos, caso que puede darse en algunas fa
milias anómalas (solteros, ancianos ... ) o en ciertos aprovechamien
tos minoritarios (plantaciones para semilla por ejemplo), o con em
presas de estructura y dimensión muy equilibradas. Todo ello justi
ficaría la inexistencia, por innecesariedad, de otros trabajos com
plementarios. 

Finalmente puede darse el caso de que no se le presente ningu
na .oportunidad de emplear su FT en otra cosa, y deba seguir nece
sanamente identificándose con la explotación, caso muy frecuente 
entre los empresarios ya de cierta edad o en zonas de monocultivo 
(lacam ·- .. · ' pmaJiennense por ejemplo), lo que necesariamente se tradu-
c~, no ya en una proletarización del campesinado sino en su reduc-
c10;a la ;ondición de "pobres". ' . 
ción odrafi~mos afirmar pues que en la pequeña y mediana explota-

se rrman dos te d · xl 1 · · exi t , . n encias e cuyentes, o que no impide que 
s annumeros1sun . . _ L d d' . , as experiencias totalmente particulares. Serían: 

a e icacion a aprov h · , . . de FT . . , ec armentos con mmimas necesidades 
haci fy onentacion mayorita~ia de aquella de la que dispone 

a uera de la ex 1 t . , E , tica pot . d P 0 acion. sta lmea se ha visto en la pr<Í.c-
enc1a a po 1 l ' · . - La d d' . , r a po itica colonizadora del IRYDA. 
e 1cac1on a ap h · . . y capital E rove,c amientos mtensivos en el uso de .FT 

es. s en esta 1 1 , 1 · orientarse h mea en a que u timamente tratan de 
d · mue os agricult 1 . . . e mserción d ores a ver cortadas sus pos1bilidades 
profunda cri's· edmanera estable en el mercado de trabaJ· o ¡)or la 

is e empleo T · orna cuperpo en la favorable acoui . ,..., 

119 



El · 
Impacto de 1 . 

trabajadores . a crisis de 1 
sin tierra a agricultu.r 

L . a tradicion 
d a crisis del al entre los 

erabierne rnercado d 
d nte la e trab . 

e este colect. s ºPortunidade da.Jo tradicional h 
tes de esta a r~'~, reduciendo es e empleo en lapa re?ucidocon,-. 

ct1v1dad n conso . rop1a a . · 
su superviven . y obligando 1 nanc1a sus rent gncu11u., 

c1a est . a os"' aspro · · 
La red u . , rateg1as altern t' Jornaleros" a ad ien1e¡. 

d · cc1on de la de a 1vas. op1arp¡¡¡ 
iversos meses del - manda de empleo 1 . 

reducción de la FT ano~ no ha provocado~; serbdesigualsegún l~ 
rnantiene, justific d residente en las zonas tru;~ ar~o unad:áltK: 
duran 1 a o ese mantenimien s, smo que es1a¡¡ 

te os meses en que el trab . to en parte por sernecesarii 
Buena parte de 1 d a.Jo se ha concentrado. 

d 
a emanda que b · mo e fuerteme t · su siste se puede calificarco-

na parte a n e ines:able, ya que su subsistenciasedebeenbue· 
explot . cuasas relacionadas con la deficiente estructura del;; 
ria acione~ que la demandan: baja capitalización en maquim· 

0 plantaciones, dimensionamiento, etc ... Es decir que esta de· 

;1ª?,da es precaria, y una política agraria que incentivela capi1ali· 
acion puede dar al traste con esa fuente de ocupación. .. 

La FT que aún es requerida es FT simple en mayor.proporc: n 
gu . 'f. d " desapareciendo so re 

e antes. Los trabajos "cuah ica os van d Aunquese 
todo en relación con la cantidad total de. FT de:nan at.anciasino; 

· . 1 "d d erden nnpor ,_i · 

mantienen tareas de cierta comp ejl ª P1. , moantes se!JilJa· 
f · , · 1 ue ex1stian co re enmos a epocas anteriores, en as.q. 

bamos, numerosos equipos de esp~c1a1Isltasd . . minucióndeJadernan; 

L 
. · que a 1s ., poruno 

as estrategias de superv1v1encia . te· la pres1on d fi·ni· b , s1carnen . al o e u• 

da de trabajo ha fomentado son ª pleos eventu es 
. , d de otros em 1 E tado. fi 

z:iayores salarios; la busque a . tencia por e 5 ·t starsea 1· 
tivos y la presión para provocar la ~sis omienza a m~ni e usasinter· 

· , 1 de salan os e var1as ca ¡ aro 
La presion por el a za babiemente por e P . t ·ene pro . brutas 0to 

nes de los años cincuenta Y 1 t s [amillares T familiar, ta a· 
relacionadas: el descenso de las r:nr:ción de la J uisitivade1º1:0. 

de esos años; el inicio de ,~ª emb 
1~ a capacida? ª q obreras, qile 

· "' lera · la aj · c1ones campesina como ]Orna ' rganIZª . . d algunas o 
lanas; el reforzamiento e 
mienzan a salir a la luz. 

al 
. a las que hemos . de s anos . 

1 dl·versas senes . d 1963 que com-
l · de as al partir e ' , 

En el ana is1~uestra una fu~rte., za a 1 salario mínimo. Podna 
tenido acceso s~ición de Ja Jeg1slac1on de ara la mayor parte de las 
cicle con la apra legislación va a sup?~erdpebamos interpretar pues, 

. que es ¡ Ou1zas · 1 declfse nte de las a zas. ·~ , d 1 unos sectores socia es 
1 derona · ' nas e a g . 

zonas e. "n c.omo una pres1on J f rmaciones económicas, 
esta leg1slac10 una aceleración de l,as trans o de los que hasta ese 
para forzar a . tes de FT aun mayores 

e libere conungen 
~~onienIO se desencadena~an. fueron incorporadas a la contrata-

Las condiciones salanalels oceso que vino a erradicar la 
d' te un ento pr ' 1. 

ción cole~,riva .me t~ª~e la Administración en el .tema. La ~e~era i
intervenc1on direc . . , . embargo relativamente I ec1ente, 

, ustnuc1on es sm . 
zacion de esta s e' d ba por eiemplo donde se atraviesan 

, h nas como or o J ' • d 1 
l' audn ady· r~º lta,des para la contratación de colectivos da o e 
aran es 1 icu ' · · d 
~ h de los empresarios a las practicas negocia oras. 
rec ~ºestrategia a mi entender más importante y ?.e mayores efec
tos va a ser la de la búsqueda de otros empleos fijos o even_tuales, 
fuera de la aº1icultura. Esta estrategia es inducida por la propia evo
lución de la

0

economía de la región, que hemos indicado ya, se basa 
en el complejo "constmcción-hostelería-agricultura", actividades 
todas con fuertes demandas cíclicas de FT. Dichas actividades en
tran en competencia por la misma FT disponible: la resultan te 'éie 
agregar a la FT que ya se dedicaba con exclusividad a las tareas 
agrícolas como eventuales, la procedente de las pequeñas y media
nas e~~lotaciones, más toda la población joven que se incorpora a 
la acilv1dad por vez primera. 
. Sobre este proceso y la forma en que se realiza (migraciones 
sierra·costa· sierra ve · · · 'd' ) • . - . ga, mov1m1entos cot1 1anos a los nucleos rba-
~~csl ... . apenas si existe información estadística y debemos valernos 
. us1vamente de n t . . los p . ues ras aprec1ac10nes sobre este terreno y de 

runeros resultad d 1 , . ' forma ma . 
1 

os : as encuestas que ult1mamente y de 
rgma ' van recog1end 1 . f . , ' 

Estas apreci'ac· 0 ª guna m ormac1on sobre el tema 
1onesnosperm't f' , · del mercado I en a rrmar el caracter "intersectorial,, 

· en que se ofrece 1 "FT l" , rec1endo más transpa ª. rura , caracter que va apa-
ple? ~rientan a los t::;;:.e a med1da,que las mismas oficinas d e em
se hrnae a solicitar FT . Jadiares agncolas a cualquier actividad que 

La m sunp e. 
años lo a~or movilidad de la ue 
los ele~em1smos trabajadores l~s h:e han ~~tado en los últimos 15 
Inedia ntos claves de las r 1 . perm1t1do romper con uno de 

nte la e t . , e ac1ones de d · · ' 
teescapard x ens1onaunagran ár d ommacion en el campo, 

e los lazos de control d:ª1 e su mercado de trabajo. Es
os poderes locales sustentad 
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en buena 
tanto en ~edida en el 
Poniend control d control d 1 

. o en e h e tn 
t1ene un cuestión 1 's rentas d ercad refl · as b e l 0 de 
e in_traregion:i~ extremo e~s:s ~e ese;:¡: trabaja~~~eªioJoc~ 
hac1a nuev s, especiah 1 ll1crern mo Pode s, Pern/\. 

Lérida, la r~~~~n t
1
os: el, e1:;2~: hacia e~~~~~; las~¡~;~~·~º:~~ 

En . c 1a en V· < go en l . rancés ionts ·, .. 
du . , cualquier cas l alladolid a ribera na >Pero1an/' 

cc1on de la FT . o, as nccec;id .. d. varra,laf11¡ t<t 
carnp - , s1 no a es d 11~ 

anas, deben se encuen e manten· . 
so garantizar unoser_cubiertasen algtra ocupacióne:ento yrtp: .. 
se ve reiterad s niveles mín . una forma Y eunasyº" 
de rnanifi am~nte recordad:os de renta. E'sr/~ª e!l~es pr~~ 
de FT e esto la inestabilidad ~nte la actual crisfs inc1pro gentr, 
E ven tu al, que es la . so re la que desean , que hapuc~: 

sta coyuntura deb , pnmera en ser relea , saba lademar~i 
para garantizar 1 ena ~aber obligado a qu ºadaencasodecn;3. 
sem ple ad a t 1 as necesidades vitales de l e/; tomasenmed~~ 
de la indu;tri: ~~:~e~~~;:s habitualmente c:n Ja~~:;:::;~,~ 

La pnmera medida ue . . 
e:i .estas circunstancias g .se. s~ele barajar co~o la másoponu:1 
s1dio de desem 1 . ~ons1st1na en el estab!ecrrniemo deun 1u} 
ce un m , . Pd eo similar al de los otros trabajadores que oaranif 

1n1mo e i g 1 º ·. da , n resos en e caso de quedar en paro. EstarneJi. 
sena el espr lda fº . 1 l ·r· . , E· , . . ª razo o ic1a a a cah icac10n de la FT rural comi 

~erc1to 1nd t . 1 d . .. . us na e reserva, al reconocerse que su superv11·1en<e 
requiere hoy el desarrollo del subsidio de desempleo. Es significati· 
vo que el coste que supondía el cubrir con el subsidio todo el 'li· 
ro aarar· ,, d , 1 tosqueho)·ie o io es ca a vez mas cercano a os presupues 
con l chos luoam. 

sumen en el Empleo Comunitario, el cua, en mu º dd e · 1 ayor parte 
specialmente en los más conflictivos, cubre ya ª m d 1 e·i'sten· t. l asear~ 
iempo que se está en paro. Buena parte de as causal áracubrir 

c · · · · , ble v gener es P ·· ia a 1nst1tuc1onalizar medidas mas esta s 1 • denorninac1on 
1 , d , fl. . d n la misma as os peno os de paro estan re eJa as e . · . ''prograin . 

E 1 CornunitanO· oalr 
con que se conoce los planes de mp eo . l" Refleja Ja neo . 
d 

· t c1ona · ' 1erer 
e lucha contra el desempleo agrano es ª zca el carac , . . . . , t I que recono esto que 

va a admitir una mtervenc10n esta ª ·0 nalidad, pu rrollo ta estac1 d desa 
tructural y recurrente de esa supues . , 1 política e d J·aríal 

· · dr ' uestion ª nos e ese reconocrrn1en to pon ia en e b · ía 0 al me ocultan , · , descu nr , ue se e 
economico seguido en la reg1on Y duccion q . ¿1·reclª1 

1 
· de pro c1as ne 

la vista el sentido de las re ac1ones transferen artePº , . ta fuertes otra P d eJll· 
tras esa poJ 1 tica y que compor . 1 rivado. por 1 gruPº e ue 
indirectas de capital público a capita ~1·5ten entre~ 'stración,q 

d
. . s que e.r- AdmJJll 

en evidencia las contra 1cc1one . . , y Ja~ . . d , s1tuac1on 
presarios que se benef1c1a e 1a 
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1 
f' al las responsabilidades 

mir hasta e m . , t d el 
e dispuesta a a~u su financiac1on los co~ e~ 

no paree . n de sancionar con falta de reconoc1m1ento 
denva F. almente esa que se. . . del sistema. in 1 medidas de cobertura 

d qu1hbn° l temor a que as · l ese b bJemente por e . t de la resistencia de os 
asa pro a . 1. el rcforzarn1en o al 

p do el paro imp iquen riales para frenar las alzas s a-
de to las presiones empresa 
trabajadores a . . , 
· Jes de al Empleo Co mumtano Y es la 

na · d'd correspon ¡· . f La serunda me 1 a l'd d Responde a una pecu ia1 or-
º, 1· do en la actua 1 a . . . , d l 1 

Ue se esta ap ican d , de la orgamzac10n e a c ase 
q depen e mas 
ma de cobertura q.~e uerzas en cada municipio que de una po-
obrera y de larelac10n der. d or los grupos de poder. El Empleo 
lítica frente al paro asumh1 a p la práctica cada comunidad se 

. · un derec o que en 6 Comumtano es . b prueba de ello es que hasta 197 
ve forzada a ~,onqmstard, yl ~ena ún ahora no tiene una presencia 

·tend10 por An a ucia, y a . R 1 ~~b~~u~ en zonas con similares prob.lemas tales como Ciudad ea ' 

Levante las áreas resineras de Segovia, etc ... 
Incl~so en nuestros días y en Andalucía se. dan frecue.n~e~ ca-

sos de falta de colaboración por numero~as ª.~tanda.des municip ales, 
que obstaculizan la gestión de la canahzacion hacia sus pu~blos de 
las correspondientes "ayudas". Aumentan así la dependencia de los 
trabajadores por la vía de la disminución de sus rentas. 

La terce.ra alternativa enlaza con la tradición histórica del "re-
parto", tratada extensamente por Martínez Alier. La manif:stación 
más espectácular de esta alternativa estuvo en las ocupaciones de 
un pequeño número de fincas en 1978, durante algunas horas. Esta 
alternativa se encuentra hoy en mi opinión con dos grandes dificul
tades, que limita incluso la expansión y asunción de f 01ma generali
zada de esta alternativa. 

La primera limitación consiste en el rechazo explícito y b astan
te ~~~eralizado de una adopción de empleo estable que pase por la 
~cstion Y explotación de una empresa agraria. Al tratar de consta
t~r este hecho en el trabajo de campo mediante interrogación explí-
Cita, el tema se a . . . . socia en ocasiones con otras expresiones que v1e-
lllen a confirm , l , . . , ar como e termmo "reparto", cuándo se usa, tiene 
lllas un caracte d d f · · , , l'fcct i\' d /· e e m1c1on pohtica de clase que de alternativa 
_ ª e po iticade empleo. (24). Se le suele adjudicar un conte-

(~-l) .\unque no h h · . . 
en ~$te tcm . 

1 
~ abido estudios posteriores a los de MARTINEZ ALIE R . ª ) a 1mport · l' · .. •ll;tlquier posi'bl . ancia po 1 h ca de la cuest1on puede sesgar cualquier 

l e mterpret · • 
•1 .\$ 1'ntrcYist a~ion, me atrevo a hacer estas indicaciones en base 
r1 1 as en profund1d d 'd · ,. pro.:ra

1
n, d 

1 
F ª manteru as en el curso de la investigación pa-

' . . , , " e a und J MAR . 
·H11,1 ,·r,.,, de interés d . . . , CH antes citado, y aunque su interés sea re-

ejar aqui constancia de la cuestión. 
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nido Pre . 
v ciso al , 

as, los rn · terlllin 
o l isrnos i o ante l 

. p enarnent nterlocut a gania d 
vincuJ e conv· ores no e su.s P . ~ 

ado con l lilcente p suelen h os1b11idact 
res sin tierr a observacio'. robab}elllen aUar nin01. es~tti> 

as de l . n y v l te e t:i"na ad \ n es ven un f a actividad d a oración q ste rech,, 'O:: 
d Uerte d e lo U.e ha ""º sc i: 

a opLtar y las rent as esfase e~tre el st~:~~eños agri~:~tl~:traba~~ 
a segunda l " _que obtienen ªJo y los ries(I es,enr-:. 

1. . 1111 lt . ' . o OS q 1': 
nnitación a l . ac1on a esta l . uq( 

cua quier al a ternativa d 1 
por el uso de la u .d ternativa de pol 't· e ''reparto" 

'I· . n1 ad farnT 1 ica de e1. 
ana isis económicos . . I iar como unidad r emp~eoque i:i 
explota . , insisten en que el d' P . oductiva(25).~ 

ve] de ~
1

~r~ad~), par:t~~:~ue:i'~e~ Y renu~~~;o~~~~~:.~.~ 
una f arnilia tipo debe b FT equivalente al exist ~ 

' ser astante ·d entit 
ch o las estimaciones más optim1"st cobns1lera~le y supera cont~ 
l 1 . as so re os niveles qu 1 . ~s exp otac1ones modernas en rentabilidad y uscJ de FeTac~:: 
P l · ' en su~•r. 

Ia exp_ otacion. Son muy limitados los modelos de explotaci:·: 
susceptibles de generar un empleo abundante y continuado alok
go del año, y son más escasos aún los modelos que le permitirán u:.: 
remuneración adecuada a sus factores de producción. Inclusom 
limitados modelos no podrán reproducirse de manera in.defllli~'. 
sin poner en cuestión la rentabilidad de sus aprovecharmentoi~ 

crear un problema de excedentes. d' 'bl tantoenhi 
. la FT 1spom e, , 

No hay que olvidar tampoco que d l traba1'adoresagncos 
f il . . 1 orno en la e os ¡· , , am 1as de los agncu tores c . , d 1 reparto imp 1can~~ 
· · ' d cicla y la via e nuer¡ sin tierra es cada vez mas re u . 1 actualidad serna 

t c1a que en a · corpon· acentuamiento de la compe en ·a explotación Y su in ióno-

ya entre el uso de la FT por lal prfoº~~a de FT asalariad~ ºnt~enla· 
·, d b ''º en a d ntam1e c1on al mercado e tra ªJ en eneral al ec~, or Jasrna)v 

ma. Esta competencia, f av.orable . rg a la explotac!on pbasedel '~¡· 
d b JO ex ten o . , l misma 110-vor del mercado e tra ª en cuesuon ª u cultivo pe 

· a pone paras ·0~en res rentas que proporcion ' . cultivadores . ·¿ad margi 'd¡· 
· · d lógico a acuv1 0ns1 

Parto" en el sentido i eo u1 . pasa a ser una¡· posean un e plota· 
l c tIVO f mi ias ·ae>: nal y directo, ya que e de que las a 'd en la prºP\ o de e~ 

la familia. Incluso en e~ caso ta a ser jnvertl ªtable el emP .ecultor6 
d FT dispues r ren 1 agn f 'u· rabie volumen. e esarias para hace arte de os s hOrto ru 

ción las inversiones nec ce de Ja may~r pel tabaco, Jo ¡alYc'°' 

FT t, n fuera del alean . d 1 aigodon, . •órisº' mº' 
es a . del cultivo e "p1anif1cac1 o g,19 ~,¿r 

costes financieros J LOFJNG, sociedad rt·de ta zo 
, los trabajos de . ricultura y agrÍcolOS 

(25) Ver en esta 1Jnea una zona", Ag ncíalídades 
, m1'ca de los cultívosAen 'lt'sis de las potbe J 975-

no MERO. na . Córdo a. 
José Juan RO e n la provincia d e 124 
Fuente Palmeras 
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colas, el . 
tale olivar·. . 

s y en 1 'invers· D a gan d Iones e tod a ería . en inin . 
pectivas d as formas intensiva ovdizact 
las f orm e empleo., ante las n' etc... o en el tab 
vicios as ¿e las re' Y. la falta ~gras nubes ª'º·~~ .. 
da ' corn1enza Iac1ones de e drásticas que envuelv . 

, Por la ví a Volverse . Produce¡, rnedidas ea~1 ·. 
n:1 argenes de~ de la "agricuJ: Jnsis tir en ¡~n en la indu~ue •fto~ 
CJto de reser ';lüdeJo de r ura carnpesin c.~nvenicnco'~'YI,, 
cial. Supo n;r~ ~nd ustrial, ¿'0~~r~ció~ capi:,¡¡,~; ,'""~'~~; 
la extensión de luna redistribuciin~guiente aliviopdar~edee~ tt 

Todas est a pobreza. n e las rentas ag e ~te11¡~,; 
res qu h as v1as son ba . . ranasrnea:;:. 

' e oy co rajadas por I . 
ma clave en su mo ayer, sitúan la nego .ºs .~mdicatosde trab,¡,i 

· estrate · c1ac1on del ., .. 
su vida en el e gia y como punto empleocomot 

·, ampo I · en torno al ¡ 
c1on en gene l ' ag utmando a los t b . d cua orgar12r 
d ra en torno a l . , ra ªJª ores y ala ol\ 

es, entre las que destaca coa expres1~n y defensadesusne;;; 
cado de trab aj 

0
. mo tema inmediato el control delrr 

El papel de los trabajadores temporeros. 

de t Aun'.1 u e hab itualm en.te no se les tiene en cuen~a, en el me~1 
raba.Jo andaluz constituyen un elemento muy 1mportante 3~· . 

llas pe , 'Id , asmu)•deteit.' 
rsonas que solo se acercan a e urante epo~ . . : 

nadas Y para tareas concretas retirándose despues sin req_~enrn~ ' f d mentéllme · 
competir por otras ofertas de trabajo. Se t:a.ta un ª 1 unas tarta 
de · · ·- 'l partic1panenag . 

mujeres, ancianos y nmos que so 
0 

d ¡ añosrm
1
'· 

(
r 1 . b d ) y que el resto e 'loe' 
eco ecc1ones y escardas so re to 0 

, ero (queso , 

t 
· · · " I umo Su num nto lil 
ienen como "ayudas f amil1ares a 

0 
s · EPA en el rnome . 

Jaén y seglJ.n las oscilaciones cíclicas de 4
1ª0 oOO personas) Y.dsuP; 

1 
1 

za a las · ¡ senil 
0 

a recoleción de la aceituna a can d compiten en e . teniaqut 

1 d 
b . don e no d un sis íl~ 

pe en el mercado e tra ajo, d talizador e ) La fafll . 
tricto de la palabra, les hace actuar. ~ cpaerrnanente (Z~d~d deJlla.~: 

. , d una cns1s ' capac1 otf(i) 
sin ellos estana aboca o ª esta v1a su coroº en · · menta por . btener 
campesina y obrera 1ncre T unque sin ° alCS. enic · · dad F ª os anu rUªJ11 
miz ar el uso de su pro pie . . d d ~n sus in~es d' ersifjca su ¡¡Tiasen 
casos un mínimo de estabill ª . especial iv tareas a~r 

te coJectJVO 'I en Jas 
Cabe resaltar que es . . d no so 

0 p~o· 
· ' · tervin1en ° itt•Yº

1 

su campo de acc1on, in ritº'de ottle 
ara Jos _ttl 4S. 

d FT joclu'° P p crt· P· 
(26) Sobre Ja disponibilidad R;INEZ ALJf,R, 

0 

• 

ta caben Jos ejemplos de MA 12& 

. . o en las industrias aliment icias de te.mpor~?ª 
sentido estncto,dsin astelería industrial , conservas, mampulac1on 

. de ver eo, P 
(aceituna t ) v en la hostelería. 
de frutos, e c... ' 

Al(Junas conclusiones 
" 

texto 
operan actualmente dos factores, uno recien-

En este con · . . .. 'bl entrada de España en la CEE; otro h abitual. el proce-
te· la pos1 e ' · d so. de mecanización y capital~zación de las explotaciones e cara a 

una reducción de costos salariales. . 
Este serundo factor está incidiendo en la actualidad sobre cul-

" ' ' d tivos como la remolacha y el algodon, y esta prepara o para exten-
derse en la viña y el olivar. Sin embargo en estos dos últimos apro
,·echamientos la mecanización requerirá profundos cambios previos 
que retrasarán todavía en algunos años su impacto en ellos : renova-

ción de las plantaciones, redimensionamiento .. . 
La entrada en la CEE puede alterar sensiblemente la perspecti-

"ª y provo~ar transforma~iones más inmediatas (2 7) . Sin embargo 
estos cambios van a seguir fomentando en cualquier caso un des
cens? en los niveles de empleo, bien mediante la aceleración de 
1~ .mecanización de algunos aprovechamientos, bien por la reduc· 
c1on de l · l'd d a potencia 1 a de algunas comarcas o por exiair el 
abandono defin·t · , d . d , . ' 

0 

1 1\ o e gran es zonas de olivar serrano o por 

~:~:~~~tica de estructuras ~ue revele el paro que se ~ncubre 
empleo en las pequenas explotaciones. 

Estas transform · política d ~~10nes no van a verse acompañadas de una 
trabajo q~e g;~e~a~;on de empleo que, compense los puestos de 
menos, hasta ~~raemente s;. pcrdenan en la agricultura, o al 
transferencias d '. ~a poh t1ca de estructuras que conlleven 
íl' e actlVldad de ' . · ictos. En esta l' (1 arcas o grupos sm provocar con-
la PAC se ha m~~~~d a transformación de las áreas rurales) 
pues d o sumamente tím · d N , ' gran es cosas de l . I a . . o cabna esperar 
qb~e las transformacione a misma, por lo que habría que esperar 

10 de fu s que se vayan a d 
d
·r ertes costos ·a1 ar van a serlo a cam-
1 erenc· . soc1 es de todo f y MER ias mterregionales . ipo, que acentuarían las 

en 19781AUX para la Conf~;:nstce1.natesb. ElEinforme de FREYSSINET 
era m , so re spañ l CEE 

ta y de nivel ~y ~xphc~to y contundente: "La~.; . celebrada 
a la deserf .: vida as1 como los f 6 as 1 erenc1as de ren
~ac10n rural tienden en menos acumulativos ligados 
27) Este an·· . a mantener el movimiento d. , 

iculo estab . e cxo-
aescnto t d an es elas de ¡ · e arac1ones de G iscard d 'E t . 127 s amg. 



do rur 1 
d ª Pero · 

a Para esa rna ni en España . 
Una vía no de obra'" ti_ el extran· 

g?ciaciones henb~l problema lª1g. 27). uero habráningu¡¡ ' 
c1on ª Idas b e Paro 0 ªt· 

es Patronales _so _re el cultivo Parece abierto . 
rnantenirnient d ' s1nd1catos ob del algodón ªraiz~t', 
b l o el e 1 reros . entre¡ ·., 

re a expansión de mpl ~o se convierte y adrninistració:s~r\::; 
concurso de 1- . ,cu t1vos, y se m ~n un objetivo , i:~:. 

b . a accion · 1 , ant1ene . quen, .. , 
su venc1ones lic . sun u tanea sobre ct· a un niveldadú·;: 
de .' enc1as de rn . . iversos reso < ... 

otros cultivos . aqumana exp ., nes:,:--
E , precios... ' ans1on 0 coni'.:' n cual · ra .. quier caso . · 

de I' · ' Y corno afirma BER 
po I t1ca económica a d f d GMANNsobre lasF· 

pensar en que la política dee~n er, ~entr.o de la CEE: ''Non¡~. 
mas a través del tra d ograf1~~ s1ga resolviendo lo1p~¿ 
dem, svase e poblac10n de la agricultura h1ci.i ~ 

. as sectores. El paso actual y previsible de los próximo .. =. 
exige .,, · . . ) t..,: 

, . pro~over nuevas accmnes menos mtens1vas en c~i~ · 
mas 1ntens1vas en mano de obra" (28). Parece claropue;que l:: 
tro de las actuales coordenadas "en que se mueve laorganiz:ri: 
del trabajo ésta es una de las pocas salidas que presentan ~¡~ 
garantías de viabilidad. Las restantes pasan probablememer.:. 

d I 1 • · es de produwon. ruptura con las actuales formas e as re ac10n 

y 
. 1111'º) 

A ,rtJCIJ E,, µs· 
dela CE . 

·a el sur 
• , 11 i.acl 1· CJO ,, 

N ''La arnP ia 
(28) D. BERGM.A 77. t28 

04 1977.P· 
ct"edad. n. · 

, . s de Mercado: Las 
El au~e de ',ªsdPu~~~~~~=s europeas en los 
Relaciones n 
años 10• 

Michele Salvati y Giorgio Brosio 

l. En los últimos años,las economías europeás se h~ visto s~cu
didas por dos largas ondas de inestabilidad ( 1). La pnmer~, la infla
ción, tuvo dos puntos álgidos, uno al comienzo de la decada Y el 
otro entre 1973 y 1975. La segunda, un largo período de desem
pleo, comenzó a conformarse lentamente a finales de los 60 en 
unos cuantos países, pero resultó realmente importante en todas 
las naciones de la Europa Occidental, tras la crisis del petróleo. Los 
efectos de estas fluctuaciones todavía se perciben en la actualidad 
~ nba.die sabe realmente si llegarán a producirse otros nuevos. Los 
o 1ernos se 0 d alm cas· d c n ucen actu ente de forma muy cautelosa en 

1 to as parte d b . , d 
. s, e atien ose entre reactivar suficientemente la ---(*) Este an· ul 

n\• IC O es la versi' n ll ( · 
&Cs bajo el títul . "Th ? caste ana algo reducida) del aparecido en in-
Scvcntics" in Dae~· 1 e ~1se of Market Politics: Industrial Relations in the 
~dicharevista. a us, pnmavera 1979. Lo públicamos por amable concesión 

?aducción. R . .. 
lo r " . evis1on y adapta .. 
(l)~ El M.ulino", año XXVIIcl1onJobre la base de versión italiana del artícu-
. xuerem , n. 264 Juli A ) 

discusionc os agradecer a los Profesare' G p ºe- gllosto 1979 : Carlos Prieto. 
s que mantuvimos. s . . e a y G .C. Mazzochi las útiles 
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~cono.r;iía para extirpar el desempleo con el ríes 
mflac10n y una balanza de pagos def' 't . go de estimular! . . ici ana 0 llegar a miento excesivo de la economía del q t a un estanca. 

1, . d ue emen las re po l t1cas e una tasa de desempleo d percusiones 
. , esmesurada Los G b' piensan que esta es la meJ'or manera d · o 1emos 

d ,, ( ) e encontrar la " sen a 2 que eventualmente conduciría a 1 . d es~recha 
t " l'· d f , as soc1e ades md 
l Ia iza as Uera de SU problematica actual s· b . US· 

d . , . m em argo s1 e sen ero existe, no es unicamente estrecho sino t b" b, se 
largo y tanto el desempleo como las presiones ªm.mfla1e~ .astante 

d ' f . c1on1stas se manten ran en el uturo inmediato. (3) 
N h d ' f ' " o ay na a espec1 icamente europeo" en este problema ge-

neral. Y las respuestas de política económica son al menos tan 
variadas entre los distintos países europeos como entre éstos y los 
países no europeos miembros de la 0.C.D.E. Hay algo, sin embar· 
go, que es tanto típicamente europeo como de interés general, en 
relación con e1 tema de este artículo. 

En muchos países europeos, los sindicatos son fuertes y se en· 
cu entran vinculados por estrechos lazos a los partidos políticos, 
normalmente de izquierda (4). Aunque gran parte de su viejo sig· 

d 1 el Carybdis de la infla· (2) La "estrecha senda" entre el Scy lla del esemp eo y l . fluyente 
, · ' · ecomendada por a m ción es la estrategia de poli t1ca econom1ca r . 1 pleno empleo", 

OCDE en su estudio "Hacia la estab~idad de 1º~r~r~~1~~I~f~rme McCraken", 
París Junio 1977. Comunmente recibe el nom ealizarelestudio. 

Por ;l director del grupo de expertos ~ncargados de; de la actual CEE en su 
d d pleo de Jos paises d con (3) Si uno analiza las tasas e esem d nflictivo. Empezan o 

conjunto desde 1950 a 1977' ap~:c~e~;mp~~~ ~~sciende rápi?amente ~:i~: 
un 4 5 por ciento en 1950, la tasa n oscilaciones impercep na 

' 1961 Ahí permanece, co distingueu 
un 1,5 por ciento en . il . s son más significativas'! se ¡973,En 
hasta 1966. T.ras 1966 las ose e ~~1~i~;a a algo más del 2 p~r c_1ent~/~ento,esio 
t endencia al.c1s:a que conducde desempleo sube hasta casi e~ 5 pantes. Además, 
los 4 años s1gu1entes la tasa d el de un cuarto de siglo nto mayor 

' eleva o que 'd n aume á.fi 
es hasta un nivel que es m~ . . de los setenta ha hab1 o u ones demogr d1· 

. - al r que a pnnc1p10s . t nto por raz d man a 
es preCisO sen a de fuerza de traba,¡o, a dentes en la e m· 
que la media de la ?fert~ to con el descenso sin preceo de la tasa de des:d 
cas como sociales .. Est?' ~u.n e ara lograr un descens -digamos hast ·o. 

de fuerz a de tra~aJO' s1g111fi~~e ~~:a los standars ~uro~e~~ puestos de !~~:!1a· 
pleo hasta un nivel :azona crearse un inmenso numer "estrecha senda drál· 
3 por ciento- tendnan qu(y si los gobiernos siguen l·ª ·pación desciendd:orden 
A m e nos que e~t~ ocmTa os que las tasas de ~arluc1de desempleo 

·nra) o a men s n1ve es os mente no ocu1 ' , aj·ustarse a uno ·ndicat 
E pa tendra que , . años. n 1oss1 dde 

tic amen te' ur? ás en los proxunos b 'en sabido, so ha unida . 
del 4 al 6 por cien to o ~ esta regla' como es i na niás est~ec ·erda (frall. 
( 4) La principal exce~c1on~ente se ha desarrolla~fc~s y los de 1zq~o1npleta fu 
católicos, aunque. r~~¡e~~: (originariamente; cat~a producido una 
acción entre los sin :~~ (Holanda en 1976 se 
cia, Italia). En un c 
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·do y sindica-
d PartI 1 ·f·cado e v;,,y"\iento a-. un1 i . ''rno J,J.J..L 

ocial1sta 1 término indicato y 
. ·entº s . rnPº; e 1 entre s 

mo\l}Jlll n el ue 1 víncu o . En algunos 
d ... un do co altar e U idos. 

d~lºhayaevap~raútil para re~, en Estados n entralizados y 
'.Y·~"esto.dav1atealasituac1on, fuertemente c ..:Yl'nlio espec-
t•Jlll diferen . ., t s estan bre un a ...... r , 
,¡¡¡ido, tan s los sindica o el Gobierno so ría de los pal -
~ ·~-i europeo' ente con ; . En la mayo . b. n 
r~ru·ullan frecuentem l1'tica econom1ca. cticato soc1aflsta, o G1e 
1- • de po un sin I o-~ode cuest10nes artido apoyado en tal o bien ocupa en e 
r iobiema un p a1· ·a' n gubemamen ' 
.>1 de la co ic1 
f:iDla parte · ificativo. , · ociales hunde 
~:1mo unpuesto si~ . , de fuerzas poli ticas y s 1 de 
.. ~emejante combm~c10n Historia. Sin embargo' a gunas . 
·,:ofundamente sus ra1ces en la ( de la II Guerra Mundial, 
~;características se des~rroll~;on ar~ ir . 1 de desempleo y au-

' Nnformándose en una situ~c10n de ªJº n1~e es característi-
cm1oscontinuos y sustanciales de los salanos real ' _ 
ro; delamayoríadelospaíses desde, al menos, finales de los ~nos 
Uosurgió entonces ningún reto real frente a un orden social Y 
tConórni.coque proporcionaba simultáneamente pleno empleo Y al
~i~an.~es. El único reto radical en términos políticos e ideológi-
M surgio de lo . . 1 . . 
,,. aim 5 prmcipa es smd1catos franceses e italianos pero ,.,,er ent ' . e sus amenaz d 'b'l . 
ciadas mediant 1 ª~eran e i es y fueron eficazmente s11en-
~ e e ostrac1sm l ' · 
·
0 prelendemos . 0 P0 it1co y el riesgo de desempleo. 

í!tl~ sugenr con esto 1 . . 
.. .. empreyen toda que os s1nd1catos se comporta-
k1de 1 , . s Partes con l d ·1·d · 
g¡ .ªP0ln1caecon' . ª oc1 I ad con que los fabrican-. co~unto d 0 m1ca hub · . 
cios indiv·d' ado que los sm· d' iesen prefendo. Sin embargo, en 
· . 1 uale icatos p d ' f. ~b•osinstit .8' sus afiliados . 0 · ian proporcionar bene I-
1ati' Uc1onai , nuentras p , b 
~r ºesosaurn es, apoyaban 1 ersegu1an sus propios o -
r·eofu entos al . a polít' , . 

1. ~Pºrlorn s ariales sin ica econom1ca que acom-
~snu .. enosac precedent . . , 

!Ulnen1 ªcton es ah eptada cuand es Y la s1tuac1on del em-
r~ os sat . ora lll o no act · · 

losreaJe atiales su ~y distinta p !Va.mente compartida. 
~ºnar¡~despuésd:tanl C~ales son r.: ª~ªel futuro previsible, los 
'Pil!ti , sen os i.rn 4•tUy nnp b b . 
riij aran hac· muchos , Puestos se h ro a les. Los salanos 
~~bién 1

1ª Un. alza Paises euro, an mantenido en general 
101 ~1 o de la? haga, l. ªPreciabie Pe os desde 19 7 4-19 7 5 y no 
ti enef¡ · llldll · ª Part' · ª lll.eno 
~ 't¡¡p~ cios es b str¡a es y b ic1pación d s que la renta nacional 
~ dellla¡¡~ anterior adsta.nte ha. astan te el e los salarios en el valor 
1
1
ia1,_. a; eh e l a.Ja eh evada y ¡ · · · , d 

u~ q"'ll'lo8 • '
1 colls os sa.J.a . •l casi tod a part1c1pac1on e 

~~t~e1as:~llexcept~c\.l.ellcia :os corno Po o~ los países, tanto por 
~l'ta te~as disp ªtn_0 s l~s ~hay de d r ª relativa debilidad de 

llcci6tt º~bles de ~lleficios.º~~e Pagar mucho más a 
los irn. os asalariado rnpo~o es muy f acti-

PUestos a s se in cremen ten me-
131 , menos que la demanda 



Y en consecuencia la actividad econ , . 

. hasta hace 
vencidosl, relativa-

y sus ecr as, 
dores . to de r o . J la par-vence onJun . . dustna ., . , 

L d . , d . om1ca, crezca v'o 
a re ucc10n e los impuestos es poco p b bl l¡:,orosarnente 1 , d b. ro a e en 1 . os paises e ido a que los presupuestos e t , a mayoría de 
·' d b 'd s an ya realm s10n e i o a la tarea de enfrentarse a 1. . . , ente en ten. 

arios tuvo s~~do con ud~rnocrac1a in la reducc1on 
;•~~uchÓ de acub¡antes. La 1 s inversiones.' di catos en 1 a 
,'JO/· ococarn trol de a . , de Jos sin 1 nos de 

C&.ahlesYP . al el con . licac1on ,,. ionar a gu l 
• e <L 1eces10n p 

11 existe una gran resistencia a aumentar los rrasto d [· ~ra .e amente, 
sempleo alcanza ahora su tasa más elevadºa desde 11c1tanos. El de. d l , · s e a recuper " 

{ n1neJcap1t Ja rnayor unp 'lo por mene endas de os 
l~:'tTideh~rasdYI Gobierno -so ahora en las ag a ponerse 
..-;!li·· • ca e entran · llegaran e a econom1a de postguerra Hasta ahora el d 

1 
acion h . · ' , esemp eo no p aber amenazado seriamente la fuerza de los · d' arece 

d f d 'd . sm icatos tan sólid mente e en 1 a por sus aliados poi í tic os Pero la 'd ' d a-
d . · J ea e que el esempleo se mantenga a su nivel actual o incluso aumente e t · bl , s ern. em~nte preocupante. para ~l movimiento sindical (5). 

Enfrentados a pres10nes musualmente fuertes de d 1 G 
• • , S e OS O· 

biemos, destinadas a contener las amplias demandas salariales Jos 
sindicatos tienen relativamente poco que ofrecer a sus afiliados. 
Mientras los líderes sindicales parecen dispuestos a aceptar la tesis 
de los Gobiernos sobre que las alzas salariales sólo pueden obtener· 
se a costa de un aumento del nivel de desempleo, es dudoso que las 
bases de los sindicatos estén de acuerdo con este principio. En la 
mayoría de los países, las bases junto con los delegados sindical~s 
y los cuadros intermedios parecen resentirse d.:! las cautel?sasa~,u
tudes de sus líderes nacionales. Precisamente porque la rnflac1on 
ha disipado Ia confianza en el valor del dinero, los aumen~ossala· 
ria1es son todavía metas importantes para ellos. Y!? son, sino pa· 
ra aumentar la participación del trabajo en el con1unto. total, .en 

. 1 . t de d1f erenc1as términos reales sí al menos para ajustar a estrnc ura a· 
' · rtante preocup salariales entre los trabajadores, lo que es una impo 

ción para ellos. . 
1 

mesade 
. d uistas salanales en a Con escasas perspectivas e c?n~ al . l tanto en rela· 

. , h . b et1vos nos ana es, . e· negociaciones, la pres10n acia o J . , el Gobierno, se ha mcral 
l 0 en relac10n con ·1 centr ción con la patrona com . 1 la preocupac10n 

· t El giro rea en 1 uaran· mentado recientemen e. 'ores salarios hasta e ?, en 
e.le los sindicatos, desde el asegurar ~~; una mayor implicacb1~~a· 

· 1 d empleo compo . tos uu tizar altos rnve es e ' , l 'tica. Los mte~ " encu· 
1 de economia po 1 biertas o cuestiones g~nera es los sindicatos en formas ~ en Ja me· 

mentales de mvoluc.rar a necesariamente a c~ns1derra1uchaen 
bicrtas de pacto social llevan . de reivíndicac10nes. 

. . nuevos tipos 
S·1 de ncuociac10nes, iáaJTl' 
• , • .::> pJeo es 

d ¡ desem r un el aumento e arece se 
. , d los sindicatos por . 1 desempleo p . ieniesY 

::a~~;orrutemasque se encu un· plicarían, si. d ... ustriales de lo · 931es b' rnos- · s in 
!;-;ª'.partidosyGo ieb. en las relacione den llecrar a ser 
~~~i, un mayor cam to glas del juego pue º •:Auca, mos Las re ': no ce · · 
···:iahora co 1 e i· o ne s in --- ., · ' d las re a :::::;encuest1on. olitizacion e . · 
rp.i1endenciahacia una ~ayor p t fuera como en el inteno r 
- h 1gos tan o · --"'1icienemucosenem . ten a renunciar a su -- · d" tos se resis ~:;1imientoobrero. Los si~ ica . . ventajas a largo pla-

:,..:il denegociación a cambio de mc1ertas , . m o 
·· · ., d tanto por sus mentos co :1.nuvaes una ob1ec10n po erosa, · l 
;,d~~yoquesemejante postura recibiría de la bas~. El cap~ta 
~G~uelaslimitaciones salariales serían casi imposibles de 1m
"«,.conduciendo posiblemente a sustanciales irrupciones en el 
::~o del mercado, reduciendo cualquier eficiencia que toda-ri1-· .. : .. conservase 

.\o hay nada n~evo en e t 
~·1 ocurren en co d' . s as querellas, excepto el hecho de que ··.: · n 1c1ones en l 
:·:,ll!cason excepcional as. que el empleo y la actividad 
"·:inexcep · mente ha.Jos y 1 · 
~t-0lít: cionahnente depr· D . en as que los precios au-
•¡ ' ico, el G b' isa. eb1do · 
"~ll!pleoy¡ .

0 
Ierno se siente bl" a consideraciones de or-~ amn ., o igad h .:i.'~eesc~r--· acion, pero una p 

1
, . 0 a acer algo en torno "'ººªd "'•u1ento'' , o l t1ca , · ~'!h •. eJospaíse seria Probabl econonuca realmente 

"·145 ad , s euro ernente · · ·tJ~ ' ernasd . Peos. Y e llnpracticable en la ' etuad e ser lllc n aquello , 
~~liti a, depend ªPaces de p ~Paises en los que las ~ cade '1 . en en roporci 
~~sic a1ssezfa1 .. ,, gran Parte d 1 onar una tasa de em-~~~ 0ntin · 4 e n e a in t · , \!'~Un tiernp lla el Pre o Parece dern . ervencion estatal 
'."!. ~~Pou~·deberern~nte estado de;s•ado cre1ble. En con'. 
">, "as;~ci,~ª de reiac~ esperar U.na re:;;vº. de la economía 
\\,~~"'1 PuedereJev:es labora1e1;1~Yor intervención del 

(5) La µre~cu~~cJOn e~ el terreno organizaUV?'.s;s de Jos datos e;ISY f. Eb· 
l,Iiamcn te JUst1ficadal . d1'cación. Para un ~áli · 'n ver G.S. Ba U 1916)· 

J Para a sm 1 · d1cac10 • 
1 

kwe , freno µo eroso d acerca de a sin d Basil B ac 

~-Oi~º,hect a PreVisi, rse colll.o algo end las, decisiones de 
' ·~~, '

1
ac 0n. t na a fac"I al · ¡~~ e há. ºri lll' an e l en gunos ( te 1¡ S!ca e as cu·d ªUte¡

0 ~ Pretj/~ac¡óri ?l lluest l ado E sa corno és 
. , bien argumenta a . Cycle (Oxfor ' una tcoria h d the Busmes 

l11:ikh, Union Growt an 132 ~,~~ lo, de 'ece:?~ Cál~~ Ptitrier lu.g:a '1 debería ser• sin 
e ºPtih.·at\áUsis lott )' de s, la durac·, r, a variable inde. ··•Ist sob seni 1 Ion y 

a., car te la . pea, n gravedad de l· 
«terísti:~t~ación ª~t~~ede ~er valorad; 

133 e} lnfol°llle ~Sedan entre e 
cCraken -qu 
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ores hO pe 
rriuc 

' . ¡os ro 
s Ieo-

a.u me que todo lo que hace falta para salir de la rece .. 

fJ ación en un tiempo razon ab Je, es e J mu tu 
0 

interés ;i~n Y de la in. 
tad (de las naciones y los participan tes sociales J J. Unto U e na VoJun. 
. , . , d 1 , con Unap )' trca economica mas pru ente- y os analisis más radi 

1 

o,. 
bu yen Ja depresión de Jos años 7 O, a factores estructuca el 5 que atrj. 

od0 ' 
0 

ernP 1 
r• t JeJl . usua -

os, Pª del p do la in . ta º"'º l "'jto ta 'tahs 
.· ,~,.:. otrº" el fÍfl de he"'ºs tr~Jld'.' cap~ íne x-,1'~,,p feo: o tÍcufo, eó el rn diente un-

,/' t1d"''"p de es~~ ar ue g'.'lple jndepe~ado este ~au-
.;óod· ojeJivº e<''ºº q va.r1ab do acep 'pos de , 

. . . raes pro~ <lamente enraizados. Para las relaciones mdustriaJes eu un. 

genernJ, para la p~gna entre capital y traba¡o, supone una gran'' . . ropeas y 
fercncia sobre cual de estos dos enfoques se encuentre d h dr. 
más cerca de la verdad. e echo 

;~f b;relº ad"ª "on'° una habíen de dos t1 econom' a ~i~' y d•;tról<º e eoeraJes ~erivars_e tes en Ja ase mar
-f)¡naig·sis del~nosrnt1Ygparecen n desaJUS farnosa fr produc-

Lo que resulta más chocante en algunos de los ens,y
05 

d 

1 

, d 1 
. . ''D d 1 " d . e nu. mero e a revista americana ae a us , edicado a Ja "Nueva E 

d 1 l . . uro. pa" -y .en gran par.te e a i te:atur a ante nora I 96 8 ( 6)- no esran. 

, ~e 'rnll ales . , co d una zas ,.~.fn tedsacttl 1ac1on tan o 1 s fuer - ntro-•!' . lt• e . o re Adap tre a 1 s co :·~M•.~"" uen<polí ticº· reciente ~n aliz ad as' y ~os. Mi en -
; ¡,¡ ~';, el orde:radiccióo ~ in temac!O~ un dam en.ta ri rn ac í a 
,..;&ll.) una con taiment hamente . d. scu uda P tra-

, d d . d las relaciones in· 

(
6) Ver por eJ'emplo los articulas de A.M. Ross e 1ca os a 

1 

aso 

' ' . · · d · ¡ n Europa: e e du"riaJe, europ"'' "Prn,pe"d•d y refaowne, '" "''"'.e' e 331·369; 
de Alemania occidental" Quaterly J ournaI of Economics, 196~ PPF ci'a" 

' O 'd tl·Italiay ran ' "Prosperidad y relaciones laborales en Europa cci en ª ' 'd d y Rela· 

. . 962 63 85. "Prospen a fndu"ria/ and Labor Relat<on R evoew •. l •~p. · ' 

63

.94. 
done, lndu"ri•le, británk.,", lndu,tna/ Rdatwn,, 1963, pp. . , ,,,,. 

, . 1 bal de las econom1a 

(

7) Comparando los resultados econom1cos g 0 es d" desde una rasa 
d . " ' ·t "deseen 10 . , 

P
eas en 1969-1976 la renta real me 1a per capi ª f ' . te de variac1on 

. . t a el coe ic1en d 1 anual del 4 l por ciento al 2 ,8 por ciento, m1en r s. . . to anual e 

' . L t a de crecumen · h• creddo de•de el 0,17 al 0,38 por e>ento. ' " . oonj,,tom• 
empleo no ogricola, un indk•dor del !"ercodo de trob;J;¡ :no'.~ (0,86) (eoefi· 
fiable que la tasa de desempleo, ha ca1do desde 1,6 (O, 

to su evidente confianza y optimismo, cuanto eJ sentimiento de q 1 1 
. . ·r ue suponen un moceo .eme1ante, SJ no um onne, para toda Eur O 

"d 1 E "d · ' · 
0

Pa 
ccr en ta . vi entemente, exist1a una crena convergencia en mu. 

chos temas claves dentro deJ campo de Ja, Relaciones Industria/e 
Pero las d if e r; nci ~s e ra.n sustanciales; mu-; has. perm•necen y prob:. 
bJemente seran aun mas evidentes SJ Ja maquma deJ crecimiento ti. tubea o se detiene. 

Actualmente, muchos de los problemas económicos de Europa 
se están e xp eri mentan do en común. T amb ié n la amplia gama de e,. 

trategias a que Jos Gobiernos y grupos de presión recurren par.,,. 
!ir de ellos. Sin embargo, Jo que cambia es la gravedad de estos pro. 
b!emas y Ja cadena de reacciones políticas que producen en fas di· 
ferentes sociedades europeas. Conociendo mejor Italia, un paírn 
un estado inusuaJmente problemático, taJ vez seamos indebidamen· 
te sensibles a las diferencias en las respuestas a dificultades amplia· 
mente compartidas. Si observamos, sin embargo, simples y genera. 
les indicadores de realizaciones económicas, podemos observar que 
no solamente la media de realizaciones ha descendido bruscamen
te sino también que los extremos de los que ésta parte son mucho 
mayores (7). Los buenos tiempos, aparentemente, fueron buen°', 
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~ . e:iJste aJidadto , estrec d la in I ta con 
'" ¡,actu Uas mas Woo . s, vizaba es f tiva 
,,,:in obree Bretton ·dos sua dºal e ec ··•. "'" de Um ' n 1 d ''"'"·;el siste'"~ Jos Estados onómica mu tton Woo s, ~~~~r~c~conó~ica a eplanificacilónE~~olapso d.e ~reponiendo en ;:~ yprove1a un pranaciona. . tercamb10, im "ales en un ·mon . ente su ¿· 5 de in merc1 d 

: ,esrasam .. de los ío ice_ Jos flujos co 1 área e ¡~ nuctu~~:Cesidad de reaiust~~nes crecientes en r:sultados ;!irr"l'd'.~1 mente corto? las ten. nales, Jos e~caso~ "chucun ;,~""" e f' ancieras mtemac10 la actitud e "·mediacwnes m . l (recordemos A • ., eg10na 
\ h roordmac1on 

1 
edia, 

, orno m -~ , . ) La inflacion a o del coe ICI , h pasado' e r· ·en-
><hriadón entre porenteSJs .9 1 (O 24). Este aum_ent nto del mismo 
'i<fruna tasaanual del 3,8 (0,21) al ' 'ero el manten1m1e sultar en 
·· · · T ante P de re ''""do, puede parecer mSJgn¡ ~e ' n tad 

0 
tan to , Pu e . d la tas a 

';;.•,ruwdo 1, infloc!ón media h~ a~me A • la variación !"' e bas 
'""''" politkas y '°ciale, bastan te dis tm tas· SI ' 

1 
. me r peno do, am 

1 
'•'11rióo del 5 ,6 de E'P añ• y el 2 ,5 de Portugal en e P :;: .. n la e se ala desde e 
""" ~iabJ., para losstanda,, actuales, Pero tam ~l 

6 3 
por cien to P a· 

11,l""!'"'Paralrlonda (G.B. 12,6 por ciento~ hasta e 1974-1976, cuan; nA~man1aOccidenta! en el segundo. El punto mas alto d 

1 

lia no sera 
1,1o • , 1 !aterra e ta ' '. 

5
prec1os crec1an cerca de un 25 por ciento en ng r~cnr l 'd 

1 ;ow •do en "as sociedades. de trabajo Y •i~ ª
1

" h., sido totnados de las estadísticas sobre. fuerz~o eoS miem· 
0,

0

.,ad "«on;¡¡ de la OCDE e incluye todos los paises eu , p plicito del 
lroduq

01
""'.de la inOación (tasas de crecimiento del deflactor im - para el 

l ntenor Brut . pto Espana 
.,.,

10 ~t . o a precios de mere ado) ; to dos ex ce in u es ti a l·p, enor Bruto " , ., ,, . t . y el de una ''"'•~,. . . Pcr cap1ta a precios cosntan es, , lo acer'~ropi. stnng,dadisponible en el momento de escribir este arttcu t rly 
5

~Plcmcnt ºFnbo agrícola (Ver Estadísticas sobre Fuerza de Trabajo• Qua ed 
li1o ( • e rero 197 ) , ºb tán pon eo;,' •n •l l'tod 8 ·Los promedios indicados mas arn ªe~, 

1 

dos ~~"°rl.1.o, <oe;'.'º 1 nterior Bruto' el último y e on 1 a p o blacio~ dos so-
tos nº Pond "•entes de Variación sin embargo han sido calcu ª os, erados. ' ' 
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por soi" (**) de los países de la Comunidad E , . tocios e t f , conom1ca E - s os enomenos pertenecen al prim . Uropea) 
sas. er conjunto d 

, e cau. 
EI segundo conjunto de causas nos afecta , . 

puesto que reflejan problemas internos de d mas ,directamente 
antes de la crisis del petróleo )'a existía ca a ~a1s (8). Mucho 

l l . . ' una creciente d'f' en contro ar a ng1clez y las presiones infla . . 1 Icultad l l < c1on1sras deriv d p eno emp eo. A esto se afiaclía entonces la .d ª as del l . . neccs1 ad de d . e creclln1ento del consumo interior con el f' 
1 

. . re Uc1r 
f erencia de recursos exicrícfa por las nuevas m cd~ ~crmitir la trans-
. U f D e con ICIOnes del c10. na uerte y duradera política restri t' ' f 1 comer. d el c I\ a ue a estrat . a opta a para "resolver" ambas cosas. La def! · , b . egia l.b , , . acwn, o viamente 

1 ero rap1damen te los recursos necesarios para sati'sf 
1 

. .' 
l d ' · d · acer as d1f1 cu ta es mas mme iatas de la balanza de pagos aunque l · 

, d l , ' en a mayo. 
na e os .ra1ses estc:s recursos no surgieron de la restricción del 
consumo smo de la ca1da de la inversión, empeorando así el proble. 
ma para el futuro. 

Es aún más dudoso que esta estrategia resolviera fundamental
mente la enfermedad inflacionista subyacente. Los aumentos de 
precios y salarios se habían realizado con mayor lentitud en todas 
partes en los dos últimos años; en algunos países, los salarios rea. 
les y, más a menudo, la renta real disponible habían decrecido 
realmente para amplios grupos de trabajadores. Simultáneamente 
se produce una tasa de desempleo sin precedentes y un resentimien
to creciente en tomo a la forma en que se distribuye el ajuste. Las 
perspectivas de control de l~ inflación, caso de que el crecimiento 
retomase una tendencia más vigorosa, no eran muy prometedoras. 

Ciertamente, el recurso a una política deflacionista para solven
tar lo_s problemas internos de demandas "excesivas" y de ri?ideces 
ha añadido un largo" multiplicador a los problemas intemac10nales 
originales: el retraso del crecimiento refleja actualmente mucho 
más esta política común entre los países industrializados que el 
persistente "agujero" deflacionista en el comercio mundial provo· 

(**) En francés en el original N.T. . 

, . . il' • ¡ con un propo· (8) La distíncion entre causas mternas y externas se ut iza so 0 . ro· 
f . ternos se encuentran P sito taxonómico general: los actores mternos Y ex d d ,, para la 

l · · "a ecua o fundamente interrelacionados. El acuerdo sobre e cnter:o d legación na· 
gestión política interna -que sería idealmente establ~cidalo por egravemente 

"d d l t• upranac1on - se ve . donal investidas de una auton a co ec iva s 
1 

d cada nacion. 
. . b' · prob emas e . obstaculizado por las diferencias en los o ~etivos Y ' i'ntemacwnal 

f . . t de la econom1a Por otra parte la forma actual de uncmnamien ° . ales difercn· 
' . d roblemas nac1on produce desarrollos desiguales y la emergencia e P 

tes. 
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cado por la insuficiente ca . 
portadores de petróleo s·pacidad. ele absorción d 1 

d 'f ' . · i este tip d e osp , 
muy i icil mantener el pleno e o .e políticas e . a1ses ex. 
ses europeos que lo ad mpleo mcluso en 1 p rsisten, sera' 

• < optaron s · os es 
precisamente que actu 1 enamente corno b' .casos paj. 
El ' e a mente se l o ~et1vo 

Cuadro I muestra clarame a~ arreglan Para salv o, más 
es el mantenimiento poster· ~t~ cuan escasos son y a.~uardarlo. 

Los países del cuad w,r e pleno empleo que precario 
ro estan b ' · · 

con los crecientes niveles d as1camente ordenados 

s~mpleo tiene? dis:intas de~i!~~~~~:es~ e,n ~977. ~as t~~a:~~e~do 
c1so un estud10 mas profundo ar gun os .Paises y sería e. 
mente comparables (9) p p a ?btener cifras int . prc-
1 · r· . , · uesto que uni ernac1ona]. 

c as1 icac10n básica de l . camente necesitam , .
1 

as magnrtude os una 
uti .es, especialmente si se compl s, estos datos pueden 
t d d ementan con 1 d'f ser 
asas e esempleo entre 1973 1977 as 1 erencias en la 
·' l · · Y · A efect d s c10n, as vanac10nes en las clefi'n · . . os e esa compara 

d . . ic10nes nac10 al . 
im1ento~ es tolerable y, en con'unto lo n :s y en los proce-

soi: consistentes con los niveles ~~om 'ar s .cambios en 1973-1977 
lo imperfecto de los datos no . h_p ativos de 1977. Debido a 

nos emos adhe ·'d · 
a nuestros criterios de ordenación. 1 'f d 11 o estnctamente 
marca probablemente sobre estima. et ~~~~ e ~esempleo de Dina
terrenos, es mejor incluir a Dinam p emla, en este y en otros 
- , arca con e resto de los peque-
nos 

1
pa i

1
ses de la E~ropa continental del norte, en vez de hacerlo 

con ng aterra e !taha. 

Nuestr~ argumento resulta claro con estos datos. Sólo Nonie· 
ga, A_~tstrza ~ S~,ecia h~? conseguido mantener el pleno empleo. 
Aust1 ia cons~gu~o tam?i~n una de las tasas más bajas de inflación 
de Europa, siguiendo umcamente a Alemania y Suiza y una de las 
tasas más altas de crecimiento de la demanda intetna únicamente 

' tras Noruega. Tampoco Noruega y Suecia tuvieron que enfrentar 
el pleno empleo a una inflación de la magnitud de Ja inglesa o la 
italiana; todavía se mantienen básicamente dentro de.la media eu· 
ropea. Los métodos que Noruega, Austria y Suecia han utilizadopa· 
ra sostener una tasa de empleo tan remarcable a lo largo de la.rece· 
sión mundial no son los mismos, aunque en cada caso tra1esen 
como consecuencia una expansión de la demanda interna mayor 
de lo "admisible" dentro de los objetivos de sus balanzas de pagos. 

. , d h. t car Jos futuros 
La expans10n fue mayor en Noruega y pu o 1po e . 

. "fhe Mea· 
. . de C Sarrenuno, D 

(9) Hasta 1975 podemosutilizarlasestun a_ci~~es. e; rlfiado (Paris,OEC ' 
sure of Unemployment in OECD Cou~t:!es .. , mun '~de Estados'Unidos. 
Octubre 19 7 5), que ha aplicado la defimc1on stand ar 

138 

· ( 1 O) Austria 
1 Norte •. d 

, eo del Nfar o: en los precios y e 
del petrol b 'Iidad superior fluctuante reser-

. · 0 res sta l ' d a una 

P
rov1n1ed de una e pleo deb1 o t1.lizar una mayor 

s0s yo a 1 ern que u 
ui)l!e, co11 la ª .b·Iidad en .e suecia tuvo dir a las empresas 

~~~t~¡ercab fJ_~;~r~s exdtraJlpJI~~~icaci.bn para pp~:~~; a aquéllos de .Io.s 
tra a 'd s e de reem d, por pn-rJd~ d de rned1 a . bajadores, los que acu 1an 

canuda ;,,dir de tr~ de absorber a 
Presc.,. · d1do Y M no , presclll · · 1)ro-

e hab1aJ1 de trabaJº· a· e ron los mismos r 
queras1'ez al mercado todos estos paísel s sudrºIempleo y· la actividad 
rne para · e es e d ' 

Sin ernbargo, mantener los niv . . . la amenaza de un e-
a! intentar d depnm1dO · . 

bJeinas . 'oren un mun o e us pequeñas y abiertas 
, · a inten d aos on s econom1~ de la balanza e Pªº . d aob1'emos y de las re-

.· ec1ente . parte e sus fic11oc~ías y con la neg~uva pdor . strumenta~ políticas de control 
econ . 1 d 1 Jueao e 1n . L 
Plas internac10na es e º blema no podía ser evitado. a ame-
·' , . nes este pro d , 
de las imporrac1? 'déficit de la balanza de pagos ten na conse-
naza de un creciente . tualmente forzase a abandonar el 
cuencias de largo alcance s1 even 
objetivo del pleno empleo. . , , . _ 

Estos países comparten tamb1en otra caractenst1ca que los ha 
ce muy sensibles al desempleo. Suecia, Austria y No ruega cuentan 
con las más sofisticadas negociaciones entre capital y trabajo de to
da Europa. Se basan en una negocic;tción muy centralizada y proce
dimientos de planificación entre grupos de interés. Todos estos paí
ses propugnan una versión "democrática" "liberal" y "neaociada" 
del corporativi ( 11) T 1 ' . . 

0 
, • " . . smo . a como nosotros ut1hzarnos el tennmo 

corporat1v1smo" h f . ciunes e 
1 

. , ace re erencia a una amplia deleaación de fun-
n a gestion de I , , . 0 

negociador int d a econom1a poli t1ca en favor de un cuerpo 
· egra o por la · · ' · res. Semejante d 

1 
. , asoc1ac1on de los grupos punta de mte-

dc 1 e egac1on puede · · · , os grupos d · , . ocurrir cuando las orgamzacwnes 
rn1· · e mteres mte · · 
• <t capualista avan- d nonzan las presiones de una econo-
ccsd h za a y d 

D
e acer respetar cuan o ambos lados desean y son capa-
e acu d ª sus bases lo 1 · · ' 

lior·it· er o con esta · 8 resu tados de la negociacwn. 
' 1va mterp ·, ..., 

itutorc 'pero la estataliz d retaci?n,Austria es una sociedad cor-
1isfcchs que Utilizan est a a Francia no lo es. La mayoría de los 
--_:0 s co1 -1 e conce t 
(IO) 

1 
:---n e Ya que p P 0 no se encuentran demasiado sa-
.a rcci osee una . , . 

110nic.,
0 

· ' ente afi....... . , connotac1on de estados autonta-
1 º ue F' -.uac1on d . 

i' t(1 i11c1 man~as d e E1vind E . . . . . 
Vcrs

11
. Uso sin el e,que Noru n~hsen, dJ.rector general del Muusteno 

l'curcr ensayo "I::c Petroleo del r.. .. ega hubiera intentado man tener el pleno em-
!I 0 1978 ononu n.1.ar del N , . 
1
, 1) l.a li • e Plannin º1:~· debena ser tomada senamente. 
r'''.-' 1111;1 lt_eratura s b g and Polic1es in N orway", Challenge, Enero-
11i,.,,, S t 1~cusiú1 o , re el co . 

ltll(¡c ·" l n1as . rporativis , 
s (abril 

19
ª1nPüa ver p S mo. se esta multiplicando rápidamente. 
7 7). · chm1tter y L. Panitch, "Comparative Po-
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. la tarea del ajus· 
, d d r quien asuma la 

. ue sea el pais eu o , . te Mientras que 
rios y no democráticos e implica la ausencia de la luchad 1 nacional exige q . y reducirla drasticamen . · a los pro-
Los adjetivos "liberal,, y "negociado" sin embargo in te ~cases. ie tuvieron que renunciar . , efectiva e inmediata par 
dific~ esta connotación. Es fáci l obser~ar que el ple~o em~~: ;~~ de,ílación puede ser una soluc1o~d empleo no proporciona una cu-
segundad de la r~nta para !os .trabajadores (el electorado de los ac- blemas de la balanza de pag~s, e . ~s Cuando los precios al consu-
tores claves del s1stem~ -smd1catos y partidos socialdemócrata) se ra tan conveniente para la mflaci?n. . , de los salarios y los pre· 
encuentr.an en~re los pilares fundamentales que sostienen el arreglo mo aumentan r·ápidamente la equiparacion d" t 1 presión de los 
corpo;at1vo. Si un desempleo real llegase a ocurrir, es difícil imagi· cios se desarrolla totalmente, bi~n s~a n:e 

1ª1n e silo un aumento 
nar como podrían evitar duros conflictos distributivos; este sistc· sindicatos o mediante acuerdos mstituciona es, d 
mase sostiene mediante conflictos suaves, débiles y negociadores. muy rápido de la productividad puede paralizar los aumentos e 

La experiencia de Noruega, Austria y Suecia aunque política· los costos unitarios y reducir la inflación. Sin embargo, en aquellos 
mente interesante, es muy limitada: todos los demás países euro· lugares en los que los sindicatos son fuertes a nivel de fábrica, co-
peos abandonaron el objetivo del pleno empleo a la vista de las mo Inglaterra e Italia y la actividad económica se encuentra a un ni-
dificultades de la balanza de pagos en 1974. ve! bajo, la capacidad de las empresas para prescindir del personal 

Esto, obviamente, es todavía más sorprendente en países con ~obran1te se encuentra severamente limitada y la productividad su-
una sólida posición de su balanza de pagos que en países como re en as primera f d l L s ases e a recesión 
Inglaterra e Italia. Alemam·a pudo fácilmente haber soportado a batalla contra 1 · fl ·, · 
una mayor inflación -que no era un gran problema en compara· en Inglaterra I 1. a m acmn se ha convertido así, abiertamente b e ta ia y men 1 , 
ción con el de los demás países europeos-a cambio de un mayorren· atal!a sobre l · os c aramente en otros paises en una · sa anos reale 1 ' 
dimiento y empleo. Ninguna presión externa condujo a!?~ auto· unitarios (y en c 8 .Y emp eo. La productividad y los costos 
'd d 1 d 1 d f d t e on que depend d onsecuenc1a el d 1 n a es a emanas a a optar a pru ente orma e ac ua 1 . so" de e la habilidad d 

1
, esemp eo en tiempos de recesión) 

asumieron tras 1973. En la actualidad, semejante posición, relati· cuande trabajadores. El e ª~ e:nipresas para prescindir del "exce-
vamente restrictiva, ha sido una constante en la política alemana, o la co f' crec1m1ento d 1 1 · · 
desde comienzos de la década. A lo largo de los años 70, ha supu~s· ~a crucialm~~anza en el dinero se ha .et os sa anos monetarios, 
to una tasa decreciente de formación de capital fijo ~n ~a ~- C inuy controv: ~ndido al índice de p;:~- 0 

t:i1 atacada, se encue1?"-
dustria (la tasa de variación de la inversión fija fue negativa ~s e ºInprens'bl rti a naturale d ios consumo. De aqu I, 

1971 hasta 197 5), una tendencia "racionalizadora", ahorr~ei::. ~Xtensión ~ etiente se ha proZ: ~¿os esquemas de indicación ( 12) · 
d f d b · 1 · ·' realizaba Y consec os Países se as ~edidas de ·md~ci .~ recientemente un aumento y 

e uerza e tra ajo en a mversion que se b . La reserva tnent on sign·r· icacion au l d" f . 
mente lenta en la creación de nuevos puestos de tra ,ªJº· do el im· .... e Una e l icativas ' nque as r erenc1as entre 

· d d lgun mo "11ent 0 trelac · , en este ca . 
de fuerza de trabajo extranjera ha suaviza o eª . jficati· 0 obrero d c1on con la f mpo Y encuentran pos1ble-
pacto de la recesión: existe sin emb~rgo, un desempleo~~;_aún el u En inu entro del sist uerza relativa de la fuerza del movi-
vo incluso entre los propios trabajadores alemanes. ·os a]ema· tª defen y Pocos p , ema Político. 

' . t ra los negoc1 el sah~1· sa realine a1ses han canse . . . 
mercado ~terior es bas~ante importan e .Pªtere's en un crecimiento es ata .... o reai t:- nte amplia y guido los s1nd1catos obtener 
nes: el capital y el trabajo comparten un m . la vana es· · Cad • .en al auto ' · . . 

0 
mencionar u infla.ció ª actual gunos de ell (mHatica frente a las reducciones 

más sostenido de la d;mandalm:~lnor' po: ~a" alemana. Incluso ~a n y los sin ind_ente como os o landa e Italia) la indicación 

Peranza de otros paises en a ocomo º. . f toriarnente Icat una de 1 · · 1 . fl . , phca satis ac 0 s deben 1 h as pnnc1pa es causas de 
muy citado temor a la m acion no ex . ~ Uc ar fu t "d d 

1 
visto, (l er emente para defender-

respuesta de las auton a es a emanas .. f Como hemos bio ~) ~\lcho • 
Inglaterra e Itali"a son casos muy d1 ere~tesÍ costos a e~. a· Cio;c1ol\ des P.a1ses e 

habían "asimilado" grandes incrementos e os secuencia, a Jllos ~ •a "e lainn .• Uropeos h 
d 1973 En con ·' un 1 lllldi~1 ces te ªClon,av . an Procedido 

de mantener vigente el boom e · . asa de inflac1on, deu· .~te: o élt\t ~ºll.tándo arias formas de e .Ya, m.~cho antes de la reciente 
les de 1974 se encontraron ante una sena t una inmensa. ter· 11\vcsti l\otnía el"íor. Ver se a un períod . bip~ac1on de los salarios a los pre-
tipos de cambio que descendían agudam~nte y del comercio in tc6r¡c:ªci6tt ~~esarrou~~· ~omanis Br~~~ .~~1o?ista posteri~r a la 11 Guerra 
da exterior. Puesto que la regla básica delJuego sobre la lhaun se ~ l.M.F. Staff P nd1ces de ~recios Y salarios en 

1 
140 lllatena. esarrolla hasta l~~;rs, 23! n. 1, Marzo 1976. La 

Y revisa también la discusión 

141 
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l 
1 
1 

.J 

los (13). En la mayoría de los países, los presentes acuerd . . os son 
bastante flexibles, defendiendo a veces a los t_ra~ajado~es peor pa-
gados, dando lugar, a veces, a nuevas negoc1ac1ones unicamente 
cuando se produce una anormal subida de los precios. 

En relación con los esfuerzos para aumentar la productividad 
en Inglaterra y más recientemente en Italia, la resistencia de lo~ 
delegados y la oposición a los sindicatos a los despidos por razo. 
nes económicas han sido muy discutidas en la prensa, aunque re· 
sulte difícil hacer comparaciones serias en este campo. La reciente 
recesión ha aumentado el número de "incapacitados" por toda 
Europa, las batallas defensivas de los sindicatos reciben una am· 
plia información y en casi todas partes el Estado interviene para 
apoyar empresas que caerían en la bancarrota si fuesen dejadas 

a merced del mercado. Tanto Inglaterra como Italia se encuentran 
preocupados por la severidad de sus medidas deflacionistas Y la 
magnitud de su desempleo. Su problema común es que amba5 se 
sumergieron en la recesión con una inflación mucho mayo: que ~a 
del resto de Europa: su vuelta a un movimiento ele prec_1os m~s 
aceptable está condicionada a establecer medidas distnbut1vas mas 
sensibles que en otros países: El petróleo del Mar del Nort~ Y el 

. . . d 1 bl a los politicos 
pacto social parecen haber facilita o e pro ema · 1 h d ·amente atacado, tras 
ingleses aunque el pacto socia sea a ora ui . I) d ' d ., hna e 
el sorprendente "éxito" (en términos de mo erac1on sa' ' 

los dos primeros años. 

3 Entre la inflación y el Desempleo , . . a~ . 1 d 1 o en una econom1 
Si el principal remcd10 para e esemp e d fer·iva- ha 

d 1 ciernan a e -l 

dustrialmente madura -un aumento e ª 5 ¿córno d 1 ' es europeo • 
sido abandonado en la mayor parte e os ~ais 1. desempleo sin 

. l b' te los 111veles (e han reaccionado os ªº iernos an 1 te han rcac· . º ºd d d 1974? Genera men ' u 
precedentes que han regi o es e · · . d relleno en !Tl • 

" d h " ºntervenc1ones e 1 de· 
donado sobre bases a - oc 'con i d 1 ·nflación Y e 

d · la carga e ª 1 · ada· ch os campos· in ten tan o suavizar d proporc1on ' encuentran es , esen· 
sempleo para aquellos grupos que se d ,, ( ue deberla pr . 

· " ran a Go ot q 1 rnerc10 
mente afectados, mientras espe ración de co 
tarse como consecuencia de una rápida recupe 

. da se rof!lPje· 
----- 1976 en fiolan 1apa1ro· 
( 13) Las negociaciones salariales centra,li7.~das eLn representantes de_,, ática de 

1 
·' de los indices. os · · n auto•" d~ 

ron precisamente por a cuestton , . d 1 cornpcnsac1o d huelgas 
nal se negaron a continuar con la pra~uca de ª1as mayores olas ~dices pafl 

· E · pulso una e . de in 
los aumentos de precios. sto im . . ¡ rnisrno s1sterna 
los últimos años; finalmente, se rencgoc10 e 

1977. fábrica por fábrica. 
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. . , 
. . forrnac1on 

. ar una in 
uí proporc1on . d re cien temen-

. ) No podernos aq cdidas que han si o tradiciones 

::~:¡;gr~v~!:~: ~~c~tidasactualrn~:~~ ~~~er entre l<;>s 
~ndoptada_s o est:stitucionales y las relac1on e ce la diversidad. SIJ1 
;aministrauvas~ l s fuerzas sociales, fav?~ db, ·ca de las situa-
¡iupos de intcres y a . ·¿ d de la sim1htu asl , 
embargo, emerge una unifonn1 ad . común a tratar los sin tomas 

· · de una ten encia d · a cioneseconomicas y d la enf enneda m1sm . 
m~ molcstosd~ la enfe~medad ~p ve~ d ed en las tendencias ideoló-

Existe tambien una cierta um orm~ a en una cu-
~lSdominantes, que en muchos paises se encuentran d l E -

1 riosacontradicción con el papel actualmente en aum~nto : s 
lldo. Una reacción propicia al "laissez-f aire" y contraria a la inter
irnci6n pública en la economía y al Estado de bienestar hab Ía co
rntnzado a aparecer ya en Europa mucho antes de la recesión. La 
mílación y la re · ' . . f . cesion, con su amC'naza del crec1n1 ien to de la renta 
iiponible, han provo d . , , 

rumn pri • d . ca.º una rcacc1on co1nun en defensa del con-
! 1ª o, en esas c1rcu t · 1 ' · orma en un bien d 

1 
. ns a~c1as, e consumo pubhco se trans-

ltrencias se vioil· e ~dJo, la redistribución y los in<Tresos por trans-
ducen · 1'I an cu1 adosament 1 · 

0 
b ~n importantes · e, Y os impuestos elevados se re-

a~~~~~sto cuando la:r~:~~;~t~ tendencias comenzaron~ sin em
riónya/dºn debido a la ne 

1
.dª es del Estado de nuevas reservas 

esempl ces1 ad pol í ti d f -, . No resulta eo. ca e en rentarse a la rece-
d~tribu · · sorprend 
liiii; cton se h ente que est 
,-b·casdel "l. ªYan expresad os nuevos conflictos sobre la 
·lllte aissez f · , 0 en part b · 
biene recordar que ~ire 'y el antiest t' e 3.Jo las viejas formas ideo-
Cado ~ta~ SOcial no as_ ideologías f a ismo. Sin embargo es in tere-

1 
-stun 1 recie avorabl 1 ' 

t biennst u aba un d ron en rnuch :s a a planificación y al 
1·an ' ar esa 1 os pa · Yrest 'mientra rro lo sin p ises JUsto cuando el mer-
~ºestá~~r~n con gsr qu~ las vieJ' a;ecedentes de la producción y 

ca y v1arn an ing recetas l'b l tfe en la , ente faU enuidad . 1 erales se desempo ·· 
cto5 Pra · and L prec1sam ~~ del Ct1ca 1 º· a te • ente cuando el mcr-

terv a rec . as Illed'd oria es al d. . , 
l\s· enci6n es16n y 

1 
l as qu go istmto de la prac-

sern 1• a est a infl e se tom • Ple
0 

través da tal en 1 ación . aron para enfrentar los 
·•Ud se h e 1 os a~. sirven ·t b', l. ~1 º·Est an ah a tnay ... '-'ntos so - 1 am I<"n para amp 1ar 

erv· o s" ""l't\e or p c1a es y , . 
rii,d. tene fin ernb ntado arte de E econo1n1cos. 
%/illlte elrec\lent argo, es K ~X tendido ~ropa, los seguros del dc-
tn~Jllb~s a~ºYo :mente a~lcarnente ~l ;s:a un año o más, a mc
tti¡Pre;r a lla-~ºc, a. ~as eni.pr~es, intenta~J1mo ~ecurso. El Estad<> 

a o se c1ºna.u eces e sas finan . o evitar el descmplc< > 
ct()r e .... Za.cion on Planes c,ieramente débiles a veces 

·• co es d mas amb· · ' t\dic· ' e hech . 1c1osos, que pueden 
lones o s1 no d d 

críticas. La ? . er~ch<>, d<: un;, 
14l P<>lit1ca 1ndustri11l, un 
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terreno en el que la intervención del Estado crece ' ·d 
d l ' ' ' · rapi amente es u?a e as areas mas en t1cas de las relaciones entre el E t d ¡' t l 1 t b . . s a o, e ca. p1 a y e ra ªJº: es un cruce de mtereses opuestos. 

Para los sindicatos, la defensa de los puestos de trabajo e 
problema muy delicado para conservar la confianza de sus m:e: 
bros. En consecuencia, la participación de los sindicatos en los des. 
pidos y las propu estas de reconversión (que es la razón esencial pa· 
ra invitarlos a participar en conversaciones tripartitas sobre poJíti. 
ca industrial) puede ser obtenida únicamente en las condiciones 
m ás favorables, es decir, cuando existe una sólida relación de con
fianza mutua con el Gobierno , si no con el capital, y cuando exis· 
t en medidas de reconversión y reempleo suficientemente efectivas 
co mo para no provocar una reacción hostil entre los ~iembros de 
l . d' tos El problema del capital es con frecuencia el º.brener o s sm ica . . ., nvados 
ayuda estatál y apoyo sindical para los planes d.e .mverswn P.al ha: 

d · · · l rtic1pantes soc1 es El problema del Gobierno es . ~ng.ir a os f,ª. E-tos pueden dife-
cia o bjetivos que tienen alta p~10r~ad p~:~1c:Ita ~ecnología,com· 
rir de país a país: d~sarrollo reg10n ' emp ' . 

petitividad in temac10nal, etc. r nte en cuanto a la existen· 
Los países europeos van~ amp iaml e . , con los objetivos que 

, . . d tn al y en re ac1on . . d 1 pe· Cia de una polit1ca m us . (14) Desde Ja cns1s e 
al ract1can · h · ten· 

propugnan y que re mente p acia la olítica industrial se ~~~1pe· 
tróleo , la at.ención del Esta~~!as prirfcipales el empl~~/ l~ás. Las 
sificado -figurando como . artitas se han exten I o a esrricta 
titividad- y las consultasomtr~ es habitual, pro'.esan ·~ y el em· 

, 's fuertes e f . "· la mvers1 
1
. a economias ma . . . ' del "laissez- aire . . , de un e im 

adhesión a los prmc1p10s t e mediante la creac1.on rvención ~el 
, den aumen ars . . la mte . fis· 

pleo solo pue ble al benef1c10, Y . nar venra1as 
, . y social favora , . a proporcJO econonuco . o max1mo n 

do debe reducirse c~;n e enuina e. 
Esta la invers10n. . " es reaiment g ia de una 
cales al ahorro y . d de "laissez-f~re ia existenc rinci· 

Semejante act1.tu l o es discutible la pdropfrancia a Jos ps al•'º 
d me us , · ón e B rre e ~ 

Alemania, don ·~ La reciente conve:;1 del profesor a 
Política industn f.. " bajo la direcc10n 

. d l ' 'laissez- aire p!OS e dus· 
••rhe JI1 d . ..... pJo, . s Jil or eje'" he ,\ 1111 

álisis.Ver, P 97J); "f ciJigfn· 
. mejores an . ,, (OECD, 1. for prom0 ¡(n 

. : ro orc1ona los r Countnes "Polic1es . ver c~n1b ·i· 
14) La OCDE p p rteen Membe CD 1975) y 's arnpha d Vn¡yeri. 

~ial Policies ;/1!~:strial Policr;7~~ Par~ una v(~;nb~;~e! fl3;f~ubfic fofl· 
Jnstruments . n" (OECD, . · 

1 
Jndustry . g po11t1cs 

. 1 Adaptatio . ¡ tervention 11 n p/a1111111 , 
dustria d Publ1c n d M Watso • 

75
) 

R. Vernon 9e14) y J. Haywa~ e~sit; Press , 19 . 
ty Press, 1 Cambridge lJniv 144 

(Londres, cy , 

· · 0 estatal en , . tervenc1on1sm 
l anterior tradicion de m erar las prácticas de 

dudosa, da~a da tria Las presiones para r ecup l industria encuen-
favor de la m us . . ector a sec tor a a , . d . 

dagubernamental directa y s l grupos de interes inme 1a-
ayu . sólo entre os . d -
1ran un amplio apoyo .no . 1 también dentro de la propia a 
iamentefavorecidos, smo mc.u~o . . . de "garder l'outil", de 
.. t ºo' n del Estado El vieJO pnnc1p10 . , 

rrurus rac1 · . . al · l protecc1on acuerdo con el cual la indep en dencia n ac1on exige a . 
de la industria doméstica en tod os los sectores a cualquier costo' 
wdavía sigue ahí. Todo esto, unido a l aumento regul ar de la ayuda 
estatal a las empresas en crisis, proporciona a las declaraciones de 
"laissez.faire" un fuerte sabor a buenas intenciones pero no a po
lítica vigente. 

E.nmuchos otros países, se apoya públicamente la intervención 
estatal Y se construyen organism os tripar titos para la celebración 
de consultas La " t · · . · 
e!G b. · .es rateg1a mdustnal" británica, como denomina 0 

iemo laborista su · t · ' 'bl. · · 1 
vez el m · . m ervenc1on pu ica en la industria, es ta , e1or ejemplo E B ' l . . 
das para la " · n e g1ca, Italia y Holanda las nuevas med1-. . reestructurac · ' " · d . . 
smd1catos para d ion m ustnal exigen consultas con los 
d~ resultar de cea ~ prog.rama sectorial. El problema es lo que pue-sub ·d. sa Interven · ' 
d'bsil1 ios que PUed f- c1on estatal (más allá de un chorro de 
e es y " en avorece · ' 

tjón 1 d tradicionales'') L r particulannente a los sectores mas 
n Ust ·ai · as ni d.d 

ll¡o Par n Italiana (lg7 7 e 1 as de la Ley de Reestructura-ª que s . ) son lo r· . 
conternpl eineJante re ul su 1cien temen te amplias co-
t · a exp} , · s tado r l 
1na, con el f rcitarnente la esu te probable . La ley alemana 
es en los Pa~ de conseguir ayuda estatal a trabajadores e indus-
Pued ises rn que la pé d.d . . · 11· e ser 11 ... a enos des~-.- U r 1 a de industrias trad1c10na-cos "'1 Polír ...... "'º ado 
ene Parecen lea loable s resulte menos dolorosa. Esto ºntr d ser b , aunque 1 . , 
desein ª 0s e11 re¡ as.t:uite tíniid os Primeros resultados prac-
ca¡ e ~leo y la acion con os. Pero, con poderosos intereses 

' lCtst rece · , .. Prograrn , . . 1 
acabe e lln ,.; sion disn-.~ · as mas amb1c1osos y con e · n re •1esgo .. ...,.nuyend · d. 
Ctonis1n 

5
1.tltan.d tnuy reai o el celo por un camb10 ra J-

u ·•10 d"f o un de 1 , .al ,, 
r tle1n 

1 
ll.so ª nueva f que as 'políticas industn es ie11 ••

1os dº · orrn 
sa d 

1
Scttt·d a, con otro nombre de protec-ta l e Vie. l o 1 ' 

deb~ (hasta Jos Pllest a Política ind . 
llia ;clo a la .ahora) ?s .de traba·o us_tnaI desde la óptica de la de~ 
c¡0 ea¡ r1 

1
l1te....... limitada J • S:m embargo teniendo en cuen ll•l 1.1e d • ven. . , na tu l ' . , 

de ,:i"les n esel't\h¡ cion est ra eza de la presente reces1on Y "e t"ett t- eo d atal n · bl ~~iebsetr¡l>le enecie e la fuer' 0 .existe actualmente un pro e -
J~ tas ai 

0 
a gr ll.tes a} za Primaria de trabajo -varones na

ell tod 
81

ªda8 éln. escaiagrdUpo central de edad (los pocos casos 
as h ah- e es · b.d a 

t'ªtte .....,_tque i e tipo de trabajadores, de I os 
s col"l. 1 ..... trnPorta.ntes o a causas similares se ata-

44.(. erve . 
nciones específicas). Normalmente. 
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el mayor peso del desempleo recae sobre la mano de obr 
k . a extran. era y sobre los que por pn~era vez se. aproximan al mercado de 
traba.Jo. En el caso de los jovenes, existen períodos de trab · 

al . d a.JO eventu es en empresas pnva as, subencionados por el Estado 
o sin un programa de formación adicional o trabajos event~~ºe~ 
en la administración pública. Los emigrantes, en todas partes son 
inducidos a regresar a su país de origen y en algunos países s~ to. 
man medidas que favorecen la jubilación anticipada o que retrasan 
la incorporación de las nuevas generaciones al mercado de trabajo. 
En términos más generales se pretende reducir el número de parti· 
cipantes, en contraste con el tipo de políticas que dominaron 
hasta hace algunos años. 

Todas estas políticas son simultáneamente transitorias y selec· 
tivas. Además, aparte de "enviar a casa" a los emigrantes, ~o ~ue 
parcialmente funciona, los primeros resultados des~ .cu~phm1~n· 
to no parecen ser uniformemente alentadores. In1ciat1vas senas 
para la creación de nuevos empleos sólo han sido adoptada~ en aJ. 
aunas países con propósitos particulares, o se encuentran simple· 0 

' · ·, E I l' · Jo las contnbu· menre en fase de d1scus1on. n ta ia, por ejemp , . 
ciones a la seguridad social han sido actualmente reducidas Pª

11
ra 

. . · 1 edida de desarro 0 los empresanos que mv1erten en e sur, una m 
, 1 , · neral para crear. regional en primer lugar mas que una Pº .1t1ca ge d . una sub· 

empleo. Una política más amplia de este tipo ,-es almecir, te discu· 
. , . leos- se esta actu en venc10n sustancial para nuevos emp 'd de que los al· 

. h b · tán convenc1 os tiendo en Suecia. Mue os go Jemos es , tri'buciones a 
b · ( al r'os mas con tos costes de la fuerza de tra ªJº s ª 1 . . puesto real 

. . l t de los empresanos, un im . la seaundad socia por par e 
1 

45 por ciento 0 

levado como e · sobre el empleo que puede ser tan e d lugar a mecams· 
del salario en Italia) no favorecen el e~pleo f an evas inversiones. 
mos tendentes a ahorrar fuerza de traba,¡o en as_nu t a subven· 

, d · do d1spues os . 
Sin embargo, en general n~ estan e~as1~ es de los empresarios~ 
cionar el empleo o a reducJr las contnbuc10~radas fiscales sean ab 
Más allá de la inmediata razón de que las ~n , "noble" de q~e 

· · t na creencia mas . , aJanal solutamente necesanas, ex1s e u d'ante la moderac1on s 1 ía 
los trabajadores deben demostrar med I . actual de la tecno og 

. . · d d · 0 desde la ten encrn 
la pos1bihda e un grr de trabajo. Janes 
y de las inversiones a ah~r~~r f~erzeauropeos están apoyan~~fabajo. 

La mayoría de los sm ica os d 'r horas y extender e yectos 
· al d t · dos a re uci . h 

5 
pro bastante radie es_ ·.es ma , nicas inherentes a die . o el aurnen· 

Existen algunas d1f1c~.tades tec olíticas. Para ~vitar e rnante· 
pero las principales d1~1cultade~ sot~; para la industna, debl empleo 
to de los costes y los mconv~me~temativas de mantener e 
nerse un equilibrio entre las os a 
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. or una par-ecesano, p l 
oras cuando sea n el empleo, por a 

i aumentar las h tes y aumentar l fuerza de 
constante} r las horas constan 'ble si los costes de a b . das 
te, y mante~~ ·o solamente es pos1 . , con las horas tra ªJª 
otra. El equ1hb? en en estricta pn>P?~c1odn d cara a las variaciones 

. mant1en fl .b l da e . . 
trabajo se . e la misma ex1 I I l Ambas cond1c10-

si el empleo t1en l ·ornadas actua es. 
~e los niveles .de actividad de as J a fuente de disputas entre ca-
nes son difíc~les de alcan~ar r son ~~º que los sindicatos pued~n 
pital y trabajo. A_ pesar e o m~ res onsabilidad básica es hacia 
preocuparse del nuevo empleo_, s P d a tar la idea de un 
sus miembros empleados, a quienes pue e no .::,US • 

salario inferior por menor horas ·le trabajo (o de la renuncia.ª un 
aumento en la paga). Por otra parte, los empresarios son reacios a 
aumentar el empleo, aunque las tarifas por horas se mantengan cons
tantes cuando las horas se reducen. En primer lugar, los costes de 
I~ fuerza de trabajo no son simplemente proporcionales a las horas 
smo que dependen también del número de personas empleadas· en segundo lugar e in l , · , ' 

e uso mas importante aun los empresarios temen que una mayor fuerza d b . . ' 
a la fluctuación d 1 e tra a.Jo introduzca mayor rigidez frente 

e mercado En l , d 
1 

, 
por tanto,estasdife . · . ªmayo na e os paises europeos, tran . renc1as de intere · 

rnuy leJos de la re ·ai· . , ses Y puntos de vista se encuen-EJ carnpo d l conc1 iac1on. 
butivas h . e mantenimiento d l 
estatal ª .sido también test· d e ªrenta Y las políticas redistri-

rec1ent igo e un au · ·' 
nosgasto emente; se trat d mento de la 1ntervenc1on 
aldesernps/or transferencias sª e un proceso comprensible. Algu-
dle las estr;~g~ales como los s~~sn1.cd~entdran directamente vinculados 
Peo· · ias seO'l. ·d Ios e de l · 
la · 

51 
se Prop .""'1 as por los b" semp eo. Otros denvan s tas orc10 go 1ern 

antic¡ as de ParÚci n.~n ventajas fin . os en respuesta al desem-
Cstrechªdas, becas Pac1on (condicion an~1eras con el fin de reducir 
farn¡¡¡a ªrnente vi~c~:), estas transfe~: ª~arables para jubilaciones 
.'~ tr~s7enerairnent das al Pro ble nc1as se encuentran también 
lon 'Pe er:ncias a fe, la Unidad b ·, i:ias del desempleo. Siendo la 
etc ns1on avor d as1ca de 
Pu ...... son u es, Sllbsid· e las farn.ir renta y consumo, todas 
Plc:de ªY'ud~ tneclio Pa~ºs. fallliliares l~~ cu~l~uiera que sea su ra
r~llc¡.Para sus e~ lln Per~ lncrernent;r l n~fic1os por enfermedad, 
11¡¡cn;s lú~uid miembros 

10~0 en el u os ingresos familiares, que 
tr;¡11/:i ll)ág r~- se h::i...... lllas débile q e l~s oportunidades de em-,·· 'ere ap¡...i ....... conv . s son inf . 
'ºn. ncias \.IO de} ert1d0 e enores. Estas transf e-

J\,1 ªlas ernr-.~asto Públicon la segunda partida de creci-
t· 'le1n, t"4 esas , superad , . 
c:,,,lí ·•

1

as d , que e a un1camente por las 111
\' e¡ d n Part 1

cas, 0 esernr-.¡ · e cumplen la misma fun-tro t" eo 'r 
Poder ; del e'l'hp 

ºso 4

.. eoranu 
argurnent ento de las condiciones 

147 ° ª favor de amplias transfe-



rencias ~ individuos y de las olíf . . 
la necesidad de defender a 1 p icas red1stnbutivas en 
· f1 · ' os grupos de re , general 
in ac1on. Las pensiones ha .d nta mas baJ·a f 'es 1 n s1 o reevalu d rente a 1 
a gunos casos se han añadido claúsul a .ª~,en todas partes a 
do así difíciles problemas presupuesatsadr·e rev1s10n automática,cr~~~ 
Plo L · ms, como en It li 

. . os precios de muchos productos de con a a, por ejem. 
esenciales se hallan controlados en m h s~mo y de servicios 

. h uc os paises 1 . 
creciente a reforzado la tende · . ' Y a inflación ncia ª congelac1on 
Y generales de salarios y a controles y sub .d. , es temporales 
raderos. Con la inflación también much s1 IO~ mas s~lectivos y du-

d 1 
. os paises estan ex¡) · 

tan o e predecible estrechamiento de I dºf · enmen-as I erencias de sueldo 
rentas sobre las bases cercanas a la media-baia 1 s Y f . . :i -como rcsu tado de 
actores .del tipo d: ajustes salariales mínimos estatutarios; aumen-

tos salariales negociados sobre bases no elevadas y sistema de í d'. 
ces salariales también poco elevados. n 

1 

. L~s políticas de mantenimiento de la renta, las políticas redis· 
tnbutivas, defensa de los trabajadores mal pagados y de las fami· 
lias de renta inferior, constituyen un importante campo para la 
negociación entre sindicatos y gobiernos. Los sindicatos mayori· 
tarios, en casi todas partes, han soportado todos y cada uno de los 
esfuerzos para instaurar este tipo de políticas, ofreciendo, amen.u· 
do, a cambio de ello, la ·moderación salarial en la mes~ de_n;~ocia· 

· M 1 · · ' ' · d da d1'a mas d1f1c1!. La ciones. as a situac1on se esta pomen o ca . d . . . 1 d a los asalaria os 
factura ha crecido e inmediatamente es es pasa ª . estos 
baJ· o la forma de un aumento de los impuestos directos: impurtido 

. 1 e se han conve 
directos sobre la renta del trabajo manua qu . 1 en Fran· · ¿· t me uso 
en una importante preocupación para los sm ica os~ nórdicos. El 
cia e Italia pur no mencionar Inglaterra Y los paise.s parece, sin 

' 1 d transferencias d 
apoyo de los sindicatos a esta c ase e , d el electora 0 

, ' t 1 Despues de to o, 1 pro· 
e1nbarao cada vez mas cau e oso. fº . d'rectarnente; e º ' . . bene ic1a I ego· 
inmediato de los s1nd1catos no se , ·mportante en las n 1 s 
ble1na del "¿quién paga?,, es c.ada ~e~~a~~tre el gobiern~.r~ct~s 
ciones tripartitas o en las. d1sc.~s10sobre los impuestos t~ en la 
. · I ¡ te la d1scus1on , · 0 rtan s1nd1catos. gua men ' ' . d ada vez mas irnP f cen bas· 

v la renta disponible esta s1ealn o et los gobiernos o lre rnodera· 
· · · · actu men e, b' de a 
in esa de negoc1ac1on~s' 1 impuestos a cam ;.f ultades PªJª 
tan te a menudo reb.aJaS en os ·gnifica que las I icla partida e 

, · ¡ E t sin embargo, si d ue en . 'deces 
cion salana . s o, . ' aumentan o, q t ntes rig1 d'fÍ· . 1 t úbhco estan · por a de 1 
financiar e gas 0 P ·, apareciendo ~Jll uitand0 

d l upuesto estan . , stan res 
ingresos e pr~s bre la distribuc1on e 
" q uc lns con fhc tos so 
~~¡ I 1ncd iaci(H1. 
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etl el ¿e-
. dicatoS d rnente de la 

. 1os síJl rofllfl a icular ' 
órnicaY . fltlidº p eJl part nte han 

J1i1econ ·ónhail ~d striales y' nteriorrne 1 rnar-
1~ ·' la reces1 . nes 1Jl ~ jtadaS a . . ón en e 

·oflac1on yd las relac10 rlled1das e . -negoc1ac1 tro nal-g o-
~ 1 . te e , de las lP d cuasi o p a 

~!~~ ~~c1e~rnaYºº\ación bien. e o-sindicatos lirnitado ~s-
i-~~~~;bien~eneg~ocrrnales gobll1~rndonde no estaba en franc1a , 
,:1auJ ¡ones ' ' ' ' a 1 / . e orno . 
:,l1ionversac La ind1c1ac1on,al . o m1n1mº' Alemania' 
... d'catos. del s an . 1 orno en al 
::trr.0·11n i a aumentos . , n judic1a ' e les de to 
·;~~amente o interpretac10 . . ones f orrna d. 
:;xduido por ley do mediante negoc1ac1 tronales Las rne i-
, d a menu . . ne s p a . . 
~ oalo~a o . d'catos y las asoc1ac10 . 1 man tenim1ent o 
·il entrelos sin J • , el desempleo' e 
~·· ~dGobiemo en relac1on con f . i·mpuestos V aspectos 
.Jl , • d trans erenc1a, J .1 

/1 hrenta o las polit1cas e • an cada vez mas' ··· , l' · porc1on -:;aener~esde laeconom1a po 1tica, pro ' . ntre ~~ · b. · f at1vo e i;o m~quesimples tópicos para el intercam 10 1n orm .. 
rl ~ooiemo y los grupos de interés. Constituyen el contenido de 
c~~ospaquetes de negociación, cuya contrapartida es inevitable
~r~te.~a moderación salarial. La naturaleza de estos te mas de ne-
1xianon y el carácte d al 1~iemo 

1
. r e, menos, uno de los participantes -el 

· - exp ican la tend · l · · , b 
k11arseenla p l'. encia a a centrahzac1on que puede o -
i o itica de rela . . d . ,, 
~o~eos. ciones in ustr1ales de muchos paises 
. En ~gunos ' . 

OJnaciaunr p~1ses, sin embar o 
nor.Enpr·eforzamiento relat' g d' puede obseNarse una tenden-
~ l imer lug ivo e las . . . f ~ e.entre los . ~r, en alguno , negoc1ac1ones a nivel 1n e-
illJUgd s1nd1cat s paises l l l~as¡: ºun Papel de os, ~obiernos as. n~gociaciones de a to 

tnternc cales -por 1 tnas1ado imp y asoc1ac1ones patronales no 
~ nte P os sal . ortante. 1 ~tjr~p\o or d e'nple ~los, las cond· .' as negociaciones y b a.-
1~;~enne~0:~~rancia~ It ª~sido lllás ~ciones de trabajo y, rec1-
,~~~n llluch~~l\es cen~i~, Parece h~elantes. Esto es cierto, 
~~ºcia}ntes ac" negocia .ªlizadas co erse estando apoyando 
u~ad 1.lon ~erd Clon ll1.o \ 1 
bh. ciert es signif· os Cole"t· es a nivel d oca es, al menos hasta 
"~ s· o o tcar " iv0 e b · · · co~d.1t~ac¡6 1tle las ivas a . s de alt . go ierno y s1nd ic a tos 
~or ~~0ne8 l\l de de &anancianive\ de f 'bo .nivel, pero también con 
lo ·~ oc l Pres·· s Sal . a rica }a!'!. to n:i .. ªes v ion A ar1a\e Y sector. Si es en rea-
~~t •11erd t'~a. l atí~..... "Con, s se h 

0s. 0s secta ,l\e&o"-l~ ~\\ch 0 tnica, ta ª~~n muy difíciles en 
~~ 1~ ~lta.l.e8 c:taci6n ~ Y C\U.e e rnb1en es cierto que las 

t~ 0 s,. Sit\ 
0 nacion. e fábric sto proporciona un ma-

'lttdi~~~ll\barn a.les han a, especialmente cuando 
~~s ~o Produ ·d a al, ~s l~ c1 o resultados mo-

to , ~ a.et' 
t\i-vc\ ltu.d d 

1 
la qu.e e t~ las asociaciones pa-

49 s unula la negociación a 



re · ncias a ind· .d la IVi UOS d . necesidad de y e las políti . 
inflación. L de~ender a los cas red1stributiva 
algunos as pensiones han .dgrupos de renta m, bs e~ general es 
d casos se h - s1 o reeval as ªJa fr , 

o as Í difíciles pr::adido claúsulas de ~:~i:s , en todas pa;~~\ª ;• 
plo. Los precios d mas presupuestarios wn automática ere:. 
e · e much , como en It li ' 

senciales se hall os productos de a a, por Cj.em-
. an con t 1 d consumo d 

creciente ha f ro a os en much , Y e servicios re orzado ¡ os paises 1 · 
y generales de sal . a tendencia a congel . ' y a mílación 

raderos, Con Ja i~';¡~~{;,~ ~~::i~fj~s ~~ubsidio~ :i~~~:l~ct~~!~~~'. 
tando el predecible estrechamiento d c7os p~1ses e~tán experimen
ren tas sobre las bases cercanas a la e .ªs d1_f erencias de sueldos y 
factores del tipo de ajustes salarial;ed!a ~baia -como resultado de 
tos salariales negociado b b s m1mmos estatutanos;aumen
ce al · l . , s so re ases no elevadas y sistema de índi-

s s ana es tamb1en poco elevados. 
. L~s políticas de mantenimiento de la renta, las políticas redis· 

t_nbut1vas, defensa de Jos trabajadores mal pagados y de las fami· 
lias de renta inferior, constituyen un importante campo para la 
negociación entre sindicatos y gobiernos. Los sindicatos mayori· 
tari os, en casi todas partes, han soportado todos y cada uno de \os 
esfuerzos para instaurar este tipo de políticas, ofreciendo, amen~· 
do, a cambio de ello, Ja moderación salarial en la.mes~ de_n~gocia· . . . , , · ¿ da dia mas d1fic11. La 
c1ones. Mas la s1tuac10n se esta ponien ° ca al · dos . . · 1 pasada a los as aria 
factura ha crecido e 1nrned1atamente es es d. . ·mpuestos . d ¡ · puestos irectos · 1 
baJO la forma de un aumento e os im 1 han convertido . d 1 b . manua que se 
directos sobre la renta e tra ªJº . d' t lll. cluso en fran· ·' ralos sin ica os, El 
en una importante preocupacwn pa Jos aíses nórdicos. , 
cia e Italia, pur no mencionar Inflate~: !ransf~rencias parece,'.:' 
apoyo de los sindicatos a esta e ase , de todo el electora o , , t 1 so Despues , . l pro-
embargo, cada vez _ma_s cau e o . beneficia directamentcÍ e ego· 
inmediato de los sindicatos no dse vez rnás importante ~n asn y los 

, , . · , ga? ,, es ca a 1 b1ern° 
blema del e.quien pa . 1 ¿ · cusiones entre e go directos . . en as is ·rnpuestos 1 

ciones tnparutas o Ja discusión sobre los,' . ortante en a 
sindicatos. Igualm_ente, ' ·endo cada vez mas "np ofrec<• bas 
,. Ja renta dispomble esta ~~a1mente, los gob1en_>ºsde la modeta-

;nesa de negodciacreiob~J~:~ :~los impu~f~tosqªu~a;:;~ficultadrte~d~a~~ 
rnenu o ·gni ica 1 Pª i tante a sin embargo, si do que en a . ·dee" 

cion salarial- Esto, 'blico están aurnen.tand 'jmportant<S r~' difÍ· 
financiar el gasto p~esto están aparec!~n e~tán resultando e 

in~1·esos del pflr~suP sobre la distribuc1on 
. 1 s con ictos 

,. que o . , 
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4. La crisis económica y los sindicatos 

La inflación y la recesión han influido profundamente e 1 d . . d 1 1 . . ne e 
sarrollo reciente e as re ac1ones industriales y en parti'cul d 1 . . , , . , ar, e a 
negoc1a~10n. _La mayona .de_l,as n:ed1das citadas anteriormente han 
sido objeto bien de negoc1ac1on bien de cuasi-negociación en el m _ 
co de c?n~ersaciones. fo'.mak~ gobi~mo·sindicatos o patrona\.;. 
b1emo-smd1catos. La md1ciac10n, alh donde no estaba limitado es
tatuariamente a aumentos del salario mínimo, como en Francia 
o excluído por ley o interpretación judicial, como en Alemania: 
se ha logrado a menudo mediante negociaciones formales de alto 
nivel entre los sindicatos y las asociaciones patronales. Las medi
das del Gobierno en relación con el desempleo, el mantenimiento 
de, la renta o las políticas de transferencia, impuestos y aspectos 
mas generales de la economía política, proporcionan, cada vez más 
algo más que simples tópicos para el intercambio informativo entr; 
el gobierno y los grupos de interés. Constituyen el contenido de 
amplios paquetes de negociación, cuya contrapartida es inevitable
mente la moderación salarial. La naturaleza de estos temas de ne· 
gociación y el carácter de, al menos, uno de los participantes -el 
gobierno- explican la tendencia a la centralización que puede ob· 
servarse en la política de relaciones industriales de muchos países 

europeos. En algunos países, sin embargo, puede observarse una tenden· 
cia hacia un reforz..amiento relativo de las negociaciones a nivel in fe· 
ri.or. En primer lugar, en algunos países las ncgociacio nes de al to 
mvd entre los sindicatos, gobiernos y asociaciones patronales no 
han jugado un papel demasiado importante; las negociaci~nes Y b~
tallas locales -por los salarios, las condiciones de trabajo Y~ reci
entemente, por el empleo han sido más revelantes. Esto es cierto, 
por eiemplo, en Francia. Italia, parece haberse estando apoyando 
tanto en negociaciones centralizadas como locales, al menos hasta 

19
76, con muchas negociaciones a nivel de gobierno Y sind,icatos 

e importantes acuerdos colectivos de alto nivel, pero tambien con 
~egociaciones significativas a nivel de fábrica y sector· Si es en rea· 
lid d · d' f' ·1 e ª cierto que las ganancias salariales se h acen muy 

1 
ici es n 

una s1'tu ·' d d ·, , · b'' c1'erto que las e . . ac1on e epres1on econom1ca, tam ien es . 
ondic1ones locales varían mucho y que esto proporciona un ma-
j°' marco para la negociación de fábrica, especialmente cuando 

d

os acuerdos sectoriales o nacionales han producido resultados mo· 

estos. A veces, sin embargo es la actitud de las asociacio.nes, pa· 
tronales o sindicales a alt~ nivel la que estimula la negociacion ª 
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niveles in e . 
ienores 

central Al . cuando no 
d • igual q es PosibJ 1 as sobre los Índ _ue con el fracaso de e a canzar un acuer 
un fracaso similar ~e~ en Holanda ta~~~ ?egociaciones c~~t~~ve¡ 
acuerdo previo e a negociació~ ce ie? en Bélgica se r n.a. 
nivel inferior (fá~a~ucase en 19 7 5. En ~~zada, después d~rqo~UJol 
m' nea o ram ) 1 os casos 1 ee 

as extraño, en est . a y as negociacione ? o~ conflictosa 
mental, como e D. ?-5 circunstancias, es la . s s1gu1~;on. Mucho 
P 1 n inamarca e 1 . intervenc1on g b 

uso egalmente la 1 . , ' n a primavera de 1977 d u erna. 
por 1 . so uci-..>n de compr . ' onde se im 

as asociaciones patronales. omiso que no estaba apoyad~ 

1 Las. formas que han tomado las n . . . 
as cuasinegociaciones rec. t egocrnc10nes centralizadas o 

posible realizar a uí u ien .e~ente son de Jo más variadas y no es 
cionales y de sus dq. na reVJsIOn adecuada de sus sutilezas institu-

1versos contextos pol 't· L d" . 
acuerdos pu d h ll f 1 icos. as 1scus1ones y los 
t d

. . I e en ª arse ormalmente restringidos a los dos actores 
ra 1c1ona es de las rela · · d · 1 · · . . , . c1ones In ustna es o pueden mclmr a las 

asoc.:,1ac1ones mas importantes o a otros _grupos de interés relevantes 
(agricultores en Austria, agricultores y pescadores en Noruega, etc.). 
El gobierno puede estar tormalmente presente en acuerdos tripar· 
titos explícitos (Noruega, Irlanda, Finlandia) o puede hallarse for· 
nalmente ausente (Suecia y Austria). 

El desarrollo más interesante ha sido probablemente el de Ingla· 
terra donde el "pacto social" no tuvo lugar entre los dos grupos. d~ 
· ' fli" · ' b. 1 · d. tos Y el crobier mteres en con cto, sino mas 1en entre os sm 1ca 0 , • 

, . d . . d d los demas in· no laborista que actuo como mterme iano e to os 1 in 
. ? . h .d 1 uerdo forma ' s tereses implicados. Cualquiera que aya s1 o e ac . licita· 

embargo el gobierno siempre ha estado presente -si no exp"deus 
' ·endo como un 

mente sí detrás de la escena- a veces aparec1 al ·erotracon· 
ex ma~hina" con una rebaja de los i~p1:1estos o cu e11r~ de resolver 
cesión a uno de los participant_es ?,rmc1pales ~°:stante obvio, dada 

al 
, punto difícil en la negociac10n. Esto es . ciones centra· 

gun tratan en las negocia · / con· 
la naturaleza de los t~mas qu~a s;conomía política y la g_est~~~nter· 
!izadas y su relevanc1~ f:ª~ª d s caractérísticas en la rec1e~ de inte" 
sensual. Sin embargo, ay ~, la olítica de los g_ruPº s 
vención del gobierno "dennrteeisacp1~;0 ªquep merecen serl sce1.no· ~l~d:iigatoria 

tan ev1 e . d a regu a . s en· 
rés que n? son es la relativa ausencia ~,unde las negociac1one ¿en· 

La pn~era de la rentas y la extenswn icíonaJrnente c;aene iJ11· 
de los salarios dy . terés a materias que tr~dd ran'do Ja crec1ent con 

Pos e 1n 1 Cons1 e traste los gru bemamenta . en con en· 
tre de la autoridaddgul m· flación, encontra?1º~e políticas de r 
tro l' ·ca e a ·nstancias 

rtancia po Ju temen te pocas J 
po do sorprenden 150 el pasa , 

d "duras" intervenciones gubernamentales en 
tas vinculantes o e 
1 ampo de las rentas. "d b 

e c · t la moderación salarial se ha convert1 o en o -
F.n su conJun o' . . . . . d" -

. J ,,0 1untario e¡erc1c10 de autoridad por parte de los sm l 
Jeto e un · . l b · l 

bl·0 de ventaJ·as proporc10nadas por e go iemo o a pa-catos a cam . . , 
'1 s· embargo esto ha ampliado el terreno de la ncgociac1on trona . m ~ ' . ¡ · 

l. 't a la esfera de competenqas gubemamenf:a es en matenas 
exp 1c1 a , . . l' · · d · 
tales como impuestos, poli t1cas de bienestar y -~º 1 t.1cas m ustna-
Ies. Gracias en parte a la impresionante extens10n de sus recursos 
financieros, de sus campos de acción y de sus instrumentos de re 
rulación, el Estado se ha convertido en el nuevo campo de batalla 
de los crrupos de interés en conflicto , hipo tecando a menudo su 
libertad° de acción a los acuerdos previos con asociaciones privadas. 
Su núcleo original de autoridad, basado en el llamamiento directo 
al consenso básico de Jos ciudadanos, parece haber disminuído 
drásticamente en algunos países. Existen, sin embargo, amplias di
ferencias entre países. Francia, como ya hemos señalado, es la prin
cipal excepción a estas tendencias. Además, las cosas son muy dis
tintas si la negociación de los grupos de interés está basada en un 
amp.lio _con~~nso en tomo a algunos principios básicos relativos _a 
l~ d.1stnbuc10n de recursos y a la gestión económica y sobre aso
ciac1ones de alto nivel capaces de imponer su autoridad sobre sus 
bases o si estas dos condiciones no se cumplen. En Italia, por ejem
plo!, el poder de los grupos de interés no proporciona una compen
saci~n efec~i~a a la debilidad del gobierno y puede, por tanto, crear 
una mestab1hdad adicional. 

Una segunda t ' · d · _ carac enstica e estas recientes experiencias que 
merece senalarse e l d b 
habitual 

1 
' s ª e q.ue, . astan te a menudo, el participante 

"'o' en os acuerdos tripartitos ha sido un gobierno soC:ialde... crata o una r . ' 
represent d 

1 
coa ici~n gubernamental en la que se encontraban 

ser ne ª _os os partidos con vínculos sindicales. Esto puede no 
compr~emsartio, pero ha '!nfluído claramente en que los sindicatos se 

e an en cuasi ne · · d 1 moderac· , 
1 

. - goc1ac1ones e a to nivel en las que la 
ion sa anal era 1 , , , 

en Italia la f . ,ª mercancia que pod1an negociar (incluso 
de la dir~cc· ,ue~e presion hacia la moderación salarial proviniente 
(CGIL) el 8

1~ºd. e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
1 ' m Icato . l' e hecho de 

1 
so~ia ista-comunista, tiene mucho que ver con 

Gobierno h~~~ e Partido Comunista, aunque excluí do todavía del 
nía a ese Gob· iese entrado en la mayoría parlamentaria que soste-

E 1emo. . 
Sto h ' ah s erederos d l . . --. .. 

ora en prim l' e vie30 movimiento obrero se encuentran 
tanda muchas edra 

1
inea ~e la gestión de la "crisis capitalista" acep-

e as mismas · · · · · ' imposiciones y persiguiendo much<>s 
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de los mismo b · · 
d s o Jet1vos est bil" 

or podría aceptar a . izadores que un ob· 
podemos recordar ~~ehrsegu1~. Esto, evidente;ent~~o conserva. 
M d" l h c os ejemplos d l , o es nuevo· un ia asta la actual1"d d p . e periodo de la 1 G . 
h b ' a · ero lo unp t uerra 

a Ia pasado a semejante escal or ant~ es que nunca antes 
a Y en tantos paises. 

Los motivos por los que los artid . . 
cialdemócratas l b · P . os Y los smd1catos -sean so-

. ' a onstas o comunistas- se comprometen en esta 
tarea tan,ar;1esgada e impopular, es una cuestión con muchos mati· 
ces. Aqu1 solo podemos discutir brevemente uno de ellos. La fuerza 
organizativa y la influencia de los sindicatos ha crecido hasta un 

punto en el que su status formal - el de asociaciones privadas que 
compiten en el mercado para defender los intereses económicos de 
sus miembros- no se ajusta al papel que actualmente juega_n, espe· 
cialmente cuando el compromiso del pleno empleo es seriamente 

,, . M h · ¿· tos europeos no he· respetado por los Gobiernos. uc os sm ica 
1
• ali 

h . t do nunca al modelo p ur sta 
mos de engañarnos, no se an .. ªJ~S ª b do ampliamen· 

. . P 1 t alidad han so repasa , 
demasiado bien. ero en ~ ac _u , bl" yas acciones son en· 

iones pu icas cu , . te sus fronteras: son orgaruzac . , d 
1 

política econom1ca. 
ticamente importantes para la gest10n e . a larrnente favorables, . a· ·ones part1cu " r· 
Allí donde han imperado con ic1_d y las diversas formas de ~~n 

al t reconoc1 o . la gesuo 
esto ha sido form men eh ultado adaptarse b1end ª.f. ultades 

. . · d " an res . t i 1c 
P orat1vismo negocia 0 da Las recien es Italia 

, · tali ta avanza · ' s como 
de una econom1a capi s l ceso incluso e:i paise f arables. 
económicas han acelerado e a.ro_ nes no han sido tan avEl Jideraz· 
e Inglaterra en los que las c~n icIO bastante evidente_sdario) teme 

Las razones más inm:d1atas s~~ el liderazgo par~ sirnple~enal· 
. . , más un portan '. . se traduzc Al fin 

g o smdical (y aun . duro e insobdano d l desernpleo._ 1 y de 
tam1ento ·, y/o e · d1ca , 

que un compor . de la inflac10n del poder su; es roas 
te en un empeoramiento aza de un retroceso os de Jos h~;rrisis de 
de este proceso, la amen l muy real. Algun verdadera ~mente, 

"d odría resu tar e es una , gener del 
los partl os p d r todavía lo 9u Pero, mas taciÓil 

viejos_ ~odr,~~nr~~;~~s veinte y tre~~rni~o y un~;c::te co~~~~ 
estabil1~:dd de moderación ~ alic?1;1! ha sido amPI lI segund~ ~as it~· 
una act1 u l . tema cap1t . s desde a rnun1s . pi· 

b , · co de sis europeo Jos co ,0 "ª marco asi . ·ento obrero al menos, del J·ueg, "'íl" 1 mov1m1 . tas o ·ales ap1u 
tida por e • los comun1s ' glas esenc1 giros r c11 

·a1 incluso d"d las re con . ndº 1 
Mund1 ' e haber apren 1 o . s básicas, ª~;1 terid1~. cl'I e 
lianos, pa~ecen tiendo estas pre;;us~'econórnic? 'e~ de cris'.~flJicíl· 
talistta. ~~;!%entes dedl é:::ie:sc~~ªIl:zados pe:Cnde~ c<::>rnº Jos s 
men e sultados difícil corn 

ta Jos re . " no es Cuen ,...,..,,co , 
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merca 0 

, os de alcanzar cualquier ocasión que se, le presente 
tos esten deseos l ' . ,, ( 15) en el cual tienen todavia cierto po-

i do ''po it1co ' · l 
en e merca bº ''amigo" está en el poder ' existe por o 
d e ando un go iemo . . , d l"b 
er. u "b "J"d d de que no se emprenda ninguna acc1on e 1 e-menos la pos1 1 1 a . 
d debilitarlos y de que se perciba alguna recompensa a sus 

ra a para . . ' depri-
esfuerzos por moderar los salarios: mcluso en una economia 

·d exi'sten medidas redistributivas favorables a la clase ob~era 
m1 a, · · · b ' 
que, en abstracto, son compatibles tanto_ con l_o~ ~nnc1p:os. a_s1cos 
de la economía capitalista como con la dispon:~ihdad·ma,s hm~tada 
de los recursos propia de los campos de reces10n. Ademas, ~x1~ten 
medidas que no cuestan nada en términos de recursos econom1cos 
pero que refuerzan el poder de los sindicatos en relación con lapa
tronal- o en relación con sus propios miembros (16). 

Sin embargo, el "quid pro quo", va a resultar muy duro al me
nos para los recién llegados al club de las políticas corporativas: In· 
glaterra e Italia (está última todavía ampliamente fuera de él). Ya 
hemos señalado que el problema de restaurar una situación menos 
inflacionista sería bastante difícil para esos dos países y cargado de 
serios conflictos distributivos. La estricta estrategia deflacionista 
ad?ptada por sus gobiernos y el gran desempleo que ha provocado 
evidentemente no gustan al electorado obrero de los sindicatos y 
d~f_la ~9uier?a. En Inglaterra, todo proyecto de socialización, pla-
n1 icac1on e · ' , bl' · , 
A,1. . mvers1on pu 1ca emprendido en el periodo en que era 11 m1stro de Ind t · A h , . , . us na nt ony Wedgwood Benn se ha visto drasticamente t · 'd 

. res nng1 o. Proyectos más radicales de control de las im-portaciones y d fl · , · · . , , 
tr· .d , e ac1on mtenor nunca han salido mas alla de los res-

mgi os cuculo · · d · · . · 
Part 'd s 1zqu1er istas del Partido Laborista. En Italia, el 

I o comu · · 
de la . ni~ta siempre ha calificado las propuestas de control 
entre\1m~or~aciones con el abusivo .epíteto de "autarquía" lo que, 
Partidoº~ It~ianos, evoca la memoria del fascismo; y la actitud del 

acia mayores nacionalizaciones de la industria es todo lo 
' (l;--) 

Para una def . . , 
~ue tienen lu . micion de estos conceptos y un análisis de los intercambios 
E>:change andg~r Jn ~sos dos mercados, ver Alessandro Pizzorno "Polit ical 
no, The Resur 

0 
ective ldentity in Industrial Conflict" en Crouch y Pizzor

(16) Encre losge~ce of Class Conftict in Europe, vol. 2' pp. 277 ·299. 
(Estatuto de dp meros ver por ejemplo el "Statuto dei Lavoratori" italiano 
brc crechos de 1 b · 

rcoorganiza ., ostra aJadores, Febrero 1970) o la ley noruega so-
~~ la lnternatiocioFLdel lugar de trabajo Oulio 1977) en B. Gustavsen,Jnfonne 
l!nos, Por ejem;~ abour Review 113 n.0 3 {mayo-junio 1977) . Entre los úl
~tr~dos. Ver la d~, se _~ncuentra la relación legal de las prácticas de gremios 

e tndu . 1scus1on sobr e . 
" strial relat' e este asunto en . Crouch "Class confhct and c.ste J'b tons · · ,, ( 
t;. 

1 ro proporc· crisis Londres Humanities Press 1977) pp. 270-271. 
" con 10na el rn · álº · 

referencia 1 . e~or an is1s de los puntos que acabamos de discu-
a caso m11:les. 
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más, tibia. Tanto en I l 

~as políticas de la izqui~~da:~: c~m~ en Italia, las principales f 
ernament~es y parlamentarias~1~a as la mayoría en políticasuer: 

de que la unica salida a l omparten la convicción com~ 
. a presente rec ., 1 ., un 

margen no inflacionista para l . . , es1on es a creac1on de un 
t · · , . a in vers1on (moder · , al . 
ncc1on presupuestaria) y l f . , ac1on s anal Y res-
1 . . . a ormac1on de instru f 

a a m1c1ativa privada y un clima p I 't· mento_s avorables 
verso res). o I ico que no desanl1l1e a.los in. 

Uno puede fácilmente comprender que, en estas condiciones. 

dif Í cilmen te puede ofrecerse una contrapartida consistente. Ade· 
más, los presupuestos publicas de ambos países se encuentran ya 
tensados al máximo, aunque en mayor medida en Italia que en In· 
glaterra: deben excluirse medidas adicionales de bienestar y sería 
realmente un éxito que las presentes no se vienen redu~idas. Por 
mucho que en teoría, sean compatibles con las neces1d~des de 

' l , · d rática lo cierto es una economía capitalista y una po it1ca ~moc_ . '. 
0 

olí-
que difícilmente podrán conseguirse ventaps d1stnbutl1vas fili~dos 

. . . al"b t raleza tales que os ª 
ticas ad1c1onales, de un c 1 re ~ na u torias de las res· 
y militantes sindicales las consideren compensa 

tricciones salariales. 1 eno de Jos sindicatos, 
Ciertamente, el desarroUo reciente en e s laramente que lo qu~ 

I laterra muestra e partl· tanto en Italia como en ng ' f "do como contra 
. d . ales han o rec1 . d es In· los Gobiernos y líderes sin IC . f e a los trabaja or : 

. . al · ales no satis ac na s1tua· 
da de las restncc10nes s an "d es inadecuada en u ·das y 
chiso la misma idea de contrapart1 .alªes nunca antes obtent1·das-

. · es salan - te sen 1 ción en la cual las restnccion. . d s y profundamen trata si· 
f · l "ntenonza a no se . 

en con hcto con reg as i " En estos casos. d sventaJai 
deben ser conseguidas "ex no_v1·º ·.sta entre ventaja yf :maspolÍ· 

ración u ti i tan ' · luso re 0 · as quiera de una compa . t utilitarismo, me , desventaJOS 
Porque, en términos de ~stncdo b"enestar resultana:i de crear un 

· l ed1das e 1 ás bien, . . josi 
ticas sustancia es o m l l r1"os Se trata, m '1 ulos uubta! 

· , os sa a · 1 ca e tra· 
en la compara~1on conl tivo que trascienda °el , inducir a Jos pa 
clima de entusia~:-11º co ec udor lágrimas'' po n:.nciales. Pe_ro ujp· 
sólo el recurso a sa:igre, s ta,ia~ individuales sust·dad financ1eraefi-

nc1ar a ven :.1 1 muJU 
1 

befl 
bajadores a re~~·zadora aceptable Pª!ª a_c~ favorable a .º~os efec· 
maniobra esta i n clima mteno roduc1r sen· 
ternacional _Y c?n~uc~~~~a~: difícilmente_ lo~~ª ;::fund~rndenstt~íaleS 
cios y a la invers1on era un enfrentamien laciones in u 

· · s que gen al ara las re · tos restncuvo blema centr P rporati· 
ti.do Esto es un pro . uos del club co o qoo'' 

· . ' ant1g " · d pr · · corporativas. de los miembros r¡1ªs el mayor qui 
Para algunos . do capaz de o recer 
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, . de ellos esto es, pleno empleo a pesar de 
que uno P?~na es~~:ª~acionale~ muy difíciles. Sin embargo, ~on 
unas cond1c10nes 1 . 1 restricciones salariales sólo han temdo . ·ón de Austria, as 1 
1.a~xcepc1 ·a1 te· aún que si tiene en cuenta que el desemp eo 
rnw pam men , l · 1 
f. . 1 'do como instrumento para recortar los sa anos y ~ue os 
ue exc u1 l · 1 h f do 
ah iadores lo sabían las restricciones sa ana es an unc10na ir aJ . ' · b 

razonablemente bien. Aún más, es precisamente de estos m1em ros 
más antiguos del club corporativo de dónde han emana?o algunas 
de las propuestas más radicales de socialización del capital y con
trol de la inversión. 

Al menos desde mediados de l >S sesenta, el Gobierno social
demócrata sueco, se sintió poco satisfecho con sus instrumentos 
de gestión puramente macroeconómicos; resultan inadecuados pa-
ra conformar y canal" l fI · d 1 · · , . 
d izar e UJO e a mversion privada como se 
eseaba. En consecue · · d · , 

. ncia, a partrr e 1967 Suecia comenzo a poner en pie un · d . . .' 
a una [' . . ª sen.e e mecanismos e mstituciones apropiados 

P0 It1ca mdustnal al bal L 
nos como ti o . os resultados no fueron tan bue-se esperaba y el G b" . , . 
los resultados d l . . , o iemo permanecio insatisfecho ante 

e a mvers1on del t · d as~ vez, se quejaban de sec orynva o. Los empresarios, 
debido a los au que l~s beneficios se veían disminuídos 
en 197 mentos salanale · 

5 el Partido Sociald , s excesivos. En consecuencia 
:ud~ (llamada Informe Me~mocrata ~probó una propuesta muy 
a sm_d1cal que lo diseñ , d~er' debido al nombre del economis

dustnas deberían ven· od) segun el cual las financiaciones de las m· -

a canib· ir e un Fo d 
rnente io de acciones, de este ndo controlado por los sindicatos 

a una ·ali mo o se habr' U d 
Y llledian soc1 zación "indolor " d ia ega o progresiva-
discusionas. La publicación del p a e ~odas las empresas grandes 

es y t royecto ·r · 
elecciones de 19ras la derrota del Partido ue s_eguida, de calurosas 

Este episod' 76, e.l proyecto ha sid hS.oc1aldemocrata en las 
Propuest d io t:s m teresant o are ivado. 
q a e MP·d e porque 
Fue ªParecieron.1 ner es sin duda la qu no es un hecho aislado. La 
·Uropa en la v e tuvo may al 

nac· ' .Pero refie· anguardia de la d. . or canee de las 
tona[r . , Ja una t d s iscusione l' · ~ina1 d lac1on estab en encia de mu h s po I ticas en r e ¡ a excl 'd e os paí A 

Utran r os A.cuerdos p u1 a, de acuerdo ses. unque la 
1975) s clegados en la f rogramáticos en In c¡°n la concepción ·Ori-
l~c Poctc~¿rev~ía que la ase <l7 transición a f a¿erra (antes de que 
l·.~_ Italia sos .1nstrurne autoridad gubern a ey de _Industria de 
~'.r1~i.r la '¡n~n t~~ento o~~s ~e control s~~~ta~ pud1:~e disponer 
c~;~:l>n cspcc~:~~on hacia e;n;~r pero_ de poco é:i;~vers1on privada. 

ncg<>ciac· sen las nego . ~a sido el objet d ' de ,controlar y 
tones se vieronc1~c1ones a nivel deºf 'be _clausulas de in-

aun m' . a nea l..l" • 
as impulsad . .iJ.ac1a 1967 
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za en conversaciones t . . 
neralizado era que la :~pe atr~1~das de alto nivel y el sentim' 
a n. l d , . c IVI ad y claridad iento ge. 

Ive es e f abnca podría a ud de las negociaciones 
d~ los temas de las discusion~s a~ :iresolve~ este asunto. Muchos 
tnal entre los más radicales s' d 'ac l~ es sobre la democracia indus-
lo s d h d . m ica is tas europeos se relacionan c 

e~ec os e información y el control de las inversiones co;: 
~~can1smos de cre~c1o_n de más puestos de trabajo (en la Federa
c1on Alemana de S1nd1catos Nac10nales, por ejemplo). Muchas de 
estas propuestas políticas no responden a la estricta fidelidad a un 
credo ideológico tradicional; al menos, no es ese su aspecto más 
significativo. Tienen mucha más relación con el desencanto ante 
los esfuerzos previos por dirigir la economía a través d: ~nstrumen· 
tos macroeconómicos, que son crecientemente percibidos como 

inadecuados en las condiciones actuales. 

5. Conclusión 
. 'ndustriales en Europa 

d. - de las relaciones I 'd la famosa 
Bajo este rápido iseno lectores habrán reconoc1 ºaza del de· 

- t ta alaunos d e la amen 
en los anos se en '1 ºk· Convencido e qu . Kalecki argu· 
tesis de Michael Ka e~ J. encial del capitahsmod, ' que desarro· 

· ed1ente es Jeo ten ra , 1 re· 
sempleo era un ingr . li o del pleno en:P e reflejaran e cal 

mentaba que "el cap1ta sm l ' t1·cas y sociales qu ede ajustarse 
. · · es po 1 • Jisrno pu l'' (17)· 

11 r nuevas inst1tuc1on Si el cap1ta f darnenta . 
a ··· 1 obrera. f rna un a eco 
. te poder de la e ase d una re or bTdad de un b 

cien h brá incorpora o de la ha 11 vara ca o 
pleno empleo, a . escéptico acerca ática para U,e . o'' con· 
Puesto que Kalec;1 era una política dernº~n ''ciclo pohtt~er ~ue el 
nomía de mere~ o y ía para el futuro esticaf el Pº era· 

sd~~~n~:~~:'sb;;~f ;;~a~d~ ~,.':,re/a ~~n~~t;s~1.?:1~ac~~~~:J:,~:; 
1 continu I' sta e hacia pac1· 

pleno em~ .eº. rtarnente forrnu o e en Jnglater~a, visto la Ífl~es de 
Kalec i ~e ólo. Mucha gente . ellos hab1ª? occident fica· 

ero no esta a s la misma forrna· dernocrac1as ti os de la .e fllºs 
.~uerra, pensdaba o~~ntad de las gr~:;:Io, fueron ~;~a~ estos ro1s 
-. d falta e v en vez ra s0Juc1 "ª'w 
d .:t o 1 desempleo y' fascistas Pª ¡•tical a s dí· . · ar e , enes ,, fo • . se 
e J 1.rn1n evos reg1m Joy.rnen.t políuc

0 m11ri 
. d Jos nu f full e.rnP 1 c1cl05 otllº d ~ 

c1a e----- k' "Political aspeecpt:o ºde gaiecld d:";:esióJl tJ·~rca.da.?¡~ c~3 
~ • J<. Jec l El conc de esa r .me a a. 

1
-) l\líchael 94ª3) pág. 336. rnás corn,ún.' a puede esdta políticos 

t ' o 4 ( 1 .. ahora ta ultlr11 . to e 
! " ¡-l n. J u tiJizac1on, y otros. Esl ornportarn1edn ~ ..... ental. 
. de a dhaus de e , fun ..., .. 
fer'-~nte de Nor 1 torales y ;,.,jón, rnas 

obra s s e ec tra op..-
cn t.1s. d Jos dato en nues 156 

· 1· ·1s e · era es, 
~1n:i l!> ¡,::i prun 
dd \ ' ()fO· 

r era necesario especular mucho para ~verig~ar 
problemas (18). No t tres términos -una economia cap1ta
que los vínculos entre es º,s . el pleno empleo- eran bastante 
lista, una política democrat1ca y 

pro~e~áti~~;cupaciones se olvidaron desp~és de la gu~rra lo mis
mo q~;ef espectro de la depresión económica qu,e ~ab1a plane.ado_ 

los cfrculos keynesianos al otro lado del Atlant1co, aproxima 
~:mente en los mismos años. El mundo capitalista estaba entra~
do entonces en su mayor período de expansión: los Estados Um
dos estaba efectivamente planificado y dirigiendo la liberaliza
ción del comercio mundial, y en el interior, transcurría todavía 
un largo tiempo antes de que las consecuencias políticas del ple
no empleo que Kalecki había previsto, comenzaron a tener efec
to. Actualmente, sin embargo, tanto las premisas "internas" co
mo "externas" de la era keynesiana se han visto profundamente 
c?nmo.cionadas; esta simultaneidad -no simplemente una coin
cidenci~- es peligrosa. Después de todo, pocos países en Euro
pNa Occidental .estaban aprendiendo a vivir con el pleno empleo. 
1 o sabemos si la · li · ' · · · , . me nac1on corporativa impartida a sus pohti-
~as .representa la "reforma fundamental" que Kalecki imaginaba 

si representa un 1 · · tado d 
1 

d ª .eJamiento fundamental del significado acep-
tancia e~ emocracia; pero este hecho permanece y tiene impor-

. ora puede result ' d'f' ·1 con una ele d ar mas i ic1 para estos p aíses vivir 
va a tasa de des 1 d b. d f dición "extem "· 1 f 'b . emp eo e i o al racaso de la precon-

te tejida no es\~n a ·~·anca de co,nsenso corporativa pacientemen
tos si se aband so 1 ª Y podnan aparecer divisiones y :onflic-

Para la onas~ el pleno empleo. 
dent 1 mayona de las r t · a , la incapacid d d es antes naciones de la Europa Occi-
~a~ del pleno emple~ e e ~ac~r frente a las consecuencias políti
e a or, dada la gran va .s ~imp emente el mínimo común denomi
e~~uentran ahora en l:~ .ad de s_us condiciones internas. Todos se 
de ~~as,~~ período actu~~~el ciclo, económico. Debido a razones 
en el ;rs~on suave del ciclo alf?.mas que la fase de "stop" dentro 
Produciedriodo de posguerra Psº· iticobobtenido casi en todas partes 

o una · · · m em argo en · corrient cr1s1s de estabT . , ' nmguna parte se ha 
trocederesalentre .las dos guerr1a~~~10n. real del tipo de las que eran 
fotrna en u lllov1miento obrero' e; n~n~na parte se ha hecho re
~e ocurrió a mediados d ºfºm~ca y políticamente de la 
lllics o;rf el ensayo de v H e os anos 20 en Inglaterra o tras 
f Ul! Cm 1 "-• lYlandelb 
tcne corn 1 p ºYlllent" (O aum sobre la Alemania n . " 

la Pena le~ letarnente el sab x~ord Basil Blackwell 1944) Eaz1 ei: .Th.e Econo· 
ro desde el Pri ~r. e ese medio intelcctu l , ·. ste VICJO hbro con-

nc1p10 hasta el final. a unico y todavía merece 
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el gobiemo del Frente Popular en Francia, por no hablar de l0s 
países en los que se abandonó completamente el régimen demo-
crático. (19) . .. 

p el contrario en muchos paises europeos, la gestion de la 
. . or entra e¿ manos del "movimiento obrero", co~ gob1rr-

cns1s se encu d ai· . , n que realizan una poht1ca res· . Id , cratas o e co ic10 . b 1 
nos socia emo • . . ales tratando de que sus m1e~ ros.' 
trictiva y con hderes smd1c 'dad del capital sentia hacia 

epten. La hostilida~ que la lcom~~~idos de la clase obrera entre 
ac . 1 ob1eMo de os p te entre sus herede
la presencia en e gd' ·nuído considerablemen nes La oposi· 

ras ha 1sm1 y buenas razo . . , 
las dos guer . todas partes. por naba la expropiao~n 
ros actuales, en f.~~e izquierdas, que prop.; solamente sobrevwc 

. , "tradiciona d "os de producc10 d lgo de su escaso 
c1on . . a de los me 1 . rolongan o ª . ebido al de-
revo luc1onan de radicales, p . ta frances. D . con· 

- grupos .d Comums perienc1as en pequenos a del PartI o ctivo de las ex 1 clase obre-
eco en el programa! decreciente ~t~e los partidos dJo ªúnicamente 
sarrollo intem? iYsmo ", la mayotre1~rden, prop_~nn1e; la renta y ma· d "socia 1 resen . 'buc10 
cretas e r· !mente e p obre red1stn sin em· P tan ¡e · bles s · dicales, n· ra ace . . nes negocia omía. líderes sin deben en 

· · dicac10 d la e con y Jos parte, 
1 

a una 
re1vm l ocia! e d ácratas Por una trona y d . Yor contro s.dos social em¿·fícil tarea. rnunidad pa conserva o 

art1 na 1 la co a]ores parte 
Los p nfrentan a u [rentarse a a rueban v porotra líti<~ 

bargo' se e nom ía sin e; ctorado que s ~ siinilares;f ueraas p~nfren· 
cluir Ja ec? e de su ~ .e d de precio s que otra ¡entras se restric· Parte crec1endt estab1bda vincula.do 'butivas. M uenta las tr•''' 

or en, al ente d1stn en e d mos res -!eY y ás vit m didas re . 'n tener n que e 
ermanecen '{;,o y a Jas m:ben tamb~onde tiene . ser in<ªP:: ~ pleno emp bJemas, d ta tarea tidoreS· pueden as circu~i· 

estos pro es en es cornPe peora, En es tra! 
tan a riales; Y artidos . úa o ern · etivoS· enc

00 
¡¡}lo· 

. ones sala bre Jos P., con un. ·vos obJ 1 pueden e hast~. de 
c1 . "dad so es1on flictl ntª . o qu r1s1s 

sup"s~~~ p;~~~~:~:~~l:~:ºJ~;~d ~~~~.~tl;~~:t~~::::;•I,~~:i;;;; 
· d equ1 · nes en s ev1 una e 0n~ ces . e las nac10 mayores drá lograr bservard mócra~dª~d patr 

c1as, cho po , os 0 ·al e n1 ·' . 
tan des mu asos, se odr1a~ o socl 1 cornu ,ce1º" w11 
ficulta algunos e otros! p n gob1~mto con ~ tir su re . _,,¡¡y ~,J•' 

En . ' En b ~o u rnren resrs cJ••' d•'' ·,n ra. "1izac1on· omía a nfrenta o para ·nce•'º"o•°' inº""" e~~ab~e Ja ec~:do a une ~uerte co~' EuroP: ::;:., ~::~''"f;~6)· 
c1on rse Jle. tement . oourgeo el ""' ·f , ed··Go•k•"' 
dría vle sufic1en. Jlecast<nf..¡vo •º;~~vd·ll~~·, """ 
V ser~ l\-{a1er, jnstru es p. 939 (J\ss 
~arles ;::,. arrnente ndiaJes 29 a 1 
(J 9) Gbparticu~erras '!1~e de J9 158 
1 975)· dos~ oriotn'q 

tre Jas ·on ec 

en ~nresst .. -------------~-..... --et der _ 

159 a 16 7· . 4 / 980. PáKS::.:.·· ---- . del Traha¡o.~ 3:..:../-~ So<io/()lrlO 

Algunas consideraciones sobre la 
problemática actual del paro 

Enrique Sanchis Gómez 

l. Causas del paro 

Actualmente son muy pocos los países capitalistas desarrollados 
que no tienen que enfrentarse a un porcentaje cada vez más alto de 
población activa desocupada. La existencia de un cierto volumen 
de Paro, de una u otra forma, es un fenómeno consustancial al sis· 
teru.a etonórnico capitalista. Marx lo entendía como un instrumen-
to "'Prercindible para asegurar el funcionamiento del proceso de ;cum~fación, de manera que la situación de la tasa de paro por dernª~º e1un determinado nivel podía suponer la detención, o por lo nos a ralentiza . , d l . . , p . 1 b . 
de Par . cion e a tnverston. rec1samente as ajas tasas 
illerra ºh:~temdas. en los paí~e.s occidentales desde la última post· 
pij,., la . ª el 

1
mc10 de la cnsts es uno de los elementos que ex. 

clase, P:p
1

7Portantes mejoras alcanzadas en el nivel de vida de las 
tria! de re~~"¡ "El hecho de que la magnitud del ejército indus
el PeríotJ0 d ª uera, en Europa occidental, mucho menor que en 
de los •indic:t•ntre ~erras, fortaleció la capacidad de negociación 
del •lstellta p 

0

' ~ meJoró la posición de la clase trabajadora dento 
Id el Poro es e~"aeciente de relaciones sociales". ( 1) La amenaza a dis · . ' suma, el argu t ' · 

''Plina de¡ men ° mas conveniente para mantener ~ a Producción capitalista. 
~l) M. Dobb· 

lJ.cnos Aire' E.:stttdios sobre el e 

•, 19)1, d 'ª"0
1/o del <apitali,,no. pág. 459, Siglo XXI, 
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. De todas, formas, las dim .. 
qu1:re el fenomeno del ar ens10n~s ,Y las connotaciones 
capitalistas ni se h P o 1:º son identicas en los disf t que ,ad. 

. , an mantenido i · bl m os pa1sei 
etapas h1storicas de desarrollo del nvar~a li es durante las diferentes 
por esta tercera gran crisis de la eco~~p1t~ sm~. ~l paro provocado 

ble que sea cualitativamente dil"erente ~;~qcuapeztalzsl :aEes muy proba· 
· d l - 'J' aso o uropa y Amé· 

rzca urante os anos de la Gran Depresión. Ello significa entre otras 
cosas; que hace/alta un di.agnóstico especifico que teng~enrnenta 
las circunstancias partz"culares en que se desarrolla el volumen ac· 
tu al de paro; y, en consecuencia, que la terapia capaz de abordar 
el problema está por elaborar. Se ha dicho repetidas vece; que .to~a· 
vía no ha nacido el "Keynes" capaz de sacar la econo:nia cap.1talis· 
ta de su actual "impasse"; ello, paradójicamente, qmere decbrrbq~l~ 

· t · muchas pro a 11• 
una política keynesiana de relanzamzenltod zenepaciºónactualesta· 

1 t to que a esocu . 
dad es de fracasar, Y, por 0 an. ! , d serz"e de desequilibrt~s 
ría más en relación con ta aparzcwbn . e una ás en general, en el sis· 

l do de tra a;o, Y m da Pe· 
estructurales en e merca d b .. ·¡·d d de la demanda agrega . 

, · con la e z z ª ·d /paro 
tema economzco que los dzstz"ntos orz'genes e. l ~desde 
ro detengámonos un poco er: de paro comprensible me usado por 

. · 1 Es un tipo d , provoc . 
Paro fncc1ona . - . li ta y que ven na d n trabaJº 

una óptica distinta a la ~:p~~:rt~ tiempo P~ª ~~~rcieer~o núrner~ 
la necesidad de tomars~sado por la existenc1~~ un cierto pun.tot:r· 
a otro viéndose compe baJ·º vacantes. Des i"ón positiva111 o 

' t de tra . valorac y coIIl 
friccional de p~es. os I podría recibir. una. mo del sistem: s traba· 
vista el paro fncc1on~ndicador del dm%~:d social entre h:ta que 
pretándolo como un i.b ·¡¡dades de mo "f I ntes empleos pero es:ª 
una prueba de las pos! !"probando,, ~1 e~as persoll~~~· del feno· 
. dores que pueden ir do a sus exigen álisis deteilI e produce 
Jª ' 1 más adecua . te un an . oll que s dela 
encuentran-~ difícilmente res1s r frecuencI~ e Jos estratº·sjones 
argumentac1on ayor o rneno . ual a to os Jas pos!c rÍªs 
meno. En efecto, :::no afecta Pº: lfos que ocu~eres, m1~;¡ó~ 
el cambio de e~~ son precisame~aJo -jóvene~ tasas de r:terÍstz· 

fu~rzaéi~e~r~~a~~ 'mercad~ 1~~ ~~e expe~:~;t~ es una cara _,.is· 

m~:afes, inrnigra_dº!;s~t;·0drú1 p~ns:i~~fnates. (~da agreg:~~rvcu· 
ra, s elevadas, e znc ados de trab~{~dad de Ja ~e1::ficiellte Pª . ot ni· 
ma , s de tos rn ere or la debl J egada JJlS féreric' ll ~ casº 
cama rovocado, p demanda agr ur Ja co11 78, P¡¡r.ª 'r~gs·• 

paro fpnciÓD de una . es. RaPPºvrr.; parjs, ¡d9e trabalº' 
, en u d ¡eun I OC s;,, do tarta "mage es 2 vol. rrzerca doS· 

L;c:µ ... - ---- . Le cho 77 pág. 4 , breras y ·11rJJ¡gra 
--- ~ 0r e.J- 19 , · nes o d JosJ 
(2) Véase P 16 décernbr.e r Migraczo el ca.so e 

15 et .B J(aJSe , 974 para 
veau, ·'venes; y . .sarna. 1 , 160 
de Jos Jº.Nova rerrª· 
213-14, 

rar puestos de trabajo a todos aquellos que lo deseen. C~r~cterúti
co de este ti'po de paro seri'a el hecho de responder posztzvamente 
a una terapia de tipo keynesiano. · 

Paro estructural.- Es un tipo de paro que no guarda una rela· 
ción directa con el nivel de demanda ·agregada, es decir, es un tipo 
deparo que segui'ría persistiendo aún cuando la economz'a fuese re
lanzada a través de una polz'tica de inspiracz'ón l?.eynesiana. Son va
rias las situaciones que pueden generar paro estructural. 

a) Por una parte nos encontramos eon el problema del cambz'o 
tecnológico. Cuando la organización productiva se va apoyando ca
de vez más en tecnologías intensivas en capz'tal, en detrimento de 
las intensivas en trabajo utilizadas hasta entonces, es evidente que 
la otra cara del fenómeno es la desapariáón de un cierto número 
de puestos de trabajo. Esta forma de paro estructural es especial
mente ~reocupante en el caso español ya que el cambz'o tecnológi
co ~a si~o muy intensivo en los últimos a1ios habiéndose agravado 
la sztua~zónpor el hecho de que la tecnologz'a incorporada ni· siquie
~a ha sido producida por nuestro sistema industrz'al. Se ha calcula-
º/ª,que "la obtención de la demanda final de 19 70 con la tec

no ogia de 1962 habría exigido un 63 por ciento más de trabajado
~:s lemplead?s que los existentes en 1970 ( ... ) Esta disminución 

as necesidades d t b · d · , todo 1 e ra ªJº se pro UJO con caracter general en 
des ~á osd sectores productivos de la economía, siendo las activida
naria ys est~cadas en este aspecto las químicas, metálicas, maqui-

matenal de tran t , · , llos secto spor e Y energeticas, que responden a aque-
res que m' 'd tecnologías" (S) as rap1 amente son capaces de absorber nuevas 

b) En segundo 1 . . 
no es horno , ugar' s1 consideramos que la fuerza de trabajo 
vamente eng~nea ~ 9ue la demanda de trabajo puede actuar selecti
detrirnento d eneficzo de uno.s estratos de la fuerza de trabajo y en 
de que los d e otr?~· ~o habiendo posbilidad, a corto y medio plazo, 
Política d esequihbnos se compensen mediante por ej· emplo una 
t . e reconver · ' f · ' ' 
errnznadas cat ,sion pro es10nal, entonces diremos que unas de-

ro estructura{ egorias de la fuerza de trabajo están afectadas porpa
PUestos de t; cbu'.1-Ild~ la desocupación es muy superior al número de 
este . ª a.Jo d1spon'bl · ' . sentido no d' 1 es para esa determmada categona. En 
e:i:tste s ice Turv . " l d d un desequil 'b . ey · e es empleo es estructural cuando 
c:sernpteados d zt rlzo entre los puestos vacantes y los trabajadores 

0nes d' ' e a forma · ' l tstintas y que si estos u timos tuvieran capacita-
..___ se encontraran en otros !tugares el nivel de desem-
(3). --- , en)' Segura· "C 

o/. est ' arnbio téc · 
·económicos ~nico en España: 191l2-70: un análisis provisional", 
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pleo disminuiría "(4) L . , 
plo de estrato d~ la f"uer~as Jdovetnebs s?n actualmente un claro . 
ral A dº 1 • e ra a10 a-re t d e1em. . ten iendo a las calºfº . J' c a o por paro estru t 1 1cac1ones en e u. 
trarpos a buena parte de 1 f 'a paro estructural nos encon-

a uerza e traba' · · . 
obreros manuales de una ciert d d JO ~mvers1tana o a los 
tradicionale~. . ª e ª en posesrnn de calificaciones 

e) Una. últz~n;a fuente de paro estructural, aunque en realidad es 
una comb1nac1on de las anteriores, podemos encontrarla en el mis
mo artículo de Turvey: "si se aborda la cuestión desde el ángulo 
de la rama de actividad más bien que de profesión o región, podría 
considerarse al desempleo estructural como el que afecta a ~asp.~r
sonas cuyo Últ1:mo puesto se encontraba en una rama en dec/tnaCI01l 

desde el punto de vista estructural". 

11.- Políticas conta el paro 
·t 'b · xisten· . . d r del desiquz t rio e 

La czfra global de paro es un zndzc: mºercado de trabajo; e; otr~ 
te entre la demanda y la, ofertal::c:sodelaofertasobre.la empao~ 

l 
no es mas que e decir, una 

palabras, e paro . olítz"ca contra el paro, e.: uede actuar· 
da. En consecuencia, una p la demanda de traba10 P liarla, o 
lítica de ajuste entre la ofer~a y demanda, intentan?~ a;F/rio inW 
sobre dos frentes: ~obr~t;do reducirla. La Pº}j~~~~ema alean~:: 
bzºen sobre la oferta,d1ntte ba1'0 confiando en que ásdebeserrec ue 

. /mercado era unavezm grave,q 

~;n:; :;u ~l~brio po;:;: P;:f ;~{;~~Ía spit::t~ó: ¡~s t:;~lt•:.~:: 
zada sin nzngunad er. muy optirnz'sta res do como base ~sla situa· 

e pue e s d Tornan e as1 tampoco s , . de deman a. p·aZ resi.1111 
una polítz"ca ener(~)ca Andrés fernández I Nacional e~ 

. del JNE ' 1 Renta . es so 
c1ones 1 !NE sobre ~ d previs1ofl i'J! 

ción,;¡~) el estu~io r~-~iz::~¡~:: =cabo ;;~;~:~:r¡~s p~~:'~o:; 
l 9 7 6 y su d~~:b::11~ ~oblació~Ií~~::~e ern~ei°9[;,r~en_drÍ~~ ~tJe 
bre jnc~en;tos objetivos de la ef perÍodo 19 ~o~ de trabaJº' 
deterJllll1~ }eno empleo en 2.190.800 pues acío11ol 
. tiVO de p 1799.IOO y ·tafritertl 
Je 11tre · " en Revis 

arse e raies ' . ere estructu 77. bªJº 

------

. desempleo 1977. ·'n ,Madrid 19 o de t!ª 
"Carnbg' y ep·octubre distríbu~i~ . 'del mercad ·1 1978· 

R rurveY1 96, J'l · 2, s J976 y s~ , al análisJS x:x:IJI, abrl 
(4) . bajo, vol. ¡Vacionaten. troducc1ono 1osvoJ.X: 
del Tra 

0 
Jl.enta . "Vnª in 'rrdcos, n. 

(5) ¡NE, L áfldeZ p1aZ• dios econo 2 

) 
A f erll gol. esttt 16 

(6 ~· - " eJl 
~spaJlª ' en P 

t 
de la población ocup~da a una tasa anual 

. ·ale a un aumen o ·qu1v · 
e · del ? 7 al 3 2 por ciento. 
acu~~~~:do 1;'hipót~sis menos ambiciosa, es decir, la del man-
tenimiento del déficit actual (finales de 1977) de la. deman~a de 

1 O S
e observa que la población ocupada expenmentana UJ1 

empe , . p d 1 
crecimiento a un ritmo anual del 1,4 por ciento . ara pon erar as 
posibilidades y el verdadero alcance de esta hipótesis , conviene 
recordar que la población ocupada creció el O ,8 por cien to en el 
período 1965-1971, y el 0,0 por ciento durante los años 1972-7 6. 

"Si la productividbd global por persona ocupada continúa cre
ciend~ al ritmo del cuatrienio 197?.-1976, es decir, al 4 por ciento 
aprox1mad~ente, deduc~ el INE en el estudio aludido que el Pro
ducto ln~enor Bruto habna de crecer a un ritmo del 5 5 por ciento· 
en el qum . 19 7 , 
to del PIBqduemo 6-1~80. Partiendo, a su vez, de un crecimien-

e un 3 por ciento previst 1977 1 · mento del p d 0 para , a tasa de mcre-
debería ser ~~l ~c~o ~~te.rior Br~to du.rante los años 1978a1980 
puesto. ' p ciento, si se quiere alcanzar el objetivo pro-

h "A ello hay que añadir que l 1 . , . 
u a quedado, por debajo de lo r a ~vo uc10n del PIB en el año 19 7 7 

d
n2,4 porciento, lo que equ·p lev1stdo, ya que aumentó tan sólo en 
enoaum iva e a ecir 1 b" . 

to a io ·1 entar~l paro requiere un au que e o Jetlvo planteado 
argo de! ' d mento anual d 1 7 7 . 

que se presenta peno .º considerado (1978-1980)~' ' por c1en
vaareducir l no es ni mucho menos e . El panorama 
mentando de volumen actual de d sper~zador. No sólo no se 
est urante lo . , . esempleo szno . 
1 os ~omentos s.proxzmos años h b', qu e va a seguir au-
as esti . ampham ' a iendose d 
1) a) ~ac1ones del INE ente la cota del milló d supera o ya en 
d""' don la infiac" . n e parados segu' n 
""'ªn a t. ton de fi 

se hace t ienen que ser ondo' las medidas d . 
tancfu¡ odavía más ev 'd necesariamente s l . e activación de la 
d es gu z ent · e ectzva . . 
e trabaj . e ~e están P / s~ se tienen en s, necesidad que 

cuatro~~ rnas de la~~ uczendo .en la c~~~nta. l?,s cambios sus-

: rcado u:'tr~b d~cir, son ~e~e los Parados s:nº~~zon de la oferta 
llJa~~c;diendo ha.Jo Provenienteonas que acceden po~or~s de veinti
dicio;~a de las a~ta hoy_ sinos ~~l d~ la agricultura !~uner~ vez al 
no hay es de inve~· Urbanas. Ello s1~tema educativo rno a veni
llJ~s . q.ue desp ~iones en b quiere decir y, en su gran 

cilSt1g rec1ar o ras p 'b . que las rn d' 
ncccsi.1. ados p Ya que 1 u hcas _ e idas tra-
l · 11<tde or el p ª const ., que, por 
,~ . liriUant s sociales- aro mientras rucc~on es uno d lotra parte 
Ctcr · es y no v que s1 e os s ' 

inact¡, a que b an a tener guen sin cub . ectores 
Vos, graciasue~a Parte de ~nos resultados enrse ~Uchas 

a as Posibilidaods Parados prefex;es1varnen. 
es qu r1an p 

163 e ofrece 1 errna-
a renta farn· 

1-



liar Y' quizás a la · d t b · ' m tegr · , e ra ªJº ante . ac1on en fran· 
b) 

' s que Ir a pica Jas marginale d 1 
Otro tip· o de d r en una carretera s e mercado 

P 
d ,, me zdas t . . 

. o ria ser la potencia . , ac zvadoras de la deman . 
incorporen más traba1·~z~ans t~r; ~a demanda de bienes y ~:~~c~orasba¡o 
q " , ~picas subve · que 

ue estas son cada vez menos f:" nczonesalainversión-aun. 
. e zcaces pues lo que . 

tzm u lar la u til iz ·, d . ' consiguen es es-
aczo n e cafJztal en detrim t d l b . 

enc;i-reciéndose en ténninos realtivos-; y,~) ;or ~1:{;0~1~a~~ev~~ 
estan .tonando mayor fuerza las medzºdas encaminadas a subvencio
nar directamente el mantenimiento o el incrementodepuestosde 
trabajo en las empresas mediante desgravaciones fiscales o en las 
cuotas de la seguridad social, por ejemplo. Este tipo d~ medidas, 
dirigidas fundamentalmente a estimular el empleo Juvenil, ~ace Yª 
varios años que han sido introducidas en países como Francia, Gr~ 
Bretaña Países. Bajos o Australia; en España se intendta algotp~:~: 

' M 1 los resulta os, tan ° 
do desde los Pactos de la onc oa, per~ ·¿ ás pobres de lo 
tro como fuera de nuestras front:;:~' d~;~a~ ~empre queda la 

ue se esperaba (7). d) En ~tro o estos de trabajo fJOrpar!e 
q 'b ·z ·d d de la creación directa de pu - l i no se quiere d1s· p osi i i a . 1 n el caso espano ' 5 b el tape· 
de la Administración,_ loflcu~,' e pone ineludiblemente sod·~~ír~e por 

d 
, , s la in ac10n, vuelve a l f 

parar to av1a ma .r: cal reforma que , 1 caída de er· 
te el tema de la reforhrnad1 zsios 'tiempos despues de a 

l noc e e ·bares· 
enésima vez en a o rnás arn . d 
nández Ordoñez. rnanifestabámos un ,Pºdce una política h; 

Pero el pe~in:~sm~ ¿:~educir el paro ant~~~~~itiva, hast~~~ es· 
pecto a la pos1b1bda bajo -que, e da agregada . rsi· 
estímulo a la demar;~ª dle t~:tírnulo a la de~:; rnedid~s a a~:;~ _/o 
significado una poh uca o rnenor bondad d~evoiución ind~~itidades 
tá basado en la 1?ª?'ºr o de que la ,terce~ernente fas P:res co1i ~''. 
no en el convenc1:1~~~~tica- arnf~lz~ :~ cada vez r:~ypor es~~J1'l;~. 
revolucz"ón de la czl' tasas de creczrntde trabajo-· ~Ja sítuac1º~ela 
de7 conseguzºr unasrnenor d e p~estos jgualme~ted~tveíntin~~veystle· 
núnicro cada vez ue presurn1arnosGraJ1 Crisis ero taJl1b1en~ el ca· 

razón por lo q ernejarse a la de J{eynes p ,.,fundial· E o'' efl 
1na . mucho de s , General Guerr:a lV.J. ,, rogres car 
tu~I d1~~a crracias a la Teor!ª a Ja segunda 1 coste del J Jo ve os 
qué saho º n frecuencia,, española, e, mayor; a dt 

~ oJddarse co 1 econorn1a . es toda vi a . ·zadºs .. 
le.: creta de a de trabaJº , ·ndustrialio JJºbº 
.,.0 con · d puestos J1pa1ses1 1 g6, 11· . . as e ·'enes e . vo· 
tért1110 JeO de Jos~OV'a/ def trabaJ01 
• · .----- . "IJesernP 1 ternacion 
____... p j\feln 11 • ., en Jl eV· rz 

-) ,·¿.;ise . ercado , 
( I •:1 de Jll 164 
~ . ,.,11'lJ1l I· - -

' '- • (l J 9 1 I • 
.l~,i:-t 

F 
. /· "ºarece deducirse la existencia de un cierto conflicto entre 

an)ll . r . · ' d p [ 
1 ObJ

.etivos de crecúniento sostenido y de generaczon e em eo. os b , . 1 . 
"uchos de Jos sectores claves, cuyo desarrollo es as1co para e creci-
miento de la economía, son poco generadores de empleo. Por el 
contrario , en sectores que pueden considerarse menos estratégicos 
cara al crecimiento, la inversión parece ser capaz de generar un núme
ro sensiblemente mayor de puestos de trabajo ( ... ) Este exceso de 
oferta de trabajo no se debe, por otra parte, a la existencia de una 
~emanda agrega,da. deficiente. Por el contrario, el crecimient"o muy 
mte~so de esta ultima provoca generalmente la aparición de fuertes 

tebn
1
:1ones en el sis~~ma, especialmente en la balanza de pagos que 

0 iga a la adopc10n de ¿·¿ · ' red . , . me 1 as contractivas con la consiguiente 
u2c)c1on en el ntmo de crecimiento de empleo" (8) 

La constatación de qu d, d l f: · 
ia la probabilidad de erd e, es e e rente de la demanda, es al-
plantearnos la lu l dp d er la batalla contra el paro nos obliga a 

e za es e el á l d l 
podemos equilibrar el mercad ngu o e, a oferta de trabajo.- Si no 
rnada de trabajo ¿por ué .º a traves de la ampliación de la de
mo se /n1ede llevar a cJ ;? /ntentarl~ reduciendo la oferta? ¿ Có-

Evidentem 0 zc ia reducción? 
traba· ente hay maneras 
1 

Jo;unascompatibl ~ n:aneras de reducir la o1-erta de 
as bas es con la logi · l" J' 
cfu/es aes) Epara una superación del accat calfn~a ista y o tras que ponen 
.. · ntre [ · ua sistema d l · c1on de 1 as Primeras, la jub 'l .- , . . e re aczones so-

de la jor~:~~o~aridad o~ligatoria; b J ~~~~; lanticifJada y la prolon~a
de trabajo ex./ traba10, es decir el rep ~s segur:das, la reducción 

a) No is ente. ar o equitativo del tiempo 
activa de les que rechacemo . . 
de tnedid a población, lo q~epor pnnc1puo la reducción de la . d 
tornan Uas no puede val queremos expresar es V~ a 
tar el . na sociedad orarse al margen del q:1e este tipo 
tnayorsentimiento de apoyada en la ética de;narco _social en que se 
Plo Parte de 1 fracaso y frustra . , trabajo no puede evi-

' se ve as persa c1on que e . 
sión es. n ~a cobrand nas que a partir del 5 xpe_nmentarán la 
t~ble d~nsuf1ciente y o una pensión. Si ade º,s 5 anos, por ejem
lia, se e Pende de las que. e~ ~antenimient mas re~ulta que la pen
trada e omprenderá plos1b1hdades o la b o de un nivel de vida acep 
p n un " e trau ,' uena vol d -
}rte de un a tercera edact1;;ª ps1quico y mor 1 unta ' de la fami-
ªProvecha~;~:;sonas que t~da l~ que cada ve: s~~~ supone la en-

s . av1a son y ega antes po se consid ' r 
) 

eran a sí m· o F ismas 
desa~e ªnfo1; ''E: 

&acto•• tnpleo e . 
' en B l lndust . . o . est riahzació 

. económicos ~en la economía es • 
, n. 96,vol. XXX .Panola:unanáli. 
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Al otro lad 
cien te de o del espectro 
sar d población deb 'd nos encontramos 

. ,1 o del sistema e'du I . o a la evolución de 1 con un volurnencre. 
c1on en el mercad cat1vo y con fuertes . ~s tasas de natalidad 

al prob!ema es ip~o~~bt:abajo; la brillante ,~;~~~~~ades de imegn: 
d~sgrac1adamente , Ir la e?trada en el mercado'que se p;opone 
c1onal ' esta asumiendo ta b., . ., .soluc1onque, 

y que resulta absolutament d m ie~ .la izquierda conven· 
na con una economía de r;orte c e. e.magogica cuando se combi· 
haya hombres de veinticinc - ab1tabsta que no puede e\~tarque 
ce sirviendo co as d t , o anos razo sobre ?razo y niños de do· 
z'déntica a las P . e _ras d,e una ba~r~. ~1edida cualz'tativamente 
l . anteriores seria la prohzbzczon de trabajar para todas 
as mu¡er~s casadas con maridos en actz'vo; si se proponen las pri· 
~eras Y n1 se plantea la última es porque Jos "escolares" y los "an· 
c1anos" todavía no se han organizado ni tienen Ja incidencia social 

de las organizaciones feministas. . 
jubz'lacz'ón antzcz'pada, prolongación de la escolaridad, repatna· 

cz'ón de los inmigrados, en d efi'nitiva ... ''fusz1ar"a lospara1do~s~n . b l i;aro que o umco 
medidas summnente eficaces para aca ar con e " l po· . . " · 'n de sastre que es ª 
que consiguen es alimentar ese gran ca¡o . . {YJ y trasladare! 
blación z'nactzva" -en terminología de L:guma- · . 1 t del sistema socia . . . 
problema, sin resolverlo, a otra par e los hijos de Jos "pens1on1~: 

b) En el centro nos encontramos a do un trabajo superfrate 
" 1 s" soportan ·vamen 

tas" y padres de los esco are · rnadas excesi s , t 'pido y unas Jº d a [os otro 
cionado y cada vez mas es u d' l dz'a trabajan o y . dor de 

. , unos to o e d trabaJª 
largas. e.Por que tener a . ué no puc e u~ os sistemas 
todo el dz'a tomando el sol? lP.or q. rnada a estudiar! ducatÍ"º 

d
. J itad de su Jº J sistema e 1 de 

treinta años de icar a m . mientras que e el interes 

P
oJÍtÍCOS O Ja vida de Jas da?f~JaSJtadCS para mantene~jenteS de que 

ves 1 1cu ás cons 
se encuentra con gra d y cada vez m ro· 
unos escolares des.espera:: a~~o de parados~Jo de Jas foe~:i~~on 
no están en clase sino en tadio del desarro bía cornP~dtl se po· 

11 
d a un es 1 canee ti o . 

Hemos ega o Marx no o jerto se~ d'' y en 
dutivas 9ue proba~~e:U~~:in capitalí~t:;~:~ecla ~ec::~~:a, elP1

d; 
las relac~ones de tp mos saliendo del d ,; En últt'rnª trtS el tt"e'fll~ ¿e 
dría decI~ que t~':eino de Ja Jib;rta do .eriorrnern;n~; socíed~u~¡ó11 
trando ya en r~ es que se ha .re ~c~ecesida~es eunto, l~ s~inº e11 
blerna del pa . para cubrir la hasta ctedº ~ trabaJº 
trabajo ne~e;:;~drz'a afirma_~ nq~=' más puestos e o JOl· 
manera qu t , en la creacto ómicº• ti· 

del paro no es a ,, en 90!. est. ecorz 

~ . d' adores de paro , 
---- _.: ... ~ "LOS in JC 

(
9) J. Legu1na, to J 9 7 7. f 66 

xxXII, agos 

eJ
.or di~tribución del trabajo existente y de la renta disponi-

u11a m · , . b · 1 d 
ble, es decir en la reduccion ~e la Jornada de t'.a . aJO, en a re uc-
ción de Ja división entre trabajo manual y trabaJO mtelectual, en la 
redistribución de las tareas domésticas ... 

En otras ¡1alabras, la lucha contra el paro deviene u na lucha 
contra la ética del trabajo y por el alumbramiento de la ética del 
placer, del tiempo libre, que, desde esta perspect.iva, se convierte 
en una ética absolutamente corrosiva para el sistema. Como dice 
Bosquet (10): "Si todo el mundo tomase conciencia de que ya no 
exISte, VITtualmente, nmgún problema de producción sino tan sólo 
u.n pr?~lema de distribución ( ... ) el actual sistema social tendría se
nas d1f1cultades para mantenerse. ¿En qué acabaría la disciplina en 
e! trabajo, la ét~ca del rendimiento, la ideología de la competencia 
s1 cada uno supi , · ' 
tr b 

. d ese que es tecmcamente posible vivir cada vez meJ'or 
ª ªJan o carla vez 1 d · ' ya no d b· menos, y que e erecho a una "plena renta" 

Para qu: elserr deserva~o a los que suministran un "pleno trabaio"? 
e or en existente d ;i ideológicos e . no se vea socava o en sus cimientos 

cir, pues ; l:m p~bJolr ~~e estas cosas no se sepan. No se le va a de-
t t ' ac1on que ya no te d , ' d d d ano, sino que se le d' , . n ra neces1 a e trabajar 
se le dirá que vam idr~, al contrario, que "va a faltar trabaio"· no 
"h b , os a 1sponer de ' ' · ;i ' ª ra cada vez m mas Y mas tiempo libre, sino que 

enos puestos de trabajo". 

*** 

~ 
. Bosquct "l 

' a edad d e oro del par ,, 
o 'en Transición feb 
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El empleo como objeto 

de negociación y 

conflicto en las relaciones 

sociales de trabajo• 

Sabine Erbés-Segitin ** 

El 
d Presente · e una ;,.. . articulo esta' d' .. ºd .. ,vestig · · 1I1g1 o a ex 1 reducción de ac10~ realizada en 197 poner~ gunos resultados 
\1). La finarJ1ªnt1Ua o despid 6-77' referida a diez casos de 
~Pacto de~ a~ de la investig~:. ~n empresas del textil en Francia 
1::_i~:º;'ad~ ~~e~enciones de ·~.j~;~c~~~~: ftr~~ar de valorar el 
ción dn izar las Pol' ~1stema legal y los ·ue e im a como el con
re\acioe los trabaiadlt1caspatronales deJredces ~~la esfera económi-

nes q ~ ores e ucc10n d 1 :~&uido de ~e se establee on respecto a este probl e emp eo' la ac-
'~ades s e esta dob e entre una y otra . e~a y el tipo de 
ces, de ~~a~ condicion~e ~erspectiva era in·t~l objetivo general per
Presenta e lerecho al s e aparición en l ~tar evaluar las posibi-

n ah ernple ' e s1stem · d 
;--......._ ora actual rn, o que, en el mejor d alin ustrial fran-
(1¡ e!~ as que un . e os casos 
tq. CciJia e anti-derecho S' l ' no re-
·,t'J)¡Plo¡: 1 ASAssus • o o se desarro-
' tad1¡ e cas d Y Sab· 
'C~ ttor: M . u telCtil in~ ERBES-R.s. \J . ano A. e, Par1s, D SF.GUIN L •· 

nt\•craidaddYallota ocumentation Fr mt~rvention judic . . 
cPansv anc;aise, 1979 iaire 

ll. Groupe d . 
e Sociolo · 
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llará aquí el 
. segundo 

se refiere a la aspecto del anár . 
empresas s condiciones econó .isis y, Particularrnent 1 

que posibil. t l micas y a l . e, oque 
reconocimiento d I I an a acción de los trab ª.s ~1tuacionesdeJas 

Se ha consid e demple~ corr;o un derecho. a_¡a ores en favor del 
d era o de mtere dº 

es de este enfoque particular e s estu iar el p~oblema del empleo, 
mer lugar, porque en el mis~on un s~ctor cntic~: el textil.Enpri
d e pro d u . , coexisten muy diversas estructuras 

. . , cc1~n, pero sobre todo porque las condiciones de laimes-
t1gac1on deb1an ser ~llí más relevadoras que en otros sectores, pre· 
c1sam en te en la medida en que es el porvenir de la producción tex· 
til en el país lo que está en cuestión: los efectos acumulados delas 
dificultades propias del textil y de la crisis econOmi~a debíanofre· 
cer entonces un campo de análisis muy rico en relación alcompor· 
tamien to de los diferentes grupos de actores afectados por los pro: 

d , ue uno de los aspecto) 
blemas del empleo. Ello se debe a ~mdas ~9~4 se ha llamado lacri· 
más espectaculares de lo que a partir el empleo como unproble· 
sis económica, es el de hacer aparece~: tiempo sólo erapla?t.eado 
ma social' en tanto qu~, nod hla~:~:Io de trabajo a las cond1c1ones 

, . d daptac10n e 1 en term1nos e ª · nzo, en a_s . , . . d de el com1e . 
de la producc1on. ·ente insistir, es F ncia: lasrelac10-

Sin embargo, es. co~~el~Iluchas soc~ales enfo;~aenl~que~~: 
, · s propias egun una h' tóricas. 

caractenst1ca · e plantean 5 zones 15 ·' d'feren· 
d t abajo s , lt'ples ra 'b JOn J 

nes sociales e r ·ento por rnu I t una distn uc y sindica· 
l frentam1 ' · presen a rtidos . 

dominan e G;:n Bretañ~, F~anc1ya políticas, end~r~sftn sindica~¡~~:~: 
respecto a " onom1cas , rno la iv umen , de 
te de las "tareas d:~as luchas, as1u~º1os sindíc,alto;aª~egociaci~~ de 

L P ereza h de q _ 0 so o , foJ111 
tos. a as r el hec o Espanª' n . ademas do co-

. parte Pº de en sin° . , cuan 'er· 
pllcan en . que su ce baJ·adores, ducc1on· os cons. 

lo rn1srno los tra de pro biern 1ac10· 
mente, ·entes para 1 sistema . entrego de lasre do 
ventajas cr~~~ to poIÍ tic? d ~na altern~t~V~ poiíticº~fedº'. cu~io· 
cuest1o~rn~ Bretaña, ex;s~:r ecol'l:ó~:~ercibir. f~as relaci:~riPªr· 
mo en yr~aboristas, eho urná; dífdícilreforrnª fli'~f;;, enlf~:Ores.tíe;: 
vado res . es rn uc . ti vos e . el Pº l erPP e,, a sittl. 
nes de .rrabaJs~ plantea obJ~ parte a n¿:jadores ;o ta.rPb~cl ctlesUd 
un gobierno n encara~as t:s entr~ tr:Jitarias, pede vistªdecit q~~o 
dustriaiesr;~ciones .d1r~cser rná~:;:e el pun~~ pue~tetlye al ~~na· 
tita. Las consecuen~:~educi?º íco~polítÍ~d·er, cons~rq~e ~:s~ yºº 
den, en camPº rn a econorri, en el p apoYº'psind1ca 
se ef! uno del síster:;uandº est~Jítíc.o: 1&caciones 

afll1ent borista, 
11 

fren° ~ 5 re1v111 
.;artído La apoYº y uparte de '\10 

. Pº un d una 
uerri arefº e 

e e º cers 

. ias políticas y económicas que condi-
freno, porque !~s. c!íCUJ nstadnc lo obli(J"an a limitar o modificar sus 

· ·c1c10 de Pº er, 0 b' cionan su W1 
1 pe1·1nanencia en el go 1erno. . ra aseaurar st . 

comprom1sos pa o . . , pleadores y trabapdores se en-
. por el contrario, t:!TI 'f 

En Francia, . . . d ·o nes radicalmente el! e rentes, , a menudo a pa1 tn e o pc1 . 
frenrnn mas . . ·l utores relat ivamente iguales en torno 
, no discuten como mte1 oc . d d l· 
~e un objetivo que aparenta ser común. Cuando ~l contem º, e. as 
reivindicaciones amenaza las propias bases del sistema economico, 
como lo hace actuabnente el problema del emple?, no ~n.cuentra 
elmismomododeresolucióna tra ·és de las instancias poht1cas, co
mo sucede en Gran Bretaña: la ausencia de un respaldo político en 
el gobierno acompañando a las acciones propiamente sindicales~ ·y 
la falta de instancias legales y de instituciones con funciones de m
tennediación en las relaciones industriales (2), contribuyen a con
l'ertir las reivindicaciones económicas de los sindicatos en un cues
tionamiento directamente político. En efecto, los sindicatos no 
pueden prácticamente esperar que sus reivindicaciones sean asumi
~as P.0r el gobierno; por otra parte, las reivindicaciones sindicales 
~~uid~,s en.el programa de la oposición 110 tienen posibilidades de 

P. cacion sino en el caso de un cambio de crobierno . Al servicio 
mismo de sus re',· d' . . . º. . 
enton , I\m 1cac1ones szndzcales, los smd1catos no pueden 

ces mas que dese b' l ' . . es el m' .d ar un cam 10 po lt1co: este pnmer aspecto 
as ev¡ ente En d 1 l . . 

temente en 1 1 
·. segun ° ugar, e Estado mterv1ene frecuen-

as re ac1ones f · al de la inexi'st· . d pro esion es, en parte como consecuencia . enc1a e la bl' · , d · . 
mismo es el p . 0 igac10n e negociar, en parte porque él 
. nmer emple d d F . 
cionesprofesional ª or e rancia (3), porlo que las negocia-
ne es no pueden d · d · f1 · s con sus traba· d eJar e 111 mr en sus propias relacio-
~~c~ la negociact~n ~res. Incluso el hecho de que el Estado interven
c~~d~caci?nes, tcnien~~ntonces otra fo~ma de politización de las rci
rci~¡ º'. ult.irno, e induda~~ cuenta. las mstituciones que ella involu
oric~da1c.ac1ones significa qeume ente ~obre todo, la politización de las 
. c1ones d su mismo cont 'd · fº tn1ca· h e los emple d em o mter iere en las · asta! ·. a ores y del b' . elusiva ª.re1vindicació go ierno en materia econó-

Pucde negociación de m n que parece estar más vinculada a la ex 
-esp · ayores · -

Político ecialmente en per' d vent~as, el aumento de salarios 
' es decir f 10 os de mflació ' 

, orrnar parte d l n- ser tratada a nivel 
e as denun · d 1 · . ~ cias e os smd1catos, 

\2) l·:s 
~ión u necesario d 
('I) e n~g . estacar 
. !\·' . Ociar. ' en Particula l 

~c1na d r, a endeblez l 
IJs11acio . s. e los fun . . o a ausencia de la obli 

nahl d c1onar1 ga-
a as, inc1u, os, se trata de l . 

idas Renault y os trabajadores de todas 1 
una Parte importante d l as empre-
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en nornbre d 1 e a defensa de I . 

que ;~t~o iit~';;:~ ;::;a ~l prob l~~~,;~i."~[i:¿i~~%J.la maneo'" 
a e para11zac10n result , 

te actualrnente en materia de em leo a tanto mas importan. 

t~ma, que está convirtiéndose enp un '~~~¡~too dqeue seftl~ata de ~n 
de · · · con 1cto son~ 

pr1rn er~ l~ portanc~a y en un problema fundamental de orienta· 
c1on econom1ca y social: el objetivo del presente artículo es inten
tar demostrar en que condiciones pueden producirse estos hechos. 
Por otra parte, el comportamiento del movimiento obrero enrela· 
ción al empleo se ha modificado en el transcurso ele la últirn~ ?éca· 
da vinculándose estrechamente en los sucesivo con las decmo~es 

' I d · ' d Jos puestos de trabajo. económicas conducentes a a re uc~10n _e . , (5) habíandes· 
. d · era m vest1uac10n se E n las conclusiones e una pnm 

1 
°. 

1
·nc1i·caciºones dirigidas 

d · "d or as re1v 
crito las nuevas f armas a qu1n as p derecho. Con respecto a 

· d 1 empleo como un , · · cons· al reconocimiento e lº d s (industria quim1c~) 
d t · ·dad ana 1za o ¡ ' nica rama 

los otros sector~s e ale JVIt.1 se habfa destacado com? 1ª uenteacau· 
· , 1 ' t ca) e tex 1 . , spcc1a m , 

trucc1on e ec n ' d t re1ºvindicac1on, e 1 que hab1a 
f e es a tura es 

globalrn en te de ensora formaciones est_ruc dos años, este 

sa de Ja amp1ituddde1olassd~ap~~os (6). Ahora b1~o~n' e~a llegado aexc·: 
· d y e xcepc1 ' ntonc i experimenta o . , 's que una e tºI sólo era e 

t1tu1a ma · ·el tex 1 
hecho que no cons arte de la indu;tn:~eral. ·' ue se está 
tenderse a toda udna P fenómeno masdg Ja investigac1ons~eferentesl 

xtremo e un ' claros e robJerna e!11Íne 
el caso e 1 esuitados mas . , de que Jos p d"fercntes, s fecta· 

Uno de os ;ido la verificacI°Je tratarnienton :a crnpresa~vosal 
analizando, ha b. to de formas desarrolla e pcctos rel~ ¡egali· 
1 e mpleo son o iJC 'mico que se . ·sten Jos as trol de a deÓ" 

a econo rev1 ºd con d Jas . de proceso , ticas que desp1 o, Jeza e 
tipo , 1 caractens . "ón por natura ·aa· 
da y segun e::ión: indemn1za~rientación y or Ja investifos 
tema en cu ocedirnientos y 1 nteados p ocidº Pª~ de 
d ad de Jos pr . as biernas p a poco coJJ Ja foJ111 

0 m1c · 1 pro d 5er 
1 

qaf . nes econ d i·tuar os pue e :r1'1er o., 
s10 f. e s a1 vez prJP' ·fo· 

Con el in to que t . ará en so''º 
contex exarrun jotl• eri 

· ' n en un eses, se ¡•¡11f1at ¿"tio~1 
c10 no franc , u" daJls s co'i ~fr~· 
lectores ·rs socJa JO _.f.,c ía dt 

IN -Les acteu J{OVF..cI; 50CÍº¡og . ¡&os 
~ BEs-sEGV vs Y 0 • arvPº d st1P11tfle~0s 

S bine ER o 4 1971- cASASS. l parís, d 1976· sido ¡,afltfl giii· 

~¡} d: Trav¡ff51:_sEGVl~~fa~t t"~d~;:rz~í~íernt;[; 1~75fe:::. q~~~ pafl s' 

'( 5) S. f, Rpperrzent d~;d de p~n; díc'íernb~~ta últí~~ Jos desP 
d ,. d/V('/OoS VníVeTSl de 196 1 te"til· E~-'e entone ' 

CN "'" • . bre . eJl e desu 
bajo. ere díc1e.rnde rrabaJº el sector y, 
(6) En uestos. dores eJl 
¡ 30.ooO Óo crabaJª 172 
de ..i.oo.o ndº· 
do aurnenra 

roblemas de empleo, es d.e~ir' _los 
. lución institucional d~ los p la legislación, de las re1vrnd1ca-

r~~ultados positivos, recog1d?s ?ºres llevadas a cabo con los emplea-
fll d 1 neaociac10n 

0 . es obreras y e as <=> 1 dos tipos de proceso ec -non . · t exponen os · 
dores. Los puntos s1gu1en les em resas estudiadas y que han serv~-
nómico desarrollados en as p d lo d e intervención de los d1-

l b zo de un mo e 
do de base para e es 

0 
rob lema del empleo. 

ferentes actores involucrados en el P 

1- Caracterización de las luchas por el em ple 0 

A - La forma de resolución institucional de los problemas 
de empleo en Francia. 

Una de las prácticas constantes de la patronal consiste en ~~i
tar todo examen de conjunto de los problemas de conservac1on 
de.I empleo, que amenace con obstaculizar la libre decisión_ ;conó
mica dc los empleadores. Por el contrario, es una preocupac1on per
manente de los sindicatos esforzarse por obtener un derecho de 
control directo sobre las decisiones concernientes al empleo y, en 
su defecto, gravitar sobre las condiciones de contratación de la ma
~~b:~0obra, especialmente en lo que respecta al t iempo g_lobal de 

J ·~e trata entonces de uno de esos problemas cruciales que son motivo de ' l · 1 f 
:tlca d mu t1p es 01mas de enfrentamiento. Los resultados nza os por 1 t b . d , 
nido , os ra ªJª ores vanan en el tiempo y en el conte-' gestandose 1 · . 
diante a d as pruneras avanzadas con mayor frecuencia me· cuer os pare· l d . . 
tnente . 1ª es e rama o mterprofes1onales que general-
d se extienden a 1 t alºd d - , ' , 
elaley El E ª ot 1 a , algunos anos mas tarde a traves 

Pero el Úmites~ado as~me así su responsabilidad en la negociación, 
Yadeterinin d e las areas de acuerdo y d e legislación posibles está 

Con re ª 0 
con bastante precisión. 

un . specto a la d . , 1 
cierto núm urac1on g obal del trabajo se puede logar 

solarn ero de acuerd 1 · ~ · 
¡ d ente fraan-.e t . . os, pero os mismos siguen siendo no a os a . b"' n anos sino s b d . , 
in ciertas cond· . ' 0 re to o contmuan estando vincu-
re~rcrn_ento de lap Idcion~s: Es fundamentalmente al precio de un 

Ucc1ó d ro Uctiv1dad ¡ 
un a n e la durac· , d . como os empleadores conceden una 

urnen1 ion e la Jorn d d b · 
conc1· . o de los ef . ª a e tra ªJo, y no al precio de tc1one d ectivos ni de . f . , 
Vez co s e la prod . ,' una cierta trans om1ac1on de las 
1 • ninay . ucc1on que 1 t b . d 
ación . . or Intensid d 1 ' _os ra ªJª ores reclaman cada 
los ún'· re1v1ndicación a . ncluso s1 el adelanto de la edad de jubi-
1 leos as constante desd h . 
as ernpr Pectas sobre 1 e ace vanos años, es uno de 

esas, ello se deb os cuales se negocia en la actualidad de 
e a que no t d 

se rata e un verdadeto antici-
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., 

po d e la ed ad de jubilación sino de f 
por razones económicas. Po~ lo t t ormas especiales de de .d 
d b ' an o, este tem h sp1 o ? en º, ~ e to de n~goc iación , aunque se consi a se a transfonna. 
so lo alh d onde comcida con una necesid d d d~re cas.~ por caso, y 
lla . a c1educc1ondcplanti· 

Por el cont rario' los empleadores y el Estad , 
t d . o estanm ' f ' · e ispuesto s a ceder en el terreno de 1 . , as ac1hnen. 
e a protecc1on de 1 

on respecto a este punto las regulacione d 1 1 . os parados. 
d · . ' s e a ea1slaci' , 1 

acu er os pantan os confluyen y se complem t "El on } os 
en an. Estado se 

preocupa , d esde hace mucho tiempo por controlar 1 . . 
d d 

' os mov1m1er 
t os e mano e o bra. Igualmente es él quien asume la · · · · , · ,' . ' s m1c1attvas 
m as 1m p?rtantes en el amb1to de la protección de los trabajadores 
y a sea direct_a~<;nte , ya s~a a travé~ de medidas dirigidas a impul'. 
sar la negociac1on. Estas mtervenc10ncs se encuentran en concor
d anciq co n el papel que le ·confiere la ideolog1'a liberal : proteger 
a la s víctimas de la evolución económica. ' 

R esulta llamat ivo cornprobar que los acuerdos y la legislación 
rela tivos a la protecció n del empleo se desa1TOllan a partir de 
1966-6 7, es d ecir d esde el comienzo de la fase de reestructuración 
interna d el capitalismo francés. El movimiento se acelera a partir 
d e 1972. Entre 1966 y abril de 1975, se firman globalment~~uin· 
ce acu erdos co ncernientes a diversos aspectos de la protecc1on ~e 
lo s trabajadores co ntra la pérdida de trabajo. Por su p~t.e, la legis· 
!ació n posterior a 19 66 comprende ocho textos, los ma~ impo~tanal· 

f. l ·' d ¡ Aaenc1a Nac1on 
t es d e los cuales se re 1eren a a creac1on e a " . 1 · ' · plica una 
Para el Empleo (7). Si se considera que esta evo ucwn im b. se 

. , · · · d J'b · mercado de tra ªJº• 
fonna de derogac1o n del pnnc.ipio e 1 1 e. . del empJeoco· 
pued e ver en ella un paso hacia el reconoc1m1ento . . 

mo problema social. , . . s al roble111a de la 
No obstante, estas medidas estan hm.1tad_~ p dministrada 

d L · demmzac10n es ª d 
protección de los para os. a .m . atronales completa as 

P
or el Estado sobre la base de cotiza~wnes P 1 modalidades de 

, · p · 1 importe Y as no mediante fondos pubhcos. eio e . ,, deparosea 0 

' ue la s1tuac10n e de Ja 
P

ago varían notablemen te segun q. . o' micos porpart . . 
d ·d r motivos econ . r a un in 

el resultado de un esp1 o po . t Jidad que imP ic río 
b . ,, t a últ 1rna even ua . d te un a ' 

empresa. Ahora ien , - S . 1 1 ' lt"mo salano uran ipJea· 
demnización del 90 P,ºr cd. 1e~t od~;la~ac1ioneshechaspor l~t:~eficia 
depende totalmente solo e as . de los parados s 

. 0 ele un tercIO . 
dores. Se estima que rnen s . reººº''. 

. . a un JTleJ~. rofc· 
. el pnmero . rrc1011 p 

. , blicos d estinados, . . r su rcins 

(
7) Se t rata de orgamsrnos pu dos y a facilita 

' t' as de los p ara · ' 
miento de las caracteris ic ·. su indcmnizac1on. 
sional . y el segundo a garantizar 174 

1 Yes de 
. te las e 

. . en rned1an . ara ve-
arte, si b1 ·nistrauvos p , . 

. por otra p troles adrn1 . d d econorn1ca 

«"" pro;;d;:~;1~",1a;~~~;~;0~~n a u;~;1:c;:~í:ada entre.~~ i~i3 Y _19 despedidos (8) espec1alrn . ectores de trabaJ ) 
rificar silos la encuesta ' controles (1nsp te a comprobar 
J Ja empresa, dos de esos rácticarnen 
uc · encarga ducen P 
funcionanos Jos mismos se :e . . s formales. 
aemuestra que los proced1rn1ento . to d e las leyes y acuer-
~ conform1ºddadrfr~ar entonces q_ue el conju;ar con c o artar el poder 

Sepue eª . e pudiera amena d no-
dos evita toda me?1da qu Ieador. l\1enos aún se trata e rec? . 
acdecisión exclusivo del edmp l 1 empleo que reclama n los smd1-

b . d es ese erec 10 a b. 1 
ceralostra ap ~r. t de es proteger o reu icar a os 

, e lo umco que se pre en , 1 
catos,) ª qu . l d ho al empleo supondna que a 
parados. Por el contrano, e erec . 
producción estuviera organizada teniendo en c~ent~, en pr~:r lugar 
losimperativos que el mismo plantea, es decir la rentab1hdad so

cial", y no únicamente la rentabilidad monetaria. Ahora bien, re
rulta cada vez más evidente que la satisfacción de ciertas exigencias 
que afectan al empleo impondría una transformación de las priori-
dades de la empresa. el., l l . , ~ ' -.ro que para os emp eadores no es cuest1on 
e meter el dedo en este e º . E . 

seenmarcan enu .. , nºdr~naJe. n cambio, las ofensivas obreras 
d na V1Slon if ere t d 1 
erecho para los trab . d n e e empleo' que constituy e un 
h" 1·d ªJª ores pero 1 · ca1 ad de vida" N ' no a precio de la salud ni de 
ponen · umerosas luch · ' 
ºal° , en .entredicho la o-e t', d as activas en torno al empleo 
º 11a, y tie d o s 10n e las e 
elpuroy . n en a demostrar que . mpresas, que es juzgada ne-

sunple · . existen sol · . 
Puesto en t 1 ci~ire. El modelo d uciones diferentes que 
lll eacteJu' · eesasluch L. , ' 
(
ostrado que 1 rcro la gestión d as, 1p, no solo hab1a 
ad · · a solu ·, e un p t ' · quis1ción p cion rnultin · ª ron, sino también de-

IOrgan· . or un gr ac1onal pr 

A 
izac¡ón de 1 upo suizo) n opuesta en un principio 
Par· a prod ·, ' 0 condu · ' , 

nados tir del año Ucc1on. cina mas que a una de-
d con est 19 7 4 se · 
,~saPercibicto os temas. Al as1s~e a una serie d . 
ecto de s Para el corn1enzo 1 . e conflictos relacio-

~reactivas?,rpresa y <legran Público· e's os mismos tienden a pasar 
's n cion d noved · que y h · 
lzje ecesar¡o s e la Prod . ,ªd de las oc ~ a sido superado el 
fo~élc~iones~rayar dosUccion Por los t u~a~1ones de fábrica y de 
ijllso:a1slada q~ es Poner aspectos: en prr~ a.Jadores. Sin embargo 
t ·10. l\ ' 1.te e en p , . nner lu . . ' 
i·tah~ªdo esulta b n tales co d'r~ctica un in· . gar, el objetivo de 
~ció;,s restab~stante p: Iciones sólo p Ic~o, de autogestión en 
!i)tl\~y no loe~can la a~~v:recuente, P:rna tener un carácter 

lllarcocle¡ acen sin.o p1dad productiv o(t~a parte, que los 
ªt>resellte. ara gantiza.r su a al o~ casos en la in-

lllvestigació s ano. Se trata so-
n.. 
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Unida Producción 
Localidad 

Hilado de lana Un valle de Alsacia S 
.A. con dirección 

,·oritaria 
cfo1 !11ª· 

uiebra 
occl· de.~ judicial 
oegulac1on ºdación 
" O \iqUI y 1ucg · 'n _ 

2 Hilado de lana 
y sintético 

3 Hilado sintético 

4 Tejido de lana 

5 Confección 

Una gran ciudad 
de r\lsacia 

Un gran burgo de 
la planicie de 
Alsacia 

Roubaix 

Lille 

personal l969 Eli ;jJ9 cGC ··nde \os 
Sin so\uc10 da 

perteneciente a un 
grupo de hecho l!ii ¡¡¡ 

como la n.0 1, 
perteneciente al 
mismo grupo de 
hecho 

como la n. 1, 
perteneciente al 
mismo grupo de 
hecho 

como la n.0 1, 
perteneciente al 
mismo grupo de 
hecho 

1916 íl! 

I9i6 m 

PME con dirección J9i5 m 
personal 

19ii !! 

Q(llpac10. 9 
¡les tilas de -

loe erosas 
año1,nut11 

' ocupa 
faetona 

d quiebra 
occ\. e_, ·udicial 
oegulac1on l 1 " .. tota 
Reactivac1on 

or abuso 
oernanda p "a\es 

. es soci . 
acciones . 

ºtaºª Cf01 t11ayon 
CGC · .. dc\05 

Ocupac1on 

l·-•es 6 meses 
<><" • ne liut11erosas acc10 

ccr-cFDT-CGC 
~lo1•ilización 
bastante escasa· 
ocupación de corta 

duración 

CfDT mayoritaria 
CGT 

~odO 1 año ocupada 
reactivación de la 
producción 

de bien de urgencia 
Recursos 

Ded. de quiebra . 
Regulación judicial 

Gestión coop. 
de producción 

Varios recursos de 
urgencia. Demanda 
por abuso de bienes 

sociales 

arios recursos de 

urgencia 
Ded. de quiebra 
Regulación judicial 

ocupación - Reactivación de 

CFDT solamente 
ill1llltc 17 meses de 

L~~~.J~~~~-:--""".'"~--J-:::~--::---;:-:;:::;---f.tr::;¡;:;¡-~~""1ri;¡¡¡¡i"\t~:-.-_.:~N~u~m~er~o~sas~a~c:ci~o~n~e~l~o~c~al~e:s:__~~~~~-\::-;-:-:;"":::-::;::::;.:;;:-;";~~..., d d U "d d t ,, · Var1ºos recursos de 
fabricación de Pequeña ciu a ru ª ·c!l:l!To CGT mayoritaria Cierre 6 

7 

8 

9 

10 

S.A. : 
PME: 
SMN: 

hilo de acetato de Isere pertenecienteª 1916 i~l illllllte: CFDT Factoría ocupada urgencia 
una SMN Ocupación más de 

Fabricación de 
hilo de nylon 
investigación parte 
antigua DG 

Tejido de 
algodón 
sintético 

Producción Y 
transformación de 

rute 

abricación de 
erciopelo 

Lyon 

Tourcoing 

Cercanías de 
Lille 

4 tejedurías 
Ródano Alpes 
1 tintorería 
acabado en 
cercanías de LY?º• 
transfeáda a Lo1ta 

S · dad Anónima ocie .. Empresa 
Pequeña y Mediana 
Sociedad Multinacional 
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importante 18 meses 

Numerosas accione 

CGT mayoritaria 
CFDT 

Puos, 

manifestaciones 

CFDT mayoritaria 
CGT CGC 

Ninguna 

Reestructuración 
Anuncio de cierre 
futuro 

Disminución de 
personal previa a 
\a adquisición 

Cierre de 3 unidds. 
sobre 4 a 
continuación de \a 
ad uisición 

Recurso por trabas 

'tgociación de \a 
ansfcrcncia \ 
cupa . . uego 

\8 Clon tnás d 
tncscs e 

Dec\. de quiebra por 
cese de toda 

al Comité de 
E.mpresa, no respeto 
de la legislación 

actividad en Francia
Factoría ocupada 

\ 



- Otras acciones 
. • DESCRJPqD~t;\S EMPRESAS - pla nteado judiciales Unidat Producción 

fonnas de lucha 
Problema . , Localidad y soluc1on 

'°'"''"'';º ~ Varios recursos de Y económica (•) ¡¡,,,.:, ocsp1do5 - Decl. de quiebr~ . cía Demanda 1 llilado de lana Un valle de r\lsacia S.:\. con dirección CFDT mayoritaria Regulación ~ud1~~al urgen . 

personal 1969 641 1 1 efectivo 
CGC luego liqu1dac1on 

por abuso de bienes 
Todo e 

Ocupación de los y ., sociales perteneciente a un 
1976 llJ rtstJllte: Sin soluc1on -

grupo de hecho ¡¡i locales más de 2 Factoría ocupada 
años, numerosas 

Demanda por abuso acciones 
Decl. de quiebr a 2 Hilado de lana Una gran ciudad como la n.0 l , 197 1 650~ CFDT mayor itaria 
Regulación judicial de b ienes sociales . y sintético de Alsacia perteneciente al ¡ os CGC · Reactivación total Recursos de u r gencia , 

mismo grupo de 1976 469 
rtincorporados: Ocupación de los 

hecho !66 locales 6 meses 
Numerosas accione: 

3 Hilado sintético Un gran burgo de como la n.v 1, 1966 600 Alrededor de CGT CFDT CGC Decl . de quiebra 
la planicie de perteneciente al Movilización Regulación judicial 
Alsacia mismo grupo de 1976 il2 

lt 140 
Reactivación bastan te escasa· 

hecho ocupación de corta 
duración 

4 Tejido de lana Roubaix como la n.0 I, 1976 m o CFDT mayoritaria Decl. de quiebra Varios recursos de 
perteneciente al iodos CGT Regulación judicial urgencia. Demanda mismo grupo de rdncorporados: 30! l año ocupada Gestión coop. por abuso de bienes hecho 

reactivación de la de p roducción sociales 
producción 

5 Confección Lillc PM E con dirección 1975 192 o CFDT solamente Decl. de q u iebra !Varios recursos de personal 
¡9¡¡ 23 lfectivo restante 17 meses de Regulación judicial urgencia t•incorporación: ocupación - Reactivación de !l 

Numerosas accione: locales 6 Fabricación de Pequeña ciudad Unidad 1968 1400 
lodo el efectivo 

hilo de acetato de Isere perteneciente a dectivo restan te: CGT mayoritaria Cierre Varios recursos de una Si\IN 1976 iOO ili CFDT 
Factoría ocupada urgencia Ocupación más de importante 

18 meses -1965 ¡IJ-0{) - Numerosas accione: ~ ' 7 Fabricación de Lyon Ja misma Si\IN que D~idos 
CGT mayoritaria hilo de nylon la n.0 6 1976 2240 illU!lciados: 

Reestructuración liso CFDT investigación parte 

L----¡]s9~ 
Paros, Anun cio de c ierre antigua DG - manifestaciones fu tu ro 

8 Tejido de S.A. de origen J 97 J ~unciado . Tourcoing lG() s. 
C~~T mayoritaria algodón familiar adquirid~ 

~ Disminución de sintético por un grupo T CGC 
Ninguna personal previa a - la adquisición S.r\. adquirida !ad -9 Producción y Cercanías de • 14¡ Os: 

ce~ solamente transformación de Lille por un grupo ¡976 1210 lfelliv 
yute l.----" !Q Os; Acciones jud. . al Cierre d e 3 unidds. 

Recurso por trabas -
¡976 s7o t~ 

ic1 es 
sobre 4 a 

continua c ión de 1 al Comité de 
Pequeña SMN -- Empresa, no respeto 

10 Fabricación de 4 tejedurías 
240 ~l-l tn ¡d 24_0 en la 

~GT lllau · 
adquisición ª erciopelo Ródano Alpes ¡977 ~ ·s ~unid d de la legislación r' en ti a OfJtari l tinto rería 'l.itj¡ gr¡¡Po en Fo a 

DecI. de quiebra por acabado en '~egociación d 1 ces~ de toda f cercan ías de Lyon, transfere . e a 
actlVidad en F . transferida a Loira 

-~''------
ºcupa .. n c1a luego F • rancia-
18 lll c1on tnás de actoria ocupada 

eses 
S.A. : Sociedad Anó nima 
PME : Pequeña y Med.iana Empresa 
SMN : Sociedad Multinacional 1 
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lamente de demostrar que la empresa es viable, con el fin de · t 
1 . d l . m en. tar imponer el re anzam1ento e a misma. 

Esta es una manera de situar, en ;1 ni_vel de las prácticas de Iu. 
cha, los problemas del empleo en el ambito de la decisión econó. 
mica (9), en tanto que el grupo patronal se esfuerza por sustraerlo 
del mismo. En segundo lugar, los conflictos de esta naturaleza so~ 
cada vez más numerosos. Desde 197 6 se cuenta, en fonna casi per
manente, una decena de empresas ocupadas para salvar los puestos 
de trabajo en diversos sectores de actividad, y muy particulannen
te en el textil. 

B- Dos tipos de proceso económico, dos modelos de intervención 

Los términos del problema planteado por la investigación son 
los siguientes: dados estos factores 1} u_na rama de actividad en a~· 
soluta declinación desde el punto de vista del empleo, que const1· 
tuye un esbozo o prefiguración de la sit~ación de num:rosos sec: 
tores induatriales; 2} un sistema c?,nvenci~nal Y l~gal -~nentado e:. 
si exclusivamente hacia la prot~cc1on Y la md~mnizacio~ded~o~:li. 
rados; 3) la protección, a traves de todo el sistema leg '¡a1rnente 
bertad de decisión del empleador en la empre~a y, espe~d . uá· 

d · · atena de despi o, ce en el caso presente, de sus ecis10nes en m . ., delos 
. . h 'ble una mtervencion les son las cond1c1ones que acen pos1 d h al empleo? 

1 · · to de su erec o trabaJ·adores a favor de reconocumen · ., de las diez 
. d 1 1 0 la posicion Desde el punto de vista e emp e ' , ·valente: una 

empresas ( 1 O} al comienzo de la encuesta.pare~~::t~u~ sobre la to· 
amenaza de paro pesaba sobre una parte impo . tencia de circuns· . s· bargo la exis . ' talidad de los trabajadores.. m em hecho necesaria la d1stIJ1· 
tancias económicas muy diferentes han 

ción entre dos tipos de situ(acignl.: 1 5) los despidos son co~bsecu~~; 
-en 5 de las empresas n. ª ' de a los Tn un 

. ' · y correspon l tanto, cia de una insolvencia economica debe cerrar y, por o olu· 
·d· · 1 empresa nas 

de Comercio ( 11) dec1 rr s~ ~ si debe intentar enc~~tra;ou reincor· 
despedir a todo su persona ' . "d d permiuen 

· · · la act1vi a , ción que haga posible re1mciar . ores 

Porar al menos una parte de los trabjad . propósito de tos 
' detallado ª , b. t de su desarrollo mas 

(9) Este punto sera o ~e ~n a continuación. pares, 
dos modelos que se expon 1 'dos por sus 1ra1a 

esa e eg1 al s se (10) Ver cuadro anexo. f ·anales y jefes de empr d s profesion e f nciooa· 
(11) Magistr!dos no ¡ro .es1donde existen magistra ~ntegradas por !~bles. 
salvo en el caso de A sacia, . s de magistrados n~ ~ es son jnape 
d d e las pocas corporac1one . . Sus dec1s10n 

.e una . el Ministerio de J ust1c1a. 
nos designados por 178 

· , 0 el cese dt 
s (no 6 al 10), la red.uccs1~~ empleador 

5 empresa · . . es exlus1va 
-en las otras ultado de dec1s1_on eptuando un con 

. d n el res 1 mpresa, exc . 
la activ1da so . , externa en a e dirriientos de desp1 

. t rvenc1on .d d de los proce l 
sin otra in e . de la legah a , icas de inso ven 
trol adminístrat1vl o aso n o 1 O reviste las car_acbtenf_~trma parte en rea· s lamente e c · · ·· n de qu1e ra . , 
do. o ,. . aunque la declarac10 f c1· a de la producc1on ·a economica, . d la trans eren . , .d 
~~ad de una est:ategia orienta ~:esta empresa, la declarac1on . e 
fuera de Francia. _En el cdaso ducción establecidas en Francia 
quiebra de las unidades ~ pro 1 

d política de emp eo. 
ocupan el lugar e una 1 d ·es de casos las empresas se 

Consecuentemente, en as os sen 
encuentran en una posición diferente: , . ración 
1} en relación al mercado: fracaso econom1co o reestructu 

de la producción. 
2) en relación a las intervenciones de instancias externas a la em

presa, especialmente de la justicia. 
El único punto común es el referente a las formas de encarar 

la resolución del problema de los parados y de brindarles protec
ción. Ahora bien, si al comienzo de la investicración los dos tipos 
de situación habían sido claramente valorad~s cor:io diferentes, 
la ai:r1P_litud de sus consecuencias sobre las condiciones de desen
volvimiento de la acción obrera no llegó a sospecharse. Para reali
z?:" ladencuesta se habían escogido diferentes modalidades de reduc-
cion e empleo 1 1·· f 
d . , ' con e m de estudiar a través de ellas las ormas e acc1on obrera y d . . , . . . . ' 
sis de l · . e intervenc1on JUd1c1al, partiendo de la h1pote-a existencia de 1 · , · ' 
Y la estrat · d una re ac1on entre esta última intervenc10n 

eg1a e los actor · 1 · d 
estando ub · d es socia es, empleadores y trabaja ores: 
· ica os unos y ot d"f d 1 sistema de prod . , ros en i eren tes posiciones dentro e 

zar" 1 · uccion no tiene l · · · · d " t·1· . e s1stern · 'd· ' n as mismas pos1b1hdades e u I I-
1nv · ª Juri Ico en b f · d · L est1gación se h b ·.ene ic10 e sus propias estrategias. a 
Portarnientos y ª 1 a~ado en la observación de los hechos y com-e > en a Interrog . ' d . 
rn d orno consecuen · d acion e los actores involucrados. 
t 

0 
elos diferentes cial e este análisis de campo se aparecen dos 

ores y • en os que n · · 
rn en los que 1 ° siempre aparecen los mismos ac-

anera. e papel de estos últimos se define de distinta 

El tnodelo en 
econórni . que predomina l f . 

ca SJ.n interven . , ª e 1c1encia: reestructuración 
c1on externa. 

Este es el 
con respe caso mas fre . 

cto a la cual ncuente, incluso en la industria textil, 
' antes que d · · ' h bl e cns1s, es mas exacto a ar 
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' ' . 

de reorganización nacional e internacional de las d' . 
l d . , S . . al , con ic1ones d 
a pro · ucc10n. u prmcip caractenstica reside e e 
· d l bl d n que el e JUnto e pro ema el empleo es considerado dentro d 1 º~· 

· d · · e a propia empresa, como consecuencia e una hm1tación de la · . part1c1paci' 
de la mano de obra en los costes de producción L d on 
d 1 · · os erecchos 

e os trabajadores en este aspecto dependen de su c ·d d · · 
1 
, · apac1 a de 

resistencia a una po r tic a de reducción de puestos de trab · 
1 b , d d . ªJo, que 

se apoya en a usque a e una creciente eficiencia econ' · . om1ca, 
por lo que,. desde un ~un.to de v1st~, carecen de base legal. En efec-
to, en un sistema capitalista no existe alternativa en términos e . ' . . ' . . ' co 
nomicos, a la persecuc10n de un beneficio y una rentabilidad cre-
cientes, que son condición de la supervivencia de las empresas. El 
problema del volumen de empleo se presenta pues como absoluta· 
mente no negociable, y el derecho al empleo como una utopía. El 
sistema jurídico consagra esta situación de hecho al prohibir toda 
intervención en la empresa, que es considerada como un lugarpri· 
vado, en el que las decisiones están sujetas a la exclusiva voluntad 
de sus dirigentes. El fenómeno multinacional, al incrementar el 
número de las decisiones que se adoptan al nivel del holding, es 
decir, l~jos de la unidad e incluso del país de producción, hace.to· 
davía más evidente el silencio total de la instancia jurídica en la 
materia y el carácter no negociable de las decisiones sobre el em· 
pleo. . 

En el modelo de eficienria la única intrusión posible de la ms· 
tancia jurídica y/o administrativa es la que concierne al control de 
la necesidad económica de los despidos proyectados. Sin embargo, 

- , . l t º un carácter muy como se ha senalado mas arnba, este contro iene . . 
. , . . d l 1 d los procedirn1en· formal y prácticamente esta hm1ta o a p ano e n 

. . . . . ' d 1 trabaJ'adores es e . 
tos. La posibilidad de una mtervencion e os por 

. 1 d l . es de fuerza y, tonces exclusivamente un prob ema e re acion poyos 
. ·1· ra encontrar a lo tanto, de su capacidad para movi izarse Y pa 

externos a fin de mantener el emp_leo. 

1 · <lominio de 
El modelo caracterizado por la inso vencia: pre 
las intervenciones externas 

urnérica· 
, d te modelo, n d Jos 

En contradiccion con el prece ente, es . rtancia e 
. . · , · te por la imp0 brf" mente mmontano, pero mas interesan t ravances 0 . 

'b'l'd d de concre a . anc1a 
Problemas que plantea y las pos1 1 i a es a la 1nst . . l'o recurso d 5 Jas 
ros que ofrece, se caracteriza por un amp i. , rni'ca. To ª . · r· · a econo .iurídica, con el fin de sancionar la me icienc1 
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. ) corresponden a este mo· 
se declaran en c¡uieb_r,a ( ~~ tanto que pauta de trans· 

·empresas que . do una excepc10n d empeña un papel en 
ue sicrue sien . tiempo que es . b 

delo, q_ , º ómica al mismo . 1 1 declaración de qu1e ra 
on econ ' , · d tria ·· a 

forrnaci de concentracion m us l. adquisición de empresas 
el proceso 1 s arupos, a 

ºte a menudo, a a guno t> frecuentemente concurren 
perrn1 ' · puesto que . ( 
en condiciones ventajosas, 1 . ºd des locales o rea10nales casos 

·d d las co ect1v1 a 0 l 
ayudas del Esta o o ~ . ar también que en este mode o es-
n.º 2 y 5). Es :iecesarb10 mtenI~º~as pequeüas y medianas empresas 
' omprend1das, so re 0 ' ·, d 1 ° 10 tan c . 1 . . les con excepcion e caso n. 
no las sociedades mu tmac1ona ' . l 

rl3). En efecto, como ha quedado en evide~cia ~n el :Jemp o pre-
cedente, las multinacionales cuentan con medios f i~ancieros que les. 
posibilitan no recurrir a los procedimientos de quiebra para cerrar 

sus unidades de producción. 
Este modelo se basa, en primer lugar, en la a pelación a la inter-

vención de la instancia jurídica. En segundo lugar, a través de la no· 
ción de insolvencia -es decir, de desviación en relación a las normas 
eco~ómicas- y en ocasiones por su carácter escandaloso, prepara el 
camino para otras intervenciones de la justicia, creadoras de juris· 
pruldencia ª me.nudo favorable a los trabajadores. Finalmente, es 
en os casos de ms l · , . . , 
P 1 d l 

o venc1a econom1ca en los que la proyecc10n po· 
u ar e as luchas f d 1 f , , simbóli u,era e a actona y el desarrollo de su caracter 

e.o, resulta mas frecuente 
Tras un análisi · · actores . s pormenorizado de las táctica y estrateaias de los 

en JUeo-o en d d t> f' 
nir las caract º, . ca ªuno e estos modelos, hemos podido de I· 
d ensticas de ¡ f . , · ores en el te as ormas de mtervencion de los trabap-

rreno del empleo. 

((_Las e d" · 
on ic1ones de 1 1 h ª uc. ª de los trabajadores por el empleo 

· Las Posibilid d 
sindicato ª es de interve ·' 
legal e s, susct:ptibles de d n~ion de los trabajadores y de los 
pri~ci;~elación al empleopro 

1
':-c1: efectos inmediatos en el marco 

cir que 
1 

ente .Pecuniarios' se imitan a la defensa de los derechos, 
e 1 as acc10 ' en caso de d .d Ell . al d n a rnayo , nes positivas f esp1 o. o equ1v e a e-
rencia a lo n~ de los casos al en avor del empleo deben situarse, 
nar una re~ 0~ ,tipos de ~ro margen de la letra de la ley. Con refe
~Ucc1on de puestocedso económico que pueden determi-
( l, asos n o s e trab . 1 . . . . 
1 

3) Corno · 1 al 5 de est a.io, as posibilidades de mter-
< e lllancr fse ha indicad a ;ncuesta. 
ven .. a orrnai 0 rnas ar ·b cta eco , en est ri a, el caso 0 
1·ro1Iánt1 no1nica Ya e Procedirnient n. 10 no está comprendido sino 

º:1e fuera de F que el conjunt do Y no constituye un ejemplo de insol-
ranc· 0 e las a t• "d d 1a. e iv1 a es del grupo sigue desa-
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vención, en el sentido de un reconocimiento del emple 
d h 

o como un 
~r~c ~' son m~yores :~ el caso d: decl~ración de quiebra. Esta 

h1potes1s se ha visto venf 1cada en la mvest1gación. 
Por otra parte, sean cuales fueren las causas de esta red ·, . 

1 . f' . . ) 1 . d' ucc1on (m· so venc1a o e 1c1encia , os sm icatos utilizan, cada vez m' 
d d lid d 

. d. . , as a menu. 
o, mo a a es m 1rectas de acc10n, a través del recurso a¡ · 

tancias jurídicas ~iviles o penales. Sin embargo, para defender:~~~: 
pleo~ se ve~ ?bhgados c.on mayor frecuencia a actuar fuera de la 
legalidad of1c1~, y especialmente mediante la ocu¡nción de los lu
gares de trabajo. El empleo se ha convertido en una reivindicación 
política que supera ampliamante las posibilidades de una negocia
ción, desde el momento en que, dada la situación actual de reestruc
turación de la economía, esta reivindicación se encuentra en con
tradicción con las normas de eficiencia. 

Desde un punto de vista cuantitativo, es decir en lo que respec
ta al número de puestos de trabajo, el balance de las luchas contra 
el cierre de empresas y los despidos, tal como surge de la investiga· 
ción, es pobre: los imperativos económicos dominan el campo de 
las luchas sociales y los imperativos sociales, expresados en térmi· 
nos del derecho al empleo, no pueden manifestarse sino a partir ~e 
las fallas del sistema, tal como lo revelan los casos de insolvencia 
económica. En estos casos se ha podido observar algunos ade.la.n~os 
en el plano de los principios, a través del contenido de los J,u1.c10s 
de los trib1.males. Asimismo, han sido alcanzados ciertos exitos, 
desde el punto de vista del empleo, mediante al relanzamiento de 
algunas empresas que se habían declarado en quiebra. . .. '' n , . b . a rem1c1ac10 

De todos modos, aun es necesano compro ar si es bTdad 
de actividades se realiza de acuerdo con las reglas de renta 

11 
ue 

. , f d 1 empresas q -cpodna ser de otra manera?. En e ecto, una e as . olu· 
se han declarado en quiebra no ha podido encontrar ninguna 

5 
sus 

. , . . . , ( 'd d o 1) dado que 
c10n que haga posible su reactivac10n um a n. ' . ' estan· , . 1 L · ma continua 
productos y sus maqumas son obso e tos. a mis . . , atravie· 

rt · al situac1on . 
do ocupada por su personal. Por otra pa e, igu d lo de eÍI· 
,san las empresas n. 0 6 y 1 O, que corre.sponden ~ mo i~ternacio· 
ciencia v han sido cerradas en conformidad con P anes 
nales de, reestructuración económica. . . . d u actividad, 

Por el contrario tres de las factorías han remicia 
0 

s de vista del 
aunque en condicio,nes muy diferentes desde el punt~ ción prác· 

o . d a reactiva d 
empico. La unidad n. 5 ha sido objeto e un h . corpora oª 
· · 'l. · d t · 1 ove!· se ª rein ¡ JIJO· ttcamente simbo 1ca por un m us na n · con !92 en e 

~:) personas en tanto que la empresa contaba t deunareac· 
' ar d d se tra a o 3) 

mento de la declaración de quiebra. En re 1 ª 'dad (la n. 
t ¡,·acilm de los locales más que de la empresa. Otra uni 
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. everas reducciones de ?lan-
habiendo real1zadg s ex erimenta, despues de 

funciona de nuevo~ª empresa (la n. 2). ro en condiciones que 
tilla. Sola~~nt~: quiebra, un relan~am1;; decir sin restricción del 
la declarac1on muy satisfactorias, b'l'dad económica 

iderarse ya renta i 1 
pue~en c;;~ se trata de una emp~esa c~ue había sido arrastrada a 
ernp et~ba verdaderamente afecta a, y uencia de una sucesión de 
no es . , iebra como consec . . 
la declarac1on de qu efectuadas por sus prop1etanos .. , 
operaciones fraudulentas s casos de insolvencia, la salvacion ~e l~ 

De esta manera, en lo . 1 1 n de reactivación econom1-
, 1 de concretarse s1 e P a . . 1 

empresa so o pue d 1 normas de rentabilidad: se vue -
lleva a cabo de acuer o con as . b 1 

ca se 1 modelo más general el de eficiencia. Sin em argo, ~ 
ve entonces a ' , · · j'ud1-
movilización de los trabajadores, as1 como las intervenciones 
ciales, cuyo contenido parece tender a modificarse al menos en al
).;Unos casos, contribuyen a hacer aparecer el problema del e~p!~º 
como un escándalo social y, por lo tanto, a sensibilizar a la opm~on 
y a los grupos políticos; en resumen, a transformarlo en un motivo 
de conflicto político. 

~~ lo~, casos de reestructuración sin declaración de quiebra, la 
~ov1hzac1on de los trabajadores es con frecuencia menor, particu
la1rm,ente a causa de las estrategias a largo plazo de las empresas, Y 
e numero de tr b · d f · . , a ªJª ores e ectivamente privados de empleo es en 
general mas elevad . d . . no d f o, sien o sm embargo el balance financiero me-

s es avorable p 1 b · ducc1·0 
d ~a os tra ªJadores, en la medida en que las re-

nes e plant1ll binado de 1 1 
ª no son tan brutales. Debido al efecto com-

ros anticipa~s p ~ne.s ª ~~rgo plazo (unidad n.0 7), que incluye reti-
o os, mcitac1on a 1 · · , , ( 'd d n. 8), retraso d 1 . ª rescis10n a traves de primas um a 

b · d e cierre com . ªJª ores -que 
1 

° consecuencia de la acción de los tra-
y ·1· se pro onga h o Uh ización po 1 asta a cuatro años en el caso n. 10-
nan · . , r as empresa d d · 
d 

ciac1on del paro 
1 

s . e to as las facilidades legales de f1-
e su ern 1 ' os traba_iado , . 

pen . P eo reciben a m d res amenazados con la perdida 
de dsac1lones financieras suenu. o, en estas empresas, ofertas de corn-

ee ar · , penare 1 en tod acion de quiebr s ª as que podrían esperar en caso 
turacio'as las situaciones Ea, aunque la ayuda pública sea la misma 
d n la · , · n consecu · espido ' . acc1on sindic 1 encia, en los casos de reestruc-
., s, sino ª parece se d · · c1on cad Para alarga 1 r ecis1va, no para impedir los 

a Vez r os plaz b · . La apel .1?ªYores. os Y 0 tener medidas de protec-
Jetiv ac1on a 1 · 
r 0 Persegu·d ª 0 Pmión públi , .. 
esponsabl 1 0 por los sind· ca esta dirigida a alcanzar un ob-

de l es, lo icatos · h ·a 
b 

os ind . que rernite : acer ev1 entes las causas y los 
le Ustnal necesanam 1 , · , · tna del es Y del E t d ente a a poht1ca econom1ca 

e:rnpleo no ab s a o, pero esta "politización" del pro-
re el Camin 1 o a a elaboración de un contra-
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derecho al empleo. Ello se debe a que precisamente en¡ 
f . d d as empresas que unc10nan e acuer o con las reglas de la eficiencia e , . , , conorn1ca 

el empleo parece mas claramente solo como uno de los fact d' 
d . , . b 

1 
ores e 

pro ucc10n que gravitan so re os costes, y no directamente 
bl · 1 · como un pro ema socia . 

Sin embargo, en las empresas que se declaran en quiebra cxis· 
ten una mayor posibilidad de despliegue de las luchas referentes al 
empleo, lo que contribuye a otorgarle el carácter de una cuestión 
social de importancia fundamental. 

De este modo, más allá de su carácter simbólico, el análisis de 
las luchas por el empleo se revela muy fructífero para detenninar 
los límites de la acción colectiva en períodos de crisis y para valorar 
las nuevas modalidades de acción sindical. El método adoptado ha 
permitido reconstruir las políticas de empleo y las dificultades eco
nómicas y financieras de las empresas, con el fin, de alcanzar ~in.a 
definición de los actores externos a la empresa, as1 como sus obJel1-
vos. El método seguido ha posibilitado igualmente lograr una me
jor comprensión de los acuerdos que se producen en,tre. las parte,s 
intervinientes detento ras del poder financiero, econom1co Y P0.h
tico que ope;·an en los niveles local y nacional. Las consecuencias 

' · · · pueden llegar a 
que sobre el empleo tienen estas mtervenc1ones, . 

, 1 . r el contrario ser obstaculizar toda busqueda de so uc10nes o, po . ' 
·, d 1 bl a Considerada el punto de partida de una superac10n e pro em · . . d la su· 

globalmente desde el punto de vista de la rama de activida ' co· 
' . b t t un esquema 

ma de las intervenciones constituyen no 0 s an .e 'd d del capi-
herente que no es más que la aplicación de las pnon ª. es el que 
tal monopolista de los grandes grupos textiles. El ~mbitoti.ennt'ia sien· 

d trabajo con ' la intervención para conservar los puestos e ' _ y medianas 
do factible, es por lo tanto marginal: el de las pequenas 

empresas. . . resultados de Jos con-
En consecuencia, en lugar de hablai de los . te destacar las 

1 1 Parece convemen 'lo flictos generados por e emp eo, ' 1 has aunque so 
. d enden de estas uc ' nuevas perspectivas que se espr 

sea de una manera sumaria: 1 fuerzo de Jostra-
1 t .t 'clopor e es ., con -un primer aspecto es e cons 1 Ul vinculac1on 

d d 'd ra mantener su 
bajadores amenazados e espi 0 pa . 
los medios de producción. 'dad aparece la c~n~ 

l · ¡ on esta neces1 ' Jos tr · -directamente re ac10nac a c 1 sindicatos Y 
paña de difusión popular que llevan a cabo os lor 
bajadores en los conflictos por el emple¡°° , judicial tiene u1:~:s¡¡1 

-para los sindicatos, la apelación a a v1ab J'adores se ¡nan1 I 

1 " de los tra a secundario, puesto que a accwn 
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d de el comien-
1 rmitirles situarse es 

más rápida, a pe . e 
rnás adecuada.Yión ofensiva. nuncio de los despidos, s 
zo en una pos1c perada la sorpresa del la otivos que sustentan la 

a vez su . 1. d d d e os in . d. t -un , . . d la rac10na I a b . o Los sin ica os .. · 1 anahs1s e . . tos de tra aj · 
in1c~a,,e de cerrar o de suprimir pu~~ de la que d isponer:i con res
dec1s1on l inf ormac10n . d d l o-
utilizan en primer l~g~r ª· les de su empesa ( cabda e pr 

to a las caractensticas favorab de obra) para demostrar 
pee T ·' de la mano · 
dueto, clientela, cuah icac10n b esta i·nvestiaación les conduce 

. . bl Sin em arao . '=' • 
que la m1srn,a es ~ia e. . 1 h bit:a1' de información, en el intento 
bastante mas alla del nive ª roducen a nivel 
de penetrar las dificultades y los acuerdos que se p t. de 

· · l d . t. ·dad y a par ir de los grupos mdustnales y de a rama e ac ivi ' . , 
esos elementos, poder cuestionar la justeza de la fundamentacion Y 
la necesidad de los despidos. . , 

-En consecuencia, la acción directa es lo que caracteriza mas 
claramente a los conflictos referentes al empleo. En este contexto, 
la ocupación de locales, con o sin producción, se orienta hacia la 
salvaguarda de los medios de producción (y del stock) y no hacia 
una autogestión imposible en' condiciones de aislamiento; se trata 
de~n~ forma de control para impedir el desmantelamiento. El man-
ten1m1ento d 1 ; . . . 
d d d 

e as maquinas, el control de los stocks v la contmm-
a e la produ · · d ' 

tant f ccion urante la ocupación de la empresa son otros 
os es uerzos de t · d 

penene 1 s ma os a preservar una masa de capital que no 
ce a os obreros p 1 . ·, 

con los med· d '. ero que es permite conservar la relac1on 
· ios e traba10 1 · . c1ones. :.i Y es garant12a el pago de sus indemniza-

*** 
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F ernández de Castro, Ignacio: "La 
fuerza de trabajo en España'', Edi
torial Cuadernos para el Diálogo. 
Madrid, 1973. 
Estudio de la evolución de la fuerza 
de trabajo española y de su repro
ducción en el período 1950-1970· 
con especial atención a asp

0

ectos re~ 
lacionados con su distribución sec
torial, modos de producción cua
lificación, nivel de estudios ; mo
vimientos migratorios. 

~.nstituto Nacional de Estadística: 
Panorama demográfico: Análisis 

estr~~tura Y proyecciones de lapo: 
blac1on española", Presidencia del 
Gobierno. Madrid, 1976. 

AnáJ.i~is de la problemática y pro
yecc10n de la población española 
en comparación con la evolución 
y situación demográfica de los paí
ses desarrollados y del tercer m un
do. 

Jané Solá, José: "El problema de 
los salarios en España", Oikos-Tau. 
Barcelona, 1969. 
Estudio de la relación existente en
tre mercado de trabajo y el nivel 
y estructura salarial en la economía 
española. Aspecto esencial del li
b:o es el que se relaciona con la 
distril;rnción Y diferencias salariales 
de nuestro país. 

- Leguina Jo ' " ' aqum: Fundamentos 
de. demografía". Siglo XXI M -
dnd, 1976. ' ª 
¡artiendo de la consideración de 
a demografía como el estudio de 

r
ia estructura y reproducción de la 
uerza de trab · 1 . aJo,e autorpasare-

~:sta a lo~ distintos fenómenos con 
la relac10nada. Constante del li

bro es la aplicación de los proble
mas considerados al caso español. 
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Leguina Joaquín- "Q . h b. . UJenes son los 
a 1tantes de España" B'br 

de o· l . , . 1 1otcca 
. ivu gac1on Económica". Edi. 

tonal La Gaya Ciencia B 1 
19 7? . · arce ona, 

Introducción al estudio de 1 
P d 

. , a re. 
ro ucc1on de la fuerza de t b . 

t b . ra ~o 
ra . ªJo, paro, movimientos migra'. 

tonos y perspectivas demográficas 
en la sociedad española. 

Miguel, Amando de: "Recursos 
humanos, clases y regiones en Es· 
paña", Cuadernos para el Diálogo. 
Madrid, 1977. 

El objetivo del libro es el estudio 
de las transformaciones esenciales 
producidas en el mercado de tra· 
bajo en las últimas décadas: femi· 
nización, proletarización, burocra
tización, tecnificación de la fuerza 
de trabajo y cambios en la estruc· 
tura ocupacional sectorial. Destaca 
la preocupación del autor por los 
aspectos regionales de los proble· 
mas considerados. 

Miguel, Amando de: "La pirá?1i
de social española",Editorial Anel. 
Barcelona, 1977. 
Análisis de la estructura Y evolu· 
ción de la población española ,(fe· 
cundidad, densidad de poblac1on, 
movimientos migratorios Y proce· 
so de urbanización) en relaciónª 
los aspectos estructurales Y supe· 
restructurales de la sociedad espa· 
ñola. Las diferencias de.las dis:; 
tas reaiones y nacionalidades . 

º 1 eferenc1a 
Estado español es a r dia· 
central en los problemas estu 

dos. 

, "Seinina· 
Ministerio de Economia: blenias 
rio franco-español sobre pro d 'd , ,, .Ma n ' 
actuales de la economia · 
noviembre 1978. . " 

. 
1 

nenc1as , 
El libro recopila as po d y dis· 
comunicaciones p~ese~ta ; sobre 
cu tidas en el Seminano q 

bl del mercado de trabajo 
pro emas Mº . .. , f;nes de 1978 el mis-
organ!ZO a .,. , b . 

. de Econom ia con la cola ora-
teno . , d 1 PI · ' de la Comisaria e an 
c1on T L . 
Frances, O.C.D.E. y la ~.l. . os 
temas objetos de estudio son la 
oferta y demanda de la fuerza de 
trabajo, el paro y la política de 
empleo y formación profesional. 

Ministerio de Economía: "Pobla
ción, actividad y ocupación en Es
paña". Madrid, 1979. 
El objetivo del trabajo es Ja recons
trucción de las series históricas de 
la población total y población acti
va clasificadas por sexos y edades 
Y ~e la población ocupada distri
buida por ramas de actividad. La 
re~.onstrucc~ón pretende homoge
neizar las cifras obtenidas a partir 
de las diferentes metodologías exis
tentes durante el período 1960 
1978. -

Nadal, Jordi· "L . , 
ñoia" Ed" · . ª poblacxon espa-

' · Itonal A · 1 B 1971. ne · arcelona, 

Historia de la . 
acae ··d s transformaciones 

c1 as en la p bl . , 
entre 1 . o ac1on española 
d 

os siglos XVI y XX p . . 
o de las difer . · aruen

tre el mod l encias existentes en-
e! autor e~t o ;.uropeo y el español, 
Población u 11a la evolución de la 
1 en a fonn ., a y el t , . . act0n españo-

. rans1to de . 
graneo ant· un ciclo demo-

iguo a otro moderno. 

- R. dr ' o igue-• O ., ~ suna J · c1on y d , acxnto · "P bla qan u · o -
sa "' · 0 o en E - " .t:.ditorial M . spana . Cup-
Estt1Llio ele ~a .ªd~d, 1978. 
tre Poblac·, mc1dencia mutua en
bdo y .1 ion Y educación p 

ucsarr ¡¡ or un 
o~r_o en la rcc~· o económico por 
p,u1ota. I . i.ente experienc · . 
la . .a Prime . . ia es-

•n lluencia ia Parte trata de 
que la evolución de la 
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población española y las emigracio
nes exteriores tienen sobre el pro
ceso de crecimiento económico de 
Jos últimos veinte años; la segunda 
de las repercusiones que el creci
miento tiene en la población acti
va y en las migraciones interiores; 
y finalmente, la tercera de lasco
nexiones existentes entre desarro
llo económico y educación, inves
tigación y grado de cualificación 
de la fuerza de trabajo. 

Saez, Armando: "Población y acti
vidad económica en España", Si
glo XXI. Madrid, 1975. 
El libro trata de la evolución y es
tructura de la población activa en 
el período 1950-1970, con especial 
preocupación en los aspectos rela
cionados con la distribución por 
sexos, edades, sectores, profesio
nes, nivel educativo y la movilidad 
geográfica de los activos de nuestro 
país. Una parte importante del tra
bajo se dedica al desarrollo de los 
elementos metodológicos necesa
rios para el estudio de los fenóme
nos demográficos relativos a la ac
tividad. Finalmente, el texto se cie
rra con una evaluación crítica de 
la base estadística utilizada. 

Serrano, Angel y Malo de Molina, 
José Luis: "Salarios y mercado de 
trabajo en España", Blume Edicio
nes. Madrid~ 1979. 

:\nálisis del modelo salarial espa
nol de los años sesenta y setenta. 
El libro que comienza con el estu
dio de las diferencias existentes en
tre. el modelo actual y el sistema sa
lanal dominante en los veinte pri
meros años dela dictadura franquis
ta, ~rata a continuación de las reper
cusiones que Ja estructura y co-



• 

. '" .. . 

yuntura del mercado de trabajo ha 
tenido sobre las características y 
evolución de los salarios en Espa
ña. Cuestiones planteadas con es
pecial énfasis son las relacionadas 
con Jos complementos del salario 
base (flecos salariales y horas ex
tras), con las diferencias salariales 
y con Ja influencia que en las re
muneraciones de los trabajadores 
tienen el proceso de cualificación 
y los trasvases intersectoriales de 
la fuerza de trabajo. El texto fina
liza con unas consideraciones crí
ticas sobre la información básica 
utilizada: la encuesta de salarios 
del I.N.E. 

Villa, Luis Enrique de la y Palo
meque, Carlos: "Introducción a 
la economía del trabajo", Edito
rial Debate. Madrid, 1977. 

Manual introductorio sobre la 
problemática de la economía del 
trabajo en nuestro país. Tres son 
los temas objeto de estudio: 
1) Oferta y demanda de la fuerza 

de trabajo y consecuencias de 
su inadaptación; 

2) Dinámica de las relaciones labo
rales {conflictividad laboral ne
gociación colectiva y ac~ión 
obrera en Ja empresa); 

3) Conexión entre mercado de tra
baj?. Y las características y evo
lucion de los salarios percibidos 
por la clase trabajadora españo
la. 

Varios· "El ad E _ ·,, mere o de trabajo en 
E:pa~a · lnJormación ComerciaJ 

19~3;º1ª n. 553, septiembre d( 

Xúmero especial de I C E d d" ·\ · · . e ica-
< o.ª. la problemática actual de la 
~~t~\· 1~ad. e~pleo y paro en la so
< •e 3 espanola. Los artículos in-

tegrantes del volúmcn tratan, por 
un lado, de aspectos relacionados 
con la estructura de nuestro merca· 
do de trabajo y sus conexiones con 
el crecimiento económico y la e1· 
tructura salarial y, por otro lado, 
de cuestiones institucionales co· 
mo las referentes al sistema educa· 
tivo, Jos sindicatos y los servicios 
públicos de empleo. 

Aunque no estrictamente dedica· 
dos al estudio del mercado de. uab~· 
jo español, destacan, por su mi.ere~ 
en el conocimiento de la capaoda, 

1 d Ja econom1a 
Para generar emp eo e · · e del !ns· 
española, dos pubhcacio~ ~ 
tituto Nacional de Industna. 

11 F . pércz 
F · l O Marava ·• anJU , .; ' . "Cani· 
Prim J M y Segura, J · · ·a1 • · · . · dustI• 
bios en Ja estructura ¡ntenn 62 10· - 1 19 . . 
de la economía espano ª.'. ,, fun· 
Una primera aproximac1on . o 3 

. , 1 1 N I Serie E n. . dac1on de ... , 
Madrid, 1975. 

ge· 
"C ecimiento y , 

Fanjul, Osear: r ,, fundacion 
neración de empleo ó 5 Madrid, 
del I.N .l., serie E n. . 

1976. . 11M 
d" nenueo 

Los dos textos es tu 'ª I nccesida· 
d . · "ón en as o temas Ja 15mmuc1 1 proccs 
b . provoca e - 1· 

des de tra ªJº que , . espan°' 
de crecimiento eco~ornicola genera· 
las diferencias sectonales en . directa. 

d . ta e 1n 
c1on de empleo irec ., de invcr· 
por unidad de producc~on y la estruc· 
sión · el efecto del cambio en v e,.: ter· 

' . terna r . 
tura de la demanda, in . y la 111· 

na sobre el nivel de ernple_o,tersecto" 
fJ ' . 1 t asvases in d )' uenc1a que os r d ctivida 
riales tienen en la pro u estra so· 
creación de empleos de nu 
ciedad. 
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. . a la del Censo. Diferen-
da, sun1lar tre las dos esta-

. . portante en . , ticas e informes pe-
b) fuentes estad1s l mercado de tra

riódicos sobre e 

c1~ ~m del I.N.E. es la a~senc~ 
d1st1cas , d datos refendos 

bajo español: ' . 

b 
l fuentes estad1st1cas . 

en el Padron ede la población ac
empleo Y paro 

. . de Población Activa tiva. 

Encuesta . Nacional de 
( P A). Instituto 
E. . ; : M" . terio de Econo-

Estad1st1ca, mis 

mía. 964 e 
Estadística iniciada en ~ ' a .-
t~almente de periodicidad tr~
mestral en base a encuesta real,1-
zada a 'ia población de 14 y mas 
años que habita en hogares cole.e-

t
. La encuesta que en los d1e-
1vos. "d 

ciséis años de historia ha su~n o 
dos cambios de metodolog1a se 
publica en dos fases: una primera 
en forma de avance con los datos 
mis generales y agregados sobre la 
actividad, empleo y paro y una se
gunda, publicada hasta ahora con 
gran retraso, más detallada y desa
gregada. 

Censo de la Población de España: 
Instituto Nacional de Estadística, 
Ministerio de Economía. 

Realizado cada diez años contiene 
información, a nivel nacional y 
provincial , sobre las características 
poblacionales más importantes ta
les .como sexo, edad, situación pro
fesional, lugar de nacimiento ni
vel .~e instrucción, actividad, ~cu
pac1on, etc. 

Ca~cterísticas de la población es
p~nola deducida del padrón muni
c~pal de habitantes: Instituto Na
cional de E t d' . d E s ª 1stica, Ministerio 

e conomía. 

~ pe.sar de realizarse en los años 

hearm~ndados en cinco, únicamente 
SI O p bl" - u icado el relativo al 

ano 1975 L · f .. . bl . · ª m onnac1on d1sponi-
e' nacional y provincial 

que men d , es, aun-
os etallada y desagrega-

t de Salarios: Instituto Na· 
Encues a . . · 
cional de Estadística, Mm1stcno 

de Economía. 
Encuesta iniciada en 1963 con~~~ 
riodicidad trimestral, aunque 
tualmente se publican datos mei:i-

al M odificada la metodolog1a 
su es. · f rma 
en el año 197 7' contiene m o -
ción sobre trabajadores ocupados, 

al · por ca-
horas trabajadas Y s anos . 

, f . al en la mdus-tegonas pro es1on es 
tria y servicios. 

Estadística de Empleo: Institu~o 
. 1 uinisteno 

Nacional de Emp co, 1
"" 

de Trabajo. 
. . , al además de Pubhcac1on mensu • 1 il a un resumen anual, que recop a . 

. . , d . da del mov1-mformac1on enva 
miento laboral registrado en ~s 
Oficinas de Empleo del I.~.E.. · 
Con una desagregación provmc~~· 
P or sexos edades, ramas de acuvi

' ¡· dadad y profesiones, se pub 1can . 
tos sobre demandas, ofertas, bajas 
de ambas por colocaciones Y otras 
causas, paro registrado Y resulta
dos de distintas medidas de promo
ción del empleo. 

Boletín Estadístico: Banco de Es
paña. 
El Boletín mensual del Banco de 
España dispone de una sección .(la 
x) dedicada al empleo Y salan.os 
donde además de las informacio
nes obtenidas de las Encuestas de 
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Población Activa y de Salarios y 
de la Estadística de Empleo, se pu
blican estadísticas sobre otros te
mas relacionados con el mercado 
d e trabajo , como el seguro de de
sempleo, expedientes d e regula
ción de empleo, convenios colec
tivos, salarios agr ícolas, et c. En 
19 7 7 se publicó una serie h :stórica, 
que alcanza toda Ja inform ación 
disponible desde los años cuarenta, 
de las estadísticas de empleo y sa
larios considerados en los Boleti
nes mensuales. 

b .2. Informes periódicos sobre el 
mercado de trabajo español 

"Situación de los mercados de 
e t ' " trabajo: Informe de oyun ura . 

Gabinete de Planificación del .I~s
tituto Nacional de Empleo, Minis
terio de Trabajo. 

Informe trimestral especializado 
en el estudio de Ja coyuntura del 
mercado de trabajo, que aparece 
por primera vez con referencia al 
cuarto trimestre de l 97i. Comen
zando con una panorámica general 
sobre la economía y empleo en la 
C.E.E., se tratan temas relativos a 
la coyuntura económica y política 
de empleo en España, a la situa
ción general de nuestro mercado 
de trabajo y a sus peculiaridades 
sectoriales y regionales. Cierra el 
informa un anexo estadístico )' 
otro normativo que resumen las 
medidas de política económica más 
influyentes en el mercado de traba· 
jo y las circulares más im~o~ianies 
de las dictadas por el l.N .f..~I. en 

1 . , la fonn ación profesional re ac1on a . 
3 y a Ja colocación de trabapdores 

t ravés de las Oficinas de Empleo. 

*** 
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Notas y Recensiones 

NOTA DEL "SEMINARIO 
SOBRE PRODUCTIVIDAD 

Y POLITICA DE 
EMPLEO". 

Carlos Romero. 

la o·En el_ '.11es de Noviembre de 1979 
1recc1on G ' 

nómica d 1 M .e~eral de Poi ítica Eco-
e 1n1ste · d organ·1 .. · no e Economía .. o un sern· . ' 

"Productiv idad ina~'? bajo el título 
reestructu ra .. , Polit1ca de empleo y 
fin de reun~ 1on económica" con el 
d ir en M d · 
e e>cpertos . a r1d a un grupo 

ria de Produ~~~:~naciona les en mate
trabajo, as¡ e 1 ad y cond iciones de 
de a b 0 rno los d . rn os Prob1 eterrnmantes 
Celebró b . ernas. El sernin . 
de¡ . ªJo los . . ano se 
ni-. M.'~isterio de Eausp1c1os conjuntos 

<-acion 1 conorn · 
media .. nternacional 'ªy la Orga
to cion de la del Trabajo Por 

Con la cual se to . 
tran¡·e l'llavoría d 1 rno contac-

ros q e os ex 
tos e)( ue asist'1e Pertas ex-

Pert ron al · · tar c·1 os se en rn1srno. Es-. neo cargara d 
tidas e Ponencias n e Presen-
cuent n sesión Ple q~e fueron deba-

ena d nana p 
de las e asistent or una cin-orga . es p . 

n1~acion , roven1entes 
es Patronales . , sin-

· · tra dicales d e expertos de la Admmrs -
' , · y de ción Central y Autonomrca, , . 

·d d Academr· miembros de la Comunr a . . 
ca especializados en est.as materias. 
productividad, política de emp/e~ Y 
cond iciones de trabajo . Los resulta os 
de estas d iscusiones, así como la::~~ 
nencias p resentadas por los exP 

. es enextranj eros y las comunicac1on _ 
anotregadas por los participantes esp 

.b dentro les, se publican ahora en 11 ro . 
de la colección " Estudios Y Semi~a-

. " . . d 1 D irecc1on nos que viene editan o a 
General de Pol ítica Económica. , 

No es necesario señalar el interes 
de abrir en España un debate sobre t~
mas tan cruciales como los que dan ti 
tulo al seminario y al libro que ahora 
se publ ica. No había hab ido hasta 
ahora lugar en e l país para colocar en 
una misma mesa a personas preocup~
das por los m ismos, desde perspecti
vas bien diferentes como son la pers
pect iva de la Admin istración, la p~rs
Pectiva empresarial, la perspectiva 
sindical o incluso la perspectiva aca· 
démica,' y sin embargo estos debates 
tienen ya una larga historia enlama
Yoría de los países industrializados, 
Puesto que, desde el final de la Se-
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gunda Guerra Mundial es frecuente 
en la mayor parte de estos países en
contrarse con plataformas de d iscu
sión acerca de los aspectos más cru
ciales de esta problemática. Además 
en muchos de ellos existen centros es
pecializados, centros de productividad 
y calidad de la vida, centros de pro
ductividad y condiciones de trabajo, 
que sirven de vehículo para difundir 
y comentar estudios y sistemasde me
jora de la productividad y las condi
ciones de trabajo, de forma casi per
manente. En España, hasta ahora, no 
había habido este tipo de preocupa
ciones o habían permanecido aisladas, 
y el seminario ha servido en una pri
mera aproximae:ión para que todos 
estos temas se pongan encima de la 
mesa y para que se celebrase un pri- · 
mer cambio general de impresiones 
con vistas a homogeneizar, en la me
dida de lo posible, los enfoques desde 
los que los distintos participantes 
abordan la problemática. 

El momento en que se abre esta 
discusión es, puede decirse, crucial 
para la economía del país. La econo
mía española se ha visto sometida en 
los últimos ocho años a una· serie de 
tensiones derivadas de la influencia 
de dos grandes factores: el primero es 
el propio cambio político experimen
tado por el país, que ha modificado 
las coordenadas !!n las que se movía el 
marco d~ relaciones laborales, Y las 
e~pe~tat1vas de todos los agentes eco
nom1cos; cambio poi ítico que todavía 
se encuentra en proceso de absorción 
Y q.ue obliga a un ajuste de todas la~ 
variables Y los comportamientos de 
estos agentes; en segundo lugar co
mo conmoción no exclusiva de la 
economía española, pero que ha afec
tado. a la nuestra quizá con más viru-
lencia que a ot . ras econom1as puesto 
que estas se encontraban ya más abier-

tas al mercado internacional, es la de
rivada de la crisis que se inicia en el 
año 1973, cr isis que se ha denomina· 
do "del petróleo". Hay una respuesta 
casi unánime en todos los analistas de 
la crisis a escala internacional que se 
pronuncian por la necesidad de ade
cuar todo el sistema productivo a las 
nuevas condiciones a través de una 
mejora profunda en los niveles de pro· 
ductiv idad general del sistema, tanto 
por lo que se refie re a la productivi· 
dad del trabajo, como por lo que se 
refiere a la productividad de los res· 
tantes insumos de la producción. De 
ahí que el momento en el que se ha 
lanzado el debate en España sea el 
más adecuado y pueda servir para re· 
coger las inquietudes centrales de la 
mayoría de los agentes productivos 
en torno al futuro de nuestra econo· 
mía. 

Hay que tener en cuenta además, 
r:¡ue la problemática de la producti· 
·1idad tradicionalmente ha sido consi· 
derada en España por cada uno de lo_s 
agentes económjcos desde perspecti· 
vas claramente antagónicas. Por parte 
empresarial se da un énfasis casi ex· 
elusivo a los aspectos relativos al ren· 
dimiento del trabajo, con un posible 
descuido de los restantes factores que 
inciden sobre la propia productividad 
del factor trabajo. Mientras que por 
parte sindical tradicionalmente ha ha· 
b ido una renuncia clara a abordar el 
problema por considerar que no se 

. ºd decuadas ofrec 1 an 1 as contrapart1 as a 
en remuneración y en mejora de las 

. t a par· condicionesdetraba10 por la o r 
te Sin embargo esta dualidad de en· 

• d ostrado 
foques es algo como se ha em d 

' pera o 
en la discusión claramente su 1 ' . e actua · 
por los planteamientos qu 'a 
mente se llevan a cabo en la mavori 

. . d En to· 
de los países industrializa os. d . 

, . d la pro uc dos ellos la problemat1ca e 
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bl mente · d1·solu e 

tos más nota

mente u~o de l~s =~~:csición del pro-
bles a senalar en a obsesión para 

wa es su d 1 
fesor Kurosa . d meJ· ora e a 

·tenos e , 
adoptar los cri o principio guia 

·d ra 1n d. 
tividad se co;;~,:mática de ~asco~ 1'~ unida a la p . de la calidad d 

.. d d com - 1 
Product1v1 a o' mica En as 

· ·dad econ · 
de toda la act1v1 , . uientes se desa-

. nes de trabaJO Y b 1.0 de modo 
c10 d"o de tra a , 
vida en el me ' ·orar la produc-

f 0 por me¡ 
que el es uerz . o or todos los agen-
tividad es sentid p un esfuerzo co
tes productivos como ultan be-

d los d1as s1g . 
sesiones e mas relativos al marc~ 
rrollaron l~s te 1 borales y a la part1-
de la~ :e1ac1one~ ~erlocutores sociales 
cipac1on de los in · · d así 

bas partes res 
múndel que a~ d producir una rne-
f. · d s ademas e 

. 1 't. a de product1v1da , 
en la po 1 ic . las condiciones 
como temas relativos a d- . 

1c1a a , . 
1 

d ·da de la po-
jora general del n '.ve e VI 

blación en su con¡unto. . 
Sin embargo, en un primer d_eba-

te de esta naturaleza .. se considero ne
cesario abordar por separado cada uno 
de los componentes básicos de la pro
blemática y, en especial, se consideró 
imprescindible plantear cada uno de 
los problemas relacionados con las 
consecuencias sobre el nivel general 
de empleo y la coyuntura del empleo 
en un momento como el actual. De 

nen un con ic10-
de trabajo que supo d decidirse 
nante básico a la hora . _e or 
. planes de product1v1dad y p 
por t am-

. tecnológicas concre as, 
opciones debate 
bos temas dieron lugar a un 
intenso y fructífero en el que se pu
sieron de manifiesto muchas de las ne
cesidades que la realidad social recia-

. e se vean 

esta manera se comenzó con una po
nencia dividida en dos partes y desa
rrollada por el profesor Kurosawa, que 
se centró en el análisis del concepto 
de productividad y los criterios de 
med· ·· . ic1on, tanto a escala macroeconó-
~'.ca Y las posibilidade;; de compara-
c1on mtern . 1 • ac1ona de niveles y rit-
mos de evol ·· ucion de la productividad 
como a ese l · ' 
cionada co~ ~ ma~ desagregada rela-
vidad en l os niveles de producti
trias· Y enas empresas Y en las indus-

. esta segund 
especial énf . a parte se puso 

as1s en la 1 . 
los niveles de s ~e_ac1ones entre 
ticipaciones r~~ot~uct1v1dad y las par
Productivos en~ ivas de los agentes 
es, salarios y r a remuneración esto 
d entabilid d ' 

e los materia le a . La densidad 

ma en la actualidad para qu 
de rela

plasmadas en el nuevo marco 
ela

ciones laborales actualmente en . 
. , se refiere 

borac1on, tanto por lo que . 'd . 
· JUrl 1-

al marco legal a la normativa 
' d grandes 

ca, como al desarrollo e . 
. · • colectiva acuerdos de negoc1ac1on 

a suscribir por las partes. Finalm~nte, 
el último cupo de ponencias V discu
siones, se centró en los condiciona
mientos de la política de empleo~· 
concretamente del condicionante ba
sico que el man~enimiento de los nive
les de productividad y la mejora de es
tos niveles requiere para que tales ~e
didas de política de empleo sean via
bles a largo plazo, y se consideró es-

Profesor K s presentados p 1 
b urosaw . or e 

ate a fondo de a, impidieron un de-

~~e la edición ah~~s rnisrnos, de ahí 
v· s materiales tr da :ornpleta de es-

pecialmente, en esta perspectiva, la 
aportación que la satisfacción de ne
cesidades básicas y el desarrollo de la 
infraestructura social, pueden dar a 
la mejora de la productividad Y a la 
creación de empleos. ir Para a uc1dos 

da una consid . . Pueda ser-
que 1 erac1on · 

transcu a que Pudo ded. _rnas Pausa-
rso del serni .'carsele en el 

nano. Probable-

No es necesario señalar que las cir
cunstancias en las que con posteriori
dad a este seminario se ha desarrolla
do la negociación c~lectiva y concre-
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tamente el desarrollo de las claúsulas 
suscritas en el Acuerdo Marco lnter
confederal sobre negociación colecti
va, puede suponer de incentivo para 
revisar aquellos planteamientos y pa
ra señalar ciertas v(as de solución de 
algunos de los problemas con que se 
ha ido encontrando esta negociación 
en las circunstancias concretas de apli
cación. Es evidente que el camino ini
ciado no es más que el principio de un 
proceso largo que va indisolublemen
te ligado al proceso de ajuste de la 
econom(a española a las nuevas cir
cunstancias internacionales y a la nue
va situación jurídico-política, cami
no que ha de verse implementado 
con aportaciones que previsiblemente 
irán surgiendo en el futuro a todos los 
niveles. 

"POBLACION, ACTIVIDAD y 
OCUPACION EN ESPANA: 

R ECONSTRUCCION DE LAS 
SERIES HISTORICAS 1960-78". 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
PROBLEMAS DEL EMPLEO. 

MINISTERIO DE ECONOMIA, 
COLECCION DE ESTUDIOS Y 
SEMINARIOS. MADRID, 1979 

A. OBJETIVO Y CONTENIDO 

E 1 Grupo de trabajo sobre proble· 
mas del empleo ( 1) del Ministerio de 
Economía (G.T.E.) ha abordado co· 
mo una de sus primeras tareas de es
tudio la reconstrucción de las series 
históricas de población, actividad Y 
empleo, con la finalidad de evitar la 
falta de consistencia y de homogenei
dad ex istente entre la información 
disponible para losdiferentesañosdel 
período 1960-78. 

Los materiales y discusiones man
tenidas en estas jornadas, han sido 
publicados en un volumen con el ti
tulo de "Seminario sobre Productivi
dad Y Política de Empleo" en la co
lección "Estudios y Seminarios" del 
Ministerio de Economía. En rlicha 
publicación pueden encontrarse las 
5 

ponencias que daban marco al se
mina_rio, así como una veintena de PO· 
nenc_1as ?portadas al mismo. En dicha 
Publ1cac1on se recogen igualmente 
u.nos resúmenes sobre cada una de las 
cinco seciones, en que se estructuró el · · 

seminario. En conjunto constituye 
una. publicación muy útil para los es
tudiosos e interesados en estos temas. 

* 

El libro que comentamos ofrece 
la metodología utilizada y los prime· 
ros resultados obtenidos en la homo
geneización, adaptación y corrección 
de las series básicas empleadas en el 
estudio de la oferta y demanda del 
trabajo (población total y activa por 
edades y sexos y población ocupada 
por ramas de actividad), así como en 
los ajustes estadísticos efectuados pa· 
ra la obtención de la evolución ten
dencia! y trimestralización de las se-
ries. . 

La necesidad de reconstru~r 
las citadas series estad i'sticas se den-

. · es en va, además de por las d1stors1on . 
ellas detectadas por la inconsistencia 
y heterogeneid;d existente entre los 
distintos años del ¡Jeríodo considera· 

( 1) Bajo la coordinación de Carlo_s Rom;~~ 
(Subdirector General de Producción Y . 

• LegutPleo) está compuesto por : Joaquin José 
na, Alvaro Espina, Alberto OJanú, 
Ramón Lorente e Isabel Agüero. 
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"do los problemas te sent1 . d 
do. En 1:;s d al estudioso e 

. 1 plantea os d 
esencia es . al mercado e 

1 s relativos 
los prob ema . . ntes· a) en rela· . los s1gu ie . 
trabaJO, son . , total la falta de 

• • 1 poblac1on ' 
c1on a a . las diferentes fuen-·stenc1a entre .. 
cons1 . ntificac1on, 
tes disponibles p~ra su ~ua 1 dis-

d es as1 como as Censos y Pa ron , . 
d en sus respect1 · torsiones observa as 

vas estructuras por edad.es; Y b) en 
lo que a la población activa y ocu?,a· 
da respecta, destaca la infravalorac1on 
que de sus magnitudes efectúa la En
cuesta de Población Activa (E .P.A.) 
del I.N .E., así como las incoherencias 
producidas por los dos cambios su· 
fridos en su metodología, tanto en el 
diseño de la muestra como en el cues
tionario y conceptuaciones utiliza
das, en sus quince años de existencia. 

B. 'VIETODOLOGIA 

Las categorías corregidas por el 
G .T.E . Y la metodología utilizadas en 
cada caso, son las que a continuación 
se relacionan: 

1) Población total 

.~ 1 
objetivo Planteado es la esti-rnac1on de la bl . . 

ch Po ac1on total de dere-o en la Esp - p . 
y e . ana en1nsular, Baleares anar1as du 
1960-78 ' rante el período 
sexos Y , !desagregada Por edades y 

ca culada 
1 

• 
de cada a- Para a mitad y final 

no Y Para el 
Cada trimestre Punto medio de 

El fuert~ 1
06.295, que d saldo inmigratorio, 

Censo de 197Q e la com~aración del 
se Obtiene Y del Padron de 1975 
ob1· Para el P . , 

iga al G .T eriodo 1971.75 
Valorad .E. a descartar , 
lle a la cifra del p . Por sobre. 

"ªa estimar a ~dron, lo cual le 
, Partir del C 

enso, del 

vegetativo derivad?, del 
crecimiento bl n y 

. . Natural de Po ac10 
Mov1m1ento "miento mi-
de estimaciones del mov1 po-

. d 1 eríodo una nueva 
gratorio e P ' d 1 31 de di-
blación total con fecha e 

ciembre de 1975. . . 
1 Por otra parte, y para e~ ,_minar 1 as 

distorsiones que la "atracc1on de os 
. eros redondos" provoca en la es-

num 70 1975 
tructura por edades de 1.~ Y 
Y la deficiente d istribuc1on por ~da-
d d el Padrón de 1975 se reest1ma 

es . d 1 
:>ta para ambos años, a partir e a 

cual Y de la población del Censo de 
1970 Y de la calculada para 1.975 se 
obtienen las poblaciones al final de 
cada año distribuída por sexos y eda-
des. _ 

La población del resto de los anos 
del período 1960-78, se calcula en 
base a las poblaciones de Censos Y 
Padrón de 1960, 1965 y 1970 Y a la 
estimada para 1975, al crecimiento 
vegetativo anual y a las estimacione.s 
de los movimientos migratorios sumi
nistrados por el 1 nstituto Español de 
Emigración. 

La estructura por edades y sexos 
se obtienen para cada año del perío

do 1960-75 por las correspondientes 
interpolaciones geométricas de los da
tos de 1960, 1965, 1970 y 1975 (2), 
Y para el período 1976-78 en base al 
crecimiento natural de la población 

Y a la estimación de una nueva tabla 
de mortalidad por edades para el año 
1975, con el fin de superar su defec~ 
tuosa estructura generacional. Igual
mente la estimación de las poblacio
nes en los puntos intermedios de ca
da año se efectúa por interpolación 
geométrica de los extremos. 

12) Procedentes del Censo de 1960 y del Pac1 • 
ron de 1965, y de los cálculos efectua

dos Por el G.T.E. para los años 1970 y 1975. 
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2) Población activa 

Las modificaciones metodoló
gicas introducidas en la E.P.A. en 
el segundo semestre de 1972 y en e l 
tercer trimestre de 1976 afectan di
rectamente a la consideración o no 
como activos en las diferentes fases 
de /a E.P.A .. de determinados colecti
vos de personas: activos marginales, 
temporeros sin trabajo, activos en el 
extranjero y varones cumpliendo el 
servicio militar. 

resultan de la interpolación lineal de 
las tasas de variación de los semestres. 
límites. 

Una vez corregidas las tasas de 
variación de períodos de metodología 
diferente y partiendo de la tasa de ac. 
t ividad del tercer trimestre de 1976 
se obtiene una serie homogénea de ta· 
sas de actividad para el período 2° T. 
1964-4° T. 1978, porgruposquinque· 
nales de edad y sexo. Aplicando las 
tasas de activ idad así calculadas a la 
población de 14 y más años estimada 
por el G.T.E. (5), se obtiene una serie 
"homogénea" de activos (6), por eda
des y sexos para el período que abar· 
ca la E.P.A. 

La impsibilidad de homogenei
zar la serie histórica de la población 
activa mediante la estimación di
recta de los colectivos exclu {dos en 
cada fase de /a E.P.A., debido a su no 
inclusión en los resultados de la en
cuesta, obliga a la utilización de pro
cedimientos de estimación indirecta. 

Partiendo de la validez de las ta
sas de actividad en sentido estricto (3) 
que .se obtieien de la E.P.A. de la ter
cera etapa, 3 T. 1976-4º T. 19

78
, Pa-

ra. cada edad, sexo Y totales, se calcu
lan. ~etrospectivamente las tasas de 
agt1v1dad de los períodos anteriores 
2 T. 1964-2° T. 197é. ' 

3) Población ocupada 

Con idéntico objetivo de horno· 
geneizar la serie de ocupados por ra· 
más de actividad, se parte de las tasas 
semestrales de ocupación total respec· 
to de la población activa total del 
período 1964-1978 las cuales se 
corrigen por el procedimiento de 
interpolación lineal utilizado en el 
caso de las tasas de actividad. Apli
cando dichas tasas de ocupación a la 
población activa homogeneizada se 
calcula la población ocupada de cada 
trimestre y semestre, y residualmen
te el correspondiente nivel de paro:. 

Una vez calculada la poblacion 
ocupada total y estimada la serie de 

El método utilizado por el Gru
po d~ Trabajo del Ministerio de Eco
nom1a para la homogeneización de las 
tasa~ de actividad, se fundamenta en 
el calculo de las tasas de variación de 
las tasas de actividad de cada semes
t~e respecto del mismo período del 
ano anterior Y en la sustitución de las 
correspondientes a períodos heterogé
neos (como son los segundos semes
tres de 1975y1976,de1970y 1971 
!'......de 1971 !'.._ 1972) (4) Por las qu~ 
(3) Excluyendo los activ . 
sonas que habiendo t ~marginales, per
ción en la eni 0 alguna ocupa-
h ~mana de referencia de la E p A an traba1ado me d · · · 
jornada normal denos ~ un tercio de la 
tres meses. trabaio en los últimos 

en- la Encuesta de Población Activa efectua· 
dos en el segundo semestre de 1972 Y en ~I 
tercer trimestre de 1976 la encuesta reah· 
zada en el segundo se~estre de 1971 .es 
considerada nula por el G.T.E. por sus in· 

consistencias con las encuestas anteriores Y 
posteriores. 
(5) Descartando de ella la población en. ser· 
vicio militar por haberse exclui'do dich~ 
colectivo en ~I cálculo de las tasas de acti· 
Vidad. 

(4) Además de los ca b' 
m ios metodológicos 

(6) En sentido estricto. 
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. 1 de la población 
. la estructura s~ctolrrparocedimiento d~ 

d Por 1gua · la c1-ocupa a, . 1 se obtiene 
1 l·ón linea ' , d on-interpo ac ara el perro oc 

fra de ocupados, P de los 16 sec-
. d en cada uno . 

s1dera º· . . · · n utilizada. 
de la clas1f1cac10 to res 

4) Ajuste tendencia! ~~ las tasas 
de actividad y poblac1on 
activa. 

Mediante el méto~fo de míni
mos cuadrados se ajustan rectas a 
las series temporales de las tasas de 
actividad homogeneizadas por edades 
y sexos. Aplicando las tasas de activ i
dad ajustadas a la población de 14 Y 
más años calculadas por el Grupo se 
obtienen series de población activa 
tendencia!, en las cuales se han elimi
nado las fluctuaciones cíclicas. 

De la comparación de la pobla
ción activa homogeneizada, que el 
G.T.E. llama "observada", correspon
diente a cada período semestral o tri
mestral , con la población activa que 
se ' 1 
g~n a tendencia tendría lugar, se 

obtiene la diferencia entre los activos 
reales Y teóricos, que, según tome valores p · · 

. ~~itivos o negativos, servirá de est1mac1on de 1 ,, . 
"d . . a incorporación" 

0 esan1rn " d 
mere d o e trabajadores al/del 

a o de traba1· . 
factores o motivada Por 
ra econo· rnc~nectados con la coyuntu-

1ca. 

S) Trirnestrali:z · • 
actividad Y d :c•on de las tasas de 

e a Población activa. 
Con el fin de . 

de inforrnac·. evitar la ausencia 
ion de 1 E 

el onsecuencia de a .P.A. (como 
os p · su no rea1· ·. 

rimeros 1zac1on en 
1972) la d"f semestres de 1971 rn , i erente . Y 

estra1 o sern Periodización t . e · ·••estr 1 , r1-><1sten · a a lo 1 
c1a 1 f ' argo d expr • as luctua . e su 

aien~~ad:s Por errore~1~nes erráticas, 
a 1, Y las varia . e rnuestreo y 

c1ones esta . 
c1ona-

. n las tasas de acti-
les se trimestral iza mediante un 

, edad y sexos, 
viciad por , I' o de cuarto grado . 
ajuste paraba I~ ralizadas las tasas 

Una vez tnm~~\ndo las cifras de 
de actividad y ut1 iz el GTE. (7), 

1 1 das por · · 
población ca cu ~ desagregadas por 
se obtiene.n senes,, de edades y se-

q u1nquena es . , 
grupos . d de la poblac1on 
Xos trimestral1za as . d"i 

• f · e a peno -. las cuales al re enrs 
activa, parar las 

'd d fija servirán para com 
c'.f as de activos de diferentes grupos 
c1 ra , · 1 ntes 
de e a es d d en Periodos equ1va e 
de años distintos. 

C. RESULTADOS 

En lo que respecta a los resulta
dos obtenidos por el G.T.E. con la 
aplicación de la metodología elegida 
para cada una de las categorías corre
gidas y para los ajustes lineales Y para" 
bólicos realizados, destacan, desd_e 
nuestro punto de vista, y en una pri

mera aproximación. muv sintética
mente expuestos, los siguientes as
pectos: 

1) Población total de 14 y más años 

La Población de 14 y más años 
calculada por el Grupo del Ministerio 
de Economía excede con la excep
ción de 1972 y 1973, a la obtenida 
Por la Encuesta de Población Activa 
del I.N.E., debido fundamentalmente 
a la exclusión en ésta última de lapo
blación que habita en hogares colec
tivos Y a la diferente estructura por 
edades de ambas poblaciones, más 
vieja la correspondiente a la E.P.A. 
Por su inadaptación a los movimien-

(7) Denominada en el texto p0blación exó-9ena. 
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tos migratorios reales, al basarse sus 
proyecciones de la población pro
vincial en las defectuosas y poco fia
bles rectificaciones anuales del padrón 
municipal de habitantes. 

El exceso de la población de 14 
y más años del G.T.E. no se caracteri
za por la estabilidad de sus ~alores, si
no que al contrario está sujeto a fuer
tes variaciones. El porcentaje del ex
ceso en relación a la población E.P.A. 
disminuye constantemente desde 
1964 a 1973, incluso convirtiéndo
se en negativo en los dos últimos años, 
Para crecer contínuamente a part ir 
de 1974. La coincidencia de tenden
cias diferentes en la fase de creci
miento y en la de recesión económi
ca nos invita a lanzar la hipótesis, 
que hay que analizar y contrastar 
de la incidencia que el cambio en eÍ 
~ntido de los movimientos migrato
ri_os (con las consiguientes modifica
ciones e~ .la estructura por edades), 
que la crisis conlleva, tiene en las di
ferencias entre las dos poblaciones 
consideradas. 

2) Población activa 

. La superior población en edad 
l~gal de trabajar que el G.T.E. ob-
tiene en relación a la E p A "d 

1 • •• , un1 o 
a as superiores tasas de actividad 

blación total, supera a los 600.0QQ 
activos. 

La evolución de la población ac. 
tiva homogeneizada, por las razones 
arriba apuntadas, es más positiva que 
la correspondiente a los valores origi. 
nales de la E.P.A. , de forma que 
mientras ésta última (siempre en sen· 
tido estricto y calculada deduciendo 
de la total la población contada apar· 
te) se reduce ligeramente durante los 
dos últimos años considerados por el 
estudio, aquella aumenta en aproxi
madamente doscientas mil. 

3) Población ocupada y parada 

En el cuarto trimestre de 1978, 
último al que se refiere la publicación, 
la población ocupada y parada estima· 
da por el G.T.E. supera en 570 mil Y 
en más de 50 mil las correspondien· 
tes a las obtenidas por la E.P.A. Aho· 
ra bien, al mantenerse inalterable, en 
las correcciones efectuadas por el Gru· 
PO, la tasa de ocupación respecto de 
la población activa global del perío· 
do posterior al 3º T. de 1976, la tasa 
de paro obtenida en ambas fuentes, a 
pesar de las diferencias señaladas, es 
exactamente la misma. 

globales que el grupo estima co
mo consecuencia de las d ifer~ntes 
estructuras por edades d b 
Pobl . e am as 
d ac1ones (mayor peso relativo 

4) Tendencia de la tasa de actividad 
y población activa 

e las edade · · 
d s mas activas en la 
n~I ~rupo del Ministerio de Eco-
. rnra), produce una población ac

tiva considerablemente más elevada 
~~~1~ª .• resulta_nte de la Encuesta de 
difer c1~n Activa: en la actualidad la 

enc1a, creciente en coherencia 
con lo señalado al referirnos a 1 

a PO-
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De los resultados de los ajustes 
tendenciales efectuados en las tasas 
de actividad, se deduce la tendencia 
decreciente de las correspondientes 
a los varones salvo en los grupos de 
25-29, 30-34,' 40-44 años, y la ascen
dente de las tasas de las mujeres, co~ 
fa excepción de 14, 65-69 y 70 Y mas 
años. 

1 comportamien-
Por otra pa.rt~, e o en las muje-
, . mas intens 

to crclico es bres como conse-

res q~e en '~as ~~~or incidencia que 
cuencra ~e. d de aquellas tiene, en 
en la actrvrda . d 1969 la coyuntu-
especial a partir e ' 
ra económica. 

En lo que respecta a las tasas de 

actividad mascul inas, el componen
te tendencia! , en dirección descen
dente, es más intenso en las edades 
'más jóvenes y adultas, entre otros 
factores por la influencia que en 
ellas tiene la mejora de la tasa d e es
colaridad y jubilación, respectiva
mente; mientras, que al contrario, 
en las edades centrales, 25 a 50 años, 
el componente tendencia! es inferior 
al cíclico. Ello no es contrad ictorio 
con el mayor descenso que durante la 
actual crisis económica tiene lugar en 
la actividad de los menores de 25 y 
~ayores de 55, al unirse a la tenden
cia descendente de sus tasas de activi
dad .el "~esánirno" causado Por la de
~:~~1.va situación del mercado de t¡·a-

en ª~~~arando las entradas netas 
moge~:i'z. ad de la Población activa ho-
co ada (calificada por el G T E 

mo observad ) · · · 
diente a 1 a con la correspon-a tend · 

1 año, se lleg encra media de cada 
d a a obtener . 

e la Poblac·, una est1rnación ron "de . 
te el Períod .sanrrnada" duran. 
e o recesrvo 1975 
ana a las 600 . ' -78, cer-

n:iente inferior rnrl Personas, ligera
t1r de los datos a '.ª~ calculadas a Par
entre 600 . ong1nales de la E p A 
tare rnrl Y un l'll"ff' · · ., 

s, corno co ' on según au-
tasa de . . nsecuencia de 1 
corregid act1v1dact obtenida a rnavor 
en la ªY de la dife . en la serie 
tre la ~~~!ación de ,¡enc1~ creciente 
\lada d trrnación det G \. l'llas años en-

e la E.P.A.. . .E. y la deri-

D. CONSIDERACIONES 
FINALES 

l. doporelGT.E. El trabajo rea iz a . 
E mía al supe-del Ministerio de cono 

rar los obstáculos existentes~ la com-
. • •1. ·s de las diferentes paracron Y ana isr 

cifras de población, actividad, em~leo 
Y paro correspond ientes al. ?errod~ 
1960-78, mediante la correccr~n _Y _ho 
mogeneizac ió n de las series h rston~as 
disponibles, supone una aportac1on 
fundamental pera la mejor compren
sión de la realidad del mercado de tra
bajo en la sociedad española. En éste 
sentido, los resultados obtenidos por 
el G.T. E . (cuya explotación y análisis 
en profundidad se presenta como ta
rea inmediata a todo investigador de 
la problemática relacionada con la 
oferta y demanda de la fuerza de tra
bajo), además de obligar a variar a l
gunas de las conclusiones derivadas 
del estudio de las series originales, ser
virá para el conocimiento de proble
rnas específicos tales como el de la 
estimación de los trabajadores "de
sanimados", el de las entradas netas 
anuales al mercado de trabajo y el 
de la evolución futura de las d iferen
tes magnitudes mediante proyeccio
nes realizadas a partir de la situación 
actuar . 

En lo que respecta a los métodos 
utilizados Para la adaptación de las di
ferentes series, el más problemático 
Por su simplicidad y problemas qu~ 
Pl~ntea, es el elegido para homoge
n~_rzar las tasas de actividad y ocupa
c1_on obtenidas de la E.P.A. Ahora 
bie~, ~nte las dificultades para el co-
noc1rn1ento d 1 • 
d e os colectivos afecta-
P~~ Po~ los cambios metodológicos 
ef ~ucid~s ~n la encuesta del l.N .E., 

P ocedrrniento de interpolación ¡
1
· nea! se . -

201 convierte en una salida adecua-
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da a un problema que se presentaba 
como de imposible solución. 

Tres · aspectos importantes que 
afectan a la consistencia y corrección 
del método utilizado, son, por un la
do, la aceptación de la validez de las 
tasas de actividad por edades obteni
das en la E.P.A. de la tercera fase, 3° 
T. 1976a 4°T.1978,y,porotro,dos 
supuestos inherentes a la interpola
ción lineal, como son el de que no se 
producen cambios sustanciales en la 
evolución cíclica durante los perio
dos utilizados para la interpolación y 
el de que los cambios metodológicos 
afectan igualrrrente a los resultados to
tales y a su distribución en las diferen
tes desagregaciones. 

En lo que respecta al manteni
miento de las tasas de actividad deri
vadas de la última metodologla de la 
E.P.A., aunque efectivamente la ina
daptación de su población provincial 
a los movimientos migratorios influ
ya, por lo expuesto anteriormente en 
las tasas de actividad de las difere~tes 
edades, sobrevalorando e infravalo
rando respectivamente las de menor 
Y mayor actividad, las dificultades 
operacionales planteadas para la su
peración de tal problema y la mayor 
importancia que en la actividad tienen 
las edades en relación al reparto de la 
proyección provincial Y de su d istri
bución por estratos y subestratos 
acons~ja, como así hace el Gnipo d~ 
Tr~baio, a la aceptación de tal hipó
tesis. 

_En I? _que se refiere a los supues
tos 1mpl1c1tos en la interpolación li
n~al, la no alteración sustancial del 
ciclo, a pesar de las fluctuaciones ex is
tentes entre lqs extremos considera
dos para la interpolación, segundos 
semestres de 1969 y 1973 . 
semest d Y primer 
tr d re e 1975 Y segundo semes-

e e 1977' en especial en el primer 

periodo, justifica igualmente la utili
zación del método seleccionado. 

Desde nuestro punto de vista es, 
sin duda, la consideración de que los 
camb íos metodológicos afectan del 
mismo modo a los resultados globales 
que a su distribución, la objeción 
fundamental que al procedimiento 
empleado se puede realizar. En éste 
sentido y en relación a las categorlas 
homogeneizadas en el libro por el 
G.T.E., las variaciones que en el con· 
tenido de varias ramas de actividad 
introducen las modificaciones meto
dológicas del segundo semestre de 
1972 y del tercer trimestre de 1976, 
y el fuerte descenso en la E.P.A. ori
ginal, casi de 300.000 activos en un 
trimestre, que se produce en el últi
mo período citado en el grupo de 
20 a 24 años, difícilmente explica
bles por razones coyunturales y esta· 
cionales (8), son reflejo de la desigual 
incidencia que los cambios, concep· 
tuales, en el diseño de la muestra y eri 
el cuestionario de la encuesta tienen 
en los diferentes colectivos. 

A pesar de las distorsiones que 
los motivos anteriores puedan oca· 
sionar en los resultados obtenidos, Y 
los cuales el Grupo explicita, la ine
xistencia de alternativas adecuadas 
para la armonización de las series, jus
tifica plenamente la utilización del mé· 
·todo elegido por los autores del libr?. 
E 1 texto comentado se convierte, sin 
duda, en una aportación esencial para 
la aproximación a la realidad del mer· 
c;:ado de trabajo, convirtiéndose en 
instrumento imprescindible para la 
realización de cualquier trabajo rela· 

(8) Máxime cuando en Jos terceros trirnes· 
tres de cada año se produce una fuerte in· 

. . . ado de tra· corporac1on estacional al mere 
50 bajo de jóvenes que han finalizado el cur 

o sus estudios. 
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d . de la estructu-
n el estu 10 · 

cionado co . ·ones de la act1-
tura y prev1s1 (g) 

ra coyun . , y desempleo . 
.' d ocupac1on el 

vida ' tra parte que 
confiamos .p~r o 1 tarea de homo-
G T E continue en a . . -

· · · · de actividad Y em 
geneizar las se:1eesl nacional como pro-
pleo tanto a niv 1 

' d º tes a otras ca-·ncial correspon ien 
~i,ficaclones y categorías (10). d 

Finalmente, es de destac~~· a e
más de la excelente presentac1on del 
libro, la exhaustiva explicación m~to
dológica realizada, no dejando nt un 
solo aspecto oscuro o ambiguo, Y la 
completa y utilísima publicación de 
cuadros estadísticos y de gráficos re
sultantes. 

J. Ignacio Pérez Infante 

*** 

---- .,, 
(9) Serra d 
Pública ~ desear que la Ad . . 
asiduida~st1rnutara Y realizar ministración 
estud· Y Profundid d a, con mayor 
rnerc~~s destinados at que la habitual 
elabora º .iª trabajo corn~onocimiento deÍ 
9idas a~ n de medidas P~so previo a la 
los Prob1ºrnbatir el dese y directrices diri-
{ 1 erna mpleo 

0) Et G T s que de él sed . Y a atenuar 
en base . . e. del M· . . envan. 
t6 . a la re 1n1steno d 

ricas det ~nstrucción d e Econom(a 
~ado un trab:~IOdo 1960-19; las _series h is
a Para et Jo, cuya apa .. 8, tiene avan

ci6n de laPr6xirno Otoñor1c16n está Previs-
ailo 1995 Población , s~bre la Proye -

. Y actividad h e 
asta el 

. ercado de "Salanos Y m - ,, 
trabajo en Espana 

Madrid, Blume, 1979 
Angel Serrano 

J.L. Malo de Malina 
reen que exis-

Salvo para los que c . 

b . t º ·dad del razonamiento te una o je iv1 . 
científico, al margen de los sujetos y 
las relaciones sociales que los envuel
ven reivindicando la necesidad de la 
neu,tralidad y el distanciamiento, es

pero que mi conocimiento person~I 
Y mi amistad por los autores del 11-
bro que voy a comentar no sea un 

obstáculo, sino, por el contrario, una 
garantía de partida, aunque luego mis 

críticas resulten desafortunadas. 
El libro "Salarios y mercado de 

trabajo en España" de Angel Serrano 
y Jose Luis Malo de Molina creo que 
tiene un primer interés fundamental 
para todos aquel los que no se han acer
cado a la obra ya desarrollada en los 
anuarios de Economía Española des
de 1971 y en otros artículos y publi
caciones hasta ahora dispersos ( 1), que 
es el de destacar la conexión entre los 
mecanismos de equilibrio interno y 
externo de la economía española. Co
mo señalan los autores "el funciona
miento y los proceso~ de acumula
ción de la economía española han si
do explicados normalmente haciendo 
un énfasis excesivo en la virtualidad 
de los mecanismos de equilibrio exter-
no 1 ºd' . , o v1 andose, con frecuencia, que 
dichos mecanismos de equilibrio con 
el exterior -que al financiar las nece-

( 1) Véase 11 
1972 1 

cap. de los anuarios de 1971, 
al anátis~7; Y 1974 d~icados todos ellos 
Y en e . e la econom1a laboral española 

spec1al el del año 1972 . ' 
articulo d A , as1 como el 
bios en la~ rei S~rrano, "Principales cam
durante 1 - ac1ones laborales en España 
ciat n.º 1 ~~ anbos. s~se~ta" en Fomento So-

,ª ni-Junio 1975 
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sarias importaciones de bienes de economía rara vez se dan este t ipo de 
equipo, tecnología, etc., potenciaban situaciones. Normalmente los hechos 
el crecimiento económico- descansa- económicos reflejan respuestas más 
ban en y, hasta cierto punto, eran po- o menos forzadas y flexibles a unas 
sibles gracias a otra serie de variables situaciones complejas que son fruto 

0 mecanismos directamente relaciona- de un largo proceso histórico y de una 
dos con los procesos de acumulación serie de factores que en un momento 
interna. No cabe duda que entre esa dado confluyen de una forma más o 
otra serie de variables, los salarios, cu- menos casual configurando un deter· 
ya determinación se realizaba a tra- minado entretej ido social. 
vés de una singular configuración del En este sentido la autarquía y 
mercado de trabajo, desempeñaron un los peculiares mecanismos de acumu· 
papel absolutamente clave tanto en la !ación interna son el resultado de un 
acumulación interna como en el surgi- largo proceso de desarrollo proteccio· 
miento de esos mecanismos de equi- nista y nacionalista del capitalismo es· 
librio externo" (2) pañol y de la coincidencia con una 

Y es esta una cuestión que no se situación económica, política y social 
resaltará nunca suficientemente, pues marcada por los resultados de la gue· 
más allá de su importancia para el co- rra civil española y por e l contexto in· 
nocimiento de :a realidad española in- ternacional de la guerra mundial y de 
dica que no cabe canalizar nunca el la victoria final de las potencias alía· 
desarrollo y la situación de un país, das. 
por más "dependiente" que éste sea, Sólo una mínima comprensión 
al margen de su compleja articulación de esta situación permite entender el 
social interna. modelo salarial de los años sesenta que 

La coherencia interna del mouelo constituye el núcleo fundamental del 
autárquico, que caracteriza a la eco- libro que venimos comentando. Pues 
nomía española_ hasta 1959, tiene co- si bien se produce una clara transfor
mo punto básico de referencia , en el mación a partir de 1956-59 ésta sól? 
que se apoyan Y se manifiestan sus es inteligible como respuesta de las 11· 
principales características y contradic- mitaciones -ya anunciadas por Per· 
ciones, unos mecanismos de acumula- piñá, Torres o Flores de Lemus- Y 
ción asentados en largas jornadas de contradicciones de la etapa autárqui
trabajo, salarios muy bajos cuyos in- ca y sólo eso nos puede explicar las 
crementos eran rígidamente determi- líneas de continuidad entre uno Y 
nados por el Estado a través de los otro modelo a pesar de su clara Y radi
Reglamentos, represión de todo con- cal diferenciación. De ahí eltítulodel 
flicto que pueda provocar pérdidas capítulo introductorio del libro " La 
de horas de trabajo, etc ... Son formas dictadura y el sistema salarial. Dos 
burdas Y limitadas, pero que de mo- fases claramente diferenciadas Y un 
mento son las más seguras, eficaces y denominador común: el intervencio· 
rentables. Es evidente que no se trata nismo estatal en e l mercado de tra· 
de UflP elección libre y "malévola" bajo". .. 
por parte de la burguesía española. En Este proceso de transformac1on 

~2l :éas_e .'.'Salarios y mercado de trabajo o cambio de modelo salarial Y de re· 
~ ~pana A. Serrano y J.L. de Molina modelación de las instituciones que 

adrid , 1979• pág. 82. ' constituían el sistema de relaciones 
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, es difíc il m e nte com-

osibilita la ex
d e mecan ismos quel _P relativa en e l 

de Plusva 'ª . tracc1on · , n colect1-
d a co n tratac10 

contecto e un . o fundamental 
como mecan1sm . 

labOrales, mas, . 
d lo ciernas. 1 

Presible to o los auto res e 
destacan va - . . , sala r ia l- sujeta a 

d det erm1nac1on . . 
como . . forzada que 

d cumulac1o n . 
proceso e ª . do autárq u 1co, e d . ·onamientos inst1tu-

f t e s con 1c1 . 
u er . d de l manteni-

• 1 peri o 
caracteriza e · d e t o-

, , ltiples limitac iones , 
"tendra mu e n tran ba
da t ipo,ent re las que se ene~ d . -
sicamente toscond iciona~1ent?s ~~'i
vadosdel propio mercado in t e rio r -
rectamente relacionado s con unos b a 
jos niveles sala riales próx imos a tos 
mínimos de subsistencia- así co~? 
las limitaciones d e r ivad as d e las d 1f1 -
cultades d e asegurar -en el poi ít ica 
económica autárqu ica- el equ il ib rio 
externo" (3) 

Frente a estas limitac io nes se e m
pieza a hacer necesario un cambio que 
las hiciese frente . Tal y como señalaba 
en otra ocasión, "confo rme el desa
rrollo industrial d e l pa ís empie za a co
brar fuerza y los niveles de acumula
ción adqu ieren una cierta importan
cia, en algunas empresas y secto res in 
dustriales se plantea la necesidad de 
establecer aumentos salar ia les más 
flexibles. Con esta flexibil idad se bus
caba no sólo una mayor integración 
de las presiones reivindicativas de la 
clase t · · 
1 

raoa¡adora, en orden a ev itar 
a Progresiva conflictividad y aseg u
rar la co t . . 
· n inuidad d e la producción 

sino canse · ' 
tividad gu1r una mayor produc-

que les oerm·t · . . . car la 1 1ese 1ntens1f1-
a:urnulación" (4) 

As1 lo dest 
afirmar "El acan los auto res al 
consolida -ds:gun~fo per íodo, que se 
sición de 195s6pues de la fase de tran-
c.. -58- co 1 • ion de ,, . n a instaura-
.. una su1 ge . " 

cion cole t. neris contrata-
. c iva en 1958 

s1carnente ' se define bá-
rn · Por la fl ·b· . ' arco anterior e x1 il1zación del 
~- Y Por la introducción 
op . Salarios 

c io nale s deriva os , . o r 
. d 1 sistema poi 1t1co y ' p 

miento e . a 
. t en cualqu ie r caso, 

tanto , suie a , . . con-
un f ue rte inte rvenc1on1smo y 

t rol" (5) ·d d 
Una vez analizada la neces1 a 

y e l s ign ificado fundamental de _este. 
cambio los autore s deta ll an a que ob

jet ivos más concretos .s~ intentaba 
responder y qué cond1c1onantes se 

pretendían remover. , 
Esos objetivos son segu n los au-

to re s: . 
a) 1 ncre m entar los n iveles s~ l a~'.a-

les en o rdzn a pote nciar la ampl 1ac1on 
del mercado y la expansión Y mante
n im iento de la demanda e fectiva; 
b) f lex ib ilizar e l propio sistema sa la
r ial ; y c) re componer los m ecanismos 
de acumu lación e instau ra r nuevos ins
trumentos de control del c recimiento 
salarial para garantizar d ic h os meca
nismos de acumu lación , med iante la 
llamada "poi ítica monopo lista de ple

no empleo", una poi ítica de institu
cionalización del confl icto latente Y 
la introducción de las llamadas " po
i íticas de re ntas". Por otro lado se 
trata de hacer frente a las nuevas ne
ce sidade s de o fe rta y demanda de 
trabajo . ( 6) 

Al hacer una enumeración como 
la señalada d e los factores que con
tribuyen a forzar e l cambio se cae a 
nuestro ju icio, en una discr ipción ~ 1 -

(~) Ver salarios y mercado de trabajo . .. op. 
Cit. Pág. 32. (4¡. cit. Pág . 30. Y mercado de traba¡· o" 

Cfr " L ' 
Palacio. M os salarios en Es - .. 

(~) lbid, págs. 35 a 45 de la primera parte 
titulada "El modelo salarial de los años se
senta ( 1959-1975) : una visión de conjun
to". 

. adrid, 1978 . Pana ,.- Juan 1 
• Pag. 23 . 
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go superficial en la que se difuminan 
las contradicciones fundamentales 
que enmarcan el proceso de cambio. 

posible . Y no se trata aquí de entrar 
en vanas polémicas sobre qué fue an. 
tes si el huevo o la gallina o sobre la 
voluntariedad o no de un proceso so
cial . Se trata simplemente de evitar 
un desliz hacia un tipo de análisis que 
desliga la economía de lo institucio· 
nal, y que acaba presentando el mer
cado de trabajo como un cuerpo. 

No voy a insistir más en este pun· 
to. Más adelante al analizar otras par· 
tes de la obra tendremos ocasión de 
volver a ello y ver más en concreto el 
sentido de estas afirmaciones. Lo que 
quiero señalar ahora es que, quizás 
por estas cuestiones, una de las princi· 
pales virtudes del libro es que precisa
mente la integración del análisis eco· 
nómico e institucional, se quiebra en 
algunas partes del mismo. 

En efecto, creemos que no se 
pueden situar a un mismo nivel las 
necesidades de acumulación de capi
tal, que los efectos derivados que esas 
mismas necesidades provocan. Por 
otro lado este tipo de análisis oscure
ce algo el hecho -puesto de mani
fiesto en otras partes del libro- de 
que se trata de un cambio más general 
en el que las transformaciones del 
mercado de trabajo son sólo un aspec
to, ya que en realidad estamos asis
tiendo al nacimiento de una nueva 
etapa en el desarrollo económico es
pañol, en la que, como los propios 
autores señalan, la remodelación del 
Mercado de Trabajo es uno de sus as
pectos básicos. Agotada la vía nacio
nalista y autárquica se produce un 
proceso de liberalización interna y 
apertura al exterior, -posteriormen
te reorientada- abriéndose paso a 
una acumulación de capital, basada 
ahora, esencialmente, en mecanismos 
~e apropiación de Plusvalía relativa: 
rnt~~ducción de métodos de organi
zac1on "cient~fica" del trabajo, esti
mular el rendimiento del trabajo au
mentando las retribuciones salariales 
de modo que estos incrementos que
den co~~ensados Por las mejoras de 
Productrv1dad que generan, etc. 

E 1 apartado C de la primera par· 
te titulado "La necesaria adaptación 
del sistema de relaciones laborales es· 
pañol: instaruración de nuevos meca· 
nismos y remodelación parcial de al· 
gunas de sus instituciones" es uno de 
los mejores ejemplos de esa no sep~· 
ración e integración entre lo econo· 
mico y lo institucional Y una de las 
partes más logradas de todo el li~r~. 

· frca· Después de destacar el srgni 

. La . flexibilidad del sistema sala-
r'.ª'· el incremento de los niveles sala-
riales, la cualificación de la m d 
obr · 1 ano e 

a e incuso la propia amp1· . . 
d 1 • 1acron e mercado interno y la exp .. 
m t . . ans1on y 

an en1m1ento de la demanda efecti-
va no s~n tanto objetivos directamen
te Queridos y buscados com 
cu · · , o conse-enc1as inevitables de un det . 
d · ermina-o tipo de desarrollo y de u 

· nos meca-nismos de acumulación que lo hacen 

do de los cambios acaecidos en lapo-
. . . estructura l1t1ca laboral y en la propia 

del sistema de relaciones laborales en 
b . y trans· el contexto de los cam 1os 

· Espa· formaciones que se suceden en 
1 - • • 1 • años de a na a partir de los u timos r 

d . d . t . y de rea r· eca a de Jos crncuen a, 
a esos zar la continuidad que subyace .. 

. d ptac1on cambios provocando una a a . 
. , vos ins· forzada que desv1rtua Jos nue di· 

trumentos e instituciones que se lle 
cen instaurar se analizan con deta 

' . . entos e cada uno de dichos rnstrum 
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d la peculiari-. mostran o 
instituciones añol. (7) 
dad del sistema esp analiza la Con-

En primer lugar se . "f . ado ge-
. a el s1gnr ic . 

tratación Colec~1v éonvenios Colectr-
neral de la ley e d"1cionamientos 

1958 los con 
vos de ' 1 de la misma structura es 
internos . o : . l 'tico e interven-
(marco ¡urrd1co-po '1os ~ondicionan
cionismo estatal) y u·ec
tes externos procedentes d_e 1~. s J 
ción del sistema de negoc1ac10~ a la 
política salarial dirigista_ del per_rodo, 
Y el sentido de los cambios qu~ intro
duce la nueva Ley de Convenios Co
lectivos de 1973. (8) 

El carácter verticalista de los sin
dicatos, la ausencia de unos mínimos 
cauces para qüe los trabajadores pue
dan expresar sus reivindicaciones e 
imponer su fuerza ... , y sobre todo la 
constante intervención del Estado no 
sólo a través de la poi ítica de rentas y 
la fijación de salarios mínimos sino 
directamente en la propia negoci,ación 
colectiva, son analizados por los auto
res e_n esta Parte . El Estado intervie
~e dir~c~~mente en la iniciativa de la 
_egoc1ac1on; en la imposición de solu-ciones en d 

las caso e no acuerdo entre Partes a tr · d 
Ob1· aves e la Norma de igado Cum ¡- · 
ta . . P im1ento, cuya impor-nc1a y significad 
~ o queda claramente 

id. Pags. 46 a 49 H 
Y_a en el año 75 se h : ay Que resaltar Que 
sis de lo fundarne ac1a un excelente análi
a~tículo de A S ntal de este Proceso en el 
b1os · errano · "P · . 

en las reJa . · rinc1pales carn-~urante los año~106nes laborales en España 
',nterpretación)" O (Notas en torno a 

18 ab . en Fo.-., su 
,, r11 -iunio d ento Social nu véase i e 1975 · · rn . 
rnín .. ~ul alrnente el trab' ~ags. 201 Y sigs. 
1 • <; trab . ªJO de A e 
ntorrnat . a10 en Espa- .. · . Co-

boraJes'' i~~ deJ Instituto ~a E en BoJetln 
(8) Esta .P SADE) BarceJ e studios La-
ré arte p ona. s Para 1 Uede ten 
~Ollada e~sl que Ya cono~~ un 1 rnenor inte

oJa. Véase ~s anuarios de n a obra desa. 
-1 la econoe ~ap, 11 econornla espa. 
974 rn1a e ~ 

Y 1975,, SPanoJa en 19 
respectivarn 7 2. 1973 

ente. • 

1 aproba-r almente en a , 1 
minifiesta; Y in . Pero ademas e 

1 convenios. , . 
ción de os . duciendo el amb1-
Estado intervre_ne.~e casi en exclusiva 

1 egoc1ac1on 
to de a n . i uiendo regulados 
al tema sararial, s g las Reglamen-

, spectos por 
los ciernasª . d 1964 se lla-

. que a partir e 
tacrones . estableciendo un , n Ordenanzas, 
mara_ , ·mo (SMIG) raquítico que 
salario m1 nr 1 la 

, f .. r normalmente e sa -servia para •Ja . . 1 te 
• . .. 1 de convenio· y frna men no rnrcra ' ue 

d . t una poi ítica de rentas q 
me ran e los sa-
intenta frenar Y poner topes ª 
larios en función de la marcha ~e·'·ª 
coyuntura, extremando o flexrb_rlr

zando los controles según los cambios 

que se producen en los beneficios y 

expectativas empresariales. La ley de 

Convenios de 1973 fue un episodio 

más en el intento de responder alago

tamiento y la quiebra de la anterior 

legislación, ante el progresivo desbor

damiento de los cauces legales que la 
conflictividad del movimiento obrero 

iba imponiendo, sin variar nacfa sus
tancial. 

El papel del SMIG, las modifica
ciones en el marco legal de la conflic

tividad, la suavización de la legisla
ción restrictiva del despido, el someti

miento de la Seguridad Social a lapo

lítica salarial, las adaptaciones forma

les de la estructura de los sindicatos 
verticales y los cambios en su compor
tamiento, son otros tantos instrumen

tos e instituciones que los autores 
analizan destacando en todo ello la 
"coherencia" de aquel sistema de re
laciones laborales español. 

En este marco es posible enten
d_er la segunda Parte (E 1 modelo sala
rial de los años sesenta) y la tercera 
P_arte (salarios diferenciales) que cons
trtuve_n el núcleo central del libro. 

Sr la Primera Parte resulta decisi-
yva Para comprender el resto del libro 

Puede ser la · . 
207 mas interesante para 
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quienes se acercan por pri,mera vez a 
los trabajos que los autores han veni
do realizando junto con otros colabo
radores en los pasados años, personal
mente considero que las ideas más su
gestivas y las principales aportaciones 
realmente originales, con todas las li 
mitaciones que tiene una primera 
aproximación a un tema ca"i inexplo
rado, están en esta segunda y t ercera 
parte. Las limitaciones de espacio que 
un artículo impone y e l interés de d is
cutir algunas cuestiones polémicas 
me impide destacar con más detalle 
algunas de estas aportaciones. 

Valga como ejemplo , que refuer
za el interés ya manifiesto de leer de 
esta obra, la enumeración de algunos 
temas estuadiados en esas partes del 
lib ro. 

No cabe duda que en el contex
to del nuevo modelo de crecimiento 
de la economía española y de los me
canismos de acumulación que la ca
racterizan, aparecen una serie de va
riables claramente interrelacionadas 
de las que precisamente se ocupa el 
análisis de los autores en estos capí
tulos. Progreso técnico -incrementos 
de productividad- sistemas de "orga
nización científica del trabajo siste
mas de remuneración incentivadores 
al rendimiento- cualificación y trans
formaciones de la fuerza de trabajo
trasvases intersectoriales- y flecos 
salariales que refuerzan la diferencia
ción y jerarquía salarial, son todos as
pectos ligados entre sí y frutos de un 
único proceso en los que se manifies
tan a un mismo tiempo Ja coherencia 
y las principales contradicciones del 
mismo. 

A pesar de las limitaciones de 
las fuentes estadísticas, documenta
les y bibliográficas repetidamente 
puestas de manifiesto por los auto
res, y a cuya principal fuente esta-

dística, la encuesta de salarios, dedi· 
can una extensa crítica en una apén
dice final, todas ellas son aprovecha
das al máximo obteniendo importan· 
tes conclusiones, aunque a veces re· 
sulten demasiado categóricas desde 
esas mismas limitaciones. 

El análisis de la contrataciónco· 
lectiva muestra la progresiva introduc· 
ción de sistemas de organización del 
trabajo y de métodos de incentiva· 
ción y estímulo a la producción que 
a nivel salarial cristalizan en la proli· 
feración de flecos salariales. A través 
de los mismos se logra introducir la 
diferenciación salarial necesaria para 
incentivar la producción y premiar 
la fidelidad Y el rendimiento, así co· 
mola flexibilidad necesariaen e.lcre· 
cimiento salarial que los bajos niveles 
de partida y la poi ítica de topes sala· 
ria les condicionan constantemente. 

1 
. base aparecen, Junto al sa ario 

25 grandes 
según los autores, otros leza 

ºb . s de natura conceptos retri ut1vo se 
difícilmente 

diferente en los que . laciones 
d · · tas est1pu integran las istin . de ra· 

los convenios 
que aparecen en . n las distintas 
ma vigentes se integra en los 
estlpulaciones que aparecenen 1967, 

. d ma vigentes convenios e ra , tomó para 
t a que se . que es la mues r Los mas 

examinar estos conce~tods. s son pa· 
neral1za 0 

importantes Y ge . t·ivos otros 
1 s 1ncen ' gas extras, p use , . ·dad y noc· 

P luses atípicos, peligros_1t·car todos. 
. d clas1 i 1 

tu rn id ad' pud ien o , ter en comP e· 
d . tºnto carac 1uses según su is 1 . directos, P . 

mentos retributivos con las c1r· 
• 1 cionados . e se 

Y Premios re ª baJO qu . 
1 ·pode tra 1n-

cunstancias de t1 rsonales, 

Presta complementos pe aducción. y 
' · s a Ja pr . rnen· 

centivos o prima no estricta 
finalmente conceptos 

. flecos 
te remuneratorios .. , de estos s 

La cuantificac1on arias ramª 
ue en v 

salariales muestra q 
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tienen 
. d. ho proceso, . , 

mente se refleJ~ ic salarial. Tamb1~n 
tan sobre el sobre el crecim1entoltar las diferencias 

. ue represen or- esa d 
el Porcenta¡e q 1ar·1al oscila en t ·mportante r . garantiza as 

a sa 1 ue es i ·buc1ones . 
total de Ja ma~ to excluyendo o q tre las retn . y los salarios 

O or cien lega- en · colectivos 1 
no al 5 P mplementos en convenios .. d mediante a 
son puramente co , 125 del libro)· perc1b 1 os 
les (ver cuadro 6, pag. exámen se de- realmente_, n entre los salarios de costn~ 

1 d de este 1 comparac10 fleJ·a la encue Por otro a o, salariales no a - e re 
"los flecos 1 tratación Y los qu 

duce que d 1 s diferencias sa a- . 
teran el orden e a . "dad sino de salarios. tos de los que 

amas de act1v1 ' Todos estos ~speocrtantes conclu-riales por_ r de d icha estructura r imp 
que, partiendo , a udizan di- se pueden extr_ae na estructura 
diferenciada, amplian Y g sienes, cristalizan en u tre 

Chas diferencias" (9) 1 con grandes diferencias en d. _ 
nal ·1 salaria _ sexos Estas 1-

otro aspecto ampliamente a - y 
sectores, categonas .d ·e incluso 

zado son las horas extras. Se destaca - han manteni o 

Su S·1gnº1f·1cado como alternativa.ª _la_ ferenc1as se las disüntas 
se han acentuado entre 'd 

creación de nuevos empleos pos1bil1- ramas y algo semejante ha ocurn o 
tanda con ello un freno más a las ele- 1 o No ocu-

en lo que se refiere a sex · , 
vaciones generalizadas de salarios Y rre lo mismo en cuanto a cate~o~1as 
una estructura de costes más flexi- . d d 1 pecual1anda-

profes1onales a as as , _ a-
bles para las empresas. Quizás eso ex- des del crecimiento econom1co esp 
plique el constante aumento de las ñol de los años 60 y del modelo sala-
horas extras sobre el total de horas 
de la jornada labora l, alcanzando di- rial en particular. "E l 

La cuarta parte titulada cho porcentaje un 5,4 por ciento en d los sa-
1974; las fluctuaciones en su creci- comportamiento agregado e . 
miento en estrecha correlación con los larios a partir de las investigaciones 
c~mbios de coyuntura medios a tra- econométricas realizadas para la eco-
ves de las tasas de crecimiento del nomía española: un intento de sínte-
P.~:B.; la mayor intensidad en la sis" es en realidad algo distinto a 10 

utilización de las mismas en los sec- que el título sugiere. 
tares más 1· d . 1 hacer . . iga os al dinamismo eco- Por un lado no se ogra 
no. mico de estos an-os Y en las catego un , t . , . ' se pretende a sin es1s critica como 
rias profesionales ma·s ba¡·as· y fº ,- 1 , que Y por otro se trata de a go mas mente su P . , m a -
to que . recio relativamente bara- una referencia a las investigaciones 

• sin embarg · 
Pensar 1 . o, sirve Para com- econométricas realizadas para la eco-

os tipos de tr b · · 1 
nerados a 1 ª a¡o que remu- nomía española. De hecho se rnc u-
tensidades hos q_ue corresponden in- ve en este capítulo un amplio resu

orarias más 1 
Finalm e evadas. men, a veces demasiado esquemático, e ente los 

an, cuantifican autores desta- de algunas de las principales teorías 1~ Posible sus e~eº en la medida de sobre las relaciones entre empleo, sa-
c~~encia que el ctos, la enorme in- !arios y precios y en última instancia 

~~: d_e la fuerza~~~~=~ ~e cualifiqa- sobre la inflación. Cuando se hace re-

::---=.:s intersectorial ª10 Y los tras- ferencia más en concreto a las investi-es, en qu 
\9) Ver "S e Paralela- gaciones realizadas en España. hay un 
<>p • alarios co · ' · 

·cit. P. i32... Y mercado de traba.Jo mentarro critico de las mismas en 
-··· et que se vuelven a discutir las distin

tas teorías anteriormente citadas uti-
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!izándolas al mismo tiempo como ex· 
plicación y crítica. La discusión que 
así se mantiene, aunque de gran inte· 
rés. resulta muy ambigua y es una de 
las partes que rompe claramente con 
las premisas metodológicas que subya· 
cen a todo el libro desligando el aná· 
lisis económico e institucional y ca· 
yendo en una forzada d iscusión de al· 
gunas cuestiones teóricas fundamenta
les. 

Quizás las posturas mantenidas 
en este capítulo expliquen algunas de 
las afirmaciones más polémicas que 
se defienden en el libro, y en particu· 
lar en el último capítulo que hace re
ferencia a 19 transición de los últimos 
años, 1976-·77, en el que pese a man· 
tenerse en un nivel fundamentalm.en
te descriptivo al que nada hay que 
oponer, se hacen algunas valoraciones 
muy discutibles. 

Examinemos algunos de estos 
puntos más críticos y discutibles. 

A lo largo del libro se mantienen 
una serie de posturas sobre algunas 
cuestiones claves que vamos a resumir 
brevemente. Se trata de lo referente 
a los fenómenos de cualificación de 
la mano de obra y de trasvases inter
sectoriales de un lado; y del papel del 
Ejército Industrial de Reserva la in· 
tervención estatal, la ausencia de sin
d ~catos de clase legalizados, y del pro
pio modelo salarial español como fac
tores que amortiguan o agravan las 
tensiones inflacionistas. 

Según los autores el desarrollo 
español al incorporar una tecnología 
con ratios capital/trabajo cada vez 
má~ elevados, es decir, intensiva en 
capital, condiciona de forma decisi
~a los procesos de cualificación y de 
incorporación al mercado laboral de 
la fuerzadf! trabajo. Esto implica que 
se Producen unos efectos ahorrado
res de trabajo que, generan un per-

manente exceso en la oferta global 
del factor trabajo que sin embargo 
coex iste con una escasez relativa d~ 
mano d e obra cualificada en deter
minados segmentos del marcado de 
trabajo. 

Las contradicciones y tensiones 
que esta situación genera requirirían 
una intervención estatal en un doble 
sentido de facilita r la transparencia 
del mercado estatal en un doble sen· 
tido de facilitar la transparencia del 
mercado y la movil idad de la mano 
de obra cualificada, y de lograr una 
relativa "fijación" y aumento de la 
oferta de trabajo cualificado para las 
empresas que lo demandan. Sin em· 
bargo, no ocurre así en España, según 
los autores. E 1 exceso de oferta de tra· 
bajo, al contar con la salida de la emi· 
gración hacia Europa, y al verse afee· 
tado por una intervención estatal que 
no sólo no facilita el libre juego de las 
fuerzas del mercado sino que las fre· 
na imponiendo una cierta rigidez, 
amortigua las presiones depresivas que 
tal Ejército 1 ndustrial de Reserva ha· 
bría tenido sobre los salarios. Al mis· 
mo tiempo la escasez relat iva de '.~a· 
bajo cualificado impone una tension 
alcista en los salarios. 

Estas presiones alcistas se ven, 
sin embargo, más que compensada~ . 
por una intervención estatal que co~· 
trola directa e indirectamente las su~i· 
das salariales principalmenteª traves 
d 1 l 'f ' de topes salariales; ~ e a po 1 1ca insti· 
por la ausencia de unos cauces. 

. . d 'nd1catos tucionales de pres1on Y e si ta 
. orno se res de clase fuertes. Es as1 c ··n" 

"demostrac10 importancia al efecto . on· 
d · cerc1a Y e y demás elementos e in . nis· 
. es inflac10 sol id ación de las tens1on 

1 
erca· 

. en e m tas -espiral de salarios-
do laboral español. de 01ras 

De todo ello Y aparte se ex· 
consecuencias marginales que 
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· los del lidistintos capitu 
traen en los en la fase de 

concluye que . 
bro, se . 1 precios-salarios . . · "la espira 
trans1c1on, 1 surgimiento a la 
se ve agravada por e. . flacion is-

f . ie de las tensiones in 
super 1c . · de la fal
tasderivadas de la inef1cac1a,. . d 1 
ta de transparencia y de I~ rigidez e 
mercado de trabajo espanol que an
teriormente se encontraban latentes. 
Como se ha puesto de man ifiesto en 
los capítulos anteriores, el interven
cionismo de las autor idades laborales 
en el mercado de trabajo que permití a 
un control d irecto o indirecto sobre 
los ritmos de crecimiento salaria l, re
legaba a un segundo plano de subor
dinación la operación del libre juego 
de las fuerzas de mercado. De esta 
fo rma, las tensiones derivadas de la 
fuerte segmentación y rigidez del 
mercao, que eran aliviadas entonces 
por .:1 tutelaje directo de la adm· . -
trac1on 1n1s 

, surgen ahora Y se man T 
claramente en 1 1 1estan 
añadiendo u ª fase de transición 

n nuevo comp . 
Pulsor de la es . . onente 1 m-

L Piral inflacionista. ( 10) 
o que se resurn . 

afirmar "L . . e mas adelante al 
. a crisis del · 

c1ones laborales . sistema de rela-
ant · vigente e 1 • . erior implica n a epoca 
c1onarniento d 1 la entrada en fun-
ció . e os efect d 

n que Juegan u os emostra-
~n la 9eneración d~ ~apel fundamental 

f~cio e~ la Qeneració~ ~~e.sienes alcis
de tr ~1s:as desde el P l~Pulscis in-

a ªJo. (11) rop10 mercado 
1 Esto Per . 
os aut m1te com 
cistas eores hablen de ,,Prender que 

n la tensio 9enerac¡. econorní a nes al-
de trab ~n autónoma española con 
de ªJo" ( 12) en el me 

transic·. , durant rcado 
ion. e el Período 

~ 
(lQ) lb· 
(11) 1 ~d . Pégs. 3 
(12) l~~d. Pég. 3 1~4 Y 315. 

•d. Pág. 311: 

q ue tenga . parte no creo 
Por m 1 ' 1 • tas 

d tensiones a crs 
sentido hablar e • orna en el mer-
can generación auton , d de tran-

b ·en el perro o 
cado de tra ªJº • do ante-

. ·· na diferencia del perro 
s1c10 b · no es una . E 1 mercado de tra aJO 
rior. aún co-

. ble autónoma Y menos vana • · 
mo se pretende un espacio econ_om1-

co definido al margen del funciona

miento del mercado en general. 
La supuesta peculiaridad del ca

so español en cuanto a lo que se deno
mina desarrollo intensivo en capital, 

no es tal. Se trata de una simp le Y 
lógica consecuencia de la tendencia 
al aumento de la composición orgá
nica del capital, incremento del ca
pital constante respecto al capital 
variable, que caracteriza a todo desa
rrollo capital ista . Esto no sólo ev ita 
caer en un análisis que no conciba al 
capital como, lo que es, una re lación 
social, sino que da un significado di
ferente a toda la explicación. 

En una etpa de ague como la de 
los años 60, se produce un incremen
to en los nive les absolutos del capital 
variable, Y en consecuencia, aunque 
no en la misma proporción, del nú
mero de asalariados que se incorpo
ran al mercado de trabajo y encuen
tran ocupación pero al mismo tiem-P h ' I 

o, ay un descenso relativo de la 
Propo · • 

rc1on del capital variable res-
Pect.o al capital constante y una pro
g~esiva aparición de un exceso de 
0 

erta de fuerza de trabajo o sobre
P.o_blación relat1·va que ni la emigra
c1on logra compensar. 

E.ste aumento en el número de 
asalariados 1• • 
ñad va 091camente acompa-

o de un p 
lificac·. roceso general de cua-

_ion de la mano de obra y de 
asalanzació d 
de á n e la fuerza de trabajo 
M. m s altos niveles de cualificación 

as este Proc . 
lado d eso necesita por otro 
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los obreros más diestros por lo menos de precios imponen a su capacidad 
diestros, los experimentados por los adquisitiva. Más aún este deterioro 
inexperimentados, Jos varones por las tiene un límite no sólo natural, como 
mujeres, la fuerza de trabajo adulta es el de subsistencia, sino dependien
por la adolescente o infantil (13) . De te del mantenimiento y expansión de 
este modo la escasez relativa de mano la demanda efectiva por lo que el mis· 
de obra cualificada es .también re fati- mo sistema necesita los aumentos sa· 
va, valga la redundancia. Lo que si es lariales para su propia expansión y su· 
cierto es que en todo proceso de desa· perviviencia. 
rrollo se producen desajustes entre las De ahí que a pesar del juego del 
demandas del sistema económico Y el Ejército 1 ndustrial de Reserva, en el 
sistema educativo. La ley de Educa- que dicho de paso se encuentra la 
ción de 1970 es un intento de hacer denominada por los autores pobla· 
frente a estos desajustes. Por otro la· ción laboral secundaria por lo que no 
do en cualquier caso siempre se da tiene sentido calificar su utilización 
mayor o menor grado la paradoja del como mecanismo sustitutivo del Ejér· 
que exista un elevado número de tra- cito 1 ndustrial de Reserva, se dé un 
bajadores en paro mientras que ciertas importante incremento de los salarios 
empresas y ramas se quejan de la fal- monetarios. A partir de la Guerra 
ta de mano de obra. El problema en Mundial con la instrumentación de 
todo caso no es la escasez de fuerza las poi íticas Keynesianas y de la fi· 
de trabajo cualificada en general, si- lo sofí a que éstas suponen se adrni· 
no la falta de cierto tipo de cualifi· te como punto de partida la rigidez 
caciones Y la capacidad del sistema de los salarios a la baja. El desarrollo . 
educativo para dar una formación inflacionista permanente es algo 
general que permita la fácil adapta· connatural al funcionamiento del ca· 
ción Y reconversión de la mnno de pitalismo en esta etapa por más que 
obra de unos empleos a otros. se intente presentar como un fenó· 

Respecto al sentido de la ínter- meno cíclico puramente coyuntural. 
vención estatal hay que señalar que Por eso más que hablar de ten· 
cabe hacer una crítica de su significa· siones alcistas con generación autóno· 
do Y eficacia en función de las contra· b · la fase ma del mercado de tra a¡o en 
dicciones Y problemas que abordaba de transición lo que se manifiesta en 
pero no en base a su respeto al juego esta etapa es simplemente un progre· 
de unas abstractas fuerzas de merca- sivo descontrol e ineficacia de lastra· 
do. La contención salarial no es la otra h prin 

d dicionales políticas de par~ eo, ... 
0
· 

cara e la intervención estatal inten- cipalmente a través de la 1mpos1c10. 
tando paliar las tensiones alcistas que de topes salariales. La crisis econ~· 
ella misma ha generado. Aún con la m:ca y política, en la que ha confllJI· 
ausencia de unos sindicatos de clase d" t s la 
f t do la legalización de los sin 1ca 0 1 

uer es Y de unos mínimos cauces pa- de la 
ra 1 ·f falta de salidas claras por parte 

. ~ man1 estación de las presiones ºd conso· 
r~1v~ndicativas y del conflicto, el mo- burgues ía, hasta que se ha 1 o és 
v1m1ento obrero t iene fuerza para ha· lidando la alternativa uc~ a travle· 
ce f del proceso constitucional aun en P. r rente al deterioro que las subidas s19· 

no desarrollo permitió un avance d 
(
1131 ~er pág. 791 "El Capital" K . Marx nificativo en ' las re ivindicaciones e 
ed. Siglo XXI) Madrid-1975. . te du· 

los trabajadores, principalmen 
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- 1976 Esto se manifestó 
rante el ano . na aceleración de 

. mente en u . evidente de la d inám1ca que 
la inflación dentro 

, d 'éndose a lo largo de 
venia suce 1 t 

ya - alcanzando su co a 
todos estos anos, 
más alta en el año 1977. 

1969 1970 1971 1972 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Crecimnto. acumul. 
26,4 16,6 del ICV (IPC a partir 

9,7 7,3 14,2 17,9 14,1 19,8 
de 1977) 3,4 6,8 

Crecimiento medio 
8,3 8,3 11,5 15,7 17,0 17,6 24,5 19,8 

anual 2,1 5,7 

No se puede considerar pues que 
haya habido un salto cualitativo en la 
inflación como consecuencia de una 
poi ítica salarial agresiva de los traba· 
jadores considerado de forma autóno
ma, al margen de la situación a la que 
los trabajadores dan respuesta y del 
proceso en que se enmarcad icha situa
ciór:i . 

Una crítica más detallada de estos 
temas requerir ía un debate abierto 
con los autores. Creo en cualquier ca
so que, en el análisis que se hace de 
los problemas comentados en estos 
Párrafos finales, hay una ruptura sutil 
con _el enfoque Y metodología que no 
desliga lo eco · · 1 · · · nom1co y o inst1t!.lc10-
nal, Y que como va comentaba es una 
de las p · · 

rincipales virtudes del libro 
. En cualquir caso espero que a ~ra-

ves de est I' 
terés n ~s ineas quede claro el in-

o solo de su lectura, sino de 

su estudio Y discusión como plata
forma para nuevas investigaciones., La 
amplitud de los temas que ~e aqui se 
derivan y su plena actualidad, de
muestran el interés de este tipo de es
tudios por otro lado tan escasos. Que 
los autores hayan abordado el tema 
con seriedad y rigurosidad, sin caer en 
el perfeccionismo o en un estrecho 
academicismo que sólo busca salvar
se de las de críticas mediante argu· 

. · abordar mentas de autoridad, y sin 
los problemas más candentes Y po· 
lém icos es algo de agradecer e~ el , e~ 
empobrecido marco cultural Y CI , 

tífico en que se mueve nuestro pai~, 
y más en particular nuestra universi
dad . La intención que los autores 
manifiestan en la cita inicial de Grams
ci, queda perfectamente justificada. 

J./. Palacio Morena 
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Servants of Post Industrial 
Society? "Sociologie du 

Travail" in Modern France, 

Londres: Macmillan, 
1979,pp. 226 

Michael Rose 

Matizándolas bien, las quejas ha
bituales sobre la ínsularídad crónica 
de la ciencia social anglosajona siguen 
estando bien fundadas. El modo en 
que han sido recibidas ciertas corrien
tes y escuelas continentales por parte 
de la ciencia y la teoría sociales ingle
sas y yanquis en los últimos tiempos 
parece confirmarlo. Píénse, por ejem
plo, en la desigual recepción de la 
Escuela de Francfort y, en especial, 
de Habermas; en el súbito descubri
miento y subsiguiente entusiasmo por 
el estructuralismo; en la formación 
de cenáculos en torno al tautológico 
mundo althusseríano; en el tardío co
nocimiento de la escuela Annales y el 
gran barullo creado por Montaillou. 
Dirííase que estábamos en España. 
Obviamente, lo que es menester en 
los países anglosajones es un conocí- , 
miento más íntimo, más discrimina
do, del mundo cultural y político del 
q.ue surgen estas tendencias Y aporta
c1one~. Debe ser un conocimiento de 
la calidad del trabajo producido en 
gene~al en e_I ~ontienente europeo y 
no .s~lo del ultimo grito salido, en los 
par~sinos bulevares, de la garganta de 
alg~n nuevo maitre a penser. Ello en
trana, para que sirva de algo, un de
seo de conocer no sólo los resultados 
palpables. de las pesquisas sociológi
c.as continentales, el producto f 1 
sino tamb., 1 ina , 

ien os problemas científi-
cos Y de otra índole con los ue 
enfr~~tan los sociólogos europe~s 1:: 
trad ic1ones intelectuales en las q , . 
ven, el Público para el que 'bue vi-

esen en. 

Afortunadamente hay señales de 
que los sociólogos anglosajones se es
tán dando cuenta de estas cuestiones. 
Algunos de ellos ya ponen remedio al 
vacío proverbial que separa las dos 
subculturas occidentales. Los hay que 
entran en colaboración con otros eu
ropeos. Los hay que siguen muy de 
cerca su trabajo y las circunstancias 
que les rodean. En todo caso, faltan, 
en inglés, obras que presenten siste
mática y críticamente el trabajo reali· 
zado al otro lado del Canal. 

El estudio de Michael Rose sobre 
la sociología francesa del trabajo es 
una de ellas. Tengo para mí que, a pe· 
sar de que un buen número de socio· 
lagos españoles tienen un conocimien
to íntimo de la sociología francesa (y 
en especial de la del trabajo) las cua
lidades de esta obra de síntesis pueden 
serles muy útiles ya que se trata de 
una monografía muy informativa, Y 
sobre todo, analíticamente muy fina. 
Rose ha atacado lo que es en sí un 
tema importante puesto que la socio
logía francesa del trabajo, aunque es 
un campo amplio y complejo, lleno 
de ramificaciones y d ívisiones inter
nas, posee una relativa unidad inter
na que proviene de su problemática 
central. Tiene una historia clara. Sus 
orígenes, claro está, pueden hallarse 
en el clásico de Durkheím sobre la di
visión del trabajo a través de la hísto· 
ría humana, pero su florecimiento real 
empezó con el fin de la 11 Guerra 
Mundial. Rose cubre el período 
1945-1976, lo cual no le permite ana· 
lízar la presente 'crisis' e importante~ 
mudanzas en este terreno, pero esta 
claro que las veía venir, como el títu
lo mismo del libro indica. (A fin de 
cuentas, la 'crisis' actual será quizás 
más una reformulación y reoríent.a
cíón de la sociología industrial baJO 
las nuevas circunstancias de crece· 
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1 

. otros. con una 

M. hel croz1er, y . nto de 
ne ic . u tratam1e ' ·, ca en s , . 
ironía alb1on1 . I' gicas y poi 1t1cas 

escasez 
, mico lento, . 

. nto econo del corporat1s-
m1e mento . 
energética y au d dero fallecimiento 
mo. que el v~r a íe du travaí/). p~r 

las cuesti~~es id:~~ceses. Muestra el 
de los soc1olgos obra tuvo la 

. . d ue para su 
significa o q 1 Stalisnismo, la 
Revoluc'ión rus~, el_ ta el auge de la 

·d d cap1ta 1s , . 
prosperi a . el orden gaull1s-

de la vieja socio/og d' do el decenio 
h ta me 'ª . lo menos as , ma' de la socio-

-os 70 esta ra , 

llamada tecnocracia, ·a de las ideas 
la vigorosa presenc1 

de losan d teorías y prac-
. ra un cuerpo e 

logia e . . presentadas se-. stigac1on 
ticas de inve . reducidas 

, estilos diferentes Y P 
gun . . mutua 
Por varias inst1tuc1ones en 

d . · t s se encompetencia. Gentes istin a 

:~:ogestionarias entre ~iert_as com~~ 
nidades intelectuales de 1zqu1erdad. Ld 

. que han a o 
debates y disputas a d 

frentaban con problemas comunes, 
aunque no quisieran conocerlo. Rose 
discierne las distintas respuestas a t.a
les problemas comunes y presenta h 1s
tóricamente las soluciones dadas por 
individuos y equipos sucesivos de in
vestigadores. Para ello el autor ha de
bido enfrentarse con una tares ingra-
ta, pues los sociólogos franceses, son, 
sabido es, algo pendencieros. Su d isci
plina sufre varias tensiones: con el 
público, con los poderes públicos, con 
la Patronal, con los partidos poi íticos 
e~tablecidos Y con las mismas institu
c1onesque los financian. Estas se agra
~an con las que surgen de la discordia 
interna Ro ( 1 . 

. · se nos o dice claramente) 
evita en la d.d 
d . . . me 1 ª de lo posible toda escripc1on d . 
Profe . e mezquinas disputas 

s1onales pe . 
hay rivalidades ro e~ ciertos casos 
rala h·1st . cuya importancia pa-

oria de la · 1 • 
es dennas· d socio og1a francesa 
• 

1ª o grand ignorada e Para Poder ser 

. Este estudio . 
rn1able equilibrio contiene un enco-
detallada d 1 entre la descripción 

~es de la so~io~ ~r~ndes Personalida
Jo (que hast hg1 a rancesa del traba-
las · a ace p 

lugar estos Y otros fenómenos que an 
. 1 t aunque Rose registrados f1e men e, . , 

no deja de mer:cionar el c~r~oso fe~?
meno francés ( lno ocurrira tamb1en 
aquende los Pirineos?) de 'i,gnorar_' el 
trabajo Y logros de los ciernas y evitar 
toda discusión pública de ellos Y toda 
crítica profesional bien hecha . 

De cuantas polémicas importan
tes ocurrieron durante este período 
sólo he notado la ausencia de una que 
debería haber sido incluida. Me refie
ro al choque de Naville con Bruno R iz
zi. A la luz de lo ocurrido después en 
la sociología de la burocracia y en la 
de la llamada 'revolución gerencial' 
es obvio que su conflicto fue más allá 
de los confines de u na disputa entre 
trotskistas: el material está bien docu
mentado y es fácilmente obtenible 
en Francia y otros lugares. En España 
puede hallarse en le edición castella
na de La burocratización del mundo, 
de Rizzi, (Ediciones Península, 1980). 

e nn1srnas de la . oca sabían ser 
n general) y 1 socio lag í a francesa 

Verso a Produc · · s laborar . c1on de los d '1 

Este libro hubiera sido aún más 
útil si su autor hubiera hecho un in
ventario de los logros, hallazgos y 
aportaciones de la sociología francesa 
del trabajo en SL.. conclusión. Estos se 
hallan,distribuídos a lo largo de la na
rración pero 1 • d , 

tro 01res · -
s de Pesqui , sem1narios Y cen-

una sas. Por 11 
a 1 excelente . e o el libro es 

a obr introdu .. 
rre Nav¡~ de Georges Fr~~~on gene~al 

e, Serge Malle n:iann, P1e-
t, Ala in Tourai-

. , a presencia e una cri-
tica constante a veces esconde la ver
d~dera medida de la produccinn so
c1ológic f . ª rancesa en este terreno tan 
amplio (La . I . · socio og1e du travail sa-
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bido es, engloba la industria, la del 
trabajo propiamente dicho, la de las 
organizaciones, y aún otras). La so
ciología francesa del trabajo -tan in
fluyente en sectores importantes de 
la española, dado nuestro endémico 
sucursalismo en este campo, como en 
otros-, ha hecho una aportación muy 
fu ndame¡ ;tal en terrenos muy varia
dos, como lo son el de la automatiza
ción, el de organización empresarial, 
el de la alienación del obrero, el de la 
burocracia, pasando por terrenos co
mo la sociolog ía del capitalismo, la 
del sindicalismo, la de las clases so

ciales. El libro de Rose es una exce
lente introducción crítica que merece 
ser leída con cuidado y atención por 
parte de nuestros especialistas. No 
puede sino coadyugar a que muchos 
de ellos se planteen sus programas de 
investigación con mayor rigor y con 
hipótesis menos manidas que las 
que hoy, a veces, inspiran sus tareas. 

Salvador Giner 
Brunei University, Londres. 
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