
Los modelos so cia les 
eu ro peos y ame ri ca nos 
en fren ta dos a la recesión

Flor ence Lefresne y Catherine Sauviat

La trans for ma ción de la cri sis fi nan cie ra, ocu rri da en Esta dos Uni -
dos en oto ño del 2008, en cri sis eco nó mi ca pla ne ta ria, se ha ex ten di do en
for ma par ti cu lar men te rá pi da, con lle van do en casi to dos la dos a un irre -
pri mi ble au men to de la de so cu pa ción. En el 2009, esta cri sis al can zó una
pro fun di dad ini gua la da des de los años trein ta, con caí das del PIB de gran
am pli tud, más acen tua da en Eu ro pa que en los Esta dos Uni dos. Los com -
pro mi sos que han fun da do his tó ri ca men te los di fe ren tes mo de los so cia -
les se han en fren ta do, más que nun ca, a nue vos de sa fíos. Los dé fi cits pú -
bli cos se pro fun di zan bajo el efec to de abis ma les pla nes de sal va men to de 
los sis te mas fi nan cie ros, lue go bajo pla nes de re lan za mien to, cuya efi ca -
cia, más allá de su ine vi ta ble sos tén de la de man da por un cor to pe río do, es 
to tal men te re la ti va. Bajo la ame na za de la de so cu pa ción, se ejer cen pre -
sio nes au men ta das so bre los sa la rios y las con di cio nes de tra ba jo de los
asa la ria dos, pero tam bién so bre los ré di tos de trans fe ren cia y so bre la pro -
tec ción so cial en su conjunto.

En tal con tex to, las ins ti tu cio nes in ter na cio na les, y en par ti cu lar las
eu ro peas, pa re cen im po ten tes para ima gi nar vías cohe ren tes, creí bles y
co mu nes de sa li da de la cri sis. Las res pues tas son bus ca das por los pro -
pios Esta dos, con el ob je ti vo de li mi tar las pér di das de com pe ti ti vi dad de
cada apa ra to pro duc ti vo na cio nal y de con te ner -tan to como se pue da- los
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efec tos de la de sa gre ga ción so cial. Aun cuan do ge ne ral, la re trac ción del
em pleo y su co ro la rio, el au men to de la de so cu pa ción, re gis tran rit mos y
ni ve les di fe ren tes se gún los paí ses, si se toma en con si de ra ción las es pe ci -
fi ci da des de los mer ca dos na cio na les de tra ba jo y sus prin ci pa les ins ti tu -
cio nes. Los sis te mas de pro tec ción so cial se mo vi li zan de di fe ren te ma ne -
ra, ya que los asa la ria dos, tam bién, se ven afec ta dos de di ver sa ma ne ra
por los ajus tes e ine qui da des im plí ci tos en los acuer dos negociados. 

 Nos pro po ne mos exa mi nar y con fron tar los efec tos de la cri sis y de
las po lí ti cas se gui das en el seno de dos es pa cios re gio na les: los Esta dos
Uni dos y la Unión Eu ro pea, no sien do esta úl ti ma en sí mis ma ho mo gé -
nea. Es por ello que la com pa ra ción en tre las po lí ti cas se gui das por di ver -
sos paí ses de la Unión Eu ro pea (Di na mar ca, Ale ma nia, Fran cia, Espa ña)
per mi ti rá, des de este pun to de vis ta, apre ciar el gra do de cohe ren cia po lí -
ti ca, eco nó mi ca y so cial del es pa cio re gio nal eu ro peo. Pero se tra ta rá, so -
bre todo, de apre ciar si los efec tos de la cri sis y las res pues tas po lí ti cas
apor ta das por cada uno de los paí ses con lle van in fle xio nes (o no) en la
evo lu ción de sus res pec ti vos mo de los so cia les. En el pla no teó ri co, la am -
bi ción de nues tro es tu dio será de re pa sar cier tos tra ba jos so bre las va rie -
da des de los ca pi ta lis mos des de la óp ti ca de la cri sis y sus efec tos, in te rro -
gán do nos en par ti cu lar so bre las con di cio nes del ejer ci cio de las “ca pa ci -
da des” y los re cur sos mo vi li za dos por los asa la ria dos y sus re pre sen tan tes 
en el seno de cada una de sus tra yec to rias. 

En una pri me ra par te, nos es for za re mos en dar con te ni do a la no ción
de mo de lo so cial, mo vi li zan do di ver sos ca mi nos ti po ló gi cos que nos per -
mi tan ana li zar la cohe ren cia o la com ple men ta rie dad en tre las prin ci pa les 
ins ti tuciones del mer ca do del tra ba jo, la mo da li dad de com pe ten cia que
pre va le ce en el mer ca do de bie nes y el tipo de in ser ción en la di vi sión in -
ter na cio nal del tra ba jo. En una se gun da par te, nos pro po ne mos exa mi nar, 
bajo la vara de di chas ti po lo gías, las tra yec to rias de cin co mo de los so cia -
les en fren ta dos a la cri sis. En una úl ti ma par te, en fin, acen tua re mos las di -
fi cul ta des pro pias de la coor di na ción eu ro pea, que la cri sis ha re ve la do en
for ma par ti cu lar.

I.- Modelos sociales: ¿de qué estamos hablando? 

Institucionalización y tipologías de los modelos sociales 

En la teo ría eco nó mi ca con ven cio nal las ins ti tu cio nes se ven re du ci -
das a su fun ción de obs tácu lo o de coad yu van te del mer ca do: pre sio nes
exó ge nas ex pli ca rían los de se qui li brios (peso de los sin di ca tos, sa la rio
mí ni mo muy ele va do, pro tec ción so cial de ma sia do ge ne ro sa) o al con tra -
rio, dis po si ti vos que per mi tan re sol ver un pro ble ma con ries go mo ral o de
se lec ción ad ver sa (el in cen ti vo a tra ba jar o re du ce la tram pa de una pre -
dis po si ción a la de so cu pa ción man te ni da por las in dem ni za cio nes o la
tram pa de una inac ti vi dad fa vo re ci da por los mí ni mos so cia les). El cua -
dro neo clá si co dis tin gue, pues, en tre las “bue nas” y las “ma las” ins ti tu -
cio nes se gún su in ci den cia so bre el mer ca do, sin brin dar un ver da de ro pa -
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ra dig ma de la va rie dad ins ti tu cio nal. Esta úl ti ma nun ca es su ob je to prin -
ci pal, to man do en con si de ra ción la cen tra li dad y la uni ver sa li dad del mo -
de lo ajus ta do por los pre cios y las can ti da des. A la in ver sa, los en fo ques
ins ti tu cio na lis tas -con for ma dos en sí mis mos por fa mi lias de pen sa mien -
tos di fe ren tes- prio ri zan su acen to en la va rie dad de ins ti tu cio nes, de nor -
mas, de re glas o de con ven cio nes. Se in te re san en la di ver si dad den tro del
ám bi to de di chas ins ti tu cio nes, y en par ti cu lar sus con di cio nes de cohe -
ren cia, por tan to de es ta bi li dad, o en cam bio, en la pues ta en ten sión, o la
cri sis. Re cor da re mos aquí, a modo de se ña la mien to, cua tro fór mu las ti -
po ló gi cas, de ho ri zon tes dis ci pli na rios di ver sos, que han ser vi do como
pun to de apo yo en las com pa ra cio nes in ter na cio na les, par ti cu lar men te
fa vo ra bles para es cla re cer la no ción de “mo de lo so cial” y fre cuen te men te 
in vo ca das en los de ba tes eco nó mi cos y so cia les, pero poco ex pli ci ta das y
fun da das teó ri ca men te. 

La pri me ra en tre ellas pro vie ne de la teo ría de los efec tos so cie ta rios
(Mau ri ce et al., 1982; Eyraud et al., 1990). Ésta ubi ca en el cen tro de su
aná li sis la con gruen cia de las ins ti tu cio nes del tra ba jo en el seno de cada
ám bi to na cio nal par tien do de tres di men sio nes de la re la ción sa la rial: la
re la ción or ga ni za ti va (sis te ma de tra ba jo, de ca li fi ca cio nes y de mo vi li -
dad de la mano de obra), la re la ción in dus trial (ti pos de con flic tos y de ne -
go cia ción), y la re la ción edu ca ti va. De tal for ma que, por ejem plo, el
“mo de lo ale mán” se ha ges ta do bajo la luz de un sis te ma pro fe sio nal en
que el ofi cio, por in ter me dio de sus re glas de ac ce so (apren di za je que da
ac ce so a una ca li fi ca ción trans fe ri ble) o de de fen sa (sin di ca tos por gre -
mio) or ga ni za ba po de ro sa men te el mer ca do de tra ba jo. En cam bio, en
Fran cia el peso de los mer ca dos in ter nos del tra ba jo (Doe rin ger, Pio re,
1971), como con jun to de re glas que es truc tu ran con fre cuen cia el ci clo de
la vida pro fe sio nal en su con jun to, la ca rre ra de los asa la ria dos en lo re fe -
ren te a la pro mo ción y al pro gre so de las re mu ne ra cio nes, per mi te ex pli -
car la dé bil mo vi li dad en tre las em pre sas, el rol de las ca li fi ca cio nes es pe -
cí fi cas, o bien el fe nó me no de la “ex clu sión se lec ti va” de los jó ve nes,
cons tre ñi dos para ad qui rir sus pri me ras ex pe rien cias pro fe sio na les so bre
el mer ca do ex ter no, al pre cio de una de so cu pa ción tem po ra ria o de una
des ca li fi ca ción ini cial. 

La se gun da fór mu la ti po ló gi ca prio ri za los re gí me nes de pro tec ción
so cial (Esping-Ander sen, 1999). Tres ins ti tu cio nes ejer cen en tal sen ti do
un rol de ter mi nan te en la asun ción de los ries gos: la fa mi lia, fun da da en el
prin ci pio del re par to de los ro les y de so li da ri dad; el mer ca do, ba sa do en
el cam bio mo ne ta rio; y por fin, el sec tor pú bli co, como or ga ni za dor de la
re dis tri bu ción de los re cur sos. Se des pren den tres re gí me nes de pro tec -
ción so cial: el ré gi men li be ral (paí ses an glo sa jo nes) que re po sa so bre el
prin ci pio de la res pon sa bi li dad in di vi dual y el rol res trin gi do del Esta do
(pres ta cio nes con di cio na das por los re cur sos, en ten di das como una sim -
ple red de se gu ri dad); el ré gi men so cial-de mó cra ta (paí ses es can di na vos) 
ba sa dos en la uni ver sa li dad y el igua li ta ris mo. El rol del Esta do es fuer te -
men te re dis tri bu ti vo, la asun ción de los ries gos so cia les es am plia, lo que
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per mi te una tasa ele va da de em pleo fe me ni no. En fin, el mo de lo con ser -
va dor que es la re gla en Eu ro pa con ti nen tal y -de modo un poco di fe ren te-
en Eu ro pa me di te rrá nea. La pro tec ción so cial tipo Bis marck, se gún el
mo de lo del “hom bre pro vee dor” se basa en un fuer te re par to de los ro les
en el seno de la fa mi lia. 

La ter ce ra for ma de en ca rar los mo de los so cia les se re fie re más es -
pe cí fi ca men te a las re la cio nes pro fe sio na les. La ti po lo gía ca nó ni ca de
Schmit ter (1981) com ple ta da por Trax ler, Blas chke y Kit tel (2001) dis -
tin gue los paí ses lla ma dos «cor po ra ti vis tas» (o «coor di na dos»), de los
paí ses «an ta go nis tas» (o «no-coor di na dos»). Los paí ses cor po ra ti vis tas
se ca rac te ri zan por la exis ten cia, tan to del lado pa tro nal como del asa la -
ria do, de ac to res am plios y re pre sen ta ti vos. Estos ac to res ne go cian pá ne -
les en te ros de la ac ti vi dad eco nó mi ca y so cial: la evo lu ción sa la rial, así
como los mo dos de ca li fi ca ción, sis te mas de for ma ción, etc. Los paí ses tí -
pi cos de esta ca te go ría son Ale ma nia, Aus tria, Sue cia, Di na mar ca, Ho -
lan da. A la in ver sa, los paí ses no-coor di na dos no pre sen tan un gra do tan
ele va do de coor di na ción en tre los ac to res so cia les. Las ta sas de sin di ca li -
za ción son más ba jas, la ne go cia ción co lec ti va me nos am plia y me nos
fre cuen te. Esto se ob ser va en el con jun to de paí ses como Fran cia, Espa ña, 
Por tu gal, Ita lia, los Esta dos Uni dos y el Rei no Uni do. 

Por úl ti mo la cuar ta fór mu la ti po ló gi ca, más glo ba li zan te que las
tres pri me ras, se re fie re a for mas de ca pi ta lis mo ta les como aque llas fun -
da das en los tra ba jos de Hall y Sos ki ce (2001) y Ama ble (2005). Las pri -
me ras que dan mar ca das por las he rra mien tas de la eco no mía es tán dar y,
por tan to, por una vi sión fun cio na lis ta de las ins ti tu cio nes (ut su pra). Los
au to res evi den cian, a par tir de un aná li sis mi cro-eco nó mi co del com por -
ta mien to em pre sa rial, dos mo dos de coor di na ción: las Eco no mías de
Mer ca do Li be ra les y las Eco no mías de Mer ca do Coor di na das. Los ins ti -
tu tos na cio na les que de fi nen los re gí me nes de re gu la ción y la pues ta en
prác ti ca de la po lí ti ca eco nó mi ca, con di cio nan la elec ción de una u otra
es tra te gia a fin de re sol ver los pro ble mas a los cua les se en fren tan. En las
Eco no mías Li be ra les de Mer ca do, las re gu la cio nes y los pro ce di mien tos
se orien tan ha cia mer ca dos de tra ba jo fle xi bles y a la mo vi li dad acre cen -
ta da de los ca pi ta les en un con tex to de com pe ten cia. En las Eco no mías
Coor di na das de Mer ca do, se ve rán fa vo re ci das las ins ti tu cio nes ten dien -
tes a una coor di na ción es tra té gi ca. Par tien do de un aná li sis com pa ra ti vo
rea li za do para una vein te na de paí ses de la OCDE, en cuan to al tipo de
com pe ten cia en el mer ca do de bie nes, de los ni ve les de des re gu la ción de
los mer ca dos de tra ba jo, de las ca rac te rís ti cas de los mer ca dos fi nan cie -
ros, del gra do de pro tec ción so cial y del sis te ma edu ca ti vo, el aná li sis de
Bru no Ama ble evi den cia cin co mo de los tipo de ca pi ta lis mo. Exis te un
mo de lo li be ral de mer ca do, al cual se opo nen va rias otras for mas de ca pi -
ta lis mo, en las cua les el au tor mues tra que las ca pa ci da des de in no va ción
no se en cuen tran en ab so lu to tra ba das por el gra do de re gu la ción. 
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De las tipologías desafiadas por las mutaciones en curso 

Estas ti po lo gías tie nen to das el mé ri to de mos trar has ta qué pun to las 
ins ti tu cio nes sir ven como me dia do ras en el de sem pe ño eco nó mi co, no
sien do este úl ti mo nun ca en te ra men te re du ci ble a los ajus tes del mer ca do. 
Sin em bar go, los en fo ques ins ti tu cio na les y sus ti po lo gías han sido de sa -
fia dos, des de hace ya trein ta años, por pro fun das mu ta cio nes, de las re gu -
la cio nes eco nó mi cas, del em pleo, de la pro tec ción so cial y de los mis mos
sis te mas de re la cio nes pro fe sio na les. Los an ti guos pun tos de re fe ren cia
son cues tio na dos: el des man te la mien to de los mer ca dos in ter nos y de los
mer ca dos pro fe sio na les del tra ba jo en un con tex to de glo ba li za ción cre -
cien te y de una au men ta da pe ne tra ción de nor mas de com pe ten cias; el
cues tio na mien to de los sis te mas de pro tec ción so cial bajo el efec to de la
frag men ta ción de las nor mas de em pleo, las trans for ma cio nes so cio-fa -
mi lia res, y los ajus tes de las po lí ti cas pre su pues ta les; la re ver sión de los
me ca nis mos de la re la ción pro fe sio nal bajo el efec to de la in fle xión de la
re la ción ca pi tal/tra ba jo per mi ti da por la ins ta la ción de una de so cu pa ción
ma si va. La re duc ción sa la rial, y de las ta sas de sin di ca li za ción en cier tos
paí ses, de bi li tan el al can ce de los sis te mas, lla ma dos neo-cor po ra ti vos,
mo di fi can do su pro pia na tu ra le za (Reh feldt, 2009). Traí dos por in flu yen -
tes re tó ri cas, han con ver gi do dos pre cep tos de sa fian tes de los mo de los
so cia les (IRES, 2009): la fle xi bi li dad y la li qui dez. Ambos nos con du cen
a la des truc ción del prin ci pio de so li da ri dad en los ries gos eco nó mi cos y
so cia les, que se en cuen tran en el ori gen de los com pro mi sos his tó ri co so -
cia les, para re caer cada vez más so bre el in di vi duo.

La fle xi bi li dad, como prin ci pio de ajus te or ga ni za ti vo de las em pre -
sas fren te a la vo la ti li dad de los mer ca dos y a los rá pi dos cam bios de las
téc ni cas, no im pli ca ne ce sa ria men te una re gre sión sa la rial. Pue de in clu -
si ve re que rir ca li fi ca cio nes y com pe ten cias in di vi dua les y co lec ti vas más 
y más com ple jas, que de be mos va lo rar y re co no cer. Ha ser vi do, no obs -
tan te, como jus ti fi ca ción eco nó mi ca de prác ti cas cre cien tes de tra ba jo ex -
ter no y de pre ca rie dad y des re gu la ción del em pleo. La li qui dez, no es más
que la ex ten sión a to dos los do mi nios de la vida eco nó mi ca del prin ci pio
rey de las fi nan zas: un ca pi tal in ver ti do es tan to más “lí qui do” cuan to más
rá pi da men te pue da trans for mar se en di ne ro. La li qui dez se ha trans for -
ma do en la me di da de la efi ca cia: las em pre sas se trans for man en mer can -
cías cu yos tí tu los de pro pie dad se in ter cam bian, bajo el im pe ra ti vo de una
ren ta bi li dad fi nan cie ra de dos ci fras. To das las ins ti tu cio nes ca pa ces de
tra bar es tos dos prin ci pios se ven de sa cre di ta das, como tan tas “ri gi de -
ces”, opues tas a la efi ca cia eco nó mi ca: las re glas pro tec to ras del em pleo,
la le gis la ción so cial, el Fis co, las co ti za cio nes so cia les, has ta el pro pio
Esta do, cu yos gas tos pe sa rían so bre el cre ci mien to y la in no va ción. 

Fren te a ta les ten den cias co mu nes, los mo de los so cia les ofre cen ma -
yor o me nor re si lien cia. To dos tra tan de res pon der a la con tra dic ción en au -
men to en tre una pe ne tra ción cre cien te de esos dos prin ci pios y el ne ce sa rio
man te ni mien to de la cohe sión so cial -exi gien do a su vez nue vas re glas de
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se gu ri dad eco nó mi ca y so cial de las per so nas (Gau tié, 2005). La te má ti ca
de la fle xi se gu ri dad sur ge como una fuer za co mún en los di fe ren tes paí ses
eu ro peos, in te gran do des de 2007 el ran go de los ob je ti vos co mu ni ta rios,1

pero el sen ti do con fe ri do a la mis ma, los mo dos de or ga ni za ción de los
mer ca dos del tra ba jo y la orien ta ción de po lí ti cas de em pleo que ella im -
pli ca, re sul tan di fe ren tes de un país a otro.

Al re fe rir nos a los cua tro ac ce sos ins ti tu cio na les pre sen ta dos ut su -
pra, nos pro po ne mos exa mi nar las tra yec to rias de di ver sos mo de los so -
cia les en fren ta dos a la re ce sión: Ale ma nia, Di na mar ca, Fran cia, Espa ña y 
los Esta dos Uni dos. Por tal mo ti vo, re ten dre mos un con jun to de va ria bles
de los que pre sen ta re mos las prin ci pa les ca rac te rís ti cas y sus evo lu cio nes
en el seno de cada ám bi to na cio nal, así como los com pro mi sos asu mi dos
en ma te ria de em pleo des de el ini cio de la re ce sión. 

• Tipo de competencia sobre el mercado de bienes e inserción en
la División Internacional del Trabajo (DIT).

• Forma de organización de los mercados de trabajo (mercado
interno/profesional/externo).

• Naturaleza de la protección so cial, y sistema de indemnización
de la desocupación.

• Sistema de relaciones profesionales (compromiso cen tral vs.
descentralización).

Ale ma nia Ca rac te ri za ción
ini cial

Mu ta cio nes
ocu rri das Cri sis

Tipo de
com pe ten cia
en el
mer ca do de
bie nes.

Com pe ti ti vi dad fue ra
de cos tos.

Com pe ti ti vi dad
sa la rial.

Re sis ten cia de los
afec ta dos.
Mo vi li za ción ma si va de 
la de so cu pa ción
par cial.
La de so cu pa ción es
man te ni da por “los de
afue ra” para quie nes la 
pro tec ción so cial ha
dis mi nui do.

For ma
do mi nan te
del mer ca do
de tra ba jo.

Mer ca dos
pro fe sio na les.

Exten sión del
prin ci pio de
MET.

Pro tec ción
so cial.

Ló gi ca bis mar kia na.
Mo de lo con ser va dor
con ti nen tal.

Cam bio del
pa ra dig ma.
Ele men tos del
mo de lo li be ral.

Sis te mas de
re la cio nes
pro fe sio na les

Sis te ma cor po ra ti vis ta. Cor po ra ti vis mo
«ali via na do».
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1 «Vers des prin ci pes com muns de fle xi cu ri té: Des em plois plus nom breux et de mei -
lleu re qua li té en com bi nant fle xi bi li té et sé cu ri té» (Ha cia prin ci pios co mu nes de fle -
xi se gu ri dad: Empleos más nu me ro sos y de me jor ca li dad com bi nan do fle xi bi li dad y
se gu ri dad), Co mu ni ca ción al Con se jo del Par la men to Eu ro peo, al Co mi té Eco nó mi -
co y So cial Eu ro peo y al Co mi té de las Re gio nes. Bru se las, ju nio 2007.



Di na mar ca Ca rac te ri za ción
ini cial

Mu ta cio nes
ocu rri das Cri sis

Tipo de
com pe ten cia
en el
mer ca do de
bie nes

Eco no mía abier ta.
Com pe ti ti vi dad fue ra
de cos tos.
Ca li fi ca cio nes ele va das.

Peso de las
ins ti tu cio nes
como fac tor de
es ta bi li dad
(fuer te
re gu la ción
sin di cal y
pú bli ca) por lo
tan to poco
cam bio del
paradigma.

Ajus tes en el em pleo
por de so cu pa ción
par cial y acuer dos de
mo de ra ción salarial.

La fle xi bi li dad (del
fa mo so mo de lo de
fle xi segu ri dad) no es la
vía ele gi da.

For ma
do mi nan te
del mer ca do
del tra ba jo.

Mer ca dos ex ter nos
re gu la dos por la
ne go cia ción co lec ti va

Pro tec ción
so cial

Ni vel ele va do.
Ló gi ca uni ver sa lis ta y
bis mar kia na para el
se gu ro de paro.

Sis te mas de
re la cio nes
pro fe sio na les

Neo-cor po ra ti vis mo

Espa ña Ca rac te ri za ción
ini cial

Mu ta cio nes
ocu rri das Cri sis

Tipo de
com pe ten cia
en el
mer ca do de
bie nes 

Com pe ti ti vi dad-pre cio.
Ca li fi ca cio nes
re du ci das.
Bie nes de
con su mo co rrien tes.

Cre ci mien to en
los años 1990
se gún mo de lo
post fran quis ta.

Ajus tes ma si vos del
em pleo.
Vio len to au men to de la
de so cu pa ción.
Ine fi ca cia de la po lí ti ca
de ac ti va ción.
De bi li ta mien to del
diá lo go so cial en
re la ción a los años
1990.

For ma
do mi nan te
del mer ca do
de tra ba jo

Mer ca do in ter no, con
ele va do cos to del
des pi do

Explo sión del
mer ca do
ex ter no (CDD,
más de un
ter cio del
em pleo).

Pro tec ción
so cial

Dé bil mo de lo
me di te rrá neo (rol de la
fa mi lia).
Y se gu ro de
de so cu pa ción no
despreciable

Re for ma
drás ti ca en el
se gu ro por
de so cu pa ción en 
1992.
Acti va ción a
bajo costo.

Sis te mas de
re la cio nes
pro fe sio na les

Cons truc ción de una
po lí ti ca sa la rial
con trac tual

Di fi cul ta des en
el diá lo go so cial
re la ti vo a la
re gu la ción del
tra ba jo precario
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Fran cia Ca rac te ri za ción
ini cial

Mu ta cio nes
ocu rri das Cri sis

Tipo de
com pe ten cia
en el
mer ca do de
bie nes

Espe cia li za ción
pro duc ti va poco
ase gu ra da

Frac tu ra
acen tua da de
gran des
gru pos/PYMEs.
Com pe ti ti vi dad
costo.

Mo vi li za ción de la
de so cu pa ción par cial
por los afec ta dos.
Ajus tes ma si vos de los 
em pleos pre ca rios
(in te ri na tos y CDD).
Re bro te de la
con flic ti vi dad so cial.

For ma
do mi nan te
del mer ca do
de tra ba jo

Mer ca do in ter no Mer ca do in ter no
re con fi gu ra do-
MET.

Pro tec ción
so cial Ló gi ca bis mar kia na

Suma pro gre si va
so bre los
re gí me nes
asis ten cia les o
mí ni mos so cia les
so me ti dos a la
activación.

Sis te mas de
re la cio nes
pro fe sio na les

Sis te ma no
neo-cor po ra ti vo

Ha cia una ma yor
coor di na ción
en tre la ac ción
pú bli ca y la
ne go cia ción
co lec ti va has ta la
cri sis.

Esta dos
Uni dos

Ca rac te ri za ción
ini cial

Mu ta cio nes
ocu rri das Cri sis

Tipo de
com pe ten cia
en el
mer ca do de
bie nes

Eco no mía poco
abier ta, im por tan cia
del mer ca do in ter no 

Fuer te
mul ti-na cio na li -
za ción de sus
em pre sas, que
pa san a pro du cir
en el extranjero

Ajus tes ma si vos del
em pleo, so bre todo
para los tra ba ja do res
de baja ca li fi ca ción.
Re duc ción de los
sa la rios y ma yor
ho ra rio del tra ba jo de
los tra ba ja do res más
ca li fi ca dos.
Va ria bi li dad del
se gu ro por
de so cu pa ción

For ma
do mi nan te
del mer ca do
de tra ba jo

Mer ca dos in ter nos vs.
mer ca dos ex ter nos.
Fuer te seg men ta ción.

De ses ta bi li za ción
de los mer ca dos
in ter nos -
Fle xi bi li dad
ex ter na
aumentada

Pro tec ción
so cial Ló gi ca li be ral Idem

Sis te mas de
re la cio nes
pro fe sio na les
.

Sis te ma
des cen tra li za do, sin
coor di na ción

Idem
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II.- Trayectorias nacionales frente a la recesión

Ale ma nia: man te ni mien to re la ti vo del em pleo en un con tex to
con una fuer te in fle xión del mo de lo inicial.

La eco no mía ale ma na des can sa tra di cio nal men te, a la vez, so bre
un mo de lo de fuer tes con ve nios so cia les (“eco no mía so cial de mer ca -
do”) ba sa dos en la le gi ti mi dad de los ofi cios (pa pel del apren di za je,
peso del DGB) y so bre su es tra té gi ca op ción en su po si cio na mien to en la 
di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo (peso de la in dus tria, alto gra do de tec -
no lo gía y de ca li fi ca ción de la mano de obra, com pe ti ti vi dad fue ra de
cos tos). Al co mien zo de los 90, Ale ma nia se vio en fren ta da a un do ble
cho que: el de la reu ni fi ca ción que en gen dró ma si vas trans fe ren cias fi -
nan cie ras; y, lue go, el de la re ce sión de 1993, agra va da por la po lí ti ca
res tric ti va im pues ta por los cri te rios de Maas tricht. La tasa de de so cu pa -
ción al can za un pico de 9,9% en 1997, que se ría el pun to de par ti da de
una pro fun da reo rien ta ción del mo de lo so cial ale mán. Asis ti re mos, en
un pri mer tiem po, a toda una gama de dis po si ti vos de des re gu la ción del
mer ca do de tra ba jo: el au men to del re cur so a las for mas de em pleo pre -
ca rias (Con tra to de Du ra ción De ter mi na da - CDD); in clu sión en los
con venios co lec ti vos por sec tor, de cláu su las de aper tu ra, abrien do már -
ge nes de adap ta bi li dad (li mi ta das en el tiem po) a ni vel de la em pre sa. El
mo de lo so cial ale mán su fri rá una se gun da in fle xión en los años 2000
con las re for mas Hartz (Mi nis tro del Tra ba jo, an ti guo re cur sos hu ma nos 
de VW) que agre die ron el po de ro so sis te ma de pro tec ción so cial tipo
Bis marck (re gre sión del sis te ma in dem ni za to rio) y acen tua ron el dua lis -
mo del mer ca do de tra ba jo (ac ti va ción orien ta da a los em pleos de dé bil
ca li fi ca ción). La re for ma lla ma da Hartz IV, mo di fi ca en el 2005 de 32 a
12 me ses la du ra ción de la in dem ni za ción por de so cu pa ción. Ade más, la 
re for ma se acom pa ña de una fu sión en tre el ré gi men asis ten cial por de -
so cu pa ción con el ré gi men ge ne ral de asis ten cia. El cam bio del pa ra dig -
ma aquí es ra di cal: mien tras que his tó ri ca men te, el se gu ro de paro, aún
en su as pec to asis ten cial se vin cu la ba al es ta tus pro fe sio nal en fun ción
del sa la rio an te rior, la nue va fun ción es “for fai tai re” o sea a des ta jo,
con di cio na da a los re cur sos y por un mon to bajo. La edad para ju bi lar se
tam bién, fue mo di fi ca do de 65 a 67 años en 2007, bajo ini cia ti va de
Franz Mün te fe ring, el jefe de los mi nis tros so cial-de mó cra tas. Ade más
ex plo ta ron las de si gual da des: en el 2000 el 20% de los ale ma nes más ri -
cos ga na ban 3,5 más que el 20% de los más po bres; en el 2007 esto sube
a 5, de acuer do a las ci fras del Eu ros tat. Ma yor que la me dia eu ro pea y
no muy le jos del 5,5 del Rei no Uni do o de Ita lia. En tan to que la pro por -
ción de po bres lue go de las trans fe ren cias so cia les, de un 10% en 2000,
saltó a un 15% en el 2007.

El cre ci mien to re la ti va men te ele va do de Ale ma nia, en es tos úl ti -
mos años, se ha bría ob te ni do me dian te la po ten cia ción de las ex por ta -
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cio nes por la mo de ra ción sa la rial. La cri sis post-reu ni fi ca ción ha bía lo -
gra do que Ale ma nia fue ra de fi ci ta ria en el pla no co mer cial. El go bier no
de Mer kel par ti cu lar men te, au men tó en 3 pun tos el IVA a prin ci pios del
2007, como for ma de pe na li zar el con su mo y las im por ta cio nes, sos te -
nien do al mis mo tiem po las ex por ta cio nes por la vía de la re duc ción pa -
ra le la de las co ti za cio nes so cia les. Cada po lí ti ca de fre no de la de man da
in te rior y de “todo para la ex por ta ción” se ha mos tra do muy cos to sa para 
el res to de Eu ro pa so me ti da a dé fi cits co mer cia les sin po si bi li dad de cre -
ci mien to. A me dia no pla zo, de sem bo ca en una ali nea ción de las nor mas
pro duc ti vas por me dio úni ca men te de la com pe ti ti vi dad de los cos tos.
Lo que Jac ques Le Ca cheux lla ma la “con ge la ción sa la rial ale ma na”, se
trans for mó, en tre 1998 y 2008, en una re duc ción de los cos tos sa la ria les
uni ta rios del 4,4% en Ale ma nia, con tra el 19% de pro me dio en la zona
euro, y del 28% en el Rei no Uni do. La par te de los sa la rios en el va lor
agre ga do, que as cen día al 66,3% en 2000 (66,2 en Fran cia) ha caí do a un 
62,2% en 2007 (65,4 en Fran cia), evi den cian do au men tos de sa la rios
muy in fe rio res a las ganancias por productividad. Esta intensa presión,
ejercida du rante una decena de años sobre los costos salariales, no tiene
equivalente en toda Europa, fuera de Aus tria.

Con una dis mi nu ción del 6% en el PIB, Ale ma nia, ha su fri do en el
2009 una re ce sión sin pre ce den tes lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial. 
Esa re trac ción en la ac ti vi dad ha sido dos ve ces más im por tan te que en
los Esta dos Uni dos, y más mar ca da que en el Rei no Uni do o en Espa ña;
y ello, en el mo men to en que los pre cios del mer ca do in mo bi lia rio ale -
mán se re traían des de ha cía diez años, así como las deu das que las fa mi -
lias te nían res pec to a sus in gre sos. La pro fun di dad de esta re cien te re ce -
sión se jus ti fi ca con una caí da en el or den del 20% de las ex por ta cio nes,
las que re pre sen tan el 47% del PIB ale mán (con tra el 27% en Fran cia).
La evo lu ción del co mer cio ex te rior, por sí solo, ha sig ni fi ca do una re -
trac ción del 4% del PIB allen de el Rhin en el 2009, un ni vel sin equi va -
len te en los paí ses al ta men te de sa rro lla dos. Ini cial men te el go bier no ha
sub es ti ma do la am pli tud de la cri sis. Es a prin ci pios del 2009 que se re -
suel ve al re lan za mien to, bajo la pre sión de las ma las no ti cias que se acu -
mu lan, vin cu la das, so bre todo, a la in dus tria au to mo triz ale ma na, más
afec ta da por su fuer te po si cio na mien to en la al tu ra de la es ca la. Al fi nal,
con más de 50 mil mi llo nes de eu ros, este plan fue dos ve ces más im por -
tan te que el que fue pues to en prác ti ca, al mis mo tiem po, en Fran cia.
Esta mos bien le jos de los ni ve les que jus ti fi ca ron la am pli tud de la re ce -
sión al can za da más allá del Rin: el plan Oba ma de 787 mil mi llo nes de
dó la res para los Esta dos Uni dos re pre sen ta ría el equi va len te a 175 mil
mi llo nes de eu ros en la es ca la de Alemania, más de tres veces el monto
aportado por Angela Mer kel. No nos extraña, entonces, que la
retracción en la actividad ha sido menor en los Estados Unidos que en
Alemania… 
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La con ser va ción de los em pleos ca li fi ca dos en la in dus tria será el
im pe ra ti vo de la mo vi li za ción de los ac to res so cia les, será el cre do de la
gran coa li ción CDU/SPD al po der, del mis mo modo que de las or ga ni za -
cio nes pa tro na les y sin di ca les, las di rec cio nes de las em pre sas y los con -
se jos de los es ta ble ci mien tos (Hege 2009). La he rra mien ta prin ci pal es
el au men to de la de so cu pa ción par cial: su du ra ción fue lle va da de 12 a
24 me ses, y par te im por tan te de su cos to será ase gu ra do por la Agen cia
Fe de ral de Empleo (60%). Ha afec ta do un pro me dio de al re de dor de un
mi llón de per so nas en el 2009, lo que equi va le a 360.000 em pleos de
tiem po com ple to. La de so cu pa ción “es tán dar” ha au men ta do, de he cho,
muy poco. La vo lun tad de con ser var el em pleo, se debe so bre todo, a las
lec cio nes apren di das en la úl ti ma re cu pe ra ción eco nó mi ca, vin cu la das a
las di fi cul ta des de re cu pe rar las com pe ten cias per di das por los des pi dos
an te rio res, que ha “pro fun da men te mar ca do a los di rec to res eje cu ti vos
de las em pre sas.” Esta si tua ción de par tí ci pes so cia les no debe ocul tar la
am pli tud de las con ce sio nes im pues tas a los asa la ria dos, cuan do el país
su fría una pér di da en el sa la rio me dio no mi nal es tos úl ti mos años a pe sar 
del cre ci mien to, y un au men to de la pre ca rie dad del em pleo a tiem po
com ple to y de los em pleos in te ri nos. Se cues tio nan nu me ro sos “pac tos
para el em pleo”, las em pre sas atra san el au men to en los sa la rios, o re du -
cen el ho ra rio de tra ba jo de los asa la ria dos y por lo tanto los salarios
según rendimiento, a destajo, y conforman así la estrategia de
moderación salarial, lo que determina que la primer economía europea,
sea más un peso que un mo tor en el crecimiento europeo.

Dinamarca: los límites del modelo de flexiseguridad

Di na mar ca pre sen ta una pe que ña eco no mía, muy abier ta, cuya in -
ser ción en la DIT se fun da en la pro duc ción y en el in ter cam bio de bie -
nes y ser vi cios al ta men te ca li fi ca dos con una fuer te do sis de va lor agre -
ga do. Lo que se lla ma co mún men te el “mo de lo es can di na vo” cu bre en
los he chos rea li da des eco nó mi cas y so cia les muy di fe ren tes se gún los
paí ses. Así es que, en Di na mar ca, en que la ur dim bre pro duc ti va se con -
for ma esen cial men te de pe que ñas y me dia nas em pre sas, las trans fe ren -
cias en el em pleo son mu cho más in ten sas que en Sue cia, don de gran des
em pre sas coe xis ten con un con jun to de otras más pe que ñas, mu chas ve -
ces me dian te una red de sub-con tra ta ción, a la ma ne ra del sis te ma pro -
duc ti vo fran cés. En Di na mar ca (an tes de la úl ti ma re ce sión), un asa la ria -
do de cada cua tro cam bia ba de em pleo den tro del año, y uno de cada cin -
co ha bía co no ci do un pe río do de de so cu pa ción, en ge ne ral de cor ta du -
ra ción. El flu jo del pa sa je por el se gu ro de paro era re la ti va men te alto,
pero las sa li das fue ron rá pi das, de tal for ma que el “stock” de de sem pleo 
per ma ne cía dé bil. La fle xi bi li dad del en cua dre ju rí di co del con tra to de
tra ba jo se en tien de por esa in ten si dad en la mo vi li dad, en su ma yo ría vo -
lun ta ria. Pre sen ta da mu chas ve ces como em ble má ti ca de una lo gra da
fle xi segu ri dad, el mo de lo da nés re po sa so bre tres di men sio nes es tre cha -
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men te ar ti cu la das. En pri mer tér mi no, el mer ca do de tra ba jo se ca rac te -
ri za por una fuer te mo vi li dad de los asa la ria dos y la duc ti li dad en la re la -
ción de em pleo que he mos in vo ca do. En se gun do lu gar, el alto ni vel de
for ma ción y de pro tec ción so cial, cons ti tu yen el ba sa men to del ase gu ra -
mien to de las tra yec to rias in di vi dua les. El se gu ro de paro es el más ge -
ne ro so de los paí ses eu ro peos y per mi te cu brir el 90% del sa la rio an te -
rior -en una pla ta for ma de al re de dor de 2.000 eu ros- y por una du ra ción
má xi ma de cua tro años. En ter cer lu gar, una po lí ti ca de em pleo ac ti va,
am plia men te re gu la da por los par tí ci pes so cia les, per mi te acom pa ñar a
los ti tu la res de em pleos sub ven cio na dos ha cia la re cu pe ra ción de un em -
pleo nor mal, sin que se afec ten los es ta tu tos par ti cu la res. Así, por ejem -
plo, un em plea dor no pue de re cu rrir a em pleos sub ven cio na dos por la
po lí ti ca ac ti va, si no crea, en las mis mas pro por cio nes em pleos re gu la res 
en el seno de su em pre sa. Des de la re for ma del mer ca do de tra ba jo en
1994, el in gre so a un tra ba jo sub ven cio na do se trans for ma en
obligatorio luego de 9 meses de indemnización pasiva (6 meses para un
joven menor de 30 años). Pero ese empleo auxiliado, no autoriza más a
los asalariados a “recalificar” para el seguro de paro. El acom pa ña mien -
to hacia el mercado del trabajo reg u lar, figura, pues, casi como una
obligación de resultado para el servicio de empleo poniendo en práctica
una política activa. 

El mo de lo da nés de ase gu ra mien to de las tra yec to rias pro fe sio na -
les, no debe ser en ten di do como el re sul ta do de un sim ple com pro mi so
en tre los re pre sen tan tes de los asa la ria dos y la pa tro nal, in ter cam bian do
fle xi bi li dad con tra pro tec cio nis mo. Este úl ti mo cons ti tu ye la con di ción
mis ma de la re gu la ción eco nó mi ca del sis te ma. El se gu ro de paro y la
ca li dad del ser vi cio del em pleo jue gan un rol fun cio nal po si ti vo, fa ci li -
tan do las adap ta cio nes del apa ra to pro duc ti vo y mi ni mi zan do el cos to
so cial. En el de ba te, se ocul tan ge ne ral men te las con di cio nes del mo de -
lo: el ni vel de im pues tos obli ga to rios más ele va do del mun do; im por tan -
te par te en el em pleo pú bli co (36,9% del em pleo to tal); pre su pues tos de
for ma ción ini cial y con ti nua con se cuen tes; y fi nal men te, la mi ra da
pues ta en la ca li dad del em pleo (ni vel de sa la rio, du ra ción del tra ba jo, li -
cen cias, de re chos den tro de la em pre sa), lo que es ob je to de una “vi gi -
lan cia” en la ne go cia ción co lec ti va. Una tasa de sin di ca li za ción del 80% 
ga ran ti za ese con trol, la tra di ción de una fuer te re gu la ción so cial, se
ejer ce en to dos los ni ve les de la ne go cia ción tan to cen tral como de rama
o lo cal. Es pues, so bre la am pli tud de los pre su pues tos pú bli cos y los
me ca nis mos de re dis tri bu ción en el ori gen de la cohe sión so cial, así
como so bre el vi gor de la ne go cia ción co lec ti va, que los acó li tos del mo -
de lo de be rían fo ca li zar su aten ción, más aún que so bre la fle xi bi li dad
del con tra to del tra ba jo, que no ex pli ca por sí sola las crea cio nes de em -
pleos, que sin em bar go per ma ne cie ron en ta sas me no res que en Fran cia,
en la dé ca da que pre ce dió a la re ce sión. La sen si ble re duc ción de la de -
so cu pa ción, a par tir de 1995, se ex pli ca en gran par te por la dis mi nu ción
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de la tasa de ac ti vi dad, de más de 8 pun tos para los 15-24 años y de 3
pun tos para los 25-54 años. En el caso de los jó ve nes, ese re plie gue nos
re mi te a una pér di da de in fluen cia del ré gi men de apren di za je en re la -
ción a la pro gre sión de los efec ti vos uni ver si ta rios. Para los adul tos ma -
yo res, y en par ti cu lar los más frá gi les en tre ellos, la re trac ción del mer -
ca do de tra ba jo se jus ti fi ca por el uso de dis po si ti vos pre-ju bi la to rios, y
so bre todo, por li cen cias por en fer me dad de lar ga du ra ción. En for ma
pa ra le la se ha ba ja do la edad ju bi la to ria, ob ser van do, en for ma in ver sa a
lo ocu rri do con los jó ve nes, un au men to de la ac ti vi dad para aque llos de
en tre 55-64 años. No pue den ig no rar se los re ve ses del mo de lo. La po lí ti -
ca de ac ti va ción, está le jos de ofre cer idén ti cas po si bi li da des, se gún que
el em pleo subvencionado se ubique en la empresa o en el sec tor no
mercantil, amparando a los desocupados más alejados del empleo.
Importante límite: el 20% de los desocupados lo están desde hace más
de un año. En ese aspecto, las discriminaciones de los trabajadores
extranjeros son importantes, en un país caracterizado por una débil
tradición de amalgama étnica y cul tural. 

To man do en con si de ra ción su ex po si ción al co mer cio ex te rior ( las
ex por ta cio nes al can zan un 55% del PIB), Di na mar ca ha sido gol pea da
rá pi da y se ve ra men te por la re ce sión. La tasa de de so cu pa ción se ha du -
pli ca do en tre el prin ci pio del 2008 y el fin del 2009. Enfren ta do a la re -
ce sión, el go bier no da nés se ha ne ga do a par ti ci par vi go ro sa men te en la
eco no mía, a pe sar de los re cla mos sin di ca lis tas y pa tro na les. Su ac cio -
nar se li mi tó a me di das de sal va men to de los ban cos, y a re duc cio nes fis -
ca les con ce di das a las fa mi lias y a las em pre sas, así como una ayu da
para la ad qui si ción y la re no va ción de las vi vien das, dic tan do nor mas de 
de sa rro llo sus ten ta ble. Fren te a las ame na zas de su pre sión de em pleo, la
so lu ción ne go cia da por los ac to res so cia les ha sido, como en Ale ma nia,
el re cur so a una de so cu pa ción par cial. Pero el go bier no da nés ha li mi ta -
do su du ra ción le gal a 26 se ma nas (13 se ma nas por dos ve ces), a pesar
del reclamo de los empleadores daneses que ambicionaban un período
de 18 semanas a imagen de lo resuelto en Alemania y en Aus tria. 

La cri sis sub ra ya cier tos lí mi tes al mo de lo da nés de fle xi se gu ri dad. 
En efec to, vin cu la do con la elec ción de com pe ti ti vi dad a pe sar del cos to
del mo de lo, los em plea do res se preo cu pan por con ser var la mano de
obra ca li fi ca da, so bre todo des pués de ha ber co no ci do las di fi cul ta des
de re clu ta mien to de los años re cien tes. Por otra par te, los asa la ria dos co -
mien zan a te mer la mo vi li dad in ter-em pre sa rial. So por te de una mo vi li -
dad vo lun ta ria du ran te pe río dos de cre ci mien to, la fle xi bi li dad se trans -
for ma en un fac tor de mo vi li dad im pues ta, en pe río dos de cri sis, per -
dien do así su le gi ti mi dad so cial, so bre todo por que los dis po si ti vos que
acom pa ñan la po lí ti ca ac ti va (for ma ción ca li fi ca da, em pleos sub ven cio -
na dos) pa re cen ha cer fal ta cuan do ocu rre un bru tal in cre men to de la de -
so cu pa ción. Los ac to res so cia les, re cu rren pues, a otros dis po si ti vos
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para afron tar los efec tos de la cri sis: au men to de la de so cu pa ción par cial
y acuer dos de mo de ra ción sa la rial, como con tra par te del alar ga mien to
del prea vi so al des pi do más allá de los tres me ses le ga les. Sin em bar go,
el en du re ci mien to del sis te ma de se gu ro de paro adop ta do sin con sul tar
a los sin di ca tos en el ve ra no del 2010, con sis te en re du cir la tab la del
sistema de seguros en beneficio de la flexibilidad del empleo, lo que
representa un cuestionamiento rad i cal del modelo de fle xi se gu ri dad,
fundamento del modelo so cial danés.

España: la cri sis en cuanto revelador de la fragilidad del
modelo 

El mo de lo so cial es pa ñol se ca rac te ri za por la vo lun tad del cuer po
so cial de bo rrar los es tig mas del fran quis mo, por una par te, me dian te
una am plia po lí ti ca con trac tual, y por otra par te de abrir un pla no in ter -
na cio nal, me dian te su in te gra ción en la Co mu ni dad Eu ro pea efec tua da
en 1986. Te nien do pre sen te el re tra so ini cial de Espa ña, la rees truc tu ra -
ción de su apa ra to pro duc ti vo, así como su po si cio na mien to en la DIT,
des can san so bre nor mas de com pe ti ti vi dad-pre cio apli ca das a la pro -
duc ción e in ter cam bio de bie nes de con su mo co rrien te. Des de me dia dos 
de los no ven ta, Espa ña ha te ni do un in cre men to sos te ni do. Sin em bar go, 
en un pri mer mo men to ese au men to tuvo un dé bil im pac to so bre la de so -
cu pa ción (20% en 1994); la pro gre sión de una tasa de ac ti vi dad, par ti cu -
lar men te sen si ble para las mu je res, con tri bu yó a neu tra li zar par cial men -
te la crea ción de em pleos. Re cién a par tir de los años 2000 el cre ci mien -
to del PIB, sos te ni do al mis mo tiem po por in ver sio nes inmobiliarias
fuertemente especulativas y por un sobreendeudamiento, permitió, en
fin, conseguir una razonable disminución de la desocupación. 

La fle xi bi li za ción del mer ca do de tra ba jo cons ti tu ye, sin nin gu na
duda, la ca rac te rís ti ca cen tral de la evo lu ción del mo de lo so cial du ran te
los tres úl ti mos de ce nios. Par tien do de una ló gi ca de mer ca do in ter no
del tipo “pa ter na lis ta au to ri ta rio” bajo la dic ta du ra, en que los asa la ria -
dos es ta ban pri va dos de de re chos sin di ca les y a la vez pro te gi dos por un
en cua dre le gal cos to so en el sis te ma de des pi dos, el mer ca do de tra ba jo
es pa ñol se ha trans for ma do en el cam peón de la des re gu la ción del con -
tra to de tra ba jo en Eu ro pa. El Có di go de Tra ba jo o Esta tu to de los Asa la -
ria dos, de re cien te crea ción, ha sido ob je to, en el cur so de los años 1980
y 1990, de múl ti ples re for mas en tal sen ti do: au men to de las po si bi li da -
des de re cu rrir a em pleos tem po ra rios y a tiem po par cial, fin del mo no -
po lio en la de sig na ción de los em pleos de ser vi cio pú bli co, le ga li za ción
de las em pre sas de tra ba jo por tem po ra da. Pa ra le la men te, se in tro du ce
por la vía de la con tra ta ción, el prin ci pio de la anua li dad del tiem po de
tra ba jo. Aún a fal ta de acuer do con el gre mio, pue de ser pues to en prác -
ti ca a ni vel de em pre sa, ca rac te ri zán do se Espa ña por su dé bil re pre sen -
ta ción sin di cal. Las con di cio nes en la ne go cia ción de la anua li dad, ha
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in tro du ci do un fac tor de fra gi li dad para los asa la ria dos que dis po nen de
po cos re cur sos para im po ner cor ta pi sas a esa ma lea bi li dad. Por su par te,
los obs tácu los jurídicos al despido son levantados progresivamente,
aunque sólo para los contratos por temporada: la autorización
administrativa para el despido, se mantiene en estos últimos, sólo en los
casos de despidos colectivos.

La ma yo ría de las me di das que abrie ron ca mi no a la es tam pi da de
los em pleos pre ca rios (el ter cio del to tal de em pleos a prin ci pios de los
años 1990) son el pro duc to de la po lí ti ca de em pleo, y se han vis to jus ti -
fi ca das por la am pli tud de la de so cu pa ción de cier tas ca te go rías, par ti cu -
lar men te de los jó ve nes y los no-ca li fi ca dos. La de so cu pa ción de ta les
ca te go rías se man tie ne ele va da has ta me dia dos del 2000. El efec to pro -
du ci do ha sido la ace le ra ción de la ro ta ción en tre los em pleos pre ca rios
y la de so cu pa ción (con una du ra ción in fe rior a la se ma na). Prohi bi dos a
la vez por los sin di ca tos de asa la ria dos y por la con fe de ra ción pa tro nal
que los ven como una fuen te de des va lo ri za ción del ca pi tal hu ma no, al
man te ner un po bre ni vel de pro duc ti vi dad del tra ba jo, así como un fre no 
al con su mo de las fa mi lias, ese prin ci pio del mer ca do de tra ba jo ex ter no
ge ne ra li za do será ob je to de la ne go cia ción so cial a fin de los años 1990.
El acuer do in ter pro fe sio nal de 1997 se fija como ob je ti vo li mi tar la pre -
ca rie dad del em pleo, in tro du cien do una ma yor duc ti li dad en las con di -
cio nes del des pi do de los tra ba ja do res que tie nen tra ba jos es ta bles, a
cam bio de una con ver sión de los con tra tos de du ra ción de ter mi na da en
con tra tos de du ra ción in de ter mi na da por los em plea do res. Se gún una re -
pre sen ta ción clá si ca de tipo in si ders/out si ders, la li mi ta ción de los de re -
chos de los in si ders ser vi ría, por tan to, de apo yo en el re for za mien to de
los que co rres pon dan a los out si ders. Se crea en ton ces, un nue vo con tra -
to de tra ba jo de du ra ción in de ter mi na da a fa vor de los jó ve nes de me nos
de 30 años, de de sem plea dos du ran te mu cho tiem po, de tra ba ja do res de
más de 45 años, de tra ba ja do res dis ca pa ci ta dos y de tra ba ja do res por
tem po ra da. Como con tra par ti da del en gan che de este pú bli co que es el
blan co en la CDI, las em pre sas se be ne fi cian, en caso de rup tu ra de con -
tra to de tra ba jo, de una re duc ción del cos to del des pi do fi ja do en 33 días
de in dem ni za ción por cada año de tra ba jo con tra los 45 días ha bi tual -
men te acor da dos por los tri bu na les. 

Una se rie de re for mas adop ta das por el go bier no li be ral de Aznar,
al prin ci pio de los años 2000, anu la el al can ce del acuer do de 1997, al
pun to que des pués de 10 años de su fir ma, el ni vel de em pleo pre ca rio no 
ha cam bia do. El cre ci mien to del úl ti mo de ce nio de sem bo ca en una sen -
si ble dis mi nu ción de la de so cu pa ción pre via a la re ce sión, man te nien do
en par te la pre ca rie dad: la ma yo ría de los em pleos crea dos, lo han sido
en sec to res me dia na men te ca li fi ca dos (cons truc ción, co mer cio, tu ris -
mo, ser vi cios per so na les), ade cua dos a dé bi les ga nan cias por pro duc ti -
vi dad. Al mis mo tiem po, el sis te ma de pro tec ción so cial y en par ti cu lar
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el se gu ro de paro han su fri do im por tan tes ajus tes, lo gran do pe na li zar
fuer te men te a los ti tu la res de em pleos pre ca rios, re gis tra dos en el sis te -
ma de asis ten cia. De tal for ma, que en 1992, se en du re cie ron con se ve ri -
dad las con di cio nes de ac ce so al se gu ro de paro. El pe río do mí ni mo de
co ti za ción que abre el de re cho pasa de 6 a 12 me ses en los úl ti mos 6
años. Las con se cuen cias han sido du ras para los asa la ria dos, ya que la
tasa de co ber tu ra pasa del 80% al 50% en 1995. La du ra ción y el mon to
de las pres ta cio nes se han re du ci do igual men te. Du ran te el mis mo pe río -
do, la política de activación se ha centralizado hacia un acceso rápido a
un mercado del trabajo estimulado por una política de empleos
subvencionados de baja calidad. 

La re ce sión, par ti cu lar men te drás ti ca en Espa ña, ha de sem pe ña do
un po de ro so rol re ve la dor de las fa llas del mo de lo de cre ci mien to. La
fle xi bi li dad del mer ca do de tra ba jo ha acen tua do con fuer za las pér di das 
de em pleo y el rá pi do au men to de la de so cu pa ción. En ese con tex to, el
Esta do ha te ni do que op tar por un plan de re lan za mien to que so bre pa sa
el 4% del PIB (el más im por tan te de Eu ro pa), al pre cio del de mo le dor
cre ci mien to del dé fi cit pú bli co (11,4% del PIB de 2009). Se tra tó ini cial -
men te de ayu dar a los sec to res más afec ta dos (in mo bi lia ria, cons truc -
ción), y al con su mo de las fa mi lias. Lue go, y a fin de man te ner el em -
pleo, se adop ta ron me di das de re duc ción de las co ti za cio nes so cia les, y
de me jo ra mien to de las in dem ni za cio nes por paro, para ayu dar a los pa -
ra dos y re lan zar el con su mo. Pero la cri sis tam bién ha sido re ve la do ra de 
un de bi li ta mien to del mo de lo de diá lo go so cial es pa ñol. El pa tro na to in -
ten ta con cen trar los tér mi nos del de ba te pú bli co en la su pues ta ri gi dez
del mer ca do de tra ba jo, pro po nien do un con tra to de tra ba jo úni co fle xi -
bi li za do, en cuan to al en cua dre ju rí di co del ré gi men de des pi do, para
“lu char con tra la seg men ta ción del mer ca do de tra ba jo”, cuan do, en
cam bio, los sin di ca tos pre co ni za ban una reo rien ta ción fun da men tal del
mo de lo de cre ci mien to, ba sa do so bre una tra yec to ria de in ver sio nes en
la for ma ción y en la in ves ti ga ción, en la bús que da del me jo ra mien to de
las ca li fi ca cio nes y la ca li dad del em pleo. Se autoriza una reducción en
las indemnizaciones por despido, adoptada por decreto sin el consenso
de los actores sociales, en el verano de 2010, conformando, pues, una
etapa complementaria en la flexibilización de la relación de empleo.

Francia: una lenta erosión de su modelo so cial

El mo de lo so cial fran cés ha sur gi do de con di cio nes po lí ti cas par ti -
cu la res, evi den cia das lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial (go bier no de
coa li ción en tre so cia lis tas y co mu nis tas, de bi li ta mien to del sec tor pa tro -
nal) y la pues ta en prác ti ca de un nue vo ré gi men de cre ci mien to apo ya do
en el pro gre so de la pro duc ti vi dad en re la ción a los pe río dos an te rio res. El 
mí ni mo sa la rial im pues to en ton ces ha mo de la do en gran par te las ins ti tu -
cio nes de pro tec ción so cial. (Con tra to de Dura ción Inde fi ni da - CDI a
tiem po com ple to). Di cha nor ma sa la rial ha ob te ni do su for ma más lo gra -
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da en el mer ca do in ter no de las gran des em pre sas, me dian te re glas que es -
truc tu ran las ca rre ras la bo ra les, así como la pro gre sión de sus re mu ne ra -
cio nes. La vo lun tad co lec ti va de so li da ri zar los ries gos aso cia dos al tra -
ba jo (en fer me dad, ve jez, ac ci den tes, de so cu pa ción) en car na en la im ple -
men ta ción de un sis te ma de pro tec ción so cial, qui tan do al tra ba ja dor de la
su je ción in me dia ta a su em plea dor. Fi nal men te, el Esta do se ha im pues to
como ac tor cen tral de la re gu la ción eco nó mi ca y so cial, li mi tan do en tal
as pec to la au to no mía de los ac to res so cia les y de bi li tan do su rol, par ti cu -
lar men te el de los sin di ca tos al ra ti fi car su di vi sión.

El sur gi mien to de una de so cu pa ción ma si va en 1970 au to ri za una
in fle xión du ra de ra de la di vi sión de la ri que za en de tri men to de los sa la -
rios, así como una pro gre si va ero sión de las nor mas de em pleo. La par te
sa la rial en el va lor agre ga do co men zó a ba jar de modo par ti cu lar men te
mar ca do a par tir de 1983 has ta 1989, para es ta bi li zar se en un ni vel bajo
los si guien tes de ce nios. Ese des cen so de la par te sa la rial se acom pa ña de
un fuer te au men to de las de si gual da des sa la ria les2. La ace le ra da aper tu ra
del mer ca do fran cés a la com pe ten cia, pri me ro den tro del ám bi to eu ro -
peo, lue go mun dial, im pu so nue vas con di cio nes de pro duc ción a las em -
pre sas y ava ló las nue vas con di cio nes de em pleo y re mu ne ra ción de los
asa la ria dos. El em peo ra mien to sa la rial se ob ser va des de 1978, acen tua do 
por la po lí ti ca an tiin fla cio na ria ini cia da a par tir de los años 1980. Al mis -
mo tiem po, los em plea do res re cu rren a una cre cien te ma lea bi li dad en el
em pleo, que dan do los tra ba ja do res cu yos em pleos co rres pon dían a los
gran des gru pos, más so me ti dos a una ló gi ca de fle xi bi li dad in ter na que
ex ter na. La di fu sión de em pleos no-es tán dar co mien za a ex ten der se a tra -
vés de cier tas ca te go rías de mano de obra, me nos pro te gi das que las de los
tra ba ja do res de los mer ca dos in ter nos: los jó ve nes, las mu je res, los tra ba -
ja do res de la ter ce ra edad de ori gen ex tran je ro. Para ta les ca te go rías, el
en gan che en CDD o el in te ri na to, y el tra ba jo por tem po ra da se con vier ten 
en la nor ma. Aho ra bien, el de sa rro llo de es tas for mas de em pleo, vie ne a
en gro sar la pro por ción de tra ba ja do res “con bajo sa la rio” en un em pleo
de ho ra rio com ple to3, para los cua les los em plea do res han ob te ni do una
re ba ja en la car ga so cial, mi nan do de tal for ma la fi nan cia ción de la pro -
tec ción so cial ci men ta da so bre los ré di tos del tra ba jo. Asi mis mo, el modo 
de ac ce so a esta pro tec ción so cial, cas ti ga a los asa la ria dos que no pue dan
jus ti fi car du ra cio nes en el tra ba jo su fi cien te men te lar gas (ho ra rio par cial, 
ca rre ras dis con ti nuas, etc.), y re ba ja fuer te men te la ca li dad de su co ber tu -
ra (jubilación, de so cupa ción).
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Esa dua li dad del mer ca do de tra ba jo se ali men ta igual men te de la
reor ga ni za ción del apa ra to pro duc ti vo fran cés en los años 1990 (CAS,
2009). Los gran des gru pos se de sem ba ra za ron de una par te de sus ac ti -
vi da des pe ri fé ri cas para cen tra li zar se en el meo llo de su ma te ria. Me -
dian te un pro ce so de fi lia li za ción/ex ter na li za ción de sus ac ti vi da des,
pu die ron de esta for ma, re cha zar y amor ti zar, bajo una red de em pre sas
sub-con tra ta das, los em ba tes de la de man da. Y se en cuen tra allí, pues,
una de las par ti cu la ri da des del ca pi ta lis mo fran cés, el quie bre en tre un
pe que ño nú me ro de prós pe ras em pre sas bien im plan ta das en el mer ca do 
mun dial (CAC 40) y las PYMEs de pe que ña di men sión, con ga mas de
pro duc ción poco di ver si fi ca das, que tie nen di fi cul ta des de ac ce so al
mis mo. Ello ex pli ca la fra gi li dad de las po si cio nes co mer cia les y tec no -
ló gi cas fran ce sas, mu chas ve ces con cen tra das en un pe que ño nú me ro de 
sec to res, li ga dos a unos gran des pro gra mas he re da dos de los años 1960
y 1970 (ae ro náu ti ca, es pa cial, nu clear), y unas po cas fir mas que emer -
gie ron de estos. Se tra duce, asimismo, en la coexistencia de mercados de 
empleo con lógicas diferentes (internas vs. externas), propias de esas
dos modalidades de producción. 

Esas evo lu cio nes, sin em bar go, no hu bie sen sido po si bles sin una
bás cu la en el sis te ma de las re la cio nes pro fe sio na les, de sa lo jan do el ni -
vel de la ne go cia ción co lec ti va del sec tor ha cia la em pre sa y au to ri zan do 
cláu su las de ro ga to rias de los acuer dos a ni vel su pe rior. Impul sa do por el 
Esta do me dian te las le yes Au roux, esa bás cu la re for zó la po si ción de los 
em plea do res fren te a los sin di ca tos, poco im plan ta dos en las empresas
fuera de ciertos bastiones, y la mayoría divididos. 

A esta ló gi ca de dua li dad del mer ca do de tra ba jo, el sis te ma del se -
gu ro de paro res pon de mal. Cu bre sólo el 40% de los pa ra dos, des de su
crea ción en 1958, e in dem ni za un de so cu pa do de cada dos. Las di fe ren -
tes re for mas que han sur gi do lue go de la ins ta la ción de la de so cu pa ción
ma si va, no han he cho más que acen tuar la se lec ti vi dad del me ca nis mo.
Su in ca pa ci dad de asu mir los nue vos ries gos (pre ca rios, no va tos y tra ba -
ja do res en paro pro lon ga do) ha de ter mi na do un re cur so ma si vo de su
co ber tu ra para la asis ten cia de los que no tra ba jan en el me ca nis mo de
Ingre so Mí ni mo de Inser ción (RMI), con ce bi do en su ori gen como
modo de lu char con tra la pobreza y no con tra el riesgo de la de so cu pa -
ción (Tuchszirer, 2008).

El im pac to de la de man da con si guien te a la cri sis, ha sido me nos
mar ca do en Fran cia que en otros paí ses, por dos ra zo nes prin ci pa les. Por 
una par te, la eco no mía fran ce sa mues tra una es pe cia li za ción pro duc ti va
poco se gu ra, lo que la hace me nos de pen dien te de las ex por ta cio nes que
Ale ma nia, por ejem plo, y por tan to, me nos sen si ble a la dis mi nu ción de
la de man da mun dial. Por otra par te, el con su mo in ter no ha re sis ti do bas -
tan te bien, por el he cho de la exis ten cia de los “es ta bi li za do res au to má ti -
cos” y del ni vel de aho rro, que es uno de los más ele va dos en tre los paí -
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ses de la OCDE. Por fin, se han to ma do me di das es pe cí fi cas de ges tión
de la cri sis, lue go de la fir ma de los acuer dos pa ri ta rios, con el ob je ti vo
esen cial de me jo rar los dis po si ti vos de sos tén ya exis ten tes: así pues, el
se gu ro de paro par cial ha sido re for za do tan to en su ni vel como en su ex -
ten sión; el ac ce so a con tra tos de tran si ción pro fe sio nal, que per mi ten
que los pro fe sio na les des pe di dos de em pre sas con me nos de mil asa la -
ria dos, se be ne fi cien con una in dem ni za ción del 80% del sa la rio bru to
por un año, acompañado de un refuerzo en vista a una reinstalación,
extendido a fines del CDD y de interinatos que se prolongaron hasta el
fin de 2010.

En con se cuen cia, los ajus tes del em pleo han sido me nos ma si vos
que en otras par tes. Pero han acen tua do la dua li dad del con tra to de tra -
ba jo, cui dan do en par te a los asa la ria dos do ta dos de em pleos per ma nen -
tes y sa cri fi can do prio ri ta ria men te aque llos que ocu pan em pleos fle xi -
bles. Por una par te, los em pleos de los asa la ria dos per te ne cien tes al co -
ra zón de la mano de obra han sido pre ser va dos por las em pre sas, me -
dian te la re duc ción de las ho ras ex tra y re cu rrien do a la de so cu pa ción
par cial. Por la otra, las em pre sas hi cie ron, en for ma ma si va, el ajuste de
los empleos interinos, principalmente ejercidos por los jóvenes.

Tan to es así que nos en fren ta mos a la si guien te pa ra do ja: a pe sar de
la len ta ero sión del mo de lo so cial fran cés, a la cual han con tri bui do to -
das las re for mas adop ta das des de me dia dos de los años 1980, se tra te ya
de la sa lud, de las ju bi la cio nes, o del se gu ro de paro, es gra cias a ta les
me ca nis mos de so cia li za ción de los ries gos, aun que dis mi nui dos, que el
cho que de la re ce sión ha po di do ser amor ti za do en par te. Pero el de te rio -
ro de las fi nan zas pú bli cas, pro vo ca do por una dis mi nu ción es truc tu ral
en los in gre sos fis ca les (es cu do fis cal -ley a fa vor del em pleo y po der de
compra, TEPA y su pre sión de la tasa pro fe sio nal) y de las co ti za cio nes
so cia les, ace le ra do por la dis mi nu ción de la ac ti vi dad y el au men to de
las pres ta cio nes por de so cu pa ción (aun que no tan to por el plan de re lan -
za mien to), cons ti tu ye una ame na za acre cen ta da para el sis te ma de pro -
tec ción so cial y su fi nan cia ción. El pro yec to orien ta do ha cia el au men to
de la edad para la ju bi la ción, y de ali near las re tri bu cio nes del sec tor pú -
bli co con las del sec tor pri va do, ac tual men te en dis cu sión en el Par la -
men to, nos lo evi den cia. Si esa re for ma fue se adop ta da, ella ha ría del
sis te ma fran cés de las ju bi la cio nes, uno de los más du ros de la Unión
Europea.

Estados-Unidos: las tensiones del modelo so cial acentuadas
por la cri sis

Has ta los años 1970, las gran des fir mas ame ri ca nas, or ga ni za das
como oli go po lios, se be ne fi cia ban de un am plio mer ca do in te rior y se
veían poco so me ti das a la com pe ten cia in ter na cio nal. Do mi na ban no
sólo su mer ca do do més ti co sino tam bién la com pe ten cia in ter na cio nal
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en nu me ro sos sec to res, y ha bían co men za do a con quis tar los mer ca dos
ex te rio res, im plan tan do fi lia les en el ex tran je ro. Los com pro mi sos so -
cia les lle va dos a ni vel de es tas em pre sas en tre los em plea do res y los sin -
di ca tos pro te gían el nú cleo duro de la mano de obra, que se guía su ca rre -
ra den tro de la em pre sa go zan do una bue na pro tec ción de su em pleo, sa -
la rios re la ti va men te al tos, y una pro tec ción so cial con fe ri da por la em -
pre sa bas tan te ge ne ro sa (ju bi la ción com ple men ta ria y se gu ro de sa lud).
El fun cio na mien to de esos mer ca dos in ter nos, en car na dos en em pre sas
como IBM o HP con una re pu ta ción de nun ca des pe dir, te nía como co ro -
la rio la exis ten cia de mer ca dos ex ter nos en los que tra ba ja do res poco ca -
li fi ca dos y mó vi les es ta ban so me ti dos a los ajus tes (Do rin ger y Piore,
1971). Ade más, el Esta do Fe de ral apor ta ba, lue go de la Se gun da Gue rra
Mun dial, un sos tén fi nan cie ro para el de sa rro llo de di chas em pre sas, in -
vir tien do en nu me ro sos pro gra mas tec no ló gi cos (es pa cio, in for má ti ca y
semi-con duc to res, cien cias de la vida, etc.) y en la in ves ti ga ción bá si ca.
Los años 1980 in du je ron un giro en va rios sen ti dos. Las em pre sas ja po -
ne sas vi nie ron a com pe tir con las em pre sas ame ri ca nas en el mer ca do
mun dial y en su pro pio mer ca do, ro bán do les la ven ta ja com pe ti ti va y la
su pe rio ri dad tec no ló gi ca que ha bían con quis ta do en va rios sec to res (au -
to mó vil, elec tró ni ca, má qui nas, he rra mien tas, etc.). La eco no mía ame ri -
ca na su frió un pro ce so de de cli na ción de la in dus tria, caracterizada por
una fuerte disminución en el empleo in dus trial, en tanto que las mul ti -
nacio na les ampliaron sus inversiones en el extranjero. Ese decaimiento
de la in du stria se vio compensado por la creación de empleos poco
calificados y me nos remunerados en el sec tor servicios.

La caí da de la ren ta bi li dad de las gran des em pre sas, trans for ma das
en con glo me ra dos di fí ci les de ges tio nar, y el ac ce so al po der de los nue -
vos ac cio nis tas a su ca pi tal (fon dos pen sio na rios, ges to res del Orga nis -
mo de Fi ja ción Co lec ti va de Va lo res Inmo bi lia rios - OPCVM) han ins -
tau ra do un nue vo modo de ad mi nis tra ción fun da do en la ideo lo gía del
“va lor ac cio na rio”, a sa ber una ges tión di ri gi da ha cia la re duc ción de pi -
cos de cos tos y la res ti tu ción prio ri ta ria de las ga nan cias a los ac cio nis -
tas, bajo la for ma de di vi den dos, de plus va lía del ca pi tal o de re com pra
de ac cio nes (La zo nik W. y O’Su lli van, 2000). 

Esas nue vas exi gen cias se co rres pon die ron con la trans for ma ción
en la con duc ta de los em plea do res. En los años 1980 hubo toda una ola
de rees truc tu ras ra di ca les, con el sur gi mien to de un “mer ca do para el
con trol de em pre sas”, aso cia do a des pi dos de fi ni ti vos más que tem po ra -
rios, y con la uti li za ción cre cien te de la fle xi bi li dad in ter na (ho ras ex -
tras, tra ba jo a tiem po par cial) y ex ter na (tra ba jo de tem po ra da y ex ter -
no). Estas trans for ma cio nes del mer ca do de tra ba jo son, sin duda, en
par te res pon sa bles de la su ce sión de ci clos ca rac te ri za dos por “res ti tu -
cio nes sin em pleo” du ran te los años 1990 y 2000 (en el 1991, en el 2001, 
y en el 2003). Estas ocu rrie ron sin ma yo res cam bios en las po lí ti cas de
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em pleo, que si guen sien do es truc tu ral men te dé bi les en los Esta do Uni -
dos, don de la lu cha con tra la de so cu pa ción de pen de prin ci pal men te de
la po lí ti ca mo ne ta ria del Sis te ma de la Re ser va Fe de ral - FED. Su ce die -
ron, igual men te, a tra vés del cues tio na mien to de los com pro mi sos so -
cia les acep ta dos en tre los sin di ca tos y los em plea do res a ni vel de las
gran des em pre sas de los sec to res tra di cio na les. Los sin di ca tos tu vie ron
que acep tar, cada vez más, con ce sio nes sa la ria les para proteger los
empleos de sus miembros, y los asalariados no afiliados vieron degradar 
la calidad de su cobertura so cial (jubilación complementaria sobre
todo).

De tal for ma, que la so cie dad de cla se me dia que pudo emer ger y
con so li dar se en los años 1950 a 1970, ha su fri do un de bi li ta mien to re la -
ti vo, de bi do al au men to de las de si gual da des sa la ria les a par tir de los
años 1980. Se ha vis to en fren ta da a un es tan ca mien to de sus in gre sos sa -
la ria les, mien tras que sur gie ron los al tos sa la rios de un pu ña do de di ri -
gen tes de em pre sas, al gu nos pro fe sio na les de las fi nan zas, de la es pe cia -
li za ción, de los me dios de co mu ni ca ción o del de por te. El con su mo,
prin ci pal mo tor del cre ci mien to ame ri ca no du ran te los años 1990, no
pudo ser con ser va do sino por el au men to del en deu da mien to de las fa -
mi lias im pul sa do por la FED. y su po lí ti ca mo ne ta ria ex pan sio nis ta
(man te ni mien to de ta sas de in te rés ba jas), y por un efec to ri que za de bi -
do al au men to de pre cio de los ac ti vos (fi nan cie ros e in mo bi lia rios). El
giro en los ne go cios in mo bi lia rios y de bol sa ha de to na do el to que de
ago nía de ese mo de lo de cre ci mien to en el 2007, al mis mo tiem po que
pro vo có una cri sis eco nó mi ca y fi nan cie ra de di men sión mun dial. Pero
más que de ter mi nar la rup tu ra de la tra yec to ria del modelo so cial
americano, esta cri sis ha puesto de manifiesto sus tensiones y sus fallas,
haciendo más necesaria que nunca su inflexión, ver su refundación.

 Entre sus in fle xio nes más no ta bles, sub ra ya re mos la fuer te in ter -
ven ción del Esta do en la eco no mía. Una in ter ven ción sin pre ce den tes,
or ques ta da por los su ce si vos go bier nos ame ri ca nos, ha per mi ti do evi tar
el es ce na rio de los años 30. Sig ni fi ca, por su am pli tud, un ver da de ro
giro con re la ción al re cien te pa sa do, en cuan to a la in ter ven ción pú bli ca.
Ade más de la emi sión ma si va de mo ne da por el Ban co Cen tral (1.500
mil mi llo nes de dó la res), el go bier no de Bush hizo vo tar pri me ro por el
Con gre so un plan de sal va men to del sec tor fi nan cie ro y au to mo vi lis ta
de 700 mil mi llo nes de dó la res (TARP). En ene ro del 2009, en tra en fun -
ción el go bier no de Oba ma, que in me dia ta men te adop tó un plan de re -
lan za mien to pre su pues tal de 787 mil mi llo nes de dó la res (Ley Ame ri ca -
na de Re cu pe ra ción e Inver sión - ARRA). El TARP per mi te sa near el
ba lan ce y re ca pi ta li zar 9 gran des ban cos y una com pa ñía de se gu ros, cu -
yas quie bras ha cían co rrer un ries go sis té mi co a todo el sis te ma fi nan -
cie ro mun dial, así como a dos cor po ra cio nes pa ra dig má ti cas de la in dus -
tria ame ri ca na del au to mó vil (Ge ne ral Mo tors y Chrysler), de las cua les
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el Esta do es des de aho ra ac cio nis ta. El ARRA vo ta do en fe bre ro del
2009 ha amor ti za do los efec tos de la re ce sión, gra cias a las me di das
orien ta das, a la vez, al man te ni mien to de la ofer ta y de la demanda
(alivios fiscales dirigidas a las empresas y las familias, ayudas a los
desocupados y al empleo, subvenciones en la adquisición de viviendas y 
automóviles, etc.). 

A pe sar de ello, el ajus te del em pleo al cho que de la de man da fue
se ve ro y ha dado lu gar a su pre sio nes ma si vas de em pleos, sien do al gu -
nas irre ver si bles en sec to res como el au to mó vil o la quí mi ca. Lue go del
ini cio de la re ce sión en di ciem bre del 2007, la eco no mía ame ri ca na ha
per di do 8 mi llo nes de em pleos. Los em plea do res hi cie ron re caer el ajus -
te so bre los tra ba ja do res po bre men te ca li fi ca dos, mien tras que re tu vie -
ron su mano de obra ca li fi ca da, pero me dian do au men tos de los ho ra rios 
de tra ba jo y re ba jas sa la ria les (por ejem plo en la in dus tria High Tech de
la Si li con Va lley). Los tra ba ja do res in te ri nos han ope ra do como una va -
ria ble de ajus te pri vi le gia do, del mis mo modo que los ocu pa dos par cial -
men te. Estos ajus tes ocu rren sin que los sin di ca tos, aho ra cada vez me -
nos nu me ro sos (7,2%), pue dan ha cer oír su voz. Acep ta ron con ce sio nes
sa la ria les, y se re plan tea ron acuer dos de se gu ri dad del em pleo pre via -
men te ne go cia dos, sin po der opo ner la me nor re sis ten cia (ame na za de
huel ga). El ejem plo del au to mó vil es em ble má ti co. El sal va men to apor -
ta do por el go bier no fe de ral ha de sem bo ca do en la casi na cio na li za ción
de la GM con el in gre so a su ca pi tal del sin di ca to obre ro del au to mó vil
(UAW) trans for ma do en ac cio nis ta ma yo ri ta rio de la Chrysler. Pero las
con tra pro pues tas exi gi das por los em plea do res y el Esta do fe de ral, en el
pro ce di mien to de quie bra, han sido drás ti cos (sus pen sión de pri mas, de
la cláu su la de in de xa ción en los sa la rios y del de re cho de huel ga, etc.),
ade más de aque llas ob te ni das en el 2007 en el mar co de la re no va ción de 
los acuer dos con las em pre sas. Ilus tran el úl ti mo des ti no de un “pac to
so cial” con ce bi do en los años 1950, que ha sido se ria men te afec ta do en
los años 1980, y que la cri sis ha ter mi na do de desintegrar. 

El pro ble ma del em pleo per ma ne ce como un de sa fío ma yor, ya que 
la tasa de de so cu pa ción se ha es ta bi li za do en un ni vel alto des de ene ro
2010 (al re de dor del 10%). Esta si tua ción ha obli ga do al Con gre so a ex -
ten der el sis te ma del se gu ro de paro, de co ber tu ra par cial, poco ge ne ro -
sa, nor mal men te li mi ta da a 26 se ma nas e ina dap ta do a las trans for ma -
cio nes es truc tu ra les del mer ca do de tra ba jo ame ri ca no. No so la men te se
ha pro lon ga do la du ra ción de la in dem ni za ción en va rias oca sio nes (has -
ta 99 se ma nas en to tal), sino que el ac ce so a di cho dis po si ti vo se ha
abier to pro vi so ria men te para ca te go rías de tra ba ja do res que no tie nen
ha bi tual men te ac ce so a él (tra ba ja do res a me dio ho ra rio). Sin em bar go,
su ló gi ca do mi nan te ha per ma ne ci do in tac ta: se tra ta de ase gu rar tem po -
ral men te el in gre so vin cu la do a una pér di da in vo lun ta ria del em pleo,
evi tan do los su pues tos efec tos de de sin cen ti var el tra ba jo. De be mos
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sub ra yar que la de so cu pa ción gol pea de ma ne ra des pro por cio na da a la
po bla ción ne gra (16% de so cu pa dos), y so bre todo a los jó ve nes ne gros
que arro jan una tasa del 40%. Todo ocu rre como si la igual dad ob te ni da
a ni vel po lí ti co me dian te el dic ta do de le yes por los de re chos cí vi cos en
los años 1960, haya sido so ca va da por las de si gual da des eco nó mi cas en -
tre blan cos y ne gros, y bru tal men te am pli fi ca da por la re ce sión. Por fin,
la re for ma de la sa lud, lo gra da con di fi cul tad por B. Oba ma, de be ría eli -
mi nar el do ble cas ti go al asa la ria do que, per dien do su em pleo, pier de
asi mis mo su se gu ro por de sem pleo. Este in di vi duo, es in du ci do a to mar
una pó li za de se gu ro in di vi dual en el mer ca do de cam bios, crea do a ni -
vel de los Esta dos, pro me dian do una sub ven ción pú bli ca en fun ción de
su in gre so, ¿pe ro a qué pre cio para el in te re sa do?

La pre sen ta ción de las di ver sas tra yec to rias na cio na les y sus res -
pec ti vas in fle xio nes nos con du ce, pues, a un diag nós ti co con fuer tes he -
te ro ge nei da des, re for za das por la cri sis, así como por una dé bil coor di -
na ción en tre las respuestas a nivel comunitario.

III.- La recesión como reveladora de un casi vacío europeo

Para la Unión Eu ro pea, la pri me ra con se cuen cia de la re ce sión es
que ha pues to en tre pa rén te sis el pac to de es ta bi li dad y de cre ci mien to,
que li mi ta el dé fi cit pú bli co y la deu da pú bli ca de los paí ses de la zona
euro4, a raíz de “cir cuns tan cias ex cep cio na les” ya pre vis tas en los tra ta -
dos. Pero no ha sido pues to en prác ti ca nin gún plan po lí ti co de re lan za -
mien to coor di na do. Des pués de ha ber se su je ta do a un sal va men to in dis -
pen sa ble de su sis te ma ban ca rio, com pro me tien do me dios pre su pues ta -
les sin pre ce den tes, los Esta dos han po di do im ple men tar es ta bi li za do res 
so cia les en di fe ren tes gra dos e im plan tar un plan de re lan za mien to que
im por ta va rios pun tos del PIB, pero en for ma se pa ra da y sin coor di na -
ción. Sin el apo yo a los in gre sos fa mi lia res por los dé fi cits pú bli cos, el
cre ci mien to anua li za do del PIB en el ter cer tri mes tre 2009 hu bie ra sido
am pu ta do en tre 1 a 3 pun tos. En otras pa la bras, la sa li da “téc ni ca” de la
re ce sión hu bie ra sido prác ti ca men te anu la da. Nó te se que la am pli tud de
los pla nes per ma ne ció más dé bil en la Unión Eu ro pea, que en los Esta -
dos Uni dos: una me dia de 2,5 % del PIB en tre el 2009-2010 -sal vo los
es ta bi li za do res au to má ti cos, con tra un 5 % allen de el Atlán ti co. La rea -
li dad de la cri sis po dría ha ber re cu rri do al dog ma de la “Po licy mix”. Tal
como lo ha se ña la do Pi lles Ra veaud (2009): “El Pac to, cen tra do en el
en deu da mien to de los Esta dos, ha pues to de ma ni fies to su in ca pa ci dad
de pre ve nir las cri sis cau sa das por el alto gra do de en deu da mien to pri va -
do, de las fa mi lias y de los ban cos. Sin em bar go, ya es hora de ex hor tar a 
la re duc ción de los dé fi cits y de las deu das ine xo ra ble men te in fla das por 
la cri sis. En una si tua ción de cre ci mien to blan do (de 1 a 2) y de sa li da de
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las deu das de las fa mi lias y de las em pre sas, la ac ti vi dad no pue de con -
tri buir a re du cir los dé fi cits que au men tan con ti nua men te. 

La “Po licy mix” apa re ce con la in ca pa ci dad de in te rro gar de ma ne -
ra crí ti ca los ins tru men tos es tra té gi cos de los que se ha do ta do. De ma -
ne ra pa ra do jal, la fle xi se gu ri dad per sis te como ob je ti vo cen tral de la es -
tra te gia re vi sa da de Lis boa. El caso de Espa ña ha de mos tra do has ta qué
pun to la fle xi bi li dad del mer ca do ha po di do ju gar como ace le ra dor de la
des truc ción de em pleos. Di na mar ca, país faro en la fle xi se gu ri dad, a
ima gen de Ale ma nia ha fre na do útil men te en un pri mer tiem po, las mo -
vi li da des en el mer ca do de tra ba jo por me dio de dis po si ti vos de man te -
ni mien to de la mano de obra den tro de la em pre sa, como la de so cu pa -
ción par cial. El em pleo pú bli co, am plia men te de sa cre di ta do, en to das
par tes ha cons ti tui do un di que sin el cual la si tua ción se hu bie ra agra va -
do. Este se ve ame na za do, hoy en día, por los pro gra mas de aus te ri dad y
de re duc ción de los dé fi cits pre su pues ta les, anun cia dos por la ma yo ría
de los go bier nos. Los es ta bi li za do res so cia les han evi ta do un re flu jo fa -
tal del con su mo. Cier tos ob je ti vos ano ta dos como prin ci pa les por la es -
tra te gia de Lis boa, se en cuen tran, asi mis mo, di fi cul ta dos por la cri sis.
La agen da 2000 ha bía in di ca do como meta que el 70 % de los eu ro peos
en tre 15 y 64 años es tu vie ran em plea dos para el 2010. Esta mos le jos de
al can zar di cho ob je ti vo (66 % en el 2008 tie ne 27 años en la UE, con
gran des di fe ren cias en tre paí ses) y la tasa de em pleo de los adul tos ma -
yo res ha mos tra do una ten den cia a la in fle xión con la re ce sión: dato que
de be rá lle var se al de ba te que se re fie re a la orien ta ción de la re for ma
ju bi la to ria.

El tiem po que ne ce si tó la Unión Eu ro pea para de ci dir fi nal men te
un “plan de sal va men to” para Gre cia y me di das de sos tén5, es re ve la dor
de la pro fun da ca ren cia de me ca nis mos de coor di na ción en Eu ro pa. Por
el con tra rio, el ejem plo ame ri ca no, mues tra la su pe rio ri dad de los me ca -
nis mos del fe de ra lis mo pre su pues tal. El Esta do fe de ral ha po di do in -
cluir en su plan de re lan za mien to, ayu das a los Esta dos miem bros para
man te ner el con su mo, el gra do de in ver sión, y los mer ca dos fi nan cie ros, 
por lo que no pa re ce re ve lar una pro fun da ca ren cia de me ca nis mos de
coor di na ción como ocu rre en Eu ro pa. Los mer ca dos fi nan cie ros pa re -
cen no in quie tar se, has ta la ac tua li dad, ni por la am pli tud de la deu da pú -
bli ca ame ri ca na (más del 60 % en el 2010), ni por la cri sis de las fi nan zas 
pú bli cas que gol pea cier tos Esta dos fe de ra dos (Ca li for nia, Nue va York,
e Illi nois), sin du dar de la so li da ri dad fe de ral asen ta da so bre un pre su -
pues to a su ta lla (20% del PIB con tra el 1 % en Eu ro pa), ni de la vi gen cia 
del dó lar como mo ne da de re ser va internacional.
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 A fin de “tran qui li zar a los mer ca dos”, la ma yo ría de los paí ses de
la zona euro to ma ron la de lan te ra anun cian do pla nes de aus te ri dad drás -
ti cos, cu yas con tra par tes son bien co no ci das. No sólo es tos pla nes de
aus te ri dad arries ga ron hi po te car el dé bil cre ci mien to, sino que acen tua -
ron las de si gual da des, en el seno de la Unión y en tre gru pos so cia les,
sien do que la ma yo ría de las eco no mías pre su pues ta les son so por ta das
por los asa la ria dos, y so bre todo por los más frá gi les en tre es tos, que ve -
rán sus be ne fi cios so cia les sen si ble men te re du ci dos. Espa ña se ha com -
pro me ti do a una eco no mía pre su pues tal de 65 mil mi llo nes de eu ros; Ita -
lia por 27 mil mi llo nes de eu ros de aquí al 2012. Por tu gal debe re du cir
su dé fi cit de 9,4 % a 4,6 % en el 2011. Los paí ses bál ti cos, Hun gría, Ru -
ma nia, Bul ga ria, pero tam bién Irlan da y el Rei no Uni do han igual men te
pro gra ma do pla nes de aus te ri dad de hie rro. El ele men to sin to má ti co re -
si de en el he cho de que paí ses que no ha bían co no ci do el en deu da mien to 
pri va do o pú bli co ex ce si vo, han adop ta do a su vez po lí ti cas pre su pues -
ta les res tric ti vas. Ale ma nia pre ten de eco no mi zar 81 mil mi llo nes de eu -
ros en cua tro años. Fran cia des ple ga rá un es fuer zo de 100 mil mi llo nes
para el 2013, de los cua les 45 mil mi llo nes pro ven drán de la re duc ción
de los gas tos pú bli cos. Los Esta dos Uni dos, por su lado, se orien tan tam -
bién ha cia el es fuer zo de re du cir los gas tos pú bli cos, a fin de su je tar un
dé fi cit pre su pues tal que al can za al 10 % del PIB en el 2009. A prin ci pios 
del 2010, B. Oba ma ha anun cia do un con ge la mien to por 3 años de los
gas tos dis cre cio na les (fue ra de la de fen sa na cio nal) en su pro pues ta pre -
su pues tal, me di da que debe ser con va li da da por el Con gre so al vo tar se
el pre su pues to en el oto ño 2010. Al mis mo tiem po, ha crea do una co mi -
sión bi par ti ta encargada de hacer propuestas en el sentido de limitar el
déficit fed eral corriente al 4,2 % del PIB en el 2020. La reforma de todo
el sistema jubilatorio público (con un nuevo retroceso en la edad de
jubilación) podría encararse desde esta óptica.

Pero la vo lun tad de prio ri zar esos aho rros por los Esta dos Uni dos y 
Eu ro pa, vin cu la da a la ne ce si dad de con tro lar los dé fi cits pú bli cos, ocul -
ta el tema del en deu da mien to pri va do (fa mi lias y em pre sas), y el del rol
de sem pe ña do por los ban cos en el ori gen de la cri sis fi nan cie ra y lue go
de la cri sis de las deu das so be ra nas. Y no se rán las tí mi das me di das
orien ta das a re for mar los sis te mas ban ca rios y fi nan cie ros en Eu ro pa y
más allá del Atlán ti co, las que im pe di rán que los Ban cos y las ins ti tu cio -
nes fi nan cie ras, con ti núen adop tan do con duc tas ries go sas y al ta men te
especulativas, poniendo en peligro el propio funcionamiento de las
economías. 

Ele gir otras mo da li da des de in ser ción en la glo ba li za ción su pon -
dría sub ra yar los muy ca ros ele men tos de la com pe ti ti vi dad o aún de los
au men tos de pro duc ti vi dad, que per mi tan ha cer ba jar los cos tos re la ti -
vos sin la de pre cia ción de los sa la rios (rol de la Inves ti ga ción-De sa rro -
llo) man te nien do a su vez una de man da in te rior -a es ca la eu ro pea-. Pero
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el asu mir so lu cio nes coo pe ra ti vas im pli ca un rol ac ti vo del cua dro co -
mu ni ta rio. Aho ra bien, el ba lan ce de sen can ta dor de la apli ca ción de la
Estra te gia de Lis boa a me dio ca mi no (Fo den D. 2003; Zeit lin J. et al
2005) re for za do por el diag nós ti co de su ina dap ta ción fren te a la cri sis
ac tual, de be ría de sem bo car en un cues tio na mien to más ra di cal del en -
cua dre im pues to por la “Po licy Mix”. Las re glas de la Po licy Mix, que
pri vi le gian la in ter ven ción del Ban co Cen tral Eu ro peo (BCE), o las po lí -
ti cas pre su pues ta les na cio na les, se gún la na tu ra le za de los cho ques re ci -
bi dos (si mé tri cos o asi mé tri cos) se ma ni fies tan ine fi cien tes en la cri sis
ac tual. La po lí ti ca mo ne ta ria, cuya úni ca ob se sión es el con trol de la in -
fla ción, se ve aquí im pe di da de res pon der por sí mis ma, a aque llo que
pro vie ne de un cho que si mé tri co (una re ce sión co mún a to dos los paí ses
de la zona euro), ha cien do in dis pen sa bles po lí ti cas pre su pues ta les ex -
pan sio nis tas. La baja del euro, que no pue de ser sino be né fi ca se en fren -
ta, no obs tan te, a lí mi tes evi den tes: lo esen cial de la ac ti vi dad co mer cial
del Vie jo Con ti nen te per ma ne ce in tra-co mu ni ta rio. Debe apli car se,
pues, una nue va “Po licy Mix”, ba sa da en una ver da de ra po lí ti ca pre su -
pues tal co mu ni ta ria, que ase gu re el man te ni mien to de la de man da in ter -
na, en su do ble com po si ción, el con su mo por una par te, so bre todo por la 
con ser va ción de los gas tos pú bli cos ga ran ti zan do el ac ce so al ma yor nú -
me ro de bie nes y ser vi cios pú bli cos, e in ver sio nes por otra par te, par ti -
cu lar men te en la in ves ti ga ción-de sa rro llo, a fin de dar un nue vo im pul so 
a un mo de lo eco nó mi co fun da do en el co no ci mien to y un de sa rro llo sus -
ten ta ble. Pero esa nue va “Po licy Mix” ne ce si ta una ver da de ra ju ris dic -
ción po lí ti ca de la Unión, a la in ver sa de la des con fian za y del re plie gue
na cio nal que ca rac te ri za el con tex to ac tual. 

La re de fi ni ción del mo de lo so cial se si túa en el co ra zón del fun cio -
na mien to de esta nue va “Po licy Mix”. Con sis te en ata car las de si gual -
da des, cuya am pli tud es pro ba ble men te uno de los fac to res de ter mi nan -
tes de la cri sis. Y por otra par te, se tra ta de bus car la ar ti cu la ción ex plí ci -
ta, de la ca li dad de em pleo y de la pro tec ción so cial como fuen tes de pro -
duc ti vi dad, pero al mis mo tiem po de li ber tad in di vi dual y de “ca pa ci ta -
cio nes, en un mo de lo en que el cre ci mien to sea de ter mi na do, an tes que
nada, en re pues ta a ne ce si da des co lec ti va men te de fi ni das.
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Resumen 

El aná li sis de las tra yec to rias de los mo de los so cia les en USA y en
cua tro paí ses eu ro peos (Ale ma nia, Di na mar ca, Espa ña y Fran cia) ante
el im pac to de la re cien te re ce sión, nos con du ce a un do ble diag nós ti co.
Por un lado, se de sa ta ron al gu nos cam bios en las res pec ti vas tra yec to -
rias ini cia les, por no de cir, al gu nos quie bres res pec to al mo de lo so cial
ini cial, don de co bran im por tan cia cre cien te la idea de fle xi bi li dad, la li -
qui dez y las nor mas de aus te ri dad del gas to pú bli co. Mien tras tan to, se
ob ser va una fuer te he te ro ge nei dad en tre los di fe ren tes mo de los na cio -
na les, tan to en la for ma en que es tas nor mas se apli ca ron, como las for -
mas ins ti tu cio na les que to ma ron y los com pro mi sos so cia les en que se
ba sa ron. La cri sis fi nan cie ra y eco nó mi ca ha en fa ti za do es pe cial men te
pro ble mas es pe cí fi cos de coor di na ción de las po lí ti cas eu ro peas y de
emer gen cia de un “mo de lo so cial eu ro peo” en re la ción a la tra yec to ria
de EE.UU.

Pa la bras Cla ve: mo de los so cia les - cri sis eco nó mi ca - po lí ti ca fis -
cal - mer ca dos la bo ra les - pro tec ción social

Abstract: 

The analy sis of dif fe rent so cial mo del tra jec to ries in the USA and
in four Eu ro pean coun tries (Den mark, Ger many, Fran ce and Spain) im -
pac ted by the re ces sion, leads us to the two fold diag no sis: some chan ges 
ap pea red in res pec ti ve ini tial tra jec to ries, not to say some brea king
points of the ini tial so cial mo dels, through the gro wing in fluen ce of fle -
xi bi lity, li qui dity and pu blic spen ding aus te rity norms; meanw hi le one
can ob ser ve a re si lien ce of a strong he te ro ge neity bet ween the dif fe rent
na tio nal mo dels in the way the se norms were im ple men ted, the ins ti tu -
tio nal forms they took and the so cial com pro mi ses they re lied on. The fi -
nan cial and eco no mic cri sis has par ti cu larly emp ha si zed the spe ci fic
pro blems of Eu ro pean coor di na tion po licy and of the emer gen ce of a
“Eu ro pean so cial mo del” with res pect to the USA.

Key words: Eu ro pean and US So cial mo dels -Eco no mic and fi nan -
cial cri sis- Eu ro pean vs. US fis cal po licy -La bour mar kets- So cial pro -
tec tion-Indus trial re la tion systems.
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