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Las transformacioneshistóricasdelestado
socialcomocuestión

Dx=.aEI.ALBARRACÍN, RAFAEL IBANEZ YMARIO ORTi*

«Lasideasdelmovimientode libre comerciose basanenun errorteóricocuyoori-
genprácticono esdificil de identificar;sebasanenunadiferenciaciónentresocie-
dadpolíticay sociedadcivil, queesinterpretaday presentadacornodistinciónorgá-
nica, cuandode hechoessimplementemetodológica.Así, seafirmaquela activi-
dadeconómicaperteneceala sociedadcivil, y queel estadono debeintenenirpara
regularía.Peroenla medidaenque,cxi la realidadactual,lasociedadcivil y el esta-
do son unoy lo mismo,debequedarclaroqueel laissez-fairetambiénesunaforma
de “regulación”del estado,introduciday mantenidapor medioslegislativosy coer-
citivns»

AntonioGramsci
1

«Las subclasese infraclasesasomansu desasoseganterostroen lassociedadesocci-
dentalesavanzadasy laseparaciónentretrabajoy pobrezaquebabiapresididoel
ciclo delmáximo esplendordel Estadodel llienestarconsumadoxy dela centrali-
dad del trabajocomoeje de la ciudadanía~,ahorasevuelvea presentardeuna
maneradifuminaday borrosa,de lapobrezacomo estadocuantitativode la nece-
sidadabsoluta,embolsaday localizada,pasamosa unanuevapobrezacomoproce-
so, funcional y cualitativa,visibilizadapor la multitud desujetosfrágiles,débilesy
vulnerablesprecisamenteporqueno puedendefendersu ciudadaníaconderechos
públicos,socialesy laborales».

LuisEnriqueAlonso??

Abstract:

The complextransformationsthatthe Welfare Statehasunder-
gone in Spain areanalyzedfrom the foundingof the systemin the
1960s.
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This system,basedon the notion of a functional corporateinte-
gration, gayerisc in the political transitionafter Franco’sdeathto a
prcessin which socialrights becameuniversaltherebyleading to a
generalizationof certainminimun socialservices.Overthe courseof
the 1980sand1990s,socialrelationsunderwentdeepchangesleading
to asocialdiscoveryof work. Ml of thiscamehand in handwith socil
policies triggeringadeclinein theworking classandtheadventof the
consumer.

Reywords: socialwealfarestate,socialpolicies,welfarestate,social
securitysystem,exclusión.

O. El casoespañoly la crisis delmodelo de losestadosdel bienestar

En torno a estosveinteañosqueseparanaEspañadel momen-
to de la transiciónpostfranquista,dos grandesinterpretacioneshis-
tóricas,doslecturasrelativamenteescindidas,hanvenidoocupando
probablementeun lugar ideológicamentehegemónico:puesel
periodo entreel final de losañossetentay la actualidadrecibiría
el nombrede la «Españademocrática»,peroa lavezestelapsohis-
tórico seríapor derechopropio el de «los añosde la crisis>~. De
modo históricamenteambivalentenos encontraríamosentonces
ante la cristalizacióndeun imaginariosocialdecarácterideológico
dentro del cual las vinculacionesentre la transicióny la crisis son
profundasy diversasparanumerosossectoressociales.Precisa-
menteel carácterescindidodeambaslecturas—cuyasdimensiones
se encuentranvinculadasdeun modo latente—impediríarecons-
truir las posicionesdiscursivasconcretasde distintos colectivos
socialesen torno acuestionescomo la crisis del empleoy del Esta-
do del Bienestar,másallá de las ya convencionalesfórmulas del
«desencanto»o de la relativamenteantagónica«con Francovívía-
mosmejor».

Tal y corno interpretabanlas transformacionesideológicasde
caracterglobal diversosestudioscualitativosrealizadosen lospri-
merosanos80, la concienciade la crisis «setrata, sin duda, de una
concienciacomún,generalizada.Pero es una concienciaque se
expresade manerasdistitntas,segúnseael estratosocialdel que
procedenlos gruposy la composición circunstancialde los mis-
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mos»W Estarepresentacióndiferencial de la crisis forma parte
de un mismo procesoen el quesimultáneamenteresurgen —en
e] casoeuropeoen general—y se hacenespecialmentevisibles
—en el casoespañol—las desigualdadesentre las diferentesposi-
cionesocupadascon respectoa la relación salarialpara,desde
diversassituacionesde empleo,afrontarunareestructuraciónde
la economíacapitalista4. Puessi las posicioneslaboralesvan a
constituirseen divisoriasparadiferentesformasde situarsefren-
te a la crisis es,en último extremo, porqueel fenómenocentral
de la décadade los ochentacon respectoal empleoes sin duda
la reconversióndel tejido industrial y productivo. Tambiénpor-
que, frente a uií momento posterior en el que se extiende de
modo definitivo la crisis de la conczenczaobrera (y en el que triun-
fa una concepcióntécnicadel paro comoproblemasocialmente
indiferenciado),la representaciónde estefenómenodel paroes,
paralos sectorestrabajadores,el de un dramáticocrecimiento
del paro obrero. «A travésdel parose manifiestan—viene aseñalar
Angel deLucasen su estudioya citado5—,sin posibilidad de ocul-
tamiento las desigualdadesquecaracterizana nuestrosistema
social («hay muchoparo obreroy muchadesigualdad>).Una desi-
gualdadquese manifiestaen un doble sentido.Por unaparte,la
desigualdad—reconocidadesdesiempre—entre los propiosobre-
ros y los restantessectoresde la sociedad.Por otra parte,la desi-
gualdadentre los propios obreros;unadesigualdadque les está
obligandoa disputarseentresilos puestosde trabajoy que,con-

3A. de Lucas,“Investigacióncualitativacontinuasobrelasituaciónpolítica,econó-
micay socialen:Castilla-LaMancha”,realizadodentrodelprogramaInvestigaciónCua-
litativa (iontinua parael CentrodeInvestigacionesSociológicasqueabarcaríalos años
1979-1983.El periododuranteel queserealizaestaseriedeinvestigacionesestambién
el momentocentral paralos procesosde reconversiónindustrial, institucionalización
delos mecanismosdeparticipaciónpolítica y de concertacióneneí ámbitode lasrela-
cioneslaborales.Los conílictosideológicosrecogidosdentrodeestosestudiosconstm-
tuyenunabasefundamentalparacomprenderlastransformacionesen tornoal empleo
y lasrelacioneslaborales.

Lasrelacionesenesteperiodoentreel planopolítico (transiciónpostfranquista)y
el planoeconómico(la situacióndecrisisestructural)constituyeunode los objetosdel
presenteartículo.Unarelaciónprecisamentedifícil deabordarcon respectoalasrela-
cioneslaborales:“Mucho se ha escritosobreel desencanlopolítico, pero,quesepamos,
pocoo nadase hainvestigadoacercadela relaciónquepuedetenercon la crisisdel
empleo”.C.Prieto(1999) “Crisis delempleo,¿crisisdelordensocial?”,p.544.

Op. cit., p. 6.
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siguientemente,estáenrareciendolas relacionesinternasdel
mundolaboral»6.

Yes precisamenteestaaparicióno profundizacióndela desigula-
dady dualizacióninternaala claseobreraen el contextodecrisis la
quesustentay esreforzadapor la propiasubordinaciónde las políti-
casdemantenimientodel plenoempleo.La pretendidaincompati-
bilidad entreel plenoempleoy la estabilidadeconómicay moneta-
ria pareceentoncesfundarunanuevaetapaparala historia de los
Estadosdel Bienestareuropeosquepasaríaaestarmarcadapor la pri-
macíadel control sobrela inflación frenteala estabilidaddel empleo
(algoquearrancainclusoanticipadamenteen Españaconla firma
de los Pactosde la Moncloa en los quelos salariospasanacrecer
segúnla inflación prevista).Sin embargo,dadaslas diferenciasentre
losmodelosde intervencióndel Estadoenel ordeneconómico-social
parael casoespañoly en el contextoeuropeoquele sirve derefe-
rencia,sólo esposiblellegar ala reconstrucciónde los sentidosre/a-
donadosconlas políticassocialesaplicadas—en uno y otro lugar,enel
antesy el despuésde la crisis— despuésde intentar reconstruirel
momentohistóricocentralquemarcala distanciaentrelas forma-
cionessocialesen las quesebasala diferenciaentrelosdosmodelos.

En estesentido,en la bibliografíamásdifundida sobreel modelo
del EstadodelBienestarparecehabersóloun relativo acuerdosobre
losmotivosde sucrisis. Un relativo acuerdoasentadoenun cierto
eclecticismodesdeel supuestode la imposibilidaddeunaexplicación
completadelas determinacionesy planosquearticulanprocesosde
naturalezarelativamenteheterogénea.Estasexplicacionesalternati-
vasvendríanaaproximarseal fenómenodeun modopreferente,bien
apartirdel materialismodel problemadel relativodesmantelamiento
de las prestacionesy serviciosdel Estadosocial,o biendesdela cues-
tión ideológicade la ofensivaremercantilizadoraactualmentedirigida
desdediversasinstanciasen contradel espaciode lo público. Que-
dandoentoncesenel terrenode todosy denadieel ocuparsede la
propiadescomposiciónde lo quepodríamosdefinir comoprerre-
quisitossocialesdel Estadodel Bienestar:desdela rupturade la ten-
denciaeconómicamenteexpansivade la postguerraala propiasitua-
ción deplenoempleovirtual queseencontrabaasociadaa la misma
enalgunospaísesdelcentrocapitalista.Dentrode estasexplicaciones
heterogéneasde laslimitacionesy aparentementeinevitablescrisisde
las institucionesdelbienestar,podemosencontrar,no obstante,coínci-
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denciasde perspectivacomo las queseestablecenentrelos teóricos
delneoliberalismoy ciertosrenovadoresdelmarxismodelas últimas
décadas:la crisisfiscal dcl Estado;los aumentosde los costessocialesy
de reproducciónde la fuerzade trabajo;los desajustesentreproduc-
ción y reproducciónsocial; lapropia crisis ideológicade losfunda-
mentosde legitimaciónsocial del sistema,etc. Coincidencias,pues,
en torno alo queseríansífttomasmáso menosconsensuadosde unasitua-
ción caracterizadacomodeprogresivodesfasehistóricoanteun con-
texto en muchossentidosradicalmentenuevo.Ahorabien, la exis-
tenciadeestosconsensosparcialesdentrode la pluralidadde expli-
cacionesen torno ala crisisde reproduccióndelas institucionesbási-
casdel Estadodel Bienestar,no evitaque,a lahoradearticularlasen
interpretacionesconcretas,se mantengaunatensiónmáso menos
acentuadaentrelasmismas.Secontraponenasí, por unaparte, las
aproximacionesquetiendenasituarseenun planomáseconomicista
o material y, por otra, las quelo hacenenunalíneapredominante-
menteideológica.La primeralíneade interpretacionesresaltaenton-
cesbienel problemade la crisisfiscal del Estadoo —más criticamen-
te—el dela crisis de sus prestacionesen forma de tendenciahaciala
infradotaciónabsolutao relativade las mismas.Mientrasquelas
segundasplanteanel momentodedeclivequeatraviesanen laactua-
lidad los pactossocialesquehabíancontribuido a la consolidación
del modeloa travésde los mecanismosdeconcertaciónsocial7.

Estaescisiónde los planosde la interpretaciónentrañasin duda
unalimitación paraentenderdeun modo totalizadorel fin del perí-
odosocialdemócratadepostguerra,yendomásalláde unacontra-
posiciónmixtificada entrela necesidaddemáso menoscantidadde
Estadoydemercado.La mismase fundanientaprobablementesobre
la existenciadedosdimensionesdifíciles dereconciliarenel conflic-
to de las interpretacionesen torno al Estadodel Bienestar.Por un
lado, la dimensiónde la llamadacrisis de legitimacióny la ofensivade
unanuevaderechasupuestamentepostconservadora,frentea, por
otro. la de la evolucióndel componentematerialde laspolíticassociales

Se tratasimplementede unatendenciadominantedentrodelos estudiosacerca
del Estadodel Bienestary smi crisisque hageneradodosgrandeslineasdeinterpreta-
clon. Sirve probablementecomnorepresentantedela aproximaciónde caráctereconó-
Inico laol}ra deJamesO’Connor,La crisis fiscal delEstado, mientrasquedentrodela
masculturalistapodríamoscitaralgunodelos múltiplesensayosde ClausORe como
los recogidosenlaobraLa sociedaddeltrabaja

CuadernodeRelacionesLaborales
2000,16:135-176139



DanielAlbarracínyotros Lastransformacioneshistóricasdelestadosocialcomocuestión

y de las institucionespúblicasalo largo deestosya largosañosde la
crisis.

La crisis delEstadodelBienestarenEspañacomoprocesoideológico

Precisamentea lahoradel planteamientoconcretodel casoespa-
no], la distinción de los planos,peroa la vez la comprensióndesu
interdependencia,seconfiguracomo especialmenterelevante.Esto
esasíen la medidaenquela realidaddel muy débily tardío modelo
deprestacionessocialesdecaráctergarantista-universalistaestablecido
en España,aparecemarcadapor sudesarrolloestructuralmenteasin-
crónicoy diferido enel tiempoy no sólopor supobrezay debilidad
comparativa.En el desarrollode lasbasesdeestesistema,lacreación
de buenapartedelos mecanismos,institucionesy principalesexpan-
sionesdel gastoy las prestacionessocialessehacedurantelos años
finales deldesarrollismofranquista.La Ley deBasesde laSeguridad
Socialde 1963constituyeun precedentefundamentaldeposteriores
políticassocialesy tienesu aplicaciónplenaconla Ley Generalde la
SeguridadSocialde 1966y unacontinuaciónen los II PlanesdeDesa-
rrollo en1968.Antesde estosprincipiossólose recogenmedidasde
protección/prevenciónsocialde carácterfragmentarioy basede apli-
caciónprofesionista.FormanpartedeéstaslaLey deAccidentesde
Trabajode 1900,el Retiro Obrero Obligatorio de 1919o el Seguro
Obligatoriode Vejeze Invalidez,quevendríanair parcheandodesde
la intervenciónpública las institucionesparceladasdelMutualismo
laboraloriginario, o los múltiples, dispersose inconsistentesdisposi-
tivossocialesdebeneficenciaclásicos.De 1958a 1975 sepasadeuna
proporcióndelgastosocialenelgastoestataldel25,5al 29,9por 100
del totalqueyadepor síaumentóentre1960y 1975un 76,7por 100
en términosporcentualesde la rentanacional8

Seráporel contrariosólo apartir del momentode la transición
postfranquistacuando—ya en la fasededeclivemundial de las insti-
tucionessocialdemócratas—estosgastossocialessecompletenen la
dirección de unauniversalizaciónefectivade las prestacionesque
reconociesensucondición de derechossocialesdecaráctercolecti-

8 A. GonzálezTemprano(1998>,Lapolítica de gastosocial (1984-1996>enla Adminis-
Iración delEstadoydelas ComunidadesAutónomas,p. 34.
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yo. Un logro democráticocondenadoaun carácterrelativamenteformal
queseañadeala institucionalizaciónde los mecanismosdeconcer-
tación socialy participaciónpolítica.De estemodoseveianasísepa-
radaslas dosvíasa travésdecuyasíntesissehabíallegadohistórica-
mentea la constituciónde las políticassocialesde integraciónde los
Estadosdel Bienestar.Pueslas políticassocialesdel franquismo,ensu
orientaciónhaciala reproducciónde la fuerzade trabajo,parecían
inspirarseen las institucionesbismarckianas—de baseprofesionistas
y gremialistas—quedatabandeprincipios desiglo. Mientrasque,por
el contrario, unatendenciauniversalizadoraanálogaa la de las
implantadasapartir de la inspiraciónproporcionadapor el informe
Beveridge—parael casobritánico—,se vería,enel deEspaña,realizada
únicamenteen el momentoenelque la posibilidadde quelacondi-
ción salarialcontinuasecomocentrode la concertacióny delaspoíí-
ticas socialesparecíahistóricamentepericlitada.El reconocimiento
de la representacióndel trabajoseproduciríaasísólo despuésdeldes-
centramientosocialy político del trabajo.

En esteproceso,la propia metáforaEstadodelBienestar,como
forma ideológicadestinadaadescribiry simultáneamenteplantear
un sentidonormativoen torno ala intervencióndel Estadoen la
regulaciónde los procesoseconómicos,el suministrodebienesbási-
cos, la mediacióninstitucional enel mundodel trabajo,etc.,vienea
cobrar un papelconcretodiferencial dentrodeldebateideológico
queseproduceennuestropaís.Estesentidoesquizásimposiblede
aprehendersin asumirenquémedidala ideadesucrisis y desman-
telamientoseencuentramarcada—desdeun punto devistaproyecti-
vo— comounafrustracióndelanheloquepartíadel ant~franquismodeuna
transformaciónsocialprogresivaen la línea deunapotencialconvergenciacon
la realidadeuropea.Perodesdeunaperspectivamásrealista,el caso
españolseencontraríasobredeterminadodesdesucondiciónde
semiperiferiaatrasadaconrespectolospaísescentralesdel capitalis-
mo aparticiparde mododependientedealgunosde los frutos del
ciclo expansivode la última onda largade la economíade mercado
en los años60.En estecontextoaquellaexpectativacolectivadepro-
gresoigualitarioy democráticosevereprimidaenel final delos años
70 trasel momentodedemocratizaciónenqueEspañaparecíaacer-
carseaEuropademaneraradical.Una frustraciónquesuponeel ori-
gen inmediatodel llamadodesencanto.Un desencantoerigidosobrela
distanciaquemediaentrenuestrarealidadsocialy el modelode las
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sociedadesdel bienestary quetendríadiferentesformasy versiones:
bienen el corto plazopostransicional,a travésde la represióndes-
movilizadade las activasbasesdel movimiento obrero,vecinalo de
los partidosde izquierdamilitante frente asuluchapor unaruptura
políticamáso menosradical;bien—en un medio plazo—enel desen-
cantode las esperanzasprogresivasdepositadasenquelas concesiones
hechasacambiode la sustitucióndeestarupturapor unareforma
pactada,tuviesenla contrapartidadeun progresomaterial impulsa-
do entoncesporla acciónredistributivadelEstadoy quefue recono-
cidode un modo tan amplio comoidealistaen la Constituciónde
1978.En estemomento,la universalizaciónpaulatinay progresivade
las prestacionessocialesen tanto quederechosciudadanosserárea-
lizadabajoel signode la crisis económicay del ajusteimpuestoalas
políticassocialestraslos años1970,fundamentalmenteatravésde
unasdotacionesdemínimoscadavez másinsuficientesanteel pro-
cesode fragmentacióny dualizaciónsocial quemarcarála dinámica
socia]denuestropaísapartir de los años1980.

No sepretendeconello negarla reivindicacióndel espaciode lo
públicoy de la lógicademocráticade la redistribuciónquela institu-
ción del Estadodel Bienestarharepresentado,sino porel contrario,
simplementeseñalarlas mediacionesquesuponehaciaun debatecon-
cretoen torno asucrisis parael casoespañol.Esteprocesodiferencial
enel planoideológicopareceserun elementocentralparaentender
una crisis ideológicade legitimidadactualmenteatribuidaa lasfunciones
del Estadoy a lo público. Crisis, queanticipay superaengenerallas
quevana tenerlugarenotroscasoseuropeos.Este ibéricodesencantoesta-
ría marcadopor la ausenciadurantetantosañosdeotra esferade lo
públicoy deotra razóncomúnqueladeunosmitos integristasdelfran-
quismocontrapuestosentoncesa la maduralógicademocráticaque
encarnabanlos paíseseuropeos.Sobreestacontradicciónevidentese
asientany circulanfácilmentelos tópicosmásradicalesacercade lo
insosteniblee intrínsecamenteperversode los mecanismosregulado-
resy distributivosdel Estadointervencionista,identificadoaquíconla
burocraciacorruptadelasinstitucionesfranquistas.De tal maneraque
laracionalizaciónde laadministracióndel Estadoseríaresultadodeun
análisissegúnelcual buenapartede laresponsabilidaden lareducción
de los excedentesempresarialeseranlas excesivascargasde lascontri-
bucionesempresarialesa laSeguridadSocial,un factor«seguramente
ligadoa la irracionalidaddel aparatodeEstadoespañoltrascuarenta
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añosdedictadura»9.Puesen tantoquedifícilmente puedesostenerse
queésteEstadodelBienestarhaexistidoenEspañasolamenteapartir
delosaños80, tiendeafuncionarentoncessuidentificaciónconlasvie-
jas manerasde un Estadofranquistaquehabríasidoderrotadopor el
reflujo de la sociedadcivil. Contribuyendodesdeestaidentificación
—evidentemente,deun modo complementariocon otrasmuchas
dimensiones—afacilitarenestenivel delahegemoníaideológicalacon-
solidacióndelosdiscursosneoliberales.

Portanto,hablaraquídesdeunaperspectivahistóricademedio
plazodel retornode la exclusióny vulnerabilizaciónsocialo de la ten-
denciahacialacrisisy minimizacióndelaspolíticasasistencialesnecesita
del replanteamientopermanentede lasquesonespecificidadesy asin-
croníasenestahistoriade las funcionesestructuralesde la intervenciónesta-
taly los sentidosposiblesdelospolíticassocialesparaelcasoespañol.Sinque
estopuedasuponerno obstantequelos procesosideológicosy sociales
quedeterminabanlasformasde desarrollode los paísescentralesdel
capitalismono influyan sobrelas transformacionesde estasfunciones
enelcasoespañolalo largodel franquismo,durantelacrisisde los años
setentay másaúnenunaposterioretapadeincrementodeunainter-
dependenciaasimétricadeEspañaconrespectoaestospaíses.

Unainstitucionalizaciónasincrónicadederechosyprestacionessociales

Desdeun punto de vistamásconcretopodríamosseñalarque,en
estesentido,los problemasparaentenderlanaturalezaespecíficade
estosprocesosestaríanmarcadosfundamentalmenteporun carácter
diferencialqueafectaríatantoalos píanosde lo ideológicoy lo material
Ambasdimensionesvanacaracterizarasíla singularidaddeesteEsta-
do asistencialautoritariofrenteaun Estadodel Bienestarqueestaba
no obstantemuy lejosdeconstituir unarealidadhomogéneaen los
paisesen los quehabíasurgidoy desarrolladodemododominante’0.

9L. Paramio(1983>, “Perspectivaseconómicasdela izquierday estrategiassindica-
lesenEspaña”,Sislema,53, p. ~9.

~ Los estudioscomparativossobrelassingularidadesdelasformasdeintervención

estatal y lasdiferentesconsecuenciasde la crisiseconómicaen los paíseseuropeos.Un
buenejemplose encuentraenO.Therborn (19885,¿Por quéunospaisestienenmásparo
queotros~,Valencia,Alfons el Magnánirn.
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En primer lugar, la singularidaddeun sistemaasistencialfundado
apartir delos años1960sobrela basehistóricadeunasdotaciones
de consumoscolectivoso públicosimpulsadosbajo unaracionali-
dadquepodemoscaracterizarcomopropñvatista.Dentrode la cual,
estasprestacionesseencuentransupeditadasdeun modocasiabso-
luto ensugénesisy durantebuenapartedesudesarrolloalas puras
necesidadesmáscrudasdel desarrollode un sistemacapitalista
nacionaly un mercadointerno debienesdeconsumo.Viniendo a
jugar entoncesun papelmuchomásdeterminantelas necesidades
capitalistasdeconstituciónunanormade consumode ¡nasascomo
contextoy origen de las políticasde esteEstadoasistencial,queel
queestaspudierantenerconrespectoala constituciónde la propia
norma.

Como segundorasgodiferencial básico,estemodelo presenta
dificultadesno menoresparaserentendidocomosistemaquefun-
cionasobrela baseideológicade un pactosocial amplio, a la mane-
ra en quese havenidososteniendoquelos llamadospactoskeyne-
sianosprestabansulegitimidad a los modelos socialeseuropeosde
postguerra.Porque,básicamente,el conjunto de prestacionesy
segurossocialesquedurantela etapade racionalizaciónmoderni-
zadoraprocapitalistadel segundofranquismovan a impulsarse,se
encuentranradicalmentelejosdesuponerun modelode interven-
ción redistributivadel Estadoen el contextodeunasociedaddel
bienestardealgún modo fundadasobrelas transaccionesasimétri-
casdeunospactossocialesde carácterprogresivoy democrático.
Una concertaciónentreactoressocialesdifícilmente representada
por la accióndelos sindicatosverticales,aúndesdesu participación
por partedel movimiento obreroen su estrategiaentrista.A pesar
de lo cual, esteprocesono dejaráde tenersusefectosredistributi-
vos sobrelos salariosengeneralenelperiodoexpansivoquesepro-
duceapartir losaños60’ y quelleva aun crecimientosalarialbas-
tantepor encimade la inflacion —aunquesin llegar al límite de la
productividad,salvoen los débilesmonwntosfinalesdel Régimen—.
Estaredistribución parcialy diferida, ibaa tenderaconfigurarunas
clasesmediasfuncionalessalarizadasen los serviciosde la gran cor-
poración capitalistao en el senodel funcionariadode la adminis-
traciónpública. Una nuevaformaciónde clasequedesplazaríadefi-
nitivamenteala viejapequeñaburguesíapatrimonialen el umbral
de los años70, a travésdeunaintegraciónde mínimos—si bien pro-
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gresivay creciente—yesbozabaun horizontecolectivode «ir amas»
enel planomaterial11.

Este«EstadoAutoritario del Bienes~»12o PowerState13,realizaba
asídesdelos años1960unaintervenciónbasadaen unacierta con-
cepciónde la integraciónqueparecíainspirarsedealgunaformaen la
perspectivadc E. Durkheim acercade laorganizaciónsocialcorpo-
rativa. Una integracióncorporativafuncional,en torno a la norma
modernizantedel desarrollismotecnocrático,deunanormaurbana
dc consumode masasquetiendeahomogeneizar—pero no a igua-
lar— lascondicionesdeconsumoy vida de los sectorescentralesde la
sociedad.Perosi estelaxo individualismocorporativoresultabaincapaz
dc realizarunaintegraciónsocialefectiva,o ya simplementedeman-
tenerlacohesión,no esúnicamenteporquese enmarcaseen un régi-
muen dictatorial quenegabapor completolos derechosdeciudada-
nía política basadosenel derechoal voto y la participaciónpolítica
indirecta.Sino,fundamentalmente,en la medidaenqueestaspolíti-
cas asistencialesentrañabanun sentidohistóricoe ideológicobien
distinto al reconocimientoo asuncióndeunaciudadaníasocialbasa-
daen el reconocimiento«delos derechosdebienestar,materializa-
dosen la provisión o facilitación estataldeunalargaseriedebienes
y serviciospúblicosconsideradosdentro del consensodemocrático

14
comoresponsabilidadde las naciones»

Desdeunaesferade lo público-político marcadapor un signo
racionalizadory autoritario, el casoespañolhaconocidoentonces
unadinámicaprofundamentediferencialcon respectoal europeo
asimismocomoprocesocontradictorioy conflictivo dedesarrolloy
profundizaciónde la condiciónsocial colectiva.Un desarrollopar-
cial queva acontrastarconla condiciónsocialy democráticade ciu-
dadaníatotalen tanto que«fusiónprácticamenteinseparabledeele-
mentosde naturalezapolítica, social y económica[en la que] alas

‘1A. Ortí (197<)>, “Políticaysociedaden el umbral de los añossetenta:lasbases
socialesde la modernizacionp(>lítIca”, en M. MartínezCuadrado(ed.),Cambiosocialy
modernizacie5npolítica.

¡26. RodríguezCabrero,(1993a>,‘ti PolíticaSocialenEspaña:1980-92”,y Infor-
meFOESSA.p. 1493.

3 GonzálezTemprano,op. cit, pág. 33.
14 Tal y comovienea caracterizarestosderechosunodelos máspertinacesdefen-

soresy teóricosde un pluralismodelbienestarposible parael casoespañol:L. E. Alonso
(1996)en suartículo “El discursode laprivanzacionyel ataqueala dudadaníasocial”
enlos Cuadernosde Relacioneslaborales, n08,psil.
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libertadespolíticas tradicionales(...) habríaqueañadirleunalarga
seriedederechosconcretadosen el suministro de bienesque no
eranmercantilmenteofertadosdeunamaneradirecta,y otro buen
númerodederechoslaboralesderivadosde la institucionalización
públicadel conflicto industrialy del mercadolaboral»’5.Una debi-
lidad de laconcienciaciudadana,de la razóncomúndemocráticaper-
didaen la larganochefranquista,queconstituyeunade las la raí-
cesestructuralesfundamentalesa la horade entenderla actual
regresiónen la que se encuentraestacondición de ciudadanía
social, obturadaentoncesen su desarrollobajo lo quepodemos
denominarde un modoamplio «lanuevahegemoníaideológicadel
realismodel mercado».

Como hasido señaladoconfrecuenciaen los estudiosacercadel
Estadodel Bienestar,no puedeobviarsequela insistenciaen estepro-
cesodecrisis esutilizadaeficazmentecomo partedelaestrategiaque
tratademinar las basesdeestemodode regulaciónsocial16.La idea
deestacrisiscontieneentoncesentreotrasmuchasdimensionesla de
formarpartedeun mito reaccionario,esdecir: una idea-fuerzaalservicio
de laestrategianeoliberalde laclasedominantecuandove puestaen
peligro su hegemonía.En tanto que el mantenimientodel pleno
empleoera—comoseñalael propioDavidAnisi— el ejecentraljunto
al crecimientosalarialparaleloala productividad,de la situaciónde
lospactoskeynesianos,estediscursosobrela crisis pretendelegitimar
desdeun comienzola insostenibilidaddeaquellasituaciónde lasrela-
cionessalariales.Estarupturadeun pactoporel mantenimientodel
plenoempleo—queenel casoespañolcomoen el de otrospaísessólo
habíasido posible,entreprofUndoscostessociales,a travésdeunaemi-
graciónmasivat~vaamarcartambiénla formaenlaqueen larecien-
teaperturademocráticadela Españade la postransiciónsevana ins-
tituir los mecanismosde la concertaciónsocialEn estesentido,el diag-
nóstico,ampliamentedeclaradoeinclusocelebrado,segúnel cual esta
crisissuponeel fin del Estadodel Bienestar,no esotra cosaqueelgran

‘5Alortso, op. cii, p. 42.
~ Veáseespecialmenteel crítico e incisivo Trabajar conreddel economistaDavid

Anisi.
7Yaquesi bienla Lasadeparooficial en 1974eratansólo del2,15% ‘considerando

el saldomigratorio conEuropa—señalaAgustínMorán— queenesteañoerade
845.000personas,la tasareal de paro,de noexistir la emigración,hubierasidode más
del 8%—Morán,A. (1994), “Augeycrisisdelos grandesacuerdossocialesde los 80. De
la claseobreraal mercadode trabajo”, Cuadernosde RelacionesLaborales,5, p. 15—.
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mito de los añosochentadesplegadoporlos tecnócratasneoliberales
convertidosen el equipomédicohabitualde las «sociedadesdel ries-
go». Un discursoideológicoqueintentaimponerasíun contextodis-
ciplinariodeajusteparaunaspolíticassocialesquevanaresultarpro-
gresivamenteinsuficientescon respectoala destruccióndepuestosde
trabajocrecientede formaexponencialdesdefinalesdelos años1970
hastaconfigurarun enormedesempleodecarácterestable.

La depuracióndelos costeseconómicosde lagestióne interven-
ción públicaquecaracterizaa la crisisdel Estadodel Bienestar,ha
supuestodeunmodo inmediatoeimprevistolaaparicióndeun rna-
dropatológico,enel pasode los años70 alos añosSO, caracterizadopor
la emergenciadelos fenómenosdeparo masivo,precarmzacióny Re-
xibilización laboral,reducciónde lacoberturade laprotecciónsocial,
etc.;o incluso,desdeel medioplazohistóricoenquesesitúaestacri-
sis estructural,podemosconsiderarlas transformacionessufridaspor
el estadosocialcomoun procesoenmarcadoenun cambioimprevis-
to enel transcursodeunaenfermedad,considerando—si senosperm-
mitey comoseríajusto,debidoy saludable—alpropio capitalismocomo
unaenfermedado, al menos,comounaalienaciónsocialprofunda.

El intentodenaturalizarestasituaciónsepresentacomola firmade
unaautopsiaprematuradecualquierformadeprotecciónsocialque
seexpresacomounaclaraamenazaparaloscolectivossocialesmásvul-
nerabilizados.Frenteaestaofensivalacomprensiónde lo quehayade
mito y de realidadenlas transformacionesy crisisdelEstadosocialexige
seguirbuceandoen las tensionesy relacioneshistóricasentrelo nor-
mal y lo patológico.Porqueestatensiónhaceprecisamentequepara
el casoespañolestemismoperiodoconsolideun contextoeconómico
e ideológicosingular—respectoa laEuropacentral—reivindicadointe-
resadamentecomoel de lagenuinacreacióndeun Estadodel Bienes-
tar plenocii España.Yesefectivamenteenesosprimerosañosde la
monarquíaconstitucionalcuandoseinstituyenunasnegociacionescor-
poratistasorientadasaapoyarlacreacióndeempleo,el crecimientode
la tasade coberturapordesempleoo inclusoel controlnegociadode
la introducciónde las nuevastecnologíasparalaproducción.Sin embar-
go, la reformosocialcontenidaenesospactosglobalestiendeavaciarse
desentidoy convertirseen inviableen la práctica.De tal maneraque
el progresivoaplazamientoen lapolítica españolade estoscontenidos
queeranreivindicadosunay otravezen los pactossocialesfirmados
con los sindicatos,va a mostrarla dificultad parael desarrollodeun
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procesode integraciónsocialdemocratizadoray redistributivaapoya-
do en la acciónde las políticaspúblicas.Porque,aunquea muchos
puedaparecernosevidentequela ofensivaneoliberalesel síntomamás
clarodelcapitalismocomopatología,el EstadodelBienestarestálejos
deser,poroposición,lasaludablenormalidaddel modelosocialeuro-
peoquesedespliegaaproblemáticamenteenEspañaconel fin delrégi-
mendictatorial.Porqueenel medio plazode lahistoria de lasforma-
cionessocialescapitalistasdesgraciadamenteno hayespacioparaesa
normalizaciónaconflictiva.A pesarde lo cual,esprecisoreconocerque
esteEstadodelBienestartuvo lavirtud paralassociedadeseuropeasde
parecerserduranteunosañoscapazdeconvertirunaafeccióncapita-
lista, que a mediadosdeestesiglo tendíaarevelarsecomodefinitiva-
mentemortal,en unasimpledolenciacrónica.Evidentemente,esta
curateníamuchodehomeopática—y en especialenel casoespañola
partirdel desarrollismofranquista—en tantoqueregulabala adminis-
traciónde los agentespatógenosbásicosdelaenfermedaden dosisque
los hiciesentolerables.Yasi lasprofUndastransformacionesdelasocie-
dadespañolaen los añossesenta,quetendíanavolver aconvertirlaen
unaregióndelmundooccidental,tuvieronmuchoderacionalización
capitalistazcreacióndeun mercadonacional,mecanizaciónde la pro-
ducciónagraria,desarrollode la produccióndebienesdeconsumo
estandarizados,etc. Sin embargo,enel casoclínico español,no hace
faltainsistir enqueel tímido procesode reformasocialqueseiniciaal
final del franquismoy que insertaa Españaenel modeloredistribui-
dordelestadoeuropeotambiénhasupuestoelorigendeunaseriede
transformacionesprogresivasenformadederechos,prestaciones
públicas,políticasredistributivas,seguridadenel empleo,etc.que
ahora,en los años1990,severíanrenovadamenteamenazadas.

1. Lasambivalenciasde los años80 para el estadodel bienestaren
españa:generalizaciónde un sistemaasistencialde mínimos fren-
te a la ausenciade una concertaciónsocialglobal

«Todo estodisipala imagendeunatransición nítidadesdela regulaciónkeynesiana
ala organizaciónliberal del mercadode trabajo.Un análisisatentodelos rasgosde
estatransiciónponedemanifiestoqueno ese1productounilateraldeunavoluntad
claray precisa,sino másbieneí resultadodeun complejodeestrategiasmediantelas
cualesseasegura,refuerzay desarrollaelordenecorrómico~social’’5

‘8Andrés Bilbao (1993), Obrerosyciudadanas,p.49.
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A partir de la transiciónpostfranquistaesteprocesodeuniversaliza-
cion delos derechossocialesseenfrentaala recurrenciadeunaten-
denciaalasubordinaciónefectivade laspolíticassocialesaunasprácticas
ideológicasy degobiernomarcadasporlapermanencia,enestanueva
fisehistórica,deun sentidnglobalfin4nzenteracicmoiizador—desdeelpunto
devistadela modernizaciónsocialy económica—.Semantienepues,a
pesarde lasenormesdiferenciasgeneralesexistentesafavordelperíodo
democrático,unatendenciahaciael dominio deunaracionalización
quepareceaplazary subordinarpermanentementelasreformas.Esta
permanenciadeun sentidocrudamenteracionalizadorconectadeesta
formaelgastopúblicoy socialqueenel desarrollismofranquistasedes-
tinabaaapoyarla creacióndeunanormadeconsumode masasfuerte-
menteprivatista,conla socializacióndelos costesempresariales,el sane-
amientodel sectorbancarioo la salvajereconversiónindustrialde los
anos1980.Las políticassociales,desprovistasde sufunciónderepro-
duccióndela fuerzade trabajo,vanaretrocederpaulatinamentehacia
su rol tradicionaldemantenimientodeunapazsocialqueseverifica
ahoraa travésde unaindividuacióncrecienteensuaplicacióny senti-
do. Unadireccióndetransformacióndelsentidode las políticassocia-
les que—en su límite— se aproximaala funcióncentralde éstasdentro
del capitalismomiserabilistaquesehavenidollamandohastaahoradel
s.XIX. Estasubordinaciónde lareformaenel medioplazohistóricode
lamodernizaciónenEspaña,podemosdecirquepuedeplantearseasi-
mismodesdeladebilidadde los pactossocialesquelegitimabanelpro-
cesodc reformaentantoquetransacciónrecíproca.Unatransacciónasi-
métricaquese habíaalcanzadoenalgunassociedadesdesarrolladasa
merceddeun contextoespecialmentefavorableparaestospaísesy de
lapropiaposiciónde fuerzaestructuraldeunaclaseobrerafordistacon-
solidadaen los mismos.Sin embargo,y en la mástecnocratizadareali-
dadsocialespañola,tampocollegaatenerlugardespuésdel procesode
transícionunaculminaciónde laconcertaciónsocialhaciapactosque
comprometiesendemodoefectivoel desarrollosocial.Estoesasíenla
medidaen queseva aproducirun divorcio efectivoentreladinámica
económico-corporativadeconcertacióny reivindicaciónenel terreno
laboralpromovidaporlos sindicatos—y marcadapordosgrandeshuel-
gasgenerales—y la realidadde unaspolíticaseconómicasneoliberales.
Políticasdel PSOErealizadascon elapoyode los poderesfinancierosy
sobrela basedel dominio ideológicQdeunaasunciónsocialmayorita-
nade la inexistenciaenel terrenoelectoraldeotraalternativaefectiva
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paraelmantenimientode lademocraciay deun mínimo de las con-
quistassociales.En definitiva, la institucióndeunadinámicadeconcer-
taciónsocialqueresultaescindidaal ver la luz y comenzara realizarse
bajoun ca~poratisnwdecrisis subordinadoentoncesdemodoefectivoa
unadebilidadinicial delmarcodemocráticoqueseconfigurabaen tiem-
posdeestancamientoy recesión19.Asimismo, un corporatismodecrisis y
austeridadquesólo seentiendecomomodelopolíticodetransacciónen
tantoque resultadodel cierreporarribade los conflictosdel proceso
de transiciónbajosudinámicade imposicióndeun consenso.Un cie-
rre queenel terrenoideológicoconsolidala ideade laausenciadealter-
nativademodelode sociedadatravésde la despolitizaciónde la cuestión
socialy de laautonomizacióndel planode lo económicoen tantoque
unaparceladela realidadsocialcuyocontenidosetiendea hacerapa-
recerahoracomopuramentetécnico20.

Un procesoquetienesuorigenen el momentode la transición,
dondelos acuerdosquela sellan—en especiallos Pactosde la Mon-
cloa—no entrañaronlaconstruccióndeun pactokeynesianoquerepi-
tiesemásdeveinteañosmástardelahistoriaeuropeadeedificicación
deunadinámicacorporativa.Sin embargo,enestosaños1970el cor-
poratismoseencuentraasimismoenunacrisis generalen las socie-
dadeseuropeasque susEstados,ejerciendosufunción de mediación
institucional, intentanresolverparaacabarcon el resurgimientodel
conflicto declasesque sehabíaproducidoenEuropaoccidentala

~Unadebilidadseculartantodela democraciacornodela economíaespañolaque

permitecomprenderquesi se tratadebuscarlas rupturasintroducidaspor la transi-
clon postfranqu!stano hayquebuscarlasprincipalmenteoexclusivament.een el creci-
mientodelgastosocial,launiversalizacióndc derechosmínimos,etc.—dinámicapor
otro lado casigeneralen todaEuropatambiénen los años1980— sino,comointenta-
mos mostrarmásadelante,en el mayorpesode los gastos-«econ()1nIcos>~estatales,la
destruccióndeempleoindustrial o el aumentoexponencialde la inversiónextranjera.
Procesostodosellos inmersosenunareadaptación—dependientey profundamente
especulativa—dela economíaespafiolaaEuropacuyotrasfondomásconcretoparaexpli-
carsingularidadescomoladesproporcionadatasade desempleoesprecisamenteesa
insuficienciadel tejidoproductivoqueimplica recoger—porcaminosmásomenosdirec-
tos—los peoresefectosde lasreestructuracionesllevadasacabopor lasgrandescorupa-
fías multinacionales—Recio (1997>, Trabajo, personas, mercadas, Barcelona,
Icaria/FIJHEM,Pp. 274y si.—. -

20 Los distintosenfoquesteoricosy metodológicosentomo~alacuestiónsocialy la
pobrezahansido estudiadoscríticamenteporel Colectivo lOE apartir de la basede
numerososestudiosempíricos.Véaseporejemplosu artículode 1995, “Despolitización
dela «cuestiónsocial».Reflexionesen tornoa lamarginación”,Economíay Soáedad,12,
203-216.
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partir de 1968. Estecorporatismohabíaofrecidoen los años60’ una
«soluciónidealalproblemacentraldelcapitalismomoderno:el man-
tenimientodel ordendondelas relacionesdemercadoya no son
soberanas,dondeladivisiónentrepolítica y economíaya no puede
sostenersey dondetanto laclaseobreracomoel capitalestánorgani-
zados»21.La dinámicade estosaños70’ esencambiootra,ya queen
estemomento—de un mododramáticamenteradicalizadoenel caso
de la transiciónespañola—«falta el requisitofundamentaldel corpo-
ratismo—suficienteconsensoideológicoparaocultarlos conflictos
inherentesa la relacióndeclase—>’22.Pueslasituaciónespañoladista-
baespecialmentede unadinámicaposiblede concertaciónsocialmás
o menosglobal porque, ademásdeestaausenciade consensoideo-
lógico básico,la integraciónde la claseobreradistabamuchode
haberseproducidosiquieradesdeel puntodevistamaterial.Yaque,a
pesarde la homogeneizaciónde los años60 y 70’, las fronterasde
claseencuantoanivel y calidaddevida—algo queseevidenciabapor
ejemploconrespectoa lacuestióndela vivienda—,continuabansien-
do básicas.Porúltimo, otro elementodificultabala concertacióny
veníaa manifestarel carácterradicalizadode unacondiciónde no
integración: el contrasteentrela capacidaddemovilizaciónde esta
claseobreray el gradodeorganizaciónqueexigíaunarepresenta-
ción de la quehabíacarecidodesdeel puntodevistainstitucional.

El consensoquefinalmentevieneaalcanzarsetrasel cierredelproceso
de transición, si bien haconseguido—en el nivel dominantey no sin
excepcionesdestacables—realizarla función clásicade las dinámicas
deconcertacióny pactosocialdecanalizacióndeun conflictoincon-
flotable separandosus dimensionese institucionalizandosectorial-
mentela negociación,difiere radicalmentede la realidaddel armisti-
no ideológicobasadoen la centralidadsocialdel trabajoy el reconoci-
mientodeunasededederechosligadosalmismoal quesehabíalle-
gadoenEuropaen los años1960. Este«algoqueseparecemuchoal
consenso»alquellegael capitalismomodernoal «integrarasupobla-
ción trabajadorabajola condiciónde incrementarla prosperidad
general>’23,podemosconsiderarque no sehaproducidocuandola

21 c~ Crouch,(1991>; ‘VariacionesdelpapeldelEstadoenlasrelacioneslaborales

en EuropaOccidental”, en !a obraEl resurgimientodelconflictode clasesenEuropaoccidental
apartir de1969,editadaporCroucby Pirzorno,pSOS.

22(4, dt.
23 (4>. át., p.3O4.
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concertacióntienesumáximosentidocomoimposicióndeun largo
ajustequetodavíanohaterminadoen laactualidad.Desdeunpunto
devistahistóricoestainstitucionalizacióntardíade la negociaciónes
en tantoarmisticio,algoqueseparecebastanteaun procesodedesmo-
vilizacióncomoformade imposicióndelos resultadosdela crisiseco-
nómicadel capitalismo.Una desmovilizaciónquevaamarcarlos años
70’ y aafectarespecialmente(demodosmuydiversosperono exentos
dedrámaticosrasgoscomunes>alos paísessituadoscomoEspañaen
la semiperiferiamundial,desdeel surdeEuropahastaChile y otros
paísesdeLatinoamérica.

NuevospapelesestructuralesdelEstadoyflexibilizacióndelmercadodetrabajo
en los años1980

A pesardesu complejidady ambigliedadeslas transformaciones
globalesdelaspolíticassocialesquearrancanen la transicióny secon-
solidanen losañosochentatienenunalíneadominantequedotade
unaciertacoherenciaa todoel periodo.En estesentido,el periodo
tratadosupondráunauniversalizacióndela asistenciademínimosde
partede los bienescolectivosbásicos—dondeno secontempla,por
ejemplo,el accesogeneralizadoalavivienda—,perounauniversaliza-
ción en la queel crecimientodelgastosocial estásupeditadodesde
suorigena las necesidadesdeotraspolíticaspúblicas,másorientadas
ala intervencióndirectaenel sectorempresarial.Deestamanera,las
políticassocialesestánatravesadasporunafuertecontinuidadres-
pectoa lasbasesprácticasy legislativasheredadasde los últimos años
del régimenfranquista24,mientrasqueel cambiomásrelevanteten-
dríalugar en el compromisoadquiridoporel Estadoenla recupera-
ción de los excedentesempresarialescomocondiciónnecesariapara
la superaciónde la crisis económicafrentea ladinámicadominante

~ En estesentidosostieneGregorioRodríguezCabreroquelas basesparala pro-
gresivatransformacióndesdeun sistemaresidualde ayudasa un Estadosocialdetipo
institucionalsoncreadasporel segundoplande desarrollo(1968-1972>duranteel que
ya tienelugarlaaprobacióndelasleyesdereformadelaeducación(1970) y delasani-
dad(1972)duranteunosañosenlos quesecorisolidael gastosocialcomoprimerafun-
ción delgastototalde la Administración.Paraesteasuntover O. RodríguezCabrero
(1989>, “Política socialen España:realidadesy tendencias”,en MuñozdelBustillo (cd.),
CñsisyfuturodelEstadodelBienes/asPp. 183-203.
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desdeel final delfranquismohastalos Pactosde laMoncloa.En este
sentido,el crecimientosostenidodelgastosocialcomoporcentajedel
PIB entre 1968y 1981 no representaun cambiocualitativo en las
estructurasdela intervencióndel Estado,másbiendichocrecimien-
to eraresultadode la inerciade los propioscontenidosnormativos
configuradosenplenaetapaautoritariaenun contextode fuertecre-
cimientodel desempleoy deenvejecimientode la población,así
comode laspresionesdeun sólido movimientoobrero.

Sin embargo,la frierzade la respuestaempresariala la crisiseco-
nómicaconduciráaunaflexibilizacióndehechodel mercadodetra-
bajo en laque seromperáel marcolegalquefuerasancionadoen
los últimos añosdel franquismo.Ampliándoseasí,a travésde las nue-
vas formasdegestióndela manodeobra,la distanciaentrela legali-
daddefinidaporel marcojurídicoy la ilegalidadde lagestiónempre-
saríal25,Porello, las actuacionesdel Estadorespectoa lagestiónpri-
vadade laeconomíahacenqueel periododeconcertaciónsocialde
losprimerosañosdela democraciaestémarcadopor unafuertejuri-
d¿ticación,porel desarrolloe implementacióndetodoun conjunto
denormaslaboralesrelativasa la representacióny las funcionesde
los sindicatos,las condicionesde trabajo,etc.Perodetrásde las nor-
masqueregulanla participaciónde los sindicatosen la democracia
sesucederánlas reformas—cuyo germenestabaya en los acuerdos
previosa la aprobacióndel Estatutode losTrabajadores—haciauna
permanenteadecuacióndelmarcolegislativoal procesodeflexibili-
zacióndel mercadodetrabajo.Así, las políticassocialesdurantelos
primerosochenta,sin variarensucomposicióny enun momentode
máximo crecimientorespectodelPIB debidoal estancamientode
éstey al crecimientodel desempleo,adquierenunadireccióny un
sentidosocialdominantemuydiferenterespectoalquehabíantenido
durantefinalesdelos sesentay casitodala décadadelos añossetenta.
Puestoquela progresivaintegraciónsocialapartirdecrecientespres-
tacionesy servicioscolectivos,como elementosdel saladoindirecto
peroasociadasalas cotizacionesdeorigensalarial—y dignificadospro-
gresivamentemáscomoderechoquecomoconcesiónpaternalista
delEstado—,va atransformarseenunaspolíticassocialescadavezmás
incapacesparafrenarel procesodedualizaciónsocialabiertoporla
reestructuracióneconomíca.

25 Bilbao, op. cit., p. 52.
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Estaspolíticassocialescoincidenprecisamenteconunatransfor-
macióndelos papelesestructuralesdel Estadoque va a articularde
unaforma cualitativamentenuevasuaccióndemediacióny repre-
sentaciónde interesesdediferentescolectivoscon la tendenciaa
encauzary apoyarla racionalizacióndeunanuevafasedemoderni-
zacióncapitalista.En los años80 vienea producirseentoncesunacon-
tracciónrelativadel gastosocialfrentea la expansiónquesehabía
producidoenlos 70 impulsadosporla presiónreivindicativalos movi-
mientospopulares.Lasdinámicasgeneradasenesemomentoarras-
traronun crecimientodel gastosocialquepasódel 16,2% del PIB en
1975al 23,6%en 198426,pero teniendolugarunarupturaque hacia
19811 provocaqueel mayoraumentodel gastosocialseaen las parti-
cIasdestinadasala socializacióndepérdidasempresariales,comen-
zandoademásel periododereconversiónindustrial masiva2>~.De
hecho, lasprestacionessocialessecontraeránde tal modo queen
1984ocuparánmenospesoqueen 1975.Desdeestepunto de vista,
parecequeel mododeresolverparcialmentela crisisfueunapartici-
pachÁmayordel Estadoen laeconomíadestinadaala recuperación
de los excedentesempresariales,perosin contemplarel control de
talesexcedentes,ni la orientaciónde las inversioneso las condicio-
nes en las quese generabaempleo.Sesientanasí las basesparael
peculiarmodelodecrecimientoque tienelugaren Españaen la
segundamitad de los ochentadondela intervencióndel Estado
asumetambiénla escisióndesusintervencionesen el planoeconó-
mico y enel planosocial.Puesen elpiano económicosemantienela
intervencióndel Estadoenelnivelestructuralde laorganizaciónpro-
ductivaacometiendosucesivosprocesosdeprivatización,subvencio-
nespara la reduccióndel costesalarialy parala reno’vaciónde los sec-
toresen reconversión,asícomolaprogresivaliberalizacióndel mode-
lo de fijación salarial.Y si bienesdificil recogeraquíde formabreve
los planesde reestructuraciónproductivaacometidosporel Estado
mediantela reconversiónindustrialy las ayudasa determinadossec-
toresy empresas,sí espertinenteseñalarcómo desdelos primeros
pactosde la transiciónse acometeunatransformaciónradicalde la
relaciónsalarial—eje de laconstrucciónde los Estadosdel Bienestar

26 GonzálezTemprano,Op.,cit., p. 36.
‘27 Los denominadosgastoseconómicospasandel 24,9% en 1975al 40% delGasto

Público en 1984 (GonzálezTempranoop. cit. p. 35).
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y de todala organizaciónde las prestacionespúblicasy la Seguridad
Social—cuyasraícesseencuentranenel sometimientodel crecimien-
to del salariosegúnla inflaciónprevistaporprimeravezen los Pactos
de la Moncloay en las tresmodificacionesen la determinacióndel
salariointroducidasporel RealDecretodediciembrede 1978: vin-
culacióndel nivel salarialcon el nivel de empleo,sometiendoa un
intercambioinevitableel paroy el aumentode los salarios;vincula-
ción del incrementosalariala la productividad,generandoconello
unacrecienteindividualizaciónde la relaciónsalarial;y vinculación
conla situacióneconómicade la empresa,que introducirála claúsu-
ladedescuelgueparadeterminadasempresasenlos convenioscolec-
tivos28

Porel contrarioy frentea esto,en elplanosocia/las intervencio-
nesdel Estadosecaracterizan,comoya hemossenalado,porla uni-
versalizaciónde las prestacionesmínimasen sanidad,educación,
salarioy pensiones—frustrandosiempresuaproximaciónalos nive-
les europeos—.No obstantelo hacentambiénpor la renunciaa la
consolidacióndeunacondiciónatractoradetrabajadorasalariado
quefueralabasey en tornoalaquepudierarealmentesostenersey
expandirseel conjuntode prestacionessocialesgarantizandouna
mínimacalidadde las mismas.Demodocontrapuesto,y comosena-
laremosmásadelante,lo quese incentivaesunafragmentacióncre-
cientede la condicionesde inserciónen el mercadolaboral que
generaráun índice de inestabilidadsostenidodesdefinalesde los
ochentaentornoal 35%.

Más alláde la institucionalizaciónde la patronalo de los sindi-
catoscomo actoressocialesde la recientedemocracia,el periodo
deaceleraday complejaconcertaciónsocialde1977-1981significa-
ba tambiénla emergenciadelpropioEstadocomointerlocutorváli-
do y agentelegítimo parala intervenciónen la realidadsocialy eco-
nómica.Duranteel último periododel franquismola fuerzade
CC.OO. y USO habíalogradovaciarde contenidoa las estructuras
orgánicasdel sindicatoverticalhastael punto de quelos propios
empresariospreferíannegociarcon los representantesinformales
—pero reales—de los trabajadoresparaevitar los conflictos,en un
contextoenel queel Estadoaparecíasólo comoobstáculoy como
agenterepresortransformandolos conflictoslaboralesenconflic-

‘28A Bilbao, op. di., p. 55.
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tos totalesen los que seponíaen cuestiónel ordeneconómicoy
político29.

Estecaráctertotaldel conflicto proveníaasimismode laconvulsa
dinámicapolíticadelos últimosmomentosdelfranquismodentrode
la quela oposiciónal régimenseaglutinaen el bloquedeun anti-
franquismopluralunificadoporla ideadeconstituirun frenteantioli-
gárquicoamplio.Estaperspectivaantioligárquicaentrañabaenton-
cesel proyectodeunanecesariamodernizacióndel paísrealizadaen
contradeunavieja oligárquiaretrógraday bunquerizada.Así,el mito
deun frenteprogresistapluralapoyabala ideade la labormoderni-
zadorapendientedeunaburguesíanacionaligualmenteprogresista.
Estarupturaprogresivapendientereligabaideológicamenteel desti-
no y el proyectode lasemergentesnuevasclasesmediasfuncionales
que encarnabanestaburguesía,con el de la claseobreraindustrial
queactuabadevanguardiaefectivadel antifranquismo.Sinembargo
la situacióndeconflicto radicalproveníamásdel carácterno integra-
do cteestaclaseobrera,quede lacoincidenciaobjetivadelos intereses
de los grupossocialesqueenfrentabanel franquismo.El mito intere-
sadode la luchaantioligárquicay la burguesíaprogresista,vaacum-
plir un papelfundamentala la horadeborrarunasdiferenciasque
empezabanpor lasituacióndeunaclaseobreraquehabíaparticipado
de formamuylimitadade los frutosdel desarrolloy que—antesde
encontrarseplenamenteintegradaen la norma de consumode
masas—iba asufrir el ajustedela crisis de los años70. Portanto un
conflicto político no escindidotodavíadel conflicto laboralo econó-
mico dentrodelcual lasreivindicacionesde los trabajadoresvanauni-
ficar la luchapor lademocratizaciónsocialy política. Estaesunadiná-
mica queva achocarconlas necesidadesdedesmovilizacióndel pro-
cesode transición,enel queprecisamenteel consensosecierrasobre

20 ComoafirmaLE. Alonso:“la negociacióny renovacióndelos conveniosdeprin-
cipiosde 1976supusoun momentode conflictotota/enel quelaestrategiapolíticade la
luchasindicalse lleva hastalasúltimasconsecuenciasy segeneraliza~...]“. Porell(> el
papelde institt¡cionalizacióndel conflictoy la desarcaizacióndelaparatoestatalsupo-
ne unpuntodeinflexión enesteciclode movilizaciónlaboral: ‘erael último mornent(>
en un largo ciclo,enel que lasmovilizacioneslaboralesy las movilizacionespolíticas
coincidíannen un mismobloquecontrainstitucional,movilización convergenteque
acabaríaprecisamenteconla institucionalizaciónpolítica del conflicto laboral”—Alonso
(1991), “Conflicto laboraly cambiosocial.Unaaproximaciónal casoespañol”,enEaw~
tino Miguélezy CarlosPrieto (eds.),Lasrelacioneslaboralesen España,Madrid, Siglo XXI,
PP. 403-426.pp. 403-404-
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unareformapolíticaaperturistaqueenalgunamaneraocupael lugar
de unacontrapartidaconrespectoal ajusteeconómico.

En la concertaciónlaboralqueseconsolidaa continuación,el
«marcodemocrático»esutilizadocomoargumentoparaque«uncon-
flicto laboral,porduroquesea,semantengaenlos límitesdelo pura-
mentesindical,sin llegara politizarseni acrearproblemasdeorden
público>’30.Ante el representantelegítimo de la «voluntadgeneral»
lossindicatospasanarepresentarinteresesparticularescontranos,en
el nuevocontextode la crisiseconómica,al desarrolloglobal de la
sociedad.Frentea laclaseobreraelEstadoasumela responsabilidad
deatendera los colectivosespecíficosmásafectadospor lacíisis—jóve-
nes,mujeres,paradosde largaduración,trabajadoresdesectoresen
procesodereconversión,etc.—. Laspolíticassocialespretenderíanres-
ponderasía la realidaddeun macadodetrabajosegmentadoenel quela
rigidezdeciertosestratosde trabajadoresasalariadosimpidenlacre-
acióny el accesoal empleodecolectivos«débiles».Sin embargo,es
evidente,comoseñalaMichel Aglietta en el prólogo a la reedición
inglesadesuya clásico libro Regulacióny crisis del capitalismo,quela
segmentacióndel trabajoasalariadono esunanovedadde los años
1980,sinoquehaconstituidoun procesocentraldelcapitalismoorga-
nizadode la erafordista31.Peroesacontinuidad—queatraviesael
momentode la crisis—en la formadelajerarquizacióny división fun-
cional de lascategoríasy posicioneslaborales,contrastacon la mp-
tiira que tienelugar entrela convergenciay launidaden tornoa la
condiciónsalarialy los derechoscolectivosqueaellaestabanprogresi-
vamenteasociadosy quehabríaalcanzadosupuntoculminanteen
eseresurgirdel conficto de clasesapartir de 1968;y laprofundadeses-
tructuraciónde la clase obreraen la largapostcrisis,dentrode lacualla
segmentaciónlaboralocupaunadimensiónentreotras.Desestruc-
turaciónque,a suvez,podemosinterpretar,en lo que ala crisis del
Estadodel Bienestarserefiere,comoun descentramientopolítico del
trabajoquehaceposibleabrirunaenormedistanciaentrela letrade
la reformasocialquefundala concertacióncorporatistaa finalesde

~<>1.. Paramio(1983), “Perspectivaseconómicasdela izquierday estrategiassindi-
calesenEspaña’,op. cit.

~<Esteprólogohaaparecidoen:Aglietta,M. (1998),“Capitalism attheTurnof the
Ceníury:RegulationTheoryandíheChallengeofSocialChange”,NewLefl Rezñew,232,
noviembre/diciembre,p. 78. EsteasuntoestratadodetenidamenteenReg’alaciónyaisis
p. l46y ss.
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los años1970y el contenidodeunaspolíticaseconómicasde ajuste.
Distanciaquemarca«la contradicciónentrelaexistenciadederechos
legalesy suincumplimiento [y que] tienesuorigen en ladesigualdad
y la coerción,perotienesu condiciónenla subjetividadde los traba-
jadoresprecarizados’>32.Por ello el cambioy la novedaden los años
1980eslaconsolidacióndeun «modeloeconómicoencuyocontexto
emergelanormaprecariadeempleo’>33.Unacondiciónsocialque
dotaríadeunanuevaunidadaesoscolectivosfrágilesdelmercadode
trabajo—jóvenes,mujeres,trabajadoresenedadmadura—perocuyo
origenvuelvea sernecesarioremitir a la dinámicaconflictivade los
años1970y ala particular imposicióndeunaconcienciade la crisisque

permite,en el casoespañol,postergarindefinidamentela interven-
ción estructuraldel Estadoenla distribuciónde la renta.Instalando
de formapermanenteaun porcentajeprogresivamentemayordela
poblaciónasalariadaen la condición—transversala otrassegmenta-
cionesdel mercadode trabajo—del «precario laboral»,queafectaríade
unau otraformaaalrededordel 43%de lapoblaciónactiva34.

Descentramientosocialdeltrabajoeindividuacióndelaspolíticasasistenciales

En el contextodeestaprofundatransformaciónde las relaciones
socialesquetienelugaralo largode estosaños1980,estatendenciaala
aparicióny el reconocimientode diversoscolectivossocialesno ligados
directamenteal mundodel trabajoen tantoqueactoresdeunapartici-
paciónpolíticaindirectay a la vezinterlocutoresdel diálogosocialy des-
tinatariosde laspolíticaspúblicas,vaapresentarunbalanceambivalente.
Pues,enprimerluganestereconocimientodelos derechosde colectivos
comolos vecinos,las mujeres,losjóvenes,los ancianos,etc.,desdeun
puntodevistahistórico,formapartepotencialdeunatendenciahaciala
dferenciaciónyuniversalizacióndelasprestacionesque realizaseel cierrede
la universalizacióndel bienestar.Sureconocimientoentantoquederechos
ciudadanosotorgabaunasprestacionescomplementariasconcedidasde

32 CAES en la presentaciónal libro deAndrésBilbao (1999),El empleoprecario,

Madrid,Los libros dela catarata,p. 15.
MA Bit bao(1999), op. dí.,p. 38.
~‘ C. Prieto,(1999), “Crisis delempleo:¿crisisdelordensocial?”,enFaustinoMigué-

lez y CarlosPrieto (eds.),Lasre/orionesdeempleoenEspaña.Madrid,Siglo XXI, PP.541 y
536.

Cimdernode Relaciones Laborales
2000,16:135-176 158



DanielAlbarracíny otros Las transformacioneshistóricasdel estadosocialcomocuestión

modoindependientea lacotizacióndirecta.En estesentidosetrataba
deunatendenciaqueenprincipio no resultanecesariamenteincompa-
tibIe —comoseñalabaenpartelaexperienciaeuropea—conel reconoci-
mientode lanecesidaddeunaacciónestructuralsobrelas relaciones
laboralesy la división social del trabajomásallá delaacciónasistencial
s<)brelosexcluidosdel mercadodetrabajo.A partirde laasunciónde la
relacióií salarialcomodimensiónestructuralbásicadelas relacionessocia-
les,elobjetivo hubierasido entoncesunaredistribuciónigualitariacuya
necesidadseencontrabaagudizadaporlaconjuncióndeun paroestruc-
turalcrecientey unatasade actividadfuertementeincrementadaen los
añosEiOy 70. Esteintentode compatibilizacióndelaapariciónde nuevas
reivmdicacionesconla centralidadqueestarelaciónsalarialcontinúa
teniendovaahacerse,porejemplo,desdeel mundosindicalaprincipios
delos 80 atravésdeunreconocimientoexplícito delsurgimientodenue-
VWQ/*(mteULSparala acciónsindicalquemarcabalanecesidaddedefendera
los trabajadoresigualmentebajosuscondicionesdeconsumidores,usua-
noso vecinos,participandoen el controldela gestióiídelaAdministra-
ción en todoslos ámbitosqueles afectasenfuerade la empresa35.Sin
embargo,el procesorealde transformacionesdel papelestructuraldel
Estadoa travésde los serviciosy prestacionessociales,vaa llevar enel
medioplazoaunaasunciónde la individuaciónquevieneproducién-
doseenel ámbitode las relacioneslaborales.Los problemasde estos
colectivos,especialmenteensurelaciónconelaccesoalempleoencasos
comoel de los jovenes,van a recibirentoncestratamientosprioritarios
específicosatravésdeformulasexcepcionalesquelos conviertenasí «en
unapuntade lanzadela flexibilizacióndelmercadode trabajo.Ellosvan
aserlacoartadasobrelaqueseargumentarálaquiebradela relativaesta-
bilidady seguridaddel mercadodetrabajo’>36. Estatendenciaa la inc/u-
siondediferentescolectivosenunosbienespúblicosbásicosse realizaen
contradiccionefectivaconel reconocimientodeun pluralismodel bienes-
tarqueseplanteaselaextensiónde la seguridadqueseconcedíaal tra-
bajadora lasdistintasidentidadesquearticulabanciudadaníay trabajo.
Másbien,sitúaenposicióncontradictorialaasistenciahaciaestoscolec-
tivos no directamenteligadosalprocesodeproducción,con respectoa
la centralidadde laclaseobreray conel conjuntodederechosquea tra-
vésdeellasehabíanconstruidoen tornoa] estatutode trabajadoren los

~ Segúnfigura porejemploentrelasresolucionesdel XXXII Congreso(le la UGT.
~ A. Bilbao, op. ch., pág.54.
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EstadosdelBienestareuropeos.Estacontraposiciónseproducetambién
enel nivel delasprestaciones,segregandoeincomunicandolasnuevas
rentasde inserción—quesurgencomointentodedarrespuestaa los pro-
cesosdeexclusiónde colectivosseparadosdel trabajo— conrespectoa
las políticasdecreacióndeempleoe integraciónenel mercadode tra-
bajo.

Serála escisióndevenidae impuestaenel procesodetransición
postíranquistaentreel planode las reivindicacioneseconómico-labo-
raJesy laesferade la participaciónde lo público-políticolaqueperníi-
ti contraponerdemagógicamenteun modelolaboralidealizadofrente
ala situacióndenuevoscolectivosprecarizadosalos queresultaba—se
afirmabaentonces—queeraentoncesimposibleextenderlas condi-
cionesdel mismomodelo.En estecontexto,la reivindicaciónlaboral
de la situacióneconómicadeun mercadode trabajoregulado—estable,
dentrodel régimende la SeguridadSocial,concrecimientossalariales
constantes,etc.— queaparentementerepresentabanlos sindicatoses
progresivamenteconsideradacomouna defensadeinteresesparticulares
en elnivelpolítica Confrontandoestosintereses,y asimismoen la posi-
ción delsupuestointerésgeneral,van a esgrimirseporpartedeun dis-
cursoantisindicalla situacióndeaquellostrabajadoresquehansufri-
do la tendenciaalavulnerabilizaciónque—antesquela propensióna
unaexclusionconbordeso fronterasnítidas—segmentaenesteperío-
dolosmercadosde trabajo.La condiciónde estatuto/nivilegiadocon el
quevienea sermarcadala condicióndel trabajadorvarón,establey
«asegurado’>permitequeel ejecentralsobreel quegirenlas inter-
vencionesdel Estadoen lasnuevasformasde regulaciónde lascondi-
cionesde trabajono sealaextensiónde los derechosligadosa lacon-
dición deasalariadosinola limitación de talesderechoscomomeca-
nisinopara—supuestamente—facilitar elaccesode los desempleadose
inactivosalas nuevascondicionesdeempleopermitidaspor lasrefor-
masdel marcolegal. Si bien el idealdeun Estadodel Bienestaravan-
zadosuponelaprogresivareducciónde losmecanismosdeasistencia-
lización—definidosdeformaseparadaal estatutodetrabajador—a par-
tir de laceíitralidadde la condiciónde trabajadorasalariadoestable,
lo quetienelugar a lo largode los añosochentaesprecisamenteuna
difuminaciónde la fronteraque dividía lo quehastaentonceshabía
sido un conjuntodemecanismoscomplementariosentreel seguro
socialy laayudasocial.Yesadesapariciónde la fronteraentreel seguro
y la ayudaesun procesoparaleloe inseparableal de ladegradaciónde
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la condicióndel trabajoasalariadocomoejedel estatutode la ciuda-
daníasocial—puestoqueel trabajodejadeserunaespeciedeequiva-
lentedel patrimonioen tantoquedejade tenerpropiedadesque le
asignanrecursosdiferidosy estables,equivalentesa los quehastala pos-
guerrahabíareunidosólola propiedad—.ComoseñalaRobertCastel
ensuestudioacercade las transformacionesde la cuestiónsocial, la
asuncióndelos salariosindirectoscomo derechosligadosa lacondi-
ción salarial,hacíaqueestacondiciónhubiesetendidoaborrarlasdis-
tanciasentrela ciudadaníay unacondicióndepropietarioqueestaba
ensuorigen.Unacondición depropiedadpor la seguridadqueextendía
laseguridadrelativaqueotorgabael trabajohacialaseguridadabsolu-
ta del hechodeserpropietario,apartir deunaampliacióndel dere-
cho a la proteccióndel salario tambiénfueradel trabajo:seguridad
parael momentode lavejez,laenfermedad,elaccidentekLa ruptura
deestatendenciahacequelas ayudassocialesconcebidascomoforma
devolver alazonasocialde laseguridaddesdelaperiferiade laexclu-
sion —estoes:comoayudastransitorias—,seanproclivesahoraacon-
vertirseenpermanentes.Un carácterpermanentedeunaayudacapaz
de,comomáximo,mantenercongeladoel estadodevulnerabilidad.

Laverdaderarupturadel esquemacomplementarioestablecido
entreel segurosocialpermanentey la ayudasocialprovisionaltiene
suorigen en la extensiónaceleradade la precarizaciónde las situa-
cioneslaboralesquecreceen Españade forma queno tienecompa-
raciónposible-desdeel punto devistacuantitativo—conel restode
paíseseuropeos.No setrataya de la emergenciadeunanuevacate-
goríasocial,deun grupomásal queaplicarunapolítica correctiva,
de reparacióno deasistencianueva.Se tratade unacondición difu-
say nueva,dequienesno estándesligadosdel trabajopero paralos
quesu trabajotampocoes un «seguro».Una condiciónque llega a
afectaralcentromismode laorganizaciónsocialdel mercadode tra-
bajotransformándoseenunacuestióntransversalquedalugarauna
recomposicióngeneralde los métodosy tecnologíasdela interven-
ción social: localizaciónde las operacionesy concreciónbajoobjeti-
vosprecisos,movilización de diferentesactores(ministerios,institu-
ciones,organizacionesno gubernamentales...>,nuevasrelaciones
entrelo local y lo central,etc38.

~ RobertGaste!(1995),Les métamoiphosesde la queslionsociale,pS77.
38 Castel,op.,cit.,p. 424.
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2. Políticassocialesy nuevosprocesosde exciusión/vulnerabilización:
de la débil integraciónsocialfordista a la inserciónindividual com-
petitiva

Desdela perspectiva—segúnvieneplanteandoRobertCastel—en
la quelas relacionesde empleoaparecencomo partede las institu-
cionessociales,pretendemoscontinuarreintepretandolosdiferentes
sentidosen los quedentrodel medioplazohistóricoy apartir deuna
multiplicidad dedeterminaciones,las políticassocialesconstituyen
proyectosde intervención,social,política ehistóricanientedetermi-
nados.De estamanera,a lo largode la fasedeconfiguraciony crísís
de losEstadosdel Bienestarva areproducirseunacontradicción
latentedentrodelaquesemuevenestaspolíticassocialesqueexpre-
saríaunaconstantetensiónentresuorientacióíí comoprocesode
refórma socialo bien de racionalizacióncapitalista, las políticassociales
en susdistintasconcrecionesinstitucionaleshabríandesempeñado
diferentespapelesestructuralescomo forma de iiitervención sobre
las manifestacionesde la desigualdad.Dicha intervenciónse institu-
ye subsiguientementeal giro tecnocráticodel régimen franquistaa
partir de los PlanesdeEstabilización,al igual quese habíahechoen
otrassociedadesestructuradaspor el fordismoy la normadeconsu-
mo demasas.Institucionalizaciónqueserealizadesdeel reconoci-
mientodeunadesigualdadqueestructurabaaampliosgrupossocia-
les. E, igualmentede estemodo,desdela astínciónde la relaciónsa/a-
ña/comoelementocentralde esaiíaturalezacolectivade los sujetos
de la políticasocial.Estemecanismootorgabaderechosque—a par-
tir del reconocimientodela centralidadsocialdel trabajo—reducían
unadistanciaentrelapropiedady el trabajobasadaenunarelaciónya
secularde unaconlaseguridady delotro conla precariedady la ser-
viduínbre.Frenteaello, en estefinal del siglo, laspolíticasquecarac-
terizanal nuevoestadosocialasistencia/demínimos;quehoy cii partetien-
deasustituira los Estadosdel Bienestar,implican unadenegación
radicalde la desigualdadsocialquereafirmaunasociedadconstituida
a travésdela competenciaindividual Porello, las políticassocialesdomi-
nantesen la actualidadno concedenmásderechoqueel depropor-
cionarunaayuda,entendidacomoprovisional,destinadaaresituara
unosindividuosvulnerabilizadosdeíítrode los espaciosde la compe-
tenciapor lapromocióny lasupervivenciaqueahorajueganelpapel
decentrosocial.
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Los planesde reformade las políticaslaboralesy socialesdelEsta-
do estaránatrapadaspor el intentodedar respuestaaunasnecesida-
desmínimasuniversalesa lavez quea la mcjoradc las condiciones
dc colectivosespecíficos.Sin embargo,si biense llevanacabosucesí-
vas reformasa lo largo de los añosochentatendentesaunaefectiva
universalizaciónde las prestacionesmínimas39,la luchacontrael dete-
floro de las condicionesde trabajoy el crecimientodel desempleo
preteííderealizarsedesdela másabsolutaconfianzaen los mecanis-
mosdel mercadoparalaadaptacióncompetitivadela economíaespa-
ñolaal contextointernacional.De maneraque el resultadoen el
medio plazodeestapolítica económicay social seráel deunapro-
gresivaindividualizaciónno sólode las relacionescontractualesen el
mercadode trabajosino tambiénde la relación entreel Estadoy los
ciudadanos.Una individualizaciónquese realizadeun modo maxi-
mo porejemplodentrodelas llamadaspolíticasac¿iva~deempleode los
años1990destinadasaaumentarlaempleabilidadde los paradosa tra-
vés deun incrementodesunivel deformación.Estevalor otorgado
a la formacióncomovíasalvíficahaciala inserciónsocialla haceváli-
daparaseraplicadaindiscriminadamenteatodosloscolectivoscomo
recetaúnica.Recetaqueconvierteaestasupuestadescualificación
comoproblemade los precarizadospor el mercadode trabajoen la
solacarenciaasumibleporel Estadoala horadesersatisfechaatravés
de laprestaciónmínima de los cursosde formación.Y simultánea-
mente,unifica por abajolas prestacionesconcedidascomoderechos
ligadosa la condiciónsalarialconlas prestacionesdesligadasdel tra-
bajoy destinadasa la inserciónindividual de lassituacionesdeexcín-
sion —quesehabíanconstituidoen los años80— apartir de la condi-

~ ComoobservaGregorioRodríguezCabrero:“A partirde 1980 tienelogarel desa-
rrollo descrn.rdinado(le diferentessistemasdeprestacionesasistencialesquetratande

¡xx~egeralos paradosconcargasasistencialesquehanagotadolasprestacionesy para-
ríosagnc(:ilas<le Andalucíay Extremadura,alos discapacitados,enfermosy ancianosy
personascon dificultades de integraciónsocialformaciónocupacionaly tentasmíni-
masregionales.Tambiénhayquedestacarla creacióndelsistemade pensionesmíni-
masdela SeguridadSocial,en 1984.Durantela décadadelos ochentase fue consoli-
clan(1oun sistemadualen respuestaalos cambiosdel mercado<le trabajo (los niveles
cont.ríbtitivo y asistencial(le laseguridadsocialy la expansión(leí nivel asistencialno
referido al mercadorfe tial)ajo)“. SegúnRodríguezCabrerolos perceptoresdelsistema
espanolde rentasmínimas(incluyendopensionesn.~contributivas,pensionesFAS,pres-
tacionesLISMI paraminusválidos,rejitasmínimasregionalesy paroasistencial> pasan
a lo largode los años8<) de los 460.631de 1982 alos 1.439.837de 1991 (Rodríguez
Cabrero,1 993b, p. 280-282).
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ción individual deunaabstractaciudadaníacivil indiferenciadapor
completo.

Volviendosobrelas basesdel Estadosocial español:delcontrolautoritario
a la reformasocial

En elorigeninmediatodel complejoprocesodeconstruccióndelas
institucionessocialesbásicasdel estadoespañolsesitúalaalternativa—por
muydeterminadaqueestuvieraporel retrasoeconómicoresultadode la
represiónsocialposterioralaguerraydelaislamientopolítico queestran-
gulabaelmercadointernoeimpedíaabsorberlosexcedentesdelapobla-
ción activaagraria—tomadaporel régimenfrartquistahacia«lapaulatina
conversióndelpaísenunaregióneconómica—y máslentamentesocial—
del mundooccidental»40.Tal alternativa,queadquiereunaciertacohe-
renciaconlasucesióndelosPlanesdeEstabilizacióny los PlanesdeDesa-
rrollo, estarámarcadaporunaideologíafuertementeeconomicista.Ide-
ologíaquepresuponíaqueelsimpledesarrollodelasfuerzasproducti-
vasfacilitado porlasentradasdecapitalextnnjeroy lasLicilidadesyayudas
dadasalnacional,propiciadaun desartolloarmónicoy relativamenteequi-
librado de lascondicionesdevidade lapoblaciónespañolaen el medio
plazo.Semejanteprogreso,portanto,seríael resultadodelaconvergencia
con elnivel dedesarrollode lasfuerzasproductivasde lospaísescapita-
listasavanzados.Convergenciaeconómicaquedebíaserparalelaauna
progresivahomogeneizaciónsocialpuestoqueunadeterminadaestruc-
turaproductiva—y la distribuciónporsectoresde la poblaciónactiva
correspondiente—sedeberíacorresponderconunadeterminadaestrati-
ficación social.Sin embargo,el procesode industrializaciónaceleraday
lascondicionesexigidaspor los capitalesquepropiciabanel crecimiento
meramentecuantitativodelPIB no podíanasumir—al menosen lasLises
inicialesdecrecimientoy acumulación—laprovisiónde todoelconjunto
debienesyserviciosdecaráctercolectivoyno directamenteproductivos
—educación,sanidad,vivienda,infraestructuraurbana—puestoquesupo-
níanunaproducciónmuchomáscostosaeconómicamentequeladelos
<‘bienesindustriales»deconsumoprivado41.

40 Alfonso Ortí (1970>, “Políticay sociedaden el umbral de los añossetenta:las
basessocialesde lamodernizaciónpolítica”, p. 21.

4t A. Ortí, op. cit., p. 45.
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Yenestesentidopodríamosafirmarque son las propiasnecesi-
dadesdela industrializacióncapitalistaenlas singularescondiciones
geográficas,ecológicas,económicasy socialesdeEspaña,las que
requieren—concierta independenciarespectoal carácterdictatorial
del régimen—el aplazamientode ladotacióndebuenapartede los
bienespúblicosy colectivosquesurgieronenciertospaíseseuropeos
a travésde los procesosde reformasocialacometidostrasla Segunda
GuerraMundial. Por el contrario,y frentea laslimitadasreformas
parala mejorade lascondicionesdeviday trabajo,elcrecimientoeco-
nómicoquearrancaen losprimerosañoscincuentase caracterizapor
unaindustrializaciónfuertementeantirural quedesembocaráen la
destrucciónde tresmillonesde empleosagrícolasduranteladécada
delos añossesenta.Estaviolenciade la modernizaciónde la estruc-
turaproductivaagudizaradicalmentela distanciaentrela mejoramás
o menosprogresivay equilibradadel conjuntode lapoblaciónquizá
previstaen los planesestatalesy la realidaddeunacrecienteproleta-
rizaciónde la poblaciónrural quese agolpaen torno a loscentros
industrialesde las ciudades.Unaproletarizaciónigualmenteacelera-
dade las masasruralesexpulsadasdel campocuyaposición,integrada
sólo de formamuylimitada enlas condicionesde reproducciónde la
normadeconsumoprivatista,amenazabala propia reproducciónen
el medioplazodel ordeneconómico-social.

Y, por ello, unaproletarizaciónfrentea laquelos planesdedesa-
rrollo de losañossesentapretendenunareorganizaciónglobal de
la sociedad.Reorganizaciónqueentrañael reconocimientode las
divisoriassocialesy regionalesbásicas,y por ello mismoencarnan
un intento de encauzardesdeel Estadolagestióny movilización
autoritariaanivel nacionalde la manodeobra.Transformacióneco-
nómicay social que implicabatambiénacometerreformasestruc-
turalesen las condicionesdereproducciónde la poblacióntrabaja-
dora.Y esestecontextoel quenospermitesituar las sucesivasrefor-
masdel régimende la SeguridadSocialy de las políticasde educa-
ción,sanidado urbanismoque sesucedendesdela segundamitad
de los añossesenta—y especialmentecon elsegundoPlan de Desa-
rrollo— enun procesoglobal tendenteala homogeneizaciónde las
condicionesde trabajo y reproducciónde la poblaciónasalariada.
Yesesecontextotambiénel quepermiteinterpretarel sentidohis-
tórico dominantedeesaspolíticassociales—ajenohastacierto punto
a la voluntadde lostecnócratasdel régimen—comounalentapero
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constanteintegraciónde las condicionesde trabajodentro de la
reproducciónampliadadel capital42.De estemodo, la integración
apartir de lo laboral incorporabaenel desarrollourbanoe indus-
trial a inmensaspoblacionesdel estadoenuna salarización’3cre-
ciente,quecaracterizala modernidadcapitalistay quesuponíapara
la sociedadespañolaunatransformacióncivilizatoria haciasu trans-
nacionalizaciónsemiperiférica,dependientey tardía,construyendo
nuevasinstitucionessocialesque sosteníanlas formasdeconsumo
de masasy la disciplina laboralen los mediosurbanos41.

Porqueerala relaciónsalarialel eje sobreel quecomenzarona
girar las quepodríamosdenominarcomopolíticasgarantistasdel
Estadofranquista.El sentidoresultaiite,esdecir las consecuencias
prácticasehistóricas,de los dispositivossocialesfranquistashabría
sido la incmporaciónproresivadecolectivossocialescadavez másamplios
en una relación laboral queempezabaa implicar un conjuntodecoti-
zaclonesy prestacionesasociadosaun estatutocolectivoqueiba más
allá de la dimensiónpuramenteindividual del contratode trabajo.
Ahora bien, no esnecesarioinsistir en las condicionesdeexplota-
ción y extraccióndeplusvalíasabsolutasqueestabanigualmenteliga-
dasa la Fijación del trabajadoren supuestode trabajodentrode la
racionalizaciónde los procesosproductivosquese extendíaen los
nuevosy viejos centrosindustrialesde las diferentesregionesespa-

*42 Es asícomoMichel Agliettaensu ya clásicolil)ro Regulacióny nisisdelcapitalismo

(¡979, p. 43) describela rupturade la contradicciónquelimitaba la expansióndel
modeloliberal (leí capitalismo.Ya que<ti estrangulamientoquesuponíael sobredesa-
rn.flode~ sectordeproduccióndebienesparak producciónsólo podía“cbminarsesi la
producción.capitalista tran4ónnc¿las condicionesde existenciadelti-abajo asalariado”.

~ Condiciónsalarial quehacereferenciaalarelaciónentrelamasadetrabajadores
asalariadosye1 conjuntode ocupadosseanasalariadoso no.

~“ Transformaciónqueimplicabala producciónestandarizaday la normade con-
sumode masasy cuyogermenhabíaarrancadoenlas primerasdécadasdel siglo en
muchasnacionesoccidentalesqueintentabansuperarlacrisis <leí capitalismoliberal.
Parael casoespanoles ladécadadeladictaduradePrimo deRiverala quemejorrepre-
sentae] comienzode los procesosde corporativizacióndela economía.En estosaños
aparecenformasdeintervencióndel Estadoqtrepodríamoscalificar comokeynesianas
siguiendola interpretacióndeS.Ben-Ami (1983) en La DictaduracíePrimo deRivera,
1923-1.930.Pero igualmenteseinstitucionalizanorganismosdemediaciónlalx.ral con la
participaciónactiva.de la UGT y hayunaexpansionnotablede la granempresaque
comienzaaintroducir unanuevaorganizacióntécnicadelprocesodetrabajo.Paraesta
cuestiónveásetambiénel interesanteartículo deJ.M. Arribas(1994) “Antecedentesde
la sociedaddeconstimoen España.Dc la Dictaduradc Primo de Riveraala 11 Repúbli-
ca” en Política y Sociedad,16, pp. 149-168.
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ñolas.Dc hecholascondicionesdel modelonacionaldedesarrollo
capitalistaintegrabana la manode obramovilizadaenespaciossegre-
gadosy diferenciadosde la ciudad,en unascondicionesqueimpli-
cabanaplazarlas promesasdemejorade las condicionesdevida. Y
eseaplazamientosólo erasosteniblepor la propia regulaciónauto-
ritariay represivadel régimeny porquelas todavíarecientesdécadas
del hambreparecíanir quedandorápidamentealejadasgraciasa las
espectacularestasasdecrecimientode la economía45.Los incorpo-
radosa la relación salarialobteníanapesarde ello unasgarantías,

ic
insuficienteseincompletas,perocuyocaráctercreciente~~generaba
unasexpectativasde progresoy de introducciónen unosmínimos
nivelesdeconsumoque, trasla experienciade la escasez,promovie-
ron, paradeterminadosgrupossociales,«unaintensificacióndel con-
formismo reverencialcon las exigenciasde la produccióne incluso
unaauténticareligaciónafectivacon el sistemacapitalista»41.Esta
incorporaciónenuíía biografia laboraldabaacceso,dentro deuna
relacióíí subordinada,aunarelativaestabilidadgarantizadapor la
existenciade un mercadode trabajo,estrictamentereguladoporel
Estado,(¡líe defuxíauííafronteracadavez másradicalentreocupa-
dosy desempleados.

Desdeestepunto devista, entrela reformade las políticassocia-
ies y la racionalizaciónmodernizadora,se construíaun Estadoque
contribuíaaadaptarlas normasdel mercadocapitalistaa las condi-
~:tonesespecíficasde la formaciónsocialespañola—articulandode
forma complejay desdesusmismosorígenesla relaciónentre los
-agentesqueactuabanen los espaciospúblico y privadode la econo-
mía—. El Estado,a la vez quetratabademantenercontroladala ms-
tauraciónídelos dispositivossocialesde legitimación,reproduccióny
apaciguamientosocialparaencauzara lossectoressocialesquesufrí-
aix de formamásdestacadalosefectosde lamodernización,veíapro-

~ Con unamediadecrecimientodelPUSdemásdel6%alo largodelos años1960
quesuperabano,tablernentea lame(liade la OCDE—J. Albarracín (1991), “La extrac-
ción del excedentey el proceso.>deacumulación”,op. cii.., p323—.

~ Pesea las radicalesdiférenciascuantitativascon respectoa la mediaeuropeao
dela OCI)E, la evolucióndelgastopúblico) respondeala mismadinámicaquesigueen
el resto<le paisesdeeconomíasdesarrolladas.Unadinámicaenlaquesu crecimientoes
resultadobasicamente(le la expansióndeun gasto.>socialqueseordenaen casitodos
los paísessiguiendo>las mismasprio>ridades:SeguridadSocial,educacióny sanidad(Con—
zilezTemprano:p- 34).

~ A. Ortí, op. cit. p. 86.
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gresivamentedesbordadosupapelestrictamenteracionalizadortanto
por el aumentode las expectativasy demandasdeunaclasetrabaja-
doraorganizaday reivindicativacomoporlanecesidadde legitimarse
anteciertossectoresdeunasclasesmediascadavez mássecularizadas
y distanciadasde los mitosfundantesdel régimen.Demaneraqueel
conjuntode institucionesy serviciospúblicosva aseruno delosobje-
tosen torno a los quese condensenlas propiascontradiccionesdel
deficientedesarrollosocial.Porqueestasprestacionesorganizadas
desdeinstanciasestatalesgeneranefectoscadavez másambivalentes
facilitandoalavez lascondicionesmínimasparalareproduccióndel
capitalcorporativoy la formación deun amplio bloquesocial,si no
opositor,síal menoscrítico conla dictadurafranquista.Ambivalen-
ciasy contradiccionesqueantela agudizaciónde losconflictos inter-
nosy la importanciade lacrisisestructuraldel capitalismovanahacer
de los añosdela transiciónpolítica un momentodeterminanteque
requeríaunasolución radical de las contradiccionesdel modelode
desarrollo.

El declivedela ciudadaníalaboral: trabajoynuevapobreza
en losañosnoventa.

Al emplearla másmezqtinaexistenciacomomedida(comomedidageneral,porque
esválidaparala masade los hombres),hacedelobreroun sersin sentidosy sinnece-
sidades,del mismomodoquehacedesu actividadunapun. abstraccióndetodaacti-
udad48

Hemosintentadodesarrollarpreviamentelos cambiosqueimpli-
carorílarupturade ladinámicadistributivay laescisiónde losplanos
económicoy políticodel conflicto socialduranteel periododela tran-
sición política.Y hemosintentadoreferirnosy exponermtnmmatnen-
te el procesopor el quela actuacióngenéricasobree] trabajoasala-
riado se desplazay subordinaa lo largo delos añosochentaante la
importanciade las políticasdestinadasa la inclusión de colectivos
específicosenun mercadodetrabajoprogresivamenteflexibilizado.
Ahorabien, las consecuenciasde la rupturasólo sevanamanifestar
deforma plenaenel modelodeintervenciónsocial del Estadoque
seconsolidaenlos añosnoventa.De forma muy esquemáticapode-

~ Marx (1993), Manuwritosdteconomíayfilosojía,p. 159.
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mosconsiderarquelahistoria de las políticassocialeshaevoluciona-
do desdela construccióndegarantíascolectivas—en esecontextode
proletarizacióny conflicto crecientesde la Españade finalesde los
sesenta—al intento de contenerel crecimientode las poblaciones
situadasen losmárgenesdel mercadode trabajo;y de ahíhacia el
apoyoala adaptaciónindividual y disciplinadaalas exigenciasde las
nuevastecnologíasy a la lógicapuramenteempresarialdegestiónde
la manode obra.Los añosnoventarepresentanentoncesun nuevo
giro y unaterceraetapaqueradicalízalas tendenciasya presentesen
ladécadade los añosochenta.

En los añosnoventael estancamientoo retrocesode los dispositi-
vossocialesbásicosesparaleloalaexpansióndegarantíasasistencia-
lesmenorescuyaprestaciónno consiguesalvardel umbral de la
pobrezaa lasfamilias solicitantes.Un umbral de pobrezaqueseria
sumamentereduccionista,comoya indicabaCarlosMarx, tratarde
hacerencajarconalgúnindice monetariopuestoquedeberíaserevi-
denteparatodosquela necesidadesun productosocialy por ello
mismo no es tanto una tensiónbiológica—aunquecontengaesa
dimensión—comounapercepciónideológicade la relaciónentreel
productoy el repartosocial.Desdeestepuntodevista,no haypobre-
zaporquehayaescasez,sinoquehaypobrezaporquehayriquezaque
no sereparte.Porconsiguiente,no es tantoun conflicto absolutoy
objetivadoen los sujetoscategorizadoscomopobressino el produc-
to deunarelaciónsocial.Una relación socialenestosañosnoventa,
dondeni la relación conel trabajoni las propiasprestacionesdeun
Estadocrecientementeasistencialson capacesdemarcarunafronte-
ranítiday estableentrelas situacionesde lamarginalidady dela inte-
graciónsocial.

La crisis del Estadodel Bienestarpuedeservistacomoestainca-
pacidadparadotardeunaseguridadalacondición salarial,comola
progresivainadecuaciónde las políticasdestinadasa integrarla desi-
gualdadfrenteala realidadde un mundoglobalizado.De tal manera
sepodría concluir que«el Estadodel Bienestarestababienorganiza-
do paratratar los problemasde poblacionesrelativamentehomogé-
neas,degruposo clases,si sequiere»peroque,sinembargo,«ahora
debesobretodoencargarsede individuosqueseencuentranen situa-
cionesque les son particulares»49.Sin embargo,no tiene sentido

‘4~)p Rosanvallon(19%), La nuevacuestiónsocicd, p. 189.
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hablardeun estadofn-agresivamenteineficienteo incapazdedarrespues-
ta aun procesoobjetivo decarácterexternoen el queel desarrollo
tecnológicoo la globalizaciónmarcanlas nuevasnecesidades—pro-
ductivas,organizativas,financieras,laborales,etc.—al conjurítode la
sociedad.El nuevoEstadodel Bienestarde mínimosy las nuevaspoíí-
ticassociales—dentro del marcodeunanuevahegemoníaideológi-
ca— en suasunciondeunadesigualdadala quesólo puededarla res-
puestadeunaayudaindividual provisionalqueinserteen la luchacom-
petitiva por la escasez,sonsimplementemenosneutrales.Menosneutra-
les en unaaccion de apoyode la competenciaindividual como lo
simultáneamentelegítimo einevitablequetiendeaunificar el sistenía
deproteccióndelos derechosfundamentalesconel de la asistencia
a las situacionesde fracturasocial,el trabajodeunanuevasubclase
obrerafuncionalconlanuevasituacióndepobreza/vulnerabilidad,lo
provisionalcomosituaciónpermanente.

El procesode inserción,de readaptaciónindividual permanente
a la situacióndecompetenciaapareceahoracomoel estadonormal
decualquierasalariadolo mismoquecomolavíaparala protección
asistencialdel último de losexcluidos.El derecholigado al trabajoes
competirpor continuarcomoofertasolventedentrodelmercadode
trabajo,elderecholigadoala fragilidad de los quehantenidomenos
suerteesserayudadosaseguirformandopartedel núcleosocial de
los quecompiten,sin tenerasí queacudiral mercadoparaadquirir
bienesparasucualificación.El pasarahablaren términosde exclu-
sión y pensarentonceslas políticassocialesen los términosdeuna
acciónde inserciónde losindividuosenunaposiciónsociailmenteexcén-
trica, planteaahoraun nuevosentidode la asistenciasocial. Se trata
de la aparicióndeun nuevo«objetivorelativamenteprecisoquese
llamaráexclusióny en relaciónal cual seráposiblemovilizar, o tratar
de movilizar,cierto númerodemedios».En estesentido«laspolíticas
de inserción, quese handesarrolladoparalelamenteal augede la
‘exclusión’, ilustranesteanálisis: talespolíticaspermitenevitar las arti-
culacióndepolíticaspreventivasqueseríana lavezmásambiciosasy
másdificiles de llevar a la práctica»50.Una inserciónqueseplantea
entoncesgenéricamenteen términosdeempleabilidadcomológica
quehaconvertido—de un modo particularen España—a las políticas

50 RobertCastel,en laentrevista<le E. Ewald, “El advenimientodeun individitalismo>

negativo”,Debais,54.
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de formaciónenelcentrode laspolíticassocialesde losañosnoventa,
de la mismamaneraquelos fondosdegarantíasalarialdurantela
reconversióno las medidasdestinadasa facilitar la incorporaciónal
mercadode trabajode mujeresy jóveneslo fueron durantelos anos
ochenta.El caráctertemporal deestosmecanIsmosasistencialesde
inserciónen formasdeempleopretendidamenteestablestiendea
convertírseenun estadode inserciónpermanenteal coincidir con
un momentode fuerte dualizacióndel mercadodetrabajo—en el que
niásdel 80% de los nuevoscontratostienen un carácterprecario—.
Porquetal división entreun segmentomayoritariode trabajadores
vuinerabilizadosy unaminoríadeprotegidosvienea realizarunahin-
ción complementariadentrode la nuevadivisiónsocial del trabajo.
Unadualizacióndel mercadode trabajosobrelaquetiendearesurgir
y consolidarsela reproduccióndel esquemacomplementarioentre
seguroy ayudasocialacuyoslímitespretendíaresponderel plantea-
mientode la «cuestiónísocial’> en las primerasdécadasdelsiglo. Este
resurgirde la cuestiónsocial, en unascondicionesdevida sin duda
algunamuydiferentes,esel resultadodeunasubordinacióncadavez
másestrictade la políticasociala lapolítica económica,queno esotra
cosaqueunaextensión de las relacionesdeproduccióncapitalistas
quesubordinanlos derechosciudadanosy socialesa las exigencias
crecientesde la acumulación.

Repolitizandola cuestiónsocial: la vuinerabilizacion
comoprocesoestructural

Mochospolíticosestánintc-ntandosaltar alvagóndela Terce,-avía, perohayque
saberque laTerceravía noesmásquela aplicaciónde losvalores so>cialdemócratas
eno,, mundoglohaiizadodondela vieja.tnerkmicadelasocialdemocruciaya nofun-
ciOnapero dosíídela gentetodavíaaspiraa tenerlasmismascosas:unabuenasan’-
dao.l onabuenaeducación,y algunaforma <le protección colectivaantelos riesgos

<jile entra.nisel mundo <...) Todoesto sinvolver al viejo y burocráticoEstadodel Bie-
nestar». AnthonvCiddensentrevistaenel diario1=1Mundo,‘29—1 ‘2—99.

En estecontextode minimización de las prestacionespúblicas
—haciaunaorienítaciónquehemosvenidocaracterizandocomopolí-
ticasde inserción—,la denominadaterceravíacomo nuevoproyec-
to/productopolítico presentaun airedeafirmaciónestatista,deapues-
tadesafiaíitefrenteano se sabemuybienquégigantesmercantilesde
laglobalizacióno el pensamientoúnico. Ya pesarde queel principal
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problemadelaspropuestasdeestatercerayaseaelde carecerdeun
contenidopreciso—siquieraen el interior delescenariode lo estricta-
mentepolítico/electoralenel quetambiéncii Españalosgrandespar-
tidos dominantesse ladisputan—,podemospensarqueestedesafio
renovadordela izquierdaseconstruye—en suspropiostérminos—,con
el emplazamientodel problemade la exclusiónen el centrode sus
tímidascríticashaciael ladodesfavorablede laglobalización.Estereco-
nocimientode la exclusión,la pobrezay el desenganchedealgunos
tndividuosconrespectoaunatendenciasocialumentecentralhaciael
progresomarcaelnuevoproyectode intervenciónasistencializadora
frente al retornode la cuestiónsocial. En definitiva, unapolíticaque
recuperala ideaquepodemosllamar de un keynesianismodemíni-
mosde lanecesidadde un.efectocorrectorde la tendenciasanómicas
del lado no demasiadobrillante de losresultadosdel mercado.En este
sentido,la exclusióny lanuevapobrezaseencuentranenelcentrode
las preocupacionespor unasuperacióndel viejo estatismoburocráti-
co quepresentabanlos Estadosde Bienestar.Mientras,el problemade
lasuperacióndel monolitismoburocrático,enel contextodeun pro-
cesodeglobalizaciónsupuestamenteimparable,hacemuchoqueha
pasadodesdesucondicióndemedioparatransformardeun modo
efectivo la sociedadprogresandosimultáneamenteen la redistribu-
ción y en la eficaciasocial del gasto,a fin absolutodeunaspolíticas
socialesmarcadasporel signoideológicode laausteridady laconten1
ción del déficit comoobjetivo. Sin embargola dinámicareal esque
Españano conoceel déficit público —a excepciónde 1971— hastael
alio 197651.En estesentido,podemosachacarel déficitpúblico no al
gastosocial,sino a la propiapolítica económicaadoptadafrente ala
crisis. Estaprimacíade la austeridadseproducebajounaamenaza
constantede laquiebradel Estadoenelmedio plazoquepareceinvi-
tar aun carpediemdel pensionista,aun apurarlas horasquerestana
losusuariosde la sanidadpública.

Un vaciamientodel sentidosocialde integraciónuniversalistaque
sevieneahacerdominantecomofilosofíadeun gastoy unaspresta-
cionespúblicasdemínimosquelleva por tanto—haciendobuenala
afirmaciónpretendidamentepostideológicadeque«las políticasde
centrosonpolíticasde resultados»—aunabúsquedade lareafirma-
ción queproporcionanlosfinesasistencialesde las políticasde inser-

*5i GonzálezTeníprano,1998, p. 34.
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ción. La ideadeunosmínimosqueaproximaestaspolíticasdetnseraan
conunasprestacionesuniversalesquesehanvisto ahoradesprovistas
deotro sentidoqueel mantenerseenunosmuybajosnivelesparalos
integrantesdelcentrosocialsimbólicamentemayoritario—a lavez que
en progresivavulnerabilización—queconstituyenlas clasesmedias.
Unascoberturasuniversalesqueseacercana los mínimosvitalesdesub-
sistenciadefinidosy fijadosa la bajadesdeel modelode insercióna
travésdepolíticassocialesde inframínimosdirigidashacialos indivi-
duossituadosenunassituacionesde exclusiónheterogéneas.Este
papelasistencialtutelarconrespectoal retornodela cuestiónsociala tra-
ves de mecanismosgarantistasde la cohesiónsocial por abajo
—medianteprestacionescomolas rentasde inserción—sesitúaenel
centrodeunaprácticapolítica reguladoray redistributivadeautén-
ticosmínimos.Dentrode estaprácticala la tendenciahaciala uni-
versalizaciónde las prestacionesen tanto quederechosciudadanosha
sido vaciadade todo sentidode intervenciónsobreunaestructura
social en la queunavulnerabilizaciónmayoritariase ocultabajola
ideaa lavez piadosamentesimplificadoray terrible deunaexclusión
social dicotómica.

Desdeestepunto devista, enel estatutode ciudadaníaliberal de
las nuevassociedadesfragmentadassevienenasuperponery aproxi-
marla cuestiónproblematizadadeun modo preferentede las posi-
bilidadesde reinclusiónde los nuevosexcluidos—que separecevin-
dicardesdelosdefensoresdelas tercerasvíascomoobjetivo preferente
de las políticasdel nuevowelfare—,y la reclamacióndifusadesdelas
clasesmediasdel mantenimientodeunasprestacionessociales«tan-
gibles».Dosdimensionescentralesdeunaspolíticassocialesqueasu-
menpor completocomoproyectopolítico demediopíazola reali-
daddeunasociedadfragmentaday deun espaciopolítico de lo públi-
co enel que la construccióndeunasociedadprogresivamenteigua-
litaria, siquieracomoproyecto,hadesaparecidodentrode un esce-
nario ideológicodominanteen el quelos nadaradicalesproyectosde
integraciónsocialdeapenashace30 añosparecenperteneceraotra
edadde lahistoria.Otro mundoaúnmáslejanodesdelaEspañapara
la queEuropaestáal tiempoenel lugar del territorio mitRo del bie-
nestar,la prosperidady la integracióna travésdel desarrollo,pero
tambiénen eldel principio ideológicoqueexigeunaintegraciónfor-
zosamentesubordinaday dependientea travésde la racionalización
rentabilistade todoslos órdenesde lavidasocial.
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Perocuantomáslejanosaparecende la realidadde la Españadehoy
losEstadosdel Bienestarcomomodelo,másnecesariaesla reivindica-
ción de susconquistasen tantoquederechosdemocráticossubstanti-
vos,no ya comofinesúltimossino comoprincipiosy comoindiciosde
otrasrelacionessociales.Un conflicto ideológicoen el queapesarde la
mixtificaciónexistenteen la confrontaciónsin mediacióndel estatismo
en declivefrenteaun mercantilismohegemónico,permaneceinalterada
la necesidadde construirun espacioefectivo paralo público. En este
sentido,la política social deun auténticoEstadosocialdel Bienestar
avanzadohabríade basarseenla igualitarizaciónsocial,dondese garan-
ticen contextospúblicosdedemocraciayparticipaciónreal, sedoten
políticasdeempleodecalidad—reduccióndejornadalaboral,políticas
expansivasrespetuosasdelmedioambiente,etc.—, se inviertaen infra-
estructuradeconvivenciaybienestarsocial:desdelaspensionesdignasa
laeducaciónintegral,laviviendaparatodos,elsaladosocial,lasanidad
decalidad,el transportepúblico,etc. En definitiva unarepolitización
delsentidodelas políticassocialesenladireccióndelaafirmaciónsimul-
táneadela centralidadactualde lacondiciónsalarialy la necesidadde
disminuciónradicalde ladesigualdad.Comoseñalabael ColectivolOE:
«Lapobrezano es un ‘residuo’, sinoun componenteestructuralde
nuestromodelode produccióncapitalista;la integraciónsocialde los
pobresno esel resultadodesulibre elecciónsino, másbien,el efecto
del trabajodesplegadoporlos dispositivosideológicose institucionales
queactúanennuestropaís;entercerlugar,y comoconsecuenciadc lo
anterior,el combatecontrala exclusiónrequiereunarepolitizaciónde la
pobrezaydelospobres,quelosconviertadeobjetosde atemiciónensujetos
de intervención,rompiendoconladinámicatutelardelasinstituciones
especializadasenla gestiónde lo social)’2.
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