


La Saiedad fabiana ha sido. sin duda. el 
QUPO mciahta que mayor kfluemcia'ha 
trmdo en Gran B r e t ~ a  desde aue se fuo- 
66 m 1804. Ecos de sus planteakmtos se 
cncuenm tambikn en buena carte del so- 
Eialismo refonuista eumpeo. bticados o 
elogiados por su innegable papel en el 
swgimiento del Estado de Bienestar, la 
coonoda dirigida o el desanollo de la bu- 
m a c i a ,  su obra sigue siendo lugar de 
discusi6n y referencia: no en balde entre 
m miembros hao figurado nombres tan 
importantes wmo 10s de Beatrice y Sidney 
Webb, Bernard Shaw, H. G. Wells, Gra- 
barn Wallas, G. D. H. a l e ,  R. H. Taw- 
ney, Hug Dalton o Anthony Crosland. 

En a t e  volumeo. oublicado w n  ocasidn 
del centenario de 1a'~ociedad. se puedc en- 
wntrar algo m& pue un analisis de lo aue 
esta supu& hist6ncamente. tanto en jar 
ideas socialistas wmo en muchas de las 
nalizaciones aue, rimoremadasn de fabia- 
nismos, tuvic;on lug& en 10s tenenos de 
la econornia, el desarrollo estatal, la poli- 
tics international y el pensamiento pditi- 
W y social. Los seis ensayos que se cen- 
man en el estudio de estw temas fonnan 
la primera parte del libro. 

En lw doce ensayos que wmponen la se- 
gunda parte, x hace una amplia reflcxi6n 
sobre la di1ccd6o del socialisrno, rcflexi6n 
que se puede encuadrar dentro de las mul- 
tiples que se estin Uevando a cabo en es- 
t& tiltimos afios -y a las que Espafia se 
ha incorporado en reaentes publicacio- 
w s  surgidas a ralz de la derrota del la- 
borismo en Gran Bretaia en 1979 v. ~ o c o  
despuks del descenso dc la somldemkra- 
a a  alemana en 1982 y de 10s problemas 
habidos eo el seno de otros socidiimo eu- 
ropeos. Los autores, no siempre winci- 
deotes en sus planteamientos, si bien el fa- 
bianismo se haUa wmo Dunto referenda1 
en todos eUos, realizan in  esfuem te6ri- 
m para hacer frente, tanto a 10s plantea- 
~ e o ( o s  de la *Nueva Derecha. wmo a al- 
grms & 10s pasos xguidos en la politica 
h l  Partido Laborista brithnico. 



15. NUEVAS DIRECCIONES 
EN AL SOCIALISM0 MUNICIPAL 

Robin Murray 

La literatura economics fabina ha sido siempre notable por su 
optimismo. Con 10s Webb &te era un optimismo del detalle. Pa- 
ra Shaw era una confianza en que el poder del Estado aeceria 
como una necesaria oposicion a 10s abusos de 10s terratenientes 
y de 10s monopolios privados. En la dCcada de 10s treinta, Dal. 
ton, Jay y Durbin conservaron una fe totalmente desinhibida en 
la capacidad de un gobierno laborista p m  mntrolar la economfa 
privada mediante la planif1caci6n. la nacionalizaci6n y una poli- 
tics presupuestaria de New Deal, y de lograr la igualdad median- 
te la redistribution de ks rentas y la riquaa. En 10s aiios de la 
posguerra la cuesti6n no era si el gobiemo laborista podrfa con- 
tmlar la economla, sino por quC medios y cuhto. 

Los sucesos de la dtima dkada ban enturbiado este optimis- 
mo. Los principales pilares del pensamiento economico fabiano 
han sido minados uno tras otm. El primer0 en ser cuestionado 
fue la nacionalizaci6n mmo respuesta al monopolio privado. En 
el primer libm de Fabian Essays William Ckrke babia sostenido 
que 10s monopolios privados, aunque eficientes, necesitaban ser 
convenidos en pfiblicos por razones distributivas y democrhticas. 
La primera discusion detallada de 10s fabianos sobre nacionalka- 
ci6n fue en 1910. Hacia 1930 era un tema primordial, y el Prae 
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bdaISociolirrn de Dalton contenia una amplia secci6n sobre <<so- 
cializaci6nu, sobre las diferentes fonnas que &a p& adoptar, 
sobre c6mo asquarla democracia con indusmas estatalmente di- 
rigidas y sobre en qu6 indusuias era m% necesario hacerlo. Por 
el tiempo de 10s Nnu Fabiun Essays, en 1952, Antony Cmsland 
damaha por un alto en ala multiplicaci6n de comisiones pliblicas 
se& el modelo actualu. Al igual que Clarke, veh primariamente 
la nacionalizaci6n en t6minos rediitributivos sustituyendo 10s 
cpagos fijos de inter& al capital por d~dendos  crecientes)* y, 
por tanto, no como la hea principal de avance en una economfa 
con control estatal y altos indices impositivos. 

Desaforrunadamente, 10s debates de 10s veintidnm a6os si- 
guientes no se centraron sobre la extensi6n del control demo&- 
tic0 tanto sohre la industria nacionalizada como sobre la naao- 
nalizahle, sino sobre la multiplicaci6n de 10s amodelos actualesu. 
Como un resultado de esto la pmpiedad pfiblica se encuentra hoy 
en retirada. Las industrias estatales y 10s s e ~ c i o s  pliblims han 
sido sentidas con demasiada frecuencia, tanto por 10s uabajado- 
res como por 10s consumidores, como algo ajeno. Los obreros del 
sector priblico han experimentado de fornut creciente la jerarquia 
autoritaria, el estudio del tiempo y las operaciones y la tecnologfa 
que descualifica y contmla a 10s que trabajan con ella -todos 
esos hechos del capitalismo ptivado en su organizacirjn del tra- 
bajo desde el period0 de Henry Ford-. De forma similat, 10s ciu- 
dadanos y otros consumidores del sector ptiblico han tenjdo que 
hacer campa5a para tener una voz en 10s servicios que se decia 
h a b h  sido organizados en su nombre. En realidad, se vio clam 
que gran pane del programa de la nacionalizaci6n de posguerra 
habia semido primariamente para racionalizar la producci6n pa- 
ra el inter& de la industria privada; 10 que habia sido visto como 
un pmyecto socialists era, al final, parte de un proyecto capita- 
lists: reestrunurar la infraestmaura del capitalismo brithico. 

No s610 la nacionalizaci6n perdi6 de este modo un apoyo con. 
sidetable por parte de 10s consumidores, sino que en el moment0 
en que se produjo la gran ofensiva de 10s conservadores a favor 
de Ia privatizaa6n en 10s arios ochenta 10s sindicatos del sector 
pfihlico se encontraron a si mismos, en muchos terrenos, con un 
apoyo muy limitado por parte de 10s usuarios en su camparia de 
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resistencia. Los riltimos cinco &OS han sido, por tanto, particu- 
larmente traudticos. no 610 ha fracasado la nacionallaci6n a 
la hora de conseguir el soporte de las masas en tanto que un ca- 
mino para el avance socialists, sino que se ha abandonado in di- 
reccibn, que 10s fabianos siempre habian creido que garantizaria 
10s avances ya logrados, y 10s beneficios no han sido esparcidos. 

Para el primer mal del capitalismo la respuesta fabiana era la 
socializacion. El segundo mal, el loissnfaire, tenia mmo respues- 
ta la planificaci6n. Los primeros fabianos estaban m& interesa- 
dos en la falta de equidad de la distribacibn capitalista que en el 
mal funcionamiento del intercambio capitalista. Pem fue este 61- 
timo el que se convirti6 en un tema m& sustancial en el period0 
de entreguerras. Algunos escritores enfatizaron el fracas0 de 10s 
precios de mercado para reflejar 10s costes y 10s beneficios socia- 
les -y &te ha sido un tema continuo en la economia fabiana y 
la justificaci6n para la intelvencion estatal en k emnomfa de mer- 
cad-. Otros tenian una preocupaci6n m& macroecon6mica, 
utilimdo la planificaci6n como un mecanismo para witar las cri- 
sis econ6micas. Durante la segunda guerra mundial se dio un sis- 
tema de pladcaci6n ffsica notablemente extenso, que fue cons- 
tinuado en un cierto nhmero de terrenos, junto m n  un amplio 
grupo de controles, por el gobiemo de posguerra de Attlee. 

Una vez m& fue Crosland el que pidi6 acabar con esta plani- 
ficaci6n de la economia de mercado --en 10s New Fabian Essays: 

Los contmles sabre la industria habrh de ser duidos  hacia de- 
terminados fines de planificaci6n -pleno empleo, la baknta de 
pagos, la localizaa6n de la industria, 10s pmyectos de utilidad y 
similar-. MBs & de esto, no deben ser mukiplicados. Una 
mmpleja masa de detdados controles es enormemente impopu- 
hr, mala para h &cienda industrial y distorsionante en sus efec. 
tos sobre la pducci6n. 

Aunque el Programs-Manifiesto del Partido Laborista con el 
que se ganaron las elecciones de 1964 volvia a &mar  la impor- 
tancia de la planificaci6n industrial, el Plan Nacional de George 
Brown era un plan indicative vado, sin poder para asentarse. El 
Departamento de Asuntos Econ6mims esfaba subordinado al 
Treasu~y, y las medidas de julio de 1966 c o n h a r o n  el final de 



estos somems experimentos. Incluso 10s cuerpos de planificaci6n 
industrial que viniemn despub --el IRC y el NI%- tenian un 
m n o  alcance, poder limitado, y salvo en el breve period0 en que 
Tony Benn fue ministro de Industria, ignoraban 10s intereses de 
10s trabajadores y de 10s consumidores de las industrias que in- 
tentaban planificar. Lo mismo queen el caso de las industrias na- 
cionalizadas, la planificaci6n industrial, mn el limitado alcance 
con que fue intmducida, aparecia como un insuumento de racio- 
nalizaci6n capitalists, no siendo en nin& caso socialists. 

La campaRa cuidadosamente preparada por 10s monetaristas 
a favor del libre mercado se encontd, en mnsecuencia, con po- 
cas resistencias. La comente de 10s escritos de Hobart y de la 
ideologia de mercado pmcedente de Chicago se extensi6n por to- 
das las grietas de la economia social brithica. Con la notable ex- 
cepci6n de 10s libros de Tinnuss, The Gifi Rehtion (La rehddn 
del don) sobre la economia de la disuibuci6n de la sangre, la dis- 
tribuci6n planificada y no de mercado t w o  escasa defensa te6ri- 
ca, o prHcticas m n  &xito en el nivel macroecon6mico. Como re- 
sultado de esto el rnercado tiene ahora una hegemonfa ideol6gica 
aplastante en el pensamiento emn6mim actual. Viabilidad, mm- 
petencia, libertad de eleccibn, balances --este es el vocabulario 
de la aprobacibn econ6mice. Subsidio, personas incapacitadas, 
no mmpetitividad, improductivo - & a s  son las palabras que se 
usan para emsionar la legitimidad de la economia ptiblica-. To- 
dos se definen a sf mismos en t&rminos de intercambio de 
mercado. 

El tercer pilar de k economia fabiana h e  adoptada a partir 
del Keynes liberal de 10s 6 0 s  treinta. El control de las fluaua- 
ciones macmecondmicas a travb de la politica fiscal y monetaria 
h e  transformhdose de ser una pane de una general defensa de 
la ~lanificaci6n pJblica a ser un argwnento separado y dominan- 
te a favor de la intervencidn estatal en el nivel macmecon6mico. 
Las implicaciones macmmn6micas de las pmpensiones a1 ahorro 
y al mnsumo se hilaron dentm de la vieja defensa fabi ia  de la 
redistribuci6n. El boom econ6mim de la posguerra estaba ligado 
a las polfticas laboristas analizadas a uav& de una trama keyne- 
siana. La redistribuci6n aurnentaba el consumo, el cud animaba 
la inversi6n. A pesar de las dudas acadkmicas de que la politica 
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keynesiana pudiera aumentar las flumciones en lugar de elimi- 
narlas, hub0 durante treinta 6 0 s  una mnfianza en que ese largo 
boom emn6mim estaba de alg(m modo asociado con la gesti6n 
econ6rnica del gobierno. 

Desde mediados de 10s ai~os setenta, el mnsenso keynesiano 
se ha mto. En este p& y por todas partes ha habido un bmte 
general de crisis dentro del sector privado, reflejado en una c& 
del nivel de bend~cios, y desde 1973, en una caida en la inver- 
si6n. La teoria keynesiana indicaba la utilizaci6n del gasto plibli- 
m p m  mantener la demanda y, en consecuencia, la tasa de be- 
neficios. Pero cuando 10s tradicionales insmmentos de la gesti6n 
macroemndmica operaron con vistas a este €in, mostramn ser in- 
capaces de detener el declinar de 10s beneficios privados y el alza 
de la inflacidn y el desempleo. Tony Crosland --que habh sido 
en gran medida el sfmbolo de la aemnomia m h  poscapitalis- 
ta,* critic6 al Estado de bienestar en su celebrado discurso de 
1975 declarando que ael Panido estd acabado,,. Denis Healey 
--que he un patticipante en 10s Fabian Essays de 1952- marc6 
a h  m6s el giro a1 aiio siguiente contra el gasto pfiblim y 10s asa- 
lariados con 10 que fue mnocido como las <<medidas del FMIs. 
La mnfianza de la posguerra de que la redistribuci6n y la expan- 
si6n del senor pliblico aurnentaria el crecimiento se invertirIa 
ahora. Incapaz de atacar direaamente la crisis del sector priva- 
do, la polltica econ6mica del Paddo Laborista se vio forzada a 
atacar dos de 10s pilares fundacionales de la tradid6n social de- 
mocrdtica, el Estado de bienestar y el nivel de 10s salaries. En 
Whitehall apareda como si se pensara que no habfa altemativa. 
Pem para la tropa que estaba en el c a m p  parecfa como si sus 
mismos generales estwieran tirando mntra ellos. 

En el vacfo, k politica econ6mica monetarists a v d  con la 
confianza de un fandtico. Tanto en la teoria como en la priaica 
el monetarismo ha perdido todos 10s argumentos econ6mims de 
la respuesta keynesiana, bajando la inflaci6n s610 a travh del co- 
lapso de la emnomia en su conjunto. Y en 1983 Mrs. Thatcher 
volvi6 con su mayorfa histbrica, y 10s sondeos de opini6n sefiala- 
ron que el Pamdo Laborista habia perdido el argument0 emn6- 
mim. Esto es un indice de la crisis de la polftira emn6mica del 
laborismo. Habia una evidencia pliblica dara de que las politicas 
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monetaristas habian doblado la severidad de la depresi6n econ6- 
mica intemacional en 10 que afectaba al Reino Unido. La pofitica 
de de5ci6n keynesiana ofrece dividir por la mitad 10s efectos de 
la crisis tal como esti ahora. Pem la atracd6n de la llamada de 
Mrs. Thatcher reside en pane en el hecho de que estH ofredendo 
atacar el pmblema en su totalidad. Y ante esto 10s keynesianos 
no tienen una respuesta adecuada. 

La redistribuci6n, el cuano pilar de la tradici6n socialdemo- 
crQica ha sido tambi6n arrastrada como una pane de esta derro- 
ta del keynesianismo. Ya en 10s aiios sesenta se cornenzd a hacer 
una nueva waluaci6n de 10s resultados del Estado de bienestar 
en el sentido de que &e habia hecho una redistribuci6n de la ren- 
ta y de 10s servicios dentro de las clases m& que entre ellas. Ade- 
mds, habfa problemas sirnilares a 10s que afenaban a las indus- 
mas nacionalizadas: c6mo hacer que 10s senicios de bienestar 
fueran -tanto para 10s que sedan como para 10s que eran ser- 
vidos- un apoyo y no un control, estuvieran de nuestro lad0 y 
no del suyo. Por aiiadidura a esto, una dCcada de cones ha de- 
jado a muchos de estos s e ~ d o s  hechos jiiones. 

Desde 1979 ha habido tambi6n una credente desigualdad de 
ingresos. La pofitica monetaria ha dimado que es la desigualdad 
10 que es ahora necesario para el crecimiento, a1 dar incent~os a 
10s tecn6cratas y 10s administradores y al indicar a la inversi6n a 
10s propietarios y a las grandes corporaciones. La irnposid6n y 
el control de la riquaa y 10s altos ingresos han sido, de forma 
discontinua, rebajados. No obstante, el gohiemo manda que go- 
hieme la pobreza para 10s desempleados, como un incentivo pa- 
ra que dichos desempleados busquen trabajo y para que 10s que 
10s emplean 10s conserven en d. El monumental estudio de Peter 
Townsend muestra c u h  profunda sigue todavia siendo la po- 
braa. 

Con 10s monetaristas conduciendo a la privatization y 10s cam- 
peones del rnercado yendo contra la pknificaci6n, la reaparici6n 
del desempleo y el reasentamiento de la desigualdad desenmara- 
h y muestran 10 que es el sistema social democr6tico de la pos- 
guerra. El trauma para la politica econ6mica lahorista no ha sido 
meramente el colapso de cada uno de 10s cuatm pilares de su pro- 
grams tradidonal, ni tan siquiera la destmcci6n de 10s logros en 
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esos campos por el ~obierno conselvador actual, sino el hecho 
de que la retirada de todos 10s pilares citados ha sido comenzada 
por 10s mismos ministros laborltas. Estos miniitros heron en 
muchos casos 10s arquiteaos de las primeras medidas politicas y 
los portadores de esa mnfianza de posguerta. Es contra este tras- 
fondo contra el que debe reafirmane la politica econ6mica del 
laborismo. 

I1 

Lo que el pawmiento laborista tiene ahora ante si no son 56- 

lo ideas panicdates o medidas politicas, sino toda la trama del 
adisis econ6mico. La economia fabiana ha sido dominada por 
la teoria neoclkica y, desde 10s aiios treinta, por Keynes. Pew ha 
fallado ampliamente a la hora de ponerse de acuerdo con M m .  
Las excepciones fueron 10s primems fabianos. Su ptimera discu- 
si6n seria tom6 la forma de una lectura coleaiva del Cupital de 
M m .  Shaw, Belford Bax y m& tarde Wells mantuvieron la po- 
sici6n marxista. Sidney Webb y Edgeworth, el emnomista neo- 
chico, defendieron la causa utilitarista. M m  perdi6, Shaw se 
qued6 con una teoria de la renta poco correaa -divenida in- 
cl- y Wicksteed tom6 a su cargo la tarea de enseiiar a 10s 
fabianos 10s principios del marginalismo. 
Fh 10s riltimos quince d o s  este debate se ha reawado. Des- 

de mediados de 10s sesenta, una generaci6n de estudiantes se dio 
cuenta de que la emnomia nmclssica no 610 fallaba a la hora 
de responder adecuadamente ante 10s temas fundamentales mn 
10s que se e n h t a b a  el movimiento obrem, sino que era tam- 
bi6n una ideologfa de la derecha. En 10s primeros d o s  setenta 
grupos de lectura del Capital de M m  fueron surgiendo, discu- 
tiendo, como lo habian hecho 10s primeros fabiios, sobre el va- 
lor. Lo que revelaton estas lecturas h e  que 10s temas debatidos 
en 10s textos secundarios y en muchas de las interpretaciones fa- 
bianas de Marx staban muy Iejos de la emnomia politica mar- 
xista: la creciente depauperacidn de la claw obrera, la tendencia 
inevitable del capitalismo al mlapso y otras <<hip6tesis),. 

Antes bien, Marx ofrech una critica seria del pensamiento eco- 
n6mim clssico y vulgar (10 que m% tarde se convirti6 en neo&- 
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sico). Sostenia no que &te fuera incorrecto, sbo  que era te6rica- 
mente inadecuado, y en el caso de la economia vulgar, tan super- 
ficial que confundfa completamente 10s temas. La dave de la ar- 
gumentaci6n es que es en la esfeta de la circulaci6n -mercados, 
distribucidn y consumo- en la que vemos c6mo uabaja la eco- 
nomia. Pero que 10 que ocurre en la circulaci6n esti determina- 
do por h e m s  cuyo origen se h d a  en el procm de producci6n. 
En el primer volumen del Capitol subtitulado Los procesos de 
produccidn de los arpitaks- ofreda una teorla de la producci6n 
y de sus relaciones con la esfera del cambio. Aqui vemos por pri- 
mera v a  colocado en el centro de las preocupaciones econ6mi- 
cas no la caida de las utilidades marginales de W n  i n d ~ d u o  abs- 
tracto, sino 10s detalles mncretos de la producci6n, la naturaleza 
del trabajo, la duraci6n de la jomada laboral, la campaiia por la 
productividad y la mecanizaci611, por la economla del tiempo y 
por controles, induso mayores, del capital sobre el trabajo en las 
fhbricas. Aqui se enmntraba tambien una teoria a largo plazo so- 
bre los cambios tCcnicos y la acumulaci6n que era, de mod0 evi- 
dente, m& rica y m& explicawa que 10s modelos de crecimiento 
formal de 10s modelos del pensamiento neodilsim y keynesiano. 

Contra a t e  fondo, 10 primer0 que hay que decir sobre el pen- 
samiento emn6mim fabi io  es que &te ha estado preocupado ca- 
si exclusivamente por 10s problemas de la circulaci6n antes que 
por 10s de producci6n. Los primems fabianos enfatizaban la dis- 
mbuci6n de la renta. La raz6n por la que desarrollaron una teo- 
ria de la renta h e  para explicar las desigualdades de 10s ingresos 
y la riqueza. Definieron el socialismo en t & i n o s  de distribuci6n. 
La tarea del Estado era la nacionalizacibn de h renta y su redis- 
tribuci6n. Y la redistribuci6n ha seguido siendo un tema domi- 
nante en el pensamiento fabiano. *El socialism0 se trata de igual- 
dad,,: las palabras son de Crosland, per0 representan 10 que es 
todavia la dehici6n principal del socialismo dentro de la tradi- 
ci6n demd t i ca  de hoy en dia. 

El cambio ha sido un tema secundario, mds fuerte entre 10s 
economistas sodaldemocritims, preocupados por defender la 
causa a favor de la intemenci6n estatal sobre la base de la inade- 
cuaci6n del mercado. Una pane del argument0 se ha basado en 
el an&i de Marshall sobre las emnomias externas: que el in- 
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tercambio en el mercado no refleja necesariamente 10s costes y 
10s beneficios sociales. Oua h e  suministrada por Keynes con su 
anHlisis del mercado monetario y del mercado de trabajo. En am- 
bos casos, el Estado podria intervenir a trav6.s de la circulaci6n 
-imponiendo taw,  otorgando subsidies o financiando el defi- 
cit- con elfin de asegurar que el sistema de mercado funcionara. 

El tercer aspect0 de la circulaci6n -+l consumo- ha entrado 
en la teoria econ6mica fabiia fundamentalmente a nav6.s de Key- 
nes y su tratamiento del consumo en tCrminos de su monto man- 
titativo agregado. 

Como en la emnomh ortodoxa, etas tres diitintas panes de 
la circulaci6n emn6mica han sido tratadas de modo mmpleta- 
mente separado, sin conectarlas y sin contar con que fueran cons- 
treiiidas por la producci6n. En este apartado quiero afirmar que 
nuestro punto de partida ha de ser la pmducci6n y que s610 
desarrollando una nueva economia y una nueva politica de la pro- 
ducci6n es como seremos capaces de entender 10s cambios en la 
circulad6n. Este es el mayor cambio te6rico que precisa el pen- 
samiento econ6mim del laborismo. Expondre hrevemente 10 que 
co&a una economia de la producci6n y c6mo 10s d m I I o s  
en la prcducci6n afectan y mnstriiien la distribuci611, el cambio 
y el mnsumo. Con este objeto espem pmporcionar algunos pun- 
tos de referencia del calIej6n sin salida en que la izquieda se en- 
cuentra mmo resultado de haber confiado la mayor atencidn en 
su politics econ6mica a la eskra de la circulad6n. 

La uadici6n social democrHtica ha tratado a la producci6n de 
forma tCcnica. Es vista mmo una caja negra en la que se alimen- 
tan unos adecuadamente motivados inputs y de la que salen, de 
forma un tanto mistaiosa, 10s oerfputs. Como en la versi6n de 
Marx de la UI International, la temologia era vista como tecnica 
m& que como social. La idea de que muchas gentes estaban vi- 
viendo la mayoria de sus vidas dentro de las fibricas, de que esas 
vidas estaban sometidas a una tiranfa legitima tan penosa como 
la de cualquier Estado totalitario, de que las consiguientes hata- 
llas dentro de la fihrica afectaban a c6mo y por quC se desarroll6 
la temologia. Todos esos temas casi no merederon m& que una 
nota a pia de p w a .  

Y 10 cierto es que es un tema mnstante en la literatura fahia. 
M que la mayor mntribuci6n del capitalismo es 10 que k te  ha 



hecho por la pmducci6n. Asl escribe Shaw en la reedicidn de 
1931 de 10s Fabrhn Essays: el sistema capitalism etrabaj6 fantas- 
ticamente bien en la esfera de la produccicin y el comercio. Cons- 
my6 nuestro sistema fabril, nuestra maquinaria, nuesuos medios 
de transporte y comunicaci6a Desgraciadamente estos logms sin 
precedentes en la producci6n y las finanzas fueron ammpatiados 
por un fracaso en la distribucibn, tan gmtesmente desigual y 
socialmente desastmso que su mntinuaci6n esti fuera de cues- 
ti6n,>. Este es el mismo optimismo que se encuentra en gran par- 
te de la teoria comunista -oriental y accidental- de que las fuer- 
zas de pmducci6n eran pmgresivas y no pmblemiticas y que es- 
taban siendo meramente retrasadas por las relaciones de pm- 
ducci6n. 

La dtima d b d a  ha visto el d-Uo de un profundo desa- 
&o a este punto de vista. Empa6 en Italia mediada la dtcada de 
10s sesenta alrededor de la obra de Mario Tronti. En 10s Estados 
Unidos el punto clave h e  la publicaci6n del libm de Braverman 
Labour and Monopoly Capaial (Trabajo y capital monopolista) en 
1974. En este p& el cambio empezd al afio siguiente. Lo que es- 
to conlleva es una reinterpretaci6n de la historia econ6mica y del 
trabajo en torno a la historia de la produca6n y el reexamen de 
las tradiciones y significados de la ciencia y la tecnologia. La raja 
negra de la produccidn -en la que s610 entran formalmente 10s 
soci6logos del rrabaio, 10s ciendficos de la adm'mistraci6n y las 
propias f u e m  de trabajo y gesti6n- ha sido abierta y vuelta a 
conecm con las preocupaciones socialistas por primera vez des- 
de 10s tiempos de W i  Morris. La distinci6n fundamental es- 
taba entre las relaciones capitalistas de producci6n en la circula- 
ci6n y las reladones capitalism de producd6n en la produccidn. 
Las primeras, que han caracterizado el trabajo fabi io  y una gran 
pane del marxista, ven la caraaeristica principal del capitalismo 
en el control monopolista de 10s medios de producci6n por parte 
de una minoria de capitalistas privados y el trabajo forzado que 
para ellos realizaba un pmletariado separado de sus medios de 
subsistencia. Las relaciones de producci6n estaban determinadas, 
por tanto, por la pmpiedad privada monopolistica y se veian re- 
flejadas en la distribucidn. El capitalists recibia un beneficio no 
obtenido por su trabajo (por encima de cierto salario especulati- 
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vo para la gestibn), en tanto que el obrero recibia un salario que 
estaba m& o menos relacionado mn 10s costs de subsistencia. 
Shaw y cieno niunem de fabiios posteriores sostenian que d o  
ssocializandou 10s medios de prcducci6n em mm0 podian ser re- 
distribuidos por el Estado de forma equitativa 10s ingresos no ga- 
nados mediante el trabajo y la riqueza fruto de la explotaci6n. 

El control monopolista de la producci6n da tambi6n al capi- 
talista derechos dentro de la fibrica. AI comprar el trabajo me- 
diante un salario, 10s capitalistas o sus gestores tienen el derecho 
de poner a 10s obreros a trabajar. La historia de la producci6n 
es una historia de c6mo poner en vigor tal derecho para el mayor 
beneficio del capitalists. E1 punto claw de la transacci6n es el 
cambio de la manufactura a la amaquinofaauran, cuando la cua- 
lficaci6n y el control del trabajador son eliiinados e inmrpora- 
dos en la gesti6n y las miquinas. En lugar de que la mziquina sea 
controlada par quien opera con d a ,  &ta controla ahora al ope- 
rario en ritmo, direcci6n y juicio. El surgimiento de la adminis- 
aaci6n cientaca en torno a la przictica y 10s principios de Frede- 
rick Wislow Taylor desde los aiios ochenta del siglo pasado, mar- 
c6 el moment0 deI cambio en eI movimiento del capital desde su 
formal subordinaci6n del trabajo a su subordinaci6n real. Henry 
Ford incorpor6 10s principios de Taylor a la pmducci6n en ca- 
dena. Las caracten'sticas fundamentals del taylorismo fueron la 
fragmentad6n de las tareas, la jerarquia, la desespecializaci6n de 
10s trabajadores y el levantamiento de la m& profunda distinci6n 
entre el trabajo mental y el manual. Estos cambios en b fibrica 
se vieron pronto reflejados en la distribuci6n. Taylor (m la Mid 
Vale Steel Company) ofreda a 10s trabajadores que aceptaran su 
nuevo sistema mayores salarios, y bta fue una de las caracteris- 
ticas del fordiimo que se extendi6 por toda la asamblea de las 
industrias. 

El fordiimo produjo tambitn un nuew mod0 de consumo. 
Los salarios m& altos mmpraron 10s productos por cuya produc- 
ci6n eran pagados. Los t&miios del contrato fordista eran que 
cualquier trabajador que aceptara la tirania del trabajo en cadena 
seria suficientemente pagado como para transformar su casa a n  
bienes de consumo duraderos. Fue este mntrato el que constitu- 
y6 la base para el boom posterior a la segunda guerra mundial. 

329 



El fordismo rede£ini6 la naturaleza del cambio. Cre6 un mer- 
cad0 de masas. En Gran Bretaiia fue primem un mercado nacio- 
nal. El crecimiento de la indusuia del motor en la decada de 10s 
treinta se bad  en gran medida en la sustituci6n de importacio- 
nes. Despuk de la guem, las crecientes economlas de escala han 
sido la base material para el desanollo de las mrporaciones mul- 
tiiacionales, integradas crecientemente a nivel europeo, y ahora 
--en el caso mismo de la Ford- en la antesala de pmducir un 
coche mundial. Adem& de la extensi6n de 10s mercados y de la 
producci6n integrada, el fordismo ha conllwado la inv~stigaci6n 
de mercado, la publicidad y la creaci6n del dii6o. Afiadi6 tam- 
bi&n el craito, que creci6 mmo hongos con el boom con el fin 
de &tar el d 6 n  de Aquiles de la producci6n en masa, de la so- 
breproducci6n y una exorbitante subida en los mstes de unidad. 

En el nivel macroecon6mic0, estos cambios en la producci6n 
afectaron a 10s agregados cuantitativos en la emnomia. A medida 
que crece la escala de p r o d u d n ,  el capital puesto en maquina- 
ria y en materim primas aumenta con relaa6n al trabajo y hay 
una tendencia a que la tasa de beneficios decaiga. El desanuIIo 
de nuevos productos y procesos aumenta la prcduaividad. Esto 
mntrarresta la cdda en la tasa de benefiaos y anima la inversi6n. 
La acumulaci6n procede hasta que ha agotado estos nuevos file- 
nes, hasta que se encuentra con las barretas a la expansi6n en las 
existentes ramas de produccibn. 

Cuando esto ocurre hay una crisis emnomica. Las crisis han 
tenido hist6ricamente aes caracteristicas. La primera, hay una 
avalancha de escritos recordando 10s ficticios valores del capital 
a aavk  de las bancarmtas, quiebras financieras, ciecre de fkbri- 
cas, y ahora con 10s bancos centrales actuando como prestadores 
del Gltimo resorte a travb de la inflad6n. La segunda es un ata- 
que al trabajo, tanto con la baja de salarios como con el incre- 
mento del control y de la intensidad del trabajo en la pmduc- 
ci6n. La tercera es la intmducci6n de nuevos mitodos y maqui- 
naria con vistas a incrementar la productividad a la par que ex- 
pulsar a 10s productores menos eficientes y la concentracibn de 
la aaividad emn6mica en las manos de 10s fuenes. De este mo- 
do se restauran las tasas de beneficio y las condiciones para una 
renovaci6n de la acumulaci6n a u n q u e  no sin una severa crisis 
polftica y social. 
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Algunos de 10s mecanismos de la crisis emn6mica fundonan 
dentm de la esfera de la citculaci6n. La quiebra financiers y la 
devaluaci6n de 10s valores del capital xm un ejemplo. El cone en 
10s salarios (y amalmente en la pmvisi6n de d c i o s  sociales) 
es otra. Pero 10 central en d q u i e r  crisis econ6mica y en la res- 
taurad6n de la rentabiidad han sido los cambios mayores en la 
pmducci6n. Cuanto mayores sean esos cambios, mayor es el ata- 
que a los salarios y mis grave la decadencia de los mercados. Pe- 
ro e m  crisis de circulaci6n 610 Uevantn a a a  mejora sostenida 
si su efecto se transmite a la pmducd6n. Como en todos 10s ejem- 
plos sue he dad0 a partir del fordiimo, son 10s cambios en las 
empresas 10s que son primaries y 10s que determinan y limitan 
10s movimientos en el mercado. 

Si nos volvemos ahora hack la politica econbmica, quiem mos- 
trar por que es totalmente inadecuado basar la estrategia econ6- 
mica del laborismo en una perspeaiva de redistribuci6n, admi- 
nistraci6n de mercados y financiaci6n del deficit sin un progra- 
ma mas amplio paw transfomar la pmducd6n. 

En primer lugar, en 10 que afecta a la distribud6n, mientras 
quc: 10s primeros fabianos vieron 10s temas de distribucidn como 
absolutamente separados de la pmducci6n, 10s t&rims posterio- 
res fuemn plenamente mnscientes de las resuicdones que la acu- 
mulad611 presentaba para la redistribucidn. Su reacci6n ha sido 
intentar que la redistribuci6n aparezca mmo menos importante. 
Durbii, por ejemplo, estaba hacia el aiio 1940 mntra la redistri- 
bud611 porque pensaba que aumentaria el consumo y reducirfa 
10s ahorros. Crosland estaba de acuerdo, aunque 61 presentaba 
sus argumentos en o m s  thnhos: que k redistribuci6n afeaaba 
10s incentives enue 10s acomodados. M& recientemente -par& 
cularmente en el period0 del gobiemo W i n -  el aumento del 
crecimiento era visto, m& que la redistribuci6n. como la via para 
mejorar la posid6n de 10s menos favorecidos. Se ofrecia como 
una apmximaci6n diiimica, en lugar de esthtica, a la pobreza. Pe- 
ro mn la caida del crecimiento y con el actual gobierno tomando 
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este argumento hasta sus exvemas mnclusiones, por el expedien- 
te de redistribuir a favor de 10s rims y del mundo de 10s nego- 
cios, la izquierda ha estado a la defens~a. Porque se encuentra 
sin una teoria adecuada de la acumulacibn que permita el creci- 
miento a la vez que posibite la reduccidn de la desigualdad. 

Similares son las objecdones a las politicas que se quedan con- 
Finadas al perfeccionamiento pfiblico de 10s mercados. Hay cua- 
tro objecdones comunes mnua el mercado como un medio de 
distribucibn: i) el argumento marshalliano de las externalidades; 
ii) la desigualdad de 10s ingresos, particularmente aquellas que es- 
tin basadas en la riqueza heredada; iii) la existenda de monopo- 
lies que pueden seguir una politica de recorte de precios con vis- 
tas a eliminar la mmpetencia, y N) el hecbo de que una industria 
nacional en crecimiento puede necesitar alguna pmtecd6n hasta 
que sea sufidentemente fuene como para igualar a o m s  compe- 
adores internadonales ya desarrollados. En cada uno de estos ca- 
sos no es el mercado mmo mecanismo el que f a b .  Lo que ocurre 
es que sus setiales no son exactas y que se necesita la intetven- 
cibn estatal para corngirlas: impuestos, subsidies, un impuesto 
sobre la riqueza, legislacidn antimonopolios, tarifas pars las in- 
dustrias en desarrollo, etc. El mercado sigue siendo el nexo eco- 
nbmico dominante. La modificacibn de esto puede ser hecha en 
el nNel de la drculad6n sin referenda a la pducd6n .  

Pero 10s mHs importantes temas actuales reladonados mn el 
mercado como nexo econ6mim no pueden ser tan fHcilmente he- 
cbos frente. En primer lugar, un niunero creciente de las grandes 
dedsiones de inversi6n -tanto pliblicas mmo pr ivadas  son tan 
extensas y se hacen sobre una escak temporal tan amplia que el 
mercado ya no es una gufa adecuada para elegir. 

En segundo lugar, una crisis en el proceso de acumulacidn, cu- 
yas causas debieran ser buscadas en el desarrollo de la produc- 
cibn, hace su aparicibn formal, de todos modos, en la esfera del 
cambio. La idaadbn, la caida de la demanda, el colapso finan- 
cier~,  una restricd6n de 10s benefidos -todo esto estd vincula- 
do a1 mercadw. Manejar el mercado en estas circunstancias es 
altamente problemzitim. Poque las medidas deben suspender el 
pleno impaao del mercado en 10s productores --en cuyo caso la 
pducci6n permanecer6 sin ser transformada- o disciplinar a 
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10s productores mediante el mercado mn vistas a cambiar la pm- 
ducd6n. Esta dtima medida ha sido la politica de 10s monetaris- 
tas, que han maquinado bastante explidtamente un deterioro en 
las condiciones del mercado. El mecanismo utilizado h e  sacado 
a la 1uz ante  de la elecd6n de 1979 por 10s monetaristas en la 
London Business !jchool; mnllevaba aumentar las tasas de inte- 
r& y de cambio, restringir la industria entre un mercado de ex- 
portad6n decadente y unas importaciones crecientes, quebm las 
empresas m& debiies y dirigir 10s recursos y 10s mercados a las 
fuenes. Todo precio de mercado en 10s dtimos cinco aiios ha de 
ser visto en este mntexto. Han sido manipulados para un h mn- 
creto. Los resultados p m  la industria britinica han sido desas- 
trosos. Se han desechado plantas nuevas. En al&n caso han sido 
las firmas m& avanzadas las que han sido expuIsadas del negoao 
(aquellas basadas en la producci6n rnasiva), en tanto que las me- 
nos eficientes, per0 m& flexibles, han sobrevivido. En algunas ra- 
mas de la producci6n no se ha dejado ninguna base seria sobre 
la que construir una tecuperaci6n. Aqu& grandes industrias 
britinicas que se han reestructurado a si mismas han tendido a 
hacer sus mayores nuevs iaversiones en el exmnjero. Las deci- 
siones estratwcas a largo pkzo se han ido descuidando una y 
otra vez en la economia brithica. La estrategia monetarista de 
reestructurar la pmducd6n por el intermedio del mercado ha de- 
billtado tan severamente a la emnomia brithica que algunos sec- 
tores no se recobra* jam&. 

En tercer lugar, la utilizad6n del mercado para reestructurar 
la producci6n mnlleva un ataque direct0 al trabajo. h a  era tam- 
biin una fbaliclad expllcita de 10s monetaristas. A1 presionar 10s 
benefidos intentaban presionar el trabajo. Y han tenido un par- 
ticular &it0 en el sector privado. Las fuerzas de trabajo han sido 
puestas unas mntra otras. Unas tras otras han aceptado 10s des- 
pidos, Ia baja de saIarios, 10s cambios en las pdcticas de trabajo, 
a fin de mantener a flote las industrias. Esto ha sido m& efenivo 
que ninguna politica de rentas. Pero una visi6n socialists de la 
emnomia no toma el partido del capital contra el trabajo. No pue- 
de, por tanto, aceptar que el precio de mercado sea el None rnag- 
natico en tomo al que se mueva todo 10 dern&, si este precio de 
mercado es un mecanismo que anima a que eI trabajo dibii reem- 
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place al fuerte, o que el trabajo a tiempo parcial, infrapagado, o 
eventual desplace a aquellos que estan trabajando con mntratos 
correctos en condiciones adecuadas. La seiiora Thatcher ha uti- 
lizado la moneda y el mercado como un instrument0 para debi- 
litar, tanto en la producci6n como en el carnbio, al trabajo. 

En cuarto lugar, no hay mecanismo en la emnomia de merca- 
do p m  asegurar que la destrucci6n de algunos nabajos serh igua- 
lada por la creaci6n de otms. En otras palabras, no hay un me- 
canismo para compensar el mercado de trabajo. M& bien, la his- 
toria del desarrollo capitalists ha sido la de una creaddn de un 
exceso de poblaci6n. Asi es como entiendo el fen6meno del 
desempleo en el Tercer Mundo. Por una pane, la tecnologia avan- 
zada del pafs da una estocada a las formas anesanales de emno- 
mfa en el campo y a 10s pequefios anartesanos en las ciudades. Gran 
pane del bene6cio resultante se repatria entonces hack 10s paf- 
sm metropolitanos para ser alli acumulado. La acumulaci6n de 
10s paises avanzados y el pleno empleo eran mantenidos a expen- 
sas de la acumulad6n y el empleo en el tercer mundo. En el pe- 
dodo actual este mecanismo ya no ha sido mantenido. Desde 10s 
primems Cos de la dCcada de 10s setenta, la calda en 10s niveles 
de beneficios ha hecho que el capital vuelva a ser reexportado a 
10s NIC y a1 mundo socialists. La acumulaci6n en 10s paises avan- 
zados cay6. La nuwa tecnologia redujo mQ la demanda de ua- 
bajo. Los indices de daempleo han aumentado dramiticamente 
en 10s paises capitalistas avanzados. Induso con un empuje em- 
n6mico ya no hay posihilidad de pleno empleo, en particular en 
economias menos competitivas, como la britinica. 

La sig&caci6n de estos cuatm temas es que la polftica em- 
n6mica socialists no puede ser conhada a un ajuste del merca- 
do. En el primer caso, la planificad6n estrategica a largo plazo 
ha ido m& & del mercado, tanto en el sector p6blico como en 
el privado. Es m& bien el mercado el que se ha adecuado con 
las decisiones estrategicas -mediame la publiddad, las compras 
estatales garantizadas, la protecci6n (como en la p l d c a d 6 n  de 
la economia surcoreana) o las exenciones hcales-. En el caso 
del nabajo, el mercado es un medio a travOs del cual un grupo 
de trabajadores se enfrenta mn otm --mnsciente y directamente 
a travk de extensas corporaciones que compatan Las realizacio- 



nes de las distintas plantas y se expanden o mntraen de acuerdo 
con ello. 

En la medida en que es de crisis econ6mica de 10 que se trata, 
las medidas keyne4mas se quedarh en sus efeaos expansionis- 
tas. La causa de esto es que la expansi6n en la demanda agrega- 
da ten& d l o  un impano limitado en la crisis central de renta- 
bilidad cuando sus causas esth enraizadas en la producci6n. En 
el corto plazo, una expansi6n semejante  permit^ que las empre- 
sas produzcan casi a su capacidad 6ptima, tebajando 10s costes 
unitarios, aumentando el beneficio y animando, induso, alguna 
nueva inveni6n. Pero en la medida en que la tendencia a largo 
pku, de la rentabiidad at6  en declive, las nuevas inversiones se 
limitariin y se recartar6 la duraci6n de cualquier expansi6n pre- 
supuestaria inducida. Esto es 10 que ocurri6 en 10s primeros arTos 
setenta. La ventaja que el monetarismo time sobre el keynesia- 
nismo es que es un asalto direno a la producd6n. Ha simulado 
10s mecanismos de teestrunuraci6n en una ckica depresi6n em- 
n6mica, con todo su ammpaiiamiento de brutalidad y despilfamo. 
La finica respuesta socialists es tambih una intetvenci6n directa 
en la pmducci6n, p m  en tetminos muy diferentes a 10s del sub- 
yacente monetarismo. Esta es la r d n  para la planificaci6n in- 
dustrial en una escala no iguakda desde la segunda guerra mun- 
dial. Dada la desalaci6n econ6mica que existe ahora, despub de 
cinm aios de monetarismo, d lo  un pmgrama industrial de este 
detalle y alcance puede esperar restaurar la vitalidad esencial de 
la economfa brithica. La banciad6n del deficit, 10s mntroles 
de la importaci6n y 10s banms de inversi6n nacional no son su- 
fidentes si no se ha dad0 una intewenci6n m& importante en la 
producci6n que ellos puedan apoyar. 

De igual forma, cualquier respuesta seria al desempleo a largo 
pku, no puede quedarse en el nivel de 10s ajustes de las palancas 
pollticas sobre la drculaci6n. Es evidentemente absurd0 el tener 
a gentes que trabajan largo tiempo y horas extras en tanto que 
otros no trabajan en absolute. Pem incluso aunque se redistribu- 
yera el trabajo para evitar esto, e incluso si se adoptara en gene- 
ral la semana de ueinta y cinco horas, es probable que todavia 
sieuiera babiendo un desemrrleo sirmificativo. - 

Una respuesta posible a esto seria una polltica de pleno em- 
pleo basada en una planificaci6n diiecta de la economfa ptiblica. 





En este punto resumire mi principal argumento. La economia 
fabiana se ha limitado, tanto en la teoria como en la priiaica, por- 
que se ha quedado restringida a la economia de la circulaci6n. 
Sus principales temas de inter& y definici6n del socialismo 10s 
ha tomado de la esfera de la circulaci6n: desigualdad, anarquia 
del mercado, monopolio. AI pedir una <<socializaci6n~ de la pro- 
piedad ataba pidiendo que el Estado tuviera el poder de enfren- 
tarse a esas inadecuaciones en el sistema de circulaci6n. Pero la 
emnomia fabiana puesta en prinica por 10s sucaivos gobiernos 
laboristas se ha d-llado dentro de las barreras constmidas 
por 10s requerimientos de la acumulaci6n privada. Es al cariner 
contradictorio de estos requerimientos, tal y como se encuentran 
en 10s p r o w s  de producciirn, al que se ha de ditigit la politica 
econ6mica socialists. 
Jk que se pide no es nada menos que un cambio fundamental 

en el proyeno emn6mim del movimiento obrero. H& una lista 
de 10s puntos que sugiem para la misma: 

1. Reestmcturaci6n industrial mediante k intervenci6n pla- 
ni£icada. 

2. Desarrollo de una tecnologia y diieiio de sistemas pribli- 
camente controlada, dirigida hcia la preparaci6n e inte- 
reses del trabajo y a las necesidades sociales. 

3. Una redefinici6n de la planificacirin, mmo una planifica- 
ci6n popular dentm y contra el mercado. 

4. La transformaci6n de 10s s e ~ c i o s  ptiblicos y las corpo- 
raciones estatales, en t6rminos de su organizaci6n inter- 
M, sus relaciones con su fuem de trabajo manual y mn 
10s usuarios de sus s e~c io s .  

5. Una preocupaci6n con la calidad del consumo mis que 
con su mem agregado cuantitstivo. Este modo de pm- 
ducci6n fordista ha sido panicularmente inadecuado en 
la alimentacidn, cultura, salud y educacibn -todos eUos 
puntos ckve de un nuevo modo de consumo, reempk- 
zando al basado en bienes de consumo masivos. 

6. El ataque a las desigualdades dentm de la pmducci6n 
(particulmente la diiisi6n entre la concepci6n y la eje- 
cuci6n). que se traducen en desigualdades de ingresos, y 
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desigualdades entre hombres y mujeres y entre blancos y 
negros. 

7. La integraci6n y phificaci6n directa de La economfa PG- 
blica y su expansi6n paw asegum un trabajo para todos 
aquellos que actualmente se encuentran desempleados. 

Esto no quiere decir que Ja emnomfa no siga todavfa necesi- 
tando una polftica monetaria y fiscal, dejando aparte la esnategia 
de la balanza de pagos, y cara a La desigualdad de riqueza y de 
ingems. Pem significa que esmB subordinada y ser6 comple- 
mentaria a 10s intereses pliblicos. Los cambios que- simbo- 
lizados en el nivel administrative por la subordinaci6n del Trea- 
sury y el Banco de Inglaterra al nu- Ministerio de Economfa, 
en lugar de ocurri~ al connario. 

Desde 1979, las iniciativas socialistas en polftica econ6mica 
han ido desde el nivel nacional al local. Enfrentados a grandes in- 
mementos en e l  desempleo, especialmente en las &em metropo- 
litanas y en las viejas zonas indusviales, cada vez m& ayuntamien- 
to laboristas han ido extendiendo su papel econ6mico. Estos 
ayuntamientos -por no tener poderes rnonetarios o sobre el co- 
mercio exterior- han tenido que enfrentam a 10s temas de po- 
Utica industrial direnamente. Algunos han seguido una estrategia 
de apoyo a1 mercado. Han pmporcionado locales indusuiales 
que, por una U otra raz6n, el mercado no habfa suministrado. 
Han dad0 incentives a1 capital circulante y una baterfa de senri- 
cios de infomaci6n diiigidos en especial a las pequeiias empre. 
sas. Limitadas como es th  a 10s ajustes de mercado, estas pollti- 
cas no hacen sino araiiar la superficie del problema. 

Cieno n h e m  de autoridades han seguido una esnategia al. 
ternativa, encaminada a las empresas medias y grandes, a la in- 
dustria estatal, a 10s semicios y a 10s interesa del trabajo y de 10s 
consumidores, denno de un proceso m& general de esrmctura- 
cidn industrial. Lancashire, Sheffield, Leeds, 10s Midlands orien- 



tales y el GLC * son 10s ejemplos m& desarmllados, junto con 
algunos bamos de Londres, mmo Hackney y Brent. Sus politi- 
cas han tenido distintos hfasis, p en  todas se han enfrentado 
a u n q u e  de una forma experimental- con 10s temas que sur- 
gen de la crisis de producci6n a la que ante  me he refetido. 

Quiem exponer cuatro realizaciones de la experiencia de una 
de esas autoridades 4 G L C  que tiene una particular relevan- 
cia para el debate naaonal. 

i) Reestmcturando para el trabajo 

Las premisas de la intewend6n i n d u d  del GLC es que la 
intervend611 efectiva s61o puede tener &it0 si tiene lugar en el 
context0 de unas reestruaurad6n naaonal e internadonal. Tie- 
ne pom sentido echar un cable alas empresas o industrias en de- 
dive sin proceder a su transformaci6n. Las operaciones viejas o 
menos pmductivas son eliminadas o suplantadas por las m& pro- 
ductivas. Las racionalizaaones, depreciaciones, nuevas inversio- 
nes, integraaones, son 10s insmunentos empleados por el capital 
privado (y el p6blico) con el fin de restaum la rentabiidad. La 
visi6n del GLC es que esta resmcturaci6n puede hacerse de muy 
diferentes modos, con diferentes consecuencias, tanto para 10s tra- 
bajadores mmo para 10s consumidores. Una de las fundones prim 
dpales del cuerpo pJblico ocupado en la intervend611 industrial 
es asegurar que cudquier reestmaurad6n que tenga Iugar se ha- 
ga con vistas al inter6 de los trabajadores y no a su costa. 

El punto es m& daro en el caso de las utilidades de la infraes- 
truaura bisica. Tomemos, por ejemplo, el caso de 10s programas 
combiiados de energia y consenraci6n como altemat~as a la ac- 
tual polftica de gobiemo de energia nuclear. Estudios detallados 
indican que la primera via llevaria a la creaci6n de unos 3.000 
puestos de mbajo mhs en Londres, por el mismo monto de in- 
versi6n que en Siawell B, y una mayor tasa de rendimiento. En 
el Vansporte, en la red telef6nica, en la industria portuaria, en la 
atend6n sanimia, hay caminos alternatives de reestmauraci6n 

GLC: Greater London Council (Ayuntarniento del Gran Londrea). 
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para la pr6xima dkada, con implicadones bastante dierentes pa- 
ra aquellos que trabaian en esas industrias y utilizan sus pro. 
ductos. 

El mismo argument0 se puede aplicar a las manufams  pri- 
vadas y a las industrias de s e~c io s .  El empleo en la manufacrwa 
de Londres ha cafdo en m& de la mitad en veinte mios, de 1.4 
d o n e s  en 1961 a 650.000 en 1981. De seguir la tendenda ac- 
tual, hada 1990 se habrh perdido m& de 200.000 puestos de tra- 
bajo en la manufactura. Algunos han sostenido que no se puede 
reesuucturar la economia londinense en este campo. Pero un exa- 
men m& de cerca de las industrias uadicionales de Londres 
-muebles, imprenta, alimentaci6n y maquinarh- nos hace ver 
que tal decadenda no es necesaria. 

Tomemos 10s muebles, por ejemplo. En 1951 babia m& de 
63.000 trabajadores en este sector en Londres. Ahora hay 5610 
12.000. Este colapso ha tenido lugar conm el fondo de una gran 
mtructuraciirn de la industria del mueble eucopea. La industria 
de Londres decay6 porque era debil en diseiio, desintegrada en 
las ventas al por menor y, salvo dos o tres excepciones, retrasada 
en maquinaria y tecnologk. Pero, sin embargo, posee una rica re- 
serva en trabajadores especializados. Trabajando con 10s fabrican- 
tes m& pmgresivos y con 10s sindicatos, el GLC ha elaborado 
una estrategia que ha empemdo a ser dffarrolhda por el GLEB " 
municipal, conjuntamente con un aconsejamiento ticnico euro- 
pen y con distribuidores internacionales. Eno no 610 pmmete in- 
vertir la tendencia que ha visto aumentar las imponaciones de 
muebles en Gran BretarTa de un 7 por 100 en 1973 a un 26 por 
100 en 1983, sin0 hacer eso sobre la base de las uniones de tra- 
bajadores, con una planificaci6n empresarial que implica a las 
fuenas del trabajo en la organjzaci6n y la direcci6n estrataca 
de las empresas. 

He dado un ejernplo porque una caracterlstica de la estrategia 
que empieza desde k produccidn es que es una economia del de- 
talle, de 10s procesos materiales y de 10s productos particulares. 
Una estragia de pmducd6n es tan Nalitativa como cuantitativa, 

GLEB (Gmtct London Enterprise Board): Junta de Empress del Gran 
Lo& 
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interesada en la calidad de 10s empleos y 10s produaos m& que 
en su simple montante. Fa en la esfera cualitativa en la que tene- 
mos que distinguir las altemativas. 

En la industria del mueble las alternativas abarcan las dimen- 
siones de la geograHa y el control dentro de la empresa. En la ali- 
mentacibn est6 la dimensi6n adicional del valor numtivo del pro- 
duao. En el suminirtro de leche y en la venta a1 detalle de la mis- 
ma se trata de logcar la accesibilidad para aquellos que no tienen 
coche. En la pmducci6n editorial, la indusuia del disco, y en la 
pmducci6n de cine y televisi6n 10s temas de 10s intereses 
de las minorias y del control polidco. Sector por senor podemos 
distinguir los caminos en 10s que el mercado y la carga de la ren- 
tabilidad privada inclinan el desarroUo de la pmducd6n ha& 
una direcci6n que ignora 10s m& amplios interem de 10s naha- 
jadores y consurnidores. 

Los sindicatos y las organizadones de usuarios han contesta- 
do de forma imponante estas vias de d-110 determinadas por 
el mercado. La legislacidn nacional y las regulaciones de 10s go- 
biernos locales han apoyado estas inidativas. Inspecciones, sub- 
sidios, mmpras preferenciales y muchos otms inmmentos han 
sido utilizados para regular al capital privado. 

En 10 que afecta a la politica industrial, el GLC y el GLEB 
ban intentado cieno niunem de altemativas. En 10s primems dIas 
de la administmd6n, cuando &lo existia un pequefio equip, era 
dicil  hacerse cargo y dirigir diiectamente las empresas. El Ayun- 
tamiento, por d o ,  firm6 acuerdos con firmas privadas, sentando 
las condiciones para el reconocimiento de las uniones y para la 
planilicacibn e m p d .  El Ayuntamiento y el GLEB han apo- 
yado tambi6n a muchas cooperativas que incorporan altemativas, 
tanto en sus ohjetivos como en la estructura de su propiedad. Pe- 
m en las grandes plantas industrides nuestra experiencia es que 
es necesaria la propiedad y el contml direct0 para crear altema- 
tivas socialistas. Dicho en forma m& general, la reestmcturaci6n 
de la produccidn por (y para) el trabajo no puede ser Uevada de 
mod0 ademado regulando la circulaci6n. Requiere una implica- 
ci6n direaa y un control de la pmducci6n. 
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La tecnologfa es central en el proceso de reestrunuraci6n. 
Tendemos a pensar en la tecnologia como en muchas miquinas 
nuevas -procesadores de textos, herramientas mechicas infor- 
micicamente contmladas, m b o t s .  Pero es tarnhi&, de igual for- 
ma, una cuesti6n de sistemas, que unen entre si a distintos pro- 
cesos dentro de la producci6n, como tambih unen la produc- 
ci6n con la distribud6n y k venta. Las dominantes del capitalis- 
mo moderno esth cambiando desde la propiedad de 10s medios 
de pmducci6n a la propiedad de 10s medios de mnceptuacidn. 
Una vez que se han diseiiado 10s procesbs y sistemas daves y que 
ktos se han desarrollado, la producci6n puede ser dejada de k- 
do. Clive Sidair establece acuerdos con las fibticas para p d u -  
cir en su nombre - e n  forma de submntratiste. El, como mu- 
chos otros inventores, consewara el control del diseiio y la espe- 
cificaci6n y el del mercado. La pmducd6n --mn sus pmblemas 
particulares de contmlar al t r aba jv  es, de todos modos, sena- 
Ua y puede ser dejada a otms para que la realicen. 

La cuesti6n para la politica emn6mica socialists es c6mo igua- 
lar a1 control del capital de 10s nuwos poderes dominantes-tan- 
to porque &e es el punto clave para el control del beneficio co- 
mo porque el uso de la nueva tecnologfa y del disaio de sistema 
moldea las relaciones sociales. 

El GLC es un pigmeo en un mundo de multinacionales. Pem 
Londres posee en sus tres universidades y siete polit~cnicos ca- 
paddades tecnol6gicas que igualan las de las mrporaciones m& 
amplias. Ademis, tres son departamentos de investigacidn decor- 
poraciones pitblicas y de instituciones especializadas. El desaffo 
es c6mo ligar el trabajo de esas instituciones dentm de una pla- 
nificada reorganizaci6n de la industria londinense. 

La politica que hemos seguido ha sido establecer un grupo de 
redes tecnol6gicas. Estas e s h  basadas o se encuentran cerca de 
una de las instituciones de investigacidn y su personal estP for- 
mado por go-betwenns, es decir, gente que conoce la comunidad 
de investigaci6n 10 mismo que las necesidades de las industrias y 
las comunidades de Londres. Una red esti especializada en ener- 
gja y en eUa es th  comprometidos 10s Polit6cnims de South Bank 
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y el del Londres Central. Vincula la investigaci6n sobre mnser- 
vaci6n de la energfa con las campaiias e iniciativas energ6ticas lo- 
cales y con el desarrollo de productos. 

Una segunda red se especializa en nuevas temologfas e inclu- 
ye acadknicos del Imperial College, City University, el Politkni- 
CO del Londres Central y del hospital de St. Thomas. Ha estado 
implicado en el desarrollo de un brazo-robot dirigido a un pro- 
p6sito general (aunque particularmente enfocado hacia aquellos 
con incapacidades Hsicas), en sistemas para ser utilizados en el 
camp mt!dico, de g r a m s  y diseiios informitims, y en el torno 
acentrado en el hombres yen sistemas fabriles automatizados. El 
iJrimo proyecto, desarmllado por el profesor Howard Rosen- 
bmdt en el UMIST, en asociaci6n con Mike Cooley, ante  direc- 
tor del Lucas Aerospace y ahora director de Temologfa en el 
GLEB, ilustra uno de 10s puntos claves en la aproximaci6n de 
las redes. Herramientas mecinicas controladas informiticamente 
han sido utilizadas para descualificar a 10s que las operaban. Son 
10s aingenieros de cuello blancon 10s que toman a su cargo la pm- 
gramaci6n de ks miquinas, y el viejo amnodmiento t6citom del 
mecinico se pierde. El pmyecto de la UMIST diseii6 un torno 
construido sobre la base de la especializaci6n del mecinim en lu- 
gar de prescindii de la misma (la miquina se program6 a p& 
de las operadoner manuales del mec6nico que la trabajaba). Esto 
igualaba, e induso excedfa, la eficiencia de las herramientas me- 
c6nicas cunvencionales, per0 s610 se ha llevado a c a b  reciente- 
mente en Gran Bremia via Japdn. Rosenbmck esti constmyendo 
ahora un sistema de pmduca6n integrada automitico, basado en 
10s mismos principios. 

Hay otras redes que es rh  en proceso de desmUo, espeda- 
lizadas en electr6nica, ingenieria electfinica y mecinica (en el Po- 
lit&cnim del None de Londres), equipamiento m a i m  (Polit6c- 
nicos de Thames) y transpone. La respuesta durante las negocia- 
ciones ha sido de un notable apoyo por pane de las institucio- 
nes, que son conscientes de la distant& que existe entre la alta 
investigaci6n y sus aplicaciones y la necesidad de una integraci6n 
planificada del mnocimiento ptiblim de la economfa de Londres 
con la reestructuraci6n del empleo pmdumvo. 
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Otra palabra para describii la fase de preproducci6n del ca- 
pitalism~ modemo es la planificacibn. La feestructuraci6n ha de 
ser planificada. Las multinacionales han de ser planificadas, 10 
mismo que sus nuevos sistemas y productos. Utilid la palabra 
aconceptualizaa6n)> para desaibii estos procesos porque tienen 
un element0 dinhico y creative, imaginando 10 que est4 m b  & 
de la pr6xima colina desde el nivel de la base, antes que mitando 
y organizando todo desde arriba. Nuesuo modelo de planifica- 
ci6n ha ido demasiado en la direcci6n de amba-abajo del horario 
de 10s trenes, m& que en la aventura m& & del horizonte del 
tecn6logo. El capitalismo time ambos y el socialism0 ha de re- 
definir 10s dos. 

La tradici6n socialists ha tendido a ympone r  el mercado y 
el plan, igualar al capitalismo con el mercado y al socialismo con 
el plan. Esto es equivoco. La historia del capitalismo puede ser 
ldda como un dewvmllo de una mntradicci6n entre el mercado 
y el plan o, m& bien, entre el mercado y diirsos planes, porque 
la planificaci6n en el capitalismo es llevada a c a b  por distiitos 
capitales privados. En el caso de la planificaci6n comparativa, 10s 
planes se construyen para el mercado, con el fin de maximiir la 
rentabiidad privada. Con 10s planes industriales altemativos es- 
tamos planificando en y contra el mercado. No podemos ignorar 
el mercado, pero podemos aislar la producci6n del mercado y re- 
sisdr a la tirania que el capital privado impone sobre el trabajo 
como resultado de su hhqueda de la mixha  rentabilidad vali- 
dada por el mercado. 

En una emnomia local se reyuieren tres clases de planifica- 
ci6n: una planificaci6n corporativa altemativa en el nivel de la em- 
press, una planificaci6n industrial en el nivel de ks ramas y una 
planificad6n estratigica en el nivel de la localidad como conjun- 
to. En cada caso la planificaci6n adecuada no puede ser realizada 
Scamente desde arriba. Es evidentemente necesario tener una 
miarada de iguila, pero 10s planiicadores centrales a tiempo com- 
pleto han mostrado en el pasado tener una visi6n distorsionada 
y no tener una comprensi6n del detalle, yue trabajadores y usua- 
rios experimentan como parte de su vida cotidiina. Para una pla- 
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nificaci6n socialists adecuada necesitamos romper la divisi6n en- 
tre trabajo manual y mental y entre concepci6n y ejecuci6n. Aque- 
Uos que es th  en la empresa o la industria deben recibir el tiem- 
po y el apoyo para tomar la visi6n del Hguila. Estirnamos que cer- 
ca de un cuarto de mill611 de personas esth empleadas en Lon- 
dres en trabajo de estrategia y disefio de la planificaci6n del ca- 
pital: tCcnicos de software, especialistas de marketing. £inande- 
ros, arquitectos, ingeniems, gestores, etc. El movimiento obrem 
ha sido despojado tanto del tiempo como de las cualificaciones 
como para alcamar el detalle de este extraordinario mmplejo que 
comprende la economia mental privada de Londres. 
En el GLC nos hemos aproximado a este tema desde distintas 

direcciones. El Programa Manifiesto del Panido Laborista esta- 
blece el compromise de organizar un nuwo g ~ p o  de politica em- 
n6mica con personal de fuera del municipio para Uwar a cab0 el 
trabajo estrat&ico. Este gnrpo time ahora trabajando a cuarenta 
y cinco personas en planificaciones industriales y estrategicas m b  
amplias. Suminitran material para las corporaciones particulares 
ypara las estrategias de rama requetidas para la intervmci6n in- 
dustrial del GLEB. Demo del propio GLEB hay una divisi6n es- 
u a t s c a  de sector que esti muy pr6xima a dicho g r u p  y una sec- 
ci6n responsable de la planificaci6n e m p r d a l  en las empresas 
que recihen apyo del GLEB. Hay un programa de ayuda para 
una red de las Trade Union Resource Centres que suministra ayu- 
da de investigaci6n y planificaci6n a 10s sindicalism en el nivel 
vecinal. Hay una Early Warning Unit (Unidad de Pronta Adver- 
tencia) dentro del GLC, que estH formada por antiguos sindica- 
listas industriales, que ha ekborado una red de informaci6n des- 
tinada a encontrar datos sobre presuntos cierres y despidos, a 
tiempo para poder tomar acciones que las enfrenten. Hay una 
Unidad de Planificacidn Popular, que trabaja con 10s miembros 
de 10s sindicatos, con las organizaciones cornunitarias y con 10s 
grupos de usuarios sobre planes altemativos y que tambien ha 
fundado un programa popular de educaci6n en planificaci6n a 
trav6 de 10s hstitutos de Educacidn para Adultos. 

En todas las fundacinnes municipales hay trahajando unas 120 
personas sobre diversos aspectos de planificaci6n alternativa, dan- 
do m b  de 4.000 hors  semanales para apoyar altemativas a 10s 
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planes producidos por 10s 35 millones de horas de los planifica- 
dores de mercado privados de Londres. Esto es una medida del 
desequilibrio que existe. Esto significa que una persona esti tra- 
baiando con los sindicatos y con 10s grupos comunitarios en un 
plan alternativo para todo el sector de la venta al detalle londi- 
nense. Esto significa que hay una persona trabajando en una al- 
ternativa a 10s planes del gobierno para la red c a b l d c a  priva- 
da de Londres. Para que una democracia emndmica socialists 
tenga sustancia hemos de remnocer las necesidades de tiempo y 
Nalifrcaddn en el desarrollo de planes alternativos. Necesitamos 
una concepcidn completamente nueva de la planificaci6n --su al- 
cance, sus procesos y los recuMs necesarios para que hcione.  

Necesitamos tambi6-n una nueva mncepci6n del poder para 
llevar a cabo estos planes. En los puntos de vista socialistas tra- 
dicionales de la planificaci6n es el Estado el que planifica y el 
que desarroIla 10s planes. Esta era, aeo yo, la visidn traditional 
fabiia. Era ciertamente la pr6aica en la planificaci6n sovi6tica. 
En las sociedades capitalistas avanzadas los poderes planiicado- 
res del Estado central (dejando aparte 10s estados locales) esth 
fuertemente confinados. El poder principal reside en el capital 
privado. No a510 time el capital privado el contml real de la pm- 
duccibn, sino que en su forma financient tiene el poder decis~o 
de irse fuera del p&. En la era de las corporaciones multinacio- 
ndes - e n  la que una cantidad tan importante como 30 biiones 
de libras anuales en las transacciones de 10s cambios exteriores 
bririmicos son, de una U otra forma, hechas dentm de twnsferen- 
cias intrafirmas- la capacidad de un gobierno para controlar 10s 
Qodos de capital estP crecientemente lirnitada. 
En estas circunstancias el poder de 10s trabajadores organiza- 

dos para llevar a cabo planes altemativos es iguahente impor- 
tante. En el caso Kodak, por ejemplo, las uniones en Kodak Eu- 
ropa se han combinado para pedir a Eastman Kodak en Roches- 
ter un conjunto alternativo de planes de invemidn, que manten- 
dria una pmporcidn de investigacidn y de gastos de desmollo y 
una nueva producci6n en Europa. La altemativa de una indus- 
tria nacional bajo contml pdblim ya no es una posibiidad a mr- 
to plazo desde el momento en que hace mucho tiempo que se 
han perdido la experiencia y 10s nuevos prcduaos. Podrh ser 
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vueltos a cons& y ser readquiridos, per0 esto tomaria tiempo 
y recursos sustanciales (Kodak, por ejemplo, est6 gastando unos 
800 millones de d6lares anuales en R&.D). huetanto, son 10s sin- 
dicatos 10s que internacionalmente tienen el poder potential para 
desafiar las ~rioridades y las pricticas de las multinacionales. El 
GLC ha trabajado con otras autoridades locales, la Comisi6n Eu- 
ropea y el Parlamento Eumpeo para dar apoyo a las uniones en 
empresas como Kodak y Ford, que d n  intentando desarrollar 
acciones mnjuntas en defensa de sus empleos. 

h una planta simple 10s mejores para llevar a cab0 un plan 
de empresa son, una vez m&, 10s propios trabajadores. Son tam- 
bi6n d o s  10s que pueden suministrar la creatividad para hacer 
que fundonen en la prhctica 10s fines de un plan corporative al- 
temativo. En realidad, sin su plena implicaci6n y apoyo no p ~ &  
sec adecuadamente desarrollado un plan altmativo. 

La planificaci6n popular efectiva requiere una extensi6n del al- 
cance de 10s sindicatos, de la negodaci6n coleaiva y de 10s re- 
cursos, y deberia ser una de las tareas de la administraci6n socia- 
lists local y nacional suministrar un apoyo material para estos 
dffarrallos. 

iv) Transfomando el Estado 

El argument0 sobre la planificaci6n popular tamhien puede 
aplicane al Estado y a la industria privada. Por el momento, la 
industria del gas, la electricidad, el carbbn, el transpone pliblim, 
el agua, la Administraci6n de Correos y las Telecomunicaciones 
estin dirigidas mmo temas de interis estatal capitalists. Las or- 
ganizaciones de consumidores son d6biles. Los sindicatos tienen 
poderes limitados. Incluso el GLC --corn0 la mayor autoridad 
metropolitana- he encontrado extramadamente dificil lograr una 
discusi6n importante con las mrporaciones pliblicas, y menos in- 
fluenciar la diicci6n de su desarrollo. En muchas partes del p& 
otros servicios estatales -incluidos 10s senicios municipales lo- 
cales- tienen similares experiencias. Los socialitas empleados 
en el sector public0 han empezado a hablar de trabajar en y mn- 
tra el Estado. 



Como deda antes, una de las tareas m& urgentes p m  el mo- 
vimiento obrero es desafiar a estas estructuras del Estado. Cdmo 
hacer esto no puede dejarse a la redaccidn de un anteproyeno. 
Es una cuestidn de aprendizaje a panir de las iniciativas --de las 
que funcionan y de las que no funcionan-. En el GLC hemos 
intentado cieno n h e m  de altemativas: audiciones pliblicas en 
la British Telemm (tel6fonos) y en el Cable (en el caso de las co- 
municadones por cable, suplementamos dos &as de audiciones 
mnjuntas con el Ayuntamiento de Sheffield con cinco audiciones 
locales en 10s bamos); participacidn en hs encuestas pliblicas so- 
bre Suewell B y sobre el aempuerto propuesto en el m r d n  de 
10s Doddands de Londres; conferencias regulares con 10s miem- 
bros de 10s sindicatos y 10s barrios sobre las privatizaciones de 
10s s e ~ c i o s  del gobierno local; talleres de planificacidn popular 
para los miembms de 10s sindicatos que estdn en 10s servicios p6- 
blicos y para 10s trabajadores manuales en el GLC. El Council 
(Ayuntamiento) tamhi6n time un programa de ayudas que utiliza 
para apoyar las iniciativas obreras y de 10s p p o s  de usuarios: ha 
apoyado un mnjunto de campafias locales sobre la energia, a 10s 
sindicatos de la British Telecom, a 10s trabajadores de correos, a 
10s grupos de inquilinos, y a un consorcio local de p p o s  que 
hacian c a m p ~ a  en 10s Docklands. 

En tanto que autoridad estrategica hay algunos limitados setvi- 
dos que se encuentran bajo el mntml direno del GLKC. Una 
excepadn es el s e ~ c i o  de transpone londinense, que opera a1 al- 
cance de la mano y con el que el Council ha tenido que luchar 
p m  conformarlo con sus politicas de transporte y empleo, con 
la inmediata oposicidn del gobierno y con las extcaks interpre- 
taciones econdtnicas de la C h a r a  de 10s Lores. 

Una de las lecciones de la administracidn del GLC es la ne- 
cesidad de un cambio en la esuuctura humcritica. Se enfrenta a 
una intensa hostilidad frente a muchas de sus politicas por parte 
de diferentes seaores de la burocracia --sobre todo aquellas po- 
liticas que tratan de la indusaia y el empl-. Y mando no ha- 
hia hostilidad lo que habia demasiado frecuentemente era una fal- 
ta de impulso e imaginacidn, con una casta bumcritica incapaz 
de entender las tareas y el espiritu que guiaba a la administracidn. 

Los p p o s  laboristas han uabajado pragmiticamente contra 
esto. Han t d d o  socialistas de fuera para llevar adelante las nue- 
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vas politicas. Han aumentado el control politico sobre la bum- 
cracia y dedicado una gran energia a simplificar la bizantina es- 
tructura de grados que s e m h  para refonar el poder je-uico y 
la rigida. Lo que ha quedado claro de todo eUo es que el con- 
cepto mnvencional de una burocracia admiiistrativa neutral dis- 
puesta a Uwar adelmte cualquier politica que se le pida era com- 
pletamente inapropiada. Hay excepaones notables. Algunos fun- 
cionarios del GLC simpatizaron con las nuwas iniciativas, per0 
su poder he inicialmente reprimido. Igualmente, y por las mis- 
mas razones, no es bastante llevar consejeros politicos. Estos ne- 
cesitan tener poder administrative. En el camp de la industria 
y el empleo hemos aprendido que el movimiento laborista nece- 
sita una estrategia burocritica alternativa que se produzca a la 
par que Nalquier estrategia econrimica alternativa. 

En el capftulo 14 Roy Green y John Eatwell abogan por una 
vuelta a la teoria en el movimiento obrero. Estoy completemante 
de acuerdo con dos. Pero 10 hago sabiendo que hay una intensa 
sospecha ha& la teorfa dentm del movimiento y una impacien- 
cia por la acci6n. Lo que he querido establecer en este ensayo es 
que la crisii de la polftica econ6mica en el laborismo es una crisis 
de la misma acci6n que ha sido tan impacientemente pemguida 
por 10s sucesivos gobiernos laboristas. La respuesta es entonces 
no hacer de nuwo 10 mismo - c o n  la progresividad juzgada por 
el niunero de billones que se quieren rdacionar, y por cuantas 
compariias se dice que habian de ser nadonalizadas-. Se trata 
inis bien de dar marcha at& y reconocer que, al h a l ,  parte del 
problema es la tradicibn te6rica que ha guiado la politica econ6- 
mica y su prictica. Reexaminar esta tradici6n m'ticarnente es la 
primera tarea prcictica que todos aquellos que 6 impacientes 
por actuar han de emprender inmediatamente. 

He sugerido una h e a  de aproximaci6n que traslada el Cnfasis 
de la circulaci6n a la pmducci6n y que implica una agenda de ac- 
d6n bastante diferente al mnsenso keynesiano de posguerra. 
Afortunadamente dwante 10s Gltimos quince d o s  se ha labrado 



gran pane de la base tdrica de esta apmximaci6n. Lo que no se 
ha hecho es trasladar este planteamiento general a iniciativas y 
programas concretes. Es ahi en donde son relevante las nuevas 
experiencias municipales actuales. Los ayuntamiento locales han 
ido avanzando hacia las nuevas politicas econ6micas --entrecor- 
tadamente, intuitivamente, y frente a 10s mis severos ataques por 
pane del gobierno consemador-. Pem 10s logros que ya han lo- 
grado punnian la linea a seguir de la que tan urgentemente es th  
necesitadas las nuevas medidas politicas econ6micas y la nueva 
economia plftica nacional. 

Algunos de 10s temas m& imponantes de la politica ewnbmi- 
ca nacional s610 pueden ser tangencialmente tocados por las cor- 
praciones municipales locales. La politica monetaria serfa uno 
de eUos. La emsi6n de 10s controles econ6mims nacionales por 
corporaciones crecientemente intemacionalizadas serfa otro. 

Pem en otros campos las iniciativas municipales han sido un 
laboratorio para las nuevas politicas economicas. La intelvenci6n 
directa es un primer ejrmplo. Todos 10s Enterprise Boards (Con- 
sejos de empresa) se han dad0 cuenta ripidamente de que no es 
el dinero, sino la gente, 10 que constituye la f u m  principal. El 
capital privado time un completo monoplio de las cualif~cacio- 
nes para la reffuucturaci6n y para la planificad6n a largo plazo 
indusuial y corporativa. Ahora ha atiadido a &te el control sobre 
el desarmUo y aplicaci6n de las nuevas tecnologias y 10s nuevos 
sistemas de producci6n y coordinacicin. Si se ha de hacer esta rees- 
uucturaci6n en t&minos de unos intereses sociales m& amplios 
que aquellos de las hojas del balance, es preciso que haya gente 
que entienda y simpatice con e m  altemativa, pero que tambik 
posea las cualificaciones del contable, del consultor administrati- 
vo y del gator del marketing. En el GLC hemos enmntrado que 
10s miemhms de 10s sindicatos son rhpidos a la hora de hacerse 
con esas cualificaciones y de que hay unos pocos admiitradores 
pmgresivos. Pero el n~mero es todavfa pequeiio cuando se le po- 
ne frente alas tareas y las posibiidades, indusv aunque d o  sean 
las de Londres. 

Las corporaciones locales han experimentado tambik con di- 
ferente organizaciones - d e  forma notable con 10s consejeros de 
empresa-. El problema ha sido c6mo mantener el control sobre 
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un merpo que necesita (y pide) independencia dla a dia. EL mo- 
delo politico municipal y el consejo de empresa que 10 Ueva a ca- 
bo ha resultado insatisfactorio. Los politicos necesitan estar me- 
tidos en la prinica con el fin de aprender sobre las cuestiones 
detalladas hada las que se ha de dirigir la politica, en tanto que 
aquellos que es th  desarmllhdola generan necesariamente sus 
propias estrategias. Se han utilizado una serie de mecanismos pa- 
ra mantener el control politico sobre 10s consejos de empresa 
-pars lo cual ha sido clave k provisi6n del personal de 10s pro- 
pios consejos-. Sobre la base de esta experiencia, un futuro go- 
bierno laborista serd capaz de reconstruir un National Enterprise 
Board muy diitinto del dtirno. 

La preompaci6n por la calidad de 10s produaos y no s610 por 
su cantidad, por la planicaci6n national, pot la tecnologia cen- 
trada en el hambre, y con la transfonnaci6n de 10s s e ~ c i o s  y de 
la administraci6n del Estado --todas esas preocupaciones son de 
una relevancia central p m  una nueva politica econ6mica socia- 
h t a  a nivel naciond. Pero q& m& imponante que esto sea la 
mnciencia de que el poder del Estado -local o nacionalmente 
esti bastante limitado frente al poder del capital privado. La teo- 
tia traditional fabiana sobre el Estado ha sido, de alguna forma, 
elaborada aparte de las clases, corno un instrument0 de poder 
que necesita ser capturado pacientemente y dirigido despu-5~ por 
expenos, independientemente de intereses senorides --eta tm- 
tia necesita ser urgentemente rwisada, corno 10 necesita ser tam- 
b i b  la tmria econ6mica-. Porque cuando el Estado intente con- 
trolar y sustituir al capital privado, el resultado de la batalla que 
de esto se siga depended crucialmente de la extensi6n del apoyo 
popular del que pueda diiponer cualquier adminisuaci6n. Uno 
de 10s unintencionados resultados de k campatia del gobiemo 
por la abolici60 contra 10s condados metropolitanos y el GLC ha 
sido que 10s concejales y 10s trabajadores municipales han tenido 
que defender ante la genre ordiiaria la raz6n de su existencia. Es- 
te es un proceso democritico mucho m& imponante que la vi- 
sits cada cuatm afios a la uma electoral. Implica a 10s mnsejeros 
que han de explicar qu6 es 10 que estin haciendo, justificdndolo, 
y si no pueden justificarlo, dejando que su labor se d d e  a favor 
de al&n otro. Este es un aspect0 de la vinculaci6n necesaria en- 
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tre una administracidn socialista y el pueblo a1 que representa. 
Otro es la necesidad de volver a d e h i i  el papel del Estado 

mmo el apoyo de las campaiias h a d a s  a cab0 por otms y de 
sus luchas, y no mmo el provisor universal. Discuti esto a pro- 
pdsito del apoyo estatal a 10s miembms de 10s sindicatos. Pero 
es igualmente cierto respecto a la discriminaci6n contra determi- 
nados grupos particulares de gente trabajadora -mujeres y ne- 
gros fundarnentalmente--. Las mrporadones locales pueden ayu- 
dar direaamente, mediante una antidiicrimiiatoria direccidn de 
10s que suministran el trabajo, y con sus propias pricticas. Pero 
una lucha con &xito contra la discriminacidn dependeri de las ac- 
d o n s  de aquellos que se estin enfrentando a Ia discriminacidn, 
y es un deber de un ayuntamiento socialista apoyarlos en sus lu- 
chas, m b  que ofrecer su reemplazo. 

El poder, en resumen, no est6 centralizado en el Estado, sino 
descentralizado. Una adminisaaddn laborista time un conside- 
rable poder, pero es el poder temporal de tener una posiddn him- 
portante en un camp de hatalla m b  amplio. Sus politicas em- 
ndmicas afectar5n la fuena relawa de otros no 610 en el carnpo 
de bat&. La sefiora Thatcher ha reconocido esto utilizando Ia 
pohtica emndmica piiblica como un medio para un ataque con- 
tra a1 poder de 10s trabajadores en la pmducd6n. Es importante 
que el movimiento obrero aprenda al Final esta leccidn del mo- 
netarism~ y desarrolle una estrategia econdmica que cambie el 
equilibrio del poder devolvi&ndolo al movimiento obrem or- 
ganizado. 


