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AcotcLcZones dtt tdltoK 

ín una. Sociedad ptu.Kat¿&ta ¿ai tx.Á.ge.nc¿a6 d& zooKdlna-

c¿6n. de lo& campoKtamizntoi de ¿a¿ d¿ie.Ktn.tz6 ¿n6t¿tuc¿om& 

que n̂c-tden hobfiz ¿OÍ pA.oc.ziOA y oKdznamlznto de ¿a vida 

zzo¥i6mÁ.za conit¿tuyz ana dz ¿ai pfLA.ncA,pa¿zi pn.zocapachonzi, 

tanto a ntvzl z¿zntíilzo zomo dz ¿a "pfiaxli". 

La dticuiÁ-6n zn toA.no a ¿a "acción conczKtada" como 

una poi'Lb¿z tn6t¿tuc¿6n quz cump¿¿z6z con zita ZK¿gznc¿a 

dz coofLdtnac¿6n ha pfizocupado y pKzocupa zn todoi ¿OÍ paíizi 

zuAopzoi. 

Pon. z¿¿o conildziamoi dz zipzcta¿ ¿ntzníi pub¿lca>L 

zétz manuicA.^.to ¿nídtto dz¿ pfioizioh. WatKln ana¿¿z.ando ¿a 

rká.i xzctzntz zxpzKtzncía a¿zmana zn baiz a doi ¿zyzi quz 

Incidzn a doi n¿vz¿zi y zn doi ÍKzai tota¿MZntz d'L^zKzncladai. 

Con z¿¿o conitdzKamoi quz iz dibuja claKomzntz ¿a pKob¿zmá.tlca 

iobKz ¿a capacidad dz ¿a "acción conczA.tada" paKa )iz6o¿\tzn z¿ 

objzttvo pzfLézguldo dz coordinación dz compoitamlzntoi. 

Watfiln zi catzdKdtlco dz Po¿ítlca Económica dz ¿a UnlvzKil-

dad dz Co¿onla, ¿oKmado y afianzado zn ¿a E6cuz¿a dz¿ ?>io¿. 

MVL¿¿zK-AKmack, ilzndo MlzmbKo dz¿ Con&zjo Kizion. dz¿ UlnlitzA.lo 

fzdzKa¿ dz Economía y MlzmbKo dz¿ GA.upo JntzA.naclona¿ dz Eco

nomía Socla¿ dz MzKcado. 

http://pA.oc.ziOA
http://toA.no
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ACCIÓN CONCERTADA 

Autor: Prof. Dr¿ Cíiristian Watrin 

I. Armonización -de los-comportamientos-como 

como-competencia -legal -de la-acción-concertada 

en-la-Ley-de-Estabilidad y-en-la-Ley-para 

la -Reducción de los-Costes -del -Seguro -de 

Enfermedad. 

Acción 
Comentada y 
Legislación 

En la "constitución" económica de la Repú

blica Federal de Alemania se na reflejado la ins

titución de la acción concertada en dos leyes, las 

cuales, a primera vista, tienen muy poco que ver 

entre sí. Así en el artículo 3 de la Ley para el 

Fomento de la Estabilidad y del Crecimiento de 1^ 

Economía (en adelante Ley de Estabilidad) del 8 de 

junio de 1967 el Gobierno Federal está obligado, 

en el caso de que se encuentre en peligro el equi

librio económico global, a fijar "datos orienta

dores para una coordinación simultanea del compor

tamiento (acción concertada) de las corporaciones 

públicas, de los sindicatos y de las asociaciones 

empresariales para alcanzar los objetivos del 

artículo I (de la política coyuntural y de cre

cimiento Cn.Wí). 

En su configuración ambas leyes son semejan

tes, aunque si bien afectan a aspectos económicos 

totalmente diferentes, prescribiendo la Ley para 

moderar la evolución de gastos y para contribuir a 

la mejora estructural del Seguro de Enfermedad 

Obligatorio, Ley de 27 de Junio de 1977 que el 
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Ministro Federal de Trabajo y Asuntos Sociales 

puede nombrar o crear una "acción concertada en el 

campo de la sanidad" participando el Ministro 

Federal para la Juventud, Familia y Salud así 

como los Ministros Federales de Economía y las 

siguientes instituciones: Representantes de los 

seguros de enfermedad estatales,las asociaciones 

privadas de Seguros de Enfermedad , los médicos, 

los dentistas, los nospitales, los farmacéuticos, 

la industria farmacéutica, los sindicatos, las 

federaciones de empresarios, los estados federados 

y las asociaciones comunales. A los participan

tes en esta acción concertada se les trans-fiere 

la función de "coordinar" con el objetivo de 

alcanzar una atención adecuada de las necesidades 

de acuerdo con los niveles de la medicina y una 

distribución equilibrada de las cargas entre 

1. los datos orientadores de las exigencias de la 

medicina y de las posibilidades económicas y 

2. las propuestas para racionalizar, elevar la 

efectividad y eficiencia en el campo de la sani

dad. 

La acción 
concertada 
en la Ley de 
Estabilidad 

La competencia legal de la Ley de Estabilidad 

no incluye ninguna prescripción sobre cómo na de 

realizarse la coordinación de los diferentes com

portamientos entre los agentes económicos que 

participan en la acción concertada* El artículo 3 

en su apartado 2 de la ley prescribe meramente 

que el Ministro Federal de Economía tiene la obli

gación de proponer datos orientadores "cuando lo 

exija uno de los participantes"» La obligación de 

colaboración de las partes sociales en la acción 

concertada ni está normativizada legalmente ni 
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tienen sus deciciones un efecto vinculante para 
las instancias estatales o para los grupos orga
nizados. Se pretende más bien una coordinación de 
comportamientos a nivena coordinación de compor
tamientos a nivtel de colaboración libre entre los 
distintos partícipes, sin decir nada más sobre las 
formas de colaboración y los momentos en los cua
les debe realizarse. 

Amplitud de 
la acción 
concertada 
en el campo 
sanitario 

La acción concertada en el campo de la Ley 
sobre Seguro de Enfermedad prevee así mismo una 
coordinación de los comportamientos entre los 
diferentes agentes económicos que participan en la 
acción concertada. Se realiza esta coordinación 
una vez al año ( nasta el 31 de marzo) en base a 
los datos que facilitados y comentados por el 
Ministerio de Trabajo Federal. Los agentes econó
micos participantes en la acción concertada nan de 
elaborar recomendaciones que afectarán a dos am
plios sectores de la Sanidad, en primer lugar 
sobre los importes máximos de los medicamentos 
importes que nan de ser acordados entre las fe
deraciones de las sociedades de médicos y las 
Sociedades de Seguros de Enfermedad y en segundo 
lugar, lo que tienen que pagar las sociedades de 
Seguros de Enfermedad a las asociaciones médicas 
(Artículo 388 ss). Si la acción concertada no 
lleva los resultados que se esperan, se les impone 
a las asociaciones federadas de las Sociedades de 
Seguros de Enfermedad y a las asociones federales 
médicas la obligación de proponer modificaciones 
adecuadas en cuanto a la retribución global, (art. 
368) 
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Efectos 
vinculantes 

Las recomendaciones de la acción concertada 
contenidas en la Ley de Seguridad Social poseen, 
a l cont rar io de lo que ocurre con respecto a la 
Ley de Es tab i l izac ión , un efecto ju r íd ico vin
culante para las partes* Dentro del marco de las 
recomendaciones señaladas se t ienen que r e a l i z a r 
los acuerdos cont rac tua les sobre los gastos exi-
gibles para los medicamentos y los nonorarios de 
los médicos afil iados de las Sociedades de Seguros 
de Enfermedad que nasta añora se Había rea l izado 
en base de negociaciones b i l a t e r a l e s entre las 
correspondientes asociaciones (generalmente a 
niveles de estado federal)* 

Acci6n con
certada 
entre las 
Sociedades 
de Seguro 
de Enferme
dad y las 
federacio
nes médicas 

La acción concertada en materia de sanidad 
representa con el lo un procedimiento que significa 
e l adelantarse a los acuerdos contractuales entre 
las Sociedades de Seguros de Enfermedad y las 
federaciones médicas y que t ra ta de inf lu i r sobre 
las mismas, dejando naturalmente a un lado todo 
lo que se r e f i e r e a l campo de los hosp i ta les 
( invers iones , costes y es tancia n o s p i t a l a r i a ) 
Para e l l o lo que se plantea y de lo que se t ra ta 
es de disponer de "datos de or ientac ión" que son 
los que de forma detal lada se expresan y en los 
que descansan las recomendaciones, planteamiento 
por lo tanto diferente al de la acción concertada 
recogida en la Ley de Estabilización» Mientras que 
para una dirección global es solamente necesario 
"una exposición de las interdependencias econó
micas g lobales" , lo que se realiza en la práctica 
mediante la publicación anual de una proyección de 
las magnitudes económicas que se recogen en el 
informe económico anual del minis ter io ;en lo qî e 
se r e f i e re a la Ley de Sanidad prevé que el in
forme económico del Gobierno Federal considere y 
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que naga depender l^s exigencias de los nonora-

rios médicos de las modificaciones esperadas de 

las sumas salariales medias de las Sociedades de 

Seguros de Enfermedad participantes, de los costes 

de la praxis médica, del tiempo de trabajo a uti

lizar, así como del tipo y volumen de las presta

ciones médicas"* 

II. Acciones-concertadas -como -instrumento de la 

política-económica 

La dirección 
global de la 
economía y 
el papel de 
la acción 
concertada 

La inclusión de la acción concertada en la 

política de Estabilidad y en la política de Sa

nidad debe abarcar y ajustarse a diferentes necnos 

económicos. El punto de partida de las regulacio

nes en la Ley de Estabilidad son las discusiones 

en torno a la política de -rentas, que en el key-

nesianismo de los años 60 se consideraba como la 

cuarta columna "política económica de un solo 

molde" junto con la monetaria fiscal y de tipo de 

cambio* El intento de dirigir el correspondiente 

proceso mediante decisiones políticas vinculadas a 

las proyecciones de objetivos se consideró enton

ces aplicable solamente cuando todo parámetro de 

acción se encuentre en poder de las fuerzas socia

les que tienen garantizada legalmente por la li

bertad de coalición y por la autonomía contrac

tual, lo que nacia concebir esta posibilidad de 

vincularse en la dirección global. En el caso de 

que no fuera esto posible se podían temer actua

ciones perjudicionales de los distintos grupos 

sociales ya que estos, tal como se opinaba, me

diante la utilización del poder de los mercados 

eran "autónomos" en la fijación de sus salarios y 

de sus precios. La utilización del poder en el 
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mercado por los "grupos autónomos planteaba a la 

política económica estatal el dilema en cuanto a 

los acuerdos de salarios nominales que hicieran 

peligrar la estabilidad de elegir entre una expan

sión de demanda global, que ponga en peligro la 

estabilidad monetaria o una crisis de estabili

zación que pudiera limitar la plena ocupación^ 

Armonización 
de 
comporta
mientos 

No se creía que la falta de acuerdo entre los 

objetivos salariales y de distribución de las 

partes sociales y el interés general pudiera ser 

realizada mejor en una evolución económica equi

librada y constante mediante una mejora de la 

capacidad funcional del Orden de Economía de Mer

cado. La compatibilidad de los intereses parti

culares con los intereses generales y con ello 

también el evitar situaciones de daños cambiantes 

y de pérdidas de bienestar según las recomenda-

Qiones de los defensores de una dirección globa-

lizada de la economía, solamente podía alcanzarse 

mediante una armonización de comportamientos 

entre Estado y las asociaciones» Evitando una 

reglamentación de rentas estatal se consideraba 

que era necesario acudir al camino de un acuerdo 

ex-ante de la política coyuntural estatal con 

decisiones globales de las partes sociales"» 

(K, Scniller)» 

El motivo actual y dominante para la evolu

ción de esta concepción fué sin duda la breve fase 

de estancamiento de los años 1966/67, en los que 

el "Consejo Científico Asesor", considerando las 

consecuencias de pérdida de bienestar proveniente 

de una lucna de distribución entre las partes 

sociales, exigía una acción estabilizadora con

certada* Considerando las dificultades que sur-
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Instancias 
estatales 
y privadas 

y 
Bienestar 
general 

gieron señalaba este Consejo Asesor la exigencia 

de una "declaración de principios; según esta 

declaración "el motivo" se tenía que encontrar en 

la falta de una armonización eficaz de comporta

mientos entre las instancias estatales, por una 

parte, y las instancias no estatales por la otra" 

(Informe Anual 1967, apartado 15)* Las pérdidas de 

bienestar como consecuencia del estancamiento se 

trataron de aclarar como consecuencia de unas 

actuaciones imprevistas de los principales actores 

(el Gobierno y grupos autónomos), que controlan 

los diferentes parámetros de acción y que, como 

consecuencia de su actuación descoordinada crearon 

una situación en la que todos tenían que perder. 

La explo-
si6n dé 
costas 
sanitarios. 

La acción concertada en el campo de la sa

nidad parte en su idea fundamental del incremento 

calificado como "explosión de costes" de los gas

tos de las Sociedades de Seguros de Enfermedad 

para las aportaciones sanitarias» Desde comienzos 

de los años 50 puede observarse que estos costes 

se nan incrementado y acelerado sobre todo a par

tir de mediados los años 60 (Lampert). Se consi

dera que esta evolución de incremento de costes 

tiene su origen además de en el incremento de la 

población, en el incremento de la couta de ancia

nidad, en la ampliación de la oferta de prestacio

nes, en la inclusión de las transferencias a la 

política de competencia en el progreso médico y en 

terapias más costosas, pero, sobre todo, en la 

configuración del mercado de sanidad^ Así, el tipo 

de financiación (seguro obligatorio) y el princi

pio de las aportaciones objetivas de la Ley nan 

favorecido la superexpansión de la demanda de 

prestaciones sanitarias y el surgimiento de una 
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A. 

mentalidad "free-rider" en los demandantes/asegu
rados , y e l l o a pesar de que el sistema lo finan-
clan el los mismos. 

Los médicos 
ômQ inter

mediarios 
que inf lu
yen en la 
oferta y la 
demanda sa
nitaria 

Las pres tac iones s an i t a r i a s que ofrecen los 
médicos se encuentran frente a los demandantes 
( f inancieros) en una posición intermedia; se les 
ha asignado el papel de unos agentes que actúan en 
in t e r é s de los pacientes/demandantes» Al mismo 
tiempo, ofrecen también las t e rap ia s e influyen, 
no sin considerar sus propios intereses, sobre la 
demanda. Pero es que además, por par te de las 
Sociedades de Seguros de Enfermedad que son a su 
vez nuevamente los agentes de los pac ien tes / f i -
nanciadores, a los médicos se les t ransfiere la 
función de cuidar de la apl icación económica de 
los medios disponibles» De el lo se deduce en cuan
to al médico como asignador de recursos en s i t u a 
ciones conf l ic t ivas , que al encontrarse en compe
tencia para lograr su cl ientela se decide a favor 
de decisiones que ocasionan costes» 

Insuficiente 
transparen
cia del mer
cado sanitario 

La presión en dirección a unas pres tac iones 
de elevados costes se acentúa además por el hecho 
de que la competencia entre los oferentes de pres
taciones médicas y de las protecciones del seguro 
son en muchos de los casos limitadas» Las pos i 
b i l idades de los a s i s t i d o s sani tar iamente para 
desplazarse de un prestador de servicios (médico) 
a otro se ve fuertemente disminuida y se considera 
que la t ransparencia del mercado por lo que se 
r e f i e re a los medios s a n i t a r i o s y a las presta
ciones sani tar ias es insuficiente» Como consecuen
cia de es ta constelación de motivos se puede 
afirmar que por parte de la demanda y de la oferta 
ex is te una tendencia a la asignación errónea de 
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recursos y a l desp i l f a r ro de los recursos en todo 
e l sector de la sanidad, y que se t r a t an de p a l i a r 

mediante medidas de aminoración de cos tes , en t re 
o t r a s , dentro del marco de la acción concertada» 

I I I . En-cuanto -a - la -praxis -de- las -Acciones 
Concertadas 

La acción 
concertada 
"ronda de 
conversacio
nes" en la 
Ley de Esta
bilidad 

En l a s acc iones c o n c e r t a d a s se na de d i f e 
renc ia r e n t r e e l encargo l e g a l para una a rmoni 
zac ión de comportamientos y l a s formas que r e a l 
mente se rea l izan en la p r a x i s (Acciones Concer
t adas como i n s t i t u c i ó n ) » La acc ión conce r t ada 
según la Ley de Es tab i l idad , en la que separándose 
del enunciado l i t e r a l de la ley no p a r t i c i p a r a n 
l as corporaciones púb l i ca s , se i n t e r p r e t ó en l o s 
años de su su rg imien to (1966 n a s t a mediados de 
1977) por l o s d i s t i n t o s p a r t i c i p a n t e s como una 
"ronda de conversaciones"» Se i n s i s t i ó f recuen te 
mente en que "al con t r a r io de su denominación a l 
comienzo se t r a t a b a menos de un i n s t r u m e n t o de 
acción concreta que de un forum de información o 
un foro de diálogo soc ia l con importantes efec tos 
de señal pública" y que e s t a ley no puede i r más 
a l l á de un " c a r á c t e r de gremio de d i s c u s i ó n en 
última ins tanc ia no vinculante" (Tietmeyer). 

En l a s d i f e r e n t e s r eun iones que t u v i e r o n 
lugar var ias veces a l año bajo la p r e s i d e n c i a de l 

Asociaciones Min i s t ro Federal de Economía, las "sesiones de la 
incluidas , 
en las Accion Concertada"- t a l como se las na denominado 
"sesiones of ic ia lmente- , se incorporó, en su fase i n i c i a l , a 
de la ." , 

representantes de los órganos supremos de las 
organizaciones empresariales (Consejo de Cámaras 
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de Comercio, Federación de Empresarios, Federación 

Social de Empresarios, así como representantes del 

comercio, del artesanado y de la banca) y repre

sentantes de los sindicatos» En las primeras con

versiones estaban representadas nueve organiza

ciones (incluidos los departamentos oficiales) y 

se compusieron por 3^ personas. Más tarde se in

crementó el número de instituciones y personas 

participantes de forma muy considerable; el Con

sejo de Expertos y el Banco Central Alemán se 

añadieron a la misma; se invitaron además a repre

sentantes de diferentes asociaciones, bien de 

forma permanente o bien en casos concretos. El 

número de los participantes al comienzo de 1977 

alcanzó la cifra de 79 personas representando en 

total a 24 instituciones^ 

Conversacio
nes prepara
torias y 
comunipados 
públicos 

Las sesiones de la acción concertada no eran 

públicas» Antes de iniciarse estas sesiones exis

tían una serie de conversaciones preparatorias que 

se realizaban previamente con representantes em

presariales y sindicales» Los encuentros se rea

lizaban por regla general de la siguiente manera: 

el Ministro de Economía hacía un comentario sobre 

la situación coyuntural a él se añadían las 

posiciones del Consejo de Expertos y del Banco 

Central Alemán, así como la de los otros partici

pantes» Los comunicados necbos públicos en los 

primeros años sobre los diversos encuentros se 

referían a los puntos más o menos comunmente acep

tados, mientras que en los años posteriores se 

informó también ssobre las diferentes posiciones. 

Durante el período que duró la acción concer

tada como "ronda de conversiones se intentó de muy 

distintas maneras ampliar el círculo de los temas 
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Temas a 
aselsorar 

a asesorar y a nacer de las cuestiones de p o l í t i c a 
de sociedad y de ordenamiento a s p e c t o s c e n t r a l e s 
del ob je to de asesoramientOi Pero s in embargo, 
estos in ten tos no nan conseguido un gran peso , a l 
menos por lo que na t rascendido a la la opinión 
pública^ 

Orientación 
hacia un 
Consejo 

En la d i s c u s i ó n púb l i ca se propuso en d i f e 
rentes ocasiones la formación de una acción con
c e r t a d a más o r i e n t a d a a un "Consejo Económico y 
Soc ia l Federal" con mayores competencias en l a 
dirección económica, o bien su or ientación a cons
t i t u i r s e "gremio de decisión" para la evolución de 

, . l a s r e n t a s . En e l primero de los casos l o s que 
Económico y 

Social Federal recomiendan la creación de es te t ipo de "consejo" 
lo vinculan a l a s ideas de una democrat ización de 
la p o l í t i c a económica y van más a l l á de una coges-
t ión supraempresarial t a l como se p l a n t e ó en los 
años 20 por Napntali , Baade entre o t ros (Watrin). 
En e l segundo de l o s casos se t r a t a b a de buscar 
p rác t i camen te la v inculac ión de l a s decisiones a 
adoptar mediante sanciones ap rop iadas para aque
l l o s que se desvien en su comportamiento (Klaus)* 

Fracaso de 
l a s reuniones 
m u l t i l a t e 
r a l e s 

Dentro de todo e l proceso que na c a r a c t e 
r i zado la discusión j u d i c i a l en torno a la Ley de 
Cogestión de 1976, los s ind ica tos de DGB anunc ia 
ron en e l verano de 1977 su nega t iva a una par
t ic ipac ión en l a s s e s i o n e s de la acc ión concer -
tada^ Todos lo s i n t e n t o s de r e n a b i l i t a r l a s reu
niones después de la dec i s ión del Tr ibuna l Cons
t i t u c i o n a l Federa l "no nan t en ido é x i t o nas ta 
anora"¿ En lugar de las reun iones m u l t i l a t e r a l e s 
nan surg ido encuen t ros ent re e l Ministro de Eco
nomía Federal con cada uno de l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de los d i s t i n t o s grupos de i n t e r e s e s » Pa ra le l a -
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mente a ello existen encuentros informales que 

pueden remitirse a los pasos de predecesores de la 

acción concertada, al "diálogo social" que existia 

a comienzos de los años 60» 

Las pocas experiencias que aún existen en 

torno a la acción concertada en materia de sanidad 

pueden en principio enmarcarse dentro de la misma 

^^„j, situación* A la vista de las múltiples institu-concertada 
como confir- clones que participan, a la neterogeneidad de los 
raacion d e a c u e r - , ,_ . ^ • •, ' 

dos ya adopta- intereses representados y a los objetivos poli-

idos ticos y al gran número de participantes no puede 

esperarse tampoco una "actuación concertada"» 

Parece como si las decisiones sobre las recomen

daciones a realizar se hubieran ya acordado en 

conversaciones previas entre las Sociedades de 

Seguros de Enfermedad y las asociaciones de mé

dicos por lo que la acción concertada en tanto se 

refiere a los gastos de medicamento y a los nono-

rarios de médicos, se orientan menos a una coor

dinación de los comportamientos y a una dirección 

de los mismos que a la confirmación de los acuer

dos ya adoptados» Al mismo tiempo se puede apre

ciar la tendencia a incluir otros temas con un 

contenido claramente de política gremial dentro 

del objeto del asesoramiento sin que pueda apre

ciarse de entrada resultados concretos» 

IV. Problemas funcionales-de las Acciones 

Concertadas 

Una contestación a la pregunta de nasta que 

Tres punto las acciones concertadas puedan dar respues-

aspectos ^^ ^ ĵ ĝ funciones y problemas planteados, exige 

la consideración de tres aspectos; 
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1. La confianza y flabilidad de los datos de -

orientación, 

2. La posibilidad de poder aplicar los diferentes 

acuerdos entre las diferentes asociaciones a ni

veles de actuación empresarial y sindical y, 

3i La posibilidad de evitar limitaciones a los 

objetivos económicos globales* 

Grado de 
fiabilidad 
de los datos 
orientadores 

En cuanto al punto 1* Los datos de orienta

ción constituyen una mezcla de pronósticos de 

coyuntura económica global y de objetivos guber

namentales. Por lo tanto contienen un elemento de 

decisión política» Ello se deduce que los datos 

de orientación no provocan en el receptor aquella 

impresión disciplinada de las interdependencias 

económicas globales que esperaban los responsables 

y partidarios de las acciones concertadas* Las 

asociaciones económicas pueden justificar en prin

cipio sus formas de actuación siempre con respecto 

a sus previsiones de la evolución económica» Pero 

es que además se na podido apreciar nasta añora 

que los datos de orientación oficiales no poseen 

ningún grado elevado de fiabilidad (Cassel y 

Tnieme)» Por consiguiente, no puede excluirse el 

que precisamente a partir de estos datos orienta

dores se producen efectos desestabilizadores sobre 

el proceso económico» 
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¿Como desa
gregar l a s 
magnitudes 
medias g lo 
bales en 
parámetros 
de acción 
individual? 

En cuanto a l punto 2, inc luso aún cuando se 
pudiera l l e g a r en una acción concer tada a una 
armonización v o l u n t a r i a de comportamientos e l 
ca rác te r j u r í d i c a m e n t e no v i n c u l a n t e , no podr ía 
s i g n i f i c a r e l que se a jus ten los convenios s a l a 
r i a l e s a los acuerdos adoptados. El concepto de la 
d i r e c c i ó n g loba l , que deja l a s re laciones microe-
cómicas expreamente a la competencia y a l a s dec i 
s iones i n d i v i d u a l e s y meramente se concentra en 
l a s magnitudes maeroeconómicas, que son, a l propio 
tiempo e l r e s u l t a d o de a c t u a c i o n e s económicas 
s i n g u l a r e s , no posee r e s p u e s t a a e s t a p regunta 
sobre como pueden desag rega r se l a s magnitudes 
medias de la economía g loba l a su vez en los 
parámetros de actuación ind iv idua les . 

La ex is tenc ia 
de la acción 
concertada 
no ha evitado 
que se adopten 
comportamientos 
con t rad ic to r ios 
con l a e s t a b i 
l idad 

En cuanto a l punto 3» Las funciones econó
micas más impor t an t e s de la acción concertada se 
ven o aprecian en e l ftecno de que la pa r t i c ipac ión 
en la "mesa de la razón c o l e c t i v a " e v i t e en los 
grupos autónomos est imaciones e r r ó n e a s de l a s i 
t uac ión económica y s i t u a c i o n e s en l a s que la 
persecución de objet ivos de ren tas pudieran en t r a r 
en c o n f l i c t o con l a s exigencias económicas gene
r a l e s . Así, los que apuestan a favor de l a s acc io 
nes concertadas t ienen la opinión de que la in for 
mación mutua sobre l a s correspondientes i n t e n c i o 
nes de actuación anulan las e s t r a t e g i a s de compor
tamiento agresivas o l a s reducen, por lo que d i s 
cipl inan los i n t e r e se s de grupos y exigen la pred
isposición a l compromiso, e s t o e s , permi ten s o 
l u c i o n e s cooperat ivas (en e l sent ido de la t eo r ia 
de juegos)* La ex i s tenc ia de la Acción Concertada 
no na e v i t a d o s in embargo, e l necno de que, por 
ejemplo, en 1973 se adoptasen acuerdos s a l a r i a l e s 
c o n t r a d i c t o r i o s con la e s t a b i l i d a d coincidiendo 
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con una política monetaria restrictiva lo que 

llevó inevitablemente a una crisis de estabili

zación. 

Protección 
del interés 
general 

Además es muy dudoso el suponer que puedan 

ejercer en una comparación de la acción concertada 

con sus alternativas, esto es, una política de 

rentas orientada a la competencia y una política 

monetaria y fiscal que sea aceptada, las conver

saciones entre Estado y Asociaciones puedan signi

ficar una mejor protección del interés general 

para evitar inflación y depresión* 

La Public 
Cholee.... 

Los acuerdos en el sector de la política 

coyuntural entre el Estado y las asociaciones 

contienen también siempre elementos de política de 

partido y de política de la asociación» Tal como 

demuestra la teoría económica de la "Public Cnoi-

ce" los objetivos perseguidos por los políticos 

racionales y por los funcionarios de las asocia

ciones económicas y sociales no son idénticos con 

los intereses de los ciudadanos en cuanto a ase

gurar la estabilidad económica* Por consiguiente, 

puede pensarse en "soluciones cooperativas" que 

sean soportadas por los principalmente afectados, 

especialmente los consumidores, los contribuyentes 

y los anorradores (ver Vaubel)» 

Perjuicios 
comunitarios 
(le la acción 
concertada 

Para la acción concertada en el campo de la 

sanidad los pronósticos y las proyecciones de 

objetivos y de los problemas de transmisión poseen 

otro valor* La inseguridad de las bases metódicas 

y de pronóstico de los datos de orientación del 

Informe Económico Anual nacen muy difícil el pro

nóstico de la suma salarial global según la cual 

deben orientarse los Honorarios de los médicos» 
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Las negociaciones bilaterales entre las Soc 

dades de Seguros de Enfermedad y las Asociacio 

Médicas acaban siempre en acuerdos limitados en 

el tiempo y son vinculantes para los participan

tes. Además, existe la posibilidad del principio 

de sanción que puede ser aplicado en el caso de un 

incumplimiento del marco financiero acordado» En 

principio se calcula que el peso de este principio 

de sanción es muy bajo* Los efectos de perjuicios 

comunitarios de la acción concertada de la Ley de 

Sanidad pueden surgir además como consecuencia de 

la restricciones del progreso terapéutico, median

te la orientación al pensamiento de costes y me

diante otras limitaciones de la competencia. 

V. Problemas de política de-orden de'la • Acción 

Concertada 

Aspectos de 
Política de 
Orden 

La acción concertada dentro del marco de una 

dirección global contiene dos aspectos de política 

de orden que resaltan a primer lugar: 

1) la cuestión sobre si la acción concertada in

cide sobre la autonomía tarifaria de las partes 

sociales y si ello limita el derecho de libertad 

Vf 

2) la cuestión de si ejerce, por el contrario 

como una pérdida de la autonomía política de los 

órganos legitimados deraocráticamentes 

Autonomía 
tarifaria 

La compatibilidad de la acción concertada y 

de la autonomía tarifaria se ve confirmada por la 

Comisión de la Cámara Alta responsable para la Ley 
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de Estabilidad por lo que afecta a las cuestiones 

económicas y de política de clases medias¿ Prevé 

en la integración de los "grupos autónomos" en el 

proceso de la formación de decisiones estatales 

una evolución saludable e inevitable y prescribe 

que una coordinación de la política económica 

estatal con las decisiones de los grupos autónomos 

es necesaria para alcanzar los objetivos menciona

dos en el artículo 1 de la Ley de Estabilidad bajo 

las actuales y futuras condiciones; en ello no se 

puede apreciar, sin embargo, "ni una renuncia al 

principio de dirección estatal, ni tampoco se 

limita la autonomía de las partes"» 

Ei\ situación 

de conflicto. 

Sin embargo, se puede argumentar el que las 

partes sociales pueden caer en el dilema de tener 

que elegir entre la coinfluenciación de la políti

ca económica y el mantenimiento de la autonomía 

tarifaria, cuando como consecuencia de la colabo

ración con la política económica estatal se deduce 

la exigencia política de tener que aplicar dentro 

de cada una de las federaciones singulares los 

acuerdos adoptados* En la práctica de la acción 

concertada se puede apreciar esta posibilidad 

específicamente en la discusión interna sindical. 

Se na decidido a este respecto de que se le tiene 

que dar un mayor peso a mantenimiento de la auto

nomía de cada una de las asociaciones. 

De este planteamiento se dedujo en la discu

sión pública diferentes interpretaciones de manera 

que la acusación en dirección a una "socializa

ción del Estado" mediante la usurpución de los 

derecnospor las asociaciones incide sobre los 

procesos de decisión en materia de política eco

nómica regulada por las instancias estatales así 
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¿Deben de le 
garse a asocia
ciones privadas 
no legí-timadas 
para e l poder 
decisiones 
p o l í t i c a s que 
afectan a i n s 
t i tuc iones 
legalizadas? 

como también el temor de que se pudieran producir , 
" e s t a t i f i cac iones de la sociedad" mediante la i n 
f l u e n c i a p o l í t i c a en la conf igurac ión s a l a r i a l 
(Hollmann)í Pero con e l l o no puede d e c i r s e que se 
naya valorado suf ic ien temente la problemática de 
p o l í t i c a de orden que p l a n t e a la Acción Concer
tada. Esta problemática r e su l t a principalmente del 
a r t í c u l o 1 de la Ley de Es tabi l izac ión en cuanto a 
asegurar e l equ i l i b r i o económico global como forma 
expresa en cuanto se r e f i e r e a se r una función 
e s t a t a l ya que t a n t o e l Estado Federal como cada 
uno de los Estados Federados t ienen que o b l i g a r s e 
a adopta r sus medidas de p o l í t i c a económica y 
presupuestar ia bajo la consideración del o b j e t i v o 
del a r t í c u l o 1 de la Ley de Es tab i l i zac ión . Esta 
r egu l ac ión corresponde den t ro del marco de la 
c o n s t i t u c i ó n económica a la separación cons t i tu 
t iva ent re Estado y Sociedad, que, en p r i n c i p i o , 
no expresa otra cosa que la delimitación del poder 
e s t a t a l y su e j e r c i c i o mediante órganos e s p e c í 
f i c o s , por un l ado , y la c o l e c t i v i z a c i ó n de de-
recnos de l i be r t ad i n d i v i d u a l , por o t r o lado* La 
acción concer tada roza , s in embargo, es ta d e l i 
mitación entre l a s funciones e s t a t a l e s y la a u t o 
nomía pr ivada por e l necno de que prevé una a r 
monización de comportamientos entre las ins tanc ias 
e s t a t a l e s y l a s organizac iones de in te reses p r i 
vados» Pero también, aún cuando en la praxis no se 
na a lcanzado en ningún caso un consenso entre los 
pa r t i c ipan tes y no se na provocado ninguna acc ión 
tampoco na sido contestada la pregunta fundamental 
de s i a las a s o c i a c i o n e s p r i v a d a s , que no e s t án 
legitimadas mediante elecciones generales i d é n t i 
cas y secre tas para e l e j e r c i c io del poder , deben 
de s e r l e s a b i e r t a s l a s d e c i s i o n e s p o l í t i c a s que 
afectan a las i n s t i t uc iones legal izadas é i n s t i t u -
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cionalmente aseguradas, Y puesto que, al menos, en 

la interpretación política de la Ley se consideró 

esta posibilidad durante un largo período de tiem

po, esta problemática no puede negarse* El peso de 

las cuestiones de política de orden que se plan

tean con ello se puede apreciar principalmente 

de forma unívoca cuando se mira a los modelos de 

una acción concertada ampliada o de un Consejo 

Económico Federal planteado dentro de la cuestión 

de legitimización democrática de tales gremios y 

su ordenamiento dentro de las estructuras de una 

democracia liberal estatal (Gafgen, Stern, Wa-

trin)> 

Protección de 
intereses no 
organizados 

Además de la compatibilidad con el ordena

miento político plantea también la acción concer

tada cuestiones adicionales sobre como pueden 

protegerse los intereses no - organizados ode-

ficientemente organizados. Los intereses funda

mentales (en el sentido de Olsons) no pueden orga

nizarse, como consecuencia de su carácter de bien 

colectivo, de forma asociativa y ello en el mejor 

de los casos sería de forma ineficiente* Por lo 

que no encontraría ningún lugar en los gremios de 

las acciones concertadas» Esto se aprecia clara

mente en la discusión pública sobre todo en el 

necno de que las acciones concertadas deben de 

verse como expresión de una interpretación de la 

Sociedad pluralista afectada a grupos y no de una 

Sociedad individualista liberal* 

Los planteamientos de política de orden cons

tituyen al mismo tiempo punto de partida para 

aquellas consideraciones que se plantean de cuáles 

son las alternativas institucionales a la acción 

concertada. Si la acción concertada no es ningún 
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Configuración 
del marco de 
actuación 

medio eficaz como institución para evitar las 

limitaciones de intereses comunes importantes se 

ofrece como una mejora de la capacidad funcional 

del ordenamiento dsg Economía de Mercado más que 

como una vinculación dentro del marco de las res

ponsabilidades estatales, especialmente por lo que 

se refiere a las zonas de juego en la fijación 

salarial y de precios por parte de las partes 

sociales* Cuando a los "grupos autónomos" no se 

les facilita la posibilidad de aportar dentro del 

marco de sus derechos de libertades acuerdos que 

pongan en peligro la estabilidad por efectos ex

ternos negativos, entonces será necesario que la 

"política estatal con sus medidas monetarias, 

fiscales y de competencias fijen el marco dentro 

del cual puedan ser resueltos los conflictos de 

distribución" (Tietmeyer 1978)* De lo que se dedu

ce de que las partes sociales que se Man unido en 

asociaciones no se le pueden conceder ningún "de-

recno" a renunciar a la adaptación a las situacio

nes cambiantes del mercado y que las cargas de la 

adaptación pueden ser impuestas por la vía de una 

garantía de plena ocupación mediante una política 

monetaria inflacionaria sobre los consumidores, 

contribuyentes, anorradores, pensionistas entre 

otros» 

La acción concertada de la Ley de Sanidad na 

formulado, al contrario de la Ley de Estabilidad, 

anualmente recomendaciones concretas que poseen 

para las partes contractuales vinculaciones jurí

dicas que deben de ser consideradas a la tiora de 

los acuerdos contractuales correspondientes* Añora 

bien, las recomendaciones deben basarse en acuer

dos por unanimidad» El gremio no es capaz de adop

tar decisiones en el sentido de los acuerdos de 
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tica, y pro
tección de 
intereses 

mayoría ((Ehrenberg) ̂  Aunque si bien la práctica 

que se conoce nasta añora no corresponde en su 

regulación de procedimiento a las prescripciones 

legales y además la zona de decisión de los partí

cipes por lo que afecta a las modalidades contrac

tuales no está tari fuertemente restringida tal 

Leeitimiza- como se nabía previsto en un principio, se plantea 

clon democrá- aquí también la cueétión de la conformidad con el 

ordenamiento y con las alternativas instituciona

les» Esta última faceta se refiere sobre todo en 

cuanto a la posibilidad de una dirección más acen

tuada de los mercados de sanidad mediante la com

petencia y con ello intentar alcanzar eficiencias 

superiores en las prestaciones de sanidad (Kaufer, 

Metze, Oberender)» En cuanto a la confirmidad con 

el ordenamiento se tía de recordar que incluso el 

derecno a acordar recomendaciones, que a su vez 

significan líneas generales para la celebración de 

contratos, puede concebirse como una función de 

autonomía (Gafgen)* La acción concertada en el 

campo de la sanidad vá más allá de una mera "ronda 

de conversaciones"» La participación de las aso

ciaciones de intereses privados en las funciones 

de orden de naturaleza estatal plantea por lo 

tanto problemas análogos de la legitimización 

democrática y de protección de los intereses comu

nes más importantes lo mismo que en la Ley de 

Estabilización* 
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Cáietira de Poiiiica Económica da b Empraaa 

W 0 R K I N 6 P A P E R S PUBLICADOS 

Nüm, A U T O R T I T U L O Fecha 

1 

2 

5 

6 . 

7 . 

8 . 

10, 

1 1 , 

12 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

E, DURR 

S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 

S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 

S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 

F. V O I G T 

S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 

S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 

H. SCHMIDT 

W. KRELLE 

E. DURR 

E. DURR 

Instituto Internacional de 
Empresa (b) 

Condiciones y premisas de 
funcionamiento de una eco
nomía social de mercado(b) 

Análisis de la experiencia 
alemana, en torno a la co-
gestión empresarial (b) 

Política Empresarial: Alter 
nativas y posibilidades pa
ra un medio en cambio (a) 

Beneficio, autoñinanciación 
y cogestiÓn empresarial (a) 

La cogestiÓn como elemento 
fundamental de la Economía 
Social de Mercado (b) 

Política Empresarial en Es
paña e inversión extranjera 
(b) 

Ilusión monetaria, benefi
cios ficticios y Economía 
de la Empresa (b) 

La Ley Constitucional de la 
Explotación en la República 
Federal de Alemania (b) 

Medidas y planes para una 
distribución patrimonial 
más equilibrada en la Repú
blica Federal de Alemania 
(b) 

Las diferentes concepciones 
de Política Económica en la 
Comunidad Económica Europea 
(a) 

18.3.1976 

23.9.1976 

12.11.1976 

10.12.1976 

25.4.1977 

Mayo 1977 

Mayo 1977 

Junio 1977 

Junio 19 77 

Junio 1977 

Junio 1977 

Importancia de la Política 
Coyuntural para el manteni-
mieii:to de la Economía Social 
de Mercado (b) Sept. 1977 

(a) Agotado 
(b) Hay existencias 



Cátedra d« boiilica Económica de la Emprau 

Núm. A U T O R T I T U L O Fecha 

13 P . VOIGT 

14 

25, 

E , DÜRR 

15. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

16. S, G A R C Í A ECHEVARRÍA 

17. S, GARCÍA ECHEVARRÍA 

18. iS. G A R C Í A ECHEVARRÍA 

19. S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 

20, E. DURR 

21. CH. WATRIN 

22. E. DÜRR 

23. E. DURR 

24, 6. G A R C Í A ECHEVARRÍA 

S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 

El modelo yugoslavo de or
den económico y empresarial 
(b) 

Aspectos fundamentales e 
institucionales de una Eco
nomía Social de Mercado (b) 

Política Empresarial en un 
orden de Economía Social de 
Mercado: su instrumentación 
y funcionamiento (b) 

El Balance Social en la qes 
tión empresarial (b) 

Economía Social de Mercado: 
Actividad privada y públi
ca (b) 

Problemas de la moderna di
rección de empresas (b) 

Marco ideológico de la re
forma de la Empresa: La Eco 
nomla Social de Mercado (bT 

Política coyuntural y mone
taria de Economía Social de 
Mercado (a) 

Alternativas de orden econó 
mico y de sociedad (b) 

Política de crecimiento en 
una Economía Social de Mer
cado (b) 

La Economía Social de Merca 
do como aportación a un nue 
vo orden económico mundial 
(b) 

Política de clases medias 
empresariales (b) 

La empresa ante el paro ju
venil (b) 

Sep. 1977 

Oct. 1977 

Nov. 1977 

Enero 197B 

Abril J97a 

Mayo 1978 

Mayo 1978 

Junio 1978 

Julio 1978 

Julio 1978 

Julio 1978 

Agosto 1978 

Sept. 1978 

(a) Agotado 
(b) Hay existencias 



Cáudra <ie Política Eeonimica de la Empresa 

Núm, A U T O R T I T U L O F e c h a 

26 
27 

28. 

29. 

36 

37. 

38, 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

S. 

é. 

s. 
E. 

S. 

3. 

GARCÍA 

GARCÍA 

GARCÍA 

DURH 

GARCÍA 

GARCÍA 

ECHEVARRÍA 

ECHEVARRÍA 

ECHEVARRÍA 

ECHEVARRÍA 

ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

37. S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

S. GARCÍA ECHEVARRÍA 

E. DURR 

39. CH. WATRIN 

Economía Social de Merca
do Análisis critico de la 
planificación económica 
(b) 

Memoria de actividades 
Cátedra de Política EconÓ 
mica de la Empresa (b) 

Mercado de Trabajo en una 
Economía Social de Merca
do (b) 

Política de Clases Medias 
Empresariales (b) 

Balance Social en los pa^ 
ses del mercado común (b) 

£1 estatuto de la empresa 

La actuación del estado 
en una economía de mercado 
(b) 

Poder en la empresa (b) 

Condiciones para el funcio 
namiento de la actividad 
empresarial en un orden de 
Economía Social de Mercado: 
Consideraciones sobre la s_i 
tuación española (b) 

Universidad y realidad em
presarial en una sociedad 
pluralista (b) 

Problemas actuales de la Po 
lltica Económica y Empresa
rial Española (b) 

Die aktuellen Problema der 
spanischen Wirtschaftsund 

Unternehmenspolitik (b) 

Política de crecimiento me
diante intervencionismo o 
mediante una política de ojr 
den económico (b) 

El desarrollo de los princi 
pios de la Economía Social 
de Mercado 

Oct. 197H 

Sept. 1978 

Nov. 1978 

Pebr. 1970 

Febr. )97y 

Marzo 19/9 

Abril 1979 

Mayo 197 9 

Mar?© 1979 

Mayo 1979 

Julio 1979 

Julio 1979 

Sept. 1979 



CéMdra é» Pulule* teamómie» á» b EmprMa 

Nüm. A U T O R T I T U L O Fecha 

40 S.GARCÍA ECHEVARRÍA Memoria de Actividades Dic. 19 79 

41 E. DURR 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

¡GUIDO BRUNNER 

is.GARCÍA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

MEINOLP DIERKES 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

H. GUNTHER MEISSNER 

bHRISTIAN WATRIN 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

S,GARCÍA ECHEVARRÍA 

S.GARCÍA ECHEVARRÍA 

Dictéunen del Grv^o Intemacio 
nal de Econoinfa Socled de Mer 
cado sobre la pix)b lema tica de 
los planes econ6micos cuanti-
tati vos. Ene.19 80 

El ahorro energético como mo
tor del crecimiento económico. Feb.1980 

Incidencia de la Política Eco
nómica en la planificación y 
gestión empresarial. Mar,1980 

El Balance Social en el marco 
de la Sociedad Abr.1980 

Balance Social en la Banca Jun.1980 

La empresa media y pequeña: 
su localización en la nollti-
ca económica y de Sociedad. Jun.1980 

Tendencias actuales del Marke 
ting Internacional Jul.1980 
Economía de Mercado Agt.1980 
La productividad como magni- Sep.1980 
tud de medida de los procesos 
económicos. 

Situación actual de la Econo
mía Española Oct.1980 

Problemas que se plantean en 
España para la introducción 
de una Economía Social de 
Mercado. Nov.1980 

Memoria de Actividades Dic.1980 

Balance Social y Sociedad 
(El Balance social como ele
mento integrante en una Eco
nomía Social de Mercado). Ene.1981 

Estructura Económica y Finan 
ciera de las Empresas Media
nas y Pequeñas. Feb.1981 

£1 papel del Empresario en 
la Economía Social de Merca
do. Mar.1981 



Cétodra 4 * Poiiticq f c«ii¿mica d* lo Em|ii«M 

Nüro. AUTOR TITULO Fecha 

56 

57 

58 

E.GAUGLER 

O.SCHLECHT 

H. G.MEISSNER 

Exigencias de la Economía de 
Mercado a la constitución em 
presarial. Abr.1.981 

Génesis de la Economía Social 
de Mercado. Mar.1.981 

Perspectivas de desarrollo del 
Marketing Internacional: Esce
narios futuros y problemas de 
su medición. Jun,1.981 


