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Resumen 
 

Este trabajo multidisciplinar reclama el espíritu del New Deal original con un doble objetivo. Primero, 
se expone por qué una estrategia de desarrollo efectiva requiere la coordinación de la política 
monetaria y fiscal para poner el empleo como pilar fundamental de la misma, y no como un resultado 
incierto del crecimiento económico. Y segundo, se liga esta estrategia a la movilización de recursos 
reales dirigidos a intervenciones concretas para el cuidado de las personas, en un marco global de 
políticas para la descarbonización de la economía que se ha popularizado en años recientes con el 
nombre de Green New Deal. La literatura surgida a raíz de la Crisis Financiera Internacional de 2007-
2008 avanzaba hacia la necesidad de establecer una relación más estrecha entre el brazo fiscal y 
monetario del Estado, hecho que se ha acelerado por causa de la pandemia del Covid-19. Este 
momento es una oportunidad para diseñar una administración pública de los cuidados para la 
valorización social del trabajo no monetizado e invisible. En este sentido, defendemos un papel 
central para la creación artística, expulsada de la esfera pública por la mercantilización absoluta de 
todos los ámbitos de la vida, incluida la educación. 

 
Palabras Claves 

 
 Desarrollo económico y social ï Administración del desarrollo ï Desarrollo endógeno  

  
 
 
 

 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ABRIL/JUNIO 2021 

DR. ESTEBAN CRUZ HIDALGO / DRDA. TELMA BARRANTES FERNÁNDEZ / DR. FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO 
DR. JOSÉ FRANCISCO RANGEL PRECIADO 

Green ñCareò New Deal: cuidados, comunidad y creaci·n art²stica para una pol²tica de desarrollo inclusiva pág. 19 

 
Abstract 

 
This multidisciplinary paper reclaims the spirit of the original New Deal with a double objective. First, 
it is explained why an effective development strategy requires the coordination of monetary and fiscal 
policy, in order to put employment as a fundamental pillar of it and not as an uncertain result of 
economic growth. And second, this strategy is linked to the mobilization of real resources aimed at 
concrete interventions for the care of people, in a global framework of policies for the decarbonization 
of the economy that has become popular in recent years under the name of Green New Deal. The 
literature that emerged as a result of the 2007-2008 International Financial Crisis advanced towards 
the need to establish a closer relationship between the fiscal and monetary arm of the State, a fact 
that has accelerated due to the Covid-19 pandemic. This moment is an opportunity to design a public 
administration of care for the social valorization of non-monetized and invisible work. In this sense, 
we defend a central role for artistic creation, expelled from the public sphere by the absolute 
commodification of all areas of life, including education. 
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Introducción 

 
El Green New Deal es hoy un lugar común para aquellos que se dedican a la 

Economía aplicada; pero también lo es para quienes, desde cualquier disciplina, buscan 
transformar la sociedad haciendo hincapié en aquellos aspectos de la vida que quedan 
fuera del miope mecanismo del mercado. Estrategias políticas muy diversas han sido 
presentadas bajo este paraguas; por ejemplo, desde la ONU1, la Comisión Europea2; think 
thanks académicos como el Levy Economics Instittute of Bard College3, o movimientos 
sociales como Sunrise Movement, ligado al compromiso de la congresista demócrata 
estadounidense Alexandria Ocasio Cortez y el ex candidato a presidente Bernie Sanders4, 
entre otros. 

 
Este trabajo plantea un mecanismo de política económica operativo y funcional en 

línea con la esencia New Deal, puesto en marcha por el presidente estadounidense Franklin 
Delano Roosevelt con la doble función de aliviar el problema del desempleo masivo en la 
Gran Depresión de la década de 1930 y modernizar la infraestructura del país construyendo 
infraestructuras de transporte, hospitales, aeropuertos, escuelas, oficinas de correo, 
instalaciones recreativas y multitud de otros edificios públicos; pero que también movilizó 
mano de obra en proyectos creativos y comunitarios dando trabajo a pintores, escritores y 
artistas5. 

 
Hoy podemos incidir en este aspecto creativo del New Deal para movilizar a la fuerza 

de trabajo desempleada para, además de modernizar las infraestructuras del país y luchar 
contra el cambio climático, llevar a cabo otros objetivos tales como: garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos; lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas; o lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Estos puntos se corresponden con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4, 5 y 11 de la Agenda 2030 de la ONU6, 
que ponen en el corazón de esta estrategia global la vida de las personas. Dar protagonismo 
a estos objetivos es, si cabe, más urgente dados los efectos económicos y sociales de la 
pandemia y la nueva normalidad sobrevenida.  

 
El confinamiento y las medidas de precaución y distanciamiento social han puesto 

de manifiesto cómo el aislamiento e interrupción de los entornos seguros y afectivos de 
sociabilización afectan al equilibrio mental y emocional, causando importantes trastornos.  

 

                                                
1 Edward Barbier, A global Green New Deal: Rethinking the economic recovery (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010). 
2 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. El Pacto Verde Europeo (Bruselas, 
11 de diciembre de 2019). 
3 Yeva Nersisyan y L. Randall Wray, How to Pay for the Green New Deal (Levy Economics Institute 
Working Papers No.931, 2019) y Pavlina Tcherneva, En favor del Trabajo Garantizado (Berlín: Lola 
books, 2020). 
4 Adrienne Buller, ñWhere next for the Green New Deal?ò, Renewal Vol: 28 num 1 (2020): 26-37 y 
Ray Galvin y Noel Healy, ñThe Green New Deal in the United States: What it is and how to pay for 
itò. Energy Research & Social Science Vol: 67 (2020). 
5 Andreu Espasa, Historia del New Deal. Conflicto y reforma durante la Gran Depresión (Madrid: 
Catarata, 2020): 72-73. 
6 ONU, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 25-
27 de septiembre de 2015). 
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En este parón obligado en nuestro frenético ritmo de vida, impuesto por la dinámica 

inherente al sistema capitalista, la comunidad y la creación artística han emergido como 
sostén ineludible para el fortalecimiento de lazos con los otros; así como para el 
autoconocimiento de nuestras propias emociones y cómo expresarlas, con el fin de resistir, 
adaptarnos y aceptar una situación desconocida, caracterizada por la incertidumbre, el 
miedo y el peligro. Así, la pandemia ha servido de catalizador de las tensiones que emergen 
en los individuos como consecuencia de la mercantilización de todas las esferas de 
nuestras vidas, mercantilización asociada a la precariedad laboral, el desarraigo y el 
debilitamiento de la comunidad. 

 
La sociedad nos educa para ser un resorte más de este modo específico e histórico 

de producción capitalista, estando en el mundo como un engranaje más de una rueda que 
nos deshumaniza con cada renuncia obligada que realizamos por la falta de un empleo 
estable. Que el arte no tenga cabida más que como mercancía en esta sociedad es una 
consecuencia de la lógica del propio sistema capitalista. En palabras de uno de los 
principales exponentes de la Teoría cr²tica de la Escuela de Fr§ncfort, ñla autonom²a exigida 
por el arte se alimentó de la idea de humanidad. Pero esta idea se desmoronó en la medida 
en que la sociedad se fue haciendo menos humanaò7. 

 
Se hace imprescindible repensar las políticas públicas para garantizar la estabilidad 

laboral y reconstruir los lazos comunitarios y nuestra manera de estar en el mundo con 
nosotros y con quienes nos rodean. En el momento histórico actual, el Green New Deal 
debe servir para reconstruir la sociedad, y hacerlo sobre aquellos componentes esenciales 
para una buena vida que la mera guía del ánimo de lucro ha desplazado a los márgenes 
del sistema. En este sentido, la generación de empleo ha de dirigirse también a la necesidad 
de impulsar la comunidad y la creación artística como cualidad inherente del ser humano 
para su desarrollo y aprendizaje, así como para el fomento de la creatividad para hallar 
diversas formas de resiliencia ante situaciones duras que golpean la vida de las personas. 
Estos aspectos justifican que la educación y actividad artística forme parte de la 
implantación del mecanismo aquí propuesto para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el marco del Green New Deal. Este mecanismo es el Trabajo 
Garantizado.  

 
Hemos estructurado el trabajo con los siguientes apartados. Primero, en esta 

introducción presentamos los objetivos y la justificación de esta investigación 
multidisciplinar, en el contexto de una crisis sanitaria, ambiental y económica que deja al 
desnudo la tensión entre la dinámica del sistema económico capitalista y diversos aspectos 
de la vida que son progresivamente desplazados por la lógica de la acumulación de capital. 
En el apartado dos analizamos la evolución de la literatura macroeconómica desde el New 
Deal hasta la pandemia. Siguiendo el consenso a favor de una política fiscal más activa 
actual, presentamos en el apartado tres el Trabajo Garantizado, definiéndolo como un 
mecanismo endógeno de estabilización basado en la creación de empleos directos como 
pilar esencial del Green New Deal. En el apartado cuatro, en línea con otras propuestas 
que incluyen diversas formas de cuidados en el mismo marco de actuación para combatir 
el cambio climático, justificamos la necesidad y el valor de incluir programas de empleo 
enfocados a las artes dentro del Green New Deal. En quinto y último lugar, a modo de 
conclusión, reflexionamos sobre la institucionalización del Trabajo Garantizado, su 
centralidad en el Green New Deal, y la exigencia de abrir esta estrategia verde a 
dimensiones  de  la  vida  que,  como  la  creación  artística, quedan fuera de la producción  

                                                
7 Theodor Adorno, Teoría Estética (Barcelona: Orbis, 1970 [1983]), 9. 
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efectuada en el mercado por sus propias características; y a pesar de ser muy necesarias 
ante el incremento progresivo de una vulnerabilidad que se intensifica en momentos de 
crisis.  
 
De la Gran Depresión al Gran Encierro 

 
El arte ya estuvo presente en el New Deal. La demanda de una movilización directa 

de empleos para impulsar el desarrollo comunitario y la resiliencia de los individuos ante 
situaciones traumáticas puede entenderse como una extensión de esta experiencia, 
ajustada a su nuevo marco verde. Miles de estos empleos creados se dirigieron, 
principalmente, a crear empleos para artistas de toda índole, ya fuesen profesionales de las 
artes plásticas, músicos, actores, e incluso escritores8. Estos programas, de los cuales el 
principal fue el Federal Art Project, se orientaron no con un objetivo de disfrute estético y 
fugaz, sino como medio para crear, rescatar y reivindicar la cultura nacional, así como 
instrumento para visibilizar las reclamaciones democráticas de derechos de grupos 
sistemáticamente discriminados como la población negra e india, instigando mediante sus 
obras, actividades y talleres a la integración, la creación de comunidad y el impulso de una 
identidad común9.  

 
Hoy, además de repetir esta experiencia con el objetivo de reconstruir los lazos 

comunitarios para crear nuevas formas de habitar, relacionarse y socializar en igualdad, 
también podemos movilizar a una serie de profesionales que se valen de las bellas artes 
para cuidar, acompañar y mejorar la vida de los más vulnerables, o educar y fomentar el 
desarrollo de una serie de capacidades inherentes a la creación artística, en las cuales 
profundizaremos en el apartado 4. 

 
La experiencia histórica del New Deal, surgido como respuesta a la Gran Depresión 

de los años 1930, sirve para extraer lecciones para futuras actuaciones. Al menos, ello se 
ha entendido así, convirtiéndose en un lugar común para referirse a una política económica 
exitosa. No obstante, tal y como advierte Luke10, debido a esta utilización generalizada del 
término es necesario inspeccionar y cuestionar el contenido que se presenta bajo este 
paraguas pintado de verde, con el fin de identificar cuándo es usado como simple elemento 
retórico donde cabe cualquier política. De acuerdo con Espasa11, la idea de que el Estado 
tiene que funcionar como empleador de última instancia cuando el sector privado sea 
incapaz de absorber la demanda de trabajo es una característica indispensable del New 
Deal. De ahí que, cualquier estrategia de impulsar infraestructuras y procesos productivos 
más eficientes energéticamente, consumos sostenibles, y la descarbonización de la 
economía, podrá con mayor o menor éxito autodenominarse verde; pero sin una política de 
creación de empleos directos estará muy lejos de tener algo que ver con el New Deal, 
vaciando esta política de contenido y reduciéndola, en su lugar, a un reclamo publicitario 
que evoca la superación de la crisis. 

                                                
8 Francis V. O'Connor, ñThe New Deal Art Projects in New Yorkò. American Art Journal Vol: 1 num 2 
(1969): 58-79 y Donna M. Binkiewicz, ñDirections in arts policy historyò, Journal of Policy History Vol: 
21 num 4 (2009): 424-430. 
9 Jane De Hart Mathews, ñArts and the People: The New Deal Quest for a Cultural Democracyò. The 
Journal of American History Vol: 62 num 2 (1975): 316-339 y Jonathan Harris, Federal art and 
national culture: The politics of identity in New Deal America (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995). 
10 Timothy Luke, ñA Green New Deal: why green, how new, and what is the deal?ò Critical Policy 
Studies Vol: 3 num 1 (2009): 14-28. 
11 Andreu Espasa, Historia del New Dealé 72.  
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Además de las infraestructuras ya mencionadas, los diferentes programas de 

empleo temporal puestos en marcha por el New Deal también tuvieron cierto componente 
verde. Como apunta Tymoigne12, una diversidad de programas como el National Youth 
Administration (NYA), el Civil Works Administration (CWA), el Emergency Work Relief 
(EWR) o el Civilian Conservation Corps (CCC) tuvieron entre sus actividades la 
construcción y mejora de infraestructuras relacionadas con el saneamiento del agua, la 
prevención de inundaciones, la protección y limpieza de los bosques, la reforestación, la 
prevención de incendios o la conservación del suelo. 

 
Las lecciones que pueden extraerse de esta experiencia no solo tienen que ver con 

su impacto significativo en la recuperación económica, en su contribución al desempeño a 
largo plazo de la economía a través de la construcción y modernización de las 
infraestructuras, al mantenimiento y mejora de la salud, moral y capacidades de la fuerza 
laboral mejorando la productividad, ayudar a la sostenibilidad del medio ambiente o 
proporcionar acceso a servicios básicos a millones de personas. Pero junto a estos 
aspectos positivos, también existen negativos, de los cuales deben mencionarse 
principalmente dos. De un lado, la falta de planificación y responsabilidad, con la ausencia 
de informes completos sobre la implementación de los programas hasta la década de 1940. 
Los administradores aprendieron sobre la marcha, y este aprendizaje ayudó a mejorar la 
administración de los programas en términos de utilidad, viabilidad, establecimiento de las 
normas de seguridad, auditoría de gastos para controlar el fraude y sobrecostes. Y de otro, 
las dificultades de fijar un estándar salarial, dado que los salarios eran significativamente 
diferentes en todo el país13. Según Tymoigne14, la creencia firme de que el problema del 
desempleo se resolvería por si solo en un corto período de tiempo es la causa de esta falta 
de planificación, que se tradujo en una detección tardía de los problemas y en la ausencia 
de aprendizaje de los éxitos. Con el pleno empleo alcanzado durante la Segunda Guerra 
Mundial tendrían su fin los programas de empleo del New Deal15. No obstante, las políticas 
públicas de apoyo directo al pleno empleo en cualquier situación siguieron teniendo sus 
partidarios, como es el caso de Beveridge, Lerner o Minsky16. Una consecuencia directa de 
las políticas de empleo del New Deal y su financiación es el debate que emergió en torno a 
la naturaleza de las operaciones fiscales y monetarias. En este momento, había cierto 
consenso entre diferentes posiciones de política económica sobre cómo las restricciones 
para lograr el pleno empleo no son financieras, o que los impuestos y los bonos no financian 
el gasto público17. 

                                                
12 Eric Tymoigne, ñJob Guarantee and Its Critiques: Insights from the New Deal Experienceò. 
International Journal of Political Economy Vol: 42 num 2 (2013): 66-69 y ñThe cost of job guarantee 
in the united states: Insights from the 1930s work programsò. Review of Radical Political Economics 
Vol: 46 num 4 (2014): 520. 
13 Alexander J. A. Field, Great leap forward: 1930s Depressions and u.s. economic Growth (New 
Haven: Yale University Press, 2011) y Bonnie Fox Schwartz, Civil Works Administration, 1933-1934: 
The business of emergency employment in the New Deal (Princeton: Princeton University Press, 
1984). 
14 Eric Tymoigne, The cost ofé 521. 
15 Andreu Espasa, Historia del New Dealé 73. 
16 William Beveridge, Full employment in a free society (Londres: Allen & Unwin, 1945), Abba P. 
Lerner, Economía del Pleno Empleo (Madrid: Aguilar S.A. de Ediciones, 1951 [1957]) y Hyman 
Minsky, ñThe role of employment policyò. En: Poverty in America, editado por Margaret Gordon (San 
Francisco: Chandler Publishing Company, 1965), 175-200. 
17 John Maynard Keynes, Cómo pagar la Guerra. En: Ensayos de persuasión (Madrid: Síntesis, 1940 
[2009]), 365-413, Abba P. Lerner, ñFunctional finance and the federal debtò, Social research Vol: 10 
(1943): 38-51, Henry Simons, ñOn debt policyò, Journal of Political Economy Vol: 52 num 4 (1944): 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ABRIL/JUNIO 2021 

DR. ESTEBAN CRUZ HIDALGO / DRDA. TELMA BARRANTES FERNÁNDEZ / DR. FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO 
DR. JOSÉ FRANCISCO RANGEL PRECIADO 

Green ñCareò New Deal: cuidados, comunidad y creación artística para una política de desarrollo inclusiva pág. 24 

 
Para explicar y apoyar el papel del gobierno dentro del marco de análisis 

convencional, Hansen18 se valdría de la hipótesis de estancamiento secular como una 
posibilidad teórica en que las economías maduras alcanzan una etapa histórica de 
desarrollo donde se topan con una imperfección natural del mercado. La idea que subyace 
a esta noción se deriva de la noción de trampa de liquidez keynesiana, pero va más allá de 
los espíritus animales afianzándose de forma permanente. La explicación es la siguiente: 
la tasa de interés real cae por motivo de una desaceleración en la tasa de crecimiento de 
la población y la escasez de nuevos inventos, las oportunidades de inversión se reducen, y 
por ello, se hunde hasta cero la tasa de interés nominal19. En el Límite Inferior Cero, la 
inversión se vuelve inelástica al tipo de interés, produciéndose una desconexión o ruptura 
entre ambas variables. Desde la ortodoxia, esto explicaría la persistencia del desempleo20. 
Los gastos de la Segunda Guerra Mundial, el baby boom, y las inversiones masivas para la 
reconstrucción de Europa tras la guerra sirvieron para enterrar la hipótesis de 
estancamiento secular en la práctica, y que en el terreno teórico Friedman21 la mandase al 
olvido durante décadas reafirmando la teoría cuantitativa de dinero en el corazón del 
análisis económico, estableciendo que el déficit público restablecería el equilibrio a través 
del aumento gradual de la cantidad de dinero, y sepultando bajo la misma cualquier debate 
existente sobre la realidad operativa del sistema monetario. De este modo, el edificio teórico 
que la Economía construiría tras la Segunda Guerra Mundial lo haría de espaldas a la 
comprensión de las instituciones.  

 
La Crisis Financiera internacional de 2007-2008 ha traído de vuelta la hipótesis de 

estancamiento secular, un fantasma del pasado que parece haber venido a vengarse del 
elegante marco analítico friedmanita22, en el cual no encajan nada bien las políticas 
monetarias no convencionales. En un escenario caracterizado por el Límite Inferior Cero, el 
estancamiento secular ha pasado a un primer plano, y no parece ser una anomalía temporal 
que se corrija automáticamente. Mediante la Flexibilización Cuantitativa, los bancos 
centrales han multiplicado sus balances con la compra de activos públicos y privados, pero 
esto no parece traducirse en un aumento del nivel de precios. No hay una oleada de nuevos 
préstamos, como nos induce a pensar la teoría del multiplicador monetario23. Pero tampoco 
existe el canal de transmisión que sugiere que la compra de bonos del gobierno por el banco 
central en el mercado secundario incentivará a los propietarios de los depósitos así creados 
a comprar activos de mayor rendimiento; por ejemplo, acciones de empresas. Esta compra 
elevaría el valor de estos activos, reduciendo el costo de las empresas de financiarse en 
los mercados financieros y aumentando el gasto en la Economía24. 

                                                
356-361, Beardsley Ruml, ñTaxes for revenue are obsoleteò, American Affairs Vol: 8 num 1 (1946): 
35-39 y Milton Friedman, ñLerner on the Economics of Controlò, Journal of Political Economy Vol: 55 
num 5 (1947): 405-416. 
18 Alvin Hansen, Full recovery or stagnation? (New York: Norton, 1938). 
19 Roger Backhouse y Mauro Boianovsky, ñSecular stagnation: The history of a macroeconomic 
heresyò, The European Journal of the History of Economic Thought Vol: 23 num 6 (2016): 947-948. 
20 Lawrence Summers, ñDemand side secular stagnationò, The American Economic Review Vol: 105 
num 5 (2015): 61. 
21 Milton Friedman, ñA monetary and fiscal framework for economic stabilityò. The American Economic 
Review Vol: 38 num 3 (1948): 262-263. 
22 Lawrence Christiano, Martin Eichenbaum y Mathias Trabandt, ñOn DSGE modelsò, Journal of 
Economic Perspectives Vol: 32 num 3 (2018): 117. 
23 Daniela Gabor, ñLearning from Japan: The European Central Bank and the European Sovereign 
Debt Crisisò, Review of Political Economy Vol: 26 (2014): 191-193. 
24 Christopher Bowdler y Amar Radia, ñUnconventional monetary policy: the assessmentò, Oxford 

Review of Economic Policy Vol: 28 num 4 (2012): 619. 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ABRIL/JUNIO 2021 

DR. ESTEBAN CRUZ HIDALGO / DRDA. TELMA BARRANTES FERNÁNDEZ / DR. FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO 
DR. JOSÉ FRANCISCO RANGEL PRECIADO 

Green ñCareò New Deal: cuidados, comunidad y creaci·n art²stica para una pol²tica de desarrollo inclusiva pág. 25 

 
Ante la falta de resultados significativos para la economía real, y dada la intromisión 

de las políticas monetarias no convencionales en la política fiscal, provocando importantes 
efectos distributivos que ahondan en la desigualdad25, la estrategia a seguir no es otra que 
la de encontrar nuevas formas de aumentar el gasto total ñsin importar cu§n contradictorio 
seaò26.  

 
Y es en este contexto favorable a la política fiscal, de crisis económica y 

concienciación de los peligros del cambio climático, donde el New Deal cobra nueva vida 
en su nuevo formato verde. Desde que en el año 2009 la Organización de las Naciones 
Unidas presentase la propuesta de un Green New Deal mundial para hacer frente a la 
cronificación de la crisis económica27, y ante la agudización y el aumento de las alertas de 
la comunidad científica sobre las amenazas y efectos devastadores que traerá consigo el 
cambio climático28, una variedad de propuestas de todo tipo son pintadas de verde y 
empaquetadas bajo este mismo término. Como veremos en el apartado 4, muy pocas 
variantes del Green New Deal contienen el que sería un elemento clave al New Deal que 
pretenden emular: el diseño de programas de empleo para aquellos que son incapaces de 
encontrar un trabajo en el sector privado.  

 
Sin duda, el eco del Green New Deal se ha amplificado por las condiciones 

económicas favorables para reproducir un programa verde en términos de la teoría y 
práctica económica convencional. Tras el fracaso de unas políticas de austeridad y 
reformas estructurales que agravaron la recesión29; la persistencia del límite inferior cero, y 
la confusión reinante por la escasa efectividad de las políticas monetarias no 
convencionales, el consenso en torno a la necesidad de incrementar el gasto público es 
bastante amplio. Este consenso cierra filas, especialmente, en torno a la evidencia empírica 
de la existencia de un fenómeno que, si no se aborda, infunde cicatrices permanentes en 
la producción potencial de la economía30. La histéresis puede definirse como la tendencia 
de la productividad total de los factores a caer como consecuencia de la erosión de las 
capacidades y habilidades de los trabajadores que son despedidos en momentos de crisis 
económica. De hecho, la marca del desempleo es tal que la permanencia en una situación 
de paro de larga duración puede conducir a la salida de estos trabajadores del mercado 
laboral por el padecimiento sobrevenido de algún tipo de trastorno o enfermedad.  

 
La literatura sobre salud muestra que el desempleo, tanto por el lado de la pérdida 

de ingresos como por otros aspectos no pecuniarios asociados al trabajo, conduce a dietas 
obesogénicas,  tabaquismo, alcoholismo, disminución de la actividad física, descuido de la  

 

                                                
25 Stephen Williamson, ñCurrent Federal Reserve policy under the lens of economic history: a review 
essayò. Journal of Economic Literature Vol: 54 num 3 (2016): 929 y Giovanni DellôAriccia, Pau 
Rabanal, Pau y Damiano Sandri, ñUnconventional monetary policies in the euro area, Japan, and the 
United Kingdomò, Journal of Economic Perspectives Vol: 32 num 4 (2018): 168. 
26 Lawrence Summers, Demand side secularé 65.  
27 Edward Barbier. A global Greené 
28 William Ripple, Christopher Wolf, Thomas Newsome, Phoebe Barnard, William Moomaw, Barbara 
Maas y Beberly Law, ñThe Climate Emergency, Forests, and Transformative Changeò, BioScience 
Vol: 70 num 6 (2020): 446-447. 
29 Paul De Grauwe y Yuemei Ji, ñCorrecting for the Eurozone design failures: The role of the ECBò, 
Journal of European Integration Vol: 37 num 7 (2015): 739-754 y Jordi Galí y Tommaso Monacelli, 
ñUnderstanding the gains from wage flexibility: the exchange rate connectionò, American Economic 
Review Vol: 106 num 12 (2016): 3829-3868. 
30 Gregory Mankiw, ñThe inexorable and mysterious tradeoff between inflation and unemploymentò, 
The Economic Journal Vol: 111 num 471 (2001): 48. 
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atención médica, angustia, ansiedad, depresión y reducción de la autoestima31. Muchos de 
estos males aparecen también como causa de la inseguridad laboral32.  

 
La prevención en relación a la desconexión entre empleado y empleador en una 

situación de cierre y paralización de la actividad, ya sea en algún grado o total, motivada 
por la pandemia del COVID-19, también viene causada por la alusión a este fenómeno33. 
Las interrelaciones entre sectores, con el mercado de trabajo y con el sector financiero, 
hace que este fenómeno sea aún más preocupante. Una vez se acepta la presencia de 
histéresis, la política del banco central de centrarse en un objetivo de inflación específico 
tiene costes sociales altos y permanentes como los aquí mencionados34.  

 
Los factores estructurales que operan para mantener la economía en el límite inferior 

cero son reforzados por fenómenos epidémicos. Según Jordà, Singh y Taylor35, que 
estudian las tasas de rendimiento de diversos activos a través de 15 epidemias que se 
remontan al siglo XIV, la tasa de interés natural se hunde tras cada uno estos casos 
epidémicos, con oportunidades de inversión deprimidas durante décadas. Si bien, y a pesar 
de esta evidencia histórica acumulada por estos autores, hemos de considerar la 
advertencia de Eichengreen36 de que las analogías históricas sobre fenómenos 
aparentemente similares deben tomarse con extremada cautela. Así, por otro lado, 
Schmelzing37 muestra como históricamente el estancamiento secular es una consecuencia 
teórica de un planteamiento engañoso sobre la relación entre la inversión y la tasa de interés 
real. Un incremento de las tasas de interés reales ha coincidido con un repunte constante 
a largo plazo de la actividad fiscal, lo que es consistente con la afirmación de Stiglitz38 de 
que el estancamiento secular es una consecuencia de decisiones políticas que se pueden 
cambiar.  

 
Ciertamente, parece haber consenso en que tendremos este repunte de la actividad 

fiscal, dada la urgencia de acometer grandes déficits públicos aún, mientras dura la 
pandemia, a pesar de que los esfuerzos por mantener el tejido productivo a flote para evitar  

                                                
31 Lídia Farré, Francesco Fasani y Hannes Mueller, "Feeling useless: the effect of unemployment on 
mental health in the Great Recessionò, IZA Journal of Labor Economics Vol: 7 num 1 (2018), Arthur 
H. Goldsmith, Jonathan R. Veum y William Darity Jr., ñThe impact of labor force history on self-esteem 
and its component parts, anxiety, alienation and depressionò, Journal of Economic Psychology Vol: 
17 num 2 (1996): 183-220 y Rosa M. Urbanos-Garrido y Beatriz López-Valc§rcel, ñThe influence of 
the economic crisis on the association between unemployment and health: an empirical analysis for 
Spainò, The European Journal of Health Economics Vol: 16 num 2 (2015): 175-184. 
32 David Cooper, W.D. McCausland y Ioannis Theodossiou, ñIs unemployment and low income 
harmful to health? Evidence from Britainò, Review of Social Economy Vol: 73 num 1 (2015): 34-60. 
33 Agnés Bénassy-Quéré, Ramón Marimon, Jean Pisani-Ferry, Lucrezia Reichlin, Dirk Schoenmaker 
y Beatrice Weder di Mauro, ñCOVID-19: Europe needs a catastrophe relief planò. En: Mitigating the 
COVID Economic Crisis, editado por Richard Baldwin y Beatrice Weder di Mauro (Londres: CEPR 
Press, 2020), 124-125. 
34 Laurence Ball, ñLong-term damage from the Great Recession in OECD countriesò, European 
Journal of Economics and Economic Policies: Intervention Vol: 11 num 2 (2014): 149-160. 
35 Óscar Jordà, Sanjay Singh y Alan Taylor, Longer-run economic consequences of pandemics 
(NBER Working Paper No.26934, 2020), 13. 
36 Barry Eichengreen, ñEconomic history and economic policyò, The Journal of Economic History Vol: 
72 num 2 (2012): 289-307. 
37 Paul Schmelzing, Eight centuries of global real interest rates, RG, and the ñsuprasecularò 
decline,1311ï2018 (Bank of England Staff Working Paper No.845, 2020), 74. 
38 Joseph Stiglitz, ñWhere modern macroeconomics went wrongò. Oxford Review of Economic Policy 
Vol: 34 num (1-2) (2018): 86-87. 
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el cierre permanente de la actividad han sido muy desiguales, limitado al espacio fiscal que 
cada país disponía y a pesar de la suspensión temporal de ciertas restricciones 
presupuestarias o la ayuda de instituciones internacionales39. Pero no parece que estos 
vayan a continuar durante mucho tiempo. Esto es porque se ven como un hecho 
extraordinario motivado por un shock exógeno, no una condición endógena a la propia 
dinámica del sistema capitalista. Teóricamente, el consenso a favor de un papel más activo 
de la política fiscal ha sido impulsado por la fuerza de los acontecimientos, nada ha 
cambiado en la cerrada ontología que impera en el análisis económico de base friedmanita. 
Envolverla en fricciones y rigideces no afecta en nada a lo esencial40. La política fiscal 
aparece como una herramienta coyuntural, no estructural, recuperando cierta función 
anticíclica para una economía en crisis41.  
 

El miedo a la sostenibilidad del déficit público y a la aparición de la inflación, junto 
con la fuerza de la moralidad como argumento para la política económica42, comprometen 
este débil consenso fiscal con el ajuste del presupuesto público y la ejecución de reformas 
estructurales una vez dejemos atrás la pandemia, sino antes. Claramente, este es un 
impedimento para la adopción de medidas en tiempo y forma, tanto como lo es para hacer 
frente al cambio climático. Abandonar la trampa moral tejida por mecanismos de 
recuperación y transición ecológica discrecionales y caracterizados por una alta insistencia 
en la condicionalidad, como es el caso de Next Generation EU43 y European Green Deal44 
requiere una coordinación más estrecha de los gobiernos, encargados de la política fiscal, 
con la autoridad monetaria.  
 
El empleo como pilar fundamental del Green New Deal  

 
La evidencia histórica sugiere que la independencia del banco central nunca ha 

sobrevivido a una crisis45. Como indica Goodhart46, desde el estallido de la Crisis Financiera 
Internacional la gobernanza de los bancos centrales entró en una nueva etapa, la cual está 
caracterizada, en este momento histórico, en las autoridades monetarias se han anticipado 
a este resultado lanzando políticas no convencionales para evitar la reestructuración legal.  

                                                
39 FMI, Fiscal Monitor. Chapter 1: Policies to Support People during the COVID-19 Pandemic 
(International Monetary Fund, 2020) y Pierre-Olivier Gourinchas, ñFlattening the pandemic and 
recession curvesò. En: Mitigating the COVID Economic Crisis, editado por Richard Baldwin y Beatrice 
Weder di Mauro (Londres: CEPR Press, 2020), 31-40.  
40 Olivier Blanchard y Emiliano Brancaccio, ñCrisis and Revolution in Economic Theory and Policy: A 
Debateò, Review of Political Economy Vol: 31 num 2 (2019): 271-287, Olivier Blanchard y Lawrence 
Summers, Rethinking Stabilization Policy: Evolution or Revolution? (NBER Working Paper 
No.244179, 2018) y Alan Blinder, Michael Ehrmann, Jakob De Haan y David-Jan Jansen, ñNecessity 
as the mother of invention: Monetary policy after the crisisò, Economic Policy Vol: 32 num 92 (2017): 
707-755. 
41 Vítor Constâncio, ñThe return of fiscal policy and the euro area fiscal ruleò, Comparative Economic 
Studies Vol: 62 num 3 (2020): 358-372 y Olivier Blanchard, Gita Gopinath y Kenneth Rogoff, 
ñDiscussion on Public Debt and Fiscal Policyò, IMF Economic Review (2020). 
42 Alan Auerbach y Yuriy Gorodnichenko, Fiscal stimulus and fiscal sustainability (NBER Working 
Paper No.23789, 2017). 
43 Ursula Von der Leyen, Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary on 
the conclusions of the Special European Council meeting of 17-21 July 2020. 
44 Comisión Europea, Comunicación de la Comisi·né 
45 Forrest Capie y Geoffrey Wood, ñCentral Bank Independence: Can it survive a crisis?ò, Rivista di 
storia económica Vol: 29 num 2 (2013): 193-222. 
46 Charles Goodhart, ñThe changing role of central banksò, Financial History Review Vol: 18 num 2 
(2011): 136. 
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En concreto, según Blancheton47, han endogeneizado la necesidad de participar en 

la liquidación de la deuda pública. Independientemente de que este hecho sea un efecto no 
buscado de las operaciones del banco central para mantener la estabilidad del sistema 
financiero, a través del uso de los bonos del tesoro como colateral para la gestión de 
liquidez48. Que los intereses de deuda pública se mantengan bajos y el nivel de déficit sea 
sostenible dependerá de la necesidad institucional de estabilizar el sistema de pagos49. 
Pero además de la propia interdependencia entre los objetivos de la autoridad monetaria, 
existe un componente político que emerge en los momentos que la independencia del 
banco central choca con las demandas democráticas para proveer de los instrumentos 
efectivos para combatir una crisis, razón material que empuja a su vez para promover cierta 
acomodación de los déficits públicos para prevenir la reestructuración legal50. Y en el 
contexto europeo, la consecuencia de no hacerlo sería la ruptura del euro51. 

 
Con este estado de cosas, bancos centrales y gobiernos avanzan, 

irremediablemente, hacia una cooperación más estrecha. No obstante, el temor a que ello 
lleve a la implantación de un régimen de dominancia fiscal está siendo un obstáculo, hoy 
en día, insalvable. Este es un miedo plausible, pero que no debería desviar lo que es una 
cuestión institucional hacia un debate sobre el comportamiento individual. El temido 
régimen de dominancia fiscal se da cuando los asuntos fiscales, las decisiones que toma el 
gobierno sobre sus gastos, se colocan por encima del objetivo de la estabilidad de precios; 
o, en otras palabras, cuando no existe ninguna regla para la gestión del gasto público y éste 
se realiza de forma discrecional. La idea es que, la inconsistencia temporal entre el aumento 
del empleo y la materialización de la inflación es un incentivo para los responsables políticos 
de explotar esta relación, definida teóricamente por una curva de Philips y que supone la 
existencia de una tasa natural de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU, por sus 
siglas en inglés). Así, un político disfrutaría del rédito de su gestión en términos de empleo 
a corto plazo e incrementos en la producción, pero sin afrontar los problemas del aumento 
de nivel de precios cuando estos se den en el largo plazo52. Sin embargo, también aquí el 
resultado no está claro dadas unas circunstancias económicas deprimidas. La evidencia 
empírica acumulada en torno al fenómeno de histéresis, antes mencionada, es una 
hipótesis competitiva a la existencia de una NAIRU, y que tiene implicaciones totalmente 
diferentes para la relación a largo plazo entre desempleo e inflación53. 

 
En todo caso, no es nuestro objetivo abrir la puerta a la discrecionalidad en este 

sentido,  igual  que  tampoco  lo  es  en el contrario, sometiendo la voluntad democrática a  
 

                                                
47 Bertrand Blancheton ñCentral bank independence in a historical perspective. Myth, lessons and a 
new modelò, Economic Modelling Vol: 52 (2016): 106-107. 
48 Robin Greenwood, Samuel Hanson, Joshua Rudolph y Lawrence Summers, Government debt 
management at the zero lower bound (Hutchins Center Working Paper No.5, 2014). 
49 Daniela Gabor y Jakob Vestergaard, ñChasing unicorns: The European single safe asset projectò, 
Competition & Change Vol: 22 num 2 (2018): 139-164. 
50 Bennett McCallum, ñCrucial issues concerning central bank independenceò, Journal of Monetary 
Economics Vol: 39 num 1 (1997): 99-112. 
51 Francesco Giavazzi y Charles Wyplosz, ñEMU: Old flaws revisitedò, Journal of European Integration 
Vol: 37 num 7 (2015): 729 
52 Finn Kydland y Edward Prescott, ñRules rather than discretion: the inconsistency of optimal plansò, 
Journal of Political Economy Vol: 85 num 3 (1977): 473-490 y Thomas Sargent y Neil Wallace, ñSome 
unpleasant monetarist arithmeticò, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review Vol: 5 
num 3 (1981): 1-17. 
53 Daniel Lang y Mark Setterfield, Is there scientific progress in macroeconomics? The case of the 
NAIRU (New School for Social Research Working Paper No.1509, 2015), 19 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ABRIL/JUNIO 2021 

DR. ESTEBAN CRUZ HIDALGO / DRDA. TELMA BARRANTES FERNÁNDEZ / DR. FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO 
DR. JOSÉ FRANCISCO RANGEL PRECIADO 

Green ñCareò New Deal: cuidados, comunidad y creación artística para una política de desarrollo inclusiva pág. 29 

 
condicionalidades de economistas prácticos que, parafraseando a Keynes54, se creen 
exentos de cualquier influencia intelectual cuando son generalmente esclavos de algún 
economista difunto. El análisis económico nunca puede ser ateórico, estrictamente 
empírico. Como advierte Schumpeter55, existe un primer nivel de análisis sobre el cual 
establecer significado, sentido y relaciones causales; de determinar las reglas de juegos o 
supuestos que son suministrados a priori, y cuya fundamentación es ontológica. El debate 
no es si es el político de turno o el técnico independiente quién debe decidir cuánto gastar, 
en qué gastar, el horizonte temporal de los diversos programas, o las condiciones y 
compromisos que un país debe acometer para poder acceder a un mecanismo de 
recuperación o de transición ecológica específico.  

 
Evitar embrollos sobre discrecionalidad, de lentas e inoportunas negociaciones 

sobre condiciones y sacrificios en las que desconfianza, la moralidad y la voluntad de 
disciplinar a quien está en una situación de desventaja desvirtúan y obstaculizan la política 
económica; requiere de reglas. En este sentido, presentamos un mecanismo automático de 
estabilización sujeto a una regla de finanzas funcionales que, siguiendo la llamada a 
fortalecer o diseñar nuevos estabilizadores automáticos realizada por Blanchard y Summers 
y Bernanke56, entre otros; supone una solución de coordinación fuerte entre el tesoro y el 
banco central que institucionaliza la respuesta para la lucha contra la pandemia57. Pero, 
además, este mecanismo permite, paralelamente, hacer efectiva la descarbonización de la 
economía y movilizar recursos para reconstruir la comunidad, impulsando la creación 
artística en diferentes ámbitos y entorno como medio para lograr los fines sociales 
establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 
La regla de finanzas funcionales es formulada por Lerner58. Esta viene a decir que 

tanto el volumen de déficit público como de deuda pública son el resultado de los pasos 
que deben darse para impedir que la cuantía del gasto total no sea ni demasiado pequeña 
ni demasiado grande para dar lugar a la inflación o producir desempleo. Friedman59 discutió 
la descripción expuesta por Lerner y aceptó la visión de este sobre el papel de la creación 
de dinero, los bonos y los impuestos en la economía, pero desechó finalmente todo el 
sistema alegando la falta de concreción de una regla prescriptiva clara.  

 
No obstante, como adujese el propio Lerner60 las finanzas funcionales son un 

armazón, un enfoque institucional para la política económica, pero no una política. La 
reafirmación de la teoría cuantitativa del dinero por Friedman61 tras la Segunda Guerra 
Mundial desplazó el interés por el enfoque institucional, y el instrumentalismo como posición  

 

                                                
54 John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (México D.F.: Fondo 
de Cultura Económico, 1936 [1965]): 337. 
55 Joseph Alois Schumpeter, Historia del análisis económico (Barcelona: Ariel, 1954 [2012]), 78. 
56 Olivier Blanchard y Lawrence Summers, Rethinking Stabilization Policy: back to the future. 
Peterson Institute for International Economics Working (comunicación presentada en la Rethinking 
Macroeconomic Policy Conference del Peterson Institute of International Economics, Octubre 12-13, 
2017) y Ben Bernanke, ñThe new tools of monetary policyò. American Economic Review Vol: 110 num 
4 (2020): 943-983. 
57 Esteban Cruz, Francisco Manuel Parejo, Eduardo Garzón y José Francisco Rangel, ñEs el 
momento de la pol²tica fiscal: repensar los estabilizadores autom§ticos contra la pandemiaò, Revista 
de Economía Mundial Vol: 56 (2020): 81-97. 
58 Abba P. Lerner, Economía del Plenoé 112-113. 
59 Milton Friedman, Lerner on theé 416. 
60 Abba P. Lerner, Economía del Plenoé 115. 
61 Milton Friedman, ñA monetary andé 
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metodológica, que viene a decir simplemente que no son los supuestos los que importan 
sino sus conclusiones, acabó por darle la puntilla62.  

 
En los últimos veinticinco años este enfoque institucional ha sido retomado por una 

serie de economistas bajo una escuela que se ha denominado como Teoría Monetaria 
Moderna63. No solo se ha profundizado en la comprensión del dinero y su evolución como 
elemento fundamental del sistema económico capitalista64; o en aclarar la naturaleza de las 
operaciones fiscales y monetarias65. Estos economistas han continuado el desarrollo de 
este enfoque donde Lerner lo dejase, extendiendo el principio de dinero endógeno 
poskeynesiano al circuito monetario estatal elaborando una regla prescriptiva sujeta a la 
regla de las finanzas funcionales: el Trabajo Garantizado, también conocido como 
Empleador de Último Recurso66. 

 
El Trabajo Garantizado no puede ilustrarse con la imagen de un helicóptero tirando 

dinero, ni trata de cebar la demanda agregada usando créditos fiscales a la inversión, 
contratos directos con beneficios garantizados u otras políticas de estímulo a la inversión, 
como puede ser el incentivo realizado a los bancos para extender préstamos a través de 
medidas que engordan sus balances, como es el caso de la Flexibilización Cuantitativa. En 
estas políticas, que se engloban en lo que Tcherneva67 denomina como trickle-dawn 
economics, el empleo está en el extremo más alejado del mecanismo de transmisión, el 
cual se desconecta mucho antes de llegar a los trabajadores de menores ingresos. A 
grandes rasgos, podemos definir el Trabajo Garantizado como un mecanismo de 
estabilización  automático  que  compensa  las  oscilaciones  en  el gasto y la inversión del  

 

                                                
62 Milton Friedman, ñThe Methodology of Positive Economicsò. En: The Philosophy of Economics. An 
Anthology, editado por Daniel Haussman (Cambridge: Cambridge University Press, 1953 [2008]), 
145-178. 
63 Stephanie Bell, ñDo taxes and bonds finance government spending?ò, Journal of economic issues 
Vol: 34 num 3 (2000): 603-620, Mathew Forstater, ñFunctional finance and full employment: lessons 
from Lerner for todayò, Journal of Economic Issues Vol: 33 num 2 (1999): 475-482, William Mitchell, 
L. Randall Wray y Martin Watts, Macroeconomics (London: Red Globe Press, 2019), Warren Mosler, 
ñFull employment and price stabilityò, Journal of Post Keynesian Economics Vol: 20 num 2 (1997-
1998): 167-182 y L. Randall Wray, ñAn alternative view of finance, saving, deficits, and liquidityò, 
International Journal of Political Economy Vol. 38 num 4 (2009): 25-43. 
64 Esteban Cruz, Francisco Manuel Parejo y Jos® Francisco Rangel, ñEl dinero moderno y el enfoque 
cartalista institucionalò, Revista de Economía Institucional Vol: 22 num 43 (2020): 57-78, Eduardo 
Garz·n, ñEl origen del dinero desde un enfoque de dinero-deudaò, Iberian Journal of the History of 
Economic Thought Vol: 6 num 1 (2019): 37-54, Pavlina Tcherneva y Esteban Cruz, ñDinero, poder y 
reg²menes monetarios: por qu® la naturaleza del dinero s² importaò, Revista de Economía Crítica Vol: 
29 (2020): 1-15 y L. Randall Wray, Understanding modern money (Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing Ltd, 1998). 
65 Scott Fullwiler, ñAn endogenous money perspective on the post-crisis monetary policy debateò, 
Review of Keynesian Economics Vol: 1 num 2 (2013): 171-194, Eric Tymoigne y L. Randall Wray, 
Modern Money Theory 101: A Reply to Critics (Levy Economics Institute Working Paper No.778, 
2013) y Eric Tymoigne, ñGovernment monetary and fiscal operations: generalising the endogenous 
money approachò, Cambridge Journal of Economics Vol: 40 num 5 (2016): 1317-1332. 
66 Esteban Cruz, Dirk Ehnts y Pavlina Tcherneva, ñCompleting the Euro: The Euro Treasury and the 
Job Guaranteeò, Revista de Economía Crítica Vol: 27 (2019): 100-111, Agustín Mario, Teoría del 
Dinero Moderno y Empleador de Última Instancia (Moreno: UNM Editora, 2020) y William Mitchell y 
Warren Mosler, ñFiscal policy and the job guaranteeò, Australian Journal of Labour Economics Vol: 5 
num 2 (2002): 243-259. 
67 Pavlina Tcherneva, ñReorienting fiscal policy: A bottom-up approachò, Journal of Post Keynesian 
Economics Vol: 37 num 1 (2014): 43-66. 
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sector privado ofreciendo un empleo directo a todo aquel que demanda un trabajo, pero que 
el sector privado no es capaz de emplear. De este modo, el gobierno actúa como un 
empleador de último recurso. El sector público planificaría con los agentes sociales locales 
qué demandas sociales existen, diseñando programas que estén en tiempo y forma 
disponibles para aquellos que son despedidos o están desempleados y que se ajusten, en 
lo posible, a las necesidades de la comunidad de la que estos desempleados forman parte. 
Estos programas fijarían unas condiciones laborales mínimas, operando como un ancla al 
resto de precios y salarios, estableciéndose de facto como el salario mínimo interprofesional 
de la economía. Estos programas no deben competir con el sector privado; tampoco con el 
sector público tradicional. La idea es movilizar mano de obra hacia aquellas necesidades y 
servicios que el mercado no contempla cubrir por falta de rentabilidad68.  

 
Estas necesidades y servicios estarían relacionados con la lucha del cambio 

climático, los cuidados, la reconstrucción de la comunidad y el desarrollo de las capacidades 
que el ser humano posee para alcanzar una vida plena; actividades que no serán realizadas 
por el sector privado en tanto no le sean rentables económicamente. No somos los primeros 
en identificar la alianza natural entre Trabajo Garantizado y Green New Deal69. Movilizar y 
dirigir recursos hacia la lucha contra el cambio climático70 o la consecución efectiva de la 
igualdad de género a través de la visibilización y socialización de los cuidados71 son 
actuaciones que han ocupado un lugar central en la teorización sobre la implantación y 
diseño de los planes de garantía de empleo desde un principio.  
 
Creatividad para un verdadero Green New Deal  
 

El objetivo común a todas las versiones del Green New Deal es la promoción de una 
economía basada en carbono para su transformación en una economía sostenida por 
energías limpias, aumentando drásticamente los niveles de eficiencia energética. En 
ocasiones, también se procura realizar acciones para combatir la desigualdad o visibilizar 
el trabajo de cuidados. Cualesquiera que sean los objetivos, las preguntas fundamentales 
son qué agentes van a ser los encargados de llevarlos a cabo y con qué herramientas.  

 
La mayoría de los diferentes proyectos recogidos bajo el paraguas del Green New 

Deal adolecen de un componente esencial en el New Deal original: una política de creación 
de empleos directos72.  

                                                
68 Fadhel Kaboub, ñElements of a radical counter-movement to neoliberalism: Employment-led 
developmentò, Review of Radical Political Economics Vol: 40 num 3 (2008): 220-227, Pavlina 
Tcherneva, ñThe Federal Job Guarantee: Prevention, Not Just a Cureò, Challenge Vol: 62 num 4 
(2019): 253-272 y Mark Paul, William Darity Jr., Darrick Hamilton y Khaing Zaw, ñA path to ending 
poverty by way of ending unemployment: A federal Job Guaranteeò, RSF: The Russell Sage 
Foundation Journal of the Social Sciences Vol: 4 num 3 (2018): 44-63. 
69 Yeva Nersisyan y L. Randall Wray, How to payé y Pavlina Tcherneva, En favour delé 
70 Mathew Forstater, ñPublic employment and environmental sustainabilityò, Journal of Post 
Keynesian Economics Vol: 25 num 3 (2003): 385-406. 
71 Rania Antonopoulos, The right to a job, the right types of projects: employment guarantee policies 
from a gender perspective (Levy Economics Institute Working Paper No.516, 2007) y Zdravka 
Todorova, ñConnecting social provisioning and functional finance in a post-Keynesian - Institutional 
analysis of the public sectorò, European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention 
Vol: 10 num 1 (2013): 61-75. 
72 Kate Aronoff, Alyssa Battistoni, Daniel A. Cohen y Thea Riofrancos, A planet to win: why we need 
a Green New Deal (New York: Verso Books, 2019), Edward Barbier, A global Greené, Noam 
Chomsky, Robert Pollin y C. J. Polychroniou, Climate Crisis and the Global Green New Deal: The 
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La pretensión de que sea el sector privado quien resuelva el problema del cambio 

climático y el desempleo es una de las principales objeciones que reciben las variantes del 
Green New Deal lideradas por el mercado. Esta crítica es ampliamente compartida desde 
planteamientos decrecentistas, quienes descuidan el problema del desempleo y edifican su 
discurso en la tensión existente entre los recursos naturales limitados y la dinámica voraz 
del sistema capitalista que le obliga a crecer ilimitadamente. Aun pudiendo estar de acuerdo 
en lo sustancial, las carencias analíticas en torno a las relaciones sociales de producción 
capitalistas impiden a este grupo ofrecer soluciones funcionales que aborden el problema 
del desempleo y del cambio climático simultáneamente73. El sector privado no va a resolver 
ninguno de los dos problemas. Que las empresas inviertan en procesos productivos más 
eficientes energéticamente no depende de los valores ambientales de sus directivos o 
accionistas. La finalidad de las empresas es conseguir beneficios y proseguir con la 
acumulación de capital, motivo por el cual la creación de empleos verdes, azules o morados 
solo tendrá lugar si coincide con su razón de ser. Y si esta transformación diese a las 
empresas una ventaja competitiva frente a sus competidores, ya habría tenido lugar, cosa 
que no ocurre74. 

 
Hacer depender el empleo de que la inversión responda a toda clase de incentivos 

ignora aquello que impulsa y determina la inversión misma. Debemos, por lo tanto, invertir 
la relación. Tal y como hemos expuesto en el apartado anterior, el Trabajo Garantizado es 
un mecanismo endógeno de estabilización, sujeto a un marco de finanzas funcionales y 
financiado mediante la coordinación entre el tesoro y el banco central. Pero además de este 
cometido macroeconómico, ya profundamente radical en términos de arrancar la gestión 
del mercado laboral de manos privadas; los programas de garantía de empleo pueden 
diseñarse de modo que se les infunda una labor transformadora, socializando la inversión 
y definiendo qué sociedad queremos construir. Este es un instrumento efectivo y funcional 
para avanzar, ya no solo en la lucha contra el cambio climático, sino en los diversos frentes 
que quedan fuera de la lógica del mercado que muchos defensores del Green New Deal 
suscriben, y que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 concretan. Entre 
ellos: i) garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; ii) lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; y iii) lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para cumplir 
con estos fines creemos que el fomento de la creación artística es un medio poderoso. 
Fijándonos en la experiencia pasada del New Deal, defendemos implantar programas 
artísticos que trabajen sobre estos objetivos, vinculando nuestra investigación en economía 
aplicada a una literatura crítica que convierte el arte en una herramienta más de una visión 
crítica del sistema capitalista. 

                                                
Political Economy of Saving the Planet (New York: Verso, 2020), Ann Pettifor, The case for the Green 
New Deal (New York: Verso, 2020 ) y Jeremy Rifkin, The green new deal: Why the fossil fuel 
civilization will collapse by 2028, and the bold economic plan to save life on earth (New York: St. 
Martin's Press, 2019). 
73 Christine Bauhardt, ñSolutions to the crisis? The Green New Deal, Degrowth, and the Solidarity 
Economy: Alternatives to the capitalist growth economy from an ecofeminist economics perspectiveò, 
Ecological economics Vol: 102 (2014): 60-68, Stan Cox, The Green New Deal and Beyond: Ending 
the Climate Emergency While We Still Can (San Francisco: City Lights Books, 2020), Bob Jessop, 
ñEconomic and ecological crises: Green new deals and no-growth economiesò, Development Vol: 55 
num 1 (2012): 17-24 y Riccardo Mastini, Giorgios Kallis y Jason Hickel, ñA Green New Deal without 
growth?ò, Ecological Economics Vol: 179 (2021). 
74 Mathew Forstater, ñFlexible full employment: structural implications of discretionary public sector 
employmentò, Journal of Economic Issues Vol: 32 num 2 (1998): 557-563. 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ABRIL/JUNIO 2021 

DR. ESTEBAN CRUZ HIDALGO / DRDA. TELMA BARRANTES FERNÁNDEZ / DR. FRANCISCO MANUEL PAREJO MORUNO 
DR. JOSÉ FRANCISCO RANGEL PRECIADO 

Green ñCareò New Deal: cuidados, comunidad y creaci·n art²stica para una pol²tica de desarrollo inclusiva pág. 33 

 
López Fernández Cao75 identifica el arte con el desarrollo de una serie de 

capacidades: i) capacidad de tratar con la realidad objetiva y subjetiva; ii) tolerancia y 
disfrute de la ambigüedad; iii) nuevas estrategias adaptativas para afrontar el conflicto; iv) 
tolerancia a la frustración; v) aprender a elegir, cometer errores y planificar; vi) tener otra 
concepción del tiempo y el espacio; vii) capacidad de habituación y deshabituación; viii) 
comprensión de la creación como la unión de lo individual con lo común; y ix) comprensión 
de la creación como un modo de apostar por la vida. 

 
Entendido en estos términos, el arte es una forma de manejarse con los cambios y 

repensar la identidad, de trabajar vínculos personales e interpersonales, de aprender 
nuevas formas de pensar, sentir, imaginar y comprender el mundo. Un espacio de 
posibilidades y libertad. El arte, por lo tanto, es un medio que sirve tanto para la 
transformación y desarrollo personal como colectiva. Como apunta Díez76: ñEl arte puede 
hacer que una sociedad logre expresar su falta de libertad y mediante la creatividad del acto 
art²stico llegar a la libertadò; y esta retroalimentaci·n mutua es lo que permite relacionar la 
creatividad con el empoderamiento. 

 
No cabe ninguna duda que el desarrollo de estas capacidades y el empoderamiento 

que emerge con la práctica artística requiere el facilitar un espacio potencial para el ensayo 
de narrativas alternativas, un espacio donde tejer nuevas redes comunitarias, repensar el 
espacio común y apoderarse de él, transformando las relaciones establecidas en su seno77. 
El arte ofrece experiencias epistemol·gicas; en otras palabras: ñlos procesos art²sticos son 
lugares epistemológicos donde el arte y la sociedad, la estética y la sociología, repiensan 
sus formas de hacer y saberò78. En estos espacios puede interrumpirse ñel curso com¼n de 
las acciones en el mundoò, permitiendo a la sociedad repensar sus formas de estar y 
hacer79. El arte abre la posibilidad de imaginar colectivamente otros mundos posibles, y 
crearlo junto a otros en un primer ensayo, abriendo la posibilidad de transformación de las 
propias realidades y comunidades80. Reinventa el espacio, los barrios y las ciudades, 
ejerciendo la acción colectiva consensuada, claves de la participación democrática y de 
identificación con nuestras comunidades. Las prácticas artísticas colectivas y participativas 
afloran en los contextos de crisis y conflicto. Como sugiere Adorno81, el arte por sí mismo 
auxilia la diferencia, lo oprimido, lo no mostrable. Multitud de experiencias artísticas han 
tenido lugar en espacios y colectivos donde existe la necesidad de reparar una cuestión 
que preocupa a la comunidad y la acción institucional no llega o responde con lentitud. 
Algunas de ellas tratan de fomentar la corresponsabilidad ciudadana y espacios de 
aprendizaje  compartido82;  otras,  persiguen  la  toma  de  conciencia  de  los  procesos de  

 

                                                
75 Marián López Fernández-Cao, ñIndicadores sobre pr§cticas art²sticas comunitarias: algunas 
reflexionesò, Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social Vol: 10 
(2015): 212. 
76 Pilar D²ez, ñEducaci·n art²stica: lugar de vecindad para el desarrollo humanoò, PULSO. Revista de 
Educación Vol.32 (2009): 135. 
77 Marc Augé, Los no lugares (Barcelona: Gedisa, 2017). 
78 Eva Marxen, ñArtistic practices and the artistic dispositive - A critical reviewò, Antípoda. Revista de 
Antropología y Arqueología Vol: 33 (2018): 39-40 
79 Reinaldo Laddaga, Estética de la emergencia (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2006), 29-
30 y Eva Marxen, Artistic practices andé 54. 
80 Marián López Fernández-Cao, Indicadores sobre pr§cticasé 214.  
81 Theodor Adorno, Teor²a Est®ticaé 14. 
82 Isidro López Aparicio y Vanesa Cejudo Mejías, ñPrácticas artísticas colectivas ante nuevos 
escenarios sociopol²ticos. Procesos participativos, de autogesti·n y colaboraci·n en el contextoò, 
Kult-ur Vol: 3 num 5 (2016): 117-142. 
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gentrificación por las propias comunidades, dando visibilidad y forma a un discurso político 
que lucha contra el desplazamiento de la población que habita estos espacios para 
convertirlos en núcleos de especulación urbana83; o también, como es el ejemplo del caso 
de la revitalización del barrio de San Francisco en Bilbao, que en lugar de ser impulsado 
por conflictos socioeconómicos y de reemplazo de clases sociales, buscan fomentar la 
representación y apropiación simbólica del espacio, lo que Gainza84 define como ñderecho 
a la vecindadò.  

 
La institucionalización de estas prácticas artísticas a través del Green New Deal 

permitiría dotar a las comunidades de una herramienta que utilizar para pensar formas 
creativas de encontrar soluciones a los conflictos o desequilibrios que les preocupan, no 
solo de carácter económico. Esta actividad fomentaría otra forma de estar y convivir con los 
otros, la participación democrática en la toma de decisiones, la apropiación, identificación y 
responsabilidad con los espacios comunes. Reconstruiría los lazos sociales y comunitarios 
con nuestros vecinos, compartiendo un proceso de acción y aprendizaje intergeneracional 
que impulsa el desarrollo de entornos inclusivos, feministas, seguros, resilientes y 
sostenibles. El arte permite este intercambio activo y atento frente al mundo y sus avances, 
como expresión máxima del carácter humano de la búsqueda, la experiencia y la 
experimentación, un caldo de cultivo ideal para generar situaciones originales e 
innovadoras que incuban ideas, procesos y estrategias transformadoras85. 

 
Valorando ahora el arte como medio para los individuos en el desarrollo de 

capacidades en su relación consigo mismos, la creación artística nos permite reaccionar 
ante la vida, nos posibilita a comprender, cambiar y adaptarnos, poniéndonos frente al 
reflejo de nuestra propia realidad86. En palabras de Díez87, ñel proceso creativo abarca la 
percepción del problema o lectura de la realidad, el procesamiento de la información, la 
producci·n de las ideas y la manifestaci·n o realizaci·n de las mismasò. Este proceso no 
se delimita a las manifestaciones entendidas como estrictamente artísticas, sino que es un 
proceso que abarca el modo de habitar el mundo, permitiendo ñrevisar las categor²as con 
las que se percibe, las formas de pensamiento y de procesamiento de la información y la 
estrategia de resoluci·n de problemasò. Entendiendo el arte de este modo, no resulta difícil 
entender el estallido artístico que hemos vivido en nuestras comunidades a causa de la 
pandemia. En un momento de vulnerabilidad y aislamiento social, de ruptura con lo 
cotidiano, de incertidumbres y miedos, la música inundó nuestras terrazas, las ventanas se 
llenaron de dibujos y los medios digitales de mensajes creativos para gritar y comunicar al 
mundo un sentir compartido. 

 
 

                                                
83 Sandra Annunziata y Clara Rivas, ñResisting Gentrificationò. En: Handbook of Gentrification 
Studies, editado por Loretta Lees y Martin Phillips (Cheltenham: Edward Elgar Publisher, 2018): 393-
412 y Simone Tulumello, ñStruggling against entrenched austerity. From the housing crisis toward 
social movements for housing in post-crisis Lisbon and Portugalò. En: Urban Resilience, Changing 
Economy and Social Trends, editado por Frank Othengrafen y Konstantinos Serraos (Hannover: 
DruckTeam, 2019): 61-79. 
84 Xabier Gainza, ñCulture-led neighbourhood transformations beyond the revitalisation/gentrification 
dichotomyò, Urban Studies Vol: 54 num 4 (2016): 11. 
85 Isidro L·pez Aparicio y Vanesa Cejudo Mej²as, ñLa mediación cultural a través de la práctica 
art²stica. Cuando no exist²a la palabraò, Arteterapia: papeles de arteterapia y educación artística para 
la inclusión social Vol: 15 (2020): 122. 
86 Marián López Fernández Cao, Memoria, ausencia e identidad (Madrid: Eneida, 2011), 19. 
87 Pilar D²ez, Educaci·n art²stica: lugaré 134-135. 
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Como defiende López Fernández Cao88, el acto de creación por sí mismo es una 

acción que tiene grandes beneficios en la persona. El proceso creativo opera como un 
ensayo de actuaciones que liberan el pensamiento, alejándolo de patrones cerrados y 
opresores. Al transformar el objeto artístico se opera de forma paralela sobre el estado 
interno de la persona, mejorando la vida del individuo89. La creación artística permite un 
escenario de ensayo seguro, exteriorizando emociones y pulsiones en muchos casos no 
apropiadas a vista de la sociedad. El arte protege y cuida al individuo que lo aplica sin 
peligro a ser dañado90. Desde esta perspectiva, la creación artística ha sido introducida 
como un medio de intervención en diversos ámbitos educativos91, de exclusión social y 
vulnerabilidad92, y hospitalarios93. 

 
A día de hoy, estas actividades se localizan casi exclusivamente alrededor de las 

instituciones universitarias que ofrecen algún tipo de formación en este campo, y en buena 
medida como actividades no remuneradas. Aunque no sea lo ideal, la creación artística 
puede formar también parte de esta forma en el Green New Deal, extendiendo las 
intervenciones arteterapéuticas más allá de estas instituciones, por todo el territorio 
nacional. Como apuntan Barrantes et al.,94, los programas de empleo garantizado pueden 
ser  una  vía  efectiva  para  la  materialización  de  la  profesionalización de esta disciplina,  

                                                
88 Marián López Fernández Cao, ñIntervenciones a trav®s del arte. Apuntes para un desarrollo 
sostenibleò. En: Reinventar la vida: el arte como terapia, editado por Noem² Mart²nez D²ez y Mari§n 
López Fernández Cao (Madrid: Eneida, 2009), 13. 
89 Jean-Pierre Klein, Mireia Bassols y Eva Bonet, ñIntroducci·n. El Arteterapia y las mediaciones 
artísticas (en personas con dificultades)ò. En: Arteterapia. La creaci·n como proceso de 
transformación, coordinado por Jean-Pierre Klein, Mireia Bassols, Mireia y Eva Bonet (Barcelona: 
Octaedro, 2008 [2012]), 9 y Laura Rico, ñArteterapia en hospitales pedi§tricos". En: Reinventar la 
vida: el arte como terapia, editado por Noemí Martínez Díez y Marián López Fernández Cao (Madrid: 
Eneida, 2009), 25. 
90 Eva Marxen, Diálogos entre arte y terapia (Barcelona: Gedisa, 2011), 52. 
91 Noemí Martínez Díez y Ana Mampaso, ñEducaci·n art²stica, educaci·n especial y arte terapiaò. 
En: Investigación en educación artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el 
aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales, editado por Ricardo Marín (Granada: 
Universidad de Granada, 2005): 467-478 y Eva Mu¶oz, ñArteterapia en un centro de educación 
infantil inclusivoò, Revista de Educación Inclusiva Vol: 13 num 1 (2020): 28-49. 
92 Araceli Guiote, ñArteterapia como acompañamiento para la construcción y empoderamiento de la 
subjetividad femeninaò, Investigaciones Feministas Vol: 4 (2013): 171-199, Marián López Fernández 
Cao, ñSentirse en casa Ariadne: un proyecto para la inclusi·n de personas migrantes a trav®s del 
arteò. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social Vol: 7 (2012): 
121-141 y Marina Ojeda y Ana Serrano, ñMujer y Arteterapia, una Visi·n sobre la Violencia de 
G®neroò, Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social Vol: 3 
(2008): 157-164. 
93 Telma Barrantes, ñEstudio de un caso en di§lisis: El ni¶o que constru²a castillosò. Arteterapia. 
Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social Vol: 15 (2020): 67-76, Nadia 
Collette, ñArteterapia en el final de la vida. Fundamentos y metodolog²a de la intervenci·n en una 
Unidad de Cuidados Paliativosò, Arteterapia: papeles de arteterapia y educación artística para la 
inclusión social Vol: 10 (2015): 65-85, María Del Río, ñArteterapia. Una v²a m§s para la promoci·n 
de la saludò Metas de enfermería Vol: 22 num 1 (2019): 57-61 y Carolina Peral, ñCuando no hay 
caso. Las dificultades en la relación terapéutica en una intervención a través del arteterapia con una 
paciente pedi§trica de hemodi§lisisò, Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para 
la inclusión social Vol: 13 (2018): 245-262. 
94 Telma Barrantes, Esteban Cruz, José Francisco Rangel y Francisco Manuel Parejo, Crisis 
económica, vulnerabilidad social y cuidados: el Green New Deal como marco para la 
institucionalización de la Arteterapia (comunicación presentada en las XVII Jornadas de Economía 
Crítica de la Universidad de Santiago de Compostela, febrero 4-5, 2021). 
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sirviendo como proyectos piloto para su reconocimiento e inclusión como parte del Estado 
de Bienestar, dentro de una estrategia integral de los cuidados. Este reconocimiento para 
poner en valor la arteterapia, en concreto, pero también la creación artística, es 
urgentemente necesario en momentos como el actual, donde la educación cultural y 
artística está siendo erradicada de la educación obligatoria.  

 
La posibilidad de lanzar una mirada crítica y divergente que capacite al individuo a 

hacerse preguntas y cuestionar el estado actual de cosas; buscar, experimentar y hallar 
herramientas para la resolución de problemas; de innovar en todos los ámbitos y frente a 
cualquier situación; y, en definitiva, de desarrollar las capacidades antes mencionadas, no 
puede ser un privilegio exclusivo de las clases económicamente favorecidas. 
Sorprendentemente, la literatura sobre Economía cultural, campo especializado en la 
economía de la cultura con más de cincuenta años de recorrido, no ha sido capaz de 
relacionar cómo la educación artística es más importante para poner en valor la industria 
cultural que los ingresos95. No obstante, atendiendo a la estrecha visión del arte como 
mercancía de estos autores, puede entenderse que no se haya avanzado aún a este 
punto96. Esta miopía, la insistencia de tomar las creaciones artísticas como productos que 
son consumidos como cualquier otra mercancía, da forma a las políticas públicas 
destinadas a fomentar la cultura.  

 
Así, conforme se establecen subvenciones y deducciones fiscales para apoyar la 

producción cultural o se rebaja el IVA para incentivar su consumo, las artes y la cultura 
desaparecen de la programación académica. La evidencia empírica, por otro lado, parece 
venir al rescate de este campo que ignora la vasta literatura ligada a la teoría crítica que 
justifica el valor de las artes para la sociedad, pero también para el impulso de la industria 
cultural. Trabajos como los de OôHagan, Falk y Katz-Gerro o Pérez-Villadoniga y Suárez-
Fernández apuntan a la educación artística como el principal determinante del consumo 
cultural, no a los ingresos de las personas97. Es cierto que las personas con niveles de renta 
superiores tienen acceso a una educación cultural, pero es ésta, y no el nivel de ingresos 
per se, lo que permite desarrollar las aptitudes necesarias para la comprensión de los 
elementos simbólicos que el consumo cultural implica. Una reducción de impuestos para 
potenciar la visita a galerías, teatros, óperas o museos no modificará estas aptitudes; 
aspecto que solo se desarrollará con unas políticas educativas que fomenten el gusto de 
las personas en las artes, gracias a la movilización de las capacidades que la creación 
artística desarrolla. En este punto, podemos ver el Green New Deal, además, como una 
política de refuerzo a una política artística y cultural más amplia, enfocada al mercado.  
 

 
 
 

                                                
95 Luís F. Aguado, Lu²s Palma y Noem² Pulido, ñ50 a¶os de econom²a de la cultura. Explorando sus 
ra²ces en la historia del pensamiento econ·micoò, Cuadernos de Economía Vol: 36 num 70 (2017): 
197-225 y William Baumol y William Bowen, Performing arts-the economic dilemma (New York: The 
Twentieth Century Fund, 1966). 
96 Mark Blaug, ñWhere are we now on cultural economicsò, Journal of economic surveys Vol: 15 num 
2 (2001): 123. 
97 John OôHagan, ñAccess to and participation in the arts: the case of those with low 
incomes/educational attainmentò. Journal of cultural economics Vol: 20 num 4 (1996): 269-282, 
Martin Falk, Martin y Tally Katz-Gerro, ñCultural participation in Europe: Can we identify common 
determinants?ò, Journal of Cultural Economics Vol: 40 num 2 (2016): 127-162 y María J. Pérez-
Villadoniga y Sara Suárez-Fern§ndez, ñEducation, income and cultural participation across Europeò, 
Cuadernos económicos de ICE Vol: 98 (2019): 89-103. 
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Conclusiones 

 
Si el desempleo es un pozo sin fondo de costes sociales que se traducen finalmente 

en costes económicos; el Green New Deal debería verse como una fuente de recursos 
reales que aumenta la productividad, la eficiencia y libera recursos para ser utilizados en 
usos creativos, lejos de los usos defensivos que la prevalencia del desempleo propaga a 
través de nuestras comunidades para combatir la depresión, la ansiedad, la delincuencia, 
la desestructuración familiar, o cualquier tipo de trastorno mental o físico y vicio98. 

 
La garantía de empleo funciona como una regla de política económica de 

estabilización endógena, un mecanismo sujeto al marco institucional y funcional para la 
adopción de políticas que erigen las finanzas funcionales. Ello posibilita a efectuar una 
política fiscal activa sin caer bajo un régimen de dominancia fiscal, disolviendo las 
discusiones sobre moralidad, condicionalidad y discrecionalidad y movilizando recursos 
para hacer frente a cualquiera de las múltiples crisis a las que nos enfrentamos como 
sociedad. Así, el trabajo garantizado se alza como un pilar esencial del Green New Deal, 
en línea con el New Deal de Roosevelt; una política de creación de empleos directo que 
abandera la lucha contra el cambio climático, logrando de una manera efectiva la 
descarbonización de la economía sin hacerla depender del crecimiento económico y las 
expectativas de beneficios de los agentes privados. Los programas que forman la estrategia 
del Green New Deal se pueden diversificar para concretar otros objetivos relacionados con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.  

 
Así, junto con la visibilización del trabajo doméstico y de cuidados de nuestros niños 

y mayores como parte de la socialización de estas tareas, abogamos por una implantación 
concreta enfocada a las artes. La creación artística es un instrumento con un potencial 
transformador que permite avanzar en objetivos como: garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos; lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; o 
lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles.  

 
Universalizar el acceso a la cultura y el arte, expulsados de la esfera pública por la 

mercantilización absoluta de todos los ámbitos de la vida, incluida la educación, es 
generalizar una educación que nos ayuda a conocernos, comunicarnos y ser creativos, 
despertando una serie de resortes que son parte inherente del desarrollo del ser humano. 
El arte nos capacita para comprender y adaptarnos a diversidad de entornos, entrena la 
atención, nos enseña a ser resilientes dotándonos de herramientas para afrontar todo tipo 
de situaciones sobrevenidas. Nos empuja a transformar, junto con experiencias 
compartidas con los otros, el mundo que nos rodea, actuando de forma participativa en 
ensayos artísticos colectivos donde tiene lugar la apropiación de los espacios comunes, 
creando y tejiendo redes comunitarias que nos civilizan, y como ilustra la pandemia, son 
una necesidad fundamental.  
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