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II.

1.

(117)  Cfr. «La otra cara del "año de la eficiencia": Meta, Microsoft, Google y Amazon gastaron
4.400 millones en despidos». https://www.elmundo.es/economia/empresas/
2024/02/15/65c5250821efa0a5548b45a8.html

NUEVA DIALÉCTICA ENTRE «BAJAS INCENTIVADAS» (PREJUBILA-
CIONES) Y DESPIDOS COLECTIVOS EN LAS POLÍTICAS DE REGU-
LACIÓN DE EMPLEO

La reducción del empleo y ventaja competitiva de las empresas: ¿la
otra cara inexorable de la eficiencia?

Más allá de la cuestión estrictamente normativa, y jurisprudencial, sobre las
que luego volveremos con detalle, la actualidad de las regulaciones extintivas
de empleo está muy presente en las noticias más significativas del «papel sal-
món» (información de tipo económico por los periódicos especializados en ella).
En el bienio 2022-2023 las grandes empresas tecnológicas mundiales («las 7
magníficas») habrían gastado varios miles de millones de euros para afrontar
(más de 5000 millones de euros), en sus procesos de reestructuración pese a
coyunturas de beneficios, la reducción de sus plantillas en varias decenas de
miles de millones de personas (más de 45.000), cuyo anuncio solo habría
supuesto, tras el correspondiente «rally en bolsa», un aumento de su cotización
bursátil. Proceso que lejos de estar agotado se relanzaría en los inicios de este
año.

Paradójicamente, estos procesos de regulación extintiva de empleo en esce-
narios de reestructuración empresarial no solo tuvieron lugar en periodos espe-
cialmente buenos para las situaciones de mercado de algunas de ellas, sino que
se caracterizaron como los típicos del «año de la eficiencia», por la intensidad
con que se afrontó esta rebaja de las plantillas, valorándose muy positivamente
por los mercados bursátiles. Por lo tanto, al igual que en su día en el sector
financiero, incluso en el sector automovilístico, ahora en el sector tecnológico,
la demanda de eficiencia por los mercados parece seguir con sus recompensas
a las compañías que reducen plantillas, por tanto, costes sociolaborales, para
mejorar su rentabilidad y avanzar en sus ventajas competitivas (117). En suma, estas
regulaciones de empleo aparecerían como una suerte de inexorable «cara social
oscura», «el otro lado sombrío» de la «fuerza mercantil» de la eficiencia eco-
nómico-empresarial, lo que, sin duda, tiene importantes impactos para las per-
sonas, colectivos y territorios, en términos de costes ocupaciones y sociales.

Un conocido —y polémico— contraste entre impactos sociales (costes) e
imperativos financieros (eficiencia) revivido en múltiples ocasiones en España,
en sectores diferentes y etapas distintas, incluido el año de la reforma laboral (y
también de la primera fase de las pensiones —penalizadora de las jubilaciones
anticipadas—), en 2021. Más de una veintena de grandes empresas españolas
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(118)  «BBVA excluye del ERE a los empleados entre 25 y 45 años». Se reseña en la noticia perio-
dística cómo la entidad financiera se desmarcaría de la política etaria de regulación de
empleo de CAIXABANK, donde la mitad de los despidos afectaron a personas trabajadoras
menores de 50 años, como veremos en su momento y en su análisis más propiamente
jurídico y jurisprudencial. El BBVA valoraría, así, más su política de retención de talento
joven, cuya reducción provocaría una fuga de talento inasumible por la pérdida de la
inversión en formación (inversión empresarial en capital humano) que tendría una decisión
de política de empresa de tal guisa. https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/
bbva-excluye-ere-empleados-25-45-anos/20210430134224237286.html

anunciaron una nueva oleada de regulaciones de empleo (ERE), desde el sector
bancario al turístico, pasando por el automovilístico, el textil o comercio, cau-
sando alarma político-social (muchas anunciaban, al tiempo, unos grandes
beneficios). Lo más chocante residía en regulaciones de empleo en escenarios
normativos e institucionales que alentarían el retraso de la edad de jubilación
más allá de la ordinaria. Y por supuesto, se vivía como un «Déjà vu».

Casi dos nuevas decenas de miles de empleos a destruir con un altísimo coste
social y financiero (una parte pagada por el sistema de seguridad social, otra
parte con fondos de las empresas, alimentados por sus beneficios), por empresas
estandarte (CaixaBank, BBVA, El Corte Inglés, Airbus, etc.). A modo de una cierta
transacción político-social, una mayoría de las empresas aceptaron hacer recaer
el mayor peso de su —a menudo nuevo— ERE (enésimo proceso de regulación
de empleo ligado a la reestructuración empresarial no menos continuada), en
vez de en la técnica jurídica de los despidos colectivos (salidas forzosas con
mejoras indemnizatorias respecto a las legales ex art. 51 et), en la técnica, de
más compleja ingeniería jurídica, por su atipicidad legislativa, de las prejubila-
ciones (salidas voluntarias). Diferenciándose más en sus estrategias de regula-
ción de empleo en lo que concierne a las políticas de gestión de edad, pues
mientras en unos casos el ERE optaba expresamente por cargar la regulación de
empleo en las personas mayores de 50 años (BBVA), con sobrecostes legales
para compensar el pago de prestaciones por desempleo y menor confianza en
su aportación de talento, primando la inversión hecha en el joven, en otras se
inclinaba por todo lo contrario, por realizar más el ajuste con las menores de esa
edad (ej. CaixaBank), por el ahorro de costes legales y por la confianza en el
valor de la experiencia (118).

Procesos y conflictos, de gran calado socioeconómico, además de ético-
cultural, que han seguido en nuestros días, como muestra, ahora para el sector
de comunicaciones, el Grupo (multinacional) Telefónica. En efecto, tras varios
meses de duras negociaciones, el nuevo ERE de la operadora se ha saldado 
—según anticipamos en la introducción de la obra— con 3.640 peticiones solici-
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(119)  

(120)  

Esta sobredemanda de bajas voluntarias incentivadas es, con todo, inferior a la que suele
producirse en los ERE de los bancos, donde se sitúa en torno al 40 por ciento, evidenciando
así las condiciones más ventajosas, pero también la desmotivación mayor de la plantilla
en estas empresas. Vid. «Los ERE de banca reciben una demanda masiva por las buenas
condiciones y la desmotivación de las plantillas». https://theobjective.com/economia/
2021-11-18/ere-banca-demanda-masiva-condiciones/
«El ERE de Telefónica se salda sin despidos forzosos y con un 106% de adscritos: 3.640
peticiones de baja voluntaria». https://www.xataka.com/empresas-y-economia/ere-telefo-
nica-se-salda-despidos-forzosos-106-adscritos-3-640-peticiones-baja-voluntaria#:~:text=

tudes (el 106,4% del objetivo oficial de la compañía (119)). El acuerdo entre la
dirección económico-financiera del Grupo Telefónica y los sindicatos más
representativos contemplaba una restructuración empresarial que afectaría a
3.421 empleos. Finalmente, en el procedimiento seguido se habrían consolidado
3.393 bajas voluntarias incentivadas, eliminando la necesidad de realizar des-
pidos «forzosos» ex art. 51 del ET, en las divisiones de sus filiales Telefónica de
España, Móviles y Soluciones. En términos financieros, según se adelantó igual-
mente, con esta nueva restructuración de plantilla la multinacional de teleco-
municaciones asume un coste de unos 380.000 euros por persona empleada,
en concepto de retribuciones y prestaciones, con un coste total de 1.300 millo-
nes de euros para el Grupo.

Este coste es inferior al anterior ERE (sobre los 571.000 € por persona traba-
jadora (120)). Pero resulta muy inferior al que derivaría de la realización de un
despido colectivo. Una cuantía que sería resultante de una doble componente
básicamente: la indemnización por despido, la más alta de los sectores, pero
que ha caído notablemente en los últimos años, por la reducción de la media de
antigüedad y la mayor contención del crecimiento salarial (hoy se situaría en
torno al promedio de los 80.000 € de media en el sector) más las contribuciones
a la TGSS, como compensación al Estado por las prestaciones sociales a pagar,
dado que afecta de una forma significativa a personas trabajadoras mayores de
55 años, según el art. 55.11 ET. Como es lógico, habría que tener en cuenta
también, en tal caso, los mayores costes de transacción, así como de eventual
conflictividad social (y eventuales costes judiciales), que tendrían un plan de
«salidas forzosas indemnizadas» (ERE obligatorio), mediante la actualización de
un procedimiento de despido colectivo ex art. 51 ET, respecto de las «salidas
voluntarias incentivadas» (ERE voluntario).
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2.

2.1.

2.1.1.

¿Recurrente déjà vu?: ¿son más eficientes los planes de salidas volun-
tarias incentivadas que los despidos colectivos?

¿Una opción reguladora de empleo para eludir la «enmienda telefó-
nica?

¿Es real el anunciado giro en la técnica de regulación de empleo
desde la prejubilación al despido colectivo?: el caso de telefónica

No es ni casual ni episódica esta nueva experiencia de ERE TELEFÓNICA
para analizar en detalle el régimen jurídico (sociolaboral) de las regulaciones de
empleo, en marcos de procesos de reestructuración empresarial. En el primer
plano, es oportuno recordar que, en el argot de la gestión de los despidos colec-
tivos es muy conocida la que se conoce como «Enmienda Telefónica». Su diseño
legal (Disposición Adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto: «Aportacio-
nes económicas por despidos que afecten a trabajadores de 50 o más años en
empresas con beneficios») se concibió como un intento de respuesta disuasoria
(de efectos claramente ineficaces) de los procedimientos de despido colectivo
que afectan a centenares de personas, con el consiguiente efecto de regulación
extintiva de empleo, cuando las empresas tienen beneficios importantes y afec-
tan a personas de edad madura, pero muy alejada de la de jubilación.

De este modo, se pretendía aumentar los costes de tales despidos para com-
pensar los generados al erario (por las prestaciones de desempleo y las «preju-
bilaciones»). Al tiempo se buscaba trasladar una imagen mínima de responsa-
bilidad social a cargo de las empresas. Éstas, en el diseño de estos programas de
regulación de empleo, atienden en lo fundamental a su mejora de la ventaja
competitiva en los mercados, amparándose en la paz social que genera el
acuerdo sindical por las ventajosas económicas que suponen para las personas
que asumen «voluntariamente» tales salidas.

Precisamente, el gran grupo español de telecos no ejecuta un ERE obligatorio
desde entonces, con un despido que terminó con la salida de más de 6.800
personas trabajadoras entre 2011 y 2013. Como hemos comentado, en el año
2024 ha querido mantener esta nueva línea de política empresarial de regulación
de empleo, basándola en las salidas voluntarias en vez de en despidos. En para-
lelo, confirmando esta estrategia de acuerdos de paz social, pese a destruir masi-
vamente empleos (es un 20 por cien de la plantilla actual), ha firmado el nuevo
convenio colectivo de las tres empresas vinculadas (Telefónica España, Móviles
y Soluciones) y que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 (incluyendo
un horizonte de 36 horas semanales al final de su vigencia —actualmente la
jornada es de 37,5 horas—, manteniendo el compromiso de revisión salarial
vinculada al IPC).

La reestructuración empresarial mediante regulación de empleo

176



Las empresas se ven sometidas a diario a procesos de reestructuración 
que comportan la adopción de medidas de regulación de empleo. Los 
mecanismos de regulación temporal (ERTE) empiezan a evidenciar 

problemas aplicativos (ej. SSTS 259/2023, 969/2023) y se someten a nuevos 
desarrollos normativos (ej. Real Decreto 608/2023, de 11 de julio  
—mecanismo RED ex art. 47 bis ET—). En este mismo contexto, son 
frecuentes los despidos colectivos y salidas incentivadas (según la STJUE 
22 de febrero de 2024, ambos han de computarse para el período de 
consultas ex art. 51 ET, so pena de nulidad). Del mismo modo, novedades 
legislativas recientes (ej. control causal de la ITSS), así como numerosas 
sentencias del TS abren nuevos interrogantes aplicativos (ej. SSTS, 4ª, 
59/2024, 173/2024).
En este escenario, de cambios e incertidumbre, esta obra ofrece un análisis 
completo y actual de todas las modalidades de ERTE, así como de los ERE. 
Se lleva a cabo un análisis transversal (laboral, procesal, de seguridad social, 
concursal) y, siempre, desde una dimensión práctica, ofreciendo respuestas 
precisas a una gran variedad de cuestiones aplicativas.




