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INTROOUCCION. 

En •I inmenso esp&cio qu• es la sociedad se van desarrollando 
las 'orm~s m's p@rf•ctas que contribuyen a su sup•rvivencia y a elevar 
de estadio a los hombres que T~ conforman, • hum~nizarlos, a darles un 
contenido histórico-concreto. Pero esta búsqueda no •~istir!& si, • 
su vez, en la sociedad, no se desarrollaran conflictos, choques, 
contradicciones, crisis. Y son de tal importanci• estas últim~s, que de 
la manera de resolverlas, se resuleve la existencia d• •• soci•dad 
misma, sus ~lem~ntos permanentes,sus transformaciones. y en general, su 
cambio. 

La soci~dad moderna actual ha trafdo encerrada en sí misma 
múltiples contradicciones, y de la misma manera, elementos que tratan 
de solivi~ntarJas, desaparecerlas, a1 menós, aplac~rJas. 

Esta sociedad que ha nacido fundamentalmente de la relación 
trabajo •salariado y capital. se ha abierto aJ mundo como ninguna otra 
antes en la historia d• 1« humanidad y ha resultado en un sistema de 
relaciones internacionales que concretan una determinada divisiOn 
internacional del trabajo. 

La situación de d~sarrollo económico-social d• M~xico. por 
una parte, y con •llo, Ja ~orma de resolución de sus problemas: bajo 
d•sa~rollo, crisis, contradicciones, etc. se explican por esta división 
intern•cion•l del trabajo Y. por otra parte. por el ensamble de 
elementos históricos y Jos esp@cíficamente típicosi grado de desarrollo 
económico, polftico y social, forma de intercambio sociedad-naturale~a, 
det•rmin•d• división social del trabajo. tendencia y forma d• 
apropiación cultural, forma de integr~ción socio-cultural, etc. qu• 
como un todo. con~orman ~ J~ form6ci6n soci•l mexican• 
individualiz4ndola como un fen6menQ único en la historia. 

El d•sempJeo es uno de estos fenómenos. Es decir, es un 
problem• que •st• relacionado directamente con Ja relación fundam~ntaJ 
del desarrollo de la sociedad, que se ~ncuentra •n crisis su trabazón 
interna. inrluyendo esta situación en el est•dio general de la 
sociedad, en el freno a su desarrollo, convirti~ndos• el desempleo en 
un ~actor d• involución. Asf, podríamos concluir, por ejemplo, qu~ el 
subdesarrollo produce o causa •1 d•s~mploo y e1 d•sempleo, a su vez, 
contribuye 4 reproducir la situación gener~l d~ subd•s•rrollo. 

P•ro •d•m•s, el d•sempJeo no tan sólo signitic• destrucción 
d• la fuerza de tr•b&jo productiv• en un sentido •strict•m•nt• 
económico, como descalificación de fuerza de trabajo, disminucidn de la 
c•p&cid•d de tr•b•jo, propensión a la impericia por inactividad, sino 
tambi6n en un sentido humaníst·ico general, psicológico <presión por 
car•c•r d• m•dios d• subsistencia. stress, t•nsidn nerviosa>. 
id•ológico <p4rdid4 d• l& p•r5onalidad y 1• conci•ncia individu&l y 
colectiva, prop•nsión a l• disminución d• l• autoestim•, etc.> y 
4~ico-mor&l. 

El d•••mpleo sdlo pu•de ser •b•tido con wl empl•o. que 
correspond~ dir•ctamente &1 nivel de cuali~ic&cidn. pr•paración, 
instrucción y experienci• alc•nzados y cu«nti~ic•ci6n remunerativa 
corr•spondi•nt•. Los medios ~lc•nz&dos y utilizedos p4ra combatir •1 
d~sempleo a lo l~rgo d• la histori• son m~ltiples y v&riadosi desd• l& 
aplic•ción y r•solución eón •xito d• un• polftic& d• pleno empleo, 1• 
ll&m~d• polític• de economfa de gv•rr~, la política de ocup~ción 
no-corr•spondi•nt• a 1 1• cali~icación del trabajo y cuan~ificación 



r•mun•r•tiv• correspondi•ntes y el seguro de desempleo. Es decir, dos 
grand•• politicas• politica de empleo y ~cupación1 y polftica ~e 
d•••mpl•o como rie•go o infortunio ~obre el trabajo: la polftica de 
seguridad social y •1 seguro de desempleo. asistencia por desempleo, 
•te. 

L• seguridad social es consider•da generalmente como un medio 
d•sarroll•do, a partir de los seguros sociales e instituciones afines, 
p-r• comb•tir toda un& serie d• riesgos, infortunios y siniest~os. Cuyo 
objeto es, •n cada caso, preveer, asistir, cubrir, res~rcir y rep~rar 
•1 dado ocasionado al trabajador y su familia como producto d~ un 
infortunio en su situación de trabajador• accidente de trabajo, 
enfermedad prof•sional, p~rdida de la capacidad para trabajar, 
independient•ment• d• su voluntad y como producto de cambios 
industriales en la situación económica del país, p~rdida de la s~lud, 
•te., con •1 fin de •l•var el nivel de vida del trabajador y su 
famili&, y •n gen•ral, de toda la población; impulsa~ ob~as de 
benQficio so~ial, asf como proyectar un m's alto nivel cultural y 
social en gener•l, de la población y contribuir a su desarrollo 
•con6mico. 

En r•alidad, 1& Seguridad Social se encuentra con la socied•d 
en un• relación multiva1ente. Por lo tanto, no puede existir m4s qu• 
como bn complejo económico, social y polftico qu• se inserta y a venido 
insert,ndose cada vez m4s dentro de 1• sociedad misma, dentro d• la 
vid4 de Ja soci•dad, dentro de su desarrollo y tendenci~s históricas; 
recorr• todos los caminos y rincones de la sociedad &lumbr4ndolos y 
ll•n4ndolos d• •11& mi•m•· 

Combatir •l desempl•o a trav4s de la seguridad social es una 
opción qu• •• h• venido m~nejando •n los últimos tiempos 1 en todo el 
mundo, como la &lternativa m4s adecuada. Y esto es asf, dado que desd• 
que •• implantó, no tan sólo h4 sufrido deterioro o retraso en Jos 
pa1ses donde ya existfa, sino que, por el contrario, se ha venido 
d••arroll&ndo y P•rteccionando cada vez m4s. 

La segurid&d social adem,s; ha venido sosteni~ndo como un 
d•r•cho del individuo <cfr. la Declaración Universal de los Derechos 

.Humanos, ONU> y no d4diva o caridad por parte del Estado u otras 
in•tituciones, la cob•rtura del riesgo d• desempleo. En este sentido, 
•1 ••guro de de••mpleo ventila probl•mas del individuo, tanto al nivel 
económico• resarcir el da~o por d•sempleo sin qu• pierda su c4p4cidad 
de consumo; así como al nivel d• la per•onalidad, psicológico e 
id•ológico y 4tico-moral, al combatir el estado de d•sesperanza y 
p4•imismo por •1 futuro, •te •• 

En M•xtco, •1 desempleo •xist• como un riesgo que atect& a 
J6ven••· mujeres, •dultos, t•nto d• diversos sector•s d• 1~ socied&d 
como • div•r••• remas de la industria. Ea un probl~ma económico Y 
•ocial qu• at•cta & grand•• Masa• de l& población• m•dicos. 
prot•sionistas, obr•ro•, camp••inos, •te. Es un riesgo cualitativo y 
cuantitativo qu• d•b• ••r combatido con todos lo• medio• disponibl••· 

Si bi4n •s cierto que la •eguridad social •n M•xico no ha 
t•nido un d•sarrollo qu• autom4tic&ment• r•tleJ• s•r el arma qu• abata 
•1 d•••mpl•o. Si r•conoc•mos su •Xist•nci~, pod•mos int•rir que es uno 
d• los medios con los cual•• •• pu•d• influir en &t&c&r el desempleo. 
El cont•nido de ••t• trabajo estar4 •n relación dir•cta con ••to. 

Pero proponer la imp1ant•ci6n d• un seguro de d•sempl•o como 
conclu•ión en gen•ral, sólo implicaría ll•g•r & nivel•• propo•itivos 
sup•rfici&l•• y no avanzar ni teórica ni pr4cticam•n~• •n el fin 
propu•sto. M'• el problema •mpieza • c•mbiar cuando se •naliza • la 



segurid•d soci&l ~ncontrando Jas causas de su freno. su disminuido 
~v.-:i.nc~. retroceso. ~te. y ver •n correspondenc1& con •llo. comó pu•d• 
ser la. seguridad social un factor para. comb..,tir el d•sempl•ot ._ niv•l 
de q•Je, p.a.rt e de 1 di.?semp 1 elJI puede 1 ~ s•g•Jr i dOl.d soc 1a l d._r una. 
respuest~. Este es otro objetivo de est• trab•jo y con •llo, d~reMos 
una respuesta m4s concreta de la situ~ción de 1& seguridad social en 
correspondencia al desempleo en MéxicQ. 

En este tr~b~jo s~ ~mpi~za por reconstruir el propio concepto 
formal o simple de "Segurid.a.d Social 11

.. inv•st i9~ndo s•J evolución 
genét ic.¡¡. C•,m•> procesQ histórico-social total y 'funcion.;a.1 <il. l<ii.s 
tendenci~s de desarrollo de 1~ sociedad y con ello llegar• Jos nuevos 
~lementos d~ definición: lo que de manera sociológica se pres•nta como 
importante en 1.-:i. se9uridad socia.1, su dialéctico&.. su t'unción y 
estructura. que nos dan pauta para entender y descubrir sus elem•ntos 
~sencial~s y evolución en determin~das condiciones sociales. 

Concluimos .. pues, que de m~nera sociol69ic& l• seguridad 
social es un complejo económico. político y social. Sólo por •sta 
condición de la seguridad soci~l es posible que el desempl•o y ell~ 
misma no sean f•nómenos excluy~ntes y h&•t~ ~s posib1• qu• 1& seguridad 
soci~l le de un nuevo contenido a.1 des•moleo. 

Finalmente s• determina en M~xico 1• situ•ción de 1& 
s•~uridad social .. abarcando el an41isis dtt la situ&ción del pais hasta 
1994~ y su correspond~ncia con un seguro de desempleo p•r& entrentar al 
desemple•) existente .. pl;¡,nteá.ndose las .a.ltl!>rn.¡¡,tivas d• tendttnci&s d• 
solución: su viabilidad e inviabilidad. 



I. LA SEGURIDAD SOCIAL. 
1. CONCEPTO FORMAL. 
La utilización de la expresión de "Seguridad Social" la 

encontramos en un documento en el aao de 193~ en 1& Ley Federal de los 
E.U.A. par& designar &si I& amalgama entre seguridad económica y seguro 
social, fusionando •l seguro de vejez y el desempleo con I& pol!tica 
d• asistencia & la vejez y la de salud P6blica <1~. Es decir, se 
llamó asi a la tendencia de fusión de los seguros sociales con l& 
asistencia p6blica. 

Si P•rtimo• de un& concepción d• prevensión. 1• seguridad 
social •• •ntiende como rorm• de seguro oblig&torio. contra ciertos 
ri•sgos, debiendo ser ~in&nci&d& prevelentemente por contribuciones 
pagad&s por los petrones y trab~j~dores y oper•r a favor d• p•rsonas 
qu• tengan determinados requisitos <por ejemplo, proporción de 
dependi•nt•s, c&ntid•d de contribuciones, etc.>i si por el contr&rio, 
partimos de una concepción asistenci&l, 1& seguridad social d~be oper•r 
a ~&vor de toda persona que se encUQntr• en una situación de necesidad, 
g•rantizando un• renta mfnima y el consumo de deter~inados bi•nes 
independient•m•nte d• cualquier &segur&ción precedente, d•biendo ser 
financi&da • trav•s de la imposición fiscal <3>. Netter, por su parte, 
consid•r• que la noción d• ••guridad social• •• ••• ••aparta de l&s 
nocion•• arin•s de previsión, respons4bilidad, seguro y asistencia. 
Constituy• un& nocidn superior que utiliza sus diversos principios y 
1oa r•Gn• •n un& realización comGn , \por lo qu• concluye/ la seguridad 
social tiene como función asegurar el bienestar del individuo y de su 
familia, manteniendo al mismo ti•mpo un ingreso continuo y dejando la 
mayor responsabilidad y libertad posibles al individuo y su f&~ilia, d• 
tal manera que l•s permita utilizar en l• meJor forma sus posibilidad•• 
de tr&b&jo y existencia "<4>. 

Al t•rmino de la Segunda G•Jerra Mundial y en la solemne 
sesión del 10 d• diciembr• del 1948 en la Asamble& General de l&s 
Naciones Unidas, donde queda aprobada l& Declaración Universal de los 
D•r•cho• del Hombre, se derin• a 1~ segurid•d social como un derecho de 
toda p•rson.a. en caso d• desempleo, enfermedad o invalidez, vi•.idez ... 
veJ•z y otros casos d• p4rdides de medios d• subsistencia, por 
circunstancias independientes • su voluntad. Por •jemplo, en el 
articulo 22 sentencia• ''Toda persona como miembro de la socied&d tiene 
derecho a la s•gurid•d social y • obtener mediante el esfuerzo nacional 
y la coop•ración internacional habid& cuenta d• la org&nizaci6n y los 
recursos de cad• Estado la satisfacción de los der•chos económicos, 
sociales y cultur•I•• indisp•nsabl•s & su dignidad y al libre 
desarrollo d• su personalidad "<S>~ 

En Am•rica Latín•, durant• la "V Conferencia de los Estados 
Mi•nbros d• 1.a. O.I.T. •n Am•rica Latina••~ c•lebrad• en 19~2, en Bra~il, 
se definió a la s•gurid•d social como• "Toda otra poli~ica que promueva 
el bienestar de l• comunidad, depende del increm•nto de la producción y 
de la renta nacional que, distribuid• •quit&tivamente, P.ermit• mejorar 
las condicion•s g•neral•s de 1& vid&~ aumentar las oportunid&des d• 
vid& y g&rantizar la obtención d• mayor•• ingr•sos, bienes y ••rvicios. 
La seguridad soci&l debe de ser conc•bida y aplicada de m&ner• tal, que 
contibuya al logro de •sos fines, y sólo alcanzar' pleno •xito cuando 
dicha politica coincida con programas paralelos d• desarrollo 
econdmico, de d•fensa d• 1& s&lud, de fomento & 1& educ~cidn, d• 
suficiente producción de bienes y servicios y de equilibrio en las 
relaciones •ntre Capital y Tr•b&Jo"<ó>. 
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De 1o &n~•rior pod••o• concluir. Que 1a s•gurid&d •oci&I •• 
rynción d• 1& riqu•z& materia1 de 1& soci•d•d. y qu• s• concre~• •n 
det•r•in&d&s institucion•s. pr1nc1p•lm•n~• les d• seguro socs&lt P•ro 
s• parte de un• d•finici6n torm41. es d•cir, s~ c&rectertz& la torm.a. 
lo tenom•n1co y ci~rtos ef•ctos y man1f•staciones. y no el contenido y 
l~s c~us~s. Est• m~n•r4 d• derinirf& ca• •n ci•rt& lógica qu• ha 
11ev4do plant•&r • ci•rtos autor•s • inv•stig&dor•s• qu• mi•ntr•s no 
se 41canc~ cierto ·gr4do de riqueza m•terial social no •• oodr• 
imp14ntar y d•s•rrollar la s•guridad social. qu• •sto altimo exolic& 
porqu@ en ti~mpos d@ crisis económicas 1• seguridad social sutr• cier~o 
d@terioro. ~xplic&n. 

E5te tipo de definicion•s ·y &s•v•racion•s priv1le~i• sólo un• 
p•rte de Ja seguridad social como proc•so. y un sdlo tipo d• r•l~ci6n1 
1 ~ seguridad soc i• 1 dep•nd• d• ·t-.&·~~...,_qu•Z& --~eria 1 socia 1. d• J.._ 
economía~ es d~cir, 1& segurid&d social· es correlativ• •1 niv~l del 
des•rro11o de la •conomí•.Pero casi nunca s• pone •nt&•is en Jo 
contr-ario: 1a segurid.;ad socia.1 c:ontribuy• al d•s.ar,..ol lo d• ,.._ eoco:Jnom!a.. 
Y sin emb•rgo. •sto p14nt•• nu•v•s ~or••• t•nt:o d• •nroc&r la 
pr~blemática, como descubrir nu•vas manir•st&cion•s d• actu&ci6n de 1& 
segurid~d soci~J como feonómeno social. 

Las d•finicion•s doilld&S con &nt:•riorid&d d•sta.c&n Q•.J• 1.a 
seguridad social de manera tota.1 g•n•r• ••jor•s condiciones d• vida 
p~~a •1 individuo y consiguientem•nt•. m•jores soci•d•d•s.Pero b~sta. 
s~b•r que en 9oci•dad•s como la nu•str&. I• cobertura d• la s•guridad 
social, por ejemplo, !101'3 la recib• un.a P•rt• de la soc1ed•d~ 
pudiéndose presentar ~sta como un fndic• de d•sigu&ldad social. Y ~•ta. 
situación no esta en contradicción con los objetivos d• i•p1&nt•ci6n d~ 
la. seguridad socia1. 

Por el contr&rio. el desarrollo d• la segurid&d soci~l.l&s 
runciones qu• &dop~& en cada momento histdrico. nos P•r~it•n entender 
que los e1emen~os por los cuales se caract•riz&. son insuficientes y 
que el concepto mismo precisa de ser re•1abor&dot No •• nieg• la. 
importancia d•l concepto formal. De alguna u otr& m•n•r• caract•riza 
ci•rtos el•mentos y relaciones d• 1• s~gurid•d soci&1 que son 
importantes y que nos dan cierta claridad o nocion•s d•l r•nóm•no en 
sí, la ~~rm~ concreta como result•do d• SY evolución histórica. En 
M•xico. la seguridad social •• present& como el resultado d• una cierta 
evo1uci6n en la Qu• coexisten diversos •istem&s, con dif•r•nt•s grados 
y niveles de desarrollo, p•ro coh•r•nt•s en cuanto •1 p&pe1 qu• cumpl•n 
•n la soc·i•d•d Casp•cto 'funcional>. Por eso•• qu• a este •i••o na.v•I 
<torm&l> pod•mos car•cterizar • la seguridad social co•o el sist••• d• 
seguros sociales <obligatorios,facult&~ivos. •ixtos> y 1& asistenci• 
pQblica y social, qu• como r•sultado de &lguna de sus funciones, 
encontramo» •qu•ll&S d• dar un b•neticio social a t& población. 
influy•ndo •n su niv•l de vid& •con6•ico, cul•ur&l -y socá&I. •n 
g•ner&l. El IMSS,ISSSTE,ISSEMyM, ••c., IMSS-COPLAl'tAR, SSA, DIF, Cruz 
Roja, etc •• y otras ins~ituciones d• b•n•ficio soci•l. con•or .. n el 
cu•dro g•n•r&I d• la s•gurid&d soci•I •n M6xico, qu• &I cr••rs• •1 l"SS 
s• d& •I prim~r p&so d• I& impl&nt&cá6n d• l& s•gurid&d soci•l •n su 
"f"orlft• ntod•rn•. 

En •st& int•nsi6n por r•cons•ruár •l conc•pto d• seguridad 
social. •n los capftulos que sigu•n • continuaci6n y• ~rav•s del 
&n41isis his~órico va•os a •ncontr&r nu•vos •l•••ntos qu• el tipo de 
an61isi• corrient• no considera p•rtin•nete. pero qu•. sin ••b&rgo~ 
ti•n•n una importancia cardinal par• la seguridad social co•o proceso 
hist6rico social, y que nos d&r4n pauta para, post•rio,...nt•, se pl&nt•• 
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una nu•v~ 'or•aliz•ción d• los niv•l•• m.&• impor~an~••. que 
caract•riz~n ci•rta• r•laciones •••ncia1••· y por consiquien~e. arribar 
~ niv•1•s d• d•finición ~roposi~iva. 

-:·<- .. 



2. ANTECEDENTES HISTORICOS. 
. La prot•cci6n •ntr• los hombr•• con •1 fin d• r•sgu&rd&r su 

propia •Xist•ncia a partir de condiciones d• int•gración social. 
rel•cion•• socia19s. o conglomerado humano, de man•r• general, ha 
•xistido •n todas 1•• sociedades y obra como un& d• 1&• caracteristic&s 
d• la soci•dad misma, de 1& ••enci& human• de 1& soci•dad. 

Tal prot•cci6n, que dependiendo de determinadas relaciones 
sociales, de 1• ~orma de la organización social cr•&da par& r•solver 
ello, ••r• distinta en cada modo de producción. De tal manera que 
cuando buscamos los an~•cedentes de la seguridad social vemos que ••t&, 
consid•rada ~bstrac~amente, h& ~xistido siempre y 1& forma concr•ta que 
&dqui•r• en cada sociedad determinada •• ve como forma de la tendencia 
de la •votuci6n gener•l. Por eso mismo, como ~ste proceso tiene su 
propia n•cesidad onto16gica, hablamos de 1& FUNCION DE SEGURIDAD SOCIAL 
como el conjunto de elementos que nos p~rmiten caracterizarla. 

Aqui nos interesa la seguridad social m•s concret•mente. Es 
•n l& formación social actual donde adqui•re cierto c&r,cter especi~ico 
propio & e11a, con ~•ndenci&s de d~sarro1Jo que sólo en ~11& es posible 
cr••r•• y m•nit•stars• •••ncialment•. 

Sin embargo, no pod•mos d•jar de l•do tod~ el desarrollo 
histórico d• la seguridad social, y& que los elementos antecedentes nos 
explican los consecuentes.Por ello hemos dividido, para mayor cl&rid4d, 
los antecedent•• históricos d• la seguridad soci&l en mediatos e 
inmediatos, qu• obran, como si diji4semos, la pr~histori• y 1& historia 
de la s~gurid&d social, y explicar con mayor detalle su origen, que nos 
arrojar' luz sobr• sus caracteristicas, ~unciones, estructura y 
tendencias de desarrollo. 



2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS MEDIATOS. 
En la comunidad primitiva la función de la seguridad social 

estaba a cargo del conjunto de la sociedad misma. Las fuerzas que se 
h&cian· cargo d• .la ••gurid&d eran las ~uerzas mismas de la sociedad., 
basadas en una división simple del trabajo. Todos participaban de una u 
otra manera en el sostenimiento de la sociedad. El sentido de hombr~ 
colectivo -por oposición al individualismo que no existía- daba al 
car4cter de la función de seguridad social de natural1 no existía como 
una cosa artitici•l y creada por un objetivo p•rticul•r. sino como 
consecuencia n&t'urel d• toda 1& sociedad, al sostenimiento d• •lla 
misma. 

L& ~orma d• producción, mat•rial • int•lectual estaba 
determinada de un modo natural debido al grado de desarrollo de sus 
fuerzas productivas y •n consonancia con •1 mundo material, la 
oatur•l•za misma. Una comunidad •ra igual a la cap~cidad de 
sobrevivenci• en un •cosistema det•rrnin ... do., los límites d~ la com•.Jnida.d 
eran los l1mites d• sus fuerzes en conjunto, de sus fuerz•s productivas 
en acción, en un espacio, en un ecosistema determinado. Y cuando •st• 
••P•Cio., est'e- ecosistema cambiaF"'a dr4.stic•m•nte·., 1& co1nunid&d 
autom&ticament• t•nia qu• •decuarse., tensar sus ~uerzas en la nueva 
situación, emigrar o per•cer. 

El pais•J• primitivo •r• tan uniforme., tan natural, que las 
co••• artici~i•l•• creadas por •1 hombre p&ra su subsist•ncia• v~stido, 
herremient•• de trab•Jo, eran cuantitativamente insignificantes, que no 
lo contrad•cfan. Una piel que cubria un Cu~rpo, al morir el individuo 
que la portaba, con la degradación del cuerpo s• degradaba y ambos 
desaparecien. Una piedra qUe ayud&ba o se utilizaba como instrumento de 
trabajo ,ara la c&za, era una piedra que al cesar la función para la 
que se le requerf&, volvfa a ser simplemente una piedra. 

El •P•go a la vida colectiva nos permite pensar que todos los 
probl•maS •• resolvfan en y para la comunidad d~ntro de los marcos m4s 
naturales. 

L& salud, la en~•rmedad., ios accidentes., los in~ortunios, 
debf•n ser autom4tic&ment• atacados y l& sociedad toda adecu«d• a las 
nuevas condiciones, qu& de la •stabilidad hombre -naturaleza podfa 
derivarse una perman•ncia en •1 tiempo y, con ello, de la •stabilidad 
de es• comunidad, de sus formas d• producción, de sus ~ormas de 
integración sociocultural. Así, el apego m4s directamente • la tierr&, 
• un& rel•ción m'• simpl• hombr•-ti•rra, d• una corr•spondenci~ 
ecológica Ns íntima, ha permitido que elemen~os de las antiguas 
soci•d•d•s p•rman•zcan h&sta nue•tros df&•, donde nos •• posible 
observar formas d• producción y de vida corr@spondientes a socied~des 
entiguas. En c~mbio, cuando 1•• adecuacion•• superaron ~1 medio, cuando 
por medios artifici&les, el desarrollo d• la t&cnic&, la sociedad 
•upera su antiguo es~edio, eJ arranque evolutivo &v&nz• din4mica•ente1 
ye no •• tan e•t,tico, •1 hombr• se separa de 1& netural•z&, 1• domina, 
la vence. El ho~bre mismo paree• hacerse arti~icial, Y• no es la medida 
d•l ho•bre 1• natur•l•z•, sino los elementos artificiosos qu• construye 
y pos••• les cosas, •1 din•ro, los hombr•s mismos. 

Estos altimos •l•m•ntos que contorm•n •l siguiente periodo 
histórico, no• permiten concluir que I& función d• seguridad social 
d•J• d• ser naturel y ••póntanea & la socied&d, de que precisa 
inv•nt•rse un mecanismo qu• cumpl~ con ••t• función, d• que la 
s•gurid•d social aparezca como un instrum•nto artificioso. V entonces 
ya no se construy• para toda 1• soci•dad, sino a partes d• 6sta, • 
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sector••, castas, •stratos, clas•s sociales. 
Entr• los rom.anos surg1•ron "··.los Col l•gia Tenuitor.~"' QU• 

•r&n asociaciones en las que se pagab•n cuotas d• entrada a cad• 
miembro y una prima m•nsual para que •n caso de muerte de un socio~ s• 
~bonara ~ SYS familiares una cantidad determinad& por ••P•lio"<7>. 
Siendo ~sta fynción de s•guridad social tan limit•d& qu• ••pieza• 
desarroll~rse como un privilegio. En el •scl&vismo, donde •1 •scl•vo 
sólo como sujeto económico, productivo, es posible qu• s• te atiend~ •n 
una form~ precaria. Cuando ~sto dej~ de suc•der, y su vid& •conó•1C& es 
muy limitada, queda •1 individuo en total d•samparo. 

En la Ed&d M@dia, con 1& liberación de lo• esclavos, la 
creación de los asiento5 campesinos. h•ciendas campes1n•• .. d~ los 
territorios f•uda1es.. y post•riorm•nt•. la cre•ción de 1&• prim~r•s 
ciudades.. 1~ función de seguridad 5ocia1 •s diversificad• .. cumple y 
cubre objetivos particu1are5. Por una part• .. •• crearon los siguientes 
seguros .. 5obre la b.-.se de loa gremios: "páblicos. priv•do5. 
voluntarios. obligatorios .. individu•l•s y co1ectivos, ••• existieron l•s 
9Yildas .. ~sociaciones mutuas cuyas tinalid•d•s eran las d• ayudarse •n 
caso de enf~rmedad. inc•ndios, destrucción o p•rdid& d• ganado y 
siembra. Tambi~n existió el s~guro d• enti•rrami•nto y •n ci•rt• forma 
e 1 de •nt'ermedad 11 <S:>. · · 

Ahora bién, los gremios •r&n aquellas ~sociacion•s d• 
mercaderes, artesanos y trabajador~s que t•nfan igu•l profesión y 
'' ••• se sujetan a determinadas ordenanzas par& lograr los fines 
ben~ficos y comYnes ~ 1~ clase'"~9>. Habla gr•mios que1 " ••• preBtab~n 
~yud~ a quienes perdf~n su gan&dQ .. o eran pr•sos .. & los n•Ofra9os. & 
los jóven~s que d~se4b~n labr~arse un porvenir .. o para ~orm•r dotes & 
l~s donce11&s''<lO>. 

Es en las ciudades .. donde se concentran los tr&b~j•dores m~s 
din~micos. se crean ciertos tipos de seguros que cumpl•n 1• ~unción de 
seguridad socialr en •1 campo con 1& int•gración de l&s co~unid•d•s 
campesin&s se cr~an otros, pero que no tienen 1& rortalez& •con6~1ca 
de aqu•llos. Por otr~ parte, con la creación de l&s ciudades y el P•P•l 
que desempe~~n los burgos, •1 Estado c16rigo-aristócrata ~eudal 
interviene e impulsa instituciones de asistencia y b•n•~ici•ncia, con 
al fin d• dar ciert& s•lubridad a las mismas.La iglesia asum• el P•P•l 
m4s importante en cuanto • 1& s•lubrid•d1 concen~r• en sus manos l&s 
escu•las de medicina, los hospitales. los m•dicos. •~c. 

Se impulsan toda un& serie de ins~i~uciones qu• combaten 1& 
situ~ción d• nec•sid&d como un& carid&d,c&rid&d cristi•n&1 n&c•n &si 
instituciones con influencia religiosa• l• cruz roja. etc. En •st• 
tiempo t&mbi•n ap•r•cenl 11 

••• l•s Diriomias qu• eran unas socieded•s de 
socorros mutuos fundadas par& l& pr,ctic& d• la c&rid&d 7 cuyo 
imperativo mor~l ob1igaba ~ dar &li••nto y enterr&r a lo• pobres, 
proteger & los desv41idos y hu•rf,nos y •uxili&r • los anciano•"<11>. 
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2.2. ANTECEDENTES HISTORICOS INtlEDIATOS. 
Los ant•c•d•ntes imediatos d• la seguridad social ~orren en 

tr•• grand•• vertientes que en su coordinación y mutua interacción 
provocan su origen• 1. las instituciones de pr•visión promovidas por 
grupos sociales, empresas privad•• y el Estado• a) beneficiencia 
privada qu• provocar' la aparición de la b•neficiencia püblica y 
social1 b) asociaciones d• ayuda mutua sindicales, cajas sindicales, c) 
asistencia privada qu• propiciar' la asistencia social1 dl el seguro 
privado que provocar' la aparición de los seguros sociales, 2. El 
desarrollo del capitalismo mismo, la industrialización que trae consigo 
una serie d• rie5gos. el cr4dito, 1& bolsa, el ahorro, los bancos, la 
riqueza mobiliaria1 3. El desarrollo tecno-científico que trae consigo 
la posibilidad de una mejor salud, de una mayor salubridad en general, 
por un& part•. Por o~r• parte, •1 desarrollo de las ciencias exactas, 
la• matem,ticas, la estadística y con •llo, •1 c41culo de 
probabilidades, que posibilitan la creación de tablas de mortalidad, 
•orbilidad, etc., y con •11o, una teorf• de compensaci6n d• ri•sgos. 

La beneficiencia privada fu6 barrida por la revolución 
francesa que la sustituyó por la ben•ficiencia püblica donde fijó 
normas •• ••• como obligación del Estado. Se crearon talleres nacionales 
en los qu• a cambio del auxilio que recibía el necesitado se le 
obligaba a trabajar, pero el sistema no dió resultado, •n 1796 se 
•stableció •1 socorro a domicilio a cargo de los municipios. M's tarde, 
•1 sistema •• perf•ccionó por disposiciones d• Napoleón 1"<12>. 

De est• perfeccionamiento devino •1 desarrollo de la 
asistencia püblica y soci~l, como forma del Estado para desarrollar la 
previsión, la salubridad, la sanidad de la población. Es a paatir de 
••t• •om•nto que la beneficiencia y la asist•ncia social se 
diferencian• "la asi•t•ncia •• la versión laica d• la beneficiencia, 
que ha sido por siglos una competencia en gran medida d• la 
iglesia•c1a>. Por lo que• "la ayuda puede constituir un acto de 
generosidad por part• de quien la otorga <caridad, b•neficiencia) o la 
satisfacción de un d•r•cho por parte de quien la solicita <asistencia 
pelblica, ayuda social>" C14:>. 

En ••t• misma vertiente destaca el seguro, ya que tiene 
caracterfsticas bastante peculiar••· Por una parte, ti•n• una relación 
biunivoca con el capitalismo, sus vidas corren paralelas, 
c_omplement,ndo•• y desarrol 1,ndo•• mutuamente, dice Fouque1 "•1 seguro 
e•t' estrecha111ent• 1 igado al desarrollo del capitalisMo moderno" <HS>. 
H&lperin por su parte, sentencia• "los pueblos de la antiguedad 
d•sconocieron ••• el ••guro1 porque no son su~icientes 1•• escasas 
barreras l•vantadas contra los riesgos por la pr•visión y la 
asistencia. ni basta ta111poco el principio de mutualidad. Precisa el 
seguro de la estadfstica ••• Es m'•· para llegar a la institución 
aseguradora, •ra imprescindible el desarrollo Moderno de la rigueza 
mobiliaria, que ••una de las carac.teristicas del capitalismo" C16> Y 
m'• adelante concluye• "El seguro ~oderno no ha nacido de la asistencia 
Mutua y la seguridad social, sino aqu61 ha sido ejercitado desde el 
principio coMo actividad mercantil y económicamente lucrativa. No e•, 
pues, sobre la ba•• del ••ntimiento de solidaridad, sino en el espiritu 
d• lucro y ganancia donde hay que buscar los origen•• del seguro como 
una institución social autónoma"<l7> siendo el capitali••o donde se dan 
las condicion•• favorables, n•c•sari••, par& ello. 

En •1 plano t6cnico, la seguridad social• "•. ·•• inspir ... en 
la t6cnica de los seguros sociales, que ha su vez habia aprovechado la 
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•xp•ri•nci& del ••guro priv&do• C18>.Siendo por otr• p&rt•. •' ••guro 
soci&ll •• ••• el instrumento m6s perfeccionado. auqu• no et anico de la 
segurid~d social <19>. Por ello. •1 s•9uro ••ha conv•rtido •n •1 
nOcl•o central d• 1& sdgurid•d •oci&l. Hoy es posible reconocer a 1• 
s•gurid&d soci&l a partir del seguro soci&1.· y ••gdn s•• su gr•do de 
d•sarrollo. le dar4 un cont•nido a aqu•lla. 

Fue entre 1993 y 1889 que •' gobierno presidido por ~1 Kaiser 
Otto von Bismark. en Al•mania. cr•d el primer sistema d• seguro s~cial, 
y con ello. de 1~ seguridad social. Este s• introdujo •n tr•s et~pa5: 
11 El se9uro de enfermed~d de 1983, el s~guro d• accidentes de trabajo en 
1984 y ~1 seguro de invalidez y vejez en 1899, qu•dando cubierto5 
obligatori4mente todos los ~salariados de la industri&.\se confiab•/ 
••• 1& 4dministraci6n del seguro de enfermedad• las c•JaS de ayuda 
mutua ••• , la de s~guro de accidentes del trabajo & las asociaciones d• 
empleadores y la del r~gimen de p•nsionados & las autorid~des 

provinci~les 11 <20>. 
Por Oltimo. los segyros soci•les tuvi•ron una evolución 

b&stante lenta hasta la Primera Gu~rra Mundial. Su creación contr•staba 
con los principios liberales de la sociedad industrial par& enmarc•rse 
en la nueva función d•l Estado. S•guidament• comenzó un• exp4nsión 
r4pida de los seguros sociales en Europa y en Am•rica Latina y 
finalmente, despu~s de la Segunda Guerra Mundial tomó vigencia 
int•rnacionat la idea de la segurid&d soci•l <21>. 

10 



3. DIVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Cu•ndo •studiemos a l• segurid•d soci&l como un todo, 

•1 punto d• vista que nos int•r•••• lo soci•l, encontramos que 
nos pres•nt• coM~ un conglomerado d• ~enómenos y es muy 
observar su real desarrollo. 

y desde 
esta se 
dificil 

A partir de los elemen~os 

seguridad social hemos ensayado una 
conduzc& & sus partes esenci•l•s y 
multiplicidad de sus caracterlsticas. 

que hemos encontrado en 
división que anallticamente 

de esta man•ra •nt•nde~ 

la 
nos 

l& 

Hemos dividido a la seguridad social en dos aspectos 
tundam•nt&l•s qu• l• d•n vida, impul9•n su desarrollo, la determin~n, 
&quellas que inhiben o dinamizan sus c•ract•rfsticas y m•nifestaciones, 
estos aspectos son el funcional y el estructural. 

El aspecto funcional se r•fiere & las funciones de la 
segurid•d social a su esencia, lo que construye un~ forma de 
presentarse, un car,cter. El aspecto @structur&l se refiere a las 
part•• que le sirven d• base como elementos constitutivos y congénitos. 



3.1 ASPECTO FUNCIONAL DE~ SEOURIDAD SOCIAL. 
Como h•mos visto 1& historia d• 1& s•guridad •ocial no pu•d• 

ser s•p~r~d• d• 1.a hitori& del capitalismo .. adquiriendo I& ••gurtd•d 
soci•l un.a función •sp•ci'fica.. Hay, pu•• .. ·un.a r•l&ci6n fn~i1na1 ••El 
seguro moderno no sólo h& &parecido •n el mis~o lugar, sino t&•bi•n al 
propio ti•mpo \que el ca.pitalismo/. Podemos, pues, concluir que sin 
c~pitalismo no existiría &ut•ntico s•guro•• <22>. Ahora bi•n, de 1& 
mism~ m&ner.a que •n el orig•n del c&pit&lismo se d& el or1g•n ~el 
se!luro., y con .e-11 o,. de 1& seg•.Jrida.d social, de la mise.a m&ner&. & e.ad• 
proceso d~ desarrollo del capitalismo ha.y un proc•so de desarrollo del 
seguro. Por ejemplo, en •~ 6poca del merc&ntilis•o & principios del 
siglo XVIII. y con •1 dominio de la doctrina m•rcantilist& qu• '' ••• s• 
c~r•cteriz& por un •spiritu ~ntilib~ral. norm•tivo y •st&tal <•notema5 
que esto es .cie,..to en gene,...•1, m4.s no d• modo •bsoluto. hubo t&mbi4!in un 
merc~ntilismo 1ib•ra1 esp•ci&lm•nt~ en Inglaterr&). L& influ•nci& de 
eost4 d•>Ctrin• <&n ~1 s.eg•Jro -como en otro5 5ectores- 'f'•J@ bifronte. O<& 
un& parte significó el m•rc&ntilismo un freno p•ra el d•sarro11o ~e 1& 
libr• actividad mercantil •n nM.teri& d• s•guros; nwls •notro asp~cto 
fom•ntó la id•& m•dular d• 1& pr•visión. 

S&bido •• que uno d• los principios d•l mercantilis•o era el 
que propugnaba el aum•nto de 1& pobl•ción, & cuyo fin el ... jor ••dio e5 
foment&r los matrimonios y I& vid& de famili•· De est& suerte prest&ron 
los gob•rnantes su apoyo a las cajas d• instituciones qu• f&cili~ar&n 
dot•• o socorr:la.n •viudas y hu•rt&nos ..... <23:>. Asl t&mbi•n. cuando 111. 
cr•&ción de los bancos. la bols•. el cr•dito y •1 ahorro hay yn~ 
int'lu•nci• d•l seguro• .. D•sd• los origen••. los progresos d•l seg•Jro 
estuvi•ron fntimament• vinculados a los bancos. de ;uert• que los 
al•,..nes responden a 1• r•alidad histórica al denominar 'bancos d• 
seguros' a las ••pr•s•s aseguradoras•• C24>. O bi•n. en •1 capitalismo 
comercial y tin•nciero• 11 s• •><plica 1'4'.cilmente que en 1& aparición de; 
capitalismo comercial y financiero •n Inglat•rra ocupe el seguro un 
lug&r import&nte. L& direcci6n de l•• empres&s, el cr•dito y 1• 
solidaridad comercial no son posibl•s m4ls qu• si la seguridad social 
gar&ntiz& el c41culo de los comerciantes. Holand& pri..,.ro y m4s t&rde 
Ingl&~erra, de un modo d•f1nitivo ya. unieron al dominio d•I mar •• 
seguridad m•rcan~il y financiera. desarrollando en principio el seguro 
tn&rf'timo, luego el terr•stre .. <2S>. O bi4in, ,cuando alcanza •1 
desarrollo del c&pit&lis•o monopolist& de Estado, t&•bi•n existe est& 
r•l&ción-1 "L& intervención del Es'tado en el campo d•l seguro no es un 
t•nó•eno ais1ado de la vida econdmica de nuestra 4poca, suced• lo mis~o 
con el cr•dito. 1& industri& y el comercio. Pero &1 seguro le ha 
tocado, &qut tambi•n.· ir & la c~b•Z& de esta corriente"C26>. 

En fin, I& relación que •• ••tablee• entre capit&lismo y 
seguro, y con •11o, seguro social y s•gurid&d social. •• una relación 
&1 nivel de 1& economi&, no ~•n •61o en el sentido de que los ingresos 
g•nerales de la sociedad, ••to sólo es un• part•. un• c•ntidad ••• 
determin&d& a 1& seguridad soci&l convirti•ndose ••t• en un& fo~m& de 
distribución del ingreso• "Desde el punto de vista econ6mico. l~ 
••gurid&d •oci&l •• presenta como un& redis~ribuci6n de r•nt&s ayudando 
& individuos y f&mili•• • cubrir ciertas cargas que pe•&b&n sob~e 
ellos, particularmente 1& asistencí& m•dic&"C27>. Consider&ci6n ••t~ 
61tilft& que nos llevari• a conclusiones unila~eral•• como por •j•Mplo~ 
a~ir••r que hasta que exista un d•sarro11o econdmico. que la econoMi~ 
m•xicana entr• •n Un auge. entonces y sólo entonces 1& seguridad soc1~1 
tendr' un desarrollo. 
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Por •1 contrario, la r•l•ci6n económica •ntr• capitalismo y 
••guro consist• tambi•n •n qu• el ••guro infuy• •n •1 d•sarrollo 
g•n•ra1 d• la •conomfe.1 "El d•sarrollo d•l seguro es otro eJ•mplo d• la 
organi~ación racional d• la función d• asunci6n de Jos riesgos, 
fund•••nte.l para ·la •volución d•l capital ismo"<2S>. Y no sólo en este 
••ntido, sino qu• t•mbJ4n1 "···•' seguro, co•o el ahorro, ••un fector 
i•portant• del progr••o económico social, basado en la previsi6n. Puede 
d•cirs• qu• si •I ••guro constituye un ahorro, el ahorro crea un 
••guro. Ambos difier•n d••d• el punto de vista er.on6mico, ya que el 
ahorro puede hacerse sin interv•n•i6n alguna, mientras que el asegurado 
no PU•de llevar • cabo sin el asegurador la idea.del seguro. P~ro, 
&demCs, •1 ••guro, como el ahorro, puede revestir 1& doble modalid~d d• 
r•••,.v• o d• bienes creedores"<29>. O'bi•n. como decl&r• Are• c.-.no• "1• 
mayor(& d• los Estados han reconocido que la Justicia social la 
r•qui•r• para distribuir m•s equitativamente el producto nacional, pero 
cuidando ·1& oportunidad para h~cer vigent• el sist•m& en ~orma 
int•gra I. Es, ADEMAS _UN MEDIO - 1 o que no se reca 1 ca bien - DE FORMAR 
EL CAPITAL nacional con el ahorro forzoso que consiste en el pago de 
l&s cuot&s, y que &1 progres&r el pais y crecer •1 ingreso personal, 
pued• imponerse, r•gresando como inversión • la sociedad, que no pierde 
n&da ••• "<30>. "En •senci& - concluye Arce C•no - •1 s@guro social •• un 
MEDIO DE AHORRO FORZOSO PARA CAPITALIZAR EL PAIS y lograr mayor 
lib•rtad económica"<31>. 

PODEMOS CONCLUIR, PUES, QUE UNA DE LAS FUNCIONES QUE PUEDE 
ASUMIR LA SEGURIDAD SOCIAL ES DE CARACTER ECONOMICO, DETERMINADA POR SU 
INFLUENCIA EN EL MODELO DE ACUMULACION. Pero no es la <inica función, 
taMbi•n asume una funci6n polttica, dependiendo del ente que la 
subsuma, devenida de su· propio origen, implantaci6n y formación• la 
lucha de cla•••· Por una parte, el Estado implanta y desarrolla la 
seguridad soci&l como una f'orm& d• consolid•r su poder, por otr•, como 
una torma d• consolidar la estructura de la sociedad <es decir la 
.dial•ctica estructura-superestructura, sociedad civil-sociedad 
poi !tic•>• 

Una d• las razon•• que conduJwron • Jos diY•rsos pai••s a 
instituir los ••guros sociales tu•• "···•' d•seo de las clases 

·gub•rnam•nt&l•• o dominantes de conciliar, Mediante •1 mejoramiento d• 
sus condiciones d• asistencia • las masas obr•ras con •1 Este.do o con 
los patron•• .det'•nsor•s de la organizaci6n capitalista de 1• 
producción, quitando a las organizaciones obr•ras el pago que pudieran 
constituir •n 1•• luchas social•• los organismos de ayuda y previsión 
ligados a los sindicatos obreros ••• \combinada con/ la reivindicación 
gen•ral formulada por los trabajadores para obtener nuevos d•rechos o 
nuevos b•neficios y qu• constituy• las ºiniciativas •i•l•d••"<32>. 

D• ••t• man•r•• "Es ·casi d• •c•pt•ci6n g•neral que f'u• •"n 
Alemania dond• •1 seguro social aparece por primera v•z, p•ro deb•mos 
aclarar que ••to no en un s•ntido de solidaridad humana, ni mucho 
menos como cons•cuencia d• actos de caridad cristiana por parte del 
Estado, sino de los trabe.Je.dores, que eran las victima• de la 
industrialización •n Alemania, pr•sionaron fuertemente, par& que •• les 
di•r• garantfas en eld••eMp•4o de sus 1abores"<33>. M•s a<in• "Al 
percatar•• Bismark de que el peligro de un estallido revolucionario 
atentaba acontra la tranquilidad del pe.is, trató de obstaculizarlo y 
dict6. en 1876, la llamada ley 'antisocialista'. Esta ley prohibta toda 
sociaci6n que tendi•ra • la tr&nformaci6n del orden polttico y social, 
• trav•• d• la •n••4~nza de doctrin•• democr4t•s, soci•list.a.s o 
comuniste.s" <34>. Por lo que 1& el••• tr•b•J•dor•• " .. . priv.a.d• de 
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sindic&tos qu• def•ndier•n su•·inter••••, abandonad• a 1• explotacadn 
capit•list•, sin l•y•s qu• 1• prot•gi•r•n, •• r•dicalizaba y consp1r•b• 
contr~ •1 gobierno. CircY1~b4 profus•••nt• to~• el••• de publicaciones 
cl&ndestin&s, 1• m&yor p&rt• socialist&s. H•st• que por fin Bis••rk, 
quien er• C4.1ific4.do de &migo de los c&pitali•t•s y terratenientes, se 
vi6 ~orz•do .a dict•r algyn•s l•yes sociales'' C3~>. Finalmente, ''ante •l 
•norme des&rrollo industri•1 d• Al•m•ni• y•• ~iser1& del prol•t~ra•do, 
cre~d.a "ºsu torno, el canciller d~ hi•rro concibió una polftic• social 
qu• "' mismo tiempo qui!' propici<ilb.a bi•n••t.a.r • los tr.ab.aj~dor•~. los 
o:1.tr4er {4. h.¡¡, e ia 1 ol. prot'9'cc i ón de I Estado "<;_36>. 

Esto que sucedió en Al•mani•~ no es un •J•mp1o &1slado.En 1• 
gran m&yorf~ d@ los p4fses y en diter•nt•s •poc•s. se repite 1& 
implant&ción y desarrollo de•~ segurid~d soci&1 a p•rtir d• 14 luch• 
de cl~ses y se resuelve segOn un~ det•rmin4d• corre1•ción d• fuerz&s. 
Ve~mos: ''E1 triunfo de 1& revolución bolch•vique y l• tor•&c1on de la 
III Int•rnaciona1 que aglutinaba a su alrededor a los p~rtidos 

comunistas reci~n organiz4do5 y por lo tanto a los obrero• •fili&dos en 
el mundo entero. provocó el temor a nuev4s revo1Yciones qu• lo5 pais@s 
occidentales tr&taron de frenar. Adem~s. los problemas soc1&1es eran 
re&les y su agudización originaba la necesidad d• legislar p•ra 
est•blecer una cierta medida de justici& social. L& Soc1•dad d• 
Naciones consideró que 1~ inJusticia social re1nant• no podfa ser 
resuelta ~n cada nación por t•mor a 1& compet•nci~ y deci"d16 14 
formación de •Jn or9.:a.n1smo qu• r•a.l1z.ar• e1 pro9ra.ma. •xPu•sto ien el 
pr•a.mbuJo de1 tratado de V•rsa.11•s. Asf nació 1• O.I.T •• •la cual 
perteneci~n todos los paises miembros d• la Sociedad de N~c1ones. 
pudi•ndos• afiliar a ello los qY• ~si lo des••r•n. y a6n los que no 
p•rt•necian a dicha soci•dad 1

' <37>. Con lo ant•rior vemos que l• O.I.T. 
Es un• respuest• polftic~ a la komintern. 

Sin embo&F"'go. "el problema obrero fue sum&men'te •ccidenta.do en 
el p•rfodo que transcurrió entre las dos gu•rras mundi•les, al terminar 
la. primera. guer~• mundi~l. Jog obrero~ se vi~ron •f•cta.dos por 1& 
depresión y promovieron huelgas, qu• fu•ron en g•neral domin•d•s por el 
gobierno, como la hue19a. de mineros d• 192~-2ó en Ingla~•rra, qu~ 
despu•s de reprimida ocasionó •1 establ•cimiento de la. ;ley de 
conflictos industri•l•s y sindica.tos' d~ 1927, •n •I que•• decl&rab•n 
ileg.:a.les las huelgas, dirigid~• & coacion~r &1 gobi•rno y •• prohibid a 
los ~mpleado.s de gobierno, qu• s• tederar.an con otros sindi-c.atos. El 
punto culminante d• desocup•ci6n s• •1c•nz6 entr• 1932 y 1933 •n que 
hubo •n Inglaterra 3 miJlone~ de d•socup•dos. en Francia 1 •i116n y •n 
A1•mani& alred•dor d• ó millon6s, poni~do •n crisis las •conomfas de 
•••• n•ciones" <aa>. Intluyendo est• situacidn P•ra qu• •• i•Pl•n~•r• 
el s•guro de d•s•mpl•o. 

• Oespu4s, dur~nte 1& s•gund• guerr• mundi&l en Ingl•t•rra., 
Wi1li•m B•v•ridge ideó un plan basado en la. seguridad social como form.a 
d• superar 1& situación qu• d•J•rf& la guerra 1 ''El intor~• B•veridg• 
tu• sometido ·&estudio y •n septiembre d~ 1944 s• llevó al P•rl•men~o 
brit4nico un proy4:!cto b•s•do •n dicho intorme"<39>. El pl•n Beveridge, 
que asf fue llam&do popul•rmente. dió las bases• '' ••• d• una polftica 
global de seguridad social como parte tntegr~nt• d• los planeg 
n~cionales de reconstrucción económic& y soci•l de la pos~guerra. En lo 
'undamental consid•r& que •1 Estado debe as•gurar un mfnimo nacional, Y 
por •ncima d• •sta ga.rantf• social colo~• 1& respons&bilid&d d• los 
individuos para obt•n•r niveles más p~rson&liz&dos de bienestar. Por lo 
tanto. combine tr•• vertientes de solucion••• ••guros soci•l•• par& l• 
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población trabajadora, asistencia social para los grupos marginados, y 
r•9imenes complementarios. Dentro de este esquema est4 implícito el 
replanteamiento de las responsabilidades individuales de los 
trabajadores, los empleadores y el Estado" <40>. 

Sin •mb•rgo, al t•rmin&r 1& s•gunda gu•rr& mundi•ls 1
' •••• 1 

nivel de vida del hombre com6n era m4s bajo que en 1929 y también menor 
que en 1900, por lo que parecía inminente el triunfo mundial del 
comunismo. Para •vitar •sto, los Estados Unidos optaron por una 
estrategia de intervensi6n global. Los líderes norteamericanos creían 
firm•m•nte que habf& ll~gado una nueva era, en que su p41s dominaría al 
mundo y extendería a todas partes los beneficios del capitalismo 
occid•nt&l, asf como un sis~ema d• gobierno r•pr•sentativo. La doctrina 
Truman, planteada en mar20 de 1947, estableció la idea de que los 
Estados Unidos debían de ofrecer ayuda económica y financiera 
internacional para lograr la estabilidad económica y política y que 
par• eso era nec•s~rio bloquear • loa comunistas. Truman s• opondrf~ a 
cualqui•r cuestion•mi•nto al poderfo occid•ntal, provini•r& 4ste de una 
agresión externa o d• un• revolución interna•• <41>. 

Asf pues, por todos los elementos anterior•s pod•~os concluir 
que OTRA DE LAS FUNCIONES QUE PUEDE ASUMIR LA SEGURIDAD SOCIAL, ES DE 
CARACTER POLITICO COMO RESPUESTA A LA LUCHA DE CLASES <A NIVEL NACIONAL 
COMO INTERNACIONAL> CON EL FIN DE MANTENER, LAS CLASES DOMINANTES, SU 
HEGEMONIA Y DOMINACION POLITICAS SOBRE LAS CLASES SUBALTERNAS. 

Por dltimo otra ~unción que asum• la s•guridad social •5 de 
car4cter social &1 contribuir a elevar 1& salubridad general de la 
población, a elevar ~1 nivel de vida. etc .• convirti4ndose en un& 
aspiración de la población, y con ello, en elementos de justiricación 
de lucha reivindicativa. 



3.2 ASPECTO ESTRUCTURAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
En 1~ estructur~ se •ncuentr&n integrados los sistemas d• 

seguros sociales, •I gr~do de cobertur& &1c•nzado den~ro d• 1& 
pobl~ción, las formas de fin&nci&miento y l&s formas &deinis~rativas 
quie adquier•. 

El desarrollo y consolidación de un& determinad& estructura 
d• 1~ s•guridad soci•l, ade ...... s d• t•ner sus propias tend•nc1&s d• 
~vo1uci6n, intluy• en su contenido general y en sus expresiones 
concret••· Asf vemos qu• sobre 1• b•s• de los s•guros privados •• h&n 
cr•&do los ~eguros socia.las. El seguro marltimo fue el pri••r s•guro 
que influyó decisivament• en esta tendenci& de des&rrollo,y& que sus 
caracteristicas asi lo determinan. C&racteristicas que lo llevan• 
romper con las bases del feudalismo• 1'•1 ünico c&us• por el qu• habfa 
•ludir 1& rfgid& organización medieval er& •l mar. El ~und&m•nto del 
feudalismo •s esenci&lmente territorial ••• nada h•Y m•nos t•udal que~¡ 
m&r; su due~o no es el se4or d• un gr&n dominio. sino el m•rc&der. La 
concepci6n mor&l y •conómic& &1 propio tiempo d•l medio•vo •s la de 
Santo Tomás y la •scol,stica2 l& noción del precio justo y d•l salario 
justo, ni •1 tiempo ni el dinero pu•d•n producir din•ro. En 
consecu•ncia. para la tradición m•dieval el comercio era motivo d• 
esc4ndalo y 7 por ello. no puede surgir sino dond• el r~gimen f•ud•l no 
•xistiese o fuera menos riesgoso. Es por ello lógico que •1 mercader 
-p&ladin del moderno capitalismo- &p&r•zca pri~ero en las 
civilizacion~s m•ritimas. que escapan &1 dominio feud&l pr•cisam•nte 
por falt.ar su bOJ.s• 7 que es la tierra .. <.:42>. Acorde con ello Henry S4• 
concluye• ºEn 1& lt.a.li& medi•v•l nacen el pr•st&Mo • ~·gruesa. y ef 
seguro """ritimo ínti••m•nt• víncul&dos • 1& histori& del c&pitalis•o. 
L• pr4ctic& del seguro se desarrolla despu•s, desde fines de 1& Edad 
"•di•, en otros p•ises marfti•os d• Europ&• <43>. 

Despu4s del seguro tnoarft:i•o n&c• el seguro terrestre, en 
correapondenci& tambi4n con las sociedades marfti•••• •se •xplica 
f4cilmente que en 1& aparición del capitalismo co,..rci&l y financiero 
ocupe el seguro un lugar impor~ante.La dirección de las empresas, el 
cr•dito y 1& solidaridad coaerci&l no son posibles-'• que si 1& 
seguridad garantiza el c41culo de los co•erciantes. Hol&nda priaero y 
-'• t&rde Inglaterra, de un modo definitivo ya, unieron &1 doainio del 
••r 1& seguridad .... rcantil y financier&, desarro11&ndo en principio el 
seguro m&rítimo luego el terrestreM <44>. 

Dentro de loa seguros terrestres el pri••ro que •• instituyó 
y que tuvo una l&rg• difusión fue el de incendios, con 1& 
particularidad de que •• creaban bajo las for,,,.,s de obligatorio y 
pGblico• Mdespu•• del incendio d• Alton& por los suecos en 1713, •• 
fundó un& caja obligatoria d• incendios, Berlin tuvo 1& suya en 1718. 
Simu1t4n••••nte, en Francia, en ar•oni& con 1• política .,.rcantili•t•, 
ordenaba el rey la cre&ci6n de c•J•• de incendio• de c&r4cter coativo. 
Las primas •• considerrab&n coao i•puest'os, deno•inandoae •n Ale .. nia 
~aradstevern'. Asf 7 pu••, en Ale...ani& y los p&i••• ••candinavos •1 
seguro· fue, en 1 a época que veniaos estudiando, pGbl ico y obl igato,.io. 
Ante l& insuficiencia de la iniciativa privada. •• recurió &1 Estado, a 
l&• provincias y Municipios, p&,.& fundar y dirigir caJ•• •••guradoras 
y, con objeto de facilitar recur•oa a t&lea instituciones el ••guro •• 
hizo obligatorio" <4S>. 

Despu•s, siguiendo es~• linead• evolucidn nac• el seguro de 
vid•• ºEn l• historia general d•l seguro esta ralft& nace M4.s t'ard• q•.J• 
I&• restantes. Y •• qu• ••ta •odalid&d ha d• si••ntars• sobre bas•• 
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t•cnic&s que hacen imposible •u evolución con anteriorid•d • la 
elaboración de una ciencia ordenada <c41culo de probabilidades, tablas 
de mortalidad, etc.>. Sin tal b••• matem4tica no podla haber aut•ntico 
••guro d• vida ••• " <46>. 

Por otra parte al ir•• creando lo• sindicatos, como 
repr•••ntant•• de la el••• social del prol•t•riado y aglutinando en su 
s•no • la mayoria d• la mism&, nac•n las cajas sindicales en las cual•s 
los trabajador•• cotizaban con un• cierta cantidad de din~ro. Prim~ro 
fue pera sostener al sindicato como tal, despu6s para sostener sus 
luchas, como cajas de resist•ncia en periodos de huelgas, etc., despu~s 
como m•dio de solidaridad y ayuda mutua contra los despidos, muert•, 
defunción, etc.1 " ••• los primeros sindicatos se inclinaron siempre a 
considerar como una de sus principales tuncion~s la protección de sus 
afiliados mediante un seguro mutuo, Cada uno de estos sindicatos 
agrupaba generalmente a 109 obreros de un oficio deteraminado, quienes. 
una vez afiliado•, debfan contribuir regularmente a la caj•, aunque con 
frecuencia el •indic•to s61o percibl& el pago de una •uma global Onica, 
de•tinad& • cubrir los g••to• de todas sus activid•des. Estas cajas no 
reciblan subvención, ni de los poderes pOblicos ni de los empleadores. 
Lo• agremiado• que tenlan la desgr•cia de quedar sin trabajo, tenfan 
d•r•cho •percibir ci•rtas pr•staciones abonadas por e11as''<47>. 

De la• explosiones sociales que surgieron en el siglo XlX, de 
1• •xperi•ncia de los obr•ros en el manejo de las cajas sindicales, de 
la gran difusi6n de lo~ seguros privados, de 1& intervención estatal y 
l•s empre5&5 privadas, etc. 7 se deriva la instaur~ci6n de los s~guros 
social•• obligatorios. Pero estas no son las ónicas formas que se 
crean, tambi4n lo son, po~ una parte, los seguros ~~cultativos o libres 
(donde no•• obliga a los trabajador•• a afiliarse •ino que se les deja 
•n lib•rtad d• hacerlo cuando lo crean conveniente>• ••est• sistema 
establ•c• tres variantes• cajas municipales, pro~esionales y 
subv•ncionales 11 <48>. Lo cu&l quiere decir que se puede cotizar las 
caja~ •unicipales, a las prof~sionale• o directamente a las 
instituciones de •eguridad •ocial. Y por otra parte, el seguro mixto. 
E•te seguro vincula la ayuda del seguro obligtorio con 1• asistencia 
social, principalmente. 

Por Oltimo, en la actualidad, los •ervicios social•• que se 
pre•t•n en algunos paises y son cong•nitos a la seguridad social son 
los siguientes• ayuda para la vida en el hogar, guarderlas infantil•• y 
centros d• acogimiento, s•rvicios de recreo y v•c&ciones, cuidado de 
ancianos, inv41idos y hu•rfanos, colocaci6n familiar, servicio de 
readaptación y de prevensi6n de los accidentes, ••rvicios de empleo 
<49>. 

Los obr•ros industriales, los obr•ros •con6micamente •4s· 
productivos, fueron los primeros tr•b&jadores que los sistemas de 
seguro social protegieron, y los primeros riesgos cubiertos fueron los 
accidente• de trabajo y las enfermedades profesion•les. Despu•s la 
cobertura se fue ampliando tanto en el •entido del riesgo a cubrir como 
al •ector social que protege. Con el crecimiento industrial y con 1& 
•vo1uci6n •con6mica gen•ral, m&rcada •n algunos paises por 6pocas de 
crisis, la seguridad social •s impulsada al desarrollo, a la cob•r~ur& 
de nu•v&s conting•ncias. 

Poco d•spu•s de la primera guerra mundial "•••• iniciativa de 
los empleadores de Francia y B~lgic& 7 s• decidió agregar una nueva 
contingencia a las ya cubiertas por el seguro social o la asistencia 
soci~l, & saber• la carga a largo plazo que imponi& en el presupuesto 
familiar el nacimiento d• un hijo /a est• tipo d• prestaciones se le 
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11.:&m.aron pr-•staciones tami 1 iar·•s\ ••• sin eni.bargo. 1•• pr•st&cion•• 
f~miti .. res -gen•ralmente •n forma de pagos semanales por cada hijo-•• 
introdujeron por varias razon•s, ya fu•r& para •stfmular la natalidad 
•n los paises donde su lndic• habfa disminuido de .,.n•r& al&rWt&nt•, o 
bi4n p&r.a. evitar una dem&nda d• &lz& gen•ral d.• s•larios, li•itando el 
aumento .a. 1.a.s f&mi t ias pobres ••• "<~O>. Fausto, D.. por su p•r~•. 
conc 1 uye1 "1 _.. as igno&c iones fami 1 i•res •sumen una gran r•l ev&nc i& 
durante la gu~rra porque son empleadas como instrum•nto integrativo del 
salo&rio an •1 intento .. d• 'formalmente respet,.r el tope d• precios y 
salarios dispu•stos al inicio d•l conflicto"CSl>. 

En Italia con el contrato colectivo d• trabajo del 11 de 
octubre de 1934 se instituye 1& 'caja nacional para 1•• ••ignacion•s 
~amiliar~s de los obreros d• 1& industria'. La introducción d• las 
a5i9naciones familiares d•vienen por motivos d• c&r4ct•r conting•nt• y 
en via exp~rimental. Para reducir la d•socupaci6n. •• Pi•nsa reducir el 
horario de trabajo de 48 & 40 horas semanal•s. y para compensar & los 
trab•jadores del reducto g•n&do se pi•nsa en •rogar asignaciones 
familiares para los hijos a c4rgoC~2> 

Finalm•nte el convenio 102 de la O.I.T. dado en el a~o d• 
19S2 presenta los riegos • cubrir, qu• •• han convertido en 1&s nu•v• 
ramas de la seguridad social• 11 El convenio 102. que atiend• a 
garantizar a todos los trabaj~dores un mínimo de pr•st&cion••~ enl1sta 
nueve riesgos o eventos contra los cuales deb•n ••r protegidos los 
ciudadano5 de los Estados q~e lo r~tific~n• cura m~dica. indemni~ación 

por en~ermedad. prestacione5 por d•s~mpl•o. pr•staciones de vejez. 
prest~ciones en caso d• infortunio sobr• •1 trab&jo y •nfermedad 
prof•sion~l. prestacion•s familiar•s. pr•staciones por maternidad~ 
prestaciones por invalidez. prestaciones & los sobrevivi•ntes. 11 <53>. 

Los anteriores riesgos o eventos h&n signific.ado t"ambi4n 14 
propuesta de una clasificación de las principales nec•sidad•s d•sd• e1 
punto d• vista d• la s•guridad social• ºPil.r& la s•gurid&d social. la5 
principales n•c•sidil.des •• clasifican en ••• las siguient••• PARO. •• 
decir. imposibilidad d• obtener colocac16n para una persona qu• viv• d• 
su salario y se encuentre c&p&cit&d& para trabajar, necesidad que queda 
cubierta por el subsidio de paro, ""• la asign&ci6n de t:rasl&do. 
INUTILIDAD, o se• la incapacidad para trabajar de una persona en edad 
de labor~r. que origina •1 subsidio de invalidez y 1& pensi6n obrera. 
DESAPARICION DEL MEDIO DE GANARSE LA VIDA, que se co~bate con el 
subsidio d• r•&d&pt'&ci6n profesional. VE.JEZ, cubierta por 1& pensión de 
retiro del trabajo r•tribuldo o no·. NECESIDADES DEL l'tATRll'IONIO PARA LA 
l'IUJER, cubiertas por la póliza d• •~• de e•••· incluyendo ••t'•• 
pr•vision•sl a> boda, por ~•dio de la asignación dotal y b> p&rt'o, por 
medio de la &tenci6n m6dic& y <1•1 subsidio"CS4::>. 

D• ••tas necesidad••• • su v•z. • d•riv&do una clasificación 
de los riesgos, P•>r •J•~plol "Alfredo "•nn•s, &t'endiendo • la 
natural•z• d• las cons•cu•ncias que produce, clasi#ica los riesgos 
agrupándolo• en tres grand•• cat'egori&sl ••• J. Riesgos que d&n lugar & 
un& incapacidad t•mporal y transitoria par& el trabajo, originado• por 
1& •nfermedad. los accid•nte•~ •1 ••b&razo. y •1 parto, 11. Riesgos qu• 
ocacionan en la persona. que los sufre una incapacidad p•r••••nt• 
<total o parcial> para 1• adqui•icidn d• un salario, como son l• vejez 
y 1& inv&lid•z1 III. Riesgos que nulifican 1& personalidad humana, 
donde sdlo •• posible consign•r •1 d• muerte. suceptibl• de origin~r 
gastos d• •nti•rramiento y une precaria s~tuaci6n p•r• la• viudas o 
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hu•rf'ano•"<SS>. 
La• pre•tacione• que derivan de lo• rie•goa tambi•n son 

•uceptible• de •er cla•if'icada•• a> pre•taciones preventivas, que 
cubren lo• accidente• de trabajo, las enf'ermed&des, la desocupación 1 b) 
prestaciones re•tauradora•, que proporcionan atención m•dic& y 
medicina•, bu•c• hasta donde sea posible su rehabilitación en casos de 
accid•nt••. •te. proporciona si s• requiere. aparatos ortop4dicos. etc. 
y e> prestaciones compensatoria•, que proporcionan subsidio de 
enfermedad, maternidad, en casos de &ccident•s y ent•rmedades 
prof•sional•s, pensiones o subsidios de invalidez, pensiones o subsidio 
de vejez, subsidio de desemp•lo, asignaciones fa.miliares, subsidio y 
pensione• a los supervivientes (viudas e hijos><S6>. 

Por lo que respecta a la cobertura, se ha tendido a cubrir a 
toda la población trabajadora. Comprendidos los trabajadores de la 
industria, el comercio y est&tales1 a los campesinos y agricultores; a 
los trabajadores temporarios, & los trabajadores dom•sticos1 a las amas 
de casar a los artesanos, a los estudiantes y trabajadores en 
instrucción1 a las prof'esiones liberales. 

Suecia es uno de los paises donde la 
preStacion•• han alcanzado su m'ximo desarrollo, 
anteriores entes &sf como a los e~tranjeros que alli 
•1 sueco. 

cober~ur& y las 
que a.barca 1 os 
viven o estudian 

En lo q• respecta. a. la. vejez, inva.1 id•z y muert'e, por 
•Jemplo, exiate un sist•m• doble de p&nsión universal y de seguridad 
social, de los que s• derivan,. un& pensión universal y •Jn& pensión en 
función del •mpl•o, r•spectivamente. Existe una pensión de vejez, 
pensión de inv&lid•z y pensión de sobrevivientes. Hay tambi*n, un 
su•ldo b'sico sujeto a ajustes mensu&l•s autom&ticos por cambios en el 
nivel de vid•,. asf como un ajuste autom4tico del salario y pensiones en 
función de Cc•11:.i:-s habidos en los precios. 

·En lo <;1ue respecta .,. 1& enf'ermedad y maternidad. Existen las 
pr••t•cion•• por •nf~rmed~d. pres~aciones en din~ro par~ los 
•••gurados,. prestaciones de maternidad,. prestacion•• •n dinero par& los 
P•dres. Hay prestaciones m~dicas para sobrevivi•ntes y d•pendientes. ••1 como prestaciones m~dic&s para los beneficiarios. 

Por lo que respecta a los ri•sgos de trabajo, hay un sistem.,. 
obligatorio de seguro social con comp.,.~ia privad&. Existen l•s 
prest&cion•s •n dinero,. prestaciones m~dicas,. para sobrevivientes y 
dependientes, pensión d• viudez, pensión de orf'andad. La prestación 
m4xim• a los sobrevivientes es 63 1134 de los ingresos compensados, 
adem6s, en gastos de f'uneral se da un 20% del monto b'sico en el mes de 
enero del a4o en que ocurre el fallecimiento. 

En cuanto al desempleo, exi•t• un sistema doble de segur~ 
voluntario y ayuda asistencial. 

Por 61timo, para ¡&s &signaciones f'amiliares, existe un 
stst•ma universal que· da -prestaciones a los asegurados, &sf como un 
mon~o ~•g6n los hijos a c•rgoC~7>. 

Otra de las p•rtes que componen el a•pecto estructural de la 
seguridad social. adem's d•l sistem~ d• seguros y cob•rtur&, vistos 
&nteriorm•nt•. son los niveles del tinanciami•nto y administr•cidn. 

En •1 financiamiento. por una part•. •1 seguro soci•l tiene 
un aspecto matem4tico ''mucho m4s que jurfdico y por eso su sem•Janza 
con el priv•do. La ley d• probabilidades, aplicada a los 
acontecimientos que puedén motivar el subsidio. permite que 1& 
institución cubra •1 riesgo de ~ste, ~ su vez,. dentro de l&s 
posibilid•des de la razón humana, a cubierto del mi•mo, ya que las 
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cuotas •• c•lcul•n con r•l•ci6n a 1'.as prob,.bilid•d•• d• que•• pr•s•nt'• 
el rie•go. L& •st•dfstic&, en •~•cto, nos da conoc•r qu• 1• r•petición 
d• ~quellos sucesos que nos p~r•cen fortuitos -•uerte. •ccad•nt•s, 
enferm•d•d- se re•liz•n con una. regul&rid•d incre1bl• • pri••r• vist~. 
cu•ndo sus obs•rv&ciones se dirigen sobr• un 'ntimero suficient•••n~e 
elev~do de individuos coloc~dos en condiciones &n41og••, se descubre 1& 
semeja.nz~ de l•s c&usas de los siniestros. P•ro •I s•guro soct&I, qu• 
persigue un4 polftic• co1~ctiv• no tiene que ajust'&rse rtguros&mente • 
tos c4.1culos"<~S:>. Nett't!r clasifica. l&s florm•• de interc•mbio d•1 
a.port'e que coresponde a. un& pr~st&ciónJ 1

• ••• el interc&mbio de 1& cu~t• 
con respecto ~ 1~ prest~ción pued• efectuarse d•P•ndi•ndo de diver~as 
modalidades t•cnicas, cuy& aplicación •s m4s ~•cil••nte cuando •1 
s•guro •S obligatorio. Este interc•mbio pued• ser individual• para cad• 
as.,gurado el importe de 1& c•.1ot•. •• igual &1 v•lor prob•bl• de la 
prest~ción qu• pod(~ Qtorgársele /prim• &ndividu•l\t El in~erc&mb&o 
puede efectuarse dentro de un grupo de as•gur•dosa •I importe total de 
las cuot4s pagadas por et conjYnto de los miembros del grupo •s igY&1 
al valor probable de las prestaciones otorgadas al conjunto de Jos 
miembros del grupo <prima promedio>, El intercambio d• las cuot•s con 
respecto a las prest~ciones puede etectuars• entre Jas dos 
col•ctivid~des constituidas. una por el conjunto d• los cotizantes y 
otr• por el conjunto de los bene~ici&rios, sin qu• exista relación 
individu~l entre •1 importe de la cuota de cualquier ~s•gur•do y el 
valor probable d• las prestaciones qu~ podf&n conc•ders• ~ ~ste 
aseag•.1r.ado o a. sus der•choh,;¡,bi.tntes (prima uniforme> .. <59). 

A lo 1.argo de toda 1-.. historia del seguro social 1 .. s forntas 
de fin-..nciamiento h4n venido cambiando. Los entes que in~ervi•nen en e1 
financiamiento son principalmente los tr•baJ&dores. los p•~rones y 
empl•adores y •1 Estado. D• manera general y d•p•ndiendo d•I sistema de 
a.segur.ación se d&r4 una u otr-.. forma de tinanci&Miento. por ~jemplo. 
para 1& asistencia social gen•ra.lmente es el Est&do qui•n •porta pa~• 
su finoilnciamiento. Para los s•guros sociales. dependiendo d• cual se 
trat•. por eje•plo, p&r& los accid~nt~s y ~nferm~dad•s prof•s1onal•s. y 
en ·general, para cualquier infortunio· de trabajo, es •1 p&~r6n o 
empl•ador el que -..porta 1& tot•lidad para su tin&nci••1ento. •te. 

Par& Jos tr~baj~dores el tinanci&Mi•nto d• la s•9urid&d 
social s• ha convertido en una reivindicación en •1 sentido d• que su 
•portación s•a mfnim& y las prestacione9 m•xim&s, •un&d&s & tor.,.s de 
compensación por deterioro en •1 ntv~l de vid• o d• los salarios. como 
I& impl•ntación d• un• escala móvil que comp•n•• al salario y l&s 
prest•cion•s d• acu•rdo con 1~ infl~cidn, etc. 

En cuanto • l•s ~ormas admintstr•tiv••, v•a•os sus 
c•r&cteristic&a. En una prim•r• tnstanci• loa org•ni•mos 
~dministr•tivos de la seguridad social •r•n autdno•o•. d•spu•• p&s&ron 
• ~orm&r p&rt• d•I Estado, como •n Igl•t•rr& dond• l• ••gurid•d social• 
"•st4 controlada totalmente por •1 Estado. en donde incluso, •xist• un 
•inisterto d• s•gurid~d soci&l''~60>. 

Deapu•s se constituyeron org~nis•o• deac•ntr•liz•dos con 
o•rticipación trip•rtit•• empl••dor•• o p&tron••· •I E•t•do y los 
~rab&jador••· Esta óltima ~orma es 1& m•• gen•r.liz•da. Aunqu• en 
algunos paises 1~• institucion•s autónom&s y d• los trab•jedores siguen 
funcionando, en un sistem• en •I cual cada ent• &sum• tar••s y 
~•sponsabilid•d•• ••P•Cfficaa. Por ejemplo, la organización 
~d~inistrativa general d•l sistem• d• ••guridad social sueco, pr•s~nt~ 
1il.s sig•.lientes instit"uciones• Consejo Nacional de S•guridad Soc1aL, 
.Juntas Region•I•• de S•gurid•d Soci&I y Junt&s Locales de S•gurid•d 
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Social1 Cajas d• P•nsion•s, administrad• por cuatro juntas tripartitas 
para •mpl•ados pOblicos, •tc1 Junta Nacional d• M•rcado d• Trabajos 
Cajas d• D•s•mPl•o d• los sindicatos, cajas administradas por las 
Junta•· dir•ctivas compu•stas d• oficiales de los sindicatos y 
r•pr•••ntant• d•l g~bi•rno.<61>. 

Por Oltimo hay cons•n•o gen•ralizado en •1 s•ntido d• ~u• las 
formas administrativas d•b•n cambiar hacia la fusión de un sólo 
organismo. 

Con todo lo visto •n este capitulo podemos concluir qu• 
•xist• una r•laci6n intima entre la sociedad y su propia estabilidad, 
•voluci6n p•rmanencia y cambio utilizando como m•dio a la seguridad 
social, en t~rminos d• protección del individuo, d•l m•jorami•nto d• 
sus condicion•• de exist•nci~. •te., con lo que 1~ segurid~d social se 
ins•rta en la soci•dadi que la condición de existencia de la seguridad 
soci&l •• 1• soci•d•d mism4. Y • su vez. 1a soci~d•d misma est' 
condicionada por la s•guridad social. P•ro •sta relación no es 
••t,tica, transcurr• · por dif•r•ntes caminos, ni unilateralm•nte 
globalizadora. Es d•cir, •n •l capitalismo la s•guridad social se 
convierte en un medio d• la supervivenci• d• esta sociedad, 
desplaz,ndos• •••ncialmente a su r•lación fundam•ntal• la relación 
trabajo asalariado y capital. Allf refr•nda •sta r•lación contribuyendo 
• su perm&n•nci& y d•s&rrollo. P•ro esta formad• ins•rt&rs• no es 
autom,tic• y •sp6ntan•a • Precisa del elemento humano, de d•terminados 
int•r••••• qu• 1• molde&n, le inspiran un& determinad& tendencia de 
deserrollo. Por eso una definición de seguridad soci&l que no abarque o 
r•fl•j• sus condicion•• y formad• •xistencia ser• limitada. De allf 
que, conclufmos, la seguridad social •• un complejo económico, poli~ico 
y social.<62>. 
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II. SEOURIDAD SOCIAL Y DESE"Pl.EO. 
L& segurid&d social h& d•tinido &1 d••••pleo co•o un riesgo1 

ri•sgo que d•b• ••r cubierto por •1 ••guro de d••••P1•o, o por otro 
sist•ma., por ejemplo, 1.a &sistenci ... por desempieo. 

Aunque e1 desempl•o pued• ser. ocactonado por• ~i •••• t& 
d•ticienci& d• 1& dem•nda tot&l, qu• ti•n• c&r4cter ciclico y que es 
propio especi&1mente de los p&fs•s desarrollados industrial•ente ••• 2. 
El desempleo origin&do por v•riacion•s •stacion•1•• d• 1& producción o 
de 1& dem~nd•, cuyas consecu•nci•s.m.6• gr•v•• ••da en los paises qu• 
tienen m~yores votumen•s d• m&no de obra dedic&d&s • activid•d•s d• 
esta clase ••• 3. El desempleo cuyas c&usas son los c&Mbíos en 1• 
estructura del sist~m• económico mis•o, en virtud, por •J••plo, d• 
cambios perm•m•ntes en la demanda y en la composici6n d• la producción 
/cambios tecnológicos, etc.\ 4. Los proble••• pres•n~&dos por 
insutici•nci&s de capit&liz&ción para el d•••rrollo sectorial, •• 
d•cir, de c&r•nci&s d• equipos primordi&l•s y otros r~cursos 

complementarios ••• /l•• causas dos y cuatro son r•pr•••nt&tiv•• de los 
países subd~s&rrol l&dos\."<63>, 1& seguridad social, y en particular, •1 
seguro d• des•mpleo, h& t•nido un desarrollo tal qu• 1• P•rmi~• at•c&r 
al desempleo sea CY&l ~u•r• 1& c&us& socio•conómic& que lo provoqu•. 
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l. EL SEGURO DE DESEMPLEO. 
Aunque han sido v&ri&s l&s propuest&s para co~batir el 

desempreo, por ejemplo, l&s dadas por• "1). Escuela o teorfa de los 
precios que cree posible evitar el paro forzoso con una disminución de 
los precios <Yerrijnstu&rt, Cassel, Lampe, etc.). 2>. Escuela de la 
'coyuntura' que propone llev&r a efecto una compens•ción entre las 
altern&tiv•s de la coyuntura p&ra poder estabilizar la economía y el 
p&ro forzoso en nivel medio <Beveridge, Pignon, O.I.T., Bellerby, 
etc.>. 3> La ~•orf~ de la inflación, que aspir• & crear nuevas 
oportunidades de tr&b&jo medi&nt• el &umento del crédito, &unque sin 
se~&l&r los remedios & que pued& recurrirse para obtener los capitales 
a largo plazo necesarios para 1& concesión de dicho crédito, ni tan 
poco el modo de evit&r la consiguiente deflación <Lloyd George, Keynes, 
etc.). 4). La teor(a industrial que ve en la elevación de los jornales 
•1 m•dio apropi•do P•r• · absorv•r la producción en aumdnto, evitando 
•sf el paro forzoso <Tarnow. Woytinsky, e~c>. ~>. L• teorfa del proceso 
d• c&pit&lización, segón la cual el paro forzoso de nuestros d(as es 
equivalente a la capitalización incompleta de donde la lucha contra el 
mismo requiere una integración del proceso d• capitalización a fin de 
aportar los capital•s n•c•sarios para aque11a''C64>, se considera que la 
utilización de la seguridad social ayuda a solventar el problema del 
desempl•o aunque• ••estamos viendo que el seguro de desempleo ~s 
nftid&mente residual, o sea, la simple creación de este seguro no ser{~ 
suficiente para r•solver el problema de la desocupación. A lo mejor 
podemos considerarlo como una de las medidas capaces de contribuir para 
1& solución"C6~>. -

Implantando el seguro de desempleo s• traen las siguientes 
co~••cu•ncias1 ''l. Un aumento d• Ta salud pdblica, resultante de la 
tr&nquilid&d moral que r•pr•s•nta un futuro d•finido. II. Un 
cr•cimien~o del poder de compra de los obreros, como resultado de la 
f&lta d• n•cesid&d d• ahorro, ya qu• la función que este desempe~ar(a 
la hace el seguroi en cons•cuencia,· el obrero gastar4 fntegr&s sus 
entr&das. Sobre •st• punto se ha discutido si el seguro significa un 
beneficio o un pr~Juicio, y sobre ello, Robert Massé nos dice que 
depend• d•l mom•nto en que se le consid•r•, si •• le con9ider• en 
tiempo norm&l, •1 ahorro ser' algo recomendable, •is• r•fiere a 
~tempos de crisis. en que es n•cesario &umentar el poder adquisitivo de 
las masas, el ahorro es contraproduc•nt• • la economfa nacional. 
XII.Por medio del seguro se obtien• la estabilización y mantenimiento 
de los salarios y condicion•s de vid& general•• que se han 
conquistado"C66>. 
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1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SEGURO OE DESEMPLEO. 
Los prim•ros ant•c•dent•• d•1 ••guro de desempleo 1os 

encontr~mos dn l&s cajas sindicales d• •yuda mutu& qu• crearon los 
propios tr~b~jadores como cons•cuencia de· su situación precaria 
provocada por la industrialización qu• d••P1•zó enormes cantidad•5 d9 
tuerza de trabajo por l~s m4quinas. adem's de l&s l&rgas y extenuanCe5 
jornadas de tr~b&jo, 1& insalubridad f&brit. etc. Deapu•s •1 des•rollo 
e implantación del seguro de d•sempleo se haya en r•lación directa con 
l~s crisis ~conómicas. En el a~o 1892 europ& sufre un& crisis económica 
y de ese •~o data I• caj• de Berna<67>. Se trataba d~ una caja 
municipal subvencionada, en Ja qu• todo trabajador. sindicado o no. 
podía asegur~rse con~r~ et des•mpleo, si &sf lo d•s••b~. Otras ciudOJ.des 
y cantones no tard&ron en fund~r instituion•s an41og&s. El ejemplo se 
•xtendió r~pid~mente a otros p&fses, •ntre to• cuales figuró Al~m~ni~, 
n~cidn en que se constituyeron c&j&s comun&les d• seguro t~:ult&tivo de 
desempleo, en 1896 en Colonia y en 190S •n L•ipzing<óS). 

Seguidament• se cre~ron los prim•ros seguros obligatorios, el 
primero fue en 1995 en •I c•nton suizo d• S•int-0..11, cuyo proyecto tue 
~bandonado en 1997. En 1901 en la ciud•d belg• de G•nt• se cr•ó un 
sistem.a. que tomó el nombre de usistem• de Gant'e .. , dicho s1stem• 
consistfa esenci•lment•, en la concesión de un& subv•nsión municipal a 
las cajas de d•se•pteo privadas, d•stinada a aum•nt&r la cu&ntf~ ·~~ las 
prest~ciones abonadas a los a~iliados que se encont'rab&n sin empleo. 
Las sybvensiones anuales concedid~s a l&s cajas, eran proporcion~l~s al 
importe de las pres~aciones abonad~s durante •1 a4o pr~ced•nte. Tales 
subvensiones se otorgaban tunda~entalment• • las c•jas sindic&les. las 
cu&les se ocupab~n de todos los ~spect'os de 1& admin1strac16n de las 
prestaciones y verificab&n especialm•nte si los bene~iciarios ~ran ~n 
realidad des~mpl~ados<69>. Como pod•mos· obs•rv•r, todas •sta~ 
experiencias se realizaban en las ciudades m~~ importantes de Jos 
diferentes paises. 

Es en 190S en Francia donde el seguro d• desempl•o p&s& a ser 
nacionals 11 Fr~nci~ ••• modifica el sistem& de O•nte, qu• habían &doptado 
sus ciudades, y en el s•ntido de centr•lizar tod•• las caj•• co~unales 
int•rviniendo el Estado, ~ ~in d• h•c•r coh•rent• el tuncion&mi•nto de 
las mismas1 •sta manera de concebir •• ~in&nciamiento del seguro 
facult&tivo contra el paro, fue aceptado •n otros p&fs••• B•lgic~ •n 
primer lugar, Noruega, Dinam&rca, etc.''<70>. 

En Inglat•rr&, •1 prim•r pals industrial, •• habfa creado un• 
atmósfera propicia par• los seguros social•• y •r• apr•mi.an~• su 
n•c•sidad. La r••cci6n cont'ra las f•mosas l•y•s d• los pobres, o de 
inding•ncia, qu• di6 lug&r ent-orno • 1840 al movimiento "Ch&rti•t•", 
que los propició1 ad•m4s de la tradición ••i•t•nt• •n cuanto • I& 
cr•&ci6n de diversas ,ormas d• ••guro. por •'••plo. desde p~incipios 
del siglo XIX había Y• un seguro privado, •·1 ,cual pudo adaptar•• a la 
forma d•I lla.,.ado "industrial&sur&nc•", •"'••tl•n ta•bi4n, 11ti l•s d• 
soci•dad•s ª"'i•tos&s "fri•ndly soci•ti••" y tondo• d• los sindic•tos 
"trad• unions" d111tstin&do• ~ambt•n a la prestacidn de los gastos 
~un•r&rios y &yud• en caso d• •nt•rm•d&d d• los cual•• un gran n~m•ro 
•• transformaron al •ntr•r •n vigor I& l•y de 1911<71>. 

En la implantación y desarrol 1·0 del. ••guro d• des•111pl•o. las 
crisis económicas han jugado un P•P•1 d•t•rminant•, •• decir. han 
propic·i&do su creación como r••Pu•ata al deterioro socioecon6mico 
provocado• durant• la 4poca de crisis que siguió a la d•pr•sión del 
at!S:o 1930, 1.a n•cesidad d•l ••guro d• d••••Pl•.o r••ultaba notoria en la 
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mayorfa de los paises industriales, los cuales se vieron obligados a 
adoptar medidas contra el d•sempleo <72>. Y en el perfodo de la 
segund• gu•rr• mundial. c&racteriz&do como de d•sv&r&Justes económicos, 
pol(ticos y soci&l••, los p&(ses qu• incorporan seguros contr• el 
d••••Pl•o tu•ron1 Au»tralia C1944>, Br•sil <l94S, r*gimen parcial), 
C•n•d6 (1940>, Gr•cia C194S), Japón <1947> y Uruguay (1944, rEgimen 
p•rc ia I > .<73>. 

Podemos _concluir, 
POLITICO Y SOCIAL DE LAS 
CONDICIONES DE VIDA V DE 
ASPIRACIONES POR MEJORAR 
IMPULSADO,ESENCIALMENTE, LA 
DESEMPLEO A NIVEL MUNDIAL. 

que HAN SIDO EL DETERIORO ECONOMICO, 
SOCIEDADES, Y EN PARTICULAR, DE LAS 

TRABAJO DEL PROLETARIADO, ADEMAS DE SUS 
ESTAS CONDICIONES,SU LUCHA, LO QUE HA 

IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL SEGURO DE 

Un repaso al momento d• implantarse el seguro de desempleo & 
niv•l mundial nos p•rmitir6 t•ner m6s claro lo ant•rior. 

Para ello hemos agrup•do 1& inrorm•cidn disponible en lfmites 
y tr•cuencias d• l•Y•• iniciales y vigentes tomadas por decenas de 
&~os, qu• nos P•rmiten estratificar con m4s claridad la posibilidad 
real d• implantar y desarrollar el s•guro de desempleo a partir de 
momentos de deterioro politico, social y económico. En Europ•, por 
•j•mplo, <ver Anexo, cuadros I y II>, en cuanto~ l•yes iniciales, que 
nos orientan sobr• •1 tiempo en que se implantó este seguro, en la 
d•c•na 1911-20, en la que se sit6a la primera guerra mundial hubo ocho 
pafaes, 1& frecuencia m's &lt& • lo l&rgo d@ Sl a~o~. qy~ impusieron el 
seguro de desempleo. En •I P•rfodo de 1921-30, donde se localiza la 
crisis económica mundi•l de 1929-30, hubo tres p~1ses <Luxemburgo, 
1921, Suiza, 1924 y RFA, 1927> qu• impulsan el seguro de desempleo. En 
los tiempos de 1& segunda guerra mundial que se puede ubicar en el 
'p•rfodo 1941-50, tenemos tres paises que promuev•n el seguro de 
desempl•o <Portugal, 1942, Or•cia, l94S y Holanda, 1949). 

Por lo que r•spect& • l&s l•yes vigentes cuyos limites re~l•s 
abarcan desd• 1934 hasta 1974, es decir, 40 a~os1 en los tiempos de la 
segunda gu•rra mundial hubo un pafsi Luxemburgo, en 1945 impulsó el 
desarrollo del ••guro d• d~s•mpleo, sup~rando,de est• modo, la l•Y 
inicial. 

Siguiendo la mism& metodologf&, en A~~ric& <ver anexo, 
cuadros III y IV>, puede observarse que •n un total de límites reales 
d• l•Y•• intci•l•• de implantación del ••guro d• d•••mpleo, que va de 
1935 a 1967, •• decir, 32 •~os, hubo siete pais•s que impusieron el 
••guro de desempl•o. Nuevam•nt•, si partimos de un periodo d• crisis 
econ6m•c•, o de crisis polftic& y aoci&l, por ejemplo, el provoc•do 
durant• la segunda gu•rr& mundi•l. tenemos que un p•f•, Urugu&y, iMpuso 
m•didas en 1944 y 1945 en torno al seguro de desempleo, no hay q~e · 
d•scartar & C•nad6 que durant• 1940 tambi•n impuso medidas en t•rminos 
d•l seguro del des•mpleo. 

En Africa, es ¡~portante destacar que h& pesar de ser el 
continente m4s •mpobrecido <excepto la república sudatricana>, han 
•xistido medidas t•ndientes &1 ••guro de d•sempleo Cver An•xo, cu•dros 
V y VI>, por •J•mplo, en Egipto, Ghana y Libia. Lo mismo sec•d•, d• 
ci•rta m&ner&, •n •1 subcontin~nte americano, en donde v•rio5 P•f••• 
han tomado m•didas lo qu• no sucede en M4xico.<Ver Anexo, cuadro 
III>. 

Ve~mos por último, 
Anexo, cuadros VII, VIII>. 

En el periodo de 
económica mundial de 1929-30, 

lo que reapect& • Asia y Oce•nia <ver 

1921-30 •n el cual localizamos 1& crisis 
hubo un pafs, Nu•v~ Zel•nd&, qu• en 1930 



impuso un& l•y t&vorable sobr• s·eguro &1 d•s•mpl•o. Dur•nte 1• ••gund• 
guerra mundial encontr•mos que dos p~i••• impusi•ron el s•guro •1 
desempleo, Australia en 1940 y ~apón en 1947. 

Con la intorm&ción .anterior hemos qu•rido hacer not•:r que es 
posible •n 4pocas de deterioro económico,· político y soci~J 1& 
implantación <que observamos como la l•Y inicial) y el desarrollo <que 
obs•rvamos como ley vigente, continuación d• la &nterior> del seguro de 
d•sempleo • niv•l mundial. No nos int•resa qu• en momentos d• &UQ• 
económico num4ricament• s• implant•n m4s o mejores sistemas en varios 
países, o se mejore en los p&fses alt•ment• indus~raalizados el s•guro 
de desempleo, por ser obvio, sino repetimos, 1• posib1lid&d re&1 d• la 
implant~ción y desarrollo ~el seguro de desempleo •n •pocas d• crisis y 
deterioro económico, polltico y social. 

Mención ap&rte m•rece los ••fuerzas qu• en p&1s•s 
subdesarroll~dos, dep•ndi•ntes, similares ~1 nu•stro, Argentina, Chile, 
Brasil, Uruguay, Libia, Egipto, lrak, etc., si tengan m4s t•ndenci• a 
desarrollar la real implant~cidn del ••guro d• de•empleo. 

Por lo que respect& ~ la cob•rtura del seguro d• d••eMpl•o el 
an41isis nos lleva a dos nivels1 a) qu• sector, •strato o parte de la 
población tr&baj&dora cubre e1 seguro d• desempleo y b> que t'ipo dd 
sistema de seguridad Social se erig• para •llo. 

En todos los pa1ses del mundo que tienen sistema de seguro de 
desempleo, son los trabajadores de 1• gran industria tos que en su 
tot~lidad st!' •ncu~ntran protegidos, despu~s 1• siguen los trabajadores 
de los servicios, el comercio, et'c. Y ho&y que hac•r notar QUt!' 1& 
evolución d•l s~guro d• desempleo conduce a cubrir • la m•yorí~ d• los 
tr~baj~dores asalariados, despu6s a los camp•sinos, artesanos e 
industria familiar, hasta abarcar a las prof•siones liberales~ los 
trabajadores dom6sticos y del hogar Camas de cas•>, Jos aprendices y 
treb~jadores en adiestramiento.<Ver An•xo, cuadros IX y X>. 

En cuanto al tipo de sistem• de seguridad que coordína al 
s•guro de des•mpleo •ncontramos en Europa, por ejemplo, qu• hay un gran 
des~rollo de los seguros sociales d• d@9@mpleo obligatorios, que se 
llegan a combinar con otros sistemas para adquirir l• c•racterfstica d• 
mixtos. <Ver Anexo, cu•dro XI>. 

Fausto, o. teni•ndo otras tu•nt•s d• infor••ción nos dic•I 
"Todos los trabajadores &•alariados de I& e.E.E. est•n protegidos 
contra el des•mpleo. L• prot•ccidn, empero, •s facult•tiva en 
Din•m•rca. En Irlanda, Los Pafs•s Bajos, Alemania F•deral • Italia, 
par& ~t•nu&r el rigor de los •~ectos del •xito de lo• principio de 
as•guración, s• ha instituido un sistema secundario d• asistencia por 
d•s•mPl•o a favor d• 1os trab•j~dores d•socupados qu• no satisfacen m&s 
la condición nec•saria p•r• la erogación de la indemnización del ••guro 
al des•mpl•o. En Francia, junto 41 s•guro d• d•••mpl•o exist• un seguro 
complementario, de origen contr•ctual, qu• s• exti•nde pr•ctica••n•t• a 
todos los asalariados, salvo d•t•rmin&d&s c•~egorias especiales <co•o 
los dom•stico9). En rtali~ ••• jun~o •l ••guro de desempleo, opera en el 
sector industri&I y agrfcol& la Ca••• Jn~egrazione Guadagni, dividid~ 
en una g•stión extraordinaria y ordinaria. Para la gestión ordtn•r1~ 
que ampara tanto al sector industrial como agricola1 Jos •otivos P•ra 
su intervensión •on 1& •u•pención del tr&b&Jo y la reducción d~l 
hor•rio d• tr•b•Jo por caus•• del merc•do o •~presa• de car•cter 
tr•nsitorio y no imputable a las p&rt••· La gestidn extraordin•ri• 
protege a 1os obrero• y •mpleados de Ja eMpr••• industrial inc1ufdos 
los edi1es y atines. Los motivos P•r• su intervensidn •• proteger d• 
1•5 crisis econdmicas <ya ••• sector:ial o 1 ocal> y 1 ~• 
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re•structuracion••. tas r•organizaciones y cambios en la membresia d• 
las empresas."C74>. 

Por lo que respecta a Am•rica, Asia-Oc•anfa y Africa, <ver 
Anexo,. cuadro XII>. La •xistencia d• diferenes tipos de sistemas se 
explica tanto po~ la form• d• administración como por la torm~ de su 
financiami•nto, por •j•mplo, •l s•guro obligatorio generalmente est4 
administrado de manera tripartita <empleadores, Estado y trabajadores> 
y en su financiamiento también participan estos tres entes. En la ayuda 
asistencial es generalmente el Estado quien financia este tipo de 
aseguración• las cajas de previsión generalmente est4n controladas por 
los sindicatos de trabajadores. 

En cuanto • las prestaciones. vari•n diversament• de pais a 
país. por ejemplo. son erog~d•s sin limite de tiempo de duración, salvo 
casos particulares. en B61gic~, sin limite de duración, pero con 
reduccidn de la indemnización con el transcur5o de los a~os <salvo que 
la p•rdida del empleo suceda después de los 55 a~os>, en Francia1 ~on 
limites v•riable• en r•laci6n al periodo de ocupación, en Alemania 
Federal1 con limites fijos de duración en Dinamaraca, Paises Bajos, 
Luxemburgo e Italia. En Dinamarca. la duración de las prestaciones no 
pueden ir m4s a114 d• 3 &~os y medio; en los Pafses Bajos, el limite es 
de 130 dl&s al &~01 en Luxemburgo, el limite es de 365 días del 
calendario por p•rfodos de 24 meses1 en Italia, el limite es de 180 
dfas al &~o <prórrogados a 360 dias en r•gimen transitorio. para los 
obreros •diles>. Por otro lado, 1a asistencia por desempleo para 
aqu•llos qu• no tien•n der•cho a las prest~ciones del seguro de 
d•sempleo es ilimitada en Irlanda y Alemania Federal; limitada a 2 a~os 
en los Paises Bajos, pero con prórroga a fin de los 65 a~os para los 
desocupados que han cumplido los 60 a4os1 limitad& a 90 dfa5 
<prórrogables> en ltalia.C75>. 

En el nivel del financiamiento del seguro de desempleo en 
Europa <ver Anexo, cuadro XIII>, en 1• mayorfa de los paises el Estado, 
los patron•s y tr•b-Jadores participan en el financiamiento. Es de 
hacer not&r que en Alemania Federal <excepto si rebasa el lOY. del tope 
m'ximQ), Islandia, Itali&, Luxemburgo~ Mal~•. Noruega y Portugal los 
trab&jador•s asalariados no participan en el financiamiento, empezando 
el Estado a asumir la responsabilidad d• subvencionar •1 seguro de 
d•s•mpl•o. Siendo esta ~ltima situación, 1~ tendencia general en los 
países europeos. 

En Am6rica el financiamiento sobre •1 tipo de sist•ma de 
s~guro de des•mpleo correspone a los patrones y al Estado; los 
trabajador•• asegurados. de manera general, no tienen una participacion 
~undamental. <Ver Anexo, cuadro XIV>. 

Por lo que respecta a 
participación del Estado, los patrones y 
su conjunto, salvo •n Australia y Nueva 
el costo total. <V•r Anexo, cuadro XV>. 

Asia y Oceanfa, eMiste m4s 
los trabajadores asegur•dos en 
Z•landa, donde el Estado cubre 

Por óltimo en Africa, el Estado, los patron•s y los 
tr•b•Jador•s •••gurados,excepto en Oh~na, gon quien•s participan •n el 
financiamiento.(Ver Anexo, cuadro XVI>. 

L&s conclusiones gener•les que podemos •x~raer sobre el 
financiamiento del seguro de desempleo son• 1> En la medida que el 
s•guro de desempleo tenga un escaso desarrollo la participación del 
gobierno, el patrón o empleador y los trabajadores asegurados 5er4 
b4sico para su implantación. En cambio, 2) Ahf donde existe un seguro 
m4s d•sarrollado, donde • pesado la etap• de consolidac1ón, la 
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t•ndenc1• es, por un& p&rte, qu• ·•1 tr•b•j&dor o •s•gur•do no p&rt1cip• 
en el fin&nciami•nto1 por otr& p&rt•. •1 Estado•• qui•n &sum• mayor 
respons&bilid~d. 

En cu~nto 4 l• administración. •• d•cir. las formas y 
•s~ructuras ~dministr&tiv&s de los sistemas de s•guro de deseMpleo. ~n 
la gran m~yor{• de los país•• a nivel mundial s• h&n formado organismos 
d•scentralizados donde particip•n los repr•sentantes d~ los 
trab~j~dor~s. los ~mpres~rios. patrones o emple•dores y el Estado. Es 
import~nte dest~car que 1as orgenizac1ones s1ndic&1•s p&rticip~n 
~fectiv~m•nte en 1& toma de decision•s sobre el desarrollo del seguro 
de desempleo. Tienen bajo su contr~l. allí donde participan en su 
~1n~nc1ami~nto, las cajas de asist•nci& o d• s~guro que les per~iten 
yna vigilancia dir•ct& sobre los montos de participación de 105 
tr&b&j&dores. 

Por otra p~rt~. relacionado dir•ct•m•nte con •1 seguro d~ 
d•sempleo y con l&s organizaciones &dministr&tiv•s ineh•rentes a &1. 
exist~ un~ institución de servicios de •mpleo cuy•s runciones son: ~> 
~1 estudio del mercado de trabajo, b> el registro de 1& mano de obr~ 
disponible; c> promover programas de formación profesional y de 
re&dapt&ción de los desocupados1 d> •l•borar planes de desarrollo del 
empleo, y por 61timo, e) coordinar su acción con el seguro de 
d•sempleo. <76/. 

Por es~as caracter(sticas l&s instituciones de servicios de 
empleo tienen una función esencial en el funcion&miemto del seguro de 
desempl~o.En tales s•rvicios d~ empleo t& participación de las 
organizaciones sindicales de los trab•Jadores es fundamental. 

Viendo el seguro de desempleo desde el punto de vista 
administrativo, encontramos que deben de existir ciertas Condiciones de 
admisión al benefici~ dd tas prestaciones. Generalmente se dividen en 
dos nive1esl &) Admisibilidad. para •llo se necesita estar a~iliado 
ser asegurado Cy en 5U caso cotizar) •n una institución de segur~d~d 
social; b) Condiciones de indemnización, que se dividen en: 1) Esr•do 
de desempleo involuntario, esto es, no debe de d•p•nder del tr•bajador 
dir~ctamdnte la situación d~ desdmpl~o, 2>Aptitud p~r• el trab•Jot 3) 
Disponibilid•d p~ra el trabajo, 4> Inscripción como solicit4nte de 
empleo dn una oficina pdblica de coloc&ción. si tal oficin• ofrece una 
of•rta de trabajo, sin que at•cte a los interes•s del desemp1eado. ~s~e 

no •• pu•de n•gar & acept&r tal trab~jo. De lo contrario, pu•d• existir 
una suspensión d• derecho de cobertura. Ahora bi6n, los derechos que 
tiene un trabajador en e1 momento de quedar d~•emp1e&do son• i) respeto 
de la situación lograda. ii) respeto de l• salud ~isic& del interesado. 
iii) respeto de la salud mental del int•res&so, iv> respeto & la 
situ~ción f•mili&r del inter•s~do.<77). 
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III. LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DESEMPLEO EN MEXICO. 
l. LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. 
1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 
En mesoam6rica la función de seguridad social, asiatencia y 

previsión existfa como una de las funciones del Estado en coordinación 
con les ~ormas d• organizacidn indfgen~s, organizaciones comunales. D• 
un& parte, ••era frecuent• que Junto a los templos hubieran colegios en 
que se instruia y educaba a los ni~os expósitos 'hasta que se hallaban 
aptos para las artes• y tambi6n trojes destinadas a guardar granos, de 
donde •• sacaba lo necesario para •1 consumo del ~~o, y el sobrante se 
repartla •ntre las personas de peque~os recursos 'asf casados como 
solteros y enfermos•. Habia hospitales en Tenoxtitl4n, Texcoco y 
Cholula y otras ciudad~• y asilos para ancianos pobres y para guerreros 
inv4lidoa"<78>. 

Es d•cir, el Estado organizaba las fu•rzas económicas de 1& 
soci•dad d•J&ndo un exced•nt•, un tanto económico, destinado en reserv• 
como previsión a infortunios, &sf como para des&rrollar sistem•s de 
sanidad. De otra parte, las comunidades como elementos autónomos 
desarrollaron, to qu• se ha dado nombre de caj•s d• comunidades 
indigen•s, cuya finalidad tu• ~orm•r un tondo comón con los ahorros de 
los pueblos pare atender sus propias necesidades, especialmente las de 
~&r,cter municipal y las del culto religioso1 En segunda instancia, los 
de la ense~anza, el cuidado y la curación de enfermos. Algunos autores 
agregan la previsión de los ancianos y desv4lidos, seguridad p~blica, 
caminos, regadios, cr6dito y fomento de la agricultura <79>. 

Algunas de las. formas de previsión y asistencia de las 
comunidades indigenas han subsistido hasta nuestros dias, por ejemplo, 
en la región del Estado de Oaxaca, ha estado establecida desde tiempo 
inmemorial la institución de la Guelaguetza, u ofrenda, que es la 
contribución comunal •ncaminada a prestar ayuda colectiva al miembro 
nec•sitado de 1& misma en casos •speciales• ' casami•nto, muerte, 
siniestro, et~. <So>. 

Hay qu• resaltar que el antiguo sist••• •ra bast&nte 
.. funcional, es d•cir, se hallaba intimamente ligado al desarrollo 
g~n•r•l de las fuerzas productivas y, en un nivel sup•rior, a las 
relaciones sociales. Por una parte, su acción no sólo se encaminaba a 
la sanidad o salud de la población sino tambi6n de la educación, de las 
formas de producción, de la división social del trabajo y de la 
integración socio-cultural, de la religión, etc., sino tambi6n se 
deatacaba el siatema de contraprestación, por medio del cual el 
beneficiario pagaba por servicios con anticipación al riesgo, a trav6s 
de cuotas o contribuciones periódicas, con servicios personal•s, o c~n 
una parte de la producción, observ4ndos• allf l&s bases de lo que 
conocemos como ••guro social.<81>. En ese sentido, ''los pobladores ••• 
si bi•n c&r•cfan de much•• comodidades en c&mbio no teni&n, por lo 
g•n•r•l, fuertes d•ticiencias. selvo cuando se perdf&n las cos•chas, lo 
mismo qu•, de ordinario, en algunos grupos indfgenas &sentados sobre 
terrenos muy poco f4rtiles. Los individuos que en esas circunstancias 
s• velan acosados por extrema ••c&cez •liger&ban su situación no por 
medio de la mendicidad sino emigrando"C82>. 

Por 6ltimo, hay que mencionar que las cajas de comunidades 
indfgenas cre&b•n un excedente dinerario, tal que. en la •poca de 1• 
colonia, los e9pa,oles, sólo por ese motivo las dejaron sobrevivir,con 
el fin de &propiar9e este exc•dente •conómico.Por ejemplo• •• ••• el 
int•ndente d• V~lladolid envió •n 1798 a Madrid cerca de un millón de 
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trancos que hablan ll•gado & r•untr en el lapso d• 12 ••o•. !dici•ndo· 
al r•y qu• aqu•l era un don gratuito y p•tri6tico que los indio• de 
Micho•c4n h&cfan &1 sob•r&no p•r• ayud&rlo a continuer la gu•rra contra 
Inglaterra!"C93>. 

En la ~poca de 1& Colonia la funii6n de seguridad social, 
previsión y asistencia~ transcurre fundamentalmente •n tr•• etap•s• 

lo. En una primer& inst4ncia, 1& previsión y ••ist•nci&, m&s 
que social es personal o grupal •n cuanto a su tor•a como su cont•nido. 
Se dej•b• a los encomenderQs como responsables d• 1& salud y bienestar 
de los indfgenas, p•ro ellos lo h&ci&n en la medida en que 
económicamente l•s rindier~ mayores ben•ticios. O bi•n, s• d•j&ba & la 
igl•sia que atendiera las n•cesidad~s d@ tos indígenas••• 
Simult,neamente con los soldados de Cort•s, vini•ron misiones d• l• 
religión católica l•s cuales intentaron suavizar un poco los riQores 
m's crudos de 1& conquist• y al ~is~o~tie~po facilitaron la explot&ción 
•sp&~ol~~ por medio de la actitud de conformidad qu• provocaron •n los 
indios ••• "C94>. 

Por otra parte, si bi•n es cierto que los primeros 
conquistadores fundaron los prim•ros hospitales, por 
~Jemplo1•· ••• Alfonso Garci• Br•vo ••• por instrucciones d• Cort4s ocupose 
en formar o poner intento d• pl&ne•ción de 1& ciudad, y dent~o d• esa 
traza quedaron compr•ndidos los terrenos en qu• •• l•v•nt•ron los dos 
primeros hospit•l•s en 14 Nu•va Espa4a: el de Limpi& Conc•pción. 
edificado por Cortés, y el 0~1 Amor de Dios •••• fundado por el primer 
obispo de m~xico, Don Fr&y Ju•n d• Zumollrrag&"<8~>, ta•bi•n es ciert"o 
que los primeros beneficiarios ~ueron los propios espa~ol•s. De es~a 
manera a pesar de que •1 hospit&l Det Amor de Dios 1o sostenla 
econ6mic.ment• el pueblo de Ocuituco<86>, Zum4rrag& declaraba, en una 
carta dirigida al •mperador Carlos V, el 17 de abril de 1540 que• 
•• ••• por cuanto somos inform~dos, y nos consta que a ••ta dicha ciudad 
concurren y vienen muchos pobres enf•rmos. asf d•l mal de las bubas, 
como de otras enfermedades. de los r•inos de Castilla y d• otras 
partes, los cual•s no tienen d• donde s•r hospedados ni curados, ni los 
quier•n &coj•r de ningun• otra parte, ni en el hospital, para que de 
dichas en~ermed4des convalezcan y sanen, porque son en mucho 
ndmero ••• "<97>. 

Siguiendo los dictados de la caridad ca~6lica y r•tomando la 
organización comunal indig•n•. Vasco d• Quiroga ere• los 
hospitales-pueblo o llamados tambi•n d., S.n~a Fe• "Antes de 1!535, y 
seguramente sin esperar autorización d• la metropoli espa4ol•, Y• habf• 
fundado Don Vasco en las cercan(&• de las ciudades de "•~ico y de 
Tzintzun-Tzan los hospital•s de S~nta Fe ••• En los hospital•• de S.nt~ 
Fe se atendió • los indios con casi ~odos los 'g•n•ros d• 
hospitalidad', como d•cfa Quirogai 'hospitalidad ' qu• por •1 estudio 
de~enido de las orden•nz&s qu• dió & dichos pueblos, •• v• qu• •r• c•si 
sinónima de lo que ~ctu&lmente llamamos con un ••n~ido ••plio 
•sistencia social. c..,rnprendfa no sol•••nte 1• cur•ci6n d• los •n'fer•o•, 
sino, t.Jn& ayud.a rundamental ••• que era i•p•rt'id• a otros necesit•dos 
'indios y mestizos', 'pobres, viud&s, &ncianos, puptlos, hu•rfanos, 
ciegos y tullidos'. Los pobladores de los hospitales labraban dentro de 
su posibilidad, las tierras de que h•bfan sido dotados por •l fundador 
y por la Corona d• Esp.a~a y p&ra at•nd•rse a si •is•o• en sus 
nec•sid&d•s y l•• sobraba P•ra pagar sa1arios • los ••dicoa y cirujanos 
d• l•s enfermerf•s, al rector y a 1os auxili•r•• d• cada hospital, y~ 
veces podlan dar subv•nciones al Colegio de San Nicol'• de P'tzcuaro y 
Valladolid en Nueva Espa~& y a 1& iglesia de San Ntcol•• de "'-drigal ~n 
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I• p•nfnsul• Ib•ric&, y d&r p•qu•4•• &yud&s • algunos hospitales 
urbanos como •I ••tabl•cido •n P4tzcuaro"<S8>. 

Esta •xp•ri•ncia d• Vasco de Quiroga no tuvo una r•levancia 
global •n la Nu•va Espa4a, •• decir, como un proyecto global por lo que 
no tuvo rep•rcusion•• posteriores. ni existi•ron tampoco otras form~s 
d• pr•visión y ••istenci• que retom&r&n lo impulsado• ••con el ti•mpo. 
la accidn d• la caridad t&mbi4n p•rdid profundidad y ext•nsión, al 
r•ducirse • atend•r l&s n•c••id&d•s m's &pr•miantes de &lgunos pobres, 
sin procurar • resolver a tondo sus probJema9, •I limit~rs• c&si 
exclusiv&mente • tratar & grupos de enfermos y sosten•r a algunos 
ciegos, ancianos y otros impedidos, al intent&r cubrir las urgencias 
inm•diatas de un corto nclmero de hu4rf'&nos"<89>. 

2da. La segunda et&pa est~ caracterizad& en t•rminos de que 
la función d• ••guridad social se estratific& siendo los miembros de 
los gremio• y cof'radf•• quienes impulsan y tienen acc•so a las 
instituciones d• salud. 

Al ir declinando las formas f'eudales, de s•rvidumbre y 
esclavitud como• 11 1> 1• •ncomi•nd&1 2> •1 resca.t•, 'torm• de 
excl&vización •n la que •I espa4ol rescataba a los indfgen•s 
avasallados por los aztecasr 3) el cuataquil o mita, que era el 
alquil•r d• la m&no de obra de manera forzosa y regul&do por la 
autorid&d1 4> 1• r•ducci6n, donde •1 indfgena se ••reducfa•• 
voluntariamente • ingresaba en una comunidad en la que el trabajo era 
obligatorio para todos y los productos comunales siendo la mayor parte 
para la autoridad, etc.<90>, y al irse modificando las l"or,.as 
prec•pitalistas, los gremios y cofradf~• son los instrum~ntos qu~ 
impuls&n 1& prevensión y la ~sistencia. Quien no pertenecier• a una de 
•!las no podfa pert•nec•r tampoco a los hospitales que tales 
instituciones creaban y sost•nfan• ''La cofradfa tuvo como función la 
asist•ncia de sus miembros y de las familias de 4stos, en las 
•v•ntualidades de la vida, especialmente •n los casos de enfermedad y 
muerte. Como complemento a estos servicios asistenci•les, la cofr&dfa 
prestó muchos otros, algynos de ellos completament• ajenos a sus 
f'inalidad•• pías y b•nef'icas. Sus ••rvicios inclufan, por •J•mplo, 
••• socorrer al corrade y & sus r~miliar•s ~n c~so d~ C6er en cautiverio 
••• d•fenderlo y ••istirlo en caso d• ser inculpado por cr1menes o por 
actos comprendidos dentro d•I código penal ••• asistirlo en caso d• 
p•rdida de su trabajo, o de sus utencilios, protegerlo de contratiempos 
atmosf'•rico• como •n •I caso de los pescadores y marinos, etc •••• va 
•ntrado •I siglo XVI, las cof'radfas constitufan y sostenían sus propios 
hospitales ••• Esto tu• m4s notable en Nueva Espa4a, donde pr4cticamente 
todos los hospital•• •• sostenfan con los r•cursos económicos de la 
col"radfas ••• "<91>. O como plantea Oenaro Estrada en su Introducción a 
las ORDENANZAS DE OREHIOS DE NUEVA ESPAIGAI "• •• Los artesanos •staban 
agrupados, por la religión, en cof'radfas1 por la ley, en gr•mios. Las 
col".radfas •ran 1 as soc i•dades ••Póntaneas qu• 1 a t4 ,.ant•nfa unidas por 
el cultor los gremios, .las clasificaciones de oficios que las ley•s 
••tabl•cen para reglamentar la producción y los impuestos respectivos. 
Cada cof'radfa tenfa su santo patrono ••• "<92>. 

3a. La t•rcera etapa est4·caracteriz•d• por la intervención 
••tatal, por medio de los municipios y cabildos• en 1628, con la 
creación d•l Protomedicato, surge el primer intento de orden•r las 
medidas de sanidad páblic• adoptadas por los gobiernos locales <93>, y 
las instituciones de cr4dito como los pósitos, montepíos y montes de 
piedad. Es decir, que la pr•visión y asist•ncia adquirían un c~r4cter 
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••rc•d•m•nt• •conómico. o p&r& i•puls•r l•s ~u•rzas econó•ico soci•I••· 
Aa{ tenemo• que loa pósitos ~ueron tra(dos a la Nueva Espa~• como 
cons•cu•nci• dir•cta d• su •~tto en 1& metropoli. Su ~in•l1d•d 
princip&J tue •1 &lm~cen•~i•nto d• gr&nos~ de trigo y m•iz •n 
P•rticu1•r. par& prestarlos • Jos ~gricuJtoreS indistint~,..nt• p•r• 1a 
siembr~ de sus tierras y 1a •t•ncidn d• sus n•cesid&des •n 9poc& d• 
•scac•z.<94>. Zavala y Au4on se4~1• otros tin•s d• los pósitos• 
0 
••• par•ce que •• est•blecieron con dos 'fin••. ••bos de ...,yor ut"1lidad 

d• Jos p•.1e-blos1 el uno. y cr@o •1 m4.s princip•l. tu• p•r• prestar Jos 
granos a tos J~bradores pobr•s que. por un a4o est•ril. u otro suc•so 
desgraciado no pu•d•n continuar sus labores si no •• les pr~st~ la 
semill~t y •1 otro. p~ra que •n los a~os est~ril•s h&llen los lugar•• 
con algunos granos d• r•puesto para contener los pr•cios. y suplir un~ 
fo'l.lt.a pronta. 1nte-rin que se tornan u otra.s providenciaa"<9S>. 

Los montepíos son una especie d• h•r•and•d~s o soci•d4des de 
socorros mutuos. En M~xico. existf~ •1 d• Pi•d•d de l&s Anilftás que •ra 
de ca.r,ct•r priv•do cre•do por P•dro Romero Conde d• R•gla y se 
establee• •n el colegio de San Pedro y San Pablo en 1777.<96>. 

Por su parte los montes de pi•d•d. durant• el siglo XVII 
tenían 1& tin•lidad ~· asegur&r •I gena.do de 1abor. otorgar prés~amos 
par4 1&s cosechas de vinos. &guardientes. higos. pasas. •1mendra.s, y 
~ceit~, ~ los la.br~dor•s. • 1os vinateros. • Jos f&brica.nt•s de lanas, 
etc, <:97>. Al t'in&lizar el siglo XVII: "yo'I. se ten{& en I• tertnino109fa 
popular dos acepciones dif•r•n~es• se lJ&m•b• monte d• pi•d~d ~las 
entidades o instituciones ben~~ic&s d• cr~di~o y. montepfos ~ 1as 
d•dic&d~s a asegurar los riesgos de vid• 11 C9S>. 

Podemos resumir 14 situ•ción d• 1& función d• seQurida~ 
soci&1~ previsión y a.sist•nCi& •n •I periodo coloni•I c~n los 
siguientes datos& ''Durante los tres siglos de domin4cidn espa~ola /s•\ 
fundó. en lo que hoy•• el distrito fed•ral., 16 peque~os h~•pit&1es. 2 
asilos y un monte de piedad. y en el resto d• Jo qu• ~hora es e1 
territorio nacion~1~ creó por t~rmino m•dio •proxim&do un 
establecimie-nto por cada tres ª'ºs''<99>. 

En ~1 M4xico ind~pendiente h•st• &ntes de le r•volución de 
1910 1& ~unción de seguridad social. previsión y &sistencia tuvo un 
desarrollo bast•nt• •ccidentado. ya que 1• sociedad mi••• atravez•b• 
por múltiples dificult•d•s. Por un• p&rte. la c•r•nci& d• un proyecto 
n•cional unitario que crear& un p•rfil de d•s&rrollo d•l capitalismo 
d•l siglo XIX~ y con ello~ •1 cisma interno en~re 1&• cleses dirigentes 
~u• provoca. una luch& interne •n 1& cual no h&y venc•dor ni vencido. 
Por otr• parte~ la seri@ de gu•rras contr• l&s potencias •xtr4nJ~rasr 
l• independ•ncia no acaba &nt~s de los &~o• 30 del siglo pasado. la 
gu•rr• contra E.U. en la d•cad& de los 40'• y la p•rdida de ~4s de 1• 
mitad de1 territorio n&cion~l., 1• in'terv•ncidn T'r&ncesa •n 1 o• 60's. 
que marcan el siglo XIX como un& •poc& de desvar•just••· económico• 
políticos y sociales. Sólo Ju4rez inten~6 remon~ar ••t• situación. pero 
si bi4n pudo combatir los peligros extranjero•• d•uda externa1 
int•rvencidn •rm•da. e~c. no pudo sentar l•• b•••• d• un perfil de 
desarrollo d• 1~ segu~id&d social. lo qu• trae co•o consecuencie qu• su 
suc•sor Porfirio Df•z no reb•s•. &1 contr•rto. lo logr•do por aqu•1. 

En 1961 el gobierno de .Ju•rez transforma la c&ridad privada y 
religiosa -que dur&nte los primeros &~oa del M•xico Independient• 
continuaron funcionando- •n 1& B•n•ticiencia Póblic•<lOO>. Todo •11o 
con el tin del ••c•ntr•lizar Jos ••rvicios hospit•1•rio• qu• ante9 
dependi•n del cl•ro y para org•niz•r. coordiner y •o•t•n•r con 
distintos medios (impuestos. 1ot•rl••. fond~• dot&bl•s y l•gal••> 1a• 
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accion•s de b•n•fici•ncia, con •I fin de convertirlas •n servicio 
póblico dependiente del Estado. Con •sta medida •1 gobierno central 
pasó & controlar t&nbi6n los hospitales que·dependian de los gobiernos 
municipales. 

Sin emb&r~o, 1• reacción de 1& iglesia, asi como la situación 
presupuesta! precaria que el Estado vivfa a raiz de la constante 
actividad b41ic&, obligaron • la supresión de la Dirección d• 
B•n•ficiencia Justo un &4o d•spu6s de su instalación. Los hospitales 
pasaron d• nu•vo a depender de 10s ayuntamientos pero, a pesar de e11o, 
de &hi en adelant• •• modificó 1& forma de concebir el pap•I de estas 
instituciones de beneficiencia controladas por el Estado bajo el 
principio d• brindar un servicio póblico a trav~s de los ayuntamientos 
y y• no como establecimientos religiosos fundados con base en la 
caridad cristi•n& y funcional•• por te''<10t>. Consecu~n~=m~nte, ~~ 
d•p•nd•r d• Jos ayuntamientos se careció de ~ce iones unificadas 
n•ctonal••· 

En el &4o de 1899 r•apar•ció la b•neficiencia privada 
independiente d• las asociaciones religiosas y vigilada por el poder 
póblico.<102>. A su vez, el gobierno olig•rquico de Porfirio Di•z• 
ºsirvió de valladar & l&s corrient•s y a. las tradiciones 1 ibera.leis. 
Confundi6·ron el progr•so nacional con la t•sis regalista de los 
r•curso•. para lucro de empr•s•s extranjeras; y las obras pdblicas 
r•spondioron al obj•tivo ornamental carente de proyecciones sociales. 
Bajo tal r•gimen alcanzaron su tase culminant•, los intereses y 
mancomunid•d de las clases altas, como beneficiarios del latifundio y 
de l•s prerogativas patronales, y por correlación para las clases 
trabaJ•dor&s y •conómicamente d6bil•s, nunca fueron m4s angustiosas ni 
•4s deprim•nt•s sus condiciones de vida"<103>. 

Por su p&rt• los trabajadores. qu• pa~~ ~=taá 4poc•s y• 
venf.an constituy4ndose en clase soci.a.1 con una concienci& de clase par.a 
sf, y consecuentemente, buscaban rorm&s de organización que rebasar~n a 
las antiguas sociedades mutualistas de ahorro, como la constituida en 
Orizaba. y organiz&r rormas d• lucha que can•liz•~an sus demandas, como 
los sindicatos• "L& idea de seguridad social ap&reci6 tambi4n durante 
el porfiriato como d•manda de los grupos obreros del pais. De hecho, en-

. su momento de inicio de la seguridad social estuvo completament• 
identificada con l&s d•mandas de una legislación laboral. Los intentos 
d• atender los probl•mas de este tipo d• estratos especfficos d• 1& 
población fueron escasos y •• dirigieron sie•pre a los ferrocarrileros 
y a los mineros. En 1892. justo en los •omentos de mayor ~loreciemiento 
~~ la construcción de vias f4rr•as, se fund6 el Hospit•l Colonia, 
l~stin&do a 1& •tención de los trabajadores de este ramoM<l04>. 

En el M6xico posr•volucionario s• destacan dos períodos 
fund&menta 1 es. El primero abarca· d••d• 1 os primeros a4os de.c,r.u4s de l·a 
r•volución hasta 19~ y, el segundo, de 193~ hasta la actualidad. Tales 
P•riodos marcan el nacimiento propiamente dicho de la seguridad social 
en su ror•• mod•rna en M6xico, sus ant•c•dent•s inmediatos. 

En 1917 se est&bl•ce en la constitución, particularmente en 
la fracción XXIX del articulo 123 constitucional que deberfan crearse 
los ••guros popular•• d~ inv~lid•z. de vida, c••aci6n involuntaria del 
trabajo, de accid•ntes, •te., d'ndoles una car,cter pot•sta~ivo y por 
~anto, no obligatorio<lOS>. 

Alvaro Obregón en 1921 presentó al Congr•so de la Unión •l 
primer proyecto de ley del Seguro Social• "•n el que se hacían 
importantes con~id•r•ciones id•ológic•• resp•c~o &1 P•P•l del Estado 
como promotor d• la salud de l• población obr•r•· Obregón proponf& como 
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financiamiento una·contribución de los empre,arios d• 10~ sist-•m& de 
sobre 1 o• 
queod.-rfa 
fr..acción 
oposición 

pagos por concepto d• trabajo, co~ ~1 cual •t capitalista 
excento del reparto anual de utilidades a que obligaba l• 
VI del articulo 123. L& iniciativa de ley provoc6 un& fuerte 
patron.;ol que impidi6 su implantación';<l06>. 
En fin. h&st& antes de 1932 no se h&bl• concretado 1& 

instauración de los seguros sociales y ''la beneficienci& póblic& y 
priv~da no habf&n podido lib•r&rse por completo del antiguo concepto de 
'c&rid&d' o 'limosna', y su actuación tenfa sólo el fin inmedi~to d• 
resolver superficialmente los problemas de los necesitados. 

De 1932 & 1934, el concepto ref•rido tomó un c•rril nuevo1 
los motivos y los fines de la asistencia tu•ron la 'solidaridad' y la 
defensa p~blic&, ya que '1• miseria es ~oco de d•litos , carg• 
•conómica p&ra 1~ socied•d y peligro de desintegración social'. 
Entonces se procuró ~atend~r a las clases desv,lid•s p•r& s&tis~acer 
dnicamente J&s nec•sid•d•s m~s imp•riosas y las estrictamente vitales'; 
considerando que 'todo lo que •~ceda d• 1~ ••tisfacci6n de n•cesid~des 
e1em~nt~1es signt•tca, trat,ndo•• de asistencia pdbl1ca, un 
lujo'"<l07>. 

En resYm~n, desde el periodo de 1& independencia hasta 1935~ 
habla en nuestro pafs 245 ho~pit~l~~ y ~~n~~~rt~~. ~~~Y~~~ d~ ~~~~ 

capacidad, 91 ~:iíos y 10 montes de piedad, creando al rit~o de 2 
•stabl•cimiúntos por a~o <108>. 

Entre 1936 y. 1937, sufrió una importante trans~ormac1ón el 
concepto de beneticienci~, llegando a liberarse del •sp(ri~u de 1~ 

t4cnica restringid& qu~ tenia, L~zaro cardenas al modificar el código 
sanitario declarabaZ'' ••• que la s&lubridad g•nera1 •• de inter~s 
pdbl~co, con ello, la ide& ju4rista d• la ben•ficiencia, que subsistió 
a lo 1argo d• todo el porfiriato y que implicaba simplemente un~ 
regulación de los servicios de salud por parte del Estado~ se tr~stocó 
~n 1• idea d• 1~ asist•ncia pública conc•bida como una obligación 
política del Estado hacia 1.a población en generalª<l09>. Esta 
tranformación cristalizó al principiar el aÁo 1936, en 1• cre&ción d• 
l• Secretarla d• 1& Asist~ncia P6blica, fundi6ndose •n •lla l&s 
Seneficienci~s Póblic& y Privada d•l Distrito Federal y •I Departamento 
Autónomo de Asistencia Social Infantil<llO>. 

En 1933, s• habla g~~t•do del p~~supu•sto general el 3Y. y se 
~speraba a partir d• 1934 increm•ntar la suma anualment• hasta ll•gar 
en 1939 a 3.3Y. <11>. Lo real fue que de 1933 a 1940 se abrieron 15 
hospital•• y 2 asilos, elev,ndose el ritmo cre&dor • 3 1/2 por 
&~o.<112>. 

En los primeros a~os de 1& d6cada de los 40's &1 cr••r•• el 
Instituto Mexicano del S~gu~o Social, sed& el primer paso para la 
cre~ción de la seguridad social: el 10 de marzo de 1942 se presenta & 
la Cont•r•ncia Int'er~m~ricana de Seguridad Social, c•l•br•da en 
S~nti~go de Chile, ~1 proyecto O&rcia Tell•z sobre el s•guro so~i•l 
mexicano <113>. 

M•nuel Avila Camacho ~irm6 la inici•tiva el 10 de diciembre 
de 1942 y el 31 del mismo mes se •xpidió la ley d•I Seguro Social. En 
julio de 1943 se lleva• cabo 1& primera afiliación de trab&j•dor•• en 
~1 Distrito F•d•ral y el lo. d• •nero d• 1944 el Instituto M•xicano d•I 
Seguro Social iniciaba ~ormalment• sus actividades<114>. Asimismo con 
1& creación de 1& SSA se d& el primer p•so de lo que constituir'~ lo 
qu• hemos dado en llamar, el cuadro general d• la seguridad soci•l ~n 
r14xico·• "en 1943 s• f•.Jsion.aron la Secret'aria de Asi•t'•ncia y el 
O•partamento de Salubridad Pdblica, dando or~gen a ••• la Secretario& de 
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Salubridad y Asist•nci&. Est• r••ult•do d•l proc••o d• •volución d• l&s 
1nstitucion•s d• s&lud ~u• sólo coMp&r•ble con ta cre~cidn d•l 
Instituto M•xic•no d•I Seguro Soci&JM <ltS>. 
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1.2. LA SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. 
En el desarrollo general de la seg~ridad social en H<fxico 

h•mos · •ncont'r&do qu• ••t• &tr&vi••• por diversos ••t~dios1 
organizaciones de &sistencia y previsi6n personal, grupal o prot•sional 
como en 1& Colonia1 beneticiencia pública y privada en los siglos XVIII 
y XIXs ••guro social •n e1 siglo XX, •te •• como ef••entos de un mismo 
FILUM evolutivo., partes de un misrno proceso.· L1amanos cuadro gen•r<iill de 

_la seguridad social al sist .. ma de instituciones existentes en H<fxico 
qu• retrendan y cumplimentan. con lo que hemos llamado., los asp•ctos 
funcionales de 1• seguridad social. Es decir, en el cuadro general de 
la seguridad social en H<fxico coexisten diversas instituciones que 
tienen diverso grado de desarrollo; pero que en su conjunto 
representan., por un& parte., •1 grado de desarrollo alcanzado d• 1<ii1 
seguridad soci•l1 y por otra parte, el aspecto funcional de la 
seguridad social como proceso econ6mico polftico y social. Tales 
instituciones son• de seguro social, IMSS, ISSSTE, ISSEHyH,etc1 de 
asistencia social, SSA1 d• beneficiencia y previsi6n pública, DIF, 
~ervicio• H<fdicos del DDF, etc1 de beneficiencia privada, Cruz Roja, 
etc. Siendo por la caracterfstic& de su nivel estructural, las 
instituciones de seguro social las que alcanzan un grado de desarrollo 
mills elevedo. 

Asev•ramos lo anterior, dado que cuando se h&bl~ de segurid<iild 
social sdlo •• reconoc• a instituciones que funcionan b&jo •1 seguro 
soci&I, como las instituciones tipo de la seguridad social, llamándolas 
instituciones de seguridad social y diterenci•ndol&• d• la asistencia 
pdblic• y social, •te., • las que encu•ntran otr•s funciones y 
objetivos. 

Por nuestr& parte al tratar la seguridad social como un 
proceso hist6rico-soci&I que evoluciona una determinada estructura y 
función concurr•ntes a 1& sociedad y concretadas •n divers&s 
instituciones que equilibran en un ·complejo de diverso9 niveles, 
detormin•doa efecto, mostrando en su conjunto su necesidad, su 
ontologf&. 

En cuanto & 1• cobertura, L6pez Acu4& nos present& su 
situaci6n, en &4os recientes, en t<frminos de la pobl&ci6n con &cc••o • 
los servicio• de salud <ver Anexo, cuadro XVII), y sostiene• "L• 
inconsistencia de la inform&ci6n existente sobre cobertura real de los 
servicio• de s&lud hace dfficil se4&1ar situ&cion•• precisas. Con los 
d&tos contenidos en los anexos del informe presidenci&l per~iten tener 
una id•• aproximada ••• En ellos queda plasmado que cuando menos un 30'l. 
de la pobl&ci6n no tiene servicios m•dicos de ningón tipo1 que 1& SSA 
s6lo alcanza • cubrir • un 1SX, lo que en números redondos son 
alrededor de diez mil Ion•• de person&s1 que menos del 40% de los 
h&bitant•• goza de algón tipo d• servicio m<fdico derivado de las 
prestaciones de seguridad social y que cerca de un 1S'l., y esta 
••timaci6n más bi•n p•rece un ejercicio d• optimismo, •• atendido por 
la medicina priv&da. En sfnt••i•, de lo que no se tiene ninguna duda•• 
de I• desprotecci6n existente en materia de salud para un número 
amplfsimo de m•Kicano•, asf como la desigualdad en los servicios par& 
qui•n•• si ti•n•n la oportunidad d• ten•r acceso• ello•'' <116>. 

Para 1980 según datos del informe del director del Instituto 
Hexic~no del Seguro Social se llegó a una cobertura, del S6'l. de I• 
población total, lo cu•l representaba un incremento d•l 17~ en relación 
&1 a~o anterior. El dato ••ncionado incluye • los ampar4dos por el 



progr•m• IMSS-Copl&m&r <117>. Ahor• bifn, ese 56~ de l& pobl&ción total 
del p&fs representab• a 38 millones 411 mil personas.<118>. 

Veamos •hor& el impacto d• la crisis económica con r•lación a 
1& población total asegurad& (derechohabientes> de las instituciones de 
la seguridad social· <ver Ane><o, cuadro XVIII>. 

En la crisis de los a4os 1976-77, existe un decremento de la 
poblacidn asegurada con r••p•cto a 1& tendencia crecient• de los 4~os 
anteriores: 6.8 y 5.7 de variación porcentual anual respectivamente; 
asimismo, en el .~o de 1979 fue de 3.6 con respecto al &~o &nt•rior. En 
la crisis del a4o de 1982 vemos que los datos apuntan a un 
&9udizamiento10.4 de tasa de crecimiento para 1982 y 0.5 para 1993. 

Ahora bi•n, para ,.1 a.So 1982 la- institución que fue más 
afectada fue el IMSS, que tuvo 31,000 asegurados menos respecto del a4o 
de 1981·, -y- apenas recuperada esa cifra para el a4o de 19831 En esta 
tendencia decreciente te siguió la SON, que para el a4o de 1982 tuvo 
una disminución de 18,303 asegurados con respecto al a4o de 1981 
agudizándose más para 1983 con cifras de 74,281 asegurados menos 
respecto al a4o de 1981. Aunque se observa que desde el a4o de 1975, 
abarcando el perfodo estudiado, esta institución y la Secretarla de 
Marina han v•nido sutriendo un deterioro creciente. 

Hay que hacer notar qu• •n las instituciones agrupadas en •1 
cuadro XVIII habrfa que incluir a Ferrocarriles Nacionales de M•xico, 
lo cual no se hace dada la carencia de datos. Sin embargo, segdn datos 
disponibles de la misma fuente, encontramos que p&ra el a.So de 1977 
tuvo un crecimiento del -10.6, que representaban 53,427 
derechoh&bientes menos que en 1976. Desde 1979 hasta 1981 la tasa de 
crecimiento anual se mantenfa baja con 1.2, 1.3 y 1.3 respectiv&mente, 
y representaba para 1981, por ejemplo, 537,970 derechohabientes. 

Finalment•, &tendi•ndonos a l~s caracterfsticaa, evolución y 
cr•cimi•nto d• las instituciones que conforman et cuadro general de ta 
seguridad social en M•xico podemos concluir que• 

En ~1 perfodo posrevolucionario del lla•ado nacionalismo 
revolucionario 1934-40, se d& la creación con una tendencia al 
crecimiento masivo <centrada en las ciudades urbanas, princip&IMentel 
de las instituciones que tienen la función de la seguridad social, 
vinculadas al movimiento general de la producción, y con ello, al apoyo 
& la reproducción de la fuerza de trabajo. Este periodo prepara al 
siguiente. 

En el periodo de la sustitución de 
se d& la creación de las instituciones de 
principio, m~todos y t~cnicas del seguro 
creación del IMSS, re&fir•'ndose 1& 
c&r&cterfsticas, ya analizad••· 

importaciones 1940-1960, 
seguridad social bajo el 
social, y con ello, 1& 
~unci6n y estructura 

En el perfodo d•l desarrollo estabilizador 1960-1974, se 
caracteriza por ta creación • nivel nacion•l de instituciones d• seguro 
soci•l qu• se coordinan con l&s de asistencia social, principalmen~•, 

teni6ndo estas institucion•s en su conjunto, c&r&ct•rfstic•a· 
suplementarias y complementarias •ntre sf. En este periodo s• crea •1 
ISSSTE. 

El Oltimo período que abarca desde 1973 a la actualidad y que 
podr!amo• ll•m•r de crisis d•l des&rrollo estabilizador• inflación 
persistente, se ubica con ••s precisión 1& senaibilid•d del cuadro 
gen•r•l de 1• seguridad social •n M~xico & la criais económica y con 
ello su tendenci• •1 deterioro. 
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2. EL DESEMPLEO EN MEXICO. 
El desempleo en M6xico es un probl••• evident•, y no solo 

porque en •stos mom•ntos •• h•bl• de crisis .económica, e~c. sino qu• 
históric~m~nte •1 desempleo -bajo cualqui•r& de aus mod•lid•d••- s• h• 
venido present~ndo a to largo del des4rrollo del c&ptta1i••o en M~xico. 
De tal manera que, obsérvamos que no h&y per(odo d• d~sarrollo d• 1• 
torm~ción soci&l mexic&n• c&pital_ista, ni •dn •n el perfodo ll•mado del 
mil•gro mexicano, de 1& d•cada de los 60's, que el d••••P1•o hay& sido 
ab4tido dr4stic~mente. De tal manera que pod•mos consider~r •1 
d•sempleo como un problema invet~rado, secular, de la sociedad 
mexican~. 
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2.1 CAUSAS Y CARACTERISTICAS DEL DESEMPLEO EN MEXICO. 
Podemos consid•rar las causas del d•sempleo en M~xico de dos 

~ipos tundament•l•s• 1> coyunturales, que se produc•n en diversas ram•s 
d• la industFia o por crisis ciclicas industriales o sectoriales 1 2l 
estrucur•l••· que producen un desempleo crónico o estructural~ es 
decir, aquel qu• responde como result•do de 1• b~se misma del modelo de 
•c"umu 1 ación. 

La O.I.T.,por sy parte, nos habla de tres clases de desempleo 
qu• •• producen por tres causas distintas• ''Esta en pri~er lugar el 
d••••Pl•o ~.n masa~, que se ha manifestado de vez en cuando en paises 
insdustrializados durante los cien ótimos a~os, surgió por óltima vez 
en los a~os que sigui~ron a 1930, cuando fue de considerable 
iMportancia, ••• la reducci6n del volumen total de la demanda de 
articulo• producidos causa /el' desempleo en masa ••• El segundo tipo de 
des•mpleo •• el que ~ menudo se le califica de 'friccionaJ', y de 
ordinario •s ccus&do por los progresos tecnológicos ••• por variaciones 
d• la demanda. A veces exige del trabajador un cambio de profesión y 
h&•t• un& nueva formación profesion•l. El des•mpleo estacional. o' sea 
•1 terc•r tipo de desempleo, es inherente a ciertas ram~s de actividad 
econdmic&. Se encuentra no sólo en la agricultur~ sino tambi~n en la 
p•sq.ueria y en la industria hot•lera ••• "<119>. 

Marx, partiendo del an,lisis de la ley de población del 
capitalismo, donde encuentra la •Xistencia de una superpoblación 
relativa producto del proceso de acumulaci6n de capital y funcional con 
r•specto a la extracción d• plusvalia <120>, la divide en tres tipos• 
Flotant•. Lat•nt• e Intermitente. La Flotante se compone por los 
obr•ros desempleados que resultan de los contr&tados y despedidos, 
atraidos y r•p•lidos a causad• movimientos de la tecnolog:(a y capital; 
la Latente es la que se encuentra en 'reas agricolas y que pueden 
desprenderse de su región sin ~fect&r al incremento d• la 
productivid&d, y por <lltimo, la lntermitent•, cuyos eMpl•os son 
irr•gulares, casu&l•s, marginales.<121>. 

P&ól Singer nos dice• ºes interesante observar que r1•rx 
concibe ~1 ej~rcito indu~tri41 de reserva de la misma manera qu• •1 
an41isis moderno del d•sempleo. Asi el desempleo estarla compuesto de 
desempleados abiertos <~orma 'flot~nte'>. desempleados disfrazados del 
campo (forMa 'latente'> y desempleados disfrazados y subempleados 
urbanos Cform& 'intermitent•'>''<122>. 

Es obvio que mucho• autores definen el desempl•o partiendo de 
diversos puntos de vi•t•, niveles de abstracción o por las caus~s o 
efectos que genera. Acorde con lo ant•riorm•nte •xpuesto. dividimos las 
causas del desempleo, como ya, mencionamos, con la ~inalidad ~e 

J•rarquizar y resaltar la presencia y modo del desempleo en M•xico. L• 
llamo estructural y crónico &1 pri•ero. por ser resultado de la 
formaci6n social capitalista, por l• estructurad• la soci•dad, la 
bas•, y qu• pod•mos d•finir como el conjunto de la población 
supernumeraria relativa, flotante e inter•itente, por una parte. Por 
otra, le llamo coyuntural al que result& de crisis económicas, que 
tiene su impacto en 1• industria, co•ercio y servicios. Est• impacto 
agrava sobre todo a la poblaci6n relativa supernum•rari& flotant• o 
d•s•mpl•o abi•rto. 

Est&s dos causas fundamentales •n los óltimos tiempos •• h&n 
v•nido -intercalando., d.a.do que el desempleo provoc&do por crisis 
económicas h& venido creciendo al hacerse ••tas m's tr•cuentes. Aunque 
las crisis económicas se superan, no se supera. por el contrario, •1 
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des•Mpleo ••tructur•1. D•cimos qu• ••t• provien• de l• mis .. ••~ructur• 
•condmic& d• 1• sociedad, d• su propia b•••, de su propia con~orm•cidn, 
de su trab•zón intern•. d• sus elementos •••nci&l••· Con lo cu•J, 1& 
situación gen•r&l de subd•s•rr0Jl10 y dep•ndencia produc• e1 d~seMpleo. 
El desemptl!o e.s consustanci•I &1 d .. 9&rl"'ol lo •cOn611tico d• I& aoci•d•d. o 
bi4n, .al modt!Plo de acunu.1l&cidn. ToM&ndo, con ello·, el d•sempleo 
c&r•cterfstic.as peculiares• "L• teorf& rtcardtan& que •• puede 
considerar como base teórica d• l&s d•ciaiones d• inversión y 
&cu•ul&cidn de c•pit&l, segan 1& cu•I, par& que la ganancia y 1& 
acumulación sean cr•cientes, se requi•r• que el sal&rao est6 dado y no 
••• creciente en proporción con el crecimiento del producto. Y p•r& •''º l• ~ue menester suponer 1• o~erta iJimit•d• de M&no de obr•~ es~o 
es~ •1 DESEMPLEO. Por lo que nos •trevemos • decir, qu• eJ desempl•o •• 
consustancial con 1~ teori• económic• convencion«l o &1 uso ••• Si •1 
desempleo h•c• posible que Ja p•rticip•cidn de 1& g•n•nc1• ••• 
desproporcionad~ment• cr•ci•nte con •1 creci•iento deJ produc~o~ •s 
bi9n n•tural suPoner que los empresarios se detengan en su proceso d• 
inversión ~nt~s de aJc~nzar el pleno empleo ••• ~<123>. 

~aime Osorio, p4rtiendo del an,lisis d• I• super•xplo~acidn 
nos pl&nt•al ''uno de Jos el•••ntos que ju•ga con mayor ~uerz• p•ra qu• 
1& sup•rexplot•cidn se hag& viable lo constutuye el ~uerte desempl•o y 
subempleo que r•in& en nuestras economfas~ es decir, 1& presenci& de un 
basto ejérci~o de reserva. Este responde a l• •i••• ldgica de 
tuncion•miento d• una &cumul&ción que para b&s•rse ~n l~ 
sup•r•xplot&cidn requi•r• de suficientes r•s•rvas de ••no de obr~ que 
1• permiten derrochar y agotar prematuram•nte • •quell& 'u~r:a d• 
trabajo que est' incorpor&da a l~ producción y qu•. una vez 
'con5umida~, pued• ser r~pid•m•nte reemplaz&da por 1& ~•no de obra 
exced•nte, que 1& mism• ~cumul~cidn se h& •ncargado de 9•n•r&r 1"C124>. 

O bi•n~ parti•ndo d• 1& migración• •• ••• En el pl•no inter~o 
Curbano), ast& superpobl&cidn migrante h• •ngros&do 1as ~il~s d• 
desempl•&dos y subemp1•&dos, convirti•ndose ••í •n impulsora de 14 
acumulación de c&pit&J en 1• industria. Al presion•r por 'ngr•s•r ~n el 
merc&do de trabajo urb&no Cparticul•rm•n~• industrial), gr&vit& como un 
peso mu•rto sobre el prolet•riado, posibili~&ndo ••f qv~ ~1 C•pit•1 
ac~d• deprimiendo lo~ s~l•rios y extr•yendo m•s trabajo at 
prol•tariado 4ctivo Cvla aum•n~o de la jornada y/o la int•nsidad y 
ritmo d• trabaJo>"<125>. 

Esta mism.a relación rund&ment&J existe incluso p&r& •1 
imperi&lis•o, es decir. •I des•mpleo como consustenci•t • l• 
acumut&ción de capit&tl •• ••• en 1• •t'•P• hist'6rica del i•p•rielismo 1• 
contradicción exist•nt• entr• la cr•cient• productividad del trabajo y 
l• t•mbi4n c•d~ vez ••yor concentración de 1• riquez• y •n generel de 
los tru~os d• ese •s~uerzo •n ••nos d• un& poderosa oligarqui• 
int•rnacional, qu• priv~ • qui•n•s trabajan d• la posibilidad d• 
consumir 1• mayor P•r~e d• lo que producen. se expr••• co•o nunc• •nt•s 
en un~ coMposición ~•ente& y org•ntca d• c•pi~al qu• vuelv~ 
d•finitiv•m•nt• imposibl• utilizar la mano d• obra disponibl•, •On 
recurriendo • toda el••• d• gas~os improduc~ivo•. tor ... s •i•~e,..t'ic•s 
d• d•sperdicio y aQn proc•sos -.sivos d• destrucción ffsica de r•cursos 
mat•rial•s y ••r•s humanos" <126>. 

Micha! Kal•cki por su parte nos die•• "El supuesto d• que •I 
gobi•rno mant•ndr6 el pl•no •mpl•o •n una •conomfa capi~alista, sí 
solamente s&b• como hecerto. •• t&laz ••• todo lo qu• atect• el ••t~do 
d• contianz& (de 1 os c•pit•t ist•s> d•be evitar•• cuidado•••ent'• porq•J• 
pu•d• provoc•r un• crisis •conó•ica. La función •oci•l de 1& doctrina 
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d• l•• 'tin~nzas ••n•s' h•r4 d•p•nder •l ~olu••n d•l ••Pl•o del '••~•do 
de confi~nz•'• Es ci•rto qu• las g~nenci•• s•rf•n ,..yor•• en un r•gimen 
de ocup4Ción plena qu• lo que son •n promedio b•jo el l&i•••z-tair~.~
pero 1« 'disciplina en las fAbricas' y la 'estabilidad pol(tica' son 
m4s •preciada5 por los dirígent•s de los n•gocios que tes g~n•nci••· Su 
instinto de clase les dice que un empl•o pl~no prolongado •s ind•s••b1• 
desde su punto de vista y que· el deseMpteo •• part• in~•gr•nte d•l 
f'uncionami~nto normal del sistema c•pif:•1 ist'&"<127>. 

A~nque habría qy~ darle un nuevo cont•nido al ••pleo pl•no 
con la ~xistencia d~l seguro d• desempl•o integral, sigu• •x1sti~ndo 
~s~ rel~ción ~ntr~ desempleo y acumu1~ción. Es deciry un se~uro d• 
desempl~o integral deberla de compensar (ntegr«mente la pérdida del 
salario del d~soeupado. Lo r•at é5 qu• no sólo el s•guro d• d•5•mp1•o 
5• cubre con los tr~baja.dor•s qu• &nt'e-r-iorm.nte cot'i=.aron par~ •1 
mismo, sin~ ~u• t•mbi4n de los que tienen un empl•o •~•ct'1vo. 

Fin•1m•nt~ 9 los •segurados hasta ahor• ti•n•n una p•rsepcidn económica 
menor qu& los qu• tien~n un empl•o •f•c~ivo. 
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2.2. LA SITUACION DEL DESEMPLEO EN LA ACTUALIDAD. 
2.2.1. ESTRUCTURA DEL DESEMPLEO. 
En los Oltimo• alios sobr• todo d••d• 1990, el des•mpleo a 

tomado caracterfst~cas demasiado precarias, dada la conjugación con la 
crisis •conómica, que d••de 1981 h& venido prot••ndiz<ll.ndose m<ll.s. 

Si ensayamos un poco & det•rminar la situación de d•sempl•o 
por ••tratos d• •dad en el p&is, v•remos que •n 1990 habfa 23, 456 000 
habitantes entre las edades de 20 a 49 alios y en es• •ismo alio la 
población con ocupación r•mun•rada era d• 19, 795 000. Si •sta misma 
población con ocupación remun•rada la incluimos •ntr• los •stratos .de 
edad d• 20 • 49 alios, v•remos que 4, 671 000 habit&nt•s no tienen una 
ocup•Cidn r•munerada.Con esto solamente qu•re~os s•4alar que 
hipótetic&m•nte en el periodo de vida m<ll.s tructftero, vital, de la 
población existe una destrucción azas de la tuerza de trabajo. 

Ahora bi•n, en 1990 habfa un& población económicamente activa 
de 23, 700 ººº· si • esta población le S••straemos ros 19, 785 000 de la 
población con ocupación remunerada ver•mos que existen 4,9oe5 000 
habitantes que se encontraban sin una ocupación remunerada. 

Por otra parte, dentro d• las tres grandes actividades en que 
se divide 1• estructura ocupacional• Agropecuario, Industria y 
Servicios, •ncontramos qu• • causa d• la• crisis •con6•ic~• recientes, 
existe un decremento en el nivel de ocupación, por ejeMplo, en 1993 
corr•spondi&n • 26.90Y., 20.76Y., y 52.44Y. del total de 19, 572 000 
personas con ocup•ción r•munerada r••P•ctivamente, tá rama de 1& 
industria es 1& m<ll.• atect&d& por el desincremento, que traducimos por 
d••••Pl•o, d• ocupaciones. Y dentro de 4sta, • la constucci6n~ aunque 
de manera general todas las ramas son afectadas. 

Las caracterfsticas de la estructura ocupacional en M•xico 
son &) la rama industrial, donde est•n concentradas las industria• con 
alta composición org<ll.nica de capital, o bi•n, las industrias que marcan 
•1 paso del progreso económico d•l pafs, •• la que menos ocupaciones 
remuneradas posee dentro d•l cuadro glob•l1 b) el trabajo improductivo 
es el qu• m<ll.s personas con ocupación r•muner&da agrupa, h&y qu• seli&lar 
t&mbt•n que l&s ocupaciones que r•ciben bajos salarios •e encuentran 
entre eat& r•m•, •• decir, l•s ocupaciones comunal••, social•• y 
personal•s.<Ver An•xo, cuadro XIX). 

En t•rminos de la PEA, encontramos que en 1& d•c•d• d• lo• 
60'• tu• dond• l• población económicamente &ctiv& tuvo una mejor 
rel•ción, • lo l&rgo de cu&renta alios <1940-90>, con resp•cto • l• 
población económic&mente in&ctiva. L& t•ndenci& p&r& lo• 90'• indica 
que no se alc&nzai<• el nivel proporcional que se llegó en &quellos 
&lios.<V•r An•xo, cuadro XX>. . · 

Citr&s m<ll.• recientes nos seli&lan que• "entre 1992 y 1984, en 
dos •lio• y medio de crisis, l• desocupación se h• multiplicado por 
tres, pasando de •lr•dedor de un millón en 1982 • c•rca de tr•• 
millones en •1 present•. Este nOmero es totalmente ind•pendiente de los 
millones de mexic&nos que en magnitud &On menos discernible, laboran 
b&jo condiciones ocupacion&les y de ingreso int'•riores &1 mfnimo• el 
sórdido mundo del llamado '•ubempleo' ••• "<128>. 

V••mo• •hora, de man•r• •'• particular, como &t•c~• 1• crisis 
•con6mic• •1 deaempl•o y qu• cons•cu•ncias ti•ne. 

En •1 periodo de 1974-1984 l•• ocupaciones r•muneradas 
reci•nt•n las tluctuacion•• g•n~r•l•s d• 1& economf•, qu• cuando •st• 
d•cllna ••traduce en un d•cr•m•nto d• las ocupacion•• remuneradas. 

Como resultado de la crisis económica de 1982-83, observamo• 
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qu• •n 
r•sp•cto 
anu•l. 

1993 habfa un d•sincr•m•nto d• 471 000 ocupacion•s r•mun•radas 
d• 1991, corr•spondi•nt• • -2.3~ d• variación porc•ntual 

En •stos mismos a.Sos. •1 s•ctor m.&s golp••do fu• •l industrial 
con un d•sincr•m•nto d• 699 000 ocup&cion•s r•mun•radas r•specto de 
1991, qu• •n •l &~o de 1984 no ll•gan • r•cup•r&rs• faltando ~41 000 
ocup&cion•s r•mun•r&das r•sp•cto del a.So d• 1981. O• h•cho para •l a.So 
d• 1993 •><i st !an tantas oc upa e iones rem•~n•r&da• e omo 1 as qu• hab fa •n 
•s• mismo s•ctor en •I a~o d• 1979.<Ver An•xo, cuadro XXI>. 

En cuanto a las polfticas •statal•s actuales sobr• •l 
d•••mpl•o, s• han caract•r!z&do, •n los atimos a.Sos, por la falta de 
concr•sidn, fundam•ntalm•nte 1& cr•&ci6n d• ~00 000 •mpl•os &nu•l•s 
proy•ct•dos. • cons•cu•ncia d•l p•r{odo de crisis económicas recientes, 
dond• no sólo no se incrementó, sino qu• tuvo un d•t•rioro m4s grav•. 

Una alt•rn&tiv• para 1& •tapad• •volucidn económic~ actu~l, 
y qu• pr~tende resolver d• r•iz los probleamas,y con ello el desempleo, 
•s 1& llamada polftic& de reconv•rsidn industrial. Aunqu• •sta 
&lt•rn&tiv• s• plant•• •largo plazo.· 

D• alguna u otra m&n•r• lo qu• •• pl&nt•• •s lo sigui•nt•• no 
d•P•nd•r d• l• monoexportaci6n petrol•rar sino conv•rtir al p&fs •n un 
multi•xportador, ya no d• materias pri••s. sino de las materias 
semi-•l&bor&d&s y •laboradas. Para ello se impulsar4 una polftica m.&s 
lib•r•l y menos d• •conomfa mixta. Es d•cir, •• impulsar.& •l desarrollo 
d• l• industri&, priv&tizando •lgun&s qu• controlaba o administraba el 
Estado, y qu• m4s s• &c•rqu•n al objetivo d• la nueva política. 

S• pr•t•nd• qu• la columna v•rt•br&I d• l& nueva pol!tic• 
s•&n &qu•llas industrias o •mpr•sas qu• t•ngan m4s posibilidad d• 
d•s&rroll&rs•, y d• comp9tir • niv•l mundial por m•Jor•• condicion•s. 
La •ntrad& &l GATT •s un& d• l&s maneras que s• utiliza par• m•jorar 
•stas condicion•s d• cambio y recambio •n •I m•rcado mundial. S• 
pr•t•nd• prot•g•r ci•rto tipo d• •xport&ciones. Aunqu• algunas 
industrias no son competitivas & niv•I mundial , y por tanto, t•ndrfan 
s•rios probl•m&s, y con •llo, t•nder a su liquidación. L• id•• 
principal •s que con el desarrollo d• las •mPr•••• puntas• logr• 
inutilizar l& d•sigu&ld&d. 

L& polftic& de d••c•ntr&liz&ci6n, como d•riv&cidn d• I& 
polftic& d• r•cov•rsidn, ti•n• como obj•tivo cr•&r nu•v&s zonas d• 
d•sarrollo industrial l&s cu&l•s s•r4n &utosufici•nt•s •n insumos, 
•te., vinculando la zona al m•rcado int•rior y •><t•rior. La s•guridad 
social jugar4 &qui t&mbi•n su P•P•l. Si l& r•conv•rsi6n industrial tra• 
consigo un aum•nto •n la fu•rz& d• trabajo, •• h&r4 n•c•••rio que que ••t• se reproduzca en ~•Jores condici~n••· 

Ahora bt•n si I• r•conv•rsidn industrial ti•n• 6xito •n 
cuanto • cambiar l• actual situación d•l m•rcado d• exportacid·n 
m•xicano, la g•n•raci6n d• trabajos ••r4 igual a su Indice d• 
d•sarrollo, y mi•ntras m4• •• d6 ••t• m4• trabajos h&br4. 

Sin •mbargo, la r•conv•rsidn industrial no •s una •mpr•sa 
f4cil. Exist•n •n la •conomfa m•xicana muchos obst4culos• su situación 
d•ntro del m•rcado mundial, la d•P•nd•ncia, l• d•ud& •xt•rna, la falta 
d• capital para la inversión, la falta d• insumos t•cnol6gicos, •te. 
Por lo que si la inserción d• nu•v•• exportacion•s no •• v& realizando 
favor•blemente. y las ~mpresas o su rit•o de desarrollo no •• 
proporcional • la cr•acidn de empleos. •ntonces h&br' d•••mpleo1 Si 
&dem's esto se conjuga con •1 deterioro de aquellas ••presas que pueden 
ser d•splazad&s d•I mercado mundial por falta de comp•titivid&d • 
incluso del mercado n~cional por ser desplazadas por las empresas que 
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s• reputan como 6ptim••~ entone•• el de5empleo ser& tod•vfa "'4• grave. 
Por su par~• •1 tr•b&Jo tend•r' a adecuarse a las nueva• 

condiciones, ••istiendo cambios en la reproducción de la ~uerza de 
trabajo. Por ejemplo, si 1& reconversión se realiza bajo fuerte i•pu1so 
tecnológico, el trabajo m's simple tend•r' •desaparecer, •• h•r' m&s 
c1~r4 la destrucción de 1& fuerza de trabajo. 
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IV. PREVARICACIONES.EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DESEMPLEO EN 
MEXICO. 

H•mos querido r••lizar ••t• trabajo de la s•guridad social y 
el des•mpleo, bus·c•ndo sus rel•cion•s y mutu• concordanci•.En ••• 
s•ntido, h•mos visto que el des•mpleo •s un riesgo que • nivel mundial 
•• cubre con la s•guridad social, y m4s particularm•nte, con el seguro 
d• d•s•mpl•o. La Justificación d• implantación del seguro d• desempleo 
·s• da por t&nto, desd• •1 primer inst•nte en consider~rlo co~o un 
riesgo• existi•ndo en la realidad como un problema socioeconómico y 
af•ctando • la fuerza de trabajo, destróyendo su función •comómica 
activa, y afectando a los trabajador•• tanto desde •l punto de vista de 
1& salud <nivel y esperanza de vida, str•ss y tensión n•rvios~ por un 
futuro inci•rto, etc.), como •n •l nivel de su calificación <p•rdida de 
la d•streza y p•ricia en su actividad>, hasta •n el de la esfera de la 
int•relación social <pérdida de la consciencia colectiva, de la 
personalidad social, etc.>. 

Sin embargo, & ••t• nivel han arribado ya varios autores 
consultados (sobre todo estudiantes en sus tesis profesionales) desde 
1934 hasta pr4cticamente &~os recientes, y con ello han concluido sus 
investigaciones. Es decir, con el reconocimiento de que debe de ser 
implantado el seguro de desempleo en M•xico. 

Para nosotros, por el contrario, no importa sólo llegar a tal 
reconocimiento, sino como r•solver la viabilidad • inviabilidad de 
implantación del seguro de desempleo en 1'16xico. 

En el desarrollo de la seguridad social, y con ello, de su 
cobertura• tipo de sistema a implantar y parte de la población que 
recibe el beneficio, nivel de desarrollo de asignaciones y 
prestaciones, financiamiento y administración; los cambios evolutivos 
que preceden un& determinada 4poca o estadio no se presentan d• manera 
••pdntane&, sino que obedecen & causas económicas, polftic&s y social•• 
en su conjunto. Si alguna de ••t~s causas •n un d•do momento •s 
determinante, ••to sólo marc& la peculiarid&d y p&rti.cularidad de ese 
mom•nto. · 

En M•xico, la seguridad social se encuentra en una situación 
muy pr•c•ria, tanto en lo que corresponde a sus niv•l•• de cob•rtur& 
como su financiamiento.y administración. Esta situación se explica las 
m4s de las vec•s, por el grado d• desarrollo de nuestra economia. Es 
decir, •• plantea que dada la existencia del subdesarrollo en M4xico, 
que trae aparejado crisis económicas cfclicas m•s frecuentes y 
profundas, crisis crónicas en de~er~inad&s ramas de la producción• el 
c•mpo, etc., in~l~cidn persistent• y cada v•z m4s aguda, ••tancami•nto 
de la producción, o su variación, st&gfla~ion <estancamiento c~n 
infl•ción>, etc., socialm•nt• provoca poco o escaso desarrollo •n los 
aspectos de bi•nestar y beneficio social, nivel de vida, etc., donde se 
encuentra ubicad& la seguridad social junto con la educación, e~c. 

La importancia d• la economía. •'s exacta•ente, del 
subd•s&rrollo econd•ico, ••ha •xpresado en div•r••• inv•stigaciones, 
asf como en el discurso gubernativo u oficial, como el paradigma m4s 
solicitado, que explica, hasta autom,ticamente, •1 "subd••arrollo'' 
social o los niveles precarios sociales. 

Aunque es insosl•yable 1& relación economfa-seguridad social, 
consideramos que existen otros tactores qu• intluy•n de manera 
determinante en la implantación y des&rrollo de la seguridad social, y 
con ello, de 1& imp1antacidn del seguro de d•••mpl•o• 



1. LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ESTADO EN l'IEXICO. 
En 1& impl&ntación y des&rrollo de 1& segurid&d social e• el 

Estado quien lleva 1& parte din•mica, e•encial. importante. Aunqu• si 
bi•n es cierto que en 1os·a4os 30'• con •1 creci•iento de 1& clase 
obr•rat los obreros, &grup&dos en organtz&cion•s sindical•• v•n 
implementando sus c&jas sindicales contra riesgos. y consecu•n~•••nte, 
sus propios hospit~l•s, donde r•cib•n &t•ncidn m4dic&, por •J••plo, el 
sindicato m•xic~no de et4ctricist&s. 1• alianza d• tr&nvi&rlo•. el 
sindicato d• cinem&togr4,istas, etc., no se consolida esta •ccidn de 
manera uni~icada, nacional. De tal manera que •n I& iapl&ntac16n de 1& 
seguridad soci~J en su forma moderna 1& el••• obrera no participa. Es 
•1 Estado quien 1& asume. 

Esta implantación se d& en ~orflMl corpor&~iv• b&Jo un 
contenido burocr4tico <por oposición • lo d~mocr&tico>. Es ~•c1r, -.1 
Est&do utiliz• •1 corpor•tivismo p&r• i•pl&n~&r la ••gurid&d social. 
Ahor& bi•n, •1 corpor&tivismo y con ello los organismos corporativos• 
•• ••• int•gr•n • l&s c1~ses sociales, por r•m&s •speci~ic•• d• &ctividad 
y de man•r~ vertici&I &1 •p•r•to del Est&do. Es d•cir, qu• l&s clas•s 
social•• reciben su reconocimiento y organización, de .._nera direct4 y 
e><pres<il. por parte del Est&do"<129>. 

El corpor&tivismo <130> no •s un fenóm•no •islado, sino qu• • 
to J.¡argo de 1& historia del M~xico moderno ti•n• un& impor~&nc1& 
c&rdin&I. Los elem•ntos de formación d•l nuevo Es~ado 7 que nos van 
ori•ntando sobr• •1 corporativismo, se fueron con~igur&ndo d•sou4s d• 
la revolución. Donde el directorio o rracción .•ilit&r triunf&nt•, p&r& 
termin~r con el con~licto 7 integran y c&n&liz&n las d••&nd&s de los 
tr-&bajo&dores co11110 d4tm,.ndas del Est•do misMo. De •st .. m•n•r•t "En 1& 
•t•pa •n que el r*girnen pudo &bsorver y ••u•ir l&s d•m&nd•s inm~diat&s 
de 1• población, el p.artido ofici•l ••tuvo •n cap&cid&d de asimi14~ 
primero y dirigir d•spu4s, l&s Juch•• espónt"&neas d• c•mpesinos, y 
obr•ros, d• m.an•r• tal qu• en •1 mismo proc•so de org&nización d• los 
grupos sociales s• daba la sup•ditación d• 4stos •1 aparato est&tal. La 
estructur& sdctorial d•l partido gobernante expresa hasta tal punto la 
constitución de 1& sociedad civil quedó r•ducid& &1 car•cter d• 
prolongación directa d•l •jercicio gubernativo. 

L& formación e int•gración d• la• el&••• sociales y d•l 
Est'&do ocurrid en un sólo y mismo proc•so dur&nt• •1 cu•l •1 poder 
polftico &bsorvió instituciones que d•b•rfan de haber pertenecido & 1& 
soci•d&d civil. Ha sido ••e••• 1• pres•nci• d• las etas·•• organizadas 
en la vid• nacion•l como fuerz•• politices independientes y, debido• 
la rr•gilidad de 1& sociedad civil, ca•i toda la actividad polftic& s• 
ha realizado d•ntro de los aparatos est&t&le•"C131>. 

En una primera instancia, el Estado para integrar y supeditar 
• las cl•••s .social•• utilizó 1• coerstdn y 1• creación d• sindicatos 
''oficial••'', es d•cir, sindicatos orien~ados por •I Estado• MQbregón 
reprimió las huelgas realizada• por sindicato• no &ti liado• a la CRO"t 
•ólo los sindicatos cromi•t•• obtenf&n el benepl•cito oficial en sus 
demandas, en tal forma que obligaba a lo• trabajadores a •indic&liz&rse 
a dicha c•ntral que recibf& •1 reconocimiento ••t•t&l"C132>. 

Despu4s esta pr&ctica se institucionalizó• " ••• durante m•s de 
cinco dec•nios •1 PRI ha sido, no sólo forra&lMente, •1 partido de los 
trabajadores m•xic•nosl su •structura ••ctori•I que todo lo abarca no 
P•r•it• dud•• al respecto. En virtud d•l corpor&tivismo -•n~r• otros 
~actor•s- un gran porc•ntaj• d• obrero~, camp•sinoa, ••ple•doa 



pdblicos, prof•sionistas, no as•l•ri&dos, •te. r•sult&n mi•mbros d•l 
PRI, con fr•cu•nci• sin s&b•rlo"<133>. 

Pr•cis•m•nt•, • todo ••t• proc•so d• incorporación, 
institucionalización, burocr&tizaci6n d• las ••••• •l Estado vf• 
partido oficial, sindicatos y c•ntral•• burocratizados <CTM, CNC, CROC, 
UGOCEM, CT, •te.> o institucion•• •statales <IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, 
•tc.>con •l obJ•tivo d• mant•n•r· su heg•monf& sobr• l& clas• obr•ra •• 
lo que llamamos corporativismo, y a las instituion•s que l• sirven de 
instrumento orgenismos corporativos. 

Hasta •ste mom•nto hemos utilizado •1 concepto d• 
corporativismo •n •1· sentido de oposición a lo d•mocr•tico. Sin 
•mbargo, l• burocracia •n su desarrollo asum• un sentido d• dominación 
polftic&, d• una parte. Por otra, un sentido de administración 
•conómico-pol(tic&. Cuando esta forma d• administración 
polftic•-•con6mic& alcanza los niveles de l•gitim&ción y dirección 
polftic&s, •ntonc•• ••tamos entrando &1 proceso de corporativismo. ·Asf, 
la burocr&tización, burocracia, se •mplea en un sentido d• dominación y 
corporación, corporativismo, en un sentido de hegemonf&. La 
particularidad d• los organismos· corporativos estriba en que en su seno 
coexisten 1& burocrecia como proc•so y sistem~, la co•rsión1 y el 
cons•nso, la l•gitim•ción, la dirección. De tal manera que en las 
institucion•s corporativas, CTM, IMSS, por ejemplo, la participación 
efectiva de l&s masas en su desarrollo es nula y cuando *•tas tratan de 
hec•rlo, entonc•s ••utiliza cualquier tipo de r•Pr••i6n, •p~reci~ndo 
dichas instituciones bajo un contenido de la relación 
dominación-co•rsi6n. 

Sin embargo, las d•m•ndas de los t~abaj&dores son •n l&s 
institucion•s corporativas transformadas, reelaboradas, canalizadas a 
lo~ objetivos del Estado que retornan y encarnan como las demandas 
legitimas de las masas, aparentando que las masas son o1das, o que 
participan directam•nt• en el gobierno, entonces aparecen las 
instituciones corporativas con un contenido d• la r•laci6n 
legitimación-consenso-h•gemonfa. 

Lo que obliga que las instituciones corporativas 
manitiest• un c•r,cter, un contenido o r•l•ción ••P•Cf~ica, 
determina la relación d• fuerzas sociales que se presentan 
det•rminados mom•ntos sociales. 

se 
lo 

Teóricamente un• d• las caracterfsticas del Estado actual lo 
constituye la burocraciaC134>• "Todo aparato administrativo, y el 
aparato del Estado m•s que ningdn otro, despliega una propensión casi 
fatal a 1& burocratización como proceso y al burocratismo como 
resultado y sistema. Ello justifica que ••• se hable d• administración y 
de burocracia como equivalentes. Los factores, los rasgos, y las 
consecuencias de la burocratización y del burocratismo son mdltiples y 
compl•Jos ••• "<13S>. En este sentido, cuando hablamos de 
corporativismo, estamos hablando de una tendencia del proceso de 
burocratizaci6n de ciertas instituciones administrativas, que alcanzan 
el car,cter de ser instancias de integración de las el•••• sociales al 
aparato estatal donde son canalizados sus int•r••••1 y a quienes 
dirigen estas instituciones corporativas, burócratas polfticos <en los 
sindicatos, burocracia polftca sindical> por la función de hegemon(a y 
dominación que ejercen. 

P•r• que •ste fendm•no s• h~y• desarrollado en M•xico h• 
contribuido la falta de independencia de cl&s• del proletariado del 
Estado y la capacid•d, por ejemplo, de la burocracia sindical, para 
m&n•J•r las d•mand•s • intereses d•l Es~&do como d•m•nd&s • intr•••• 
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d•l prol•t•ri•do1 y I•• d•,..nd•s • int•r•••• d• 6stos •d•cuarl•• • l•• 
d•I Est•dol "El car•ct•r dobl• y_~c~ntradictorto d• I• burocracia 
sindical como ap&r•to d• control 'd•I •ovi•i•nto obrero y. • I• v•z, 
como nócleo g•stor de l&a de•and•• d• ••t•, d•t•r•in• el 4nfa•i• en une 
u otra función seg~n ••• •1 conjunto de la• circun•t•nci•• 
soci•1••"<136>. 

En M6xico •I partido gob•rnante int•rvi•ne •n l• 
burocratiz•ción como P•rt• e••ncial de su actividad. 

Sin embargo, hoy ••t• •parato burocr,tico-ad•inistrativo h& 
tenido un d•sarrollo qu• r•b••• cualqui•r •xP•ct•tiva. A•f en •l 
renglón de 1• administr•ción p6blica, ••t•• • ••• se eat• convirti6ndo 
progr•sivam•nt• en un •P•rato • la v•z •d•inistrativo, r•tor•ista y 
polftico <que cu•nt& con m•s de l, 225 000 •••l&ri•dosl, ••Parado d• la 
soci•d•~ civil y qu• cumpl• tunc1on•• casi •••ncial•• para •I 
tortal•cimi•nto del poder •statal. Al misMo ti••po i•plica una 
involución centralizador~ disfr•Z•d• juata•ente d• lo contrario• del 
supu•sto tortal•cimiento f•d•r•listaH<137>. 

Y en •1 renglón d• la econo•fa el Estado ••xicano constituye 
1.Jn& 1'u•,..za fundament•I de orientación. y el ••Pr•••rio M4• 9r&nde 
nacion•I, que repr•sent& •n su h•ber alr•d•dor d•I 40X del PIS. Por lo 
tanto, constituye probabl•mente •I motor princip•l d•l cr•ci~i•nto 
económico en el P•fs. que •un&do & su diM•n•idn, participa en todo tipo 
d• campos estr,tegicos para el cr•cimi•nto econdmico <138>. 

Precis•m•nt• est'a funcidn econd•ica d•I Estado d•riva ~&mbi~n 
1• función •conómic& d• las instituciones corporetiv••. y con ell&•, 
del cuadro gen•r•l de 1&• inst'ituciones de seguridad aoci&J.Es~as 
6ltimas participan •n •l mod•lo d• acumulaci6n trasladando plusv•lor a 
I& burgu•sf&, ayudando & reparar 1• fuerz& d• trabajo con •1 mfni•o 
•condmico, • mantener bajo •1 valor de 1& ~u•rz& de trabajo, negando 1& 
exis~encia d• s•guros que apoy•n al salario• asignaciones para I& muj•r 
en •1 hogar, asign&ciones para los hijos Menores. es~udiant••, seguro 
d• d••••Pl•o, etc •• ·• insistimos, en •1 terreno polftico las 
institucion•s corporativas d• s•gurid&d social, in~luy•n •n la 
h•g•monia polftic& como r•ceptor&s y can•lizador•• d• las d•M&ndas 
•ntr• •l Est&do, •I partido o~icial y la el••• obrera. 

Sin •mbargo, aunque• "la incorporacidn •asiv& del •ovi•i•nto 
obr•ro al PRI h• signi~ic&do la p•rdida d• &utono•1• pol(~ic• d• la 
el••• tr&bajadora, porqu• los sindicatos han d•J•do d• ••r un 
'organismo d• ~rente amplio', par& convertirse direct•••nt• en 
organismos p&rtid&rios. Esta situaci6n •• h• visto cu••tion•d•, •n los 
61timos •~0•1 lo qu• ha permitido qu•, adn grupos avanzados d•I 
movimi•nto obr•ro. s• hayan planteado 1• nec••ided de r•cuper&r 1• 
'ind•p•nd•nci&' d• los sindicatos, P•ro ent•ndi•ndo ••t• ind•P•nd•nci& 
so1am•nt• co•o '••lirse del control de la CT"~, y no co•o una autono•!• 
id•ol ógic• y poi itica ••• "'139>. 

Por lo t•nto, •n l& i•plantación y d•••rrollo de 1• ••gurid&d 
social es •l. Estado m•><ic&no qui•n dirig• la din,•ic& d• la •i•- y l•s 
el•••• subalternas no ti•n•n una r••I incidencia. V lo h•c• co•o una 
for .... de cr••r•e. fort•l•c•r•• y consolidarse ••f •i••o. 

Ahor• bi6n, •1 •I Es~&do impuls6 I• ••guridad social, hoy los 
m•dio• corpor•tivoa tr•n•n su d•s•rrollo, Y• qu• 6stos •1 cu•plir con 
un• runci6n d• h•g•monla polltica, s• h&n cosi~icado y burocratiz•do 
tanto qu• llegan •convertirse en m•dioa d• poder particular• " ••• en 
det•rminadas condicion•s histórico-sociales, la •d~inistr&ci6n ti•nde • 
volv•rs~ cu•rpo indep•ndi•nt• y c•ntro d• d•cision••• • lograr un grado 
creci•nte de •utonom(a y facult•d•s• a conve~tir•• d• ..,.dio •n ~in y • 
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p•rs•guir obJ•tivoa propio•1 a usurpar •I pod•r•<140>. 
El pod•r qu• d•t•ntan los m•di.o.• corporativos h&c• qu• la 

burocracia adqui•r& ci•rt& autonomf& r•l&tiv&, r•apecto d• 1& soci•d&d 
polftic& •n 9•n•r&l1 y una s•p&raci6n compl•ta de la soci•dad civil, lo 
que trae como cons•cuenci• e1 pod•r individu•lizedo de &1tos jer•rca• 
y con •1 lo .. 1& inmovi 1 id&d y corr•.1pci6n en los organis1noa que contor .. n 
•I cuadro gen•r&I d• l& s•guridad social •n "•xico. 

Con ~odos loa •l•••nto• anterior•• pode•o• •n••Y•r lin••• d• 
r•spuest~ acerca d•1 por qu• no •• h• podido i•puls&r el seguro de 
d•••mPl•o "'º 1'16xico y cómo t•Mbi•n pod•mos t•n•r un·a apr•ciación d• su 
implantación. 
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2. ALTERNATIVAS. VIABILIDAD E INVIABILIDAD. 
No •• ha podido implantar el seguro de desempleo en M6xico • 

causa .d•• 
lo. Su i·mplantación 

espont•n•o d• la seguridad 
existencia. Por m•• que el 
situación critica y aguda. 

no obedece• una tendencia de d•sarrollo 
social que autom•ticamente implique su 
riesgo de desempleo se encuentre en una 

2o. A causa del corporativismo que separa instituciones de la 
sociedad civil para integrarlas al Estado como forma de dominación y 
hegemonia, dando como resultado la imposibilidad d• acción de los 
trabajadores en I• toma de decisiones en l&s instituciones que tor~•n 
el cuadro general de la seguridad social en M6xico y, en general, de la 
seguridad social como proceso. 

3o. A causa de la cosificación y el burocratismo, como 
sistema y proceso, que cosifica y burocratiza a las instituciones que 
forman· el cuadro general de la seguridad social en 116xico, trayendo 
como consecuencia la inmovilidad y el treno a su d•sarrollo. No siendo 
el seguro de desempl•o ''ni prioritario", ni formar p&rt• del ''programa" 
de desarrollo de la seguridad social en M6xico. 

En este sentido concluimos, EN LA MEDIDA EN QUE CAMBIE LA 
,SITUACION V FORf'IA ESTABLECIDA-DE LA RELACION SOCIEDAD POLITICA-SOCIEDAD 
' CIVIL,EN ESTE CASO DE LA ACCION DEL CORPORATIVISl'IO, HABRA ELEMENTOS 

SUFICIENTES DE Il'IPLANTACION DEL SEGURO DE DESEMPLEO. Entendemos que 1& 
restitución de organismos sociales & la soci•d&d civil sólo puede dar•• 
•n 1& m•did& en que .1 os trabajadores vayan asumiendo una posición 1114.: 
din•mica, autónoma del Estado, ideológica y politica. 

H••os dejado d• lado la r•spuesta acerca de la cual se cr•• 
que la causa fundamental de la no implantación del seguro de d•••mpleo 
•• debe •1 subdesarrollo económico, y en general & causas económicas, 
ya que hemos tratado de demostrar en capitulo• anteriores 1& 
posibilidad real de implantación del ••guro de desempleo en momentos de 
crisis económicas o de deterioro politico y social. 

Reconocemos que el bajo empleo como el bajo desarrollo de 
1& seguridad social son causa de 1& situación d• subdesarrollo. Pero 
tambi6n, que e1 desempleo y •1 bajo desarrollo de 1• seguridad social 
reproducen 1& situación o contribuyen a agravar e1 subdesarrollo. 

Ahora bi•n, el problema del subdesarrollo •• un problema m•• 
complejo1 6ste no puede desaparecer por si sólo, sino por el cambio en 
la trabazón interna que lo crea• el desarrollo de la formación social 
mexicana, 1& estructura de clase <141>, la interconexión de los 
diversos modos de producción que coexisten1 su lugar dentro de una 
situación geo-politica mundial y de un& determinad& división· 
internacional del trabajo. · 

Por Oltimo, no cabe la menor duda que para cambiar las 
relaciones o 1& situación de ·desempleo y la seguridad social y, en 
general, del subdesarrollo del p&is, se necesitan ensayar cambios m's 
profundos1 que deben ir desde la concepción de la politica •c~nómica a 
seguir, co•o lo plantea Sacrist4n Col•s, hasta las ror..,.s de 
institucionalización de los organismos sociales• la subversión de 1& 
sociedad civil. 

Dadas las car•cterfsticas de los niveles de des&rrollo 
•condmico ~ecno16gico-índustri&1 donde encontr•mos empre••• con una 
b&j& composición org•nica de c&pit•lt otras basad&• en formas de 
trabajo tradicional, artesan&l1 y otras m•• con una alta composición 
org,nic& de capital, que coexisten, siendo estas Oltim&• la• que••• 



resist•n los d•sb&raJustes econd•icos. •• podri• prot•9•r a esos 
trabaj•dores tipo con •t se9uro de desempl•o. co•o torllMa d• .. ntener un 
ritmo d• desarrollo, •• decir, no ~~-~ruir1os ~omv fuerze productiv&. 

T&mbi•n •l Es~&do podrf& ll•V•r •qui •l P•P•l dtn•mico y con 
e11o tas organizaciones corporativas, •sto · ••· la i•plantacidn del 
seguro de des~mpleo. Pero se lteg•r'· d•do •1 d•sarrollo burocr•tico de 
4st~s ültimas & frdn&rlo. Por •so consid•raMos qu• en la .. dida •~ que 
la clase obrera como tal particip• •n su i•plant«cidn, y con ello, en 
su control, desarrollo y direccidn, •sta implantación sera profunda, 
buscando su d•sarrollo ult•rior, su universalidad. 
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<131)>. El conc•pto d• corpor&t:ivis,.o h& t•nido div•rs&s 
in~erpretacione9. Podemos distinguir l•s siguientes• Une, que 
11amar•mos ortodoxa, nQS dice QU~ el concepto •s adecuado a soci•d•d~s 

que existieron •n el feudalismo, es decir, en las corpOracion•s 
feYd&les y precapit&listas, asf nos dice Fr~l&I n1a corporación para 
ser tal deber!& ser 1& org&niz&ción cerrad• • independi•nte que 
reuni•r~ •n su seno ~ todos los factores de la producción, a la venta y 
repartición d• utilidades•• y concluye• "pero ••• tor•a de organización 
fu• suprimida DE wURE por la r•voluci6n tr&nc•s& y DE FACTO por •I 
mod•rno sist .. ma dct producción" <Fro1a, Francisco EL ESTADO CORPORATIVO 
FASCISTA s/d, M6xico, 1940, p. 137). Esta Q1tilft& posición critic& & los 
f&scist&s -sobr• todo & los t•óricos d• la It&lia de Mussolini- que 
forman, por otra parte, otra posición. Es d•cir, defin•n el concepto de 
corporativismo bajo otroa •1em•ntos 7 d•clarando al corporativismo como 
una ~orm& de Estado, el Estado tasci•~• o Estado corpora~ivo• "Estado 
corporativo es un nombr• que suena bi•n 7 pero es un nombre falso. 
Te6ricament~ significa que ~odos los que particip•n en 1• producción y 
en la distribución de la .riqueza creada por su es~u•rzo poseen •1 
mismo d•r~cho tega1 para r•unirs• y discutir y decidir sobre intere5•s 
propios y en caso de divergencias el Estado intervi•n• como •rbri~o. 
cuya s•nt•nci& tien• tu•rza de ley" <IBIO.p. 103>·. En esencia,. 1•• 
instituciones corporativas fascistas eran ndcleo• d• burócratas 
proveni•nt•s del partido tasci5t& 7 creedas por 6ste 7 qu• •• &brogaban 
1& repr .. sentaciOn legal de la población en beneficio d• la oligarqu1a 
tinancier• o de la plutocr~cia. a partir d• las cuales eran canalizadas 
sus d•m&ndas, incorporando de manera burocr•tic& la población al Estado 
y a las decisiones de 6ste. Aunque algunas carac~er1stic&s d•l tascisMo 
y de1 corporativismo existen •n ~lgunos paises de Am~rica L&tina• 11 /m&s 
cerc•no a1 corporativismo fascista s• encontraba. dado se origen\ el 
.JUSTICIALISMO o TERCERA POSICION que i nstaurO •n l • Argent ir>.a -et 
gen•r•l J. P•r6n, que se inclin~b& a 1& paz social y• 1& conciliación 
de cJ4ses desde antes de acc~d•r &t poder•• /siendo esta 61tim& la 
caract•ristic~ tund&m•ntal d•l f~scis•oy seg6n el autor' <Salaz&r, M. 
Rub4n EL ESTADO CORPORATIVO FASCISTA. UNAft-FCPyS, M6xico, 1977. p. a>. 
Por nu~stra parte,. reconocemos ~u• en "4xico •• dan algunos •l•m•ntos 
del corporativia•o fascista sin que exista el ~&seismo, P•ro •'• aún, 
caracterizamos ~1 corp~rativismo que co•o sis~••• s• convi•rte en un& 
institución polltico-burocr,tic& y econó•ico-administrativ&~ y que como 
proceso sirve de medio d• hegemon(&. 

<131>. Pereyr&, C&rlos. 
"Est.ado y movimiento obrero• en A1onso. Jorge <coord.> EL 

ESTADO MEXICANO. Ed. Nuev&.Im&g•n-CIESAS, ... xico, 1982. p. 1~4. 

113. 

<132>. De l& Nov.al, M&nu•l. 
"Movi•ient'0o obrero y cardenisao• en A1onso 7 J. Of>.CIT. p. 

<133>. Pereyr&, Carlos. 
OP. CIT. p. 1!53. 

<134>. "L& burocracia es, no sol.aaent• una c&pa •oci&1 7 sino 
t&mbi6n, un tipo de org&niz&ción. El Estado r•quiere par& su g•stión un 
cu•rpo ••p•ci&lizado de runciones t4cnica y administrativas 7 un 
personal. un •P•rato y un P•trimonio. Alr•dedor y• ~rav4s de ••~os 
•l•••nt'os •• g•neran y•• •ultiplic•n •i•~•••• y sub•i•t•,..• de poder, 
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ndcleos y constel•cion•s de inter•s•s 9 qu• puj•n de modo na~ural y 
permanente en favor de su autonomfa, su fortalecimiento y expansión ••• 
la burocracia se articula como un sist•m• preciso• institucionalizado 
de poder, saber y t6cnica. Se estructura a trav6s de una j•rarqufa 
vertical de mando" y de obediencia, para la elaboración y ejecución de 
normas, decisiones y actividades" <Kaplan, Marcos ESTADO Y SOCIEDAD. 
UNAH, H6xico, 1979, p. 172>. 

p. 392. 

p. 242. 

OP. CIT. p. 169. 

<l-36>. Pereyra, Car 1 os .• 
OP. CIT. p. 161. 

<137>. Carrión, Jorge. 
"El Estado y el capitalismo en M6xico" en Alonso, J. OP.CIT. 

<139>. Sald•~• H., Adalberto. 
EL ESTADO EN LA SOCIEDAD MEXICANA. Ed. Porr~a, H6xico, 1981, 

<139>. Cordero, Salvador. 
"Estado y burguesfa •n H6xico en la d6cada de 1970" en 

Alonso, J. OP. CIT. P• 83. 

<140>.· Kaplan, Marcos. 
OP. CIT. p. 168. M'• adelante, p. 173, concluye• "/la 

burocr•ci&\ ••••• sirv• •1 &p~r•to burocr,tico P•r& s•rvirs• d• -1; se 
mejora y se asciende con la expansión de su autoridad y su influencia. 
Se tiende a actuar teniendo como motivación fundamental la preocupación 
por la carrera y el ascenso hacia niveles superiores do la jerarquía. 
Los intores•s y los fines del Estado tienden a transformar•• •n Jos 
intereses y los ~in•s d• 1• burocr•ci•. y viceversa. Estos interese• y 
fines apar•c•n como propi•dad privada d• la burocracia, qu• usurpa Ja 
propi•dad d•l Estado y la monopoliza1 asumi•ndo su control con todos 
los carac~er•s que •• vincul•n el dominio <uso. usutruto. &buso>. y 
convirti6ndola en fuent• y medio de obtensión de privilegios. Esta 
situación puede generar lazos ideológico• y subjetivos entre la 
burocracia y lo• intereses particulares, convi•rte a ••tos, a los oJo• 
d• aqu6l 1•, en criterio supremo de todas las cosas". 

<141>. Tan importante es este aspecto que nos atrevemos "• 
interpretar a Gunder Frank, en caracterizar a la burguesfa 
latinoamericana como lumpenburguesfa que produce un lumpendesarrollo• 
el subdesarrollo !YID. LUHPENBURGUESIAt LU11PENDESAAROLLO. Serie popular 
Era, no. 12, M6xico, 1971>. O ha estar de acuerdo con Hari&tegui cuando 
al hacer un an&lisis sobre la g6ne•i• de la burguesfa en Am6rica 
plantea que• "En una economfa colonial su desarrollo depende /del 
colonizador \ para adaptarse a las condiciones ambientales o par• 
transformarlas. El colonizador espa~ol carecfa radicamente de esta 
aptitud Mientras en Norteam6rica la colonización depositó Jos 
g•rm•n•• d• un espirf ~u y un• economf• qu• •• plasm•b• •n~onces en 
Europ• y • los cuales P•rtenecfa •1 porv•nir. • le Am6ric• ••P•~ol• 
trajo los •~ectos y los m'todos de un espirftu y una economfa que 
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d•clinaban ya y a los cuales no P•rt•n•cf& sino •I pas&do ••• • 
CMart•t•gui, Jos6 Carlos "Si•te •nsayos d• tnt•rpr•tación de la 
r•alidad P•ruana" •n OBRAS t. l, Ed. Casad• las Am6ric&s, (col. 
P•nsami•nto d• nu•str& Am6ric&>, Habana, Cub&, 1992>. Lo qu• qu•remos 
r•s•ltar •• qu• 1a •structura d• cl&se, •n ••P•cial, la burgu•sfa, 
ll•va consigo •l•m•ntos d• tradición qu• no pued•n soslayarse. 
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CUADRO l 

Al'IOS EN QUE APARECEN LEYES lNlCl'.ALES Y LEYES 
VIOE?ITES DEL SECURO DE DESDolPt.li:O 

EN EUROPA 

P A l S 
Ano Ano 

LEY lNlC:l'.AL t.EY Vlas:NrE 

l. R.F.A. 1927 1969 
2. Au•tria l920 1958 
J. 86l¡ica 1920 1963 
4. Dinamarca 1907 1970 
s. E•palla 1919 1966 

6. Flnlandla 1917 11 
197211 

l96oY ::~y 
1. Francia 1905 195sy 

1967~ 

::~ .21 
a. Cireci.a 1945 195• 
9. Holanda 1916 l9U 

1949 1967 
10. bl.aDda 1911 1952 

1973 
11. ütaadia 1936 1956 
12. itali. 1919 1934 

1938 
u. L.u.xernDur10 1921 1945 

195~ 

14. Mali& 1956 1971 
15. Noru•11• 1906 1970 
16. Portu11al 1942 :::~ 11 
17. Oran Brdt&lla • 

1965!/. lrlaada Norte 1911 
1966.!./ 

18. Suecia 1934 1956.!E/ 
1974 .!!/ 

19. Sulaa 1924 19s1W 

Fu.ente : Elaborado bajo lo• dato• •parecido• ea. IMSS. La Se1urtdad 
Social en el Mundo. t. rv. DAI,. M•sico. 1977. mi.meca. 

!../ Seau.ro de de•empleo. 
J:._/ A•latenci& por drHemptec. 
l:./ Ayuda aalatencia.1. 
LJ Exten•l6n lega.l del coavea.lo de 1958 •obre manejo laboral del •••uro 

de de•empl•o• 
LJ Ingreso• aaranttaado• para lo• deeempl•adoa mayara• d• 60 aaa •• 
.LJ Seguro de deaempleo pa.ra ca'lftp9•irloa. 
1..) NUio• lnqlldoo. 
LJ S•&ll.rO Nacional 
2..f Praatacioa•• aqplem.U:&ri&e. 
JBJ Pro1rama relacloaado con el 1zi-111to de otlctoa. 
'JJ.J Pro¡rama relacionado con el m•z-cado de trab~o. 
R:J Sub•ldio• Y' aannaa trúniinaa. 



CUADRO ll 

LIMITES Y FRECUENCIAS DE AÑOS DE LEYES INICIALES Y 
VIGENTES DEL SEGURO DE DESEMPLEO EN EUROPA 

I.Cm.ites de Leyes 

--~il:hl!t.ª-----

1905 - 1956 

!.~-Ls-L'l. 
Aflos No. 

1901 - 10 3 
1911 - zo 8 
19Zl - 30 3 
1931 - 40 z 
1941 - 50 3 
1951 - 60 z 
1961 - 70 o 
1271 - 80 o 

TOTAL A 
51 aí'Ios Zl 

Límite de Leyes 

--Y.~~~L.--

1934 - 1974 

Y--LLS-.!!. .. L'!.. 
Al'Ios No. 

·1901 - 10 o 
1911 - zo O" 

19Zl - 30 o 
19:31 - 40 3 
1941 - 50 1 
1951 - 60 8 
1961 - 70 13 
1271 - 80 6 

TOTAL A 
40 ai'los 31 



l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

CUADRO m 

AÑOS EN QUE APARECEN LEYES INICIALES Y VIGENTES 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO .EN AMERICA 

P A 1 S 

Argentina 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Ecuador 
E. u. 

Uruguay 

AÑO 
LEY INICIAL 

1967 
1965 
1940 
1937 
1951 
1935 
1932 
1937 
1944 
1945 

AÑO 
LEY VIGENTE 

1967 
1965 
1971 
1974 
1958 

1958' 

Fuente Elaborado en base a Los datos aparecidos en IMSS. La Seguri
dad Social en el Mundo. t. II, DAI. México, 1977. rnimeo. 



CUADRO IV 

J 
LIMITES Y FRECUENCIAS DE A~OS DE LEYES INICIALES Y 

VJOENTES DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

L['lnites de Leyes 
___ .!!>$.!.~.!.----

1935 - 1967 

In i e i a l 
Aftos No. 

1931 - 40 3 
1941 - so 1 
1951 - 60 l 
1961 - 70 z 
1971 - 80 o 

TOTAL A 
32 aftoa 7 

EN AMERICA 

Lfrnites de Leyes 
__ _y..i&..~.t.f.!.! __ _ 

1935 - 1974 

V i g e n t e 
Aftos No. 

1931 - 40 1 
1941 - 50 o 
1951 - 60 z 
1961 - 70 z 
1971 - 80 z 

TOTAL A 
39 aftos 7 



CUADRO V 

AÑ'OS EN QUE APARECEN LEYES INICIALES Y VIGENTES 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO EN AFRICA 

P A IS A.i'tO A.i'tO 
LEY INICIAL LEY VIOENTE 

l. Egipto 1959 1964 

z. Ghana 1972 1972 

3. Libia 1973 1973 

4 • SudMrica 1937 1966 

.Fuente Elaborado en base " los datos aparecidos en n.ISS. La seguri• 
dad Social en el Mundo. t. I. DAI. México, 1977. mi:rneo. 



CUADRO VI 

LIMITES y FRECUENCIAS DE Afilos DE LEYES INICIALES y 
VIGENTES DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

EN AFRICA 

Ll'mitea de Leyes 
___ !!ti.s!.!:.l!.!. ___ _ 

1937 - 1973 

I n i e i a l 
Afloa No. 

1931 - 40 1 
1941 - 50 o 
1951 - 60 1 
1961 - 70 o 
1971 - 80 z 

TOTAL A 
36 a11.os 4 

Límites de Leyes 
__ ..,X!.s.~~--

1964 - 1973 

Vi g e n t e 
Aflos No. 

1931 - 40 o 
1941 - 50 o 
1951 - 60 o 
1961 - 70 z 
1971 - 80 z 

TOTAL A 
9 aflos 4 



CUADRO VII 

Ai'tOS EN QUE APARECEN LEYES INICIALES Y VJCENTES 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO EN ASIA Y OCEANIA 

P A IS ANO ANO 
LEY INICIAL LEY VIOENTE 

l. Irak 1964 
y 

1964 

z. Chipre 1956 1972 

3. Israel 1970 1972 

4. .Jap6n 1947 1972 

s. Australia 1944 1947 

6. N. Zelanda 1930 1964 

Fuente : Elaborado en base a los datos aparecidos en IMSS. La. Seguri
dad Social en el Mundo.t. ID DAI. Ml!ixico. 1977. mtmeo. 

l/ Ayuda asistencial al desempleo. 



CUADRO vm 

LIMITES Y FRECUENCIAS DE AROS DE LEYES INICIALES Y 
VIGENTES DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

Límites de Leyes 
__ ,!!itcia~---

1930 - 1970 

In i e i a l 
Atlow. No. 

19Zl - 30 1 
1931 - 40 o 
1941 - 50 2 
1951 - 60 1 
1961 - 70 2 
1971 - 80. o 

TOTAL A 
40 afio• 6 

EN ASIA Y OCEANIA 

Lítnites de Leyes 
_J.!&$'..D.te...!!... __ 

1947 - 1972 

V i g en t e 
Afio• No. 

1921 - 30 o 
1931 - 40 o 
1941 - 50 1 
1951 - 60 o 
1961 - 70 2 
1971 - 80 3 

TOTAL A 
zs afio• 6 



Paf• 

.Alemania 
Auatirla 
B6l1lca 
Dinamarca 
Eopalla 
Fillluodla 
Franela 
Grecia 
Hol....S.. 
lrl&hd•1 
lol&Adla 
llalla 
Lwletna.urao 
Malla 
Noru11a 
Pvrtupl 
Oran &retalla 
8&aecla 
&uta a 

CUADRO IX 

COBERTURA DEL SllOURO DEL DESli:MPLEO EN EUROPA 

...,..~.,.....,_.Trab..AJ.s.!IJU:..IJ~~~.I..!!.~--~~-,_ 
lnduatrla.lea S1rylclo• Aarfcolaa Eventual•• 

Come reto Qobl•r10 

X X X X X 
X x· X 
X X X X X 
X X X X 
X X 
X X X 
X X 
X X 
X X X 
X X X X 
X X X 
X X X X 

X X 
X X 
X X X 
X X X 
X X 
X X X X 
X X X 

Trabajadore• 
Campealno• lndependl1nte• 

lnd. Famlllar 

X 

X 
X 
X 

X -

X 

X 

X 

Aprendls 
y en Adleatra

ml1nto 

X 
X 
X 

Trabaja.dore a 
Domé•ticua 

y Hosar 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

Fuente a Elaborado en baae a lo• dato• aparectdoa en IMSS. La Se1urldad Social en el Mundo• t. IV• DAl, ldExlco, 1977, mlmeo. 



CUADRO X 

COBERTURA DEL SEGURO DEL DESEMPLEO EN AMERICA. ASIA-OCEANIA Y AFRICA 

par s 

Brasil 
Canadá 
Chile 
Ecuador 
Estados Unidos 
Uruguay 
Irak 
Chipre 
hirael 
J"ap6n 
Austria Y 
Nueva Zelanda Y 
Egipto 
Ghana 
Libia 
R.S.A. 

________ ..:!'_r_~lt..<U~~~~~..L~...!Ü.l!..!'..!A!!J?..!.-~----~ 
Industriales Servicios Agr!colas Eventuales 

Comercio Gobierno 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
x!/ 
X 
X 

X 
xY 
X 

X 

X 

X 
X 
x!I 
X 
X 
x 
X 
x!/ 
X 

X 

x!I 

X 

Trabajadores 
Independientes 
Ind, Familiar 

X 

X 

X 
X 

x!I 

Trabajadores 
Do~•ticos 

V Hogar 

X 

X 

X 
X 

Fuente : Elaborado en base a loe datos aparecidos en JMSS, La Seguridad Social en el Mundo. t, I. II. III. 
M6xico, 1977, rnimeo. 

!/ Sistemas especiales. para estos trabajadores, 
Y Personas que realizan trabajo remunerado, pero que tienen ingresos limitados, 



.. --~--

CUADRO XI 

TIPO DE SISTEMAS DEL SEGURO DE DESEMPLEO 
EN EUROPA 

p a r 9 
Seg. Soc. Seg. Soc. Seguro Ayuda 

Obligatorio Voluntario Industrial Asistencial 

Alemania X 
Austria X 
Bélgica X 
Dinamarca X 
Espaiia X 
Finlandia X X 
Francia X X 
Grecia X 
Holanda X X 
Irlanda X 
Islandia X 
Italia X 
Lu.xetnburgo X 
Malta X 
Noruega X 
Portugal X 
Gran Bretafta X 
Suecia X X 
Suiza X X 

Fuente : Elaborado en base a los datos aparecidos en IMSS. La Seguri
dad Social en el Mundo. t.IV, DAI, M~xico, 1977. múneo. 



CUADRO XII 

TIPOS DE SISTEMAS DEL SEGURO DE DESEMPLEO 
EN AMERICA, ASIA-OCEANIA Y AFRICA 

Seg. Soc. Seg. Soc. Ayuda Caja de 
Par a Obligatorio Voluntario Asistencial Previsión 

Brasil X 
Canadá X X 
Chile X 
Ecuador X 
!:.. U.A. X X 
Uruguay X _______ ..__..._._ ____ .._ ____________ . 
Irak 
Chipre 
Iarael 
J'ap6n 
Australia 
N. Zelanda 

Egipto 
Ghana 
Libia 
Sudáfrica 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

Fuente Elaborado en base a los datos aparecidos en IMSS. La Seguri
dad Social en el Mundo. t. I, U y m, DAI, Mbico, 1977. 
rnimeo. 



PA!S 

Alemania 

Auatrall& 

Dinamarca 

E:apa.lla 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Holanda 

Irlanda 

lalaadl& 

Italia 

Lwramburao 

Noru .. a 

Portu¡al 

aran B retalla 

Suecia 

Suba 

CUADRO XIII 

FINANCIAMIENTO AL SEGURO DEL DESEMPLEO 
D!STR!BUIOOS SEGUN SU ORIGEN EN EUROPA 

OOBIEll.."<O 

Subaidio• de &c.uerdo 
con la ley de pron12. 
ci6D del unpl•o y -
cuaiquier déficit. 

Caalqut. r !a.1..tante y 
el coaco de la &.ta -
tenc:i&. 

z. 9" de loe ii:llcreaoa 
máa fal'-'<t•· 

Coato &dic:to.na.l de .. 
La• per•on&a emptea, 
daa y de la• concri
buciouaa del patrón. 

Subaidio• va.ri&bl••• 

Subaidio Ecual al so" 
del coato. 

No participa. ayuda 
adatencU..l: .coato to
tal. 

No participa 

O.Sft del total de .lnc~ 
•o• cublert:oe.Ayuda -
aaUtea. lo c:11hre el.Edo. 

Z "9 del aal&.rio ~. • 
1'51 OobieftlO Eatatal. 

Coato total. 

No participa. 

18" del coaCo. 

Subaidloe b'•ico• Z 
& "º co#OD&• ~· .. 
otna pr••CaciGD.e•. 

de O a1 '601' da laa -
preat:acionea pacada•· 

PATRON 

1" de la n6mtna .. 
(2ft para in•r•ao• 
Lnl. a lOft del to
pe-). 

lllo de la oómtna. 

l.7llo de la o6-
90 corona• anual•• 
por trabajador. 

l.7llo de la o6-. 

0.4llo -de la o6-. 

l. U~ d• la nómina 

Zllo de la oómilla 

Prom.edio de o. 651' 
de la nómina. 

L.,. del aal&.rio del ... 
trabajador no calU! 
cado. 

Z.lllo de la oómiDL 

No participa. 

,,. de la n6mllla. 

-8. Sllo de l& n6m1Da. 

Para •l pro¡raina -
de alnd1cato• tao C2, 
tta&DJ para •l pro1. 
de mercado 66 Z/lllo 
d•l co•to• 

1/3 de la con.tribu -
ci6n d• lo• emple .. 
do•• 

ASEClURADO 

10'1. del aalario. No p.~ 
ticipa ai •' aueldo •• ... 
tnl. a lOT. del ros- """' -· 
l. Z,. de atUI LD1re9Caa. 

anual 2. 25 •ec•• la ta -
rlf.a diazt& de laa prea
tacionee ea dü:aero. 

O. l .. aala.rio ba ... 

cu.breo el 1" del c:o•to 
de l&a p.r.at&ctonea. 

o. l6S del •alarto .. 

LS del aueldo. 

o. 65-X. de loa t.ncraao• -
... 6n lDduaCria. 

No participa. 

No partlcjpe-. 

No participa. 

No pe:rtlclpa. 

s.sllo del -tarto. 
Z51Jt del coato del pro•
arama de lo• aiDdi.ca- .. 
toa. 

Promedio anaal de 20 -
franco a. 

Fuente Elaborada en baae a to• dato11 aparecidos an Ud.SS. La Se1urid&d Social en et -
~t. tv, D.At. Jriiládco, 1917. mi.meo. 



CUADRO XIV 

FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DEL DESEMPLEO 
DISTRIBUIDOS SEGUN SU ORICEN EN AMERlCA 

PAIS 

Argentina 

Brasil 

Canada 

Chile 

GOBIERNO 

No participa. 

No participa. 

Subsidios del costo. 
extra de las prest..s. 
ciones. 

Diferencia entre 
l. 16% y Z% de los 
salarios. 

Ecuador No participa. 

Estados Oaidos Di•tribuye el im- -
puesto federal. 

Uruguay ----------

PATRON 

4% de la o6mina en 
la industria de la -
construcción. 

1% de la o6mina. 

l. 96% de la n6tnina. 

Z% de la n6mina. 
(trab.manuales). 

1% de la n6mina. 

Promedio de Z% de 
la n6mina {funciona 
cozno i.J:n:pc.esto). 

ASEGURADO 

No participa.. 

No participa. 

1.4% de ias¡resos. 

Trabajadores manua- -
les no participa. l. 16% 
del ·salario de los em
pleados asalaria.dos. 

Z3 de ingre•oe. 

No participa. (exepto 
algunos estados). 

Fuente Elaborado en ba•e a los datos aparecido• en IMSS. La Séauridad Social en el 
Mundo. t. II, DAI, México, 1977. mimeo. 



PAIS 

IRAKl/ 

CHIPRE 

Israel 

J'apón 

Austria 

Nueva Zelanda 

CUADRO XV 

FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DEL DESEMPLEO 
DISTRIBUIDOS SEGUN SU ORIGEN EN ASIA Y OCEANIA 

GOBIERNO 

360 mil• semanales 
por trabajador. 340 
rn.ils semanales por 
trabajador industrial. 

No participa. 

25% del coato de las 
prestaciones (33.1%-
para los trabajadores 
temporales). 

Costo total. 

Costo total. 

PATRON ASEOURADO 

360 rnils se111anales por trabajador. 

0.8% de la nómina. 0.4% del salario. 

0.8% de la nómina 0.5% del salario O. 6% 
0.9% para los tra- trabajadores texn.pora-
bajadores tempora- les. 
les. 

No participa. No participa. 

No participa. No participa. 

Fuente : Elaborado en base a los datos aparecidos en IMSS. La Seguridad Social en el 
Mundo. t. III. DAI. M6xico, 1977. n'limeo. 

l/ No disponible, 



PAIS 

Egipto 

Ghana 

Libia 

R.S.A. 

CUADRO XVI 

FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DEL DESEMPLEO 
DISTRIBUIDOS SEGUN SU ORIGEN EN AFRICA 

GOBIERNO 

l % del total de los 
ingresos cubiertos. 

No participa. 

Subsidios anuales. 

Z5% de las cotiza
ciones de los ase
gurados y los pa
tronea. 

PATRON 

Z% de la nómina. 

lZ.5% de la nómina. 

6.7% a 9.5% de la -
nómina de acuerdo -
con 5 tipos de sala -
ríos. 

o. 75% a o. 50% en 
forma inversa según 
el tipo de aalario. 

ASEGURADO 

1% de sus ingresos. 

5% de sus ingresos. 

l.Z% a Z.6% de sus 
ingresos. 

o. 5% a o. 75% según 
el tipo de salario. 

Fuente Elaborado según loa datos aparecidos en n-tSS. La Seguridad Social en el Mun
S2:,_t. I, DAI, México, 1977. :mizneo. 

¡ 



CUADRO XVII 

POBLACION CON ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN 1979 

INSTlTUCION QUE LA CUBRE 

IMSS 
ISSSTE 
Otra• dependencias gubernamentalea o de"- -

POBLACION CUBIERTA 
~Y"liw~L~~H&lzi~l\!l!.!'~L 

N<ím. % 
N<ím. 'fo 

20,0 
4.8 

29.9 
7.2 

ccntraUaadaa 1. 5 2. 2 
S8A 10.5 15.6 

.Jllaü!ucionea pri,U!l;u_ ________________________ ..Jj!LQ.. ___ J1.-'L-------
L1:.™1....W:...J.t6...EQl.l.LAQ1QM...&JWJU.li_ ________ ..,il..il, ___ ü._,i __ :_ __ 

.... e.WU.6.QQli..lm....k.UllUaU'.A..i:QB~------_¡p..J. ___ ~ .... L-------
TOTAL DE LA POBLACION · . 66.9 100,0 

Fuente : L6pe11 A., D. La Salud Deaigual en M'xico. Ed. aXXI, 3ed. M'xico, 1982, -
p. 108. 



CUADRO XVIII 

POBLAClON DERECHOHAHlENTE DE LAS lNS'l'l'l'UCIONES UE SEGURIDAD SOCIAL 
ESTRUCTURA .,, 'l VARIACION "' ANUAL 

1974 - 1983 

Aflo TOTAL VAR. IMSS EST. VAR. SON EST. VAft. ISSSTE EST. VAR. Pi:MEX e:sr. VAR. SM i!ST, VAR. 

! !! f! f! f! !! .,, !! ! ! !! 
1974 18 347 lZZ 8.8 .. J06 Ooo 77.9 3.4 461 301 2,5 46. 3 Z 9UZ 4H6 15.8 lH.9 szo ººº 2 •• 4,5 157 046 o.a 26.lj 

1975 zo 148 1811 10.9 15 8J.S "ºº 77.7 8.4 410 715 2.0 -10.9 3 44tl 568 lb.9 18.8 520 ººº 2.5 o.o 15) 259 0.7 -Z,4 

1976 21 718 908 6.8 16 6ll 040 76.S 5.1 504 083 2.3 ZZ. 7 3 918 514 18.0 ll.6 546 876 2 •• 5.1 1J7 HJ 0.6 -1u.u 

1977 2Z 991 9Z7 •• 7 17 377 633 7s.s ... 4 SI• UJ z.z l;,l 4 367 166 18.9 11.4 592 541 2.5 .. ) 1J9 7ff 0.6 l.) 

1978 25 990 ... u.o 19 789 2J9 16.1 13,9 478 Zll 1.8 -1. 1 4 991 987 '"·ª 14.1 59¡ , ... ... o.o 138 112• o.s . -0.6 
1 

1979 26 939 346 J.6 •• 9a7 821 77.9 6.0 349 736 1.2 -26.8 4 876 991 lll.l -il. J 591 5 .. 1 2.1 o.o .,. 255 0.4 -4.7 

1980 30 z .. z 60) 12.~ 24 125 J07 79.7 14. 9 142 575 1.1 -21. 7 .. 985 108 16.4 2.Z 646 516 2.1 9.1 HJ 097 0.4 ••• 
1981 3J ·sol st6 10.1 Z6 915 951 ao.> 11.s 158 5iie7 1.0 4.6 5 119 402 u.a 6.7 749 067 2.2 15.8 lH 5'9 0.4 ..... 
1982 3J 666 864 0.4 Z6 .... 951 19.8 0.1 l .. O Zl .. 1.0 -5. 1 5 .. 95 196 16.1 .. ) 1 .. 08J 2.J 4.6 IH 400 0.4 a.1 
198,µ .. 850 264 o.s 26 977 )81 79.6 o. 5 .... 246 º·" .lf,.4 5 610 995 16,5 2.1 111 108 2.J l.4 166 .,~ 0.4 ••• 

·Fuente .: Elaborado •n La•• a 
p/ Dalo• Pl'•ltmlnar••· 

lo• dato• apar•cldo• •n INEGl-INAH. Eelad[.tlcsa Hl•lÓF\c•• de Mi.lcp. Mialco_. i9as (cuadro i. ij p. 1 .. 0 .. 41. 



CUADRO XIX 

PERSONAi. OCUPADO POR ACTIVIDADES .E:CONOMICAS j/ 
CM lle• d• Ocu.paclone• a.munarada•J 

RAMA DE ACTIVIDAD 1980 1981 1982 l983 

TO TA L .u.m ~ ~ ~ 
Acrop1c:uarto. SUvtcultura y 
P•aca ~ ...LW ..a..2!1 -LW 
lndualria. 4 406 

~ ·m • 063 
Mln•rCa -n'3' --m: 
Marudactur•ra "z 417 .... 2 485 2 310 
Elecblcldad 63 66 66 66 
Conatrucc16n l 686 1 881 l 785 l 421 

S.Z'Yiclo• ...:u!1 ~ 10 Z2Z ~ Comercio, Reataqrantea y 
Hotelea 2 637 2 762 2 701 l 705 
Tl'anaportaa. Almacena:•.• 
mlanto y Co""'nlc •. 908 988 993 993 
Flnaaclana. Se1qroa y -
Bl•n•• laml&ebla• 382 425 454 466 
Coma&Aalaa, Soolal•• y 
Peraonalaa 1 561 5 927 6 074 6 100 

J~atruJ:ti&~a Pc:a•oamuaU · 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 ~ 
Acrapacuarlo. Sllvta1dtura y 
Paaca ~ .J.!...U ..!!.r.!!. ~ 
lnd\Ultrla 'N4 ~ ~ zo. 76 

Minarla . 1,31 ~ 
·• Maautacturon. 12.86 12. 68 lZ.51 11. ªº 
Elactrlcldad .... .33 .33 .34 
Conatl'UC:cl6n a.97 9. 38 8,99 7.26 

Santolo• ..a.e..u.. ..2.llJ.2. ...u.ü.. 52.44 
Comercio. Raat.aur&l\Saa y 
Hotel•• 14.03 ll.78 13.60 13.BZ 
T•anaportea. Almacena- -
mtant:o y Conwnlc. ... a1 4.93 5 •• oo 5.07 
Flaanaleaou. Sa1uroa y -Bl•na• lnlnl&&bla• z.o> z.12 z.29 Z.38 
CotnlUlal••· Social•• y -
Peraonal•• 29.59 29.57 30.58 31. 77 

-~~--~--~~-
(Va.riaa16n Porcantu.al Anu.al) 

TOTAL -W1 ~ ~ ..:.!..!l 
AcropaouvlO. Sll"Yloultura ., 
Paaca · ~ -L.li ~ .....taJ.t 
lactuatrla -+-* -+-* ·Hz ~ Mlnorfa .... 

M.ralalaotunra 5.56 5.17 ·"2.24 .... 10 
Elactrloldacl . 8.62 4.46 .oo •DO 
Conat:rucaltm lZ.6J ll.97 ... 5.10 .. z. 03 

S.rvlc:lo• _.!:.ll ~ ....!.:.a --..i!. 
Comarclo, Reata1&raatea y 
Hat•l•• 4.06 4.74 -z.21 • 15 
Tranaporta. A lm.aoana• -
mlanta y Comunlo. 16,•l 8.81 .51 . ºº 
l'la.aclera• • Se1\U'Oa 7 -
B&enea JAmqabl•• 1.83 ll.Z6 6.sz z.64 
eornua4'•••• Soc&a••• ,. -
Pa•aonala• 6,78 6.58 z.•a .43 

ru-.1• t STyPS. ProntMño d• tn'9nnacl6n Laboral. vol. V, n. 2, Zo. UCPEEy· 
l:T trimaatra, M6xlco. 1985, p • .J. 

JI Lo• dato• da •ata cuadro no r911re•entan en aatrlcto ••ntldo •I ndmero do poz. 
•on•• ocupada• en cada acl:ivldad, •lno el nllmero promedio do puaatoa r•mu• 
1Hr•do• que •• ••tlm.a fueron raqu•rldo• para la producct6n. 



CUADRO XX 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 

1940 - 1980 

(En Mi1",nes de Habitantes y o/o) 

1940 1950 1960 1970 1980 

INACTIVA 

Núinero 13.8 17.4 23.6 35. 3 43.7 
% 70.19 67.64 67.55 73.Z3 64.85 

ACTIVA 

Núinero 5.9 8.3 11. 3 12. 9 23.7 
°lo z9. 81 3Z.36 3Z.45 Z6. 77 Z7. 84 

Fuente CONAPO. Mióxico Den'lográ..fico. . México, l98Z, p • 69. 



CUADRO XXl 

PERSONAL OCUPADO POR ACTIVlDAD&S ECONOMICAS !/ 
(MU a• de Ocupaclone• Remunerada•) 

RAMA DE ACTIVIDAD 191• 1975 1976 1977 1978 1979 198U 1981 198Z 1983 198' 

TOTAL !Ui1 ~ ~ 16 238 il....!U, .u..w. .!.!...W. ~ 19 86] ~ ~ 

Aaropecuarlq, Silvicultura y 
P••4=• .. 50J .. 655 4 •7Z .. 897 " 89Z .. 737 .. 901 5 169 5 0]5 5 H5 5 l4Z 

lnduetrla J Z98 3 386 3 491 3 •66 3 7U .. 066 4 406 4 75Z 4 606 .. 06J 4 165 

Borvtdoe 6 J46 7 Z55 7 587 7 875 8 Z40 8 873 9 488 10 lOZ 10 zzz 10 Z6' 10 saz 

-~--~-~----------~~~--~-----------------.:..------------~~------------------~---------~-~~ 
tEetructur.a Porcenh1alJ 

TOTAL 100,QO 100,00 100,00. 100,00 100,00 100,00 100,UU 100:00 100,00 100,00 100.og 

A1ropecuarfo, SUYicuUura y 
Pe Ka 30,74 J0,43 28,76 JO, 16 211,01 26,80 26,08 25:89 Z5.J5 Z6,llO i16,51 

lnduetrla u,sz u," ZZ,45 21,:K zz.08 u.oo u .... U,71 U.19 zo. 76 zo.1• 

S.rvtcloe .. 6.7• 47.0 .S.79 48.50 <18,89 50,20 50.48 50,40 51.46 H.<14 H. 61 

~~-~~--~~~-------------~--------------~-------~--~~--------~------~-----------~---~ 
(Valiac16a Porcentual Anual) 

TO T .o\ L ..J..&! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..,;;,!.¡,ál ....L.U 
A1ropec:.1i&&rio, SllvkuUura y 
Peeca -s.J8 J,J8 -l.9J o.so -0.10 .J.17 J,J6 s.80 -2.97 4.11 .... 
lnduetria 4.60 Z,67 J,10 -0,1li 7,l6 9,n •• J6 1.15 •J,07 -11,71 1.51 

Servicio• "·" 5.97 4:58 J,811 4,6J 7.68 6:91 6,47 1.19 o.u 1.10 

i'uent• : ftyPS-ücPEEyET. PioMuarle a. 1nfonnas16n 4boral. Vol. V, No. l. ler. trlme•ll'• (9as. , Vol. V No. '· 4to. TrlnM•lre ele 191§. 
!/ Loa da&o• de e•t. catadro Do repl'e•enlan en eatrlcto aentldo el 11.Úm•ro do P•r•nn•• ~upada• en cada ac:atvldad. elllo el amñ.ero pl'otnecUu de -

pu••toa r•~rado• que ee ••tltna fuero• requerido• para la pr-oduactfm, .... . 
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