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INTRODUCCIÓN. 

Todas las innovaciones relevantes en la historia de la humanidad, han sido resultado de una larga 

evolución surcada de avances y retrocesos por las v!as más insospechadas. Nunca han tenido la 

historia un recorrido directo hacia el progreso; a los avances les suceden en ocasiones retrocesos, 

justificados por razones económicas, ideologías o políticas. 

La política social constituye un excelente ejemplo de ese dificil y larga·· rcco~ido ·.de la 

consolidación de los avances sociales. Han sido múltiples, las iniciativas Ó los cáminado surcados 

por la humanidad para establecer instrumentos sólidos qu~ posi~ilite~ mej;;;.;.: ii sucrt~. de los 

individuos, desde la solidaridad espontánea de los g~pos m.Ís iiltTiedl;tós; Ja rarhiÜa CI de los 

compaí\eros de trabajo, hasta el bienestar promovido i>or 'el Estado que es el' punta· nodal de este 
•' . " ' " - ' ,_ ' 

!~bajo, son bÜenos ejemplos de la diversidad de cambi~s e~prendicl~s '~4:a cambiar 
,- ,. ..· ·. 

positivamente lá suerte de la humanidad.· 

No es necesario esbozar la historia de este singular empei!o. Lo que pretendo es precisar un 

aspecto importante ~n este dilatádo logro colectivo, se trata de la ampliación de los horizontes del 

. bienestar y en especial. del Estado. de Bienestar en España. 

El Estado de Bienestar ha sido uno de los referentes más significativos del desarrollo civilizador 

de la segunda- ínitaéf delsiglo XX. Resultado de un amplio consenso social interclasista ha 
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posibilitado el crecimiento económico y la estabilidad social en democracias durante décadas al 

menos en los países más desarrollados. 

El que España haya estructurado un sector público clásico de economfa del· bienestar en un 

tiempo récord y en un periodo en el que en otros paises s~ discutía sobre su futuro y en ocasiones 

.se recurría a su modificación o reducción parcial, lo sitúa como país de referencia. obligada en. 

cuanto al. análisis del tamaño deseable del sector público, desus fu~~ion~s y d~Ja efectividad 

.de las políticas públicas aplicadas para la consecución del estado.de.bi_enestar.:. Durante un largo 

periodo de tiempo, el modelo de estado de bienestar ni ostro s~ ,;igo~ a' Í~~és d~Cvicientcs logros, 

pero la aparición de desajustes económicos, a partí~ d~ l~s aÍ\~5 7~; i~~orporó c.iertas sombras 

sobre su capacidad de pervivencia. Los paises que; co~~ 'E.~~~~~. ~a'~; desarrollado tardíamente 

s~s instituciones de bienestar han acumulado tambié,n '10~.d~se~~ilibrios en un periodo menor de 
1 -:,·.·· 

tiempo y en consecuencia 3C contempla, en ocasiones con perplejidad, la sola posibilidad de 
- - J . 

renunciar a algo apenas conseguido. 

Desde el cambio democrático en España, tras· la entrada en los ochentas que es donde empieza 

este estudio, con la llegada del Partido Socialista Óbrero Español (PSOE) a la presidencia, se han 

dado cambios importantes en Espáña tanto en las pollÚcas-sociales como en el plano económico. 

' ' •• • o 

En este trabajo se trata de :llegar á poder::~mprender como un país co.n cierto retras.o en todos. sus 

aspectos, a conseguido.: en tan' sólo 'Únos años. un repunte;espcctaculár, ianÍo por sus políticas 

econÓmicas que se i.Tiplaritaron en la llegada de la d~n'locrnciá, co~o ~i~rtillr.~nt~ con la ayuda de 

si bien España .se beneficio de forrna 
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- -, , . 
, ,- ,_: .' . 

interesante, este pals tuvo que implementar cambios radicales y a la vez saltar algunas etapas para· 

~I objetivo final., la Unió~ Éuropea. · 

España es un candidato ejemplar desde mi punto de vista puesto que de ser un pais en· retraso 

económico, político y sobre todo en lo social a podido en pocos años remontar este panorama. En 

este trabajo el mayor peso cae sobre la confonnación del Estado de Bienestar español, que si bien 

no es de los mejores, en gran medida es un buen punto de apoyo para poder entender y 

comprender problemas y aciertos de otro pals que lo llevaron a tener un éxito en sus políticas y 

por que no, para poder implementar en algunos casos sus pollticas sociales en México. 

Este trabajo se encuentra estructurado en cuatro bloques, para entender la estructura del Estado 

de Bienestar español. La primera parte trata de definir el con.cepto de bienestar, bienestar social 

y bienestar social económico 

La segunda parte tratará .de dar ; una .breve história de la fonnación del Estado de Bienestar en . . 

Europa, desde sus comi~nzos hasta la institudonaÚzaCión del Estado de Bienestar, definiendo lo 
,,.. . 

que es el Estado de Bienestar y sus prin~ipales corrientes. 

En el capitulo tercero se estudia lo que vendría siendo la parte importante, "El Estado de· 

Bienestar en España".· 'La "política social, la salud, el empleo, la educación, las personas de la 

tercera edad, componen esta parte del trabajo. 

Finalmente en el capitulo cuarto se hace referencia a la Política social Europea, haciendo un 

pequeño recorrido por el modelo social europeo y las políticas establecidas para hacer frente a la 

exclusión social y que resultados ha tenido España desde su ingreso a la Unión Europea. 
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En general en este trabajo se tra.tade ofrecer una r,erspectiv.a global de. las poHticas sociales 

implementadas en España, .cuyoanáiisis·resulta·relevante por sutrasccnd.encia y su grado de 

efectividad en un tiempo r~táthmm~nt~ ~ortd. Lo ~~ié~ior pem;itlrá ~ónct~ir y analizar algtínas 
·- ., ... ' , ,-. ·.· .-... ··: --- . . - .,. . . . - .. ··>1.;·' .. > ,\ • ~- :_. : 

semejansns entre Mé~ié'o y. Esp~na ~n·ri;~fo~ia ·s~d~ti qu~ ~~ ~t ~~P~~iál fnct~~·~~;iv~dor para 

realizar esta• t~siS: <le que 'm~n~r~ las ~ouiicilS 
0

so~~~,~~·~sp~ñ~¡~~~~~d::
1

ayi;~;:::·~u~\.r;.,¡é~ico .. 

exclusión social. 
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Capitulo 1 

Bienestar Social y Económico. 

l.J Bienestar. 

Contextualizar lo que se entiende por Bienestar no es una tarea fácil. El significado del término 

varia dependiendo de las corrientes de pensamiento que lo utilizan. Una parte importante de la 

teoría económica desarrollada en este siglo ha girndo en tomo al concepto de economía del 

bienestar. 

Se plantea que el concepto de B.ienestar propuesto por Amartya Sén es adecuado pára elaborar 

una teoría normativa. Pa.ra el au~or, el "bi~nest.ar se re_fie~e a l:ts re~lizáéiones de los incli.;.iduos, 

es decir, a 10 que pueden ser o hacer: Los estados.mentales como 1a relicid~ct o 1;) ~ntisra~ciión de_ 

los deseos, . so~ re~íÍz~~i~ri~;, i~é;~, rio/~~~·D~~/üriid~~.~ .. : i>?;t olio ••. l~d~ ••. parar. la. Economia 

Normativa Ne~~iá~i~~·/~l bf~~é~i;r;~~· i'd'¿í'tj¡'i¡'~~écin'j~·ieri~~ d~ l~~tÍÍi.daé; cÍ~ndci ~~ta teoría 
. . ·.- . .. .. . _-.. ::----7~. ;::·.·~·--,,, :_· . __ .: ,_e_,, .. -,·:'-<'"·--,~~::Y~!:~{:.-·-:-·_,;)-"~·-~~-:,\';~-~~-,~~. >_,,~-· .. _,~: '·";, .... : ·= --. : · - . -

·-identifica elbi~n~s~Ítrde lasperso~as'co~Ios'conce~~os dé~tilidad más.plausibles como· son la 

. rélicid~d •. sati~k~~¡~~ d~i'·il:~~~-;t¡~;~~~¡:¿n\ . . .·· .... · ' e 

-2_-:i?.- '~: -~ _-· -- :';,:.-· ,-,:-; ·;·<- .. ~!'.'.;'·, -

Pe~o . a· gr¡¡ndes rasgos ~l lo~r~'.fa~i)~~~~~~f~~:~~!.~11~ pers~n; puéde considerarse como una 

. évalÜacióndel bienestar:del 'esi.a'cí~ d~,~'ei-\1~'1~J~..Soriá (en v~ de que, digamos, c1 bien de su 

contribución al pais o de ~~ éxito' para lograr sus ~et~s g~nerales). El ejercicio entonces, el de 
. : ; ·, 

eval.uar los elementos coristitutivos del ser de tiria persona vistos desde la perspectiva de su 

1 Amarya K. Sen. "Bienestar, justicia y mercadoº. Introducción de Damián Salcedo. Paidós J.C.E/U.A.B. de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Pensamiento Contemporáneo. 1• edición. 1997. Pp 45. 
2 Dupuy J. P ... "El sacrificio y la envidia". El liberalismo frente a In justicia social, Barcelona, Gcdisa, 1998. Pp 67. 
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propio bienestar personal. Los diferentes funcionamientos de la persona confon11arán estos 

elementos constitutivos. 

Por supuesto que esto no implica que el bienestar de una persona no pueda comprender la 

preocupación de otros. Más bien, el efecto de la preocupación por otros en el bienestar propio, 

tiene que operar mediante algún rasgo del propio ser de la persona. Hacer el bien puede pen11itir 

que una persona se sienta contenta o realizada, y estos son los. logros importantes de 

funcionamiento. En este enfoque, los funcionamientos se consideran centrales en la naturaleza 

del bienestar, aunque las fuentes del bienestar pueden fácilmente ser externas a Ja persona. 

1.2 Bienestar Social. 

Al igual que el concepto de Bienestar, definir el de Bienestar Social es un innto difícil, cada uno 

podría dar una definición. propia según sus preferencias personales·.- Incluso si se tratara de 

averiguar qué variables deten11innntes del bienestar gozan de mayor consenso, también habría 

divergencias. 

Para unos, lo más importante será la tasa de crecimiento del PIB; para otros el 111"1mero de días de 

vacaciones anuales, para otros, será una fun~íón inversa del número de políticos, otros pensarán 

que lo más importante del bienestar es el diálogo y la comunicación. 

Otras personas valorarán la conservación de la naturaleza, el respeto a Jos animales, el número de 

medallas de oro obtenidas en las olimpiadas .. Indudablemente en el Bienestar Social inlluyen 

muchos factores, pero el problema no reside en ofrecer una definición lo más amplia posible y Jo 

..... ,E:·,:.· 0Q!\J l IJ.!.o) \.. -~·, 
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más exhaustiva posible, sino en considerarlo de tal modo que se pueda tratar de fonna cicnlífica, 

esto es, que permita al economista decir algo relevante. 

En términos muy generales, el bienestar social se podrla entender como una media ponderada de 

una u otra forma, de las utilidades de los individuos que forman la sociedad. D.e. acuerdo con las 
- ~ - . . ~ ' ·- . , -

exigencias del individualismo metodológico, ninguna variable de carácter agregado o colectivo se 
. . ' - '. . ·_.,_ .. ··. 

define enln icaria económica si no es en relación con variables individuales. Así, con todas las 

limitaciones que presentan las medidas agregadas, el bienestar social intenta reflejar la utilidad 
._,._: ' ~-- . -..... . - ·-' 

individual de todos los miembros de una sociedad. Satisfacer una necesidad de bienestar presente 

eri.IasCl~iédad re~lama respuestas racionales y temporal~s y; a decir verdad, lograr tal satisfacción 

no' requiere, obligatoriamente, la estructura~ión' formal del concepto que previamente explique y 
-·.··; ' 

:d,etermine el camino por donde transitaránl~,propuestas. Lo que en todo caso requerimos en la 

redefinición conceptual del problema,s'~ri·•r>J~t6s de acuerdo sobre los cuales podamos medir la 
- --· ,- .. '----~: .·.._ i~-~ . . . . 

dimensión de las aspiraciones ·.y;;~~~~~;:,e1 monto de las responsabilidades que a cada 

·.·.··' ·,, 
Un espacio donde se presenta· hoy.'~ri día. alg~;nos requerimientos de rcinterpretución conceptual 

'" . .. . . . . , .·.· . . . · :;: '._,,· .. _- ~:." ~,. '-. ~ 

lo constituyen I~ ~~~es,i~~~es)asicas dela po~laciórí. Dichas necesidades han sido englobadas 

·tradicionalmenie,bajo'eI•rubro'dc condiciones de vida, de esta manera quedaron comprendidas 
·¡s···"'·<·:: 

·:todas aqu~Ilas' Y.~fia?Ies que habrlan de expresar los .~stándares bajo los cuáles debían sobrevivir 

y reproducir:;.e la, sociedad. Implícitamente se determinaron como parámetros de regulación de su 

nivel devida ;;¡ progreso social alcanzado, la capacidad de gestión del estado, y las propias 
,·_·. -

posÍbllidádcs económicas logradas por los distintos estratos sociales. 
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Las condiciones de' vida , se ·han précisado'; . m~di,;níe la. ac~pta~ión de' niveles mínimos 

preestablecidos. para c~~á ~a~~bl~ (allnie~;~~iÓn, · ~¡~¡~~da, • s~I ud .• y cduc~~ió~),, generalmente 
• ·: ~" ' - • - < '." - • •• '. , •• ' • • \ " • - - < • - : ' ' 

deÍenriinados , a·, escala cúáñtlialiva' por •. organismos ·• intcrnaéicinalcs> sin , ioin'ID- ·''en cuenta , las 

posibilidades. realés ~~;; '6~~·;:·g~pés;;é¡~¡ \ie~e··;~;~··i~ic~~~~rl~~i~~~:;;~ ·d~ bléíicstar: ~¡ las , 

::tE~lfüi~~~~if ¡[~~lif }1~~~t~~!~:~ 
vigente y; además; él Estado ásumiera su responsábilidád de'ccín'ducción/Esta id~ií'de des'a'rrollo 

: - . , ·_ . . . -: :_-::, . ,;, ; ·:~ :~)\<~~>/~:~~?~: ~':.? ;?-j.;';}1'.: .'.:'S;:~~:f"';~~~;-f~}i.~~~~-~,,;:!:?~-{~F~~?~t-.:::;~7~~Y:·:~Ji~-~f<;~~~fr:W~-j\~:(/~\0·~~\~t\ :~~:-~i~'.~;,,~;:~_:::.~-:~~~~:·_· ·::. :~: 
social es prácticaménte'genéfolizádá en el 'riiundó' capitalista: desde fa déc'ada de' los' treinta, de tal 

manera qué co~~~tº~;d~ 1.:·;~: ~:~;;s~~~Y~w,·~~·"gj~~~~'.i~ii?Ji~~~t~l~J~~Ji'ft~~éd~'~~e ;~;¡un 
·ciclo ampliam~~;~.'.c~;ni"c:1ºtj:~'?iff ~~~:::f ;if :}~~·.~~;~~i.o,~;)1'+'.~~,·~~~~~:t~i.~n~~tar';. 
Entonces. el Bi~~e':tar;,~ri~~ar~~Úéti~'¡~·~·"; través dé v~ables' expÚ~Üas y 7~a'da ima ·de ellas 

tiene sus propios pañírii~i~~·~~'~j;i~i~~lón; baste citar al respecto que.el niv~l cÍ~ alil11entaciÓn 
.<;,,-,.:::· ;(:_ ;:,...-,·,,_';: -•·e-

la educaci~n medl~nte e'rgraclode es~olaridad se mide. por la· lng~sta f proteínas y caforias, 

. alcanzad~ •. ·de ét~~~~¡~;;::~~üfa:J~ó; tod~s los 
- ·- ·' :.-~.~- : 

casos se pretende lograr, un : índi~e, global de 
·:; ;.; . ; . . ~ . -' '• ' . -__ '' . 

bienestar que implique:~"ª mejo'Í-ía cuantitativa y cualitativa en las condiciones.de .vida que 

actualmente presentah~ pobla.ción;. 

" 

Cubrir casualmente ufi Íi~~~ct~-~~l conjunto de los componentes del niv~l dé vida, ~o sigrii lica un 

mejor riivel de bi~nestar, ·~ste; t;;~·e que ser global y de~e estar perneado por un acceso real al 
e'. _::·.;.-, '.''·-"' :. >' -.-·. ,:. , 

empleo e ingreso familiar.suficientemente estable. 
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Hoy como siempre, el ingieso aparece co11lo detenninante en la mejoria de las condiciones de 

vida, sin embargo, se observa un d.eterioro cada vez mas acentuado del mismo, al igual que del 

empleo. El nivel de biem:star pa~ece .entonces detenninado más que nunca por la capacidad de 

que el Estado disponga' para enf~eritar.'los próblernns, aunque como es sabido las condiciones 
.. - · ... :·· ,-· ;.·-, .. ,"'. " 

resultan c~rnplic~,<iás p~r 1.~ restii~clón obligadá del gasto público que afecta a los programas 

· sociales: Entori¿e~ ~~· trat; de q~e los diversos sectores sociales asum~n su propia rcsponsabi lidad 

. ~ara. el logro del ~lene~;~;, acorde con los lineamientos' ncoHberale~ ~ue impone. el modelo 
:.::·:' 

económicamente vigente. 

El· Estado asume tendencialmente la parte nonnativa del bienestar• hacie'rido uso de la 

infraestniciUra y la experiencia acumulada, otra parte corresponde efectivam.ente·:a ia aÜtogestión 
~ . . - : ' ,, -- . . , '' . -

popular si bien bajo. la vigilancia estatal, y otra más a la ini~i~ti~h p~t~ii di~dia~t~ t;a~sferencias 
indir~ctas en prestaciones para trabajadores .. De cualqui.er m~era.:'có'it'tódo y qúe aúmenta la· 

población desprotegida que requiere mayor atención por !~~,;~~~~~ ;oei~Íes d~Í. Estridó,. lo 

· c:!er10 • es. qu~ . ~xistc una .tendencia. repri~~tizado~ 5~dª. ve~~ITI~ •· evi~e~te ·que incide en los 

~~mponentes dd bi~nestar e impide tal posibilidadi' · 

. - . . . _.-:< . ·___ . . _·. . ' . _:·· .. .. - . __ . '.' . ·- : 
Por otra parte, el accéso en términos de ~alidadlogracla a los diversos componentes del bienestar 

social, se detenni~~.eri fonna c~da ves más ¿~~ci~ri!~ por el libre juego del mercado, ejemplo de 
~ ':· -

.• ello son el. inte'nto d¿~,:;v~tizíl'ción'; de 1o's ser\.í¿iris ~édicos~ la vivienda y la educación, que 

parecen 'todos. ellos iri~ostenibles hoy eri día' dentro de' los programas oficiales, debido a la 
•• • •\, >L :\'.:•' 

restricción del gás'tÓ gübemam~~tal(fos que permanecen observan una calidad cada vez más 

•" . ,_,, co J.~~:.:.¡_·) N 9 
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-Por lo t~nto, el p~radigma de l~s' ni\•~-lcs de bienestar se presenta como un hecho más complejo, 
- . . . . ' . . 

al 'tiempo que dificil de'.-dei~n;,ina~: y ejecutar. El dilema estriba entre una más eficiente . . . ·- . . ....... -- -.. ·.,-- . - -~ -- - . . 

~d~inistración d~ la p_obrc:ia,qu~pu~de incluir desde respuestas de concertación hasta represivas 

en las demaní-l~s;;¡, e1eV~r re~1me~íé 1ás'coné!iciones de vida para atenuar e1 descontento socia1. 
-· :~: .· - ·c.:~-'· ' '·.: -·. · . 

. De cualquier nianera; Íodo parece 'éstar determinado a- futuro por la política que asuma el Estado_ 
. '· :':e: ~>'.e';. 

en cuanto aÍa ~c1i~Íri_h11ciÓit del_ ingréso y la canalizáción de la riqueza acumulada para s'atisfaccr 

_los requerlml~nt~; d~ las mll;orlas, .donde el crecimiento económico licr;e qit'e c::xpresnrsc en 

_desarrollo social. -

' - -

Lo que no puede soslayarse es que el bienestar social ha_ sido. condiciÓn hi;tÓrica para el 

desarrollo individual del. hombre y la reproducción ~ociai. Desde de sus orlg~~e~ el bfone;tar 

contempla dos aspectos centrales: el bien que se considera ~()rt1()_:fin del ~Órn~re. -y el acto -de 

· exist_éncia; con lo_ cual se buscará invariablemente obtener las i';icjoics cónéli~kmes de bienestar. 

l.J Bienestar Social Económico 

_De~de _el punto de vista de las ideas, los orígenes de una nueva doctrina se pueden rastrear en el 

-¡,as'ado hasta donde uno quiera. Shumpeter, por ejemplo afirma -cono~er la antigUedad de la 

economía 'del bienestar, y sitúa sus orfgcncs remotos en la obra De regis el boni officio ... del 

condc~duque napolitano Diodcme Carnfa (1406-1478), as!_ como en las obras de los doctores 

escolásticos y sus sucesores (Shumpeter, 1954: 1.661 ). Como se acaba de mencionar, 

preocupación polltica por el bienestar ha existido desde siempre. 
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La preocupación de lo~ clásic_os estuvo centrada en el crecimiento de la riqueza _(J~ Ía~ naciones, 

dando por supuesto que un aumento de dicha riqueza era equivalente a un au.mento d~l bie1íestar. 

Los problemas centrales ~e 'estos autores. fueron, en ténllÍncis geÜ:r~I~~ ~- la acumulación del 

capital, el incremento d~ la población y el crecimiento eco-n~níico: El bienestar ccónÓmlco -social 
e ' 

se conce_bla cnÍli ~n téim.inos fi~lcos ~orno ei aum~~to cl~l ~~i~l: d~pendla del crei:imic~to di: la 

población y de la ac~'mul~ció~ d~Í capital.y e~ p~ác'ti~a:~;e~íe- prop_or~icni~l al volumen de 

producción total. 

En el pensamiento clásico' los agentes económicos son concebidos corno• sujetos egolsta~ que 

persiguen su propio interés individual en un determinado marco institucional sujet~ al mecanismo 

de los precios. En este marco nadie se preocupaba explícitamente por -el bienestar -social. La 

doctrina de que los vicios privados generan virtudes públicas, que la persecución del i~tcrés 

individual se encarga automáticamente de promover el bien común, proporcionaba el nexo entre 

el ámbito privado y el bienestar social. 

La mejor ilustración de estas iderui son las propias palabras de Adarn Smith: "aunque cada 
'-~:~:,' _: -_ 

individuo busca su propio irlterés, por regla general no intenta promover el bienestar público ni 
·,·.··::::;:>·;: ;<:<::::-.·i -,--. __ ~-

sabe cuanto estacontrlbuye'rido'a:ello.CJ sólo busca su propia seguridad, ydirigiendo esa 

actividad de forma qu~ consiga el m~y~r valor, sólo busca su propia ganancia, y en éste como en 

otros casos está conducido por una mano invisible que pro~ueve un objetivo que no entraba en 

sus propósitos. Tampoco es negativo para la sociedad que no sea parte de su intención, ya que 

persiguiendo su propio interés promueve el de la sociedad de forma más efectiva que si realmente 
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intentase promoverlo. No son muehás las cosas buenas hechas por aquellos que dicen dedicarse al 

·comercio en factor del bienestar públiCo;;.3 .. 

Así para alcanzar el bi'enestar social. económico vasta con garantizar el funcio~amiento de la 

mano invisible. ~~ polfti¿á de Gobierno d~berlae~ÍaTorientada hacia la crca~iÓn de aquellas 

i•nstiÍu~iones·• que· ~eJo~ g~;antic~~ ~ste·'~bjeiiv:,de m~do quec~da suj~to pueda pers~gui~ 
' - . " ' . · .. ·_ .... :·· '"·,':·. ' ' ·.-,_-< :· . . · .. ;, -.:- ·. - ,. "--

libremente con la ritáxlma inte~sidad 5,; propio i~terés; Esá libertad pe~itirá una mayor y mejor . ,. . ' . ' ·.. -· - ... ·.·--. -~... --- ' , .· ... -. ,, . ' -

división del trabajo, y ello traerá comó· consecuencia una mayor producción. 
- -. _· '. . ~ .. -_'-..>'.~~-- ,.· -_ <:'~·:· ·-

.. En los orígenes del pcÍlsa~ic~to clásico ~~b~c j~ utilidad individual, ésta era considerada como 
. ,, ;,..._ 

una cualidad objetiva de los' bienes:' la capaeld~d qtie éstos tienen para satisfacer necesidades 
': . . --.-..~< ~:·;~:- ~ ·,~ 

humanas; De forma análóga,· los clásiéós también enténcÍieron el bienestar socfal económico de 

una forma objetiva o material:. el .. criteric(~~l'bienestar era la máxima producción o máxima 
-,.,,. ~ 

riqueza, es decir, el máximo.número de pasteles·o el máximo tamaño de pasteles. Se trata de una 
' -- -~ -> - ' -. : ' 

visión estrictamente agrcga~a del bienesta~ sll.cial sin referencias a la distribución. 

El pensamiento marginalista. trajo. co11sigo .una . consideración distinta del bienestar social 

económico, que pasó entonces a id~~tifi~~~~ ~o~ asigna.ción eficiente de los recursos. Definir la 

eficiencia en un sentid~· pri~a~o n~·~l~~·tea pro~l~~as.4 Una persona es eficiente en la búsqueda 

de un objetivo cualquiér~ ~;mndo ~;ilizá· 10~ méi:lios más adeéuad;:,s a su alcance para In 

consecución de dicho objetivo;· 

3 Adam Smith. ºRiqueza de las Nacionesn. Editorial. Cruz O. México, 1981 . 
.. Op cit. Amartya K. Sen ... Bienestar, justicia y mercado". Introducción de Damián Salcedo. Paidós J.C.E/U.A.0. 
Pp 57. 
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Así,_ eficiencia en sentido privado equivale a· conducta maximizadora.: Para- la·• economía· 

neoclásica todas las personas son, por hipótesis, eficientes.-m, prnbl~m~. esta en definir la 

eficiencia en sentido social o agregado. ¿Cuándo se puede decir que se.está1i::d~di~a~clo unas· 

cantidades correctas de recursos a una determinada actividad?. El ·enfcíq~e do-"1Ín~~!e'·r~~; el. del·. 
;•· .'. ---

excedente. Según este, la contribución de cada· industria al-. prodtiéi.:l ~a~ÍÓnal::: i~~ podría 
, . •.:-·:.~- , ·:.:~ ,: ., 

identificar con el excedente generado por dicha industria, y ese excedent~_er~:erítcndidÓ d.;mo la. 

diferencia entre el beneficio social generado por la industria ~~·clle~i·i~·,;~·(fa'1lli;;~ :de' las 
' .. , ,, .-· ·.-. ·'··-· _,.,,. ... 

satisfacciones obtenidas por los consumidores de los bienes generados en esa_ actividad) y los 

costes de producción correspondientes. Esta fue la linea iniciada por J:iupÜit y-M~;:s¡,'aí'i'. · 
·." .. '' .. ·_.·.., ·····-;·. . 

, -~. _•I 

. x~-,-r > .. '.:~'-, '. ·-.;."'.~· 

La otra perspectiva para el análisis de la eficiencia asignativa es jásr~~~e~fe,a¿nq'~~ tiene sus 

orígenes en el modelo walrasiano de equilibrio general. Lo:qúe~~~,-~J~~;~~~¡·:~s···sab:er sLla 

asignación de 1as recursos ª través de un sistema de merda<lri -~;:,~-~~íiJ~ii'ii;~i~L;'c can:i:'c1a º 
incorrecta) de acuerdo con ciertos criterios abstractos ~e b~n~a~ ~;~t~~~~¡¿~)~{;~rÚerló bá~ico 

~\'.•",_'·, ·:".-'('.!-~\·;~. <:-~:,..:::;~·.:,· ,, ~··7.'' 

de corrección que se ha utilizado en esta linea de análisis r~e elab~rii<lo 1lcif:r~r~1~fi.emer; 
. - - - -~-;. i7;;,----;,_~ . :--J--~~,.~--;- '~-

: .. :. <l-;/'. ·-·· 

:-: ,:.:~'.::~:·- :> :·:;··_;>--~,:.···· 
Este enfoque se da, bajo. concÍicio~es:de, co.Ti~etitl~icl~cl_. ~ distribución .dadas; consiste en 

maximizar las funciones de utilidad, eri especial, 1i,~~;c,~ ~l~s~~idor?S.~:t:i~ia él optimo nivel 

::ilit:::su~ni:::::l:~:o~.:::~ri~J~?~ii~~~~;~;~~~~~~~~é~Í: :~);:::':~ ::·:~·::v~;11~~ 
· '- · -· ·:~;;:,'-:;'_/-.. ;,·;~.:·;:::,::i:'3f'-· ··,~<<·~-;:i::'L~'' ·.t·1 ·-~_;· ,. , . 

Asl el optimo de Parcia es eÍ ~sÍ~d~\ ~~ ~ue' ~in~6n consumid~r pu~de mejorar, sin que otro 

consumidor empeore. Los economist~s0:~l'~2~'.:ri~~~~{:::~p~~~:niados cnti-~ otros por Alfred 
:_" • . __ :." __ '. ':"f _ , ••• ' -,:-- '. ; . .-•. ~:.-:_<- .":'. -~'~~~~~f~~-_ -· .:..'. ·'. '.:~' - .'.7· .'--: 0

0. :·-:=-- . --'- -

Marshal, A.C Pigou y R.F: Kaltn: c;;-niinil~~- ias' ,oiient~cion~s paietianas, pero convierten el 

bienestar económico en una teoría tradicional que'c·~~~ibe ~1- bie~estar total de una comunidad 
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como Ja suma de Jos bienestares (utilidades) de Jos miembros individuales. Vale decir, pasan del 

optimo individual al optimo comunitario por Ja vía de una sumatoria de utilidades cardinales y 

comparables. En este sentido se separan de la visión inspiradora paretiana. Al llevar el análisis 

del plano individual al comunitario, se ven obligados a establecer supuestos sobre Ja distribución 

de Ja riqueza, aunque esto no signifique que ese aspecto sea un· punto. significativo de 
. .,· .... 

preocupación de esa teoría, como tampoco Jo es el pleno empico. Econo~ist~~ co.mo L. Robbins 

o K.J. Arrow, conciben Ja política publica como Ja satisfacció·n~cle ;i~s ~referencias de Jos 

individuos. Un exponente importante como Pigou, seilala que.s~,es_tudio no. es normativo, sino 

positivo, en cuanto indica los factores que pueden aumentar el .bieni~;~r·económico, pero no las 

acciones políticas a adoptar .. 

En este sentido como Jo expresa Arrow limitar el ca~po: de estas accion~s ,; no perjudicar a nadie 

en relación con la situación inicial significa santific~r el statu. quo. Más allá d~ observar las 

limitaciones de este enfoque, Jo cierto es que esta co.rricnte dé pensamiento económico representó 

un punto de partida para ligar el bienestar con la asignación de los recursos y con patrones de 

desarrollo económico. De este cuerpo de· ideas se desprendieron conceptos valiosos referidos a 

Jos aspectos del entorno que tiene efectos indirectos en los procesos de producción y consumo; Ja 

existencia de bienes públicos no sujetos a una demanda o un deseo meramente individual; y Ja 

sustitución de una concepción de óptimo por un segundo mejor, cuando no se cumplían las 

condiciones o supuestos de perfección y fluidez en Jus mercados. Al omitir el papel del estado y 

dejar subyacente la libre decisión de los individuos, su influencia en las políticas públicas· fue 

escasa en el auge del estado de bienestar. Más bien fue un precedente de elementos que Jos 

liberales y neoliberales utilizaron luego, en contra del intervencialismo estatal, al glorificar el 
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bienestar social económico como un resultado de los deseos libres de los individuos expresados 

en el mercado. 

1.4 Europa como continente que inaugura la implantación de políticas sociales. 

Europa tiene un importante peso en la fommción de las políticas sociales en el mundo, por esto, 

en este trabajo se intenta dar una visión general de las políticas sociales que se implementaron en 

este continente, con una breve visión histórica desde finales del siglo XIX hasta el periodo de 

nuestro estudio. 

Con respecto a las experiencias pionera!i de la:;; poÚticas ~ociales europeas, un lugar destacado en 
". - ',, - ,, ,. - .... ; .... : .·.,- .·. 

' .' ·. ·:: · .. ·.·:-_,··_.,._,,:·,. ... ::·<··_ .. -_ , .<·:·-:_· .. >,"·J-»>/";·<'' .. :,:;· ... _:··:·-_,:-.;::~.< .·<,.:':_ ; 
el .íerreno doctni{árió es el <í~e 1e correspónde á 1ngiát~~ª y'Áicmania. i.a primera, comó legado 

-1;·· ··o-::;~·-' 

de la época viéioii~nií~ciecimo~ónica 'que pi~f;lóa comi~n-zós' del p~~ente siglo; y la experiencia 

alelJlana, por su p~rte, asociada IÓt.'figu¿de Bi;marek durante elimperió a fines el siglo XIX y la 

Rc~~bli~ª d~~4~~;~~¡?.·i~~~i1!~.·~~~~s:~~~~~rr~:::~·>c··:_· - ·. ' • 

'·\,"L>~ ~~~,j_-i- ;v •• -, '• _ '-• _>:_:~:~~;,.-;:7'.- ~-< •'•±'•, ~ • • 

__ .,.-·:.~.:,.'.; - -<~::\i:«:·)~-· ~:·<~-.~~;; ::<:·~- :--·-:-

Asi l•a_primera' etapapion~raen ;la que~sem~estran __ las· influeneiasdoctrin~ria ·e instmmental que 

G~n B~et4a:Y, 2',~T;~::t·;~X·i~*~ .~f ,;1€~;~{~~~f :·~i~!~%al .~~-~-ia. a·-~n~le~- d,e1_. siglo XIX. Esta 

etapa se éara~tenió_en cfran e~taña por 13· éffie~gen~í~ Cié 1a pobreza. que se empieza a asumir 

m~ comot~~;· ;~~~;~*¿¡¡~·~§~E7~~ ~~~iJb~~~·;~ri~)iridf~f~~a.1: ~n ~1 ··contexto de la crisis 
,·<;;_,·,, -~·:o ~)f,. ;-., ·: ;/·.: ·.; 

económica de la última década del s·iglo XIX cuiiildo' se've amenazada la seguridad pública por 
"' ::!r.. -_ . , · :.: .. _ .. ·:(:·> ... fr_:::-:·~:.:·:\/d/~~~~·~.I;:·:ii;:~·:<~:·\ .. ~:~.:_:_:;··:,.:. 

conílictos sociales. Poco a poco, los ideólog~s de la época ponen en tela de juicio los dividendos 

so~inlcs d~I capitalismo británico y el. Estado'. to.:Oa un papel más activo en la atención de la 

pobreza. Asi comienza a institucionaliz~é una política social, con lo cual se estaría empezando 
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- • •• ' : r-. • < ,-- • 

a formar Jos cimientos de ló qllé'sería mas ~arde el llamadb Estádo.de Bierí~star.: Gran Bretaiia 

fue el primer pa(s que introdlÍjo el séguro obligatorio C::onÍra el desempleo, y su concepción de 

polltica social vi~c~~l~d~ ·a la co~dici~n; de ~iu~a~a~os deAós inélividuós de cualquier nivel 

socioeconómicó con ~J réspeto a sus. derechos ei~iles: . 

'.'··:;-:¡, . :-:_.-., 

Un ejemplo opuesto, a esta }•experiencia dé .democratización fue, en la Alemania de Bismark, 
', ... ,' 

donde predominó m:i'.i polftica de corte autoritario que buscaba que el tratamientó de los 
.~ ·!~~---<:-,, ;·' ··.·:.,>'·, .. :y-". . . .._,,. '. 

problemas sociales fuera útil para la unificación nacional y para eliminar la _influencia de las ideas 
·>:_.·< 

socialistas, en'un cÓnte~to de expansión del desarrollo económico. En este pa(s·;:~e esÍableciÓ Ull 
J_ .. •• ._ .. _ ....... _,, ..... -••• ~· _· • ' ' • • :. • • .<-.«:.:~-·~--.... :-·<'._,~·-<_: . 

régimen de seguro soéial '0bligatorio a fines del siglo XIX; que lo convirtió en un 'módeÍo para el 
• _ _._,_, ·-' . " _,_, ¡':, :;-[:-~. ,¿,._ ... __ ::..,.:~. -. - -:.--~- ~~--

re~to ~e. Jó.s paises. europeos,.· inclu~ive. para Ja propia .. Gran Brct~ñ'~l;l)llranté' 1Í~;;·sodalisia y . 

. . efi~cra Rep¿b;lca d~vidmar~l919). ~e re,¡lizaron mo~Íli~~~i~;~~~·;~t~:~~~{;~'~~~'~d;.;~:~~ Iris··. 

·. r~J~ciones indu~trl~Íe~. gar~nti~~ndo a los. tnibaja~o~es s~s ~~i~~t?~~ ~~i~~~%~~:;~~l1~t1~ J1ueJga; 

salarlos y.jorriadas'Jaboralcs jllstos; .·entre. otros ns! ~orno reconoeienélo j~ negod~éiÓn'colecÍiva 

C()mO me~~niSll)~cde res'aJu~i¿~ d~ ~Onflic'tos Obr~ros).<" ' . · ... ··' 

Los veinte ·años qu~ :;cpanin .las. dos guerras mundiales. tuvieron pocas innovaciones en lo que 

concierne a 1a d~nniéiÓ~ ci~ á~eas de r~~pó~s~bilidacl iJúblicay aplicación de políticas sociales en 

Jospaíscs de Eu.r?paQccid~~;al.Q~:i~á·Ja,in~~~~~cción de las asignaciones familinres5 haya sido 

... Ja i~n~~~ción ~;¡~ sig~irl2:~i~~.:~;~~,,~~ \Ófi~{~~ período marcado por la rcconstrncción y In 

,deprc~ión económica n~ e~'el má~ id~né~:para poner en práctica las aspiraciones y decisiones 

que ~e adoptabán para·'~éj~~r Ja situaciÓn social, las pocas políticas sociales se centraron 

' Las asignaciones familiares diferían de otros servicios en que prctcndian complementar los ingresos de aquellos 
que trabajaban, y no mantener el ingreso de aquellos que no lo hacfan. Era por tanto, un medio para hacer al s;:1Jario 
individual, un salario familiar, y así convertir a la familia en un núcleo protegido por la sociedad. 
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fundamentalmente en las relaciones laborales y Jos seguros para riesgos de trabajo; La seguridad 

social en esta etapa, protegió sobre todo a Ja~ personas empleadas. Por lo- general eÚbria_ a 

asalariados de la industria y el comercio y a trabajadores del Estado, quedando· fücra los 

·trabajadores agrícolas y del servicio doméstico. 

- ' 

El relativo atraso en Francia en Ja adopción de políticas sociales, en ~omparac.ión con Alemania y 

Gran Bretaña, se debió a que fue un país que dependía de ,una so6iedad l'llral tradiclonal y en el 

que prevalecieron las ideas liberales y hasta ultraliberale~. Sin_embargo, Francia fue el primer 

país en el que se pusieron en práctica los subsidios rámiÍiares.(1932):·. 

Estos paises que hemos mencionado, pueden eonsideraise·~:~~o_-·l(i~'Jlioneros en el_ terreno de 

las políticas sociales, ya que, desde hace muchos años,.h~ri:a~~zado en el debate y la toma de 

decisiones hacia un tratamiento global de la probl~~áticá s~~ial,-y en:~ll()S Ja5politicas sociales 

son un fuerte soporte del sistema político y económico . 

. - _- .-- . '. -- -~· " . ' 

En el periodo posterior a las dos grandes -- guerras' mundiales, I~ situaci:ón:de El1ropa Occidental 
., • .. , • ! ., 

comenzó a dar un viraj~ signilicati~o; ~I ~~~id~ crecimiento de las poliÍi~as y programas sociales 
,. ' ... ' ••"' . . -·· ·.·· ,· -·· . ·. - . 

en muchos de los palse~.:~~te d.es~rrcÍUo e~Íuvo asoéi~do · c-.;n un, l~go ciclo de expa~sión 
';-~ ----· 

,económica y con el éxit~ que' los paises beligerantes exhibieron en los procesos de reconsirucción 

y posterior prog~eso de Sll~ apa~ICl's productivos, tecnológicos e i.istitucionales: 

En el ea~po de las polltic_as soci-ales se obse..Va una tendencia hacia la homogeneización de los 

sistemas de seguridad social de l~s diferentes país~ europeos. En algunos de ellos, se comienza a 
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observar una tendencia hacia Ja centralización administrativa de Jos programas de seguridad 

social. 

Los paises escandinavos, menos afectados por el conflicto bélico, se vieron en condiciones más 

favorables para aprovechar y ampliar sus capacidades instaladas.6 Así s~brcsale el éxito que 

tuvieron en la consolidación de sus políticas sociales y en ,co~sec,uerí~i.a·:~on:i>I Estado de 

Bienestar7 a partir de la ascensión al poder de los partidos socialdemócraia8>rarito ellos: cómo 

los países antes mencionados (Alemania, Francia y Gran, Bretaña), lograron ,establecer ·en la 

segunda posguerra políticas sociales de corte uni:"en;alis~~; ~si~ls~~~ ~~ de~a~lló entre los 

escandinavos un concepto de protección global/a',1a)an1m~/éon' 1() que las prestaciones se 
: ·.::._ ,.-:_ ~~_:,: ·;; :.-.· ··,~-. 

ampliaron' e involucraron a 'los:' famiÜaré5','dependient'e~ económicamente' de los trabajadores. 
- -··: . 

Espllña e ltali~_ npW:e~eri~¿();no:~~ls~~~h lo's''~~~'C:I <l~iarrollo de sistemas de protección social y 

P()llticas social~s e{i>§~_tiifior:~Lasdlf~~~~~¡~~'quepresentari con respecto a los paises pioneros se 

eonse~an;~u~~u~,~~,~~~~ti~d~;~~~·.~füt~ild~d y en menor medida cuando se da la entrada 

de , estos· paises'. a ~fa Unión,, Europ:;.'~; •,En , los. 'paises que desarrollaron tardlamente sus políticas 
----·o -,_- -~ l ~-_, • 

social~s;' s~ obs~rv~~()ri 'lanto'-C:~usas como consecuencias de su reciente aparición ya que, desde el 

cC>~i~nzC>; se C:o~C:'i~~~,~~·:~~a fragmentada y parcial. 

L,a polÍtica sociii'i'se constituye como una suma de partes que no llegan a conformarse en una sola 

u~id~d. a ~es~~·i~spirarse en muchas de las políticas sociales de los paises pioneros. Parte ·de las 
'' . . 
causas de esta situación se encuentra tanto en la industrialización tardla de las economías de estos 

paises, como en su más reciente proceso de democratización política y social, caso España. que 

"Titmuss. Richard M., Essays on the Welfare Stales, New Haven, Vale University Press, diciembre de 1959. 
1 Enrico AltavilJa ... Suecia, Infierno y Paraisou.Editorial. Plaza & Janes, S.a .. Séptima Edición. 1972. Pp 34. España. 
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hasta 1970 ·continuaba con un gobierno poco democrático, en el que más adelante dedicaremos 

gran parte de este trabajo. 

19 



Capitulo 11 

El Estado de Bienestar Europeo. 

2.1 Antecedentes históricos de las Politicas Sociales. De la caridad institucional al Estado de 

Bienestar. 

Continuando analizando los orígenes de las pollticas sociales indudablemente nos llevaria a 

tomar en cuenta el término de solidaridad donde nos permitiría comprender la evolución de las 

diferentes formas de afrontar los problemas sociales, y que papel juega la iniciativa social, si es 

que tiene alguno, en los distintos momentos históricos, cuáles han sido sus formas de 

intervención y como hemos llegado a la situación actual. 

2.t.t Edad Media 

En un primer momento, la ayuda a los: d~ir;ás se desarrollaba a Íravés d~ la familia y de las 

relaciones de buena vecindad.8 .Es, la solid~rld~d ~~clnal o farnill~r; q~ién actúa· cuando un 

ciudadano tiene problemas; Se ayud~ ~n el culti~~.; a::e~o~st~ir tm~ vi~ienda daffada, a la viuda 
- ·,, - .. i·, . 

que no tiene medios de ~ubsistencia/o s~ aé~ge·~ ~~Ós huéñanos que han perdido a sus padres. 
, ·' .?'•( <' ., ... ·.·., ·' 

Sin d~da la solidaridad veei~~I contiima ~~;laa~tualidad desempeffando un importante papel, 
. ·,. ~ <--.-· ;.• '.·:' 

aunque ya n~ de un modo tan exclusivo .. 

Otra forma de ayuda, no basada en las relaciones de buena vecindad o familiares, son los 

gremios. Estas eran corporaciones formadas por los maestros, oficiales y aprendices de una 
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misma profesión u oficio, regidos por status u ordenanzas especiales. Los gremios establccían 

mecanismos de protección a los afiliados ante_ situación_es ·de necesidad por medio de cuotas 

aportadas por los miembros. Sólo tenían derecho a beneficiarse de estas prestaciones sus 

agremiados (previsión). 

Los señores feudales también daban protección y refugio a los vasallos que formaban parte de sus 

feudos, pero por otro lado_ contribuían ª. su explotación sistemática, Quizás por eso, como forma 

de aliviar esa explotación proporcionaban una leve protección social a sus vasallos, sin ningún 

criterio preestablecido; ~l total ;i:aprictío d~l seri~r y b~~~~~ en unas relaciones de sumisión. 

·:-i-~,· .. -:: . -:.¡,!:fo,:- ,,., ,,,··-· 

Pero; en esté périoélo; se déb'é dcsiaijar especralmcnÍé las·;J~Íones caritativa5i c~ios b~nefi~iarÍos 
·._. · .· , \ · ·'···:··."·.· ·_: .. :'<" ;.' ·:··: ·<:,) .,:~·-<::;~:(~(-~:t~»·):{~·:-_}-f.:.~:· ;---\·:·:"::·:~F'?:;!.;.:::{-.~~r;:~·/~_,.,,-.;i~/L~-:~:t.:~-i~~~-... ;r~:<.~:::: >·-: :r>· ··-

_no eran_ los nucmbrns,_dc_ una'fam1ha; uri;feudo,_o un_gremto;, smo'los:exclmdos:que.no.estaban 

~ujetos a la ~~~~ec:~ió,na_yu~~en'.~t--a1'0m,'~1:e·~n!~t•'to'~s! ___ ~,_:m~~_'ed,~t.-an~j~t;e,; __ ~_ •• a,~l·-b~-eLr-g~·u;ce:;ir1s;_· ___ ·_(JyQ~c-~-asefea-s''_e_,jd~·e,f-~im;~~.;sPe_-~nt~c.~o-"0r .• d~'1)ac,I:odadaa_nloass 
··dando -lim~~n'a'}lci~ 

orga~iZ:..ciones .· r~ÍigÍo~~~ c~~ •:u~ :~~~~i_t;l~s -~~l~siásiieos; Estas fo~~ -~~ritativ~: _hoy 

·ampliamente superadas 
'. . __ · ,·: :- . ' ' -. ~ -~ ': :. '. .-: :. ~ 

estaban '.ligadas· _cá sentimientos religiosos, asl la -iglesia es 
' . . . . 

-fundamentalmente quien se ocupaba de l,a atenció~ de los pobres y marginados-.9 

2.1.2 Edad Moderna. 

Progresivamente se va reduciendo la protección feudal y eclesiástica, comenzando a tomar 

cuerpo la beneficencia pública. La beneficencia pública a diferencia de la caridad, no es ejercida 

•Casado. Dcmetrio y Guillen. Encama: "'Los servicios sociales en perspectiva históricaº en. Los servicios sociales. 
Documentación Social nº64. Madrid 1986. 
9 Lópcz Alonso, Carmen: .. Memoria Introductoria'' en. Cuatro siglos de acción social de la beneficencia al bienestar 
social. Editorial Siglo XXI. Madrid 1986. 
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por Ja iglesia o por l()s ciudadanos con medios económicos, el protagonismo principal pasa a ser 

·:ocupado por Jos ayuntamientos. Esta acción pública tiene dos caras, por un lado trata de reprimir 

Ja pobreza y Já mendicidad ampliándose Ja legislación represora de épocas anteriores: por otro, se 

necesita establecer una ayuda social pública que pueda cubrir las situaciones de necesidad. Este 
.. /' _;· •. -; ;'.'. ' 

: interés crisÍalizá en las leyes de beneficencia, siendo el ayuntamiento de Brujas en 1526 el primer 

'·o~ganismo publico que convierte Ja asistencia caritativa a Jos pobres en el primer plan municipal 

debénefi~en~ia pública10
• 

La.·.beneficencia supone una fom1a de superación de Ja caridad, pero sin olvidar que Ja 

, .. bcneficen~ia está basada en el simple altruismo o generosidad del benefactOr,. este ·carácter 
··,' . .-," . 

. altruista implica discrecionalidad de Ja ayuda solicitada, continuando Ja asistencia sin ser un· 

derecho propio del ciudadano y manteniéndose como una acción .grac.ia$1~.j~s~~fi~:. as.umc 

tardíamente Ja beneficencia y no es hasta 1849 cuando se decreta Ja Ley Gene~ai ·de Beneficen~ia. 
·- " . - .- -- , - - :-'- -:· " 

2.1.3 Edad Contemporánea. 

A partir de Ja Revolución Francesa, con In nueva sociedad qmi :~urge descie Jos principios de 

igualdad, fraternidad y libertad comienza a considei¡¡rse ·~1 ~~~ginadÓ ·como u~' ¿udadano con 
. . ·~ -¡ . - .. '. 

derechos y deberes. Aparece Ja Asistencia Sociál COm(). segund~ sl~tema de prote~~ión social. El 

Estado empieza a ocuparse de Jos problemas de JÓs pobres y marginados como una obligación 

inherente a su propia concepción . y . ~o co~o una tarea .·residual. Este provoca que 

progresivamente se vaya desplazando Ja acc_ión de Ja iglesia, en beneficio de Ja acción pública. 
. . 

España no se incorpora a esta forma ·pública de acción social hasta 1934. 

10 Herns, Patrocinio de las: 11De la beneficencia al bienestar social: cuatro siglos de acción sociaJº9 en. La Cruz Roja 
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La asistencia social aparece como un conjunto, más o menos si~.tematizado, de principios, nÓrmas 

y procedimientos para ayudar a individuos, grupos y comunidad..!~- p~~~ ~u;; satisfagan .sus 

nec;;sidade~ y resuel~an sus problemas. La consolidación del 'concepto .de asistencia social es 

parejo al nacimiento del E~tado Liberal y a la introducción dél c"apitalismo._industrial, y plasma el 
'. - . . ' . ·.-

• iniciÓ de la preocu~ación de los poderes públicos por la a~~ión. ~Ó~í~l; 

Nos encontramos ·en este momento· mayoritariamente una acción benéfico-asistencial· que da 

respuestá ~ nécesid~des de tipo. material de primera necesidad .. No intenta. Ínéjo;ar. la ~ituación de 

amplios s;;;;tores marginados, ni cambiar estructuras para que abandon;;h su ~arginación. Es una 
- ' : ' . ' - .. ' ·-. '··· .. '/· . ' 

ayuda puntual, que se presta en un momento concr~to y; que,'no tie11é éf~ctos duraderos en el 

tiempo. Subyace en el fondo que es algo natural en la socied~d la é~isténéiá.Íle desigualdades 
• i ,.:_, ... -,-. ,•,,; .'.:~"·· --· --- ,, ,_,-__ :.--·-~ . -~·; 

sociales, tiene que dejar existir a ricos y pobr!sy sólo:~e Jl~~sa que en un momento determinado 

debe hacerse más llevad~ra su vida~ La Í~urr.glnaélÓh '~~a- Ü~a· c~~stión de .fuerza de voluntad, si 
. " . : .. . ' . - -; '"', ~: :·. \. .~ ;•'" 

uno tenia la suficiente podiualir_de}á situación, si.1' embargo, en el fondo estaban contentos con 
-·:~...:__;:"'- .\.:_f_~:,,.·:- ::,.·:; ~-;· 

su vida miserable y as! 'no integ,:..rsé_en:et_ modo déce~té y burgués ya que era más cóniodo et . ·->- - '··:.:, .-.---.-"•',<" - - - ' " • . .. 

modo de vida que llevabanT sé ¡)éllsaba · qué' tá marginación y la pobreza son una situación 

inevitable y que por lo iah!Ó' ~~lldÍía si~mpre lexÍstir, yá. que depende de cuestiones ~ersonales, 
- ·, .. ' ,· .. ·:"->_-· .. ·,·:· ·.· -" - - . .-

no ataca a los factores q~e la provocan, sino sólo .. sus sintomas más visibles, da~do. solticiones 
- : : - -· - :-. - - ' ~ . -

.h1dividu.atés o. paliativos a problemas estructurales. E~ este tiempo se pretende, en defin-itiva · 

· mantener a las masas de pobres en un nivel minimo de subsistencia que permita su utilización 

como mano de obra y que preserve a la sociedad y al Estado de Jos elementos no deseables. 

en el bienestar social. Encuentro de las sociedades Iberoamericanas. sub.región JI. Cruz Roja. 
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El desarrollo industrial de Ja segu'nda mitad del siglo.: XIX. provoca un agravamiento de la 
: ' . ·: ·. ''· -

marginación. sobre todo en Jos cinturones. de. las grandes ··ciudad~s; ·producto de una 
·. ., -' . ' ' - :.,:' :·:-· ··.· :'< .:,~-. . - -

industrialización vertiginosa y.de una migración .masiva.:sin'~Ja .111.ás n:tínima planificación. Se 

produce un crecimiento incontrolado de las urbes que.se rod~and~ &rll'nd~s ~inturones de miseria. 

Se puede considerar en este tiempo Ja int~rven.;ión como fi'iimtrÓpi~o:'h~i.stencial. El protagonista 

de Ja acción pasa a ser la . burguesía que .. cada vez crece: inás" en .las grandes ciudades a 

consecuencia del desarrollo industrial. Sus acciones mezclan·. por. una parte unos objetivos 

religiosos y por otra una defensa. no siempre consciente, de.1 p~opfo estilo burgués. Sus acciones 

continuaban profundamente enraizadas en motivaeion~s.:'.;lis;iaÜ~ y tenían como objetivo 

fundamental •• ••. comprarse una evaluación más favorablé'.~ri.el.~ieJo::." ya que no se veía al 

marginado como una persona con necesidades,· si~CÍici~o: •.• .. '.~n C>i>J~t~ neces~rio. para que Jos 

ricos hagan méritos". 11 

- - - - --

La filantropfa es un espíritu de bu~na vC>Juni'ad activh haci~ Jos semejantes, basado en Ja idea y el 
- .. º' •,, 

sentimiento de fraternidad humana, ~s u~á forma Í~ica y ináS racional de Ja caridad cristiana. Se 
-' - - - . ~--' - -- . - -.--.-- "< - - -

expresa en acciones reali~d~s para tom~nta~ el bÍen~~lllr'; no socorriendo individualmente a las 

necesidades, sino mej~l'a~d~ ~u ~it~a~;ó~; ;p~r ~edio de medidas de alcance general, 
__ .,._,, .: ,_\:;. __ :_-, ..• -, .. ,., __ ' .·. - ' 

especialmente. a través·~~: i"o~titií.;\~n'~s.henéficas 1~. Se interesan cada vez más por la persona. 

como tal y, se intent~·fri,úo~r. su situación, no sólo mediante limosnas y donativos, canalizados a 
:--'.>,"' 

través de in.stituciones:religiC>sas, sino creando asociaciones filantrópicas, más duraderas en el 

tiempo y sin dependencia religiosa. 

11 Op Cit. Casado. Demctrio y Guillen. Encama: ºLos servicios sociales en perspecth•a his1órica ... 
12 Sala Prat, Gaitera: .. El negocio de la a pobreza". APJIS, Barcelona 1994. 
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Así este interés social se,: basaba no sólo. en altruismo; sino· com~ lo plantea Pratt, " ... esa 

filantropía requiere que lá p~rson~ beneficia~a debe llevar u11avida bt.ie~a, lo q~e significa un 

análisis· final, que este dispuest~ a aceptar el· modo de ~ida burgúés, aunque solo como ideal que 

nunca podrá acceder. Asl la fihintropla es ·uria espeé::ie de control moml... en último exti-emo el 

ap.~yo m~terhd es un medio de combatir el desorden moral". 13 · 

A pesar de sus limitaciones, este tipo de acciones palió en alguna medida el abandono y miseria 

que sufrían grandes sectores de la población. Estas actuaciones deben contextualizarse en una 

detem1inada situación histórica y sus aportaciones sin duda fueron 'i~~oriá11tes'.~ri.s~ m~m<mto. 
Es cierto que su filosofla hoy no es aceptable, pero siri eínbárgo; ~i.'v.iÓ·,,~~~~ 'hÚmaniZar la . -;,"· '' ' 

situación de grupos marginados, aunque sin atacar los prob1erría5·;¡~5'ci~15~~·;.a¡h~~:N~ stpu~e 
olvidar que "ese afán de intervención de los gru¡íos s~ciale~~~~~¡~iJ;~:~~i:b,re::~i:piíuperismo 
constituye el fundamento que explica que la carÍ<lilct; ºla_~~~~e_fi~~h'¿\i' )r: hÍ ~~íitencia se 

configurasen históricamente como instrumento de control_;5~¿¡~1)~ob<> un.,.rb~i~;;~ás para 

reforzar los intereses de los grupos dominantes a fin de e_vita; l~s ricss<>.s. que p~dlan representar 

los menos desfavorecidos". 14 

2.2 Hacia el Estado de Bienestar. 

Progresivamente se va produciendo un cambio cualitativo importante, comienzan a aparecer 

valores de solidaridad. Esto propicia un cambio importante en las diferentes formas de acción. La 

u Pratt, A: .. Los salvadores del niño o la invención de Ja delincuenCia'\ Siglo XXI, 1983. 
14 Vinyes. Riccrd: '"Aproximación histórica a las asociaciones de carácter no lucrativo en el ámbito de los servicios 
sociales•• en Rodríguez Cabrero, Gregario y Cordomiú. Las entidades voluntarias en España. Institucionalización. 
estructura económica y desarrollo asociativo. 1996 
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' . ' 

" ' - ·-.· -,,, - ·-- -

caridad p~oducla beneficencia y la solidaridad produce 'servicios so~iiÍles. 15 Este ~ambio de. la 

caricl~d a la solida,ridad, de la beneficencia a los servicios sociales es. funda~1cnt~I en Ía cvolució~ 

histórica de la at~nción a los ciudadanos. Para concretar más, la solidaridad es ~l .reco,noeimiento 
- ' .. . .. , ·.-, ..... _: > '.. . ... _-

práctico de la obligación natural que tienen los individuos y los grupos humanos c:le''cóntribuir al 

bienestar de los ~ue iienen que' ver con ellos, especialmente de los que tien~n mayor ncccsid~d. 
-. . -. . . ~ . ; _._ . - - -- - . -

> ,· . . .··.· .· ., ·•••·· ..... 
Asl, adeiTiá~ ~.e Ios. sisternas públicos, la iniciativa social del mo\'imicnto a'br~ro, genera una 

fomm propia de P.rotecciónsocial para los trabajadores, basada en el principio dcprevisión social 

fr~nt~ ·ª l~s riesgos de c~ferrncdad, paro, invalidez, cte. Sur~en asr,los seguros sociales y. con 

ellos,' posteriormente, el Sistema d~ Seguridad Social: Las prl~cras manifestaciones reconocidas 

· 'de la Seguridad Social se produce en Alemania. 'ºAs! las· primeras ITl~nifcstaciones del Estado de 

Bienestar se daban en la Alemania del conde Otto ~onBi~;,,·~~~". 16 
· 

-_ ·. :· ; . -.. -__ .. ~_ ,. . 

Durante el decenio de 1880 el desenvolvimiento de. la .sociedad ~!emana no se ve perturbado por 

las restricciones ricardianas y clásicas al pape.! d~I Estado.' L~s economistas aÍemanes y sus obras· 

no solían desprenderse graves advertencias con· r~specto a 'tas int~omisiones d~I gobierno. 

Conforme a la tradición prusiana y alemana,' et.' estado. era. competente, benéfico y sumamente 

prestigiosos. Lo que se consideraba como principnl·p~Úgro
0

de la época era la activa militancia de 

la clase obrera industrial en rápido crecimient~·.· 'coi1 su ostensible proclividad 'a las ideas 

revolucionarias, y en particular, las que provenían de Karl Marx. As! el capitalismo era a~~liziÍdo 

como un sistema anárquico, que deberla ser reemplazado por un orden raciona!' planeado y 

dirigido por el poder político. 17 Bismark como incentivo para la reforma urgió a que se mitigaran 

u Peces Barba.: ºHumanitarismo y Solidaridad Social". En Las entidades no lucrativas de carácter social y 
humanitario. Colección Solidaridad Nºl. Fundación ONCE. 1991 
16 Galbraith, John K. Historia de la economía. Editorial Ariel, S.A. México. 1989. 
17 Liliana Kusnir: ''La política Social en Europaº.1'.1iguel Ángel Porrua. México 1996. 
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las más· flagrantes crueldades del capitalismo .• En 1884 y en 1887, después de apasionadas 

polémicasCI Rei~h~tag ~d~ptóun conjunto de leyes que otorgaban una protección elemental bajo 
- -. -'. . :. --. . / .: .·.~: :·: ·-.'. 

Ja forma de seguros· en_' previsión de accidentes, enfcm1cdadcs, ancianidad e invalidez. Aunque 

. frag~cntariamente, se. adoptaron . Juego disposiciones similares en Austria, Hungrla y en otros 

países europeos. 

Una etapa de mayor alcance. y en cierta médida más influyente de este proceso sobrevino en Gran 

Bretaña _veinticinco a~os:._despu_és de Ja iniciativa de Bismark. En est_e caso se trataba mucho 

menos del miedo a Ja revolÚcióó' qué de la agitación consciente e informada de hombres, mujeres 
' . . < ,· . ., .~·,. .... - ,. .- <. • " ' 

y organizacione~ prdo~u~;d~s p6r el destino de la sociedad, como Sid~ey y Beatrice Wcbb, H. G. 
,'~".):e;. ;.'e~ 

Wells,. Gcorge BenÍand Sha\\.;' Ía sociedad Fabinna ,y. los sindicatos obreros, que eran en aquel 
' - :.. ····""··-::-·,.~.·.·.: ..•... - ... , . < ···; --·-~-;;,. •·'---"·~--. 

~-.1 ::..r· ".: - .. 
. entonces .inflúye:ñié5;y;:~~';'p.rétendÍ~ .téneruria 'í-é¡)résé'rií'1éióii'fie1·· a los trabajadores y sus 

demandas. 18 Bajo' el ·¡,-:.lr~~Í~i~!cl~~I.lciyd Óéci~ge: ~-ini~tr~ ~~-Hacienda de Ja Gran Brctana, se 

adoptaron en· 1911 . leyes ~.;di·ad:~ li}~Úal~s: se implaittáron fos seguros oficiales de enfermedad 

y de invalide~ y posterionnent~d~ d;s~m~Ie6. Co•:'.~nt~riodd~d a esto se hablan promulgado una 

. ley que establecla pens~o~e~.:~~
0

~~¡~~icl~~~in ¡pri~~~io~~~id~ los pa~iculares. El subsidio de 
.• :;.._;¡ ,-/:h:;·:· '•¿',· 

desempleo británico virío.·a·superaré'onsiderablemcnte las proporciones de su precursor alemán, 
-·t.::'.":\·:.:...·"'" . - ~ -

que Lloyd George se habi~~~\i~~d'~;d~'e~Í~dI3.i~;;~o'1;1m~~te; sólo en Alemania llegó a existir 
::.:,·,,,·.·.:i_:~~;,:::¿-~;·;:;'_i;{"~/,, . ~'>" - .;· ., -

un seguro de deseiupleo propi;uri~;.;í~'dichó: ;( · 
. • . ,. ; ... ,:,~f)~t~:f;·:_;~::~:;.~>-~.;:.'.-~.'~ '.''~¡:,,.c.~ 

_-, ':.:?'?o:.<'·';;'.::;,_:~;\::>.'· 
·;'.~~-' • --~):>·;'.:' ,(;,j ,<~•; .. ·o 

Paralelamente a la impl_8:fitació~.IJ~.}o_shnpue;tos correspondientes que se incluyen por primera 

vez en el prcsupu~sío d~ "Ú) id;}a, Í~~isÍ~~ión de bienestar social en Gran Bretana desencadenó 
:~~iL ::..::..~->~i_:J 

conflictós y perturba~iones,siiciales; ~ta. situación dio lugar a que se celebraran elecciones en 

11 Opcit. Galbraith, JolÍn: K., Historia de la cconomla. 
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1910, a la vez qüe se suscitó una. crisis constitucicinal,. durante Ja cual Ja oposición a los 

impuestos, en. la. cámara:de ¿ore~. s.ól~ pudo suphjarse cuando los liberales am~naz~ron con 
.· .. . .. -· - '·- : 

crear tantos paros coin~·fucran J;eci~i~ p~ra que se aprobara la legi~lación. Si, es verdad, que 

tanto en Gran BretlÍña. i:~mo 'i:~ Alemania. las; médldas de promoción del bienestar venian a 

protege~ a.Íos af~rtim~do~·crintrá futuras ágresiones, salta a Ja vista que los privilegiados no se 

dában c~enta ~nt~n~es d~ secicja~i~ n~c~sidad. 

. . . 

Asf, el triunfo dé:~J~yd G~orgé:en ¡910 y191 J abrió el camino para el cambio que sobrcvendria 

en. otros paises ~ás t~de.' bran Bretaña e~ Ja patria de la ortodoxia clásica, pero l~abfa llegado a 
~' ,,,_:;S,~_,·;,~·:'· . .. "~ > ' ' . -

aceptar, una transfonnació~ de las actitudes Clási_cas hacia Ja legislación social. En 1920, Arthur 
- ·;.:._: 

c. Pigou,.IÍ!inna'ba J~.slguiente: "enc~~dfciónesdeic~.ripetencia perfecta, siempre hnbni una 
'\• '-.'. • ., ·. ::-~ ~'," ,-..- ~(V'~ . 

.. tendenci~ hacia.e1·p1eno empleo. El·descmpleo éxist~.·~~cÚalqúicrmomcnto dado, proviene por 

~~tcr~ ....• de rcsisterÍcÍ~. por'. .. c.fecto···dc •• friccÍóri•, quc!T*)lide~·~.- 'aj~ste· • lnstantánco apropiado de 

;p~c~;~~ y ;~¡~,~~·)•:i·:;n:e~bargo~Úiron~'.rici~~Íc;nct~e~a~~~~~~ivo con respecto a Ja doctrina 

. cl.ÍSic~. E~·::ll,-,;~~;gs!~~.:'n{.is/_i-isur~s~(t;a."t~~~~-í~W.;ii~~!habfn sostenido .~Íempre, que la 

. utilidad marginal _del. dinero~- para cada comprad~r indlvidÚ~t. IÍ diferencia de la utilidad marginal 

de c~da me;~~~-~;~.:;º~~~~ po/~epa:l~:.- ne," p~~f~··~¡J~r:··;~nn:Jlecfa constante, entonces una 

.:::;:::,. ;.:::.";.;~:~~~;}~;17~'~,~¡·¡t;'~d~c~t::: 
comparaciones interpersonales de utilidad. Al ir adq~irienJ~ cantld~~e~ ;cada\;.;;;' may~res de un 

producto dado, el usuario irfa obteniendo, de cada iilcremenío,' u~a satisfacción menor. Pero no 

,., Anhur C. Pigou. '"La economía del Bienestar ... Aguilar, Madrid, 1996. ·Biblioteca de Ciencias Económicas. 
Pollticas y Sociales. Pp 145. 
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podía en cambio sostenerse que quién poseyera más recibiera de cada ·incremento menos 

satisfacción en comparación a quienes poseyeran menos. Los sentimientos de diferentes personas 

no eran comparables, establecer semejantes comparaciones cquivalla .ª negar la profundidad y 

complejidad de las emociones humanas, y esto representaba una 11egación de las modalidades de 

razonamiento científico a las que aspiraba todo ser humano moral.en uso de sus facultades. 

. . . 

A todo esto los resultados prácticos de este postuládo fueron impresionantes. De allí se transfiere 

que en términos económicos estrictos no habla ninguna razóti para transferir rentas de los ricos a 

los p~bres. La estima y el goce del dinero p~r~'~.rte ~~{rico no disminuía con el incremento de la 

cantidad. En consecuencia, no podlaafilTil~sé qUc ~1 .ric~. por el hecho de serlo, sufriese menos 

que los pobres cualquier pérdida de riqu~za ·~ ingre~~s.·itiarginalcs, T~poco se sostenla que· la 

satisfacción proveniente del consui:no al que rcnunci~bllJl hubiera sido menor que la satisfacdón, 
• o • ·-~. 

es decir, la utilidad obtenida por el. pobre;. Desde el punto de vista·de .la teoría· económica se 

trataba de una comparación ilegitima, la economla cl~lca. imera pa~id~~a· d~ 'la redistribución 

de la renta. Asl, las medidas de bienestar social siempre implican una redistribución, de modo 

que la ortodoxia clásica continúo oponiéndose a ellas .. 

Pigou propuso una alternativa a esta linea del pensamiento clásico. Según él, mientras la 

producción total no disminuyera a consecuencia del cambio introducido, la suma total de la 

satisfacción proporcionada por el sistema, era realzada por la transferencia de recursos 

disponibles para el gasto de ricos a pobres. Según el criterio, la utilidad marginal del dinero 

disminula al aumentar su cantidad, y en consecuencia, el hombre pobre, disfrutarla más que los 

ricos de un incremento de ingresos o de mercancías obtenido en esa fomrn. 
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Con esto . rio se asestaba un· golpe mortal a las actitudes ortodoxas, pues la comparación 

interpersonal de las utiHd~des siguió constituyendo objeto de sospecha. La brecha en la ortodoxia 

clásica que describi.répresento un factor favorable en la evolución hacia el estado de bienestar. 

1 ·.·- • 

Por otro lad~Ja· concepción del Estado de Bienestar se modifico en el periodo entre guerras, 

debido; en úná parte importante a Ja reconstrucción de Europa y la gran depresión de Estados 

Unidos. 

Asl, las políticas sociales comenzaron a concebirse como parte de una política económica general 

y no como una área de acciones políticas segregadas y gobernadas por principios o reglas 

exclusivas, vinculadas a Ja prestación de servicios sociales. El empleo y las relaciones laborales 

fueron los ejes sobre los que giraron las primeras aproximacion.es del Estado de Bienestar antes 

de la segunda posguerra. 

Más adelante en los tiempos de la guerra cabe mencion~ que tú~lcr~np~cas alternativas, as{ un 
~ "' ·,· -. . . - . ' . . . -. 

periodo marcado por la reconstrucción y la depresión económica no .era el más idóneo para poner 

e~ practica las aspiraciones para mejorar la situációiis~~ial..i.as·p~11tieas s~•ccnt~aron en las 

relaci~nes laborales y los seguros para rie~go de trabajo, el, único in~onv:~iente es que esta ayuda 
. .. .' · .. _· ·. 

solamente se les daba a las personas empleadas, estos .cubrian a asalariadc:is de la industria y el 

comercio y a trabajadores del estado, quedando fuera los· tr~bajadores·· agrfcolas y de. servicio 

domestico. 

Asl el paso siguiente fue tratar de homogeneizar los sistemas de seguridad social, los primeros 

paises en efectuar estas reformas serian Alemania a Inglaterra. El primer programa social cubria 

vejez y enfermedad, hasta 1927, se añadió el seguro de desempleo. 
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En el mismo periodo por otra parte hubo una mayor tendencia a una mayor centralización 

administrativa de los programas de seguridad social. Francia inició· en 1928 cuando cubrió 

enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, pero no cubría el desempleo. 

En otros paises, existía otro tipo de ayudas como eran los subsidii>s·familiares20
, que fue una de 

; < - • ,'- -. ' ' -. 

las mayores innovaciones. Los piOnerós en b.rindar este beneficio fueron Francia.Y Bélgica. Otra 
.\•,,,·' - - - " 

de las virtudes de estos sll~sidios ·ccms.isHa: en revertir la c.alda. de las .tasas. de nátalidad que 
. •,,. ,_. ~ .. ·;;-· 

caracteri2:aba á la realidad e'urÓp~a~: ' . 
. -.~ \<~ -~ ;•' ,-~._¡ 

; ~ .. ~_:,,;~---:; .f;; . 
• ·: : ~~:., ' • ::;;. •• '.> 

>; ->-·-~·/' '";' .-·::.-~ .. 
dC: . viviend~, • la; tendenC:i~'' iúé!'.C:re~r 'estírtí'uIÓs; c.'editieios ·. pe;:¡.• la .• edificaciÓn •·de viviendas y 

.··~.;/' ,·,¡· .. 

conceder subsidios sobre. iás reríÍns'pagadas: En genéral, éstas fueron· las acciones de. la mayoría 

de los paises europeos; 

Con !ª depr~sión de', 1929; la sitü'á~ióñ se cólTlplica, desapareció el sistema de seguro de 

desempleo en. todos Jos paises, por lo que la respons~bilidad de. la seguridád social recayó 

completament.;:~n ~l ~st~éi?hi~ I~s paf~e~ es~andinavos hubo una trimsfo~1~Ción a partir de la 

crisis lo que ~e~ltió'~~~ar de un si~;ema de ayuda a los pobres a una asistencia social integral y 

modernaque cub~a~ l~pobla~Íón en su conjunto, sin hacer distinciones. 

20 Los subsidios familiares diferían de otros servios en que pretendían complementar los ingresos de aquellos que 
lrabajaban9 y no mantener el ingreso de aquellos que no lo hacian. así se convertia en un medío p3ra hacer del 
salarioindividual. un salario familiar, y así convertir a la familia en un núcleo protegido por la sociedad. 
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En Francia y AleÍnani.a; 1.a asistencia pública_ siguió funcionando como uns~rvicio de nii1ltiples 

propósitos que cubría ri1úclms de las hecesidad~s de los más pobres, los cual~s er.intratados como 

miembros deuna c~;i:gorlas~cial diferente que debíareducirse conforme la cob~rtur~sociai de la 

. seguridad se volviera.l11ás ~m.pli~. •··. 

. . . . .· . ' 

Los sistemas de asistencia pÓblica ·y los organismos voluntarios privados, en los qtié descansaron 

las políticas s~cialcs d~~~rite ;~ pos;crisis, no pudieron sostener los seguros de desemplcio y otros 

beneficios previstos. legalmente. La reconstrucción de todo el andamiaje que se habla. iniciado y 

fommlado hacia ·fines de los ai\os treinta, influyó en la institucionalización del Estado de 
·,· -

Bienestar .. 

2.3 Institucionalización del Estado de Blene_s_t_11r:, 

El Estado de Bienestar se institucionalizó en la Europa Occidental de la segunda posguerra, 

después de múltiples y azarosos ensayos de reforma social con raíces seculares. 

El llamado pacto keynesiano basado en la te<?ria económ.ica de Keynes y sociales .·de Beverdige, 

significaba una nueva relación de mercado, jerarq~la y valores, este ·ru~· posible po.r una serie de 

circunstancias que facilitaron el entendimiento entr~ las distint~s fuerzas sot-i~.~t ~r~~pre~i~n 
. ' ..... ,. .., - . . - . · __ . : .. ·, _. . ,~ __ ~-:---~ - __ .. - -~ 

económica mostraba un sistema; el c~pitalismo liberal, incapaz de· generar einpleo'"y. bien_estar 

para la mayorfa. Las experlencias totalitarias de derecha en Italia y AJerriania, la g~n•amenaza de . 

la revolución comunista en la URSS y el destrozo de la lI guerra mundial eran razones más que 

poderosa; para I~·- bú~qu.eda de una tercera vla que ofreciera a los ciudadanos derechos 

económicos y sociales, sin sacrificar las libertades del Estado de Derecho. Conservadores, 
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Liberales y Socialistas.democráticos compartieron esta estrategia, en la que e( mercado que había 
'· - • r '"' ' 

tenido. hasta el l11ome11to una clarísima preeminencia, cedía parte de ella· al Estádo y a los riücvos 
: .. - . 

· .. valores .que· acompañaban a éste: solidaridad colectiva frente al puro éxito: individual y 

democracia participativa. 

El pacto Kcyncsiano conllevaba un equilibrio basado en dos condiciones: a.nivel interno o de 
. ·- . . . 

cada pals, el capital permitla, en una situación de pleno empleo, el aiza _de los sálári.os reales en 

la misma medida que la productividad, siempre que hubiera estabilidad en·la:d.istribución de la 

rcn~a._ los bcneflcios empresariales totales siguieran creciendo en téraii~o~:'~~sol~tii~. ~sta era la 

primera condición. 

. . '. . , 

La segunda era.q~e el gasto.público podia:crecer en té~iri~s absolutos,. pero rio en términos 

.... relatlvo~. Su crecimiento deb~rl¡¡ tencr~u~ Hn:iiic, ¡¡q~~I que lo. sit~árJ~omo una organización de 

intermediación. que, asegu~ando mlnim~s a la población; ~analiz~a hacia el·: mercado las 

·:;:~:·::.~f ~r;~~~~z~~~f.~~~~r~~]~;:'~ ';~,:00:~~:.:, • 
. importancia del gasto público pá~á el faciórcapilaí. por diversos caminos: como garante del pleno 

.:· · · -~,~· -_;:. '. __ -.--__ ~·· --- ,.·:::- ,_ ---~;:".~;:,:,-;~::.(f.i;~~:,:~fi5~::f~:~~:~;~1:'·:~'.E*~;~~;~~;S:\t~''.if~<;~~:i\~~:-~~~>Y.~? . '. _,:_.'·. -~ ·: __ ·: :_- · . . 
empleo y salarios'relativameíite eleva~os aseguraba.lademanda'de.consumo de las empresas. 

Asimismo, e~~"~ ~~~t:~~;;~:·~tf ~:i~~~; ~i;,~1~1~~~-~~~0-~~·~;;res~~ configuraba la. cartera de 

pedidos generada por el gasto p~blico> Por otra parte al'responsábi_lizarse de la provisión pública 

de los scrvici?s sociales reduclalos costos directos que l1l5 empresas hubieran.tenido que afrontar 

vla ~alarios~ 
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del comercio intern~cio~al de ~orie tibr~~mnbista. E;ta dime~sión externa exigla también unas 

condiciones.m Estad~ tic·~~atiora qu~·dcr~n~~?nó ·5ót~;ª·~ibJ;ie;~~~;~ª.1i·b'.er1ad c~mcr~iat, sino 

::;,:.:.tli~~~!~~?~~!:~~~~~~i~l~~~~~iil~~~~t·;~ 
defender' al. mércado'' de''.'51\mismo,•l•discilando\ ún·a:·P.olltica·; ecóriómiéa•:que'gaiantice ~·et 'pierio 
:. , .·~: < .. ,, '. ." ~. :; .. · ~ ::~, :~) :/·.~~ F~. i~~\~~:~~~·/<S~!/::. ~(/~1:::.{;~~\¡~;~-.:.:f~./?~.·:<:;· ;rJ:V-?:~.~k~:,:.<~r~.:f-~·~~~~~i~t-~:J{i~\~.~:!::~~ie:~:·;'_::r¡;:~{~;i~-~:-~~~~~:~;/ :.~:.~: ::.::~ ·:: · 
empleo ,del. capi~~t. Y.é,~ln1,ma~,cnt~.~t ,e.nJPJ,;o;,d~I .r~~~?r~i:tbaj~:.;De,,este ~bJ".t•y~ .. s~,t:ncargarian 

un.~. serie.~e ·'org1a~'.:~¿\s'¡:~&t;~ij.~3~~1.~~?'.'<:~1~1~;~f'sah~~;~8.n<üíiJ;;¿~·:!;f 1·~~~;~r:s17'~cW~cle t~ .· 
destruido. en ta gu.crra; 'eLGJ\TT. hoy', OJ\1C para el .irii:remento del,.cómercio .internacional y el 

:_ ..-.:,>_:--~- '. ·. _ -~ ··<.::·:·_ '.;_:.h;}_~~:r/,;·:;;~::;>:/¿;:_>:.··~·;<;~f~:'.,.'..-); .. ·<<>~:.·.·.>-. _:.-(;·:;.~·:·.· .. :·,(~ .. ·.:-~'.-:(:~:>·.·_,) r~~·~:~\:~.-.(,~-::~::-:~~;~;~:;~·!):::~>f·.:· :'.:,:~:~:>-:...,, 
· FMI para' mantener. los· tipos .de· cambios fijos· enfri: ·las· monedas, .,necesario· para planificar los 

~-~··;~:"~~~-~- >,<;:(.-'·:~··-· ·~··· '.·"---:.·\·:,~·-' .-;·•.--:,,.'¡ ---:;'-~.;";".; ;-,; 

pago~ inteimí~ion~l;;~:· • .•. . .•.. , .· . 
. . ;· 
···;1_:;1,._, 

·.,_.-

.Él poder ll~var' á ;;abo. ~stas'. teorl~~; ·se vio ~ignifl~~tivaine'iii~ ~Y\idad'J• pÓr et l~r~o ~~i~I~ . de 
,,_:':. ··-~__:.:, ··< ... ~:~.: ~-..:~):~:~_:: __ (,fAt\/~\{~ :··->,." 

expansión económiCa. y corí. et . éxitó' que' Jos países beligerantes exhibieróri. en: tos procesos. de 
· · ":~ , -'.. ~.:--,,-. -,· , ... - <-~-:-:·-:e~;.-~ ·//~--.>~ ~:- ; . .-:'.:·'·-~ . ··-. ·:, .;-:_. ·- .. ';·/ :~--,-~~----~~ · . .,:.·.-~7.~-:,;-.¿.~;.t~~::;:~~:-:~r·: J;';":~;.:· ~-·::--~;-.:?···",::··-.:::· _-; :, _ ,· 

reconstrucción desp11és .del perlad() de·guerras:· Alemániá; F~ancia·· e Italia ~pudieron. recuperarse 

por el impulso· d~~Ó poi I~ ayud~ ·~stad~u~i~e~~~ ,y ia\~t~;;~¡¿1 e~o~~;;{i~a\ La a~~da. que 
' •· • · .• ,',"· ·>':1-1,;-:c, . .,-,',- ·.-.-; 

proporcionaron tos' Estados' Unidos: et ÜJoritCÍ fue cle34.2'~Út'ci~~~\1~ dóÍá~~s. 73.4% en· ayuda 

económica y 23.5% en ;;t~~ ~i;i;~. a~r; el 76.5;. ~~rrespo1d1~~ do~:~i.;~es ;;3.5 a créditos 
.. . ~--~ ';. 

reembolsables.21 . 

Asi el desarrollo que permiÍió la institucionaliZa~ió~ e~tuvo asociado con. un largo ciclo de 

expansión y el progreso de sus áparatos produétivos, tecnológicos y sobre todo institucionales de 

21 Barre, Raymond, Econom(a Política, Aguilar, México, ¡,!ll:is..--::::::::-:::':'.;:--;:;-;::::~;---1 

TESIS CON 34 

FA.LL/-\ DE ORIGEN ---·--·---



los paises europeos que al tener mejores niveles económicos, se pudo solventar y hacer posible 

una protección social creciente. 

2.4 Definición del Eslado de Bienestar. 

El Estado de Bienestar, en cuanto tipo de estado, suele ser_ definido como· aquella fonna de 

organización del poder político en la comunidad que comparte.una responsabilidad de los poderes 

públicos en orden n asegurar una protección :so_cinl )'.;bi_e11~star, básico para._sus ciudadanos. 

Implico la provisión pública de_ una se~e dcserVici°s ~oci~les;· ind~y~n~oiruí transferencias para 

cubrir las neces'.dades human~ b~~:~~-tj:h~i:i~~~;~Ro~f ~:1;~~~~?i~c~~~:~,¿+~~~j;y•cam~iantc 
y la responsabilidad_ estataL·en:el: mantemm1ento.·:dc:un mvel mímmo' de:v1da a todos los 

.< ·::J;-.:~; ··.)}Y.~':~:~:,¿:~~~~~;s~~·~~~('.:'~i.~,¿~~~~:::;:>?:~~~-~':::~ .. '.·>··~~:/\,.:·,~'::~;~ .'~~::; :;·+:_ ::·,:· .-_ ·:· ~. :'~\.... .:: ·- . · 
ciudadanos pertenecientes a Ja'. co¡:;:¡-~¡;¡dad' pÓÚtica'.22::. Por'~sti'.>'- podeinó-s arg~mentár que el Estado 

de Bienestar es la cncarnacióri ~~j6~!~~~~¿~ts:~·¿~~¡¡t;¿~~~ía.::; 
'~. '; _. :\;~:~·(',-'. .. ·"<';;\:_:~_.:''_-_- __ , ____ , •. _,_;~ _~'.-:_-,'· -'~_:_:~_--_'_.: 

:.::_:\~:/~ ' 
;~-.. :~ --- -·-- .~---- :,~r:~-:~-.->:< 

;~;:~lkf ~~~~~ií~f I~~~.:~;~.,;:::,:::~·;.:::~:,.~: 
términos de principios;;:políticos)_ que: incumbe.'al Estado _de garantizar. una satisfacción_ de las 

-- ·· · · · :·_: · ·;-:, ::.:_ ~:_,:·::~¡:;-::~:·,'~;~~~~f..;?::;:~j~·;;'·;::.:~t~~\:~~;.':.:f~~~'.t~~~¡~1.~~-;(~~;r:~::;;ú .. \<·:::~>::·~·'.:··_\~ ':- <;},;_.):· .. ~,~ ·::.:~ .. :. :>: .... ,. > =· ... ~,:: :;~> _ ::·: :: .. .,"~: ·.>··.~-,.-: 
necesidades:furidamentafos deJos-:éiuda"danos::: se:' trata·de una fón'nula que.se parece al clásico 

_ · , . , ·.' .. ~J -··:: :.,:_\:·~·~n·;~~~i{~~t-~1)'J~?~~:r~rf~;:~~:z··: . . :::-" r oC·/ '.-·: .-. ~ -;-~-. . • :". ''·.'-::·~-~~')~ >·~ ~ . -'. _ . ,.~:.~ :-' -, · . 
_ principio dcdgualdad de.resultados qué caracterizó n _la 'doctrina- socialista':Y- comunista.' No se 

-- t~ta~~ -ia --d~ loi:r'"i~~:, ~:!~t~ -~;,·~'~¿¡;/~~~¡~~ad 'd~ ~,:l~tJ~;e~~ {;~~- de: (,,.¡:fü _las --claras 

desigualdades entre Jos ciudadart~S en rtlatcrlas ~~~sid~rn,das como especialmente importantes. 

21 Mishra,R: El Estado de Bienes1ar en la sociedad c~pilalista. PoHticas de desmantelamiento y conser\'ación en 
Europa. América del Norte y Australia. 1993. · 
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Esto implica Ja actuación estatal en tres dimensiones: en primer. Jugar; Ja rcgiilación de Ja 

eco~omia de m.ercado,i~tcrvinicndo de muchas y variadas fono;~: y buscando J.a g~~erneión d~ 
. ' . ·-:· -·· 

un grado dé c'mpleo elevado y estable; en segundo Jugar, Jos gobi~~os adquieren el compromiso 

de pro~ccr d;; forma pública e igualitaria una larga y var.iáda'scri;; d~'scrvicios sociales con 

carÓeter ull;vcrsal. Entre ellos destaca especialmente IÍI· edu~aciÓn, una renta de garantía, Ja 
:-~·.- >; > -: r• • ~· .•, •. - - ' •-,' 

atención' sanÍtari~, vivienda., asi como también una larga serie de servicios perso.nales, orientados 

;;specialmcnte' a evitar, la . aparición de situácion;;s de marginación. Sin embargo, aunque 

obviamente los· principales destinatarios de· estos servicios sociales serán precisamente los sujetos 

que se encuentr~n en o que. cstá·n pn:;ximos ·a situaciones de marginación social, lo cierto es que 

'1os servicios sociale~ nacen ~on cla~ vocación univcrsalista que les hace estar destinados a todos 

Jos· ciudadanos y no sólo . a Ja población más desfavorecida, y la tercera, el Estado asume la 

responsabilidad de disponer de una red de seg11ridad construida en el .tejido de los scn•icios 

asistenciales, capaz de discriminar las demandas en función de Ja renta y otras variables 

significativas. 

En esta orientación el modelo de bienestar social europeo contiene las siguientes carácteristicas: 

J. El principio de que un empico y un ingreso adecuado por el trabajo cumplido resulten las bases 

primarias del bienestar; 

2. La necesidad de satisfacer al máximo los riesgos sociales vinculados o no al trabajo 

(desempleo, salud, enfcm1edad, incapacidad, vejez, entre otras); 
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3. La búsqueda de una igualdad de oportunidades, que favorezca la mejor distribución del ingreso 

y la riqueza; 

4. Ln consideración .de s.ectores específicos de la población que están al margen de las redes 

forritales o institucionales, evitando así que queden excluidos de la atención de sus necesidades 

vitales; 

5. El respaldo al funcionamiento estable y democrático del orden social y político de los países a 

través de estas políticas públicas23
• 

Bajo estas concepciones se institucionalizó el papel del gobierno en la prevención y alivio de la 

pobre7a y en el mantenimiento de un adecuado nivel de \'icla m.fniru.o para lodos los ciudadanos. 

Esto implicaba una intervención activa y progresiva a cargo del gobierno para contener las 

desigualdades. 

2.5 1\1 odelos del Estado de Bienestar: 

Autores como Titmuss24, Korpi y Esping-Andersen25
, distinguen tres grandes modelos del Estado 

de Bienestar, a saber, el modelo socialdemocráctico, el modelo conservador y el modelo liberal. 

En estos tres modelos del Estado de Bienestar podemos observar a grandes rasgos los diferentes 

lineamiemos que se han fw1damentado y se han institucionalizado en diferentes paises. 

23 Liliana Kusnir. La Potitica Social en Europa El proceso de fommción del Estado de Bienestar. Pág. 43 
2

·• Titmuss. R.M .. "'Social Policy' .. Allen & Unwin. 1974. Pag. 234 
n Esping-Andersen, G, y Korpy, \V. 4 'Social policy as class policy in Post-\\'ar capitalism: Skandinavia, Austria and 
Germany ... en Goldthorpc. J (ed) Order and conflict in contemporary capitahsm, t 984. Pp 36. 
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2.5.1 Modelo Socialdcmocrático. 

Antes que de perspectiva socialista. sería pertinente referirse a la corriente socialdemócrata. Y 

que se debe diferenciar dos situaciones políticas bien distintas: la primera de ellas conocid~· con. el 

nombre de socialismo real, responde a una lógica de planificación total, entró en crisis en 19.89, y 

hoy día quedan pocos países en la que la practiquen íntegramente, y la seSulÍda· ·1~·/j~:~~ión 
';:: 

socialdemócrata es 1~. más conocida en Europa y corresponde a una situación política en la que 

los partido.s de raíz socialista y comunista descarten el cambio revolucionario y acepten procesos 

de reformas que puedan conseguirse en el marco de un régimen parlamentario democrático donde 

compiten distintos partidos y orientaciones políticas. 

El modelo Socinldemocnitico denominndo así por que bn sido In · socinldcmocrncin In fuerza 

política dominante e impulsora de la reforma social, se caracteriza por una garantía de ingresos y 

de prestación de servicios sociales universal para toda la ciudadanía, al tiempo que el objetivo del 

pleno empleo persigue activamente. Por otro lado, los socialdemócratas buscaban un Estado de 

Bienestar que promoviera la igualdad en los estándares más elevados, no uno igualdad en los 

necesidades mín.imas,26
0 un nivel satisfactorio de prestaciones. 

La ideología socialista apuesta por la igualdad, la libertad y la solidaridad. El objetivo es 

· encontni~ un método político, social y económico que haga a todos los ciudadanos más iguales 

sin herir ni restringir las libertades. Igualdad adquiere para el socialismo, un significado que 

incluye la participación ciudadana en las instituciones y los órganos de decisión político-sociales, 

implica hacer efectiva y real la justicia social y la igualdad de oportunidades por medio de 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 38 



sistemas públicos de bienesta~ ~~m~ Educación, Trabajo, .S.alud, S~gu~idad Social, es encontrar 

un equilibrio dentro dél sÍstcmad~ pr~d~cclÓ~ ec~~ó~ic¡; ~a~italista, que po'sibÚite 1á efi~iencia 
_, •• ' ••• '. - ••• ; •• _ .... ~-... • ' ' '···. • •• ·- ' ., - -. • • - ' • ' - • > • • • • ._ • ..,, ~ •• -.. • • • " - ' ". • • 

económica y la integración o incorpora'ción sciciál 
0

de los gr.lpos'~on' menos posibiÍidad de origen. 

El· princ1p10 d~· ig~~ld~d,_f~~rif~ ~j L~~ipDL~ritlL;i~~. tie~~';Ü~·}~~atúscp};i;legiadó en la 

co~fi~urac·i~.n ;¡~\~ ··~~.:I.i_li_.~.·_!s_"S~'~i.~1t~·~i~~ü1;~~~:::f ~~/~~'I;~~;~Aü_•,~-:~·~7~~;~z:º·~~ ~~~sig~e ante 

todo· reprod~~lr ¡¿J~ s~~i-~sfSo(;_i~!C,s· •. ·1~~~do-~' bri ~d''.11¡,~'iª~()~,di.jq~~jo'- ~1 ~~~ce~ depender 

estrechamente las prestaciones de,Jas' cotizacioriés pagadas (en_tiempó·y·en ctiantla),.sino que el 

principio de Íg~al~~{~. ncce~id~ ~°'ndic,ionan decisi~i1~cn°t~ ~1 ni~~) d~ 'p;~~ta~ionés al que se 

tiene derecho. 

Por otro lado, en el ámbito de lo's servido~ soCiales el princip.io no es esperar.hasta que se agote 

la capacidad de ayud~ a la familia,. sino so~ializ~r prioritariamente los costos de la familia y 

maximizar las capacidades para la independencia familiar. 

Para la ldeología socialista existen unos derechos naturales, una justicia natural que es ultrajada 

cuando persiste la desigualdad; el Estado debe ser _el instrumento que garantice el respeto de los 

derechos necesarios para que los individuos sean más dignos, más iguales y puedan desarrollar 

sus capacidades. Todos deben tener su oportll~idad para estudiar, forrnarse, trabajar y demostrar 

su valía, las instituciones sociales y en m_ayor medida la educación pública financiada por medio 

de un sistema impositivo fuerte, que' se encargara de ir limando las desigualdades. 

26 Esping-Andersen, O: ºLos tres mundos del Estado de Bienestar". Ediciones Alfons el Magnanim. Pp 48. 1993. 
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Desde un contexto europeo occidental Ja ideología socialista solamente ha llegado a implementar 

estrategias: socioeconómicas de rentas mínimas y de igualdad de oportunidades educativas para ·

cousegi;:ir so meta de una sociedad más justa. 

E.1 gobiemotiene para esta ideología un papel amplio, la promoción del bienestar colectivo y la 

niodifléación. de las injusticias económicas y sociales que genera la dinámica del mercado 

privado. Sin lastimar las libertades individuales, el gobierno que ha accedido al poder con un 

programa socialista, habrá planificado una intervención reglada que, co.nsiga domeñar al mercado 

por medio de la política y, en consecuencia, repartir y desconcertar el poder económico y social. 

Desde estn per"J'ectiva los sistemas pí1blicos de bienestar se =tienen dentro de los cánou~s Jd 

universalismo, descartando cualquier principio selectivo que haga a unos merecedores de ayuda y 

a otros no. 

2.5.2 Modelo Conoervador o Coroorativi•ta. 

Son Hayeck y Friedman sos máximos defensores. Se caracterizan por una fonna de pensar que se 

opone a cualquier tipo de cambio y modificación de aquello que constituye una tradición. Sus 

compromisos están ante todo con los valores del individualismo y libertad. El complemento a la 

libertad es el individualismo. Desde su punto de vista, la sociedad avanza debido a las acciones 

de individuos; las sociedades están compuestas por individuos; y Jos fenómenos sociales tienen 

fundamentalmente una explicación individual. Como el individuo es un ser que se basta a si 

mismo no es necesaria la mediación de otros grupos, ni tampoco la del estado 
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y alcanzar· sus objetivos. Es de la acción individual de donde procede d valor de la 
- . ' - -

responsabilidad. Proporciona un sistema de protecció.n social extenso a toda la población. pero 

los prinCipios que rigen su arquitectura están estrechamente vinculados a las biograílas laborales 

y el principio contributivo ( o de logro personal ) ocupan un lugar central. 

En lo económico apuestan por una ecónomla de mercado, la cual necesita ante todo libertad para 

su funcionamiento y eficiencia. E~· u~a.~é~nomla de mercado que imponga las leyes de oferta y 

demanda sin interferencias estatales; es' donde mejor se puede medir el esfuerzo individual, la 

compctitividad,. loque valen los·i~~lv.iduo~ :por. sl mismos. El liberalismo y la competitividad 

complejizan la economla, hacen brotar la riqueza moral y económicamente, castigan al perezoso 

Y.premian el éxito. La libre oferta y demanda del mercado es un mecanismo natural de selección 

de los más aptos;·no es cierto que el liberalismo económico crea pobreza y explote a los más 

pobres, sino que a su tiempo, con esfuerzo y por medio del trabajo, los pobres podrán 

beneficiarse de este sistema de producción económica. 

Así el gobierno no tiene por qué regular las relaciones económicas ni las sociales. La política no 

puede subyugar el orden económico, por ello la intervención del gobierno en la economía no . 

justifica siquiera la realización de infraestructura y servicios públicos. SL se .. interviene 
' -·'. ::·', .· ·' - ., . '",··;,:_·-_ ''., 

pollticamcnte se crean· grupós: de intereses· que vienen a distorsionar: la .dinámiéa·,natural · del 

mercado; la inter\•encióri de Ja' bÚr~cra~ia estatal limita I~ s~~~+~1{g~6·!:::~~~~i~.·~ci~i~d~d y la 

libre competencia de los individuos tanto . social como'' ecoriólTlicánlénte: La,; iÍ:leologia 
'•,C•v > • ,"• ,,.,. '• :.~-,.:.',< . ... ~; ,·' 

conservadora respeta el sistema democrático. ciertam~nie ¡,~,.qu~ ~~ 111~jo·G~1";~uardar de 1a 

precaria libertad individual para ~jerccr el libre. merca~~·. ~in ·~níb~r~o; ~I ~ist~m~ ~~mocrático 
. - . .. ' . ' ' 
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esconde cierta dosis de ignoranci~ de las masas desinfonnadas al tiempo que genera expectativas 

que dcsp-ués resultan imposibles el~ c~~plir. 

Esa desc~nfianza haéili: fa acciÓ~ del gobierno se rompe siempre en beneficio del mercado, si bien 

el gobierno de '\In ~~¡~ Ae,he ·;i1Tli1ars~ a _ manten~r la ley, el ord~n y la seguridad 

fund~entalill~lil~;. ~<:ldr~ • i~t~;,,enlr;)~giti~~~llt~ .-cúando los monopolios impidan un 
,, . : . :~ ~>< {:;' ,; ;O ·' •• 

intercambio econ~-~!0e. lib,re).''tº!ll~~~~!o de' los individuos, convierten asi al gobierno en un 

recurso económico> subsidiario;:· un•._; último resorte que actúa pero exclusivamente cuando el 
"-;·>·,.:-···c.''" .:·.;·-... 

merc'ado ~s in-~apaz d~ ~álir:~1 '¡iiso por .si'misino . 
.. ..,.~:::~ ·~·~··'·. - :/·.·.:<·~, :,_. . 

La~ rii~~ias' Yº~¡~ e -i-n~;tiiuc-io~3;~ajo la fonna de ONG juegan un papel importante en la 
';, ~- . 

. provisióndc ser\iici~~ de\,¡~ri~~t;;;. (sociales. sanitarios y, seg1ín los paises, ectucíltivos), aunque 

- su. finan~ia~ión se~ .pÓblica,. y_ la solidaridad familiar juega un gran papel, siendo Jos sen•icios 
. ·- ,. ; - ,-, _.- -

sociales que I~ coÍt~tit\Jyerirelativamente escasos. 

La- garantía de ingresos está condicionada al esfuerzo relativo ( en tiempo y en cotizaciones) y las 

prestaciones no contributivás sujetás a pruebas de necesidad. En este sentido, el principio de 

igualdad ocupa un lugar subordinado dentro del sistema y la reprodi1cción de los status. sociales 

adquiridos en el mercado- d~ntr~ del sistem.a de' prntcÍ:ción social limita su potencial 

redistributivo. 
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2.5.3 l\lodelo l.iberal. 

Predominan la ayuda a los que se comprueba que no tienen medios, las transferencias universales 

modestas o los planes modestos de seguros sociales27
, siendo. el lugar normal para satisfacer 

necesidades sociales el mercado, la familia, las empresas u otras instituciones de la sociedad civil. 

La ideología liberal asienta sus pilares en .. los valores de la libertad, individualismo y 

competitividad privada. Keynes, Beverdige, · Marshall, Macmillan, Galbraith son sus 

representantes más genuinos. 

A diferencia de los otros dos modelos esta propuesta propone que el Gobierno debe intervenir en 

determinados momentos de la economía. pero a diferencia de la ideología socialdt:mocrática , 

rechazan políticas igualitarias. Contrariamente a los conservadores no creen que el mercado tenga 

mecanismos intrinsecos de auto-regulación, pero siguen pensando que el capitalismo es el mtjor 

sistema ccouómico descubierto hasta la fecha siempre y cuando sea debidamente regulado y 

controlado por el Estado. Asiduos a un pragmatismo exacerbante piensan que la combfuación 

entre empresa pública y privada en materia económica y so.cJa~ es, un ;~uen híbrido pa~a . hacer 
... >--

funcionar la economía sin perder al mismo tie!llpov~lor~s humanitarios a favor de los exduidos. 

La ideología líhe~al e~á a6tullhnen'te n,Ás ,im~;.;'~;J~+~:t~ ~J c~nsenso que por el conflicto, la 
-· <· '. ~;;: ··<,,;.,~:-¡ . ··:,.·:,~·-.~:<{'_ '¿:jLf1< . . :-.~~- --_:.-·-c)~-._~~f/·.--< -

función de WI sistenÍa econ6fuicÓ',y soi:ial'. la· funflón'del orden social, político y económico 
.- < -·· -. ' 

.. --· ' . --_.·. - '."_- :'/ '.' .··.-/;" -

consiste en redncir la tensión. social.. El. EStado ·es un árbitro qne modula las diferencias entre el 

capital, y la pobreza y las injusticias sociales. · 

27 1dem. Esping·Andersen. G: Los tres mundos del Estado de Bienestar. Pp 48. 
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El papel que asignan . lo~ ejt:cuti.~os, a Jos gobi~mos: no e~ el d.e c~mbiar a la sociedad, sino que 

ci gobiemo, ·desde su indepéndénCiá, pueda.áyuda~ a prescrVar un tipo de sistema económico y .. ,· '·. - .- . -.,-., ' -' _.;, · ... •' ' .,. . - . -
social detcnl1inado: El· i~ié~JnCioÍli~rn~ ·• ~~ es·. tanto un p~nciipio p;ra ios liberales como un~ . . . . - . ' 

necesidad pragmáticá.panÍ~llci tÓcÍ6·runci~né, a~l.·e~ ~orno.se j~stifica desde cst~ ideologiá~ú 
'·. _;;:, .. \.·'.:"·:>:.-"·.;'v)',~.-,_._-,_.~, -·.' •.'::·,_-, .-- . --·,·;· ;',· ., ·· .. "-,' > ·:· .. , .- ., 

argumento a. f~~~r de: ¡¿ dci~~~nÍr~lizadón ·. c¿ollómié~ y funcÍ"Onal h·~cia. Ías admini~traciones 
J-.. '' - . . ·: . • - . - •. • ···- ;. - . - . • . . ~ e . - ,'- .· -·.. - - • . . \ -• 

locales: 

En este sentido, aceptan el Estado de Bienestar porque lrui" familias, los individuos o el mercado 

por si solos no. pÚéden elimi.nar la pobreza. La e~istenc.ia de pobreza e~ una evidencia de que el 

mercado falla,- did que no es posible con sus mecanismos. de· autorregulación satisfacer todas las 

neccsida.des de 'todos los seres humanos; por co~si~ulerite, el Estado tienen la responsabilidad de 

llenar las lagunas del mercado. de ábolir la pobreza; 1~' ignórancia, líl enfermedad, más de una 

pcrspcctlva reactiva que eminentemente propor~ión~t· Toda persÓna debe tener minimos, si esos 

mlnimos no son satis"rechos por el mercádo, ¿I Estado. deberá proponer un sistema nacional de 

salud, una politiea de pleno empleo y una cobert~1ra d.e presta.cioncs familiares. El apoyo de lus 

organizaciones voluntarias es esencial desde su p~nto de ·vista para conseguir el objetivo no de la 

igualdad sino de la eliminación de la pobreza. 

El mercado no puede por si solo solucionar el bienestar de todos, también es peligroso. que el 

Estado tenga en sus manos el monopolio del bienestar. ·El ideal· sigue. siendo una combinación 

mixta entre intervención privada, intervención pública y organizaciones sociales que. tengan una 

actuación conjunta desde un criterio de máxima descentralización. 

Los subsidios del Estado no se distribuyen entre la mayor parte de la población dependiente, sino 

sólo entre aquella parte con menores ingresos y suelen estar fuertemente estigmatizados, de 
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fonna que el acudir a los mismos es un signo de carencia, de falta de recursos y evidencia que se 

pertenece a Jos estratos más bajo. 
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Capitulo 111. 

El Estado de Bienestar en España. 

Cuando se piensa en un Estado.de 'Bfen~star en España, se tiene que aceptar que se trata de un 

problema rela~ivarnente redent~·~h~'se da antes de la década de los años ochenta, seria una tarea 

, vana y folla de objetividad hablar de el antes del periodo democrático en España, dado que el 

Estado de Bienestar se va a fom1ar hasta la década de los ochentas. 

3.1 Antecedentes Históricos de las Politices sociales en España. Hacia el Estado de 

bienestar. 

En este capitulo se pretende dar una breve introducción de como se comenzaba a dar en España 

lus políticas sociales desde una perspectiva general, continuando con nuestro estudio del Estado 

de Bienestar en el contexto del cambio polftico y democrático en España. 

España, país con. largo predominio de una economla agrícola y siempre desgarrada por intensas 

convulsiones · ~égiÓ~ales internas, ;;.frió una guerra civil en la década de los treinta de este siglo, 

que le aisló y fragmentó su sociedad casi medio siglo . 

. ,. ·: ,_' 

En estas circunstaricias; y: pese :·a los antecedentes que en materia de protección social había 

desarrollado, sus poHti~~'social~s e.xperlmentaron un atraso que determinó que sólo en los años 

recientes, y ya bajo un· régimen ·democrático, esbozara una modernización de su legislación de 

seguridad social. 
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- . . -- -- .-. 
r;¡ - -. :. - ,•_ 

En. el Siglo XVIII comenzó a obse~arse uná · .intervc:nció,!1 . estatal ·en•, la5 · cuestionés sociales, 

complementando los mecanismos in'úiii~icsde orisl:n priv~do. A.1 impulso·de los avances e ideas 

::.::.:"7~::~s~~:~~f;,~l~~¡~;i~i~i4¿:0;1:,:::,:;:: 
prestaciones qJ~ evi~e~ci~~~~·.ii~jo;~:~;:¿i~t~¡tr~b~J~~kr~J.:28;:.'..;.:;" : ·, 

'· .. '(··· .. :~>~ .. : ·::':;~. }'-~:~:·>··: ~;·,~~:·_:Ji' ~(·f .. ··;,"\"·;: .. :> "/' 
- , · .. : ' - ,;z: >'.~t-: ~--~'. ·: .· · ---;· · ,,;: '.··. ~-~-"'S ~ .,._, '~~-·'.¡:.,,:~.~:_-.:¡ 

·. ;\··~ .. :,~·:?-' . - ::_ ,·~ . ·-.""< :.·: :: ' ' 
Así en 1990 se crea el Seg~rodc acC:idenÍes del.tr~b~}ci/~n t91!i;'~1'~~tlroob~ero obligatorio, y en 

,._ ""·~-:-.';l·'~.;;·-i~~;.~.::•,!· f··.",>'';-".-:;:~.;1 ';'-"'' « - ;.-.'e,., .- . 

1929, el Subsidio a familias numerosas y el Seguri(de'Í:natemidad;1Todós estos seguros eran 

coordinados y administrados por el instituto nacioi~1·~:·~~~~¡~fa~; fund~do ~~·19~~. 
. . "\ ··;•.'\ . '~~-! ~ .. _, ...... ·_. ': 

J;:_;·:~r:~'-; ~-~::--~.;' :-}-: ,,._., . 
. > .• 

El advenimiento de la segunda repúbli~ll, e~. {9~Í]: ~brÍ¿ 'u~ p~rlÓdo de· reconocimiento . . '· .-._,_ . ', . . : 

constitucional de los derechos de los trabajadores y l.a necesidái de r~g11lar los di~ernos. seguros y 
:· -_:·· __ ·:·.;· . . ._·___ '_.:." -. . ' 

prestaciones existentes. En los años siguientes se avanzó en Jos seguros y en la pro_tccción contra 

enfermedades profesionales. 

Más tarde en el periodo franquista se inició, la promulg~eión del 'Fuero del trabajo. El fuero 

medieval era un contrato expreso entre. una comunidad. y una autoridad. El nuevo fuero del 

Trabajo fue una declaración de los d~rechos; carente d~ toda ~~~l¿n jurldica, e indicó un clnro. -· . 

retroceso en el campo sociai. Su~ promesas eran mode~ta5:,vab~~icines, seguros, salario mínimo 
~'· '., ,j,'- . 

familiar. En materia sindical, se pensó en grémios bajo Í¿Jerarq~la del Partido Falangista, en un 

esquema corporativo pareddo al fascismo italiano'.'P~r~.:~lcon~ri'~,de este, el fascismo español 
,' <: ·.' ,. '', '·· . . 

21 Gui11en, Ana. El papel de las ideas en la elaboración de politicas públicas. En El origen del Estado de Bienestar en 
España. Instituto Juan ~arch de Estudios d;e lnve~tigacioncs, 1990 .. 
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se mostró más proclive a buscar sistemas de fiscalización industrial y agraria, y a prohibir Ja 

actividad sindical. 
' ' 

Pese a un claro retroceso de los sal~rlos, el ~sfuerzo sociaf fue, sin embargo, más visible en Jos 

primeros quince ai\o~ dei ré~lme~,fran~uista en o;·;as áreas sensibles como Ja ayu~a a víctimas 

de la guerra civil y el.'auxÍÍio sóeial,.que intento detener la miseria ~.n .u.~~ espectacular campai\a 

de caridad, rcgresandb así i i~stit~~f~rie~ í;istÓricas tradicionaÍes ~ri la ~Óéi~dac(e~pai\oln: 
- '· . ' ~:< ,~ -~~·> -. ,_ : 1,::" 

\~'º 

Luego de un plan de estabiliza~ión eri 195~-1960, t~davlá b-aj~ condielones crítiCas, Espai\a 
·-.. ;.':; ·=" -.· --~ 

comenzó' sú crecirni'ento :'.;~ ~azón d;: una mayor apertúra externa y el ingreso de capitales 

extranj~ros, el papel del ¡¿;.¡~.:i:id y lás remesas de sus ~~rncrosos migrantcs a diferentes p~rtes de 

Europa. Que se comenta~a con más detaÍles en el siguiente apartado. 

3.2 La transición polltica )'el primer programa de Estabilización. 

1977/1982 

' ' 

Como se comento en el capítulo anterior Ja época espai\ola en el periodo· franquista estuvo 

marcada por serlas dificultades, tanto económicas como sociales. Ya en las íiltimas épocas 
. _. ':~ - . ,, ' . . 

franquistas el descontento social·: au.mentaba y, se creaba una mayor . fuerza política social . .·._ , .. ,_ ... ·,- ,. . " ·, ; .- · .. ··· ... ,· .. , . ·' -

democrática qué innuy~c e~ ciue en· Espail~ ie e~pezaian ~ .I~r ~~biós; ~ig~i,fl~ativos en, 1a 

economía de esté palsY en el Ílmbito soci~I..:¿~ ~~~;~~:~e Í~~ ;~i~~i cÓi.nc\;d,,;ri ~I reconocer que 

la evolución de la crisis . y de 'la. recupera~¡~~ '.i2~~~~¡~~(hisp~a .. ~i~~vieron: ligadas a la 
·, .·-. · ·:;. ·:···;.·_·--~-~:-,.:-·:'._,:,':;-::·~·.,:.""."'·ó:-~~·-.,·.',r<:·"::_.,,' .. ,.,-_- ... <' · -- ' · : _, 

circunstancia políticas. En. este. sentido, el ·rl;it'io de. I~ i~fl~~ló~'fue un verdadero termómetro de la 

situación, esta variable. se disparó entre, 1/ ·~ue~e·. ~e· Franco y las primeras elecciones 

democráticas de la época contemporánea (de 17.0% en 1975 a 24.5%_ en 1977. La realización de 
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éstas y la aceptación de sus ré~ultados;'ásl·como la promulgación de la nueva constitución en 

1978, reflejaron la decidida e-ltlergencia de uná mayoría social dispuesta al cambio progresista, 

gradual pero irreversible. 

Aplicado a Jo que en ·este· capitulo estaremos observando, en el plano cconc)mic_o, se puso en 

marcha un model~ de polltica ~conómica pactada.2° En efecto en, 1977·''secst~bleció el primero 

de un conjunto de "Ac~erdos" que configuraron una especie de pre~~ll~tit.~ciÓ~ económica. Los 

llamados Pactos de Moncloa que, si bien signados por el Gobierno y los' partidos politicos, fueron 

en el fondo representativos del grado de acuerdo al que hablan llegado las fuerzas sociales 

españolas en cuanto a Ja solución conjunta de la problemática económica del momento y las 

posibilidades de su necesaria transformación. En Jo sustancial, los Pactos combinaron objetivos 

de estabilización en el corto plazo con propósitos de modernización estructural de mnyor nlcance. 

Asi, a pesar del alza de los precios del petróleo en 1979, en 1980 la inflación había descendido a 

15.6% anual 

Los Pactos de Moncloa, como programa concertado de estabilización y modernización, tuvieron 

entre sus objetivos una formulación . típicamente monetarista: moderar el crecimiento de Jos 

salarios, sanear el presup~esto públ_ico y liberalizar el comercio exterior. Pero su instrumentación 
' . . 

tuvo un carácter más h
0

eterodox~:-Esta: en su-primera fase, consistió en una devaluación que 

revirtiera el deterioro frente a la economfa europea, además acompailadas de reformas fiscales, 

aumento del gasto social y moderación de Jos salarios en términos reales y no en nominales. 

19 Josc Victor Sevilla Segura. Inflación y poHtica. antiinflacionista en la transición Democrática Espai\ola. En rcvistn 
Pensamiento Iberoamericano. número 9. 
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Interesante es que desde entonces se adoptó el criterio de decidir la cantidad de dinero en 

circulación a partir de la evolución de esas variables y no al revés. 

A partir de 1979, cuando los empresarios encontraron en el desempleo una solución para 

recuperar sus márgenes de ganancia, este problema sustituyó a la inflación como preocupación 

central, así, como consecuencia de las presiones empresariales que, frente al aumento de los 

costos laborales, optan por los despidos y, para arrinconar al gobierno, denuncian su excesivo 

gasto, la segunda fase de estabilización centrista, de 1979 a 1982, se centró en el control de 

precios de la mano de obra y la reducción del déficit público. 

En 1981 y 1982 el ritmo de crecimiento del indice de precios se redujo en menos de dos puntos 

solamente. Este freno a la dcsinílación tuvo tres causas. La primera fue el crt'dmicnto de los 

costos importados, que provenía del repunte de las tendencias inílacionarias en los otros paises 

europeos, debidas a su vez, al segundo choque petrolero. La segunda, también muy importante, 

consistió en la persistente elevación de los costos laborales, derivada ésta de diversos factores 

estructurales y coyunturales que se detallarán más adelante. 

La tercera, finalmente estuvo ligada al desesperado suspiro de las corrientes más conservadoras: 

ante la dcsligitimización del gobierno centralista originada en la incapacidad del esquema 

recesivo para mantener el nivel de bienestar social y revitalizar a la economia, se presentaron; por 

una parte, el intento golpe de estado en 1981, y por la otra, prácticas de especulación, fuga de 

capitales, despidos laborales y presiones sobre las finanzas públicas que prctendian, rompiendo 

los acuerdos de moderación, recuperar el margen de ganancias vigente en la era franquista. 
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De 1980 a 1982 el déficit en cuenta corriente rebasaba los 4 mil millones de dólares (más del 

2.3% del PIB) y la relación de reservas internacionales a endeudamiento cmpeoraba.30 

El déficit público crecía cada año y el ahorro interno disniinula; las tasas de interés aumentaban y 
- ' : "~ . . ' ~· . - ' 

con ella los costos financieros, impactando 'al alza de.p~ecios; para finales del año de ·refere~cia 
. . 

la inflación era 6 puntos mayor que la de la Comunidad Económica Europea. Entre 1966 y 1975 

los indicadores de crecimiento del PIB, la forrnación bruta .de capital y la tasa de desempleo 

respecto a los siete mayores paises de.la OCDE, fue,ron favorables a España, en 1979/1980 la 

situación se invirtió. JI 

La vuelta de la incertidumbre y de las tensiones sociales se acompaño de renovadas presiones 

inflacionarias. Seria a partir de 1983, con la ratificación del proceso de democratización política y 

económica expresado en el triunfo del Partido Socialista Obrero Español, que se poclrian retomar 

los controles sobre los problemas. 

3.3 La democratización espaftola. 

Es una tesis ampliamente compartida que la transición polltica es el punto de arranque de la 

expansión del gasto social en España y, por consiguiente, de una gran parte del EB.32 

3° FMI, El ajuste económico de España ha reducido la inflación mejorando la Balanza de Pagos, en Bolctin, 7 de 
{~lio de 1986. Ed FMI. . . . . . . 
· Alfredo 1-lualdc. Aspectos comparatn•os de las rcconvers10ncs mdustrialcs en Francia y España, en Mapa 
Económico Internacional, número 4,julio de 1985, CID. 
n Jesús Ruiz-Huerta Carbone). La crisis del Estado de Bienestar: Algunas consideraciones sobre el caso español. En 
. Crisis y Futuro del Estado de Bienestar. 
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A fines de la década de los setenta y durante I~ década de los ochentas, la pCÍÚtica española tuvo 

un giro radical con la realización de elecciones libres y la victoria del Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE). 

La democracia abrió nuevos espacios de decisión y participación en la sociedad española, cerrada 

durante el régimen franquista. Así en este período se puede explic~ como se ha ido fommndo las 

pollticas sociales desde los ochentas y en especial desde los mandatos del PSOE, dado que 

gracias a la linea del pensamiento del partido en el campo social, el partido muestra la 

necesidad, tardía pero imperiosa de construir un Estado de Bienestar en España. 

"3,4 El programa económico socialista. 

1980-1989. 

Al iniciarse el gobierno socialista la economla española presentaba desequilibrios estnteturales 

originados en el modelo de desarrollo seguido durante la etapa franquista y algunos otros que se 

presentaron en la fase previa de la transición centrista. 

En primer lugar hay que contar la re.conversión del PSOE que ante el programa estabilizador 
_- . 

previo y los modelos-de choqÜ-e ortodoxos, se propone un ajuste no salvaje ni paralizante, sino 

liberal y paulatino, i~put~:ldo -~atnbios est~cturales en la producción y el empleo, así como un 

proceso de reindus.triaHzación en ramas nuevas qu~ eri el mediano plazo absorban el desempleo 

que se genera en las at~adas o; rec~~vertidas. 3
-
3 En segundo lugar, se plantea un crecimiento 

~- . . .. - - : . '-.--,. . " - ' - ". -

económico moderado que no introduzca en los agregados variaciones abruptas que pudieran 

31 Op cit AlfredO Huatde. ''Aspee.tos comparativos de las reconversiones industriales en Francia v Esnaii.a ... 
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convertirse en nuevas presiones inflacionarias o alterasen la civilizada transición que se pretendía 

llevar a cabo. 

Un aspecto muy importante es que la programación económica se elabora a partir de Un horizonte 

i'em'poral de largo plazo y no meramente coyuntural, y que tal planeaciÓn procura deslindarse no 
> , ' " , -·.,' ·:. '-'· :: - -

s.ólo:de h1 ortodoxia monetarista sino también de la concepción ·indicativista'A<'.1 'socialismo 

francés tal1.to como de las concepciones impositivistas de la pl~nifü:~ción c~~t:ralizad~.3• 

Bajo esta nuev~ idea: bu.ena ~~~e d~I criterlo que gula ii polítlé~ econóinica esúi¡~I es q~e hay 

cosas que deben·. h~~ers~ '.perot iiri;~ié~··;~s ~~y ·l:s· -~ue no,' es decir. deb'e asumii-se como una 
<·:~.-:::. . .::.· ·,~·~,;,'.··::~~:': \;, :\,.¡ . . - . : ';., i 

decisión el "no Íu1c~r''. ~ri bicrt~~ ~a.';i;p~~·: ; \:,'Y . ·• 
·,_' .. - .--~ .• ::.}.:~::~ ..• . ,,'e': «. ~. . ; -~::· 
~.;_e).~ . - -~ ~ ¿ .,.' '~~•-'' :::_•~ 

Otra de las cuestiones que no deblicp~~ar:des;;-p~;dl:>idá ·entre!Ós prlncÍpios que norman la política 
·.' . ·-,. >···--· ,«,:::=:'-\';~-:!·_'r-«<·-'-_;.;-·,;_,',·.··: .. •:/;,:··-::.-,-' ··e.=---.\':-;· - . ·,. 

económica. de ese moment() e~ hi ;eJ~á~~ :a .1~'<éJesdcritralizaciÓn~ En efecio,. la programación 

económica· es inviable .e insostenible ~¡r¡~·h~y ~ la pa~ !•na práctica descentralizadora en iodas las .· 

áreas de< la sociedad, pra~tiéa vihcül~d~',i~~u~~~ie~;n~d'c~n: el <procesó de 'democratización~ 
,- -~--

Estrechamente ligado a lo anterio~,·~deh..e sub,r~yarse que. la poUtica económica social se asume 

como una política eminentemeri'Í~ si'i~i~1'cie.biénestar y·m~lticlasista. 
-_ .- ·- . ;,:_·,·_.:'"·.:: ·;.,_._::··.,: . . _. 

En 1983 el gobierno s~cialista s~ pro~one elev~~ ~I nfvel de em~leo acrecentando el PIB y la 

participación del trabajo en éste, i~pulsar la inv~rsión: y elevar el excedente de explotación d~ las 

empresas a través de In reducción de las_t¡¡sasde int~rés. y la moderación salarial; fomentar el 

ahorro bajando la inflación, junto con la· reducció.n de la evasión fiscal y el menor gasto inútil, 
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reducir el déficit público, apoyándose para tal fin en la disminución de subsidios a las empresas 

estatales gracias a la reconversión, mejor gestión y eliminació~ de las inviables. 

En apoyo a Ja reconversión se impulsa la entrada a Ja CEE; Ja estabilidad del tipo de cambio, la 

atracción de inversión extranjera directa, Ja disminución de aranceles y Ja liberalización de 

precios. Además, se plantean refomms financieras que buscan mejorar las fuentes del gasto 

público, elevar el ahorro y salvaguardar de la crisis a las instituciones del sector. 

3.4.1 La polltica fiscal 

J,._os factores que detem1innron la evolución. de las fi_nnn:ias ·públicas fueron la inflación,· 1os 

cambios polílicos e institucionales y el . impacto de·: la•· crisis. En estos dos mhros lrny que 

considerar las reivindicaciones y ayudas socia_Jes,· _las transferencias y los gastos de 

transformación de las estmcturas administrativas y ·políticas. El incremento del gasto 

correspondió principalmente a las medidas encaminadas a favorecer Ja redistribución del ingreso 

(9.8 puntos de Jos 15.5 que creció de 1973 a 1983), y Juego a la producción de servicios 

colectivos 3.9 e inversiones 1 .8. 

En otro nivel el Gasto en las Administraciones Públicas ( no incluyendo a las empresas ni las 

operaciones financieras) creció continuamente desde 1975 hasta 1984, año en que se inicia su 

reducción. Su participación en el P!B creció de 25% en 1975 a 39% en 1986, sobre todo en gasto 

corriente y prestaciones sociales, las que subieron de 9.3% a 14.8% de P!B . 

3
" tuis Enrrique. Un programa económico frente a la crisis. en Revista Leviatán, primavera de 1984, mimero IS. Pp 

45 
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El presupuesto del estado_ (administración ·pública c-~n;nil); ~ntre · 1975 y -1987se redujeron las 

remuneracion~s. I~ ~olTip~as corrientes, las invcrsione~ y trari~fererieirui'de capital, asi como los 

'aétivos financier~s. en -cambio; '.'C _elcvar~n I~~ ~asi~;-; ~a¡i~bs fi~all~ieros y las transferencias 

c~~ientes. Dentro de los gasto~ máyof~~;'~(;~~d~l:;;l~ri~~ ~~ Ía c~~ga,financiera,' exponencial en 

-té~inos nomÍnalcsa partir del 9~ 1 ~~bi~<>;~~~u,~; ~ri;~~: 1973J1984, los ingresos crecieron sólo 

8 puntos generando necesidades exc~de~;~s17cl~'f1ria~~ia~Í~~t'a: Así-~ partir de 1980 el gobierno - . ' . . . 0: ... '.~~ ::-.. :- . " ' . --- . 

comenzó a absorber ahorro privádo.3~ EÍ;at¡g~() ri¿~();d~ las rait1ilias y las empresas creció desde 
' ;: ~:'. •• ¡,• : ;,.:. ~ -

1975 y fue positivo desde 1981, sobre todo por lps rendimientos bancarios, la eslabilización y la 

reducción de la inversión y el eons,u~o.:'·, 
. .' . . ' - . - - - -- : - . ' ~ ' : . . --

Si el análisis <le! gasto se extiende a lo~ organism~s a~t~~OitlClS a~ininistrati~os y eri¡idades de la 

seguridad social, el consumo público fue mÓderado;' Como proporción del p~e5Üpticsto total y del 
·~ ·-

, PIB, los gastos de personal bajan a partir dc_l982,Yla compra de bienes y.servicios.desde 1975 y . . - -- .. ' . - -- ,: .-' · .. - -

1978, respectivamente. 

' ... 
En términos reales la recaudación _' prnsupuestaria .-mostró, saivo en 19Bi- (negativa) y 1984 

(decreciente), tasas anualés positivas y· crecientes. Los· impuestos directos· subieron desde 1978 
- . ' - ...... '•': ••·. . ··' . •; ·- !, 

hasta 1980 para bajar desdé. ~nto~c~~. los_ indirectos b~jaron de i 978 a 1982 y luego subieron. 
~~ .... 

Los aplicados al ingreso pera-C>'n'al liaj~ron de 198o'a'í982 y luegC> subieron, mientras que los del 
---, . .' - ' ' ~ ... ;. -.' -

trabajo disminuyen a partir' de) 98L Et l!e las so'éiédáciés"s'~-reduce entre 1980 y 1982, aumenta 
! ·':.-.,:'., -,·; ';.-.\;·;,:.·i~ -::,;/, 

en 1983 y vuelve a caer en 1984: Los de paÍri~onÍÓ,'lo misin;; que los de lujo, suben a partir de 

1982. En todos los casos aument~íi c6rii~:. pr6~~%'(~~.'~~1 PIB'. y del ingreso disponible desde 

35 Jose llcrea Tejeiro. "Causas del crecimiento del gasto y mecanismos para su control" en Revista Pnpclcs ... N 23~ 
pp !00-117. 
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1978.J6 No.hay.que olvidar que en el plano de Ja financiación de Jos gastos sociales, Jos ingresos 

- pitblicos en Espai'la .tuvieron un peso importante. La desfavorable evolución económica que se 

: ten.la en los ai'los anteriores afectaba el número de ocupado_s (cotizante), al crecimiento salarial 

(base·de·-Jas cotizaciones), ·al nivel de fraude o economla sumergida y a los aplazamientos c .. ' . 

'impagos Je:;as elÍ~:presas .. Para aumentar, Jos ingresos de la Seguridad Social espai'lola se tuvo 

·.~~.e- r~~i.Jir ~ 'ru~rtes s~1bida~ de los tipos de cotizaciones y al acercamiento de las bases de' 

cotizaci~nalo~'~al~ri()5 reales. El crecimiento de las aportaciones del Estado a Ja Seguridad 

Social fue otr~ modo de incrementar Jos ingresos de la Seguridad Social, pero también esta fuente 

de incre~1én·Í~ cle\()s' ingresos se encontró con limites evidentes, cuando el déficit del Presupuesto 

~elÍeral :~~I Est~dJ alcanzó niveles altos. En Espai'la Ja protección social descansa bu:na parte en 

las cotiz~clo~es- sociales, que es aproximadamente como dos terceras partes de toda Ja 

:._financiación y en las transferencias por otras administraciones públicas. aproximadamente una 

tercera parte. 

En otro terreno la deud~ pública bruta respecto al PI~ pasó deU 6% en 1970 al 26% en 1982 y al 
--·-· - - - . 

J8% en 1985, mie~tras que la neta r~gistro 2%, 13% y 22% re~pectivaménte.J7 

'-· J • •• 

Antes de 1977 el gasto se. fina~ci~Í>a sin ele~ar, f;npue~tos, po~ eml~~dami~nto con el . banco 
.' ,:·· - .. :·'" ·-·. ·'' ,_ .. _ ·.- _-.· .. , .. _ .-.:·_···-:· .· . _, 

central, en 1979 a éste se su~aron.los mercadó's inlemae_ionales y_'el ~rédito del sector bancario 

con tasas de interés menores a la~ de mer~ado; En l 980ÍÍ ~i~ ~e enfatiiaron Íos títulos de deuda a 
. ; __ -·· ... ,.-._-_: ·_·· .. ---· 

corto plazo y se adecuaron los prestamos bancarios a·llls-tasas de-interés-del mercado, tanto como .. ·: '· ' .. ·' - . . 
forma de financiamiento como para restar liquidez al ~istema .. En 1983/85 se impusieron los 

36Jose .Aurelio Gorda l\:1artin y Fernando Javier Nieto Jover. Comentarios sobre Ja evolución de Jos ingresos 
f;rcsupuestarios del Estado en el periodo 1978ª1984, en revista Papeles. Número 23. 

1 Eduardo Fernandez. Déficit público y polilica monetaria: el caso de España, en revista monetaria, vol IX, abril
junio de 1986 
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- , '· . - : ·- ~- -. 

coeficientes obligatorios pues Jas··tasas de interés ya estaban muy altas (22% en 1983) y 
. . ' . . . . 

ocasionaban que s~ i~dtij~ra la .dcmarufa eÍl créditos: En contrapartida, el coeficiente de deuda a 

través de Pagares del T~s~ro · incr~n\ehto ·hasta 1987 Ja espcculación.38 

En 1986 se iritenÍÓ ~o~bi~tir los · rl1~cÍlnismos del financiamicmto: el mercado de valores, la 
·:c::. !' -~'"- . ~ -.~:_,- -

emisión priman~ y·é1-"édefieientc bancario, bajo los objetivos de reducción del presupuesto y 

-eÍev~ciióll d~ ·I~~ i~~~~~t~s. 

El financiamiento del déficit fiscal y el pago de la a deuda pública éondicionaron la política 

_ .--monetaria, aunque esta se haya mantenido rigurosa y sin concesiones fr~ntc- n In iriflación.39 

- -

ri~sdc 1977 la polltica monetaria actúa sobre tres niveles de ;reper~11sió~::succsi~a: variables 

instrumentales (activos de cajas, tasas. de interés b~e···ffióÍl~tari~t?..:'~a~~mplir objetivos 
, : _:. _, 

intermedios (agregados monetarios, tasas de interé{y c·~écÚto).q_~e·~-su vez cumplan objetivos 

finales (producto interno bruto, inflación y emplcio}. De~a~·-c-.;tÓÍlces, también Jos objetivos 
, -_,·.'..:;· :··.~:< .. ::: '·<·º"", 

monetarios se definen por el control de los ActivC)s,~iqui1C)5-?el Público (ALP), regulados por 

subasta de préstamos del Banco Central al 'si~Íem~ b~n,caÍio o impuestos o coeficientes 
,-.: . _-,_.:., 

obligatorios (siendo estos últimos en el primer semest~e d_cl 986 el 18% de Jos pasivos de caja de 

Jos bancos privados y el 8.5 de los pasivos coinput~bles de los oficiales).40 

ll lb. 
19 lb 
"ll Carlos Cuervo-Arango y Jose A Trujillo. La politica monetaria y la evolución reciente de los flujos financieros~ en 
papeles. Número 32. 
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Entre 1984 y: 1985 se ·fotrodujeron cambios , sobresálienfes: a) nueva , configuración del 

coeficienté de ~aja (se elevó de 7.5% a 18%) y se hizo ~~~n~lv~ a sociedadesd~ crédito 

hipotécano,, financieras, lntennediárias del ~creado de dinero y juntas sindicales; b) se 

SÚS!iÍuyeron las disposiciones liquidas por Activos Líquidos en manos del Público (ALP); e) 

· desaparecieron los certificados de regulación monetaria para establecerse coeficientes de Pagarés 

· del Tesoro y, en mayo de 1985, w1 nuevo régimen fiscal a detenninados activos financieros. 

Así, el sistema financiero se transfom1ó debido, a los siguientes factores: a) se pasó de financiar 

el déficit público mediante Pagarés del Tesoro; b) las presiones inflacionarias requirieron de 

mecanismos más efectivos de control; e) la necesidad de imponer normas de solvencia y control a 

las instituciones para evitar una crisis en ellas, y d) liberalización, como la eliminación de 

coeficientes obligatorios de inversión en 1987, 41 

Los objetivos fueron recuperar el control monetario y desarrollar nuevos mecanismos de 

financiamiento al déficit público. Sin embargo, en la óptica ortodoxa, los conflictos entre política 

monetaria y fiscal causaron inestabilidad entre activos y agregados, la cual a· su vez produjo 

impredeci"bilidad y descontrol. Las autoridades tuvieron dos reacciones: manejo de la tasa de 

interés y ampliación del control sobre activos (ALP). En la óptica monetarista, se trataba de una 

política más activista, en perjuicio de una sostenida, explicita y ammciada.42 Pero In meta de 

, controlar el crecimiento de (ALP) parecía estar lográndose ya que bajo de 16% en 1984 n 13% en 

1986.41 

41 lb. 
42 lb. 
-U lb. TESIS CON 

L,. , ]-)n QDI!"lí''l\1 FA Lt.l¡. ¡~ f\ l;t: 1 
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Lns tnsas de. interés nori1inales descendieron continuamente entre 1983 y 1986, debido a la 

reducción de la inflación, pero tal disminución de freno a prinéipios de 1988 a causa de la 

demanda de i:rédito, del gasto público y de las exportaciones. 

~ ··.·~ 

' -, .. <' ·"=>::··. 
De cualqui~r 'rnodo: critr~ 1983 y 1987 el déficit. del éonsolidado. Tesoro-Banco de España se 

... financió mc~¡:~Ú; ¿oericie,~
0

Í~s de c~ja ; ;T;. co~ci ~uéda di~~o, lo éual era una forma de 
':.: ~'/<_-_;,; 

• .. financiamient.~A~~.;~'.tstO·~;~or}I del nivel. del mercado. Pese a ello, .la economía c~pañola 

desarrolló en:cse periodo uim:capacídad creciente de financiamiento (como porcentaje del PIB: 
','. :-: .:-.:~ .... -::; .''.,·-:" .. _'-'._~/)·.::~{:·~~~-~~·::-~,/~'./,~::: .. .-~:·~·.{" .. :~.·-;· . . ... ··,: ,_.- ~-· .. _,·:_:_.: - . ,' 

d<:.-,1.4% en el .. P,~~I:~ 8i\~ a 2 .. 3% en el segundo). Esto se debió, en el plano externo, al aumento 

· de .tai expo~a¿ioÜc~;" Ía r¿duceión de las importaciones (especialmente en el valor del renglón 
.. ; -~·;,.·· 

,i>eifC>lc~o);y, en.el internó, por la disminución del déficit público y el incremento del margen de 

·~~J>)~;~ción c~1p.~cs~rial. ·Ello demostró, sin embargo, un exceso de ahorro export;ido por In 

La política cambiarla·.: se orientó de. acuerdo . a .. los objetivos de mantener competitividad, 

apreciándose el· tipo de· cambio·· cuandó hubo reservas· suficientes, sin que éstas repercutan 

significativamente en ALP, ni. la.s variaciones del tipo de cambio sobre la oferta monetaria, y 

adaptando las tasas de int~~és'a~i~ Í~s d~ficit de la balanza comercial. De 1977 a 1987 la peseta 

se movió en un marco de.tlotadón lntervenida. Recordemos, que ya a partir de t979 la paridad se 
r ;;' •, '•', 

sostenida en cierta banda. un: poco so.brevaluada ya que sigue a la unidad de cuenta europea 

(ECU), que es más estable, y se deja la relación con el dólar a las fuerzas del mercado.45 

"" Op cit. Cuervo·Arango. 
0 Vicente Javier Femández. El marco de Ja política de tipo de cambio en España. En revista Papeles, nllmcro 32. 
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Las exportaciones españolas empiezan a tomar sus costos de ciudadanía en diversos mercados: 

Ja balanza en cuanta corriente registró en 1985, 1986 y 1987 superávit equivalentes al 1.5% del 

PIB a causa del incremento de las exportaciones, la baja de los. precios .. del petróleo, la 

reevaluación de la peseta, la baja de los tipos de interés, la reducció~ .d~'la.deucla ~xterna ( de 31 

mil millones de dólares en junio de 1984 a 28 mmd en noviembre. dé 19.8S)'y el inéremento del 

turismo. 

3.4.3 Reorganización del sector público empresarial y reconversión; 

_·.'. - ---, ·' -

Hasta 1982 el sector público empresarial se caracterizaba .por. ~u in~ficicncia pues las empresas 
-· ..... ··;.r.-.·- . ,• .. , , 

estatales eran subsidiarias, no competitivas y causant~~,d~défic.it público. 'Además. ~n el periodo 

1975-1982 el Estado había comprado gran cal1tidad éie:ém.pré~a~ pri\.~das'pa~ amortiguar la 

crisis. Así el sector cubría el 6% del empleo no agrlc;;la/genc;raba CI H% del, valor agregado y 
·,· 

participaba en el 21 % de la formación brut~ del capit~I,4~· ' 

La economía ambiental europea empezó .ª·~~ner ~ll?.tas. í~disp.ensabh:s: mínimas, al modelo 

económico del PSOE. En el programa .soci~lísta el sector'públi~o~;ri)lrcsarial se le asignaron 

varias funciones: regular áreas básicas· ( electricÍd~d d"e• ;;ltá, ten~ió_ll;;alma¿enari1iénto de residuos 

radiactivos), balancear estructuras . oligopoliÍ:a~;· 'c'~llrir', ~ost~~"'"rij~~~-~~;; au-.:is (tecnología e 
-···' ,.- "•' .- . ., .. -

inversiones), impulsar al sector de exporta~iones•corn~~tiii~a;;. ~yi;dar a rn~ntcner el bienestar . . . . . . . ' . 
social, generar fondos del Estado, etc. Pero se asume que estas funciones no son incompatibles 

46 Mauro Lozano. El caso de España: cambio estructural en el sector público, en VARIOS. Cambio estn1ch1ral en 
México y el mundo FCE/SPP. 
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con Ja búsqueda de eficiencia, y se plantea el retiro de Jos subsidios al primero .de enero de 1989, 

tres años después de Ja entrada a Ja CEE. 

La transformación del sector se lleva a cabo mediante Ja modernización de las instalaciones, el 

saneamiento financiero y el laboral. Y son criterios de acción: no tornar empresas prh·;1das en 

dificultades, seguir panieipando en las ramas estratégicas (productos básicos, energéticos, 

transpones y defensa), potenciar las competitivas (fcnilizantes y alimentos) y de desarrollo 

tecnológico pero sobre todo, reordenarlas que se mantengan creando holdings sectoriales. Las 

privatizaciones se hacen por venta directa o a través .del mercado bursátil y únicamente se cierran 

las entidades totalmente inviables. 

En cuanto a Ja reconversión general de la industria, España pretendía, como todas las economías 

atrasadas y dependientes, reducir el rezago frente a los avances y mutaciones de sus economías 

de referencia, en este caso respecto a Jos países europeos. Como todos los modelos de ajuste, el 

español se apoya en Ja liberalización de los precios, el mercado laboral y la inversión extranjera 

directa, así como en Ja reorganización del Estado y una serie de transformaciones bancarias. Sus 

metas son revenir el proceso de desindustrialización que se presentó en Jos años setentas, reducir 

el rezago tecnológico y elevar la productividad del trabajo. 

Puede decirse que Ja reconversión española se acerca más a la. francesa, . y dÍfiere de la 

noneamcricana, inglesa y jap~nesa, lo cuál implica sobre todo una fuerte:inter'Ve~·~ió~ estatal en 

el proceso coherencia en el proyecto y una reducción de los costos sociales del. ajustc.47 
· 

47 Op cit. Alfredo J lualde. Aspec1os comparativos de las reconversiones industriales en Francia y España. 
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3.4.4 El Gasto Público. 

El Gasto Público en España ha tenido un aumento sensible desde los años setenta. Dentro de los 

cambios que el gobierno socialista aplico, también se dio en el terreno de los gastos sociales. El 

gasto total de las administraciones públicas creció int~nsamcnte de forma que si en 1980 se tenia . 

el 33.3% del PIB, después de ocho años era del 41.93 de.los 8.45% de dicho crecimiento una 

parte importante pertenecía al gasto social. El crecimiento del gasto público total no ha tenido un 

ritmo uniforme a lo largo del periodo, se puede observar una etapa fuerte de crecimiento del gasto 

público entre 1984, debido sobre todo al .crecimiento de los gastos sociales que aumentan su 

participación en 2.45% del PIB ( que tiene .lugar casi en su totalidad entre 1980 y 1983 en que tal 

crecimiento fue de 2.45%) y un aumento paraíéÍó de los gastos económicos cuya participación en 

el PIB se incrementan en 2.36%;:u~;~~~Ü~~~,:~iclo de evolución del gasto público tiene lugar 

entre 1985 y 1988, pcrfod?:cn'-~I que.;(i1;iforccntaje del gasto público se contrajo y decreció 
"''·'~' ·,-, : ~- ,_::' ,,., ,~ ' 

pasando de ser el 42.30% ~obre el.PIB e·n·:19_85.nl 4Í.93% en 1988; el gasto social se estanca en 

cuanto a la partici:J>.ac:ió~ ~.ek fI~ .(Í~.7?o/~ ell 1985 y 24.36 en 1988) y únicamente crece 

ligeramente el gasto de !Ós ÍJ1i6rcs~s.d~ la ~foud~. 

El crecimiento del. g'.lsic;i: -~:J.búco ·e~iañol se podría explicar tanto por el impacto de la crisis 

económica en ~na scrl~·~/p~~id·~::por ej.emplo las prestaciones por desempleo, como por la 

explosión de un conju~t~:~irélvi~dicacioncs sociales y pollticas largamente contenidas durante 

la dictadura franquista.•~ ~sas reivindicaci~ne~ se. referlan, por un lado, a prestaciones de tipo 

social: mayor gasto sanitaria', educativo, de vivienda·;·~ por. otro lado, a la transformación de las 

estructuras administrativas y · politicas (fundamentalmente, a un fuerte proceso de 
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descentralización administrativa). Esta transformación de estructuras administrativas y políticas 

comportó, por el modo en que se llevó a cabo, una multiplicación del gasto público. En cuanto a 

los gastos sociales podemos observar en la tabla 1 lo siguiente: 

TABLA 1. Gastos de la Seguridad 

Social. 

DlstrlbuclOn porcentual % sobre el PIS 

o BO 90 95 70 80 90 9~ 

Gastos corrinetes y de capital. 100 100 100 100 6,4 13.5 17.3 17,3 

Prestacfonos económicas 64 69 69 69 4,1 9.3 12,0 11.9 

Pensiones= 30 43 44 46 1,9 5.8 7.5 7,9 

Desempleo= 2 16 15 13 0.2 2,1 2,6 2.2 

Otros= 32 10 11 10 0.2 1.4 1.9 1,8 

Prestaetoncs sanitarias- 26 27 27 28 1.7 3.7 4.7 4.9 

rrc~t.'.lclonc:. :.ocl.:i.lc:. 1 t 2 2 o.o 0.2 0.4 0,3 

Gastos de administración 10 3 1 1 o.6 0.4 0,2 0.2 

Saldo= Ingresos-Gastos o.s .().3 ·0.2 0.3· 

Fuente: Banco de Espana. csolelln estadlstlco1996. 

El gasto en pensiones, que supone la principal partida de gasto de sistema, muestra una tendencia 

al crecimiento, como consecuencia tanto el número de pensionistas {variable sobre la que inciden 

el envejecimiento demográfico, el alargamiento de la esperanza de vida, las jubilaciones 

anticipadas provocadas por la crisis y la puesta en marcha del sistema de pensiones no 

contributivas) como del aumento habido en la prestación media por pensionista. 



El gasto sanitario, segunda panida de gasto de sistema, también muestra la tcmlencia a aumentar, 

como consecuencia de la evolución de los precios de los servicios, de la universalización de los 

servicios sanitarios a toda la población, del incremento de prestaciones reales por beneficiario y 

del envejecimiento de la población. Las prestaciones por desempleo, que constituyen la tercera 

partida de gasto, alcanzan un volumen significativo como consecuencia del elevado número de 

parados, si bien se espera que dicho gasto pueda contenerse e incluso reducirse en el futuro. 

A pesar del mayor crecimiento del gasto en protección social habido en España desde comienzos 

de los años 70's, el gasto de prestación social en porcentaje del PIB que representa España es 

todavla uno de los más bajos de la Unión Europea, sólo es inferior en Grecia y Portugal como se 

muestra en la suguienté tab!Íl: 

Serie Economfa, vol.28. pp 190. 
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TABLA2. 

La protección social en España y la UE (1990). 

' España UE-14 

Gaslo de proteceiOn social por habitante 3,000 4,832 

Gasto lotal de protección social (%del PIB) 22,7 28,5 

Distribución del gasto por funciones (% gasto total) 100,0 100,0 

Salud 37,7 36,0 

Vejez·supervivoncla 45,3 44,3 

Famllla·hijos 1,8 7,6 

Desempleo 14,3 8,4 

O Iros o.e 3,7 

Fuente. EurostaL 

Desde el punto de vista· de la composición del gasto en prestaciones sociales, las diferencias más 

importantes entre España y la media de la Unión Europea radican en la mayor importancia que 

tienen en en el España las prestaciones por desempleo (motivadas básicamente por las mayores 

tasas de desempleo habidas pals) y el casi insignificante peso de las prestaciones familiares. 

3.5 Políticas Sectoriales en España. 

Las Pollticas Sectoriales en España han construido un Estado de Bienestar del tamaño medio, 

esto con relación a los Estados de Bienestar de la Unión Europea . Cualquier pretensión de situar 



·., --
' ' : 

el inicio del Estado de Bienestar a partir del. periodo constitucional, en 1978, constituiría una 
·. ', - · .. -·· ·,: . •' . 

flagrante falsificación· de la historia· del ·sistcm·a de protección soCíal español. Mantengo esta 
' ' . . : . - ~ .- ·. . . : ,· - : ' 

hipótesis puesto que a finales de la década de .los setenta y durante .la década de los ochentas, la 

política españolatuvo un giro radical:con la realización de elecciones libres y la victoria del 

Partido Socialista Obrero E~p;il~I(PSOE); 
.. . ,/: . . 

, r:::· ; ,.;_ , 

La democracia abrió !1u'ev6{'~s~~~io~ de. deci~ión y participación en la sociedad española, el 
·:· 

arribo de este partí.do a la. Presidencfa _resultó !mportante puesto que en la línea del pensamiento 
•'""• 

de ese partido, eri el campo 'social, muestra el vigor de las demandas sociales postergadas y Ja 
\·,~·. >·· -.-.,:. ': .. ' . . ...<: .. ··, ·. :.: 

necesidad, tardfa, pero ., imp_llri?sa, de construir .con !!1 programa de gobierno un Estado de 

Bienes¡ar en Éspaña.'. • 

-Una vez consolidad~ potíÚcamenie el Estado de Bienestar, iealizando un esfuerzo redístributivo 
~, .. ~ . ' . -

e~'.~3Jlsi~o de prestaciones y servicios entre J 977 y J 978 y en ;arte 1979, se abre un periodo en la 

dinámica del Estado __ de Bienestar. Después del bienio de transición del Gobierno de Calvo 

Sotclo, entonces. y bajo gobiernos socialdemócratas, discurre· sobre un eje parcialmente 

contradictorio: 1) la continuación o universalización de Jos s.ervicios educativos , sanitarios y 

presta.ciones sociales como pensiones y desempleo a través de un impulso rcfonnador acelerado a 

menudo por conflictos sociales, 2) la aplicación de políticas .de contención o racionalización de Ja 

intensidad protectora que han dado lugar a ull--si~teni~·: de. protección extensivo, aunque 

escasamente intensivo en las prestaciones econÓmica~.~·E'1 este. capítulo trataremos de dar una 

visión sectorial de como las pollticas sociales han influido en .la nueva etapa española. 
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3.5.1 Estado de Bienestar ,, Salud. 

En Espai\a se ha producido, cómo en otros países det entorno, el progresivo reconocimiento de 

las responsabilidades públicas en la garan_tla de un estado de salud óptimo de la población. En 

. este período de estudio en _lo referente á la Salud se ·puede encontrar dentro de las políticas 

sociales relacionadas al te.ma, la primera. reforma del sistema sanitario, ya inmersa en el período 

democrático. A partir de 1982, el_ sistema saní_t_ario que comienza recién a configurarse como un 

Servicio Nacional de Salud que asegura la igualdad de acceso de los ciudadanos al sistema, al 

tiempo que plant~a la racionalización de las estructuras sanitarias que venían funcionando hasta 

el momento. 

Hasta entonces, los diversos subsistemas sanitarios de carácter público, incluyendo dentro de los 

mismos la asistencia primaria, presentaban una serie de problemas que generaban una utilización 

inadecuada de recursos, deshumanización y mala calidad de la atención. 49 

Lo que se considera como primera reforma del Sistema Sanitario espai\ol, viene inspirado en el 

ámbito internacional por las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Así, el 11 de enero de 1984 se aprueba el real decreto de estructuras básicas de salud, el cual 

establecerá, el sistema básico del sistema sanitario. Una de sus principales innovaciones 

consistirá en regular la APS (Atención Primaria en Salud),50 como puerta de entrada al sistema 

sanitario, con los siguientes rangos: 

49 Ruiz-Jiméncz Aguilar, J.L.: Atención primaria de salud en Mazarrasa Alvear y otros: Salud Pública y Enfennería 
Comunitaria. McGraw.Hill-lnteramericana. 1997. 
'º APS. Se definen como. La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologias prácticos, cicntificamcnte 
fundados y socialmente aceptables. puesta al alcance de todos los individuos y familias de las comunidades mediante 
su plena participación y a un coste que la comunidad y el país pueden soportar, en 1odas y cada una de las etapas de 
su desarrollo con un c.>spírilu de auto responsabilidad y au1odeterminación. 
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Creación de la Zonas de salud, definida como el ámbito territorial de actuáción para los 

Equipos de Atención Primaria. 

• Aparición de Centros de Salud, que es,_ la estructura fisica y _funcional que facilita el 

desarrollo de una atención primaria de salud: 

El establecimiento del Equipo de_ AÍención -Primaria, definido como el conjunto de . - .. _.-. - -

profesionales, ~anitarios y no saniÍarios, que actúan en la Zona básica de Salud. 

Dicho decreto, fija la jornada laboral del personal del equipo de Asistencia Primaria en 40 horas 

semanales, con el fin de própiciar mayor atención al usuario de los servicios sanitarios. 

El otro gran avance que se produce, es la Ley General de Sanidad (1986). la cual se convierte en 

cláve-fundamental para' entender la reforma de la sanidad española. Tmta la ley de unificar la 

-di:spers~ red' ~anitari~ ~xistent:_ h~sia el momento, comprendiendo dentro de un Sistema de 

SanÍdad pÓblico la ·aten~ión primaria, la-especializada y la farmacéutica, siguiendo en gran parte 
,,- .- . :-,,' - .. . 

las recomendaciones establecidas_por la OMS y la UNJCEF. 

La ley especifica _que será responsabilidad de las administraciones públicas las siguientes 

competencias: 

Promover la salud 

Promover el interés-individual, familiar y social por la salud, asf como la adecuada educación 

sanitaria de la población. 

Garantizar que las acciones sanitarias estén dirigidas a la prevención de enfcrrnedndes y no 

sólo a la curación. 
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Garantizar la asistencia sanitaria en todos aquellos casos de pérdida de salud. 

Promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y rcinserción social del 

paciente. Para ello llevará a cabo una serie de actuaciones que traten de reunir como 

.requlsitos la eficacia, eficiencia, equidad en el acceso a los servicios, participación ciudadana, 

ceonomia y flexibilidad. 

Serán actuaciones propias de las administraciones sanitarias las siguientes.· 

La adopción sistemátié:a de acciones para la educación sanitaria como elemento primordial 

para la mejora de la salud individual y de la comunidad . 

. La atención primaria integral de la salud, incluyendo además de las acciones curativas y 

rchabilitadorns, las que tiendan a la promoción <fo la salud y a la prevención de la cufc11nl.!dad 

del individuo y de la comunidad. 

• La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, la hospitalización 

y rehabilitación. 

La prestación de los productos terapéuticos precisos. 

Los programas de atención a grupos de población de mayor riesgo y programas específicos de 

protección frente a factores de riesgo, as! como los programas de prevención. de las 

. deficiencias, tanto congénitas como adquiridas. 

La promoción y mejora de los sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminación 

y tratamiento de residuos lfquidos y sólidos, la promoción y mejora de los sistemas de 

saneamiento. 
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El control sanitario de los productos farmacéuticos, otros productos y elementos de 

utilización terapéutica, diagnóstica y auxiliar y de aquellos otros que, afectando al organismo 

humano, puedan suponer un riesgo para la salud. 

Asl el Sistema Nacional de Salud creado por la Ley se Sanidad, establece como marco en el que 

se ha de llevar a cabo tales actuaciones: 

Financiación Pública, a través de ingresos del Estado (impuestos) y cotizaciones de la 

Seguridad Social. 

•. Cobertura universal a través ele la prestación de la Seguridad Social a toda la población. 

Gestión públi~a. cada -:.ez más descentralizada hacia las comunidades Autónomas. 
' ': - ' :· - ' 1 ··:. • • ~-.' • ; \ < ' ,. -

Aunque no e~lste~·~ria;Íista·:,exhaustiva de las prestaciones que concede el sistema sanitario, la 

Ley:General de.SÍlrtidad: establ~ce básicamente los siguientes.: 
-,·. ','' ., ••. • ,·,_. '.e 

Ásistenci~ d~ medicin~ general, pediatrla, tratamiento por especialistas, urgencias, y servicio 

d~ enfe;,..,erl~ co~c~~tas. · 

CTratámien~o ~n .régiÍhen de internado {incluyendo fisioterapia, tratamiento farmacéutico, 
. ';e 

prótesis). 

Transporte .de enfermos. 

Rehabilitación 

• ·Cobertura económica parcial de los productos farmacéuticos, dependiendo del tipo de 

. enfermedad y la condición que se tiene dentro del régimen de Seguridad Social. 

•. Vehículos para inválidos, prótesis y sistemas de oxigenación a domicilio. 
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Así, el modelo resultante d~·1a p~imera reforma sanitaria que se lleva a cabo en nuestro periodo 

de estudio, se' desarrolla fundamente en tomo a tres conceptos fundamentales que se tienen que 
. . 

menci~nar pará. ellte~der ¡;,ejor la· rcfonna, el primero es la Zona Básica de Salud, el marco 

geográfico y pól>lacÍón~I básico de atención dentro del sistema sanitario. Sus limites se fijan por . . . 
In ndministra~i,ones,auto~óiliicas para perseguir y asegurar la máxima equidad territorial en el . . '··''. '' . . '· , -· 

acceso al si.stc~·a '.~a~itario: para esto se toma ciertos criterios como las distancias máximas, 

medidas en el ti~~Jo Y, espaci~; de las agrupaéione~,~~ rio~lá~ión más alejadas de los servicios, 

el grado de concentración o dispersión de la población;, las. características epidemiológicas de la 
. •: ',<:. 

zan:Í, d.ichas zonas se encontraban entre los .fooo yl~s 25ÓOÓ habitantes. 

-·-:-~ - - ; : __ ... : ·:. ' .; :: - .: - ' - . :' 
El segundo .concepto fundame!ltáí es el de Centro de Salud 'que es la estructura fisica del sistema 

dé.A;~.• Áquí ~ec~~s~rr()ll~ de forma integral y mediante el trabajo en equipo tocias las 

· · a~tivid~des encaminada~ a la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, tanto 

·individual ·como colectiva, de los habitantes de la zona básica. Entre las funciones de los centros 

tenemos: albergar la estructura fisica de consultas y servicios asistenciales personales, servir 

como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios, facilitar el trabajo en 

equipo de los profesionales sanitarios en la zona y mejorar la organización administrativa. 

En resumidas cuentas el Centro de Salud es el espacio fisico en el que de manera prioritaria 

realice su trabajo el equipo de atención primaria. 

El tercero son los equipos de Atenéión Primaria, constituidos tanto por profesionales sanitarios 

(médicos, enfermeras, matronas, fisioterapeutas, farmacéuticos) como por no sanitarios 

(trabajadores sociales, auxiliares, celadores). El equipo debe trabajar de forma coordinada, 

ofreciendo un atención integral al enfermo que es lo más importante de este sistema. 
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Así, la reforma sanitaria establ~ceria las nuevas estructuras y Ja consolidación del Sistema 

Nacional de Salud, proporcionando mejoras sustánciales pnra la población. Participación de los 

ciudadauos, igualdad y mayor equilibrio en el acceso al sistema, así como la concepción 

multidisciplinar y, por tanto, trabajo en equipo para la mejora de la salud, constituyen algunos de 

los principios de esta política social sanitaria española. 

3.5.2 Estado de Bienestar y Empleo 

En España el empico como factor clave en el mantenimielllo del Estados de Bienestar se alza 

también como herramienta para la inserción laboral, es decir, el discurso equipara la inserción a 

través del trabajo a la inserción social. Este planteamiento :;urge por el aumento vertiginoso del 

desempleo eu las primeras años de los ochentas, que esto tiene como consecuencia la aparición 

de nuevas situaciones de desprotección y exclusión social, qne el Estado de Bienestar a través de 

sus politicas tiende a disminuir. 

La. intervención del Estado y Ja Administración Pública han sido factores determinantes para 
- . -- ." . . 

resolver este tipo de exclusiones. , Desd.e. esta perspectiva podemos damos cuenta de que tipo de 

política sociÓlaboral .'que : esttlvcí. hnpleme~iando en· España, se dio para establecer una posible 
-~ .. 

' ·- _,_ .-."·, •. -,., » ' 

vinculación entre el ámbito laboral y los servicios sociales. 

' El órgano encar~a~~·: de. or~~nal'·: la'• política ·laboral, desde Ja Administración central es la 

Secrc;aria Gene~a'1i~E:~~l~~~~I Mhtisterio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
·- '. - _;, __ - -' '. "-~e-"'~- • "; .-

La actuación del Gobiemo se ha centrado en los siguientes aspectos: 
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En primer lugar, la crcac.iÓn de inccntivos'cmpresarialcs en materia de Seguridad Social y Fiscal, 

con la intención de aumcntar.Íascontrataciones. ·E~tos incentivos se concretan en bonificaciones 
' ' : .- . ' . ~ ;, : - . . ·. " '. . 

en las cuotas empresariales a I~ Seguridad Social y en privilegios fiscales a la hora de dctcnninar 

el rendimiento neto de sus acÚvidndcs; siempre y cua.ndo contraten, por tiempo indefinido, 

trabajadores desempleados pe.rtenecientes a detenninndos grupos de In población (jóvenes 

menores de 30 años o personas mayores de 45 años). 

En segundo lugar, la administración central está incidiendo.en los aspe<;tos formativos, que 

promueve la formación profesional ocupacional gratuita''de los trab~jadores. desempleados 

(preferentemente perceptores de prestaciones, mayores. de. 25,Ílños''con ~tás de. un año de 

inscripción en el paro, menores de 25 años que ha~p~~dido ~~~~~;~~ antcrior~de .~·~ n~htimo .de 

seis meses de duración, y otros grupos de pobÍación como mujeres que, quieren incorporarse a la 

vida activa, discapacitados>' migra~tcs}'. 

En terce~ lug¡u-, s~ a6túaa,~través del empleo 's~c!al protegid'a; p~a la realización de obras y 

seryiCios. d~ i~t~~~:~e~er.JÍ .. Por otra pad~. el fomento del empleo agrario, centrado en las zonas 

rurales deprimidas. 

-· . : 

Por. último, en conexión directa ·con·, el. ámbito de los servicios sociales, se siti1an las 

intervenciones estatales cuyo Óbjeti~;, es faeilit~r .. el~cc~so ai,mercado laboral a detem1inados 

grupos de población. Entre esas intervenéiones·~¿ ~cu~~trañ tasdirigidas a:. discapacitados, a 
~ ·:-~ \ .. _...,.:.·~>-~ . ,-

través de los Centros Especiales de. Emplt:~';o los .Centros OÍ'.upacionales; mujeres, financiado 

desde el Instituto de la Mujer programas para· su equiparación cualitativa y cuantitativa en el 

empico, ofreciendo asesoramiento técnico y.cursos de formación ocupacional, etc.; jóvenes, por 
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medio de subvenciones del h1stituto de la Juventud a programas de integración socio-laboral; el 

pueblo gitano, poniendo en marcha curs¡;s de formación-empleo. 

En esta década también se produce una nueva andadura basadá. fundamentalmente ·en una 

estrategia de crecimiento del propio entorno. que apuesta por. explotar efpo!éncial endógeno. es 

decir, el conjunto de·.·· recurso~ (humanos, naturales; • mat~rillles, ::so.ci~lesO: ecológicos, .de 

conocimiento, culturales, etc.) <le una· zona o localidad que no s~n aprriv~chádos o ICJ ~on de una 
,. -' . . ' - ·. '' ... ·. ·-·-·•-'. -. ' . 

forma deficiente. Esta. ~pprta~ión intenta ·combinarse con el modc/.º tr:id.i~.i~mal de desarrollo con 

la finalidad de generar más empleo y alcMzar mayores niveles de reilia. · -- . . . ~ . - . - . - - '. . . .. · ... ,•/• 

':·,.-., -,_'-::,_ > .:_<·:' -

' . - ' : . :---· '; ·. :, -::.' -- ~---: -" :' ,.' -
. El nuevo modelo quc.respondfo a.las cóndiciones d~ compctltividad y en las que el enfoque 

organizativo de. lrui actividades:. de .. producción'; f~mcnta-· la -descentralización. se vincula 

estrechamente al ámbito local. Co11cr~tam':nte,-. desde)os municipios; comarcas o regiones se 
-.··:-:.(,: >~-;~· :-

definen y activan este tipÓ de estrategias de desarrollo que constituyen las bases de la política de 

desarrollo local. Este no .~~lo·~~"~; r';~~~~~\ie c;ecimiento económi~o y social tendiente n la 

mejora de la calidad de'~idaád1á~i;~'lá~Íó~ l~cal, sino que, además, imprime un nuevo modelo 
,,, __ · .. :,,.:.,,;''.'',«::.·.;e-_:_. 

de producció~ más.humanizada~·oesde· la perspectiva económica, los empresarios locales se 

comprometen a organiz~r· eflca:iriiente los factores productivos para alcanzar competencia 

empresarial. 

Las acciones concretas que han activado los entes locales en su lucha contra el desempleo son las 

Iniciativas Locales de Empleo (ILE), que se caracterizan por la creación, con el apoyo financiero 

municipal, de nuevas empresas con las que crear puestos de trabajo. Entre las iniciativas Locales 

de Empico que pueden constituir proyectos para la creación de empleo en el área de los servicios 
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sociales se pueden resaltar las siguientes: formación y reciclaje de jóvenes para atender nuevos 

puestos de trabajo, modernización de las infraestructuras y equipamientos sociales, fomento de 
- ' ' . 

asociaciones, centros culturales, casas de juventud, talleres d,iversos; la recuperación de 

instituciones y centros asistenciales y su transformación en emprcsás de int,erés colectivo y como 

último la organización del trabajo social para la atenció~ a lo~ :~ni~~s ;iás :n~c~sÚados, menores, 

mayores ,y juventud marginada.51 Así, el Estado ha tratado d~,~;;rít~ib~iri:o~'politicas sociales el 
.. - -_.· .. \ ...... ,:., 'e··.:·. 1 

problema de desempleo que al comienzo de la década de los añÓs ochenta se' mantenía alto, para 

después tener un descenso considerable como se podrá ver el siguiente punto 

3.5.2.1 Desempleo o Paro. 

El paro no adquiere grandes dimensiones ni se conviene en problema de primer orden para la 

sociedad española hasta la segunda mitad del decenio de los setentas. 

En el decenio de los ochentas se produce un crecimiento fuene de la población activa que se 

suma al proceso de destrucción del empleo por la crisis económica y que lleva a superar los tres 
' ' ' 

millones de parados en 1985. A punir de ahl se logra remontarla, situación, y se reduce la cifra 

de los desempleados, aunque continua siendo alta., I;os da~os del desempleo que estudiaremos 

permiten tipificar algunos colectivos y tendencias social~s: s~ produce una feminización de los 

parados por In masiva incorporación de las muje~es:~j ,trab~Jo no doméstico, el paro incide 
' . -,-,, -: _-.·,'.·,_. '• 

también de forma más intensa en los jóvenes y afecta cfrt mayor medida a los que tienen un nivel 

más bajo de estudios. 

'
1 Carmen Alemán Bracho y Jorge GarcCs Fcrrer Política Social.. Editorial. McGRA \V-HILL. 1997. 
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Como se ha discutido el problema de paro, en los ochentas se ha ido acrecentando, a pesar que en 

·estos años,. se inicia la elevación legal de la entrada de trabajo de los 14 a· Jós 16 años y que 

posteriormente la edad de jubilación se reduce oficialmente de los 70 a los 65.a.ños. No obstante, 

la población activa experimenta un importante incremento. Se pasa de 13 .. 2 millones de personas 

a comienzos de 1980 hasta 13.6 millones en el cuarto trimestre de 1984; y se llega a los 15.1 

millones a mediados del 90.52 

Este crecimiento de población activa deriva de dos _hechos básicos: uno demográfico, la tasa de 

actividad potencial pasa de un 61.5% en 1981 a un 65.2% en 1990, y otro sociológico, más 
. . . 

significativo, el decisivo cambio del. papel 'de la mujer en la sociedad, con la incorporación 

masiva de las nuevas gcncracionesal_.m~~do del trabajo, en especial duran.te la segunda parte del 

decenio ( un millón y n;cdl~}~~;~¡~{)Írriá~ de 1.2 millones entré 1985 y 1990).53 El resultado de 

estos importantes :Cambios dcs~;i·t~i·h~~~¿idé{íosfuertcs vaivenes a que ha estado sometido el 

empico en esta épo~a; ¿ ~t~;l~~\~~;~J~~~~da>d~¿ci~nde casi 1.1 millones de personas entre 80 y 
'... :: _, .·.··~:;·:·~···~::<.~:~:.-f~~'·;'::,~~·?:::;~\~\~~:i~'.l:\\·_:_(c~l·t_ ::>~-,:·i __ ;·.:.:: <. 

el 85, para crecer lueg.;_C:ási_!2imíít'O'ne~ hasta 1990. Dada la evolución experimentada por la 
:-~-' ·' . :.'o<.--. ,- ·:~ ~ ·t,"·/~ ·c~;-~~~=~:':~I~~:~:;.~~¡{i':}~i~:.~~:~~~:;.-y~.~: .- _";--,ºe_·.·-~ - • 

población activa y los íriovimieritos del: empleo no es de extrañar que se haya producido grandes 
·.;:· • < :;~.: • • • ·:-:: ·:<- ·::~!?~.:·_- :;-_~-~'."}~~{~~}f;gf;~;~i.::J}~-~f~:·s~~:~ .. ,;~;::~:::f.:'..·.~~·/;_-~ 

desajustes en er meréado .dciúabajo';:'que se. traducen en altos niveles de paro de ciertos sectores 
- - ·.'_ · '· ;~;t~:'.i'.i:/t;F1?~~~;.1.~:t-.. · .. ::\(~,~:~:::'. __ , ... , 

laborales. A' partir'dé:'I983:.•sé~acomete .. uria amplia reconversión industrial que acentíia esa 
·,,_:,_.· .. .,·. ""' '·".>:.f''··~\:,;,'~_,,";·2«·:~~;.·.·: 

perdida' dé.c:mplc:c>'.h'.ii~ta'.1 ~~5;;c en total casi 2 millones entre 1976 y 1985). El paro crece, pues, 
, ;"!·-": ,,, .1-'.· - . ;.;.:-> -..,:·~~-~::·.;< 

hasía fines de ese'año,c-;llegandci
0

a aféctar·a más de 3 millones, para caer después hasta los 2.2 

. millones en· 1990 .. Este 'descenso se logra merced al saneamiento de la economía emprendido por 

el gobierno socialista en 1983, que· contó con el apoyo de la ·buena situaeión económica 

n Manuel Nnvarro. Tcndencins Sociales en Espai\a. Volumen 111. Edirorial. Fundnción BBV. 
u Ibídem~ 
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internacional. La recuperación del empleo es tan buena, hasta el punto que compenso los puestos 

de trabajo destruidos desde 1976 en tan solo un periodo relativamente corto. 

Este problema del desempleo no afecto a todos los sectores productivos por igual como podemos 

apreciar en la tabla 3: 

TAJU.A .l DcscD1plcados por sectores producti~os (1990) 

Población 

Sectores % Tasa Activa Desempleados 

Agricultura 7.7 11.8 1.56 184.6 

Industria 13.6 10.1 3.222 325.4 

Construcción IO 15.8 1.516 239.3 

Servicios 28.4 8.7 7.833 678.2 

No clasificable 40.3 100 963.3 963.3 

Total 100 15.8 15.095 2.39 

Fuente. EPA. 2 Trimestre, 1990 

,1, - '~ • . • -

El desempleo se concentra en . el . sector. servici~s./-y ;~tre/los inclasiflcables, que son 

fundamentalmente jóvenes (69% del total ~~·d~;;~Í~~~~s 'é~~~~;~~~lls categorías). El terciario 

absorbe ya más de la mitad de la pobl~Ci~ti·a~~¡'j~}~r:e~o;¿;i fo~~~·paro no.es excesivamente 
":.': .. ~;'.>'··""'"·''',¿:~;:-~- , ... -:: ->~ 

alta (9%), en comparación con las'de los 01;~5 ~~~¡~~ll~'.~<Jlle:~oll sllperiores y, en especial. con la 

de Ja construcción (16%). En todo caso, véase qne.Si no.fuera p'or la categoría de inclasificados 

las tasas de paro españolas serían mucho menos altas de lo que arrojan las cifras co111cnt11dns. Por 
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otro lado, el aumento de la población ocupada se divide en partes casi iguales entre hombre y 

mujeres, con la única diferencia de que estas se han· encontrado en los servicios, donde han 

ocupado mas de un millón de puestos de trabajo nuevos, con resultado final de que en 1990 el 

74.5% estaban empleadas en ese sector (con sólo ún 9% en la agricultura y un 16.4% en la 

industria); mientras que los hombres se repartlan más homogéneamente entre los demás sectores 

productivos 11.7%, 40.8% y .47.6%, rcspecti\'amente, en agricultura, industria y servicios).5' 

Otro de los problemas que se han suscitada· en España es lo que toca a la feminización del 

desempleo y desempleo juvenil. 

Como último podemos. comentar que las políticas sociales reladonadas. ál ·empico en España 

funcionaron, pudiendo disminuir en esta década los nivele~ de desempleo; ya que se dieron 

tendencias como la elevación de la población activa, la feminizació.rí de la población activa, a la 
. . -

vez se produce un rejuvenecimiento de la población activa y ;-ocupada, la reducción· de la vida 

activa, por el retraso de la edad de entrada al trabajo y el adelan.to el~ IÍl salida, la reducción del 

número de horas de trabajo a la semima, I~ P.recarfaación._del en;iplco; por el incremento de 

contratos temporales que se dan en este tiempo. Asl España ha evolucionado en este renglón que 

es uno de los más importantes para evitar la exclusión social y poder mejorar la situación de los 

españoles. 

3.5.3 Estado de Bienestar y Educación. 

La educación en España en la década de los ochentas tomo un giro, por momentos, gracias al 

cambio democrático. En este período de tiempo se comienza una reforma educativa, cuyo primer 

, .. Ibídem. 
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momento puede ser el_ año S2,-está, como no podía ser de _otro modo; inspií-ada én el discurso del 
. ,. ' - . 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el gobierno. 

Tras la llegada ál g~bl~mo del PSOE; apenas hizo falt~ un año para que se fommlara un proyecto 

alternativo; Entrc";:.19.sQ'-y 199_ó se .promulgan tres leyes fundamentales relacionadas a la 

educa~ión~' se '11'.á~~ ~~\~' ¿~Y G.;neral de Refon~a Universitaria de 1985 y, sobre todo, la Ley 

Orgáni~~ ~~I ~ei~~:ho ~ I~ !faucaJión(LODE), pro~ulgada en el n-iismo año, y la ley Orgánica de 

Ordenación_ General del: Sistema· Educativo· (LOGSE), promulgada en 1990, las que con sus 

disposiciones coni~Íelll~~ta~i·a~ lt~n moclilkado profu~damente la concepción, la organización y 

la estructura de la ~du~~~iói~~i~~~~ft~. L ~eform1li~iciad~ en 1982 contiene una transformación 
?"",;_ l ·-'..., 

democrática, que se pla~r?t:;. erÍ la pr~~ociÓn de la participación social de los profesores, alumnos, 

directivos, empr¿sarios,:slncli~~¡~/'Lo~ cambios son una plasmación de la propuesta de reforma 

del PSOE, ~efere~tes ~{d.;¡:.;~ho a la educación como un rasgo democratizante en un marco de 

con~enso y la particip~éiÓ~-s~cial tanto en el proceso educativo, cuanto en la administración de 

los recursos correspondientes. De esta forma, los valores democráticos y clvicos que subyacen a 

la d.;claració~ ~~ ·<l~rcchos y libertades educativas, sustituyen a la Iglesia Católica como gula 

ideológica y ética de_ la vida escola.-55• El estado se rige como reétorde_ la educación. 
,,_,. 

··:_; ·.~:~>··.;L·,,·: 
La LODE _ como un rasgo esencial de política educativ~ b_usca ~limiriár ÍodÓtipo de proselitismo 

- ' ' - . . _-::~'. -::·: \ ~::":);_:~::/~(.;-~::-~~~ ;~~~ 'i.:'··-! '"> .· __:.. 
religioso o polltico, sobre la base de una néutralidad' ideológica:' armoniza el ejercicio de la 

libertad casi perdida en épocas dictatoriales, se postula la, libertád de conciencia de alumnos y 

El sistema escolar español ha contado siempre con una fuerte presencia religiosa, la magnitud del peso de la iglesia 
en la historia y In cultura espnftola es algo que no hace falta argumentar. pero vale la pena apuntar que práctica01e111e 
lodos los movimientos de rcíonnn de la ense1lanza1 anteriores a la Segunda República. tuvieron un origen Je la 
iglesia y particular. 



profesores, libertad de cátedra, libertad para crear centros educativos, derecho de participación en 

la gestión escolar de los Centros sostenidos por el Estado. 

La ordenación general del sistema educativo corre por cuenta del estado as( como la 

programación general de la enseñanza, la fijación de las enseñanzas mínimas y la fijación de las 

demás condiciones para la obtención, expedición y homologación de los titulas. profesionales 

válidos en todo el territorio español. Asi a grandes rasgos tal ley definió los aspectc;i~ relativos a la 

organización de los centros escolares y las relaciones entre Ja educación pública y. Ja privada .. ··-·;"'.._---.' - . 

respecto con referencia a la ampliación de la cobertura educativa, y, pdr t;ii{ió:'t~rf¡~ ~O' ~~~áct~r . 
--.. _ ''·'. ' ·,~ . ;• 

más jurfdico que .técnico pedagógico. Por otro lado la LOGSÉ p~ctend~ ;~~J~;:;d~~:a':,I~ d¿¿e~ldad 
. ~-... '· . i ': . !.' -,-·- . 

de adaptar la estructura de los niveles escolares a las exigenCias ele i'ós;tié'mJos a¿i~íU:íes y a los 

cambios produ¿idós ·.en. la .. sociedad.·. española.· Para .. esto •. s~'t~~¡~~f ~~~¡c~~t)rJi~'.:IO's• siguientes 
, .. · ·' . ' - . , :_, --- ' - '•'-'---·-' . - ....... , .. _/·~:>~3i~:::·~~:~";'.'\<;t-';_j'.:t::·.>:-.:/ ........ :-"-·.-, ··--

puntos: la .extensión de la esco.laridad obligatoriahasfii)os) 6,áilós(¡tie obliga a· rcestrncturar los 

ni~ele~ pri:n.~~á ~;~~~~.~d.:·~j~!·i~ a~~¡t~~;~)~.~~· ¿~bi~i1~~~f~i~~~~~~~~:~i~o;y,~o1Ítlcos que 
. - -,-, 

haé!a inaplazable, 1.a irtt~ducci~n de nuevos contenidos y la reordenación deÍa/omi.aéiónp:ira que 
- .. :-·· . . ··-.: '. ,• ,:·-~-- :···' ·.:. ,'.-: .- --

respo~da ·a las ·derr;andas de una economia en la que el sector terciario' pr~doiniila sobré el · 
' , , __ ' .. ·.· . 

industriaÍ,·y una ·n~eva org~ización administrativa, el reparto de .competerieias ante ·Jas 

auto~dades nacionales y regionales. 

El pleno desarrollo de la personalidad del alumno; la formación en el respeto 'de los derechos y 

libertades fundamentales y el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
' ' 

democráticos de convivencia; la adquisición de hábitos intelectuales y .técnicas de trabajo; la 

capacitación para el ejercicio de actividades profesionales; la formación en el respeto de Ja 

pluralidad lingüística y cultural de Espaila. 
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3.5.3.J El crecimiento del sistema Educativo 

En la segunda mitad de Ja década de los ochentas, Ja escolaridad era total en el tronco comun 

TAUl.A 4 ra'I• dl' ora;1111lzaclón pnr t'dadrs ~· nlu1 ... ,, 19H7·HHJ 

'º 
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FP Unlv 
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20A .... 
1).6 " 
7.1 11.J 

19.6 

1a.6 

17 

IJ 

9.2 

6.9 

S.J . .. 
J.J 

2.9 

1 
(la educación básica) y masiva en el segundo ciclo de educación preescolar (Parvulario, 4-5 

años), pero pertenecla escasa en el primero Gardin de infancia, 2-3 años) y prácticamente nula 
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antes (maternal o. casa· nid()! ;_3, años) .. Ell el nivel de e~se~anzá secundaria (~¡,mú;1m~ntc 
computada como sc~u~daria de seg~ndo ~iclo, p~ró en r~alidad atribuible ~n buena p:irte·a1 . 

- ,._ .. ~ : •. !,_. - - ~- -

prlmero) era ya también masiva~pCr() Úno de cadaseisjóvenes d~ .15 años, uno def:'ada tres de ¡(; 
. - . .. .. -. . . . . 

y ... tres de . cada cinco de • 18 estaban.: fuf:'ra' dei. sis,t~;na:· escolar.· Finál~cnié, '~no de' cada, cinco 

Jóvenes accedia a los estudios· universitario¡_ Lá 'éír~~ de ·. mairicula 'en educá~lón' bá~ica se 
• ·.i.~-:·:·· - ., 

encontraba en 6452436 alumnos. El número ·<le'maÍricÚlados en Bachillerato estaba en 977257. en· 

1987 hasta llegar al final de la décridaa't~~~~ 1b940;3. En el mismo periodo la fornrnciÓn 

profesional seguia presentando un crecimiemo sostenido, con 738960 alumnos . En los estudios 

superiores, la matricula de Fac~lia~es,'·~scuelas Técnicas Superiores y Colegios Uni~er~itririo~ 
llegaba ya, en 1986-1987a 646433 estÚdiantes. Un porcentaje alto del incremento de Ja·maÍricula 

\-·-, 

se debió en buena medida a Ia incorporación masiva de las mujeres, a fines de _los años ochentas 

su presencia era latente; como se puede ver en la tabla 4. 

. . - . . 

Así la reforma, educ~tiva. d.e 1982, operacionalizada y normada ~n I~ LOSE y con.cretada en los 

aspectos técrilco~~~da'~Ó~Í~ás .. en. la LodsE,.;nás é¡~e .. i~6v;~iiln~~·.·ped~~ógi~as .. propiamente 

·.· di~has, · con;eni:·.1~··~o~~rc~:~::~la,~~"=~+i~n~.;bla ~dapt:rs:~a~ .• la~n11e~á .:ituación ·poli ti ca e 

. institucional d~i p~fs ~~f:~~~J ;~;1:'.~~~$~~i~isfa~ ~~~;~;;·~!.;~ e¡~~;~ :p~r~ en. Es~aña . 
. -· :J?i~:~,!.c"/::;.) .--, " ~-~'.];:\~: / "i,',-- ,~'.:-- -~-- ~ :-<;; .-, ,; :;: - .- ·t·~: 
:.--.< '.~f~L "·" ;.-:>::" >;,,·_ -~-:- -,,;·~ ~,_:~--:~~.: ·r,-· .~ - ., -· <-:~:~~:~--":-

El .sist~ma de educ~~ir~;:f~~;;~~j.,{~f~~1;~f/~~J}~ff~~tmf~fü~~;;,;r~~i0fs, unn escolarización 

universal, otro de los grande~,'.lo~r~s:;.d<:i¡~n~l~s'.,de'..la.:;d~cad~,d~Jos. oche11t.as se refiere a la 

escolarización total en el ~i~j~ ~~j'j~~t~.~g ;~ ~¿~~:n yj;;~cii~~b~í~ tot~I en los dos allos previos 

al mismo, cuatro de ~~d~'cii~6~%t'é'~~~;;~~\';i~~;,;~.(:~~'.{:~liJ~' H~o 'cÍe enseñanza secundaria y 
·. -· ;. r;_..:_: '- ~·-::-· ·- -;_. ~: '-

Un O de cada cinco a la en;efianza superiÓr:. • ... 
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3.5.4 Estado de Bienestar\' Personas de la Tcreera Edad. 

. . 
La importancia social que la vejez ha ·adqt1irido .·en las sociedades. más desarrolladas. pero que 

comienza también a tener en ·las 'mcrios ile~·arroÜ~das/derlvá de su peso demográfico creciente, 

como primer factor indiscutible: Este érccimicnt6" 'de.JÍI población de la tercera edad se produce 

en España a partir de los añ~s • ~ese~ta; ;~·~o ~~~~ 'IJs ~c~ent:i. adquiere dimensiones más 

considerables y. sobr~ todo, cuandó eme;ge, ~o~{'lln grupo. social.· típico coll problemas 

. particulares: salud, nivel .de .vida, marginación laboral, et~<.~ª pobla~ión,,.~?.~.~.idcradi( bajo·· el 

concepto de tercera edad es la que se encuentra delimitada por lo; ~ohortes deritogÍ"áfi~os ~le G5 y 
, . . • .. • . . . • " ,- ~" - •• ' ... '>; - . ·._ '- • .. .> •. ~. -: ' ' ·• 

siglo, a ser 5.1 millones en 1990.'~ Para Ja décacla>d~· esi~di~;::'~l)í~~d;;:~~:.1as nuevas 
. •,;·- ,_- - ·,-;, ,:.·;-.:· ·:_ 

generaciones disminuye con el consiguiente estrechamiellto.~de,:1~·:¡;;.;;e·;·cie'~1a': '.pirá;,,idc de 
·- .. _;, -~-:·.. 'X::-~ .~'-'.:_¡;<Ji:;'.'·• 

población debido a las bajas tasas de natalidad y,' por otra;•aullie.lltil'el'grupo de in población de 
. -.;-~:;._--:\·.:,.e·~~--·\"'~.->~<~:··'.}~:(::{-,-~¡~: .. :.~_'·t::·.:' ._- ~·· '. 

65 años y más, debido al descenso de la mortalidad, ~il 19SO losmenoréSdei.S Íiño·s ~rari un total 
~ .•'-;;{,_:- "' _:·~:,;f,~>~'.~-'-, .. ::.-. .,~)~-c.·:<>-

aproximado de 7.5 millones, en tan sólo una décáda E~p~~)i~~2~{~mC>~esmenos de niños y 

jóvenes menores de 15 años, en cambió en!~ rñi~iná"'~é~~d~·Éi?ariiiii~~e·Í;l miÍÍones más de 
. . - '• '· •. ' .. ·;:;·. ••. ~.,:. .; ''.'.;. .. - ,· " ' . ' 

Por esto en España en la década de losoché~t.a~~.~sesfuti~~s. s.ébas¡uon en mejÓ~r la calidad 

de vida de las personas. mayores/ q~~ ~e en~oritrába .iiast~te deterlClrada desp~és de. la época 

franquista, el gobierno· (PSOE) a. través de diferentes pClliticás orientadas .en cinco ·áreas de 

acción serian: pensiones, salud y asist~ncia sanitaria, servicfossociales, cultura y participación 

~~diferentes actlvidad~s. 

56 Navarro Manuel. ºLa tercera edad en España ... Volumen 111. Editorial, Fundación BBV. 
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Entre los objetivos generales' de estas áreas podemos encontrar que se.desarrolló un sistema de 

pensiones no contributivas. dirigidas a las personas mayores de 65 años con insuficientes recursos 

económicos, asl .como ofrecer un complemento de pensión a los mayores de 80 años. Mejorar las 

pensiones. mlnim.as:.:y eÍ r~sto de. las pre~tacioncs. contributivas, garantizando su revalorización 

-~utomática según el IPC.58 

Promover.la salud de los mayores y mejorar su bienestar fisico, psíquico y social. Garantizar e) 

marco general del Sistema Nacional de Salud la prevención y asistencia al anciano mediante una 

adecuada atención primaria y hospitalaria. Lograr el acercamiento de los servicios socio 

-sanitarios a los mayores, dentro de un margen sectorial. Fortalecer las estructuras administrativas 

- para el desarrollo, coordinación y distribución equitativa de recursos,; asi . c'o~1~::.iaranti~Ílr el 

estudio, la investigación y la formación permanente sobre teril~s _:_r~la~i~f~C!os --con_ el 

envejecimiento y con la vejez. Ofrecer servicios idóneos para dar resp.uestil'a las necesidades de 
. ' ' - ', ' . .· ··-."-: ·.··.·- ,,'. ::.·. l.'.. ' - . 

las personas mayores, potenciando sobre todo al. desarrollo d~ aq'~ello~. q:~;e~pr6pician. su 

autonomía personal, Ja permanencia en el do:icilio. Increm~tar enlaso~i~~Úliri ~onócimiento 
. ' ·', " ·. -, -.. -:-- ·.,,<.>:.. _: __ :-:".·.-~: 

del hecho social del envejecimiento y las carácterlsticas psicofisicas de los mayorés; el precio y 
- ,_ " . 

reconocimiento de todos hacia los . valores y patrimonio cultu~L: de., las .r~rsonas. que J:ian 

alcanzado una edad avanzada. FaeÚitar el acceso de las personas mayo~es. ~ 1.:,s.bicncs culturales 
' . . . . ''"'><··· ,._.' -

y fomentar entre ellas.el empleo creativo del ocio y del tiempo Übre;'pahi ~~jo~ar fo calidad de 

vida y su capacidad de sentirse útiles. Extender el concepto de participación democrática, de 

57 INE. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En Balance de la situación de Ja Seguridad Social. 1992 
)I Como consecuencia de la huelga de 1988, el Gobierno y los sindicatos pactaron medidas: entre ellas se 
encontraban Ja compensación del poder adquisitivo de tas pensiones mediante revalorización de la cuantía de las 
mismas en función de la evolución del costo de vida. medidq,.c:>1<'-1'WJ'..,.1.¡;11><0>Lll!t;;~-----·r 
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manera que la sociedad integre de hecho a las personas mayores y estas se incorporen realmente a 

las actividades de la vida social. 

Mucho ha conseguido el estado benefactor en el tema de la tercera _edad en el plano humano y 

cultural, pero sobre todo en lo relacionado con la evolución del gasto en pensiones. La evolución 
' - -.... ' ... : ' 

del .gasto en pensiomis.deJa ·seguridad social .en et' periodo 1980-1990 ha sido fuertemente 

creciendo, pasando, d~ 8_75, 049 mÍlloncs de pesetas en I 91ÍO a4;]78,633 millones en J 990. ~·· 

' • .. '. , ' ·~: .... _-.,·.'_' ..... · :.: e •. :-;;-:·_· ' 

El número de p~nsionista en Esp~ña_ t~mbién. ha ~recld~ pilsando de 4,338,434 en 1980 a 

~.00~,000 en 1990, es decir el númcn> d~ p~ras
0

i¿rii~t;{s creció en• un 48% ~n 1 O años. Así, por 

ejémplo entre 1980 y 1990 la ·relaci6.n.de ¡¡;-5 pensio.ncs mínimas con el salario minimo 

interprofesional pasó de representa~:e!;4-.Vo ~~sta llegar a un 97%. para la jubilación o invalidez 

pemrnnentc y de un 56% a un 75% para. las _de viudez.60 En el mismo período, el 11(1mero de las 

pensiones de jubilación pasó de 2.2 a::Í.8 mill~nes, las de invalidez pasaron de J .0 a J .6 millones 

y las de viudez de L.O a 1.5 millones. 

El gasto público en pensionesdesde 1987 ha.pasado de 8,49 al 10,27% en 1993, con tasas de 
·:.. '-" '. 

crecimiento que superan el.12% en la ~ayoria de estos años. 

. .. -~ . . . . 
A pesar de este aumento tan imp?rtante,_· es necesario reconocer que las carencias estaban latentes 

y que el esfuerzo se estaba dando. Según el planteamiento del gobierno socialista los problemas 

que afectan a los mayores debían ser considerados en· un contexto social, humano y cultural 

mucho más amplio que el meramente económico o asistencial favoreciendo el cambio de 

'
11 l\.tigucl Juilrez ... Política Social". Política Social para personas mayores. Editorial Me- Graw-ÍllLL J>p 165. 

Impreso en España. 
60 f\1inisterio de Trabajo y Seguridad Social (1990). Balance de la Situación. Plan de acción del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 
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actitudes de la sociedad y la solidaridad entre las generaciones, prevenir las situaciones de riesgo, 

incrementar el grado de protección social en las múltiples facetas que afectan a la calidad de vida 

de las personas mayores, haciéndolo al ritmo que sigue el crecimiento demográfico, así como 

potenciar la capacitación de los profesionales y la investigación permanente en este campo. 
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Capitulo IV. 

España y la Unión Europea. 

4.1 

Han transcurrido ·más de cuarenta años desde c¡ue se firmó .el Tratado de. Roma. en 1957 por 

parte de los seis so6i~s fün~~dorcs . de la Comunidad . Económica Europea (CEE): Bélgica. 

Francia,. Alcma~ia;?1t~lia,·Luxemburgo )' ~ola~d~-~ás\~~l~ntc é,:i· .. de· enero. de 1973, 

Dinamarca, Irlanda: y: Reino Unido •. firmaron · su.s :' respecthr~s\ ;=tratados de adhesión. 
·;.•,,:.• 

Posteriormente, Grecia en 1981, y Españajunto con Portugal en 1986, céi~fom1aron la Europa de 
; .. - .; ' . "·-.. » .... - ;" --·- -· _',; ,, .-,,.··»-. ·, 

los doce, que en 1995 seamplió ~ qui~~e mi~mb~os:~¿tl.l~'le~ ~'.<>';,, la ~~tráda de! Au~tria, Finlandia 

y Suecia. 

- - ''_ .... _- , ,. 

Muchos han sido los ·objetivos perseguidos por la Comunidad Europea> pero solamente aquí se 

estudiará la política social europea, que en este trabajo, no es Ja polftic~ social que se lleva a 

cabo en los Estados miembros de la Unión Europea, sino algo diferente: es Ja política que se 

diseña y se gerencia desde las Instituciones de la Unión Europea; po~ sup~esto que en relación 

con las decisiones y las políticas de los Estados miembros. Así los hitos más significativos para 

la política social europea, que se corresponden con los momentos decisivos de In integración 

europea, habrla que aludir a los siguientes. 

Desde 1950 se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que se constit~1yó con la 

firma del tratado de Parls. En marzo 1957 se firmaron los tratados de Roma (El tratado 

constitutivo de la Comunidad Económica Eu.ropea), dejaba pocos resquicios para una política 

social. Los padres fundadores tenían muy claro dónde no querían regresar (situaciones bélicas 
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que habían desangrado.cL_continente);Y• por tanto, Ja voluntad política de ir poniendo.más 
1 ' - ·~ -

elementos en común; Empezaron.- a buscar solidaridades concretas: el carbón y. el 11ccrn;. el 

mc~cado común, la politic~_agr~ri~; así.en descargo podemos entender hoy lo que k•yendo entre 

lineas puedan dar' dé si. ciertas: expresiones: mejora de las condiciones de vida por la vill del 
'-. -_: ~ ~'>" 

progreso; evÓJuciÓn:' inciJ'Cidá por el mero funcionamiento del mercado, in-vitación' a Ja 
. :·:> . __:-,. 

colaboración de loi(Estados miembros en el ámbito social. 

El Acta Ú1dca Europ~ (1985) es_una forma de los tratados. Se supuso la creación de un auténtico 

espacio social eur~pco, imidando la dimensión social del mercado único (armonizlldón .de· las 

disposiciones.sobre seguridad e higiene en el trabajo y fomento del dialogo social) y __ proponiendo 

la_ cohesión económica ysocial como contrapartida de los beneficios de rne;'c:~dc'i : lí~Í-co para ,. __ ,_-, _, . 
. . :.._~ ..... , . 

. algunos Estados Miembros. Once Estados Miembros firman en diciembré.'de~l989;Ja Caría de 
- ,_,' -- " 

Derechos sociales fundamentales de los trabajadores, conocida normalm~ht~l~~¡;;g~:c;;;:ta'social -- -- - --~:,/·._ :;~·-=::---:·~-, ¡;:_--:'...-> - -- ·-

Europea". La carta, de la que se autoexcluye el Reino Unido , es el .funé!airi~ítló iegisiativo para 

el posierior despliegue de las garantiás de los derechos que se encomieÜ'J!''.~'.'{ii5'~J1tti.éas ~ocinlcs. 
- . . . ,: - - , ',-~.'-"":~,}-:''.:";_o.:~;-<·;:}~:;;-_ -,'. -... :<> - -

Su. importancia no. r'adic;Í' en la . fueran .del documentó; sinC>; en los pasosic• qu~ i posteriormente 
;~>. ·:;1 ·,. -.!; . . -.-,,- ·- . . ¡ ; - "" ' 

orig¡nó, ya C¡Üé eq~l~~Í~ ~'i;~'r~dl
0

c~ d~ ía:ea~ para_s~~~~rt1~1Í~~~Íad~s ~º~ la co~i~iÓ~. 
' ::_,· - -:,= ---~ :-~ :: :·'.:> '!Jit-.:~'.,::~:~~,'_:. -~ ~ Jt~;~t .;;.;: :i': ""·''; ,:. ·,·:e·;.;~' -'.~~~.'~:.:.~~~ '."; .:'. : 

-J\::;.:t'.· .. - -~t'i'. -.:~; '°:~\·'>';','·~ ,>,·;; 

. ~~::::::~~fAÍl~~~~i~~~:=~::.:.:~·::::::~·':::::.:· L: 
c~rta se propone como el centro básico d~ d~i~~h~s que mínimamente debe respetar Ja legislación 

de los Estados miembros. En Ja carta se planten ya Ja coordinación de regímenes de la Seguridad 

Social, la armonización de la legislación sobre la igualdad profesional entre hombres y mujeres, 

la integración social y profesional de los minusválidos, las formas atípicas de trabajo, Ja 
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protección de los niños, etcétera. El Protocolo sobre la Polltica Socialy el Acuérdorelativo a la 
"'" .··. :. :. ·- ..... ' ... · ., 

Polltica social, lirrn~do a once y-d-~ntro deÍ Tratado de:la·ÜniÓn (Maastricht; 1992); señalan 
' . . "' ' - . ' ,,. '': ··;«'· .. ,,,~ '.- .~ . -

importantes dimensiones del derecho del trabajo ,así como nuevos cám,pos de_,ávance en lo social, 
.-•.; . ',' .. '· , .. · .. · '.·,.. '•. ,, .. - ., 

junto con la posibilidad de tomá de decisiones corntmitaiia~ ~in: ne¿esicfad ele la unanimidad, 

salvo excepciones, como la carta social, tampoconqu,í ~.;~ompro~etió el R~i~~ Unido. 

El Libro Blanco sobre la política social (1994) ("Lapofltica-'social europea. Un paso adelante 

hacia la Unión") y su precedente, el Libro Verde, presentan un marco amplio para acompañar el 

proceso de cambio profundo, estableciendo.las pri~Cipalcs lln¿~'dé a~¿iónd~ la Unión para los 

próximos años. Se proponen progresos a éorto plaz~; pe~o -t~~bién' para un periodo de tiempo · 
- \':; - .. -·,·, 

mayor. Y se anuncia que las acciones se presenifu:án pc;{¡;~¿c'(i;;··la ccimislón en su programa' 

"Programa de Acción'', tras haber consultado_sobre_,l~i;p'ropuéstas_'cle\ibro Blanco. El Programa 

de la Comisión revela un proceso cuyo objetivo ·es velÍirp~/¡{~é Íá póÚtiÓa.social'europea ocupe· 
~ - ! "''-. - -" - ·- . - '_-.-.- - - - - . 

el lugar central que le corresponde dentro de la Unión.· ·. 

4.1.J Resultados en las Pollticas Sociales'. 

No se vive igual de bien, o igmiÍ de mal, en todas· las regiones y zonas de algún país de la 

comunidad. Lo mismo_,_sucede ~/~scál~~ur;;p~a~ l..a, igu~ldad es. u~a· he_rmosa meta, pero _las 

desigualdades. apár.;ée~'~'Abi~Í~~~í~}s~priÜlir,Íódás las ciésigu~Jcl~des' en ~~a soéiedad es 1area 

imposible, pero e~ Ía;~2rt~i~~il~~~¿:1~ ~s' ~ÍerÚÍir algJná dé ell~;· Ese •. combate tan espeéial 

por _Ía i~JaMad i~\o ~~c('s~·-~d~~~J.; i ¿~~:· Est~do ~ieinbro qu.;no está sÓlo, sino que la 

soÜdarid:~ ínter'~i~gio~~iqu:~ir~~l~~~'{1foi~;i~;de su pals, también sucede dentro de la Unión. 
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En principio, la Unión Europea había acordado la libre circulación de los trabajadores, junto con 

la libre circulación de bienes, capitales y servicios. Otro de sus objetivos fue la definición y 

aplicación de polllicas comunes con énfasis en la polltica social. En este ·campo la Comunidad 

Europea es plenamente consciente de los derechos de sus ciudadanos y trabajadores. Los 

parados, los minusválidos y los ancianos tienen derecho a recibir ayuda. El derecho fundamental 

de los ciudadanos comunitarios de vivir y trabajar en el Estado miembro de elección. 

La política social comunitaria ha cubierto un amplio rango de áreas. Estas incluyen asuntos de 

salud y seguridad, empleo y trabajo, protección y seguridad social; acciones contra la pobreza y 

de ayuda a los discapacitados.61 

En el Campo de la Salud Pi1blica por dar~.~n ejemplo, en.1993_la,Comisión publicó una 

Comunicación sobre el marco de áccÍói; ~n rriateriade ,salud pública,' dondeJo ··principal serla 
,•l •,'L 

contribuir al logro de un alto'nivcl de proiecciÓrÍ de la salud, ro.ri~ntando la.cooperación y 
-·· ' . . ;,1,"" ._, - ' 

apoyando la acción de los Estado~'ini~~br~s. ~special~en!é··C:~n pr~sra'ñi~ prcvéntivos: cáncer, 
·--~-;':'.'.:,::: ... ?'-"'"-'---"~- -- ."·C. ····s~-X."°·-;c._,__. ___ -___ ... -~1<.:-~,~~-;;-·-:--- .. __ >'--- - , __ 

educación y formación sanitarias, prev~ción de' la•drogodq1éndenciái Así'. algunos programas 

instituidos en ta Unión se puede ob~~~~ik:rc>p: cont~a~I· cA~c':;/ap~ya m~didas de prevención, 
~ ~1""" ,~,-·. ·. ·_',"..~--:~ 

información al público, educació~ Cié' ta:sai~d';_.roí'riiación)e profesionales de la .sanidad e 

investigación. Europa contrri.~1.Jri:>'~ aJ~ya:}:io~;l~;e~t:Ílasrriedidas nacionales. La lucha· 

contra •as drogas, así co~~--"ª·~~líti~R;¡~é~edi~~~entos y el enfrentamiento ª 'ªs nuevas 
-·;;·:-:".:¡_,:.·:·.-:-·:-'. .. :.;, •. ~·-:-,.e_ .. ·-.,_..-._· .. "'.:'-- : ; .. '· , . . , . • 

enfermedades es un cÍÍrnpo
0 

esped.alménte' ,;rivilegindo en estos' momentos. En el campo de la 
-, ,.-,_ '; ;. " -... -,. .. -~ .;··.' :.• 

Educación, se tiene un programa llamado "Sócrates"' en donde desarrolla In dimensión europea de 
:~ ·;,~·_:'~;}-:~_'_:~ ~_;;.' 

la educación, pro-muevc"la mejora d1; los conoCimientos lingUlsticos, fomenta lu cooperación 
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entre ·fas instituciones de los Estados miemhros, la movilidad de estudiantes y profesores, el 

reconocimiento de diplomas y calificaciones obtenidas en otro Estado miembro. 

El programa tiene· dos grandes áreas: Erasmus, para fa enseñanza superior y Comenius para la 

enseñanza ·escolar: Ambas áreas tienen diferentes acciones: Erasmus 1 desarrolla la dimensión . . 

e~r~p~a de loseentros de enseñanza superior, a través de la movilidad, desarrollo de programas 
. . 

de cst~dio, .crea~ión. de ~ódulos europeos de corta duración, redes temáticas. Erasmus 11 son 

becas de ayuda para los estudiantes para colaborar en sus costes de desplazamiento. Comcnius 1 
. ' -~ ---· -'.' 

· desarrolla proyectos eÚropeo's de educación de interés para los alumnos, a través de asociaciones 

t~ansriacicinales de' centros .. Comenius 11 promueve la educación intercultural. Sócrates también 

incluye el apréndizaje de lenguas, la educación abierta y a distancia, la educación de los adultos. 
. - r , -- • . . 

Una polltica importante para los ·mi~~~~tcsC:s que. la edÚcaéión de sus hijos, el lugar de 

residencia esta obligado a. eriseña;I~ lacultur~ de origen y al mismo tiempo la lengua del pals 

escogido. 

. . . 

Por otra parte, entre las potlti!'as seenc~entra el comp~()miso de. mejorar ia protección social de 

los trabajadores, entre los resultados obt~midps se ha cumplido con proveer de un marco legal 

para establecer el diálogo entre lo~ inte;loc~tcirC:s sociales: có~tribuyendo a la dcli~ición de los 

de.rechos sociales básicos de.los trabajado~es. Entre.los logros en el plano legal, se encuentran las 

·• r~~ulaCiones adoptadas en cuant~ a Ía lib~e cii~Jt~~iÓ~ JC: los t;,;bajadores, que conciernen a la 

coordin~ción de los sistemas de. seguridad soéiál para· los inmigrantes provenientes de países 

comunitarios, la igualdad de trato a hombres y mujeres, en donde se reconoce el derecho de las 

mujeres a recibir una retribución igual que los hombres por el mismo trabajo, la protección de los 

e.1 Comunidad Económica Europea. Renliznción del mercado interior. Política social de la comunidad, Oficina de 
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. . . 
trabajadores en .cuanto a .salud y:scguridad e1i ·el trabajo para prevenir acciones encaminadas a 

- ~ • 7 - - •• • - • " • ,-, - • • ' - • 

riesgos de d~~pi~g ~oclaJ.62 A~,:~ue Ja Jegi~laci6n, incl~ida en Ja Carta Social, ha representado 

un ·papel muy import~;;¡.;i '~¡;q~."1;~ pré~tad~ ,:;;ayor atención a. los programas específicos, a 

e~ratcgias con~c~~ent~~p~ra ia:~,;,~¿¿~iÓn ~;,¿ial y· a activid~d~s de cooperación, como son el 
.• : -,'-,.O,• • ,•: :.• •.'.\'..• .. '.>•• 1" •...:""< .-.'.¿-•' ",'.r.•• ,-, • ', • .,' ,· •; 

apoyo fi~~nei~rci ~ Ja':é~~a~lt~ciÓ~ y ·~l .emplc;,, Esto ~ real~ básicamente a través del Fondo 

Social Europeo< (FSE), est~ fondo' si..Vitr: pa~a nlcjcirar las oportunidades de empleo de Jos 

d¿scmplcá~os a tr:vés de la rd~~ción y adquisición de nuevas cualificaciones, y para elevar en 

general el nivel de vida de los trabajadores. 

Entre otros puntos· se procura estimular la cooperación entre varios actores de la política S':'_cial, 

creando redes de intercambio de infortnación y experiencias entre los países. Algunos programas 

comprcnsiVos. además de la creación de redes ele ínfomiación, han proporcionado apoyo 

financiero a.las acciones concretas y a la legislación. 

Así, los resultados de las políticas sociales europeas en donde España .es· plenamente partidaria 

de las tomas de decisiones y resultados nos ponen con un 10% de.loJ~~r~p~Ós conformes con 
·. _"/ -.!'"': ', 

los aspectos sociales. Los favorables a una normativa sociál ·:, kúilina comunitaria son 

esp.eciabnente numerosos en Italia (67%), Port~gal .f7.4')1u) ;<y los Países Bajos {73%), 

Luxembnrgo (54%), Dinamarca (55%). En Irlanda el. (72%).de 18 gente éstá a favor de las normas 

comunitarias en el ámbito social , en Grecia el (71%),· ~ 'is!lafia' (75%), Alemania {63%) y 

Francia un (58%)63
• Como podemos observar en casi todos ·lo~· países de la Unión Europea están 

Publicaciones oficiales de la CEE. Lu'll:emburgo, J 992. 
61 Sebatián. C. ••La creación del empleo en Es~1ña: el papel de las impeñecciones del mercado laboral''. en Gual, J 
(coord.), El reto social de crear empleo. Combatiendo el paro en Europa. Ariel. 1996. 
63 Eurob..irómetro nº 36. diciembre de 1991. -
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convencidos de como se han manejado e implementado las políticas sociales comunitarias, 

España en Especial ha podido beneficiarse de estos resultados sociales. 

4.2 Retos de España ante Ja Comunidad Europea. Las puertas de entrada. 

La incorporación a la Comunidad Europea de Espaila. ha sido lenta y ha estado condicionada por 

factores cxtraeconómicos, fundamentalmente por razones políticas derivadas de .la ausencia de 

libertades. Esa larga historia como ya se ha mencionado en capítulos anteriores de esta 

investigación, tiene varios eslabones. alguno de los cuáles conviene recordar: Plan de 

Estabilización Económica, la Planificación del crecimiento, las políticas de ajuste, hasta llegar 

finalmente a la Integración Europea sancionada en 1985 y 1986 (Tratado de Adhesión y Firma 

del Acta Única Europea). 

El proceso de Globalización de los mercados y la internacionalización °dc' las economías exige la 
·, ,.~~ . : . . .. . 

actuación rápida por parte de los distintos estados. Espafia; ~°cf razones históricas de carácter 

político, no entró en la dinámica de la integración ecoiiómica hasta la llegada de la democracia. 

Sin embargo, la rápida evolución de la economla~ii,~~~di~l':~'la·~~cada de l.os ochenta, así como 

sus perspectivas de futuro, no permitlan · qué Ja'?~coÜomiá·. ·quedase en una situación de 
.. 

estancamiento, instándola a que se enfrentar~.~,los .. retcis ·~ue el propio proceso de globalización 

conllevaba. Los rectores de la economía .~~p~il~l~'íe.~íaiique dar respuesta, al igual que las demás 

economías occidentales, por lo menos a.los sig~ientes retos: 

·~· .··. cion J. .i!..:aJ 1\l 
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Primero, rcfor.mr y afianzar el crecimiento económico, tanto a corto como a largo plazo. al 

mismo tiempo que se consolidaban lo que estaba en cierta forma implícito, los avances obtenidos 

en la reducción de la inflación. 

Segundo, In necesidad de una fuerte reducción del desempleo global, y en concreto de corte 

estructural. 

Tercero, lograr la compatibilidad entre un crecimiento sostenido y Ja solidaridad, mediante la 

reducción de los estándares de pobreza y el afianzamiento de ciertos niveles de bienestar. 

Cuarto y último, trabajar responsablemente para alcanzar mejoras en Ja productividad y 

competitividad que toda economía abierta necesaria. 

Todo este proceso de acomodación de la economía cspailola a Europa suponía, en primer lugar, 

grandes transfom13ciones de la misma, con sus correspondientes costes y sacrificios. El 

envejecimiento de determinados sectores productivos, verbigracia industrial, el dislocamicnto de 

la agricultura, la falta de capital estructÚral, por citar algunos problemas históricos, implicaban la 
. ' ·. ' . 

necesidad de cambios en la polltica económica a partir de 1985, con los subsiguientes costes 

directos e indirectos (sociales) ct~Í~s:~Í~mÓs. 

El camino de Europa n~er~,f~~~.l:.<la·sl~edid.~~pailola en general y los mercados en particular lo 
. '> 

sabían. El objetivo número.uncÍde::1á•p'()1iÍiéli''económica no era otro, que el de Europa. Pero 
.: . .'•" . 

. . 
poner las miras en la Eúropa de piirnerá ~eloCidad irnplicaba ir deprisa, quemar etapas, hacer las 

- >.'. . 

transformaciones necesarias. La éonducción de la economía espailola tenla que acelerarse, pues 

l.D01;'.). ~o;~ 
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. . 

había poco üémpo .. Maastri~ht impone ~uch~ :cosas, la fccha~e examen para España seria en 
- . . ~ -," ' .- ' ...... · .. - •. - . . . ... '". . ,: . - .. - - - . 

1998 donde las polític~ de ajuste tuvicrari u~ ~e¿U'1iado satí~factorlo qúd les permitiera tener ias 

condiciones de convergencia dst,a1iÚ&idai/:;,1 ca~i~o de Espáña sup~~la fu¿~iétt riléjorar en la 
'. •• •• -. -: - .-. ·:_',, ·::.- _, - • ••• ~_-_ •• _, :- :·,:· •? _>' ,_:(: ¡;-__ --. ·:··, <"> :¡¡7,>;_~~;:: ··<.'.}}.·,:.;-,:-o: •. :.,, '-- ·; ·-:·' '· ' 

construcción o mejora del, Estado ·de: Bienestar:;•. donde,· como'· requisito. indispensable para· la 

integración se tenia que mejÓrar: ~~L ~~e~imlént~"_ cl~· la: ,rent;,:per~á~ita: se há manifestado. 

principalmente en una ddinanda'."~r~~Íeilt~·-:h 'ciluc~~ión, •. sani~ad, servicios públíéos e 
.. -~:', . ,:, ... .' 

infraestructuras, a la qudi"d1 .e~t~do''ha'.i\~n"id~ a responder en buena medida tratando de 
' - :·. -;. ' . . - ' - - ' . . ,_ .- . ; '" . ~ ,., . 

homogeneizar los resultad()s"co·n los dé l,éis paises miembros, dando resultados satisfactorfos en la 

implantación de pollticas sociales, reforzando aún más el Estado de Bienestar español, que si en 

gran medida no se encuentra entre los mejores de Europa, los resultados señalan que se· ha 

mejorado mucho en estos renglones. 

4.3 Problemas de la Polltlca social comunitaria. 

La situación que actualmente vive fa política social comunitaria se encuentra cxpres_ada en el 

Libro Blanco para el crecimiento, la competitividad y el empleó. El obJ~tivo de este doc~mcnto 

es proponer políticas para crear empleos y asegurar el porvenir de los sistemas de,' protección 

social, amenazados a corto plazo por el deterioro de la proporción .entre pobla6·ión activa y 

población pasiva.~ . 

D_esde el punto d~ vista económico, el documento destaca que la Unión adolece de desequilibrios 

fundamentales·. que han· generado un circulo vicioso. El Gasto Público que, sobre todo en el 

capitulo social; ha alcanzado niveles insostenibles, ha absorbido recursos que podían haberse 

., ... r101.T 
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destinado. a _inversi~nes prdd-ucÍivas, ha-:Íncrementado los impuestos a los trabajadores y ha 
., '·~ ~,.; -~-

encarecido el dinero. -m. constante aumento ·de los costos-laborales, -debido en gran parte 11 
·_t .. ~-' • 

normati~as rígidas, ha obstaclllizado la creación de empleos. -En consccucnciá, han disminuido 
.•· . ,.__ - . ~ " . . . - - - ' - • ,. '., . . -- ?, -- "' • • .,_,. - . ' • - ' 

las • inve~sione~~-·•;a'igci'~l~i~: y'~~ ~F riía~ifés;acl~C;;~·íafr~'u~ <l~;~~ri~ari~~- de los agentes 

económicos. D~ac~~~J~ ~~:ii ~~¡~ t~xto d~liiUnión ¿;~pe~~1~t~1~~~ó~-;l~csemplco no es ni el 
, ',,· ·,,· \'. •. í--- -: 

::::~:::-~:::;:;ZtJ,ilif~~~?.::::;:~~l~&iliIZ::i::::.:';: 
condiciones macroeco_ri?micasesÍ~ble~: q~c perinii~~un'crccirlÍi~~to geñei~dorde empico. 

'<,:,··. - ' ' _: . . _· ":· ·:·:·,,..,·, : . : •. - ~-~- ·" · ..... '· . . ·, ' . 
-- - ··--· 
' ___ ;. :\'·>> ·-.. · ._> . , _ _ :_~';<_·.- ,, -

Por esto el funcionamie~to de la' protección social está siendo rcpl~iéadó en Ía Unión, para 

mejora~ su eficiencia y aligerar sus costos apelando a una mayor resp~nsabilidad y selectividad. 

El Libro Blanco invocn una solidaridad menos p11Siva y más· ~1:11,;n~ ~~lidnriClad, antes que nacln, 

entre los que tienen trabajo y los que no lo tieneri. Se propone· una especie de pacto social 

europeo en el que se establezca que las nuevas ganancias de la productividad se destinen a 

inversiones en empresas que promuevan la creación de nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, 
. . - . 

entre hombres y mujeres, lo que implica conciH~~ rriejor-lavida familiar con la profesional y 

prestar mayor atención_ a la actividad :feme~_lna .·.-en -~I desarrollo de los recursos humanos . 

. Solidarid~d, también,•éntrc i~s gcne~cioncs,·p~~~~nd~ c'o las consecuencias de la evolución 

--d~~og~á~cai r~ducció~ ~ul11érl~~ d~ °ia; gencr.;~Íoric~ ;q~/ÍJegan a Ía edad d~·t;.;~ajar. Todo esto 
''·• ·'-' ; .. ;:>;.·':.'~''::,;',-~·< ·;'.:'o. • ,.:: (: .· (• ~~<'-'· ,;· 

-inÍp!iC'a que no sólo es necesario luchar contra cÍ (¡~~empico,' dándole su grrutdi~ima importancia, 

· que pone en peligro los regiménes de proteéciÓn,:.sino:~~~ll~:r1~-;nntidad de trabajo que produce 
. -~.'.'.\'..!~,;_ - ; ~ ,,__ 

riqucia y financia la solidaridad. Solidaridad, ~si~i~~~;_'e~tr~ las regiones más prósperas y las 

64 Comunidad Económica Europea. "Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo 
XXJH. Libro Blanco, tres partes. Oficina de Publicaciones Ofi¡i''iall·'·:.ui·All:J-1 •a..Cl~-¡¡¡_-. ~W.'""'."-:"'.::::---, 
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más pobres., para confirmar la cohesión económica y social comopilar liásico de la constmcción 
- .. '- ·:._., . .· 

europea. Por otra parte es necesario combatir una miseria que divide a la sociedad en dos. 

Los cursos de acción se conocen: la construcción de viviendas sociales, la adaptación de los 

sistemas educativos para lograr la igualdad de oportunidades, w1a politica activa de empleo que 

conceda prioridad a la búsqueda de una actividad o de una fonnación accesible para todos. Son 

muchas las necesidades que actualmente siguen insatisfechas. Son necesidades que corresponden 

a la evolución de los modos de vida, a la transfonnación de estructuras y de las relaciones 

familiares, al aumento de la actividad de las mujeres, a las nuevas aspiraciones de la población 

anciana. 

En smtesis., la política social europea está entrando en un periodo critico debido principalmente a 

tres factores: a) El programa de acción social está llegando a su fin natural, pues la mayoria de las 

propuestas que se han presentado a la comisión ya han sido adoptadas; b) La entrada en vigor, en 

1992, del tratado de la Unión Europea ha abieno nuevas posibilidades para la acción comunitaria 

en el campo social, particularmente por otorgarle un papel especial a los interlocutores sociales, 

c) La cambiante situación socioeconómica, reflejada en los niveles de desempleo, requiere de un 

nuevo enfoque sobre la relación entre las politicas sociales y económicas nacionales. 
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Conclusiones. 

En este trabajo se consideró importante llevar a cabo una revisión de los temas en debate, asi 
. ., - ·.·. 

como de temas históricos·¡,~ materia de polltica social en un país .con economia d~rnercado con 

el objetivo de tener, unpunto <le . referencia para el•caso~~~~·~~ic~.'. .. P~~~ir~:li~ar.·.latarea 
·~ ~·. 

seleccione el caso de Espafta; que, lamentablcmenté,:·y a'pe~aide)éíi~irne avance én-el scétor de' 

las comunicaciones, res~;tó ditÍcil ª~.ceder al co~6é11Tii~nio de. Já~ di~i:u~i~n~s 'que' s~ pudieran 

estarse llevando a cabo. 

En esta investigación se intento proporcionar una visión de las pollticas sociales y la evolución 

histórica del Estado de Bienestar en España. En España se han dado modificaciones y 

restricciones n las políticas sociales y al Estado de Bienestar· en el período que abarca este 

estudio. Sin embargo. ni las exigencias de la globalización en el plano económico ni las 

demandas de los ciudadanos permitieron llegar a soluciones fáciles que transformaron las 

estructuras a corto plazo. En el EB español se sostiene que es necesario mantener las condiciones 

de igualdad, equidad y evitar el aumento de la exclusión social, pero, desafortunadamente, existe 

el fenómeno de la pobreza y éste avanza en España, a un ritmo menos acelerado. que en los años 

anteriores a la democracia y, claro, ~uého·m~~oral ritmo que~e re~istraen .A~érica Latina. 

' '·, 

El Estado del Bienestar 'espai!ÓJ . cl~be' s;:t: ~~ri~iclerad~ coin; una 'vi·~ rne~i-~;,:respecto a otros 

regimenes de protección' social' de': las·' democracias avanzadas, pues, ha alcanzado un nivel 

intermedio de desmerca~tilización y ele acceso universal a sus servicios sociales. 
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En España, se ha producido ya un giro importante, que ha conllevado la pérdida de la rclcvancin 

de las·· actuaciones·' o ayudas de naturaleza puramente económicas ..• Naturalmente, subsisten 

múltipics ~ecli~as :~e este tipo; las prestaciones disponibles por motivo de paro o de jubilación 

son un buen cje.rn'¡;1~/ Las actuaciones económicas han perdido la exclusividad en la que durante 

mÚchÓ tiempÓ se ce~iró. 1~.a~tividad asistencial pí1blica. Su núcleo básico ya no se centra en el 

apoyó sÓciál c<:ln' rec~rsÓs econó~1icos, sino que, más allá de la subsistencia económica, otros 
.'.. ·.·• ._. '",. .-.----,.·:-.-·"•,.-. ,. _____ ' 

muchos objetivos colectivos sé convertirán en un escenario privilegiado de la protección social. 
. . - ' . . . -'· ~ ,, -' '.' '· - ' - . 

En el.Estado de Bienes.lar.se h3: sup7rado este nivel de actuación meramente económico, aunque 

las económicas son eÍ pllíir de· .los Es.lados de Bienestar, sus pollticas. ya no se fundamentan en 

este principio a pesar d/~:~~/ mantenido una buena calidad de las p;cstacio~es económicas. 

Ahora son las pres.tacion~s'J~:·~e~icios .·las que constituyen. el eje princiJ~1 de .la actuación de los 

poderes públicos. CÓnsidé~'élo'.la rélevancia de !Ós ca~bids ¿o~iálc!uie ha pasado en un corto 

período de tiempo, de Üna poÍÍtÍciÍ\:eritradaen ayudas' ecónómicils, a ótras ¿uyÓ .vértice son las 

prestaciones o el fome~~o·clé· ~érviélo~:~pÍi~:nté'.'dive~ifi~adÓs; Los servicios de ocio, 

laborales, educativos; sanitllrio~~·~:;tu~~Íes: s~,h~n,~Ónvertid~ en los ejes de la calidad de vida 
,~~---",r ----~---~---·\"···--- -· ·-.-;:-,-- -,._. -·· ·--.-.-.~>T·-;- - - --· . 

de los ciudadanos; al rC:~;ese~tW: I~~ prl~rldácle~de I~~ porftic~ssociales dél Estado de Bienestar. 

Entre los cambios que' se ~~ ~~ E~~aÍí~ ~e 'regi~\ra una de partÍcula; importancia debido a su 

naturaleza econórnicá y ~~~~Í~t~ én'· el i~ces~!é créei~iento' de los recursos públicos destinados a 
,-: ,'¡ ó;."•'-. < :; , -;;·,: ,, ',.~-

la cobertura de los gastos 'soé:ial~s.) .. a 'c;Jn5Ólicl~ción''de\ Jas políticas sociales han venido 
-- . - . ' ,. •;.--,>>," 

acompañadas de un c~eciéntc p~~tag~~ifoii présúpu7s;~rlo. Gra~ias a este crecimiento se han 

ampliado y diversificado lasfuentcs}Íé financia:~iento del Estado de Bienestar Español. 
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Otro cambio básico del bienestar en España es el efecto de universalidad que está ha registrado. 

Todos los ciudadanos son los destinatarios de sus politicas, pero al mismo tiempo, todas las 

administraciones asumen parcelas relevantes de las políticas sociales. Las administraciones 

locales estatales juegan en este pals un papel primordial, debido a la innovación y desarrollo de 

las politicas sociales, la cercanía con los administrados, su flexibilidad para adaptarse a las 

cambiantes necesidades de los ciudadanos y su capacidad de innovación de programas. La 

Administración española se sitúa como instrumento básico para implementar estrategias para 

hacer frente a las necesidades sociales. Esto no implica, que en España las políticas sociales se 

den dentro de un entorno en el Gobierno diete unilateralmente las políticas, sino que las 

administraciones sociales aportan y muchas veces localizan los problemas centrales de su región 

para poder hacer más eficientes los programas sociales y las aportaciones destinadas a estos. 

Entre la actuación estatal del Estado de Bienestar también pode~os .s~ilah1'r otr~sactividades: en 

primer lugar la regulación de la economía de mercado, interviniendo ',de .muchas. y variadas 

formas, y buscando la generación de un grado de empico elevado. Y,csÍable; en segundo lugar los 

gobiernos adquieren el compromiso de proveer de forma pública e igualitaria una larga y variada 

serie de servicios sociales con carácter universal, entre éstos destaca especialmente la educación, 

la renta de garantía, la atención sanitaria, la vivienda, así como también una larga serie de 

servicios personales orientados especialmente a evitar la aparición de situaciones de marginación. 

Sin embargo, aunque obviamente los principales destinatarios de estos servicios sociales serán 

precisamente los sujetos que se encuentran en marginación social o que están próximos a ellas, lo 

cierto es que los servicios sociales nacen con una clara vocación universalista que les obliga a 

estar destinados a todos los ciudadanos y no sólo a la población más desfavorecida. En tercer 

lugar el Estado asume la responsabilidad de disponer de una infraestructura de seguridad 
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construida en el tejido de los servicios asistenciales, capaz de discriminar las demandas en 

función de la renta y otras variables significativas. 

Así las principales directrices serian las siguientes: 

a) El principio de que a partir de un empleo y de un ingreso adecuado por el trabajo cumplido 

resulten las bases primarias del bienestar. b) La necesidad de satisfacer al máximo los riesgos 

soeiolaborales vinculados o no al trabajo (desempleo, salud, enfermedad, incapacidad, vejez, 

entre otras. e) La búsqueda de una igualdad de oportunidades, que favorezca la mejor distribución 

del ingreso y la riqueza. d)La consideración de sectores específicos de la población que están al 

margen de las redes formales o institucionales, evitando as( qu~ qu~den~~~l,~i~~{d~·fa ~tendón 
de sus necesidades vitales. d)EI respaldo al funeionarTlicnto :'estable y; democráti~¡; del orden 

social y político de los paf ses a través de estas pollticas públicas. ~on .. e~Í~ ear~~terísticas el 

Estado de Bienestar institucionalizó el papel del gobierno en él sector de la prevención y alivio de 

la pobreza y en el sector del 111antenlmiento de un adecuado nivel de vida mfnimo para todos los 

ciudadanos españoles. Estó implicaba' una intervención activa y progresiva por parte del gobierno 

para contener las desi~uald~~~~., ·•· 
..; -· >:; 

El modelo So~ialdemoc~Íi~i:> Íue la fuerza polltiea dominante e impulsora de la reforma social 
.. ,,.$' 

·.en Es~áña'; se<ea:ra~;~rlzÓ'de~de su llegada al poder por una garantia de ingresos y de prestación 

·,de ~ervicios sociales u~i~·ersal para toda la ciudadanía, al tiempo de que el objetivo principal de 

este modelo ·sigue siendo .. ei pleno empleo que s·e persigue activamente. Otras de las políticas de 

los- socialdemócratas fue la búsqueda de. un Estado de bienestar que promoviera la igualdad en 
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los estándares más elevados, no una igualdad base en las necesidades m!nimas, o un nivel 

satisfactorio de prestaciones. 

La igualdad adquiere para la socialdemocracia un significado que incluye . la participación 

ciudadana en las instituciones y los órganos de decisión político-sociales, rasgo que a su vez 

implica hacer efectiva y real la justicia social y la igualdad de oportunidades por medio de 

sistemas públicos de bienestar en los sectores Educativos, Laborales, de Salubridad y Seguridad 

Social. Asimismo implica encontrar un equilibrio dentro del sistema de producción económica 

capitalista, que posibilite la eficiencia económica y la integración o incorporación social ele los 

grupos con menos posibilidad de origen. El Estado debe ser el instrumento que garantice el 

respeto de los derechos necesarios para que los individuos sean más dignos, más iguales y puedan 

desarrollar sus capacidades. Todos deben tener oportunidad de estudiar, formarse, trabajar y 

demostrar su valía, en base a las instituciones sociales y en mayor medida a la educación pública 

financiada por medio de un sistema impositivo fuerte, que se encargará de ir limando las 

desigualdades. 

Por lo tanto, es dificil creer que España pals con largo predominio de una cconomia agrícola, 

siempre desgarrada por intensas convulsiones regionales internas, que sufrió una guerra civil en 

la década de los treinta del pasado siglo, misma que le aisló y fragmentó su sociedad casi durante 

medio siglo, y que pese a los antecedentes que en materia de protección social había desarrollado, 

en un país en el que las pollticas sociales experimentaron un atraso que determinó que sólo en los 

años recientes, y ya bajo un régimen democrático, esbozara una modernización de su legislación 

en materia de seguridad social. Es una tesis ampliamente compartida que la transición política es 
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el punto de arranque para la expansión del gasto social en España y por consiguiente de una gran 

parte del EB. 

Para que pudiera darse los cambios antes mencionados el PSOE necesitaba un cambio radical en 

la cconomia con el fin de proporcionar a su población de los medios necesarios para este. El 

principal motor fue el Programa estabilizador. mismo que se explica detalladamente en el trabajo. 

En primer lugar hay que considerar que ante el programa estabilizador previo y los modelos de 

choque ortodoxos, se propone un ajuste no radical ni paralizante, sino liberal y paulatino, 

impulsando por una parte en cambios estructurales en la producción y eiemplc;:o, así como un 

proceso de reindustrialización en ramas nuevas que a mediano pfazo· absorbieran el desempleo 

que se generó en las áreas atrasadas o reconvertidas. En segunClo. lugar, se plantea un crecimiento 

económico· moderado. que no introduzca en los· agregados variacio~es.ab~ptas~ que pudieran 

convertirse c;:n nuevas presiones inflacionarias o que altera;all. la civilizada transición que se 

pretendía llevar a cabo. Los cambios mencionados se dan también en el terreno de las 

Cotizaciones, por lo tanto,' para aumentar, los ingresos de la Segurldad Social española se tuvo 

que recurrir a fuertes alzas de los tipos de cotizaciones y al acercamiento de las bases de 

cotización a los salarlos ~cales .. En España la· protección social descansa buena parte en las 

cotizaciones sociales;: .-q~e·\ ~~presentan aproxim.adamentc dos terceras partes de toda la 

financiación, y ,en ·135 · t.~nsferencias por otras administraciones públicas,' aproximadamente una 

_ tercera parte. Sin. cmbargo .. no sólo. las cotizaciones ayudaron , pues el crecimiento de las 

aportaciones del Estad'? n la Seguridad Social fue otra fuente para incrementar los ingresos de la 

Seguridad Social 
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Otro de los factores importantes que ayudaron a solidificar el Estado de Bienestar fue la 

transformación del sector industrial, misma que se llevó a cabo mediante la modernización de las 

instalaciones, y el saneamiento financiero y laboral. Sus criterios de acción fueron: a) no tomar 

empresas privadas en dificultades, b) seguir participando en las ramas estratégicas (productos 

básicos, energéticos, transportes y defensa), e) potenciar las ramas competitivas (fertilizantes y 

alimentos) y de desarrollo tecnológico, d) y particularmente reordenar los que se mantenían 

creando holdings sectoriales. Las privatizaciones se hacen por venta directa o a través del 

n1crcadu bursauJ y únicasncntc se cierran las entidades totaln1entc inviables. En cuanto a la 

reconversión general de la industria, España pretendía, como todas las economías atrasadas y 

dependientes, reducir el rezago frente a los avances y mutaciones de sus economias referenciales, 

en este caso respecto a los países europeos. Como buena parte de los modelos de ajuste, el 

español se apoya _en la liberalización de los precios, el mercado laboral y la inversión extranjera 

directa, así como en la reorganización del Estado y en una serie de transformaciones bancarias. 

Sus metas son revertir el proceso de dcsindustrialización que se presentó en los años setentas, 

reducir el rezago tecnológico y elevar la productividad del trabajo. Así, España, tras el exitoso 

cambio estructural, pudo resolver en gran medida los problemas sociales que tenia. 

En efecto la política social española ha recibido un considerable impulso gracias al proceso de 

integración europea. A través de múltiples vías, se ha puesto en relieve el peso de los vínculos 

formales, como los tratados o Declaraciones, en el proceso de consolidación de las políticas 

sociales. Así aunque en menor medida los resultados de los procesos de intercambio informales 

de iniciativas en polftica social. La similitud de demandas y problemas sustantivos generan la 

rápida difusión de respuestas una vez introducidas como innovaciones en cualquier país europeo. 

Pronto son adoptadas y adaptadas por el resto de los países de la Unión Europea, por lo tanto 
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algunas de las políticas implementadas en España han sido consecuencia d.: políticas sociales 

implementadas en algún país europeo, así la integración no sólo se implanta desde arriba, sino 

también desde abajo generalizando respuestas experimentadas por cualquier otro país europeo. 

As! España en estos tiempos no se concibe sin la Unión Europea, institución que ha apoyado 

grandemente a este país. 

En este trabajo se trató de ofrecer una perspectiva global y sistemática en la cual encuadrar los 

planteamientos teóricos y analíticos, los programas y novedades administrativas y socio políticos 

de la polltica social en España. 

No es fácil tratar de comparar las políticas sociales de México con España. Si bien pueden 

existir modelos o situaciones ideales compartidas entre estos dos paises, como han sido la 

experiencia de protección social universal en España, la factibilidad real .e de sus aplicaciones a 

sociedades culturalmente heterogéneas y diversas, social y económicamente desiguales en 

México. Las situaciones sociales derivadas de evoluciones históricas diferentes son 

evidentemente distintas. Sin embargo, ·hay algunas lecciones . que ·pueden extraerse de la 

evolución del Estado de Bienestar español para ponerlas en marcha en México y que a lo largo de 

la investigación se mencionan. 

Esto obliga a que, en un plazo perentorio, la sociedad mexicana convoque a una discusión 

profunda, con representación de los distintos actores sociales de fin de siglo, con un proyecto de 

pafs que desea alcanzar en el futuro en el que se considere la definición de una política social 

pluralista e incluyente, sustentada en la tolerancia, la libertad, la solidaridad y la justicia. Ya no 

tanto en la implantación de un Estado de Bienestar medio tan sólo con poder poner en marcha 
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políticas sociales universales y no puramente sectoriales, siendo lo principal mejorar las 

condiciones de vida de los mexicanos menos favorecidos y hacer uso de los medios más viables y 

efectivos para mejorarlos, tomando en cuenta que el bienestar de la población es lo más 

importante para los gobiernos. Así la política social mexicana se debe concebir como una política 

fundamental para la estabilidad y el mejoramiento de la sociedad, de largo plazo y de Estado, 

donde el Estado mexicano asuma un papel importante en el área social y no permita que la 

mercantilización de los servicios sociales se lleve a cabo en México. 

En México existen muchas personas que creen que la privatización de los servicios públicos seria 

la opción para aliviar ciertos problemas, a mi parecer estas voces no entienden que los fondos 

privados pueden complementar los públicos pero nunca pueden susiituirlos. Así se expone la 

necesidad de desarrollar nuevos y más ágiles sistemas de protección )•. promoción de 

oportunidades colectivas e individuales como requisito para lograr una efectiva integración 

social. En este sentido, la política social deberá orientarse precisamente en una dirección 

integradora, mediante estrategias y proyectos que consideren simultanea y prioritariamente el 

principio de universalización sin abandonar la atención especial y urgente a los grupos sociales y 

regiones más rezagadas, mismas que hoy forman un enorme contingente donde privan la penuria 

absoluta y el desaliento comunitario, por esto y a mi person·a1 punto de vista el desarrollo social 

debe tener dos pilares fundamentales: educación y empico. La educación pcm1ite incidir 

directamente en la integración social. Sin embargo, los efectos potenciales de la educación se 

despliegan en el largo plazo, y no se concretan si no existe una dinámica generacional de empleos 

de calidad. Por otro lado en el sector de empico , ayudaría una política de ocupación que ayude a 

la integración de los grupos más desfavorecidos de nuestro país, para esto se podría dar 

programas como ayuda de formación profesional, la inversión en los puestos de trabajo para 
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mejorar su productividad, y el diseño del tiempo de trabajo para facilitar el desarrollo <le nuevas 

formas de trabajo que faciliten la compaginación de los trabajos profesionales con la 

responsabilidad familiar, esto en consideración con las mujeres que de uno u otro sentido se 

sienten limitadas por el problemas de la responsabilidad familiar, asi como tener una plan de 

desarrollo industrial fuerte donde se generen empleos. Lamentablemente en México la situación 

del empico se caracteriza por una importante insuficiencia en cuanto a su nivel, evidentes 

inequidadcs de acceso a ocup~ciones productivas y por un marcado deterioro de las condiciones 

de protección social. 

La fonna que adopte la reconstrucción de las políticas sociales en México, dependerá en alto 

grado de la manera como los grupos económicos y pollticos más dinámicos aborden la cuestión 

social desde una perspectiva como aquí ya se indicó, desde_· el ,Estado. Sólo así se podrá en 

México tener una política social universal que combati _rá pobreza; la desigualdad y la exclusión 

social, todo esto por el bien de México. 
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