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INTRODUCCION 

El Estado moderno capitalista es una entidad que ha sufrido cambios importantes 

en sus funciones. El desarrollo de la sociedad y de su economía, ha sido un factor 

determinante en la configuración del Estado. De manera especial, la dinámica 

contradictoria y sujeta a ciclos del desarrollo económico mundial, y el predominio 

de las teorías económicas en boga, contribuyen a modificar la fisonomía estatal. 

Tal parece que el crecimiento de la estructura y la diversificación de las funciones 

económicas del Estado concuerda con las etapas de mayor expansión económica 

y estabilidad social y con el predominio de teorías que promueven el 

intervencionismo estatal. En sentido contrario, la delimitación de las funciones del 

Estado a ámbitos más precisos, presuntamente más estratégicos, co1nc1de con 

periodos de crisis o de estancamiento económico y tiene correspondencia con la 

influencia de las teorías económicas contraccionistas. 

La creciente intervención del Estado en las actividades económicas fue el rasgo 

que caracterizó a la mayoría de las configuraciones estatales de los países 

capitalistas, después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a un periodo largo 

de expansión económica, se diversificaron las funciones del Estado y se crearon 

nuevas y más sólidas instituciones públicas. 

En contrapartida, a partir de la crisis de principio de los años setenta, la estructura 

jurídico-institucional del Estado tiende ajustarse y las funciones económicas 

estatales se contraen. Sin embargo, se mantienen aquellas funciones que son 
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vitales para la supervivencia del sistema. Tal es el caso de la regulación estatal de 

los sistemas monetario y financiero o el despliegue de políticas de carácter social. 

El Estado moderno es hoy un agente activo, puede tener mayores o menores 

funciones, puesto que no hay un modelo único, pero es intervencionista, ha 

delimitado áreas que son de su absoluta competencia y definido funciones 

. indispensables para la reproducción del sistema. 

En la actualidad es muy difícil hacer una definición del Estado moderno, debido a 

la diversidad y complejidad de sus funciones, y a los distintos enfoques que 

existen para comprenderlo como una identidad general y en su dimensión de 

agente económico en particular. 

Durante muchos años, la polémica sobre el Estado y su papel en la economía· 

estuvo condicionada por las contradicciones entre · los modelos de desarrollo 

capitalista y el modelo del socialismo real. En su versión más simplista, la 

discusión sobre el papel del estado condujo a posiciones irreconciliables: la 

defensa a ultranza del libre mercado frente a concepciones que bien podríamos 

calificar de estatistas. 

Desde una perspectiva antiintervencionista se llegó a desestimar toda forma de 

participación estatal en la economía, por considerarla ineficiente y un obstáculo al 

libre ejercicio del mercado, tanto en la asignación de los recursos como en la 

definición de los sistemas de precios. 
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Pero también desde la otra perspectiva, se llegó a propugnar un intervencionismo 

estatal creciente, centralizador, regulador de prácticamente lodos los espacios de 

la vida económica, promoviendo la figura de un Estado propietario, productor de 

todo tipo de bienes y servicios, justificando el expansionismo estatal por la 

incapacidad de los mercados a mantener la estabilidad macroeconómica y su 

propensión a generar fluctuaciones e incertidumbre y a la concentración desigual 

de los recursos. 

Si bien estamos exponiendo las posiciones extremas de una confrontación que se 

dio en la realidad, esto nos arroja muchos elementos derivados de la experiencia· 

histórica y del debate teórico que Ja acompañó, en ocasiones transmutado en 

pugna ideológica. 

Es nuestra intención indagar en el modelo de intervención estatal que se plasma 

en Jo que se define como Estado de Bienestar, como paradigma de 

intervensionismo estatal que se sostuvo (¿y se sostiene?) durante un largo 

periodo histórico. 

Entender el proceso de creación de nuevas y diversas funciones del estado, 

especialmente como garante del nivel de vida de Ja población, es fundamental 

para entender Ja naturaleza del estado moderno capitalista, asi como es 

importante entender la lógica de su crisis, para dimensionar sus límites y su 

carácter histórico. 

TESIS CON 
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Al final, las interrogantes que nos hacemos son: ¿ha muerto el Estado de 

Bienestar como configuración estatal específica, así como desapareció el Estado 

centralizador y burocrático socialista? Y, ¿cuál es la configuración estatal que lo 

sustituye?. O ¿existen roles y funciones que. se crearon en el proceso de 

conformación del Estado de Bienestar que hoy son irrenunciables, por lo que sólo 

asistimos a un ajuste de los roles y funciones sin modificar la esencia del modelo? 

Por supuesto que no pretendo dar una respuesta final a estas interrogantes, pero 

si me permito reflexionar sobre estos temas, con la pretensión de que el análisis 

del proceso de creación de este conjunto de funciones del Estado de Bienestar y 

su crisis, nos permiten tener una perspectiva teórica e histórica para estudiar al 

Estado mexicano surgido de un proceso social revolucionario. 

En el primer capitulo de este ensayo revisamos los enfoques más representativos 

de la teoría económica y de la economía política en relación a la participación del 

Estado en la economía, con el interés de reconocer la evolución de la teoría en 

correspondencia al desarrollo y diversificación de la actividad estatal. 

En el segundo capítulo profundizamos en la línea argumental d'! algunos autores 

que han teorizado sobre la naturaleza del Estado de Bienestar y las condiciones 

que lo determinan y le imponen sus límites. 

TESIS e:,;, 
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En el tercer capitulo se realiza un repaso histórico del contexto económico que 

envuelve el surgimiento y desarrollo del conjunto de instituciones, legislación, 

programas y políticas públicas que conllevaron a la conformación del Estado de 

Bienestar en los países de Europa y los Estados Unidos. 

Finalmente, en el capítulo cuarto, analizamos la aparición de los primeros 

síntomas de lo que a la larga seria una de las crisis más renovadoras del 

capitalismo, evaluando los cambios a los que condujo en las políticas públicas y 

en los planteamientos teóricos que les dan sustento. Asimismo, pretendemos dar 

cuenta de las implicaciones que han tenido estos cambios en los cimientos del 

Estado de Bienestar y en sus perspectivas a futuro como fórmula integradora de 

intereses y de solución de conflictos. 

TESIS e·~.: 
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CAPITULO l. 

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

Es muy dificil encontrar un modelo teórico que nos explique satisfactoriamente la 

naturaleza y el desarrollo del Estado interventor, las modalidades de la 

participación estatal, la lógica de la elaboración de políticas públicas 

determinadas. Más bien lo que encontramos es un desarrollo de la teoría que es 

reflejo de la evolución que ha tenido el propio Estado, así como una diversidad de 

enfoques, niveles de análisis (algunos más abstractos que otros) y una gran 

variedad de temáticas que revelan la complejidad alcanzada por el Estado 

moderno capitalista. 

1.1. EL INTERVENSIONISMO ESTATAL V LA TEORIA ECONÓMICA 

La revisión de las fonnulaciones de la teoría económica, sobre el papel del Estado 

en la economía, parte del paradigma clásico, para el cual el Estado no era una 

variable económica ya que sus funciones eran de naturaleza política, mientras la 

mano invisible se ocupaba de regular los equilibrios económicos de los mercados . 

. Adam Smith, padre de la economía moderna, concede un papel muy limitado al 

Estado, para él la multiplicidad de intereses privados de que está compuesta la 

economía, en un esquema de libre competencia, conducen automáticamente al 

interés público; persiguiendo su interés privado los productores producen, 

inducidos por la competencia, lo que la sociedad demanda y al precio más bajo 

posible. La economía se comporta como conducida por una mano invisible a 

producir lo que necesita y en la mejor forma posible. 

TES!~ 1.. 7 

FALLA DE ORlGEN 



El orden natural que organiza la sociedad, postulado por Smith, sólo reconoce tres 

deberes propios del gobierno. El primero es el deber de defensa contra la agresión 

extranjera; el segundo, el deber de establecer una buena administración de 

justicia; y el tercero, sostener obras e instituciones públicas que no serian 

sostenidas por ningún individuo o grupo de individuos por falta de una ganancia 

adecuada.' 

En el modelo neoclásico la participación del Estado no sólo es innecesaria sino 

contraproducente, porque se parte del supuesto de que el mercado por si sólo 

conduce al equilibrio, es decir, postula que la búsqueda de los individuos de la 

maximización de sus beneficios conlleva directamente a la maximización del 

bienestar social y que las decisiones microeconómicas conllevan automáticamente 

a la coordinación macroeconóm1ca. 2 

La teoría neoclásica llegó a desarrollar modelos económicos como referencias 

analíticas, donde el estado era una variable exógena al modelo o a lo sumo una 

variable poco relevante, y sus funciones se reducían a mantener el orden 

institucional, legal y la defensa nacional o a corregir las fallas del mercado, a lo 

sumo se le asignaban algunas funciones importantes pero fuera del mercado, 

como mantener un orden institucional y garantizar los derechos de propiedad. 

Bajo la influencia de este paradigma era muy dificil que se desarrollara una teoría 

del Estado interventor económico. Corresponderá a otras perspectivas analilicas 

1 Smilh. Adam. lnv_estigación .mhre la naturaleza y cau.ras de la n·queza de /as naciones. Editorial Fondo de 
Cultura Económica. México, D.F., 2002, (duodécima reimpresión) Capitulo I, libro V, pp. 614-7111. 
:z AyaJu Espino. José. }1,,fercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorlas modernas del 
E.vtado, Facultad de EconomJa UNAM-Orupo Editorial Miguel Angel Pomía. Mé.~ico, D.F., 1996, pp. 77-
132. 

8 

TEST~ ~GN . ;i 
1 FA!.!.A ú11 ORIGEN 

.:;:¡..<:·-.::,." 
·.,. .. :_· ~"-- (, 



TI.'ST~ ,. .. 0~ 
FAL1l• !Jt: ORlGEN 

fonnular las respuestas a las interrogantes que va dejando el complicado proceso 

de participación estatal, cada vez más activo. 

Si para la teoría neoclásica el estado natural de los mercados es el equilibrio, para 

el enfoque keynesiano por el contrario, postula que los distintos mercados no 

alcanzan el nivel de equilibrio y de eficiencia de manera automática, y plantea 

también que las elecciones individuales no conllevan necesariamente a coincidir 

colectivamente en la búsqueda del bienestar social como lo señala aquella teoría. 

La teoría de Keynes se basa en la negación del supuesto implícito del sistema 

clásico de que el sistema económico tiende espontáneamente a producir una 

ocupación plena de los recursos de que dispone. 

Los niveles de ocupación dependen del nivel de inversión que a su vez está 

detenninado por dos cosas: La eficiencia marginal del capital, que- a largo plazo 

tiene una tendencia hacia abajo y el tipo de interés. La tendencia del sistema 

económico no es entonces estable sino más bien cíclica, ante la cual sugiere 

Keynes la implementación de políticas que eviten las depresiones y conserven la 

economía en condiciones de cuasi-auge continuo, manipulando deliberadamente 

las variables económicas. 3 

Por tanto, este enfoque que tuvo mucha influencia en la segunda posguerra, 

concluye que la eficiencia en la asignación de los recursos y la maximización del 

bienestar social no se alcanzan sólo por los mecanismos de mercado y que se 

3 Kcyncs, J. M., Teorla general de la ocupación, el interé.ry el dinero, Ediloriul Fondo de CuUura Económica, 
México, D.F. 1974 (oc1avn reimpresión) , cupltulo J, pp. J2-lll y cupilulo 22, pp. 279-295 
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requiere de la intervención del Estado para generar las · de 

coordinación económica. 

Para la escuela keynesiana• el objetivo fundamental del intervencionismo estatal, 

es producir un clima social y económico promotor del interés público. Éste se 

define en ténninos del pleno empleo y del bienestar social. El objetivo de la política 

económica del Estado es la maximización del ingreso y el logro del pleno empleo. 

Con un enfoque inscrito en la economía del bienestar, Joseph E. Stiglitz, 

economista norteamericano, merecedor del Premio Nobel de Economía en el año 

- 2001, explica la intervención del Estado en la economía por las fallas del mercado. 

_Parte del principio paretiano de eficiencia, entendido como el punto óptimo en que 

ningún consumidor puede mejorar sin que empeore otro consumidor, admite que 

aún cuando la economía competitiva sea eficiente, la distribución de la renta que 

genera puede no ser deseable, por lo que una de las principales consecuencias y 

objetivos de la intervención estatal es alterar esta distribución de la renta, a pesar 

de que su intervención rompa la eficiencia económica. 

¿Cómo evaluar, entonces, las consecuencias, tanto para la eficiencia económica 

como para la distribución de la renta, que provoca un programa público? ¿Cómo 

sopesar qué es más importante para la economía en una situación concreta: si 

una mejor distribución de la renta a costa de una mayor eficiencia de la economía, 

como resultado de la intervención del Estado mediante un programa o una 

• Después de Ja publicación de Ja Te01ia general y la muerte de Kcyncs se crea una vertiente de seguidores 
de su pensantiento que dcsarrollarun un esquema teórico. si bien no homogéneo, pero sustentado en Jos 
principios de la demanda efcctiv-.i que tcndnl una gran influencia en Ja época en Ja definición de las polfticas 
püblic:is. 
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decisión de política económica; o la recuperación dé la eficiencia a costa de una 

distribución no deseable? Estas disyuntivas se convierten en materia de 

evaluación de la economía del bienestar.• 

Hay seis circunstancias o condiciones importantes, según Stiglitz, en las que la 

eficiencia del mercado -falla en el sentido de Pareto. Es a lo que el autor denomina 

fallas del mercado y que justifican la intervención del Estado, éstas son: fallos. de 

la competencia por la formación de monopolios; existencia de bienes que no son 

suministrados por el mercado o son suministrados ineficientemente; la generación 

de un coste o un beneficio a una persona o empresa por una segunda, sin recibir 

una compensación o una retribución a cambio (externalidades); suministrar un 

bien o servicio por debajo de la demanda, aún cuando sea costeable (mercados 

incompletos); fallos de la información; el paro, la inflación y los desequilibrios 

consustanciales a Ja dinámica económica capitalista.• 

Según Stiglitz, hoy en día, los economistas reconocen que la eficiencia de Ja 

economía de mercado es relativa, que las fallas del mercado requieren Ja 

intervención. estatal para aliviar los problemas más graves, y, por tanto, Ja 

polémica se ubica en el margen de intervención estatal, en si es limitada o más 

activa dicha participación. 

TESIS CON 
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~ Sliglil7 ... Joscph. / .. a economia del seclor público, Anloni Bosch Editor. Barcelona. 19XK. (segunda edición). 
p. 97. 
"Op. cit. pp. N-M4. 

11 



1.2. EL ROL DEL ESTADO EN LA VERTIENTE MARXISTA 

Por el lado del pensamiento social, la vertiente marxista es toda una veta también 

variada para explicarnos el rol del Estado como agente económico y social. No 

abundaremos en ello, sólo apuntaremos que para este enfoque, en contraposición 

a la propiedad privada de los medios de producción, como origen y motivo de la 

desigualdad social, la promoción de la propiedad social-estatal de los medios de 

producción constituye la base para el desarrollo económico más igualitario. De 

esta premisa se derivan diversas propuestas para analizar la función estatal en la 

sociedad capitalista así como en una sociedad futura poscapitalista. 

Si bien no encontramos en la obra de Marx el desarrollo propiamente de una 

teoría del Estado, los seguidores de esta vertiente de pensamiento si se 

plantearon explícitamente elaborar una concepción del Estado capitalista. 

Ciertamente no es posible hablar de una concepción marxista del Estado, sino 

más bien de varios enfoques o perspectivas. 

Algunos autores han intentado clasificar estos enfoques en determinadas 

categorías o tipologías, que como toda clasificación tiende a ser esquemática y 

reduccionista. Se refieren a una perspectiva instrumentalista, otra tradición 

estructuralista, por mencionar a las más importantes. 

Para los fines d~ esÍe trabajo;' nos es útil referimos a tres autores que tuvieron una 

influencia d~i~iva e~ 1i~~~,i~nte marxista en cuanto a su concepción del Estado. 

Uno de ellos -es Lenin cuyas Concepciones fueron influyentes en el campo del 

TESIS CON 
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movimiento obrero socialista y en sus organizaciones, así co~o en Jos estados del 

frustrado bloque socialista, ctonde su pensamiento se convirtió en doctrina. 

Para Lenin -en continuidad de la línea de pensamiento de Engels- el Estado es 

un producto de la sociedad en- cierto grado de su desarrollo, cuando Ja sociedad 

se divide en clases, cuando los diversos intereses de las clases amenazan Ja 

existencia de Ja vida social. 

•Surge ~I Estado para darle viabilidad a Ja sociedad ordenando Jos conflictos de 
'· .. '.·. 

clase; Pero est~ ente aparentemente situado por encima de Ja sociedad, situado 

por encima de las clases sociales, no es neutral en el conflicto de clases, es un 

órgano de dominación de una determinada clase, Ja clase capitalista. 7 

De esta formulación leninista . se desprendió una vertiente que comprendió el 

funcionamiento del Estado en términos del ejercicio instrumental del poder de Ja 

clase capitalista en función de sus intereses, ya sea de manera directa, por el 

manejo· de las políticas estatales o por Ja vía indirecta, ejerciendo presión sobre el 

Estado. Las funciones del Estado y la emisión de las politicas públicas quedaban 

sobredeterminadas, bajo esta concepción, por esos intereses de clase y el margen 

de autonomía de Ja actuación estatal se consideró prácticamente inexistente. 

Otro autor sumamente influyente y creativo en Ja vertiente marxista, fue sin duda 

Antonio Gramsci, de quien sólo resaltaría Ja importancia de su teoría de la 

sociedad civil y el Estado, así como su aportación del concepto de hegemonfa, 

que es clave para comprender Ja dominación capitalista por medio del Estado. 

7 Lcnin. V. l., lil l~>tndn y la Revolucitln, en Obras escogidos. Tomo 2, Editorial Progreso, Moscü, 1960. 
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Otro autor que se identifica en la corriente marxista y que abordó el análisis de las 

funciones del Estado capitalista, desde la perspectiva del ejercicio del gasto 

público es James o·connor. Para este autor el Estado capitalista tiene una doble 

función contradictoria: mantener o crear condiciones en las cuales sea posible la 

acumulación rentable de ~pitál (acumulación) y tratar de crear las condiciones 

necesarias a la armonía social (legitimación).• 

Desde esta perspectiva de análisis, los gastos estatales deben de cubrir estas dos 

facetas o funciones del Estado, lo cual se logra con el gasto público que se 

desdobla como capital social (para apoyar la acumulación) y el gasto social 

(para fines de legitimación).° 

La inversión social es la que realiza el Estado para financiar proyectos que 

incrementan la productividad y la renta capitalista, como es el caso de la inversión 

en infraestructura para la producción y, respecto a los otros tipos de gasto, dice 

este autor: "El consumo social consiste en proyectos y servicios que disminuyen 

el coste de reproducción del trabajo y que, en igualdad de condiciones, 

incrementan la tasa de beneficios. Un ejemplo de ello lo constituye la seguridad 

social, que hace aumentar el poder de reproducción de la fuerza de trabajo a la 

vez que disminuye el coste del trabajo. La segunda categoría, los gastos 

sociales, está formada por proyectos y servicios necesarios para el 

mantenimiento de la armonía social: para que el Estado pueda cumplir la función 

de legitimación. Estos gastos no son productivos ni siquiera indirectamente. El 

ic O'Connor. James, /,a crisísfiscal del ¡;;.,,.tac/o, Ediciones Pcninsula. Barcelona. 1981 {primer edición en 
español). 
9 O'connor utili7.a los conceptos de capital social, que a su vez subclasifica en invcniOn !iOCÍaJ y con!lllmo 
social. parJ referirse al gasto público de i11vcrsi6n y servicios que de m.ancm directa o indirecta contribuyen a 
elevar la producción y Ja tasa de beneficios del capilal privado y el 11mo ,..,.;a1 como el componente del gasto 
público que es improductivo pero sirve pam garanti7.ar la estabilidad social y polhiC"J. 
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mejor ejemplo es la asistencia social, cuyo objetivo principal es mantener la. paz 

social entre los trabajadores en paro."'º 

·.El crecimiento de las actividades del Estado está en relación directamente 

proporcional.a la ex.pahsión del capital monopolista cuya .rentabilidad depende de 

la socializacióri'c:le l~~"~stes 9ue le garantiza el gasto" público. 

Otra tesis fundamental de este autor es que el Estado cumple estas funciones en 

una lógica contradictoria, porque a la vez que socializa los costes de producción 

permite la apropiación privada de los beneficios lo que provoca a la larga una 

crisis de las finanzas públicas. Pero además sostiene que la definición del 

presupuesto público se convierte en un espacio de la lucha de intereses diversos 

. que culminan por trastocar cualquier signo de racionalidad en la administración del 

presupuesto público. 

10 O'Connor, James. ap. cit., pp. 26·27. 
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CAPITULO 11. 

LA NOCIÓN DE ESTADO DE BIENESTAR 

Coni:::eptualmenie el Estado de Bienestar, hace referencia· al sistema político 

democratice que se instauró en los países capitalistas desarrollados desde la 

segunda posguerra, al que corresponde un Estado altamente intervencionista, el 

cual impulsó un conjunto de políticas públicas tendientes a garantizar a todos los 

ciudadanos de un país, por el solo hecho de serlo, 'el acceso a un mínimo de 

bienestar. 

Me parece fundamental partir de una noción adecuada de la función del Estado en 

la economía y en la sociedad, para comprender la configuración de una forma 

estatal abocada a resolver necesidades sociales, con vocación social, es decir, el 

Estado de Bienestar. 

11.1. AL TVATER Y EL ESTADO COMO CAPITALISTA COLECTIVO IDEAL 

Para entender el carácter social del Estado capitalista en los países desarrollados, 

y las nuevas funciones que va desarrollando después de la Segunda Guerra 

Mundial, tomamos. como punto de partida algunas de las propuestas sobre el 

Estado formuladas por la teoría derivacionista y en particular por Elmar Altvater, 

aún cuando compartimos l_as criticas que han sido formuladas a dicha visión, y 

adoptamos algunos planteamientos desarrollados por pensadores como Claus 

· Offe y Junger Habermas. 

TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Altvater y la teoría de la'derivación, tienen el acierto de partir de la critica de la 

econon:iia política pa~a hacerfa criti~ del Estado, es decir, de la política. 

Altvater parte de la premisa de que el capital en cierto grado de abstracción puede 
. .,• . 

difere,ncia~se en capital en general y capitales múltiples. Estas diversas o múltiples 

·u~idad~s de capital a través de sus acciones constituyen los medios inconscientes 

-dice' el autor- por los que se logra la regularidad capitalista mediante sus 

transacciones crean fas condiciones para la existencia del capital total: 

condiciones medias de explotación, tasa media de ganancia. 

Por otra parte, sostiene Aftvater, el capital guiándose por fa ley del valor sólo 

incorpora a su esfera de acción fas actividades que permiten la obtención de 

pfu~vafor, pof~ni6, aquellos valores de uso que pueden ser necesarios para crear 

f~s ~61Ídicio~es generales para la producción, pero que no valorizan al capital 

qi:ied~~ ,fÜera efe su actividad. Además, los capitales múltiples interesados sólo en 

.su>~~i6rizaciÓn individual, hacen que el movimiento del capital sea anárquico, 

poniendo en riesgo, en cualquier momento del proceso, fas condiciones generales 

, de producción. 

· Por fo anterior, el Estado debe desempeñar fas actividades que quedan fuera del 

ca~pode los ~pitales individuales. Al respecto, Altvater señala que " ... el capital 
.. , 

no puede generar exclusivamente a través de fas acciones de fas múltiples 

unidades que lo integran, fa naturaleza social necesaria para su existencia. Se 

requiere entonces de una institución especial que no esté sujeta a fas limitaciones 

del-propiÓ capital, una institución cuyos. actos no estén determinados así por la 
., . '. . 

necesidad de ,producir. pfusvalor, una. institución que es especial en el sentido de 
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estar junto a la sociedad burguesa y al margen de ella, una institución que al 

mismo tiempo suple dentro de la indisputada armazón del capital las necesidades 

que .el capital ignora". 11 

El· Estado es un elemento no capitalista en una sociedad capitalista, lo cual implica 

que el Estado está en condiciones de cumplir con la función de asegurar los 

fundamentos necesarios para la existencia de la sociedad capitalista. Es decir, el 

Estado garantiza la existencia de la ciase trabajadora como objeto de explotación 

y crea las condiciones generales para la produ=ión, lo cual le es posible porque 

está sustraído de la lógica de la valorización. 

En esta función inmanente al Estado capitalista está contenido un sesgo social, 

pues si bien el Estado no responde a los intereses del capital individual, ni a los de 

la clase obrera y se opone en cierto sentido a éstos, debe garantizar la existencia 

de la clase obrera y asegurar que uno de los componentes del proceso productivo, 

el trabajo productivo, exista en cantidad suficiente. 

Así, dice Altvater manifestando su opinión sobre el carácter social del Estado: "El 

Estado social... presupone la ocupación y el trabajo como elementos de base. 

Materialmente, ello se explica mediante el hecho de que ~I Estado social vive del 

trabajo productivo. Debe ser alimentado; esto significa, en su lógica, introducir la 

mayor cantidad posible de individuos al sistema de trabajo productivo (seguros 

contra a=identes y enfermedad) y reciclar {recalificacián profesional) o alejar 

silenciosamente al empleado que no puede ser incorporado como trabajador 

11 Alvatcr. EJmar, ""Notas sobre uJgunos problemas del intcrvcnsionismo del Estado", en /!1 Estado en el 
capitalismo contemporáneo, Editorial Siglo XXI. México, 1982, p.21. 
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productivo (pensión) ... en esto consiste fa función positiva del Estado social en la 

estabilidad política de fa sociedad". '2 

En la concepción de Altvater el Estado aparece como un capitalista colectivo ideal, 

lo que hace de él una especie de categoría económica, reduciendo fa lógica del 

Estado y sus detenninaciones a la lógica del capital. Por fo tanto, fas funciones 

del· Estado, bajo esta perspectiva, sólo puede entenderse como derivada de la 

necesidad del proceso de valorización del capital y no por sus detenninaciones 

sociales o políticas especificas. 

El análisis de Altvater, a pesar de fa importancia de partir del análisis de la 

economía política, nos parece insuficiente en fa medida que pierde de vista 

algunas cuestiones especificas de la función estatal; problemáticas como el de la 

legitimidad del Estado, están completamente ausentes en este enfoque, y por 

tanto, aspectos relativos a fas contradicciones de clase, como detenninantes de 

fas políticas estatales, en particular de fa política social, no cobran ninguna 

relevancia en esta concepción, o en el mejor de los casas en un papel 

subordinado a fa lógica de la reproducción del capital. 

Nos parece válida la noción del Estado capitalista como una instancia sustraída de 

la dinámica de los capitales particulares y que asume las funciones que no puede 

asumir el capital en sus expresiones múltiples, funciones que además son 

imprescindibles para el proceso de reproducción del mismo capital. 

12 /bid. p. +l. 
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Sin embargo, al reducir las funciones del Estado, y aún su carácter social, como 

derivados del proceso de valorización del capital, el análisis deja de lado otras 

características y otras funciones del estado, como aquellas vinculadas con la 

esfera de la política y lo social. En términos abstractos, el Estado tiene que 

responder a esta problemática contradictoria y reaccionar frente a las necesidades 

de los dos polos de la sociedad, el trabajo y el capital, buscando hacerlos 

compatibles, aunque en el fondo su interés último sea asegurar el funcionamiento 

global y la reproducción del sistema. 

Aún desde el enfoque de la economía política, resulta más preciso encontrar las 

determinaciones de las funciones del Estado y su configuración como Estado de 

Bienestar, en las exigencias de la clase trabajadora y en su capacidad de 

organización, como de presión (gestión del conflicto de clase), y de las exigencias 

funcionales del proceso capitalista de valorización (gestión de la crisis de 

acumulación). 

Desde esta perspectiva, el carácter social del Estado, como todo su quehacer, 

está definido por la contradicción, es decir, por la contradicción de sus funciones 

económica y política en un primer nivel de abstracción. Mientras las primeras 

siguen la lógica de la acumulación y sirven a una clase, las segundas -que sirven 

a propósitos de legitimación- buscan desactivar las desigualdades extremas que 

provocan las primeras. la gestión de la política estatal no puede hacerle frente a 

grupos diferentes de problemas de manera coherente, la solución de un grupo de 

problemas puede entrar en contradicción con la solución a otro tipo de 

problemas. 13 

13 Ver al rospccto la obr.1 de autores como Claus Off e. 
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Como dice. Habermas, la causa subyacente de la crisis de legitimación es la 

contradicción de los intereses de clase. "El estado debe asegurarse la lealtad de 

una clase mientras actúa sistemáticamente a favor de otra.,,,. 

En este marco es en el que debemos explicamos la puesta en marcha y 

consolidación de la activa política social en los paises avanzados de Europa 

durante la segunda posguerra, lo que dio por resultado una típica forma de gestión 

estatal, que se denominó genéricamente, Estado de Bienestar Social. 

11.2. EL ESTADO DE BIENESTAR COMO SUSBSISTEMA DE MEDIACIÓN 

"El Estado de Bienestar, dice Claus Off, ha servido como principal fórmula 

pacificadora de las democracias capitalistas avanzadas para el periodo 

subsiguiente a la segunda guerra mundial. Esta fórmula de paz consiste 

básicamente, en primer lugar, en Ja obligación explícita que asume el aparato 

estatal en suministrar asistencia y apoyo (en dinero o especie) a los ciudadanos 

que sutren necesidades y riesgos específicos característicos de la sociedad 

mercantil; dicha asistencia se suministra a partir de pretensiones legales 

otorgadas a los ciudadanos. En segundo lugar, el Estado de Bienestar se basa 

sobre el reconocimiento del papel formal de los sindicatos tanto en la negociación 

colectiva como en la formación de los planes públicos. Se considera que ambos 

componentes estructurales del Estado del Bienestar limitan y mitigan el conflicto 

de clases, equilibran la asimétrica relación de poder entre trabajo y capital, y de 

ese modo ayudan a superar la situación de luchas paralizantes y contradicciones 

que constituían el rasgo más ostensible del capitalismo liberal, previo a este tipo 

,. Citndo por Picó, Joscph, Teorla.v ,,obre el Estado del llieneslur, Editorial SigloXXI, Madrid, 1990, p 114. 
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de Estado. En suma, el Estado de Bienestar ha sido celebrado a fo largo del 

periodo de posguerra como solución política a contradicciones sociales". '5 

El Estado de Bienestar, es concebido por Claus Offe como un subsistema, 

interdependiente de otros dos subsistemas (las estructuras de socialización y la 

economía capitalista), cuya función es regular los procesos de socialización y 

acumulación. 

El Estado de Bienestar es interpretado, más que como un mecanismo que 

garantiza las condiciones de reproducción capitalista, como un sistema politico

administrativo que organiza, planifica y controla el desarrollo económico a través 

de un conjunto de instituciones políticas y administrativas cuyo objetivo es regular 

los procesos de socialización y acumulación (manejo de la crisis). 

La existencia del Estado de Bienestar es contradictoria y autolimitante, en tanto 

que actúa subordinado al proceso de acumulación capitalista, ya que "el 

funcionamiento saludable de este subsistema económico (inversión capitalista y 

pleno empleo de la fuerza laboral) es una condición crucial para la lealtad de 

masas al Estado e indirectamente, la fuente vital de sus rentas·•• (sistema 

impositivo, créditos bancarios, N. de E. M.). A la vez que es necesario que 

intervenga en este subsistema, para crear por medios ajenos al mercado, o 

desmercantilizados, las condiciones para su funcionamiento,. como consecuencia 

de su dinámica cíclica tendiente al paro. 

15 Offe, Claus. Contradicciones en el Estado de bienestar, Editorial Patria-CNC~ México. D.F., 1990, 
Cprimcru edición), pp. 135-136. 
1 Kcanc. John 0 introducción a Contradicciones en el l!.!.·taúo de bienestar, Editorial Patria-VNCA. México, 
primcru edición, 1990. p. 20. 
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En otras palabras, de acuerdo a Offe, la economía capitalista dominada por el 

interés privado implica de manera intrínseca la crisis, y en la superación de la 

crisis surge el Estado de Bienestar para armonizar el interés privado de la 

acumulación capitalista con los procesos de socialización que esta economía 

desencadena. 

Hay que ubicar las políticas y las instituciones sociales, como la política de 

ocupación y educación, cualificación de la mano de obra, previsión de los 

organismos de seguridad social, en este marco regulatorio de la . acumulación 

capitalista y los procesos de socialización. 

Ahora bien, en este intento de armonización por parte del Estado de Bienestar 

surgen las grandes contradicciones del sistema; contradicción entre el impulso a la 

acumulación y el crecimiento del capital y el intervensionismo estatal 

desmercantilizado; la contradi=ión entre la presión fiscal del Estado de Bienestar 

que grava a los propietarios del capital para alcanzar sus objetivos por estabilizar 

la economía y la resistencia del capital a seguir aportando con lo que amenazan la 

eficacia de las políticas estatales; la contradicción entre el fomento al trabajo 

productivo y la protección al trabajo improductivo; y la contradicción entre el 

síndrome de individualismo posesivo y la dependencia del ciudadano de las 

políticas del Estado. 17 

17 OITc, Claus, ap. cit. pp. 113-116. 
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· 11.3. LOS LÍMITES DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Por su lado, Junger Habermas ubica los límites del Estado de Bienestar. Plantea 

que el proyecto de Estado de Bienestar adoleció desde el principio de 

contradicciones intrínsecas que cuestionaban su viabilidad. La gran contradicción 

estriba en que el Estado de bienestar pretende la redistribución del ingreso, del 

bienestar, sin alterar la estructura de propiedad de los medios de producción, por 

lo tanto, dice, la redistribución de ingresos se reduce a una redistribución 

horizontal. La necesidad de respetar la estructura de propiedad vigente impone un 

margen de maniobra tan estrecho que "Así, el Estado social que ha conseguido 

sus propósitos se encuentra en un situación en la que debe de percibir que él 

mismo no es de por sí ninguna fuente autónoma de bienestar y que no puede 

garantizar la seguridad del puesto de trabajo como si fuera un derecho civil".•• 

El pleno desarrollo del proyecto del Estado social -parece decir Habermas

implicaría entrar a revisar la estructura de propiedad capitalista, lo cual está 

descartado de principio por lo que se cae en la disyuntiva de que "el capitalismo 

no puede vivir sin el Estado social, pero tampoco si éste se sigue extendiendo".•• 

11 Habermas. Jungcr, "La crisis del EsCJdo de bienestar y el agotamiento de las encrglas utópiais" en 
Cwtdernos de CiencitlS Sociales No. 19, FLACSO, Costa Rica, p. 70. 
19 ibid. p. 72. 
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CAPÍTULO 111. 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR EN EUROPA OCCIDENTAL Y 

ESTADOS UNIDOS 

Hay que distinguir la aparición de las primeras medidas políticas y legislativas de 

bienestar, como un antecedente inmediato de lo que sería ya la consolidación del 

Estado de Bienestar, es decir cuando un conjunto de políticas e instituciones han 

sido creadas .de manera articulada, lo cual viene a suceder pocos años después 

de la Segunda Guerra Mundial en los países de Europa y Estados Unidos. 

111.1. EL ORIGEN DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Los orígenes de las políticas de bienestar se encuentran a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX en Alemania y Gran Bretaña. En este sentido, los gobiernos 

pioneros en introducir medidas de protección social fueron el gobierno Alemán del 

canciller Olio von Bismarck, cuyo legado social comprende la creación de la ley 

del seguro de enfermedad y maternidad, seguida en 1884 por la ley sobre 

accidentes de trabajo y, en 1889, por la ley reguladora del seguro de jubilación y 

defunción. Todo el sistema de seguros creado por Bismarck quedó integrado 

posteriormente en el Código de Seguros de 1911 y su financiamiento quedó 

compartido por aportaciones de los trabajadores, empleadores y, 

complementariamente, por el Estado.'° 

"'Kusnir, liliana /.a pollticn ·'"cial en l!uropa, Miguel Ángel Porrúa Editor, México. l'.1'.16 ( primcm edición). 
p. 6'.I. 
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Liliana Kusnir, llama la atención en que un gobierno autoritario como el de 

Bismarck fuera el gestor original de la seguridad social, y explica esta conducta 

como una reaeción motivada por la necesidad de la unidad nacional de Alemania y 

por la propagación de las ideas socialistas entre la clase trabajadora alemana, por 

ello la legisi~clón de la seguridad social nace como una concesión gubernamental, 

más q~~c ~-Ó;-~ una conquista laboral. La legislación de las relaciones laborales 

aparece tardíamente hasta 1905.21 

Más adelante, a principios de(siglo XX, Gran .Bretaña se sitúa al frente de las 

reformas sociales al super~/~~~ concepción tradicional de la monarquía de ver el 

desempleo y la pobreza como-· problemas de carácter natural, que no podían 

evitarse -de lo cual da cuegt~-_la ley de pobres de 1834, que más que atender 

confinaba la pobreza~.- ~::!~'.3-ni_¡itar a comprender a aquéllos como problemas 

sociales que se debían a_teric:ler con acciones de gobierno. 

-···<;.;: .. < .... ,·,,:.·~ . 
Se ubica en esta última· eoncepción el Acta de Pensión a la Vejez de 1908, que 

concedía una pel1~iÓ~· anual a los mayores de 70 años y con baja capacidad 

económica. Asimismo, la experiencia inglesa tiene la particularidad de haber 

introdu~ido por primera vez el seguro obligatorio contra el desempleo, es decir, el 

otorgamiento de un subsidio al ingreso de los trabajadores que hubieren laborado 

y que se encontraban temporalmente sin empleo."" 

Los paises escandinavos (Dinamarca, Suecia y Noruega). quienes construyeron 

un modelo exitoso de bienestar social, iniciaron esta experiencia casi a la par de 

" lhid. p. 30. 
iz Ojcda l\farln, Alfonso. Hstado social y crisis económica, Editorial Complutense, Madrid,. s.f., p. 33. 
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su proceso de industrialización, que data de finales del siglo XIX (en 1850 en 

Dinamarca) y principios del XX (en 1905 en Noruega). 

. . 

"El Estado de B.ienestar !f!Odemo ~scribe Liliana Kusnir en referencia a los países 

escandinavos-.: surge •. en : ; }espuesfa a los procesos de urbanización e 

industriáliz~~i~~· ·.y a··· 10~ : cambioi' ·d:~~gráficos. Su aparición hizo.· posible la 

contención °de IÓs airactivi:>~ éi~t ;;riél¡cLllisrno militante y de lamigradón".23 

·,.·,:;~ :->~:.·-:, _ _-:· 

La ind¿striali~~~iÓ~:,pr~Íi1o~iÓ · 1a · cre~~ió~ de. un .sindicafi~mó militante tan 

im~ort~nte corn6 el ~Íemán ~ ~Í cie Gr~rf~~~1t~ó~~;J¿~·~~ sÓ16 ~ilJrrilJviÓ la defensa 

de los derechos so~iales de sus ágremi~8os,'.~~ln61~ i6;~~~i~nd~ partidos obreros . . . ,-· - .. , ..... - . -.. . . -
" ': ·--.. -,.:.··. ;>:-."_.··,,:~; ·,',·'--::·'.'.·-·~··,;_:-,;:_', ,' ··,<.-:'-:~·-·-

de corte socialdemócrata. Laniigración;:del~·campo:,a las ciudades produjo el 

crecimiento de las ciúdades'y la fonnaciÓn de úna clase Óbrera y una capa media 

significativa. 

_-,,- -
. _.· .·;_, 

Los partidos socialdemócratas. fueron los impulsores de las políticas de bienestar, 

si bien apoyados por ~t~~~ partidos, gracias al alto grado de cohesión étnica, 

lingüística y religiosa . existente en estos paises, lo que permitía un grado de 

consenso en las políticas que difícilmente se podía encontrar en otros paises de 

Europa. 

Las primeras medidas que se adoptaron en estos paises fueron de carácter 

educativas y culturales,' conforme fue avanzando el proceso de industrialización y 

se fueron constituyendo los organismos sindicales y los partidos de corte laborista, 

:J Kusnir, Liliana, op. cit., pp. _83·84. 
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las políticas estatales de bienestar se fueron configurando como parte de un gran 

acuerdo social entre el Estado, los empresarios y los trabajadores. 

En Francia, .,a .dif~rencia de Gran Bretaña y Alemania, las primeras medidas de 

segurid~d y ºIJien~star social se retrasaron, apareciendo hasta 1932, con la puesta 

en práciiCa"·del régimen de subsidios familiares como un componente especifico 

de Í~ polÍti~~¡~ocial francesa basado en Ja solidaridad familiar. y adoptando en 

1958 el s.istema de subsidio al desempleo, como primeras acciones. 

Clienta en 'el retraso en la aparición de sistemas de protección social el que 

F~~~~fa .fue durante más tiempo que Alemania o el Reino Unido una sociedad 

~í1Jra1,·:. con un proceso de industrialización tardío y por Jo tanto con formas 

tradicionales privadas de solidaridad social. 

Eri ·Francia el peso de la ideología y los factores políticos fueron determinantes 

pa~a la agenda de los debates y acuerdos parlamentarios y para la definición de 

las poirticas públicas. 

"Existen diversas razones para explicar Ja demora y lo polémico que resultaba que 

el Estado asumiera responsabilidades sociales en su política -escribe Liliana 

Kusnir-. Entre ellas destacan el dominio de las ideas liberales, a veces extremas -

ultraliberales-, especialmente durante la segunda parte del siglo XIX y que 

influyeron en los parlamentos y gobernantes de la época. Esta corriente rechazaba 

toda clase de derechos sociales. La adopción de leyes sociales estuvo siempre 
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precedida por debates políticos prolongados que retrasaban la aplicación de tales 

ordenamientos". 24 

Quizá por, t'c;d~ ello, las políticas de protección social en este pais no surgieron de 

un,proyectd<~·~tlt~l"c,i:,mo en otros paises, sino del desarrollo de planteamientos 

, co,.Porativos;' como' la·formación de asociaciones de ayuda mutua, que en Francia 

, se d~~arr611~~~~,~~~~;tel siglo XIX, en contraposición del poder público (la ley, le 

· Chapelieídé>f791,11<!1s'prohibia) y posteriormente con la tolerancia del Estado, . . ' . . . . ." ~ - . ·; .·: 

quien hÍ;ista 1945 se c:lebidió a crear el primer sistema de seguridad nacional. 2• 

•.··.· .. 
-~ - ' ,. . ·. - - . 

En ~I ~so nortearrÍeriC:ano también se da un retraso en la intervención pública en 

materia de bie,nestar social, sus antecedentes, a diferencia de los paises europeos 

que datan del siglo XIX, parten del Acta de Seguridad Social que entra en vigor en 

1935., 

Tras la Gran Depresión de 1929, con la profunda crisis económica y el colapso 

financiero que provocó la quiebra de los negocios, la pérdida de empleos y de los 

ahorros familiares, se crea un ambiente de inquietud e inseguridad social en 

Estados U~ido~ -y en todo el mundo capitalista- que explican que entre 1932 y 

1934 aparezcan una serie de políticas e instituciones públicas destinadas a 

encarar la depresión y mitigar los efectos sociales de la misma. Es decir, se 

impulsa una serie de medidas intervensionistas de inspiración keynesiana, por 

parte del gobierno de Franklin D. Roosevelt, abocadas a proporcionar trabajo, 

regular el mercado, estimular las obras públicas, socorrer a los pobres, garantizar 

la estabilidad en los precios agrícolas, administrar el seguro del paro o desempleo. 

24 Kusnir. Liliana, op. cit., p. 96. 
~· lhid', p. 97. 
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John Kenneth Galbraith atribuye a la revolución rooseveltiana el nacimiento del 

Estado de Bienestar en Estados Unidos de Norteamérica. La implantación en Gran 

Bretaña, patria de la ortodoxia económica clásica -como él la llama-, de la 

legislación de la seguridad social, se convertía en un ejemplo a emular por los 

Estados Unidos. Galbraith reseña la flexibilidad de la teoría económica ortodoxa 

para admitir conceptualmente la validez de los mecanismos de redistribución de la 

renta como un factor que fue allanando el camino para la aceptación de medidas 

públicas de bienestar. Cuestión que no es menor en una sociedad como la 

norteamericana en la que los principios del liberalismo del /aissez-faire han sido 

demasiado fuertes y valores como el individualismo y la autoayuda . se 

contraponen, desde una visión conservadora, a las políticas de bienestar social. 

Para varios autores, esta visión conservadora predominante en los Estados 

Unidos es una de las razones del retraso en la intervención estatal en materia 

social, hasta la aparición de la depresión de los 30. Así como una razón adicional 

de este retraso es la debilidad relativa de los sindicatos industriales que no se 

· propusieron, como los sindicatos europeos, una agenda social, dejando el campo 

libre al sector empresarial para presionar a los gobiernos para evitar que llevaran a 

la práctica políticas y programas de bienestar social. 26 

"la universidad de Wisconsin, escribe J. K. Galbraith, constituyó la fuente ;¡ la vez 

de las ideas y de la iniciativa práctica fundamentales en la legislación del Estado 

de Bienestar. John R. Commons, catedrático de dicha universidad, es en Estados 

Unidos la figura equivalente a Bismarck o a lloyd George" .2' 

::
6 Jusidman. Clara. /.a polltica social en J.;..\·tadas Unidos, Miguel Ángel Porrúa Editor. México. D.F. 1996, p. 

20. 
"Kcnnclh Galblith, John. llistoria de la economía, Editorial PlancUJ. México, D.F .• l\lK9, p. 233. 
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Esta categoría que le concede Galbraith a John O. Commons se debe a que este 

economista norteamericano, junto con su equipo de la universidad de Wisconsin. 

elaboraron en 1932 el Plan Wisconsin, que consistía en una Ley de Administración 

Pública del Estado de características progresistas y que comprendía por primera 

vez un sistema estatal de seguro de desempleo. Este Plan contribuyó de forma 

directa, dice este autor, a que se adoptara tres años después, en la legislación 

federal, el Acta de Seguridad Social que daba sustento legal a los programas que 

se desarrollaron posteriormente. 

El Acta de Seguridad Social hay que ubicarla entonces en el marco de la filosofía 

de El Nuevo Trato, o New Deal, que era el plan diseñado por el presidente 

Franklin D. Roosevelt para la reactivación económica, después de la gran 

depresión de 1929-1932 y que permitía al gobierno participar más activamente en 

Ja regulación de la economía y en la elaboración de planes de seguridad y 

asistencia social. 

El Acta de Seguridad Social aprobada en 1935 daba fundamento legal a los 

programas a desarrollar, como un sistema de pensiones de vejez para los 

trabajadores de Jos principales sectores industriales y comerciales que se 

financiaba por medio de cuotas o contribuciones de los propios trabajadores, 

quienes aportaban el 2% sobre nómina. El programa funcionaba desde sus inicios 

como un sistema de reparto: las cuotas de Jos trabajadores se iban a un 

fideicomiso que funcionaba como reserva, este fideicomiso producía intereses que 
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se usaban, junto con el principal, para pagar los beneficios a las personas 

aseguradas. 2• 

El programa inicial, sólo cubría beneficios de retiro para la mitad de la fuerza 

laborar de .. lbs E~t~d6s Unidos, excluía a los trabajadores agrícolas, a los 

eventu~le~. a los Í~~baÍad~~e~' por cuenta propia y a los trabajadores del Estado. 

El ·Programa del Seguro Social incluía también, de manera inicial, un sistema de 

seguros de desempleo cuyos fondos provenían de las aportaciones de los 

trabajadores, al cual los estados eran inducidos por el gobierno central a 

participar, haciéndolos responsables de establecer los requisitos de acceso y los 

niveles de beneficio. 29 

Asimismo se establecieron programas de creación de empleo estatal a través de 

diferentes programas y surgió, en 1939, un programa de regulación de la . . . 

prÓducción~.agrícola por medio de la concesión de subsidios. Creándose en ese 

año·e1 programa de Bonos de Alimentos, que se mantendría por muchos años 

hasta que el presidente Ronald Reagan decidiera recortarlo. 

Se establecieron también programas de asistencia pública con destino a los 

ancianos necesitados y a Jos hijos dependientes de familias monoparentales que 

:H Si.dema de .. fikgun"dad Social de los /.;.'ítados Unidos, Fundación Jntcramcricana para el Desarrollo y 
Fom1ución de Fondos de Pensiones Laborales, s.í., p. 4. , Tomado del sitio web: 
http://www.li ntcmrncricana.orgll ibrosdoclpúbl iCl/t:ulci.cl 

,., Jusidman, ClarJ. op. cit., pp. J 1-J4. 
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eran administrados por los estados y financiados entre éstos y el gobierno 

federal.JO 

La particularidad del sistema norteamericano de bienestar social, respecto al 

sistema europeo consistió, desde su origen, en que no agregó a los programas de 

seguros por contribuciones, recursos públicos, o subsidios de origen fiscal, ni 

comprometió financiar exclusivamente con ingresos públicos los programas 

nacionales de asistencia social. 31 

111.2. LA "EDAD DE ORO" DEL CAPITALISMO 

El ciclo largo de expansión económica sucedido después de la Segunda Guerra 

Mundial y la consolidación de las políticas públicas de bienestar en Europa y 

Estados Unidos están estrechamente relacionados, difícilmente se hubieran 

podido extender los programas de seguridad social y la cobertura de los mismos 

sin el crecimiento y la estabilidad económica lograda durante la segunda 

posguerra, lo que significa que el desarrollo de los sistemas de bienestar se basa 

en el excedente económico producido por la economía capitalista durante todos 

estos años. 

Para la economía mundial, el período que va de 1950 a 1973 fue verdaderamente 

exitoso por lo que se refiere al crecimiento alcanzado y por el restablecimiento de 

un ~~evo ord~n mundiaÍ relativamente estable y que tenia como componentes la 
·. - ' / 

superacióndel coloíÍiali~mo, la constitución del bloque socialista y la creación de 

30 Jusidman, Clara. op.clt. pp. J l·J4. 
JI ib/d., p.J2: 
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nuevos organismos internacionales para la promoción de la paz, el desarrollo 

económico y social y la cooperación entre naciones. 

El crecimiento de la producción y el ingreso alcanzado en esas fechas, sobrepasó 

las experiencias históricas conocidas anteriormente, la tasa media anual de 

crecimiento del PIB de los paises de la OCOE durante el período de 1950-1973 

fue del 4.9%, muy por encima de la lograda en las décadas precedentes, y la de 

los países en desarrollo fue del 5.1 %. En tanto que la tasa de crecimiento medio 

anual del PlB per capita en el mismo período para los paises de la OCDE fue del 

3.8%, y la de los países en desarrollo, del 2.7%. 32 

32 M3ddison. Angus, /.a econom/a mundial del siglo XX, Editorial Fondo de Cultum Económica. México, 
D.F., 1992 (primcm edición en cspaílol}, pp. 43-45. 
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~SIS CON 
F~WJ\ Dí ORIGEN 

CUADROI 
Crecimiento del PIB real 1900-1987 

(lasa media anual de crecimiento del PIB a precios constantes) 
1900-1913 1913-1950 1950-1973 1973-1987 

Alemania 3.0 1.3 5.9 1.8 
Australia 3.1 2.1 4.7 2.9 
Austria 2.4 0.2 5.3 2.2 
Bélgica 2.4 1.0 4.1 1.8 
Canadá 6.3 3.1 5.1 3.4 
Dinamarca 3.2 2.5 3.8 1.8 
Estados Unidos 4.0 2.8 3.7 2.5 
Finlandia 2.9 2.7 4.9 2.8 
Francia 1.7 1.1 5.1 2.2 
Holanda 2.3 2.4 4.7 1.8 
Italia 2.8 1.4 5.5 2.4 
Japón 2.5 2.2 9.3 3.7 
Noruega 2.7 2.9 4.1 4.0 
Reino Unido 1.5 1.3 3.0 1.6 
Suecia 2.2 2.7 4.0 1.8 
Suiza 2.6 2.6 4.5 1.0 
Promedio de Ja OCDE a. 2.9 2.0 4.9 2.4 

Fuente: Maddison, Angus, La f1COnOmla mundill 1tn el Slf1la XX, Edit~ Fondo de CUitura Económica, 

Mé>dco, D.F .. 1992. (primera edición en esp.OOI), p. 43. 
a. El promec1io ~I P."' nntmé'ttr,n 

El período de expansión que vive la economía mundial -no sólo los paises del 

OCDE- que va de 1950 hasta 1973, la define Angus Maddison como la "edad de 

oro", y encuentra la explicación de este auge en tres dimensiones. 

"En primer lugar, había .. un 'ofden internacional que funcionaba con códigos de 

comportamiento explÍ~it~s v~~~ionales, y una base institucional fuerte y flexible 

que no había exi~tid~ '~~t~~ ... 

-.' '':· :- . 

"El segundo nuevo elemento de fuerza era la modificación del carácter de las 
. i' 

políticas económicas internas, consistentemente destinadas a promover elevados 

niveles de demanda y empleo en los países avanzados ... 
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"Por último, podemos explicar más dir-ectamente el mejoramiento de la actuación 

gracias a la elevación general y marcada de las razones de inversión, el aumento 

de la ayuda externa y las transferencias de tecnología, el acelerado esfuerzo 

educativo de Jos países en desarrollo y mejoras en el comercio y la especialización 

internacionales y en la estructura económica interna•. 33 

El nuevo orden internacional quedó constituido sobre una base política e 

institucional sólida, compuesta por nuevas instituciones, encargadas de garantizar 

la paz en el marco de la bipolaridad que se creó después de la Segunda Guerra. 

Mundial. Bajo ese esquema se fundaron las nuevas instituciones para promover 

el desarrollo y la cooperación económica en el ámbito de dominio de cada bloque, 

el capitalista y el llamado en ese entonces socialista. 

La creación de las Naciones Unidas, como organismo mundial garante de Ja paz y 

la estabilidad mundial constituyó un hecho fundacional del nuevo orden mundial. 

Si bien el mundo quedó escindido entre este-oeste, con las dos superpotencias 

hegemónicas dirigiendo esta división regional: Estados Unidos y la Unión 

Soviética, se alcanzó un equilibrio bipolar, amparado en un acuerdo entre las 

potencias de coexistencia pacífica. 

En el ámbito de dominio de occidente, se establecieron acuerdos para el 

desmantelamiento de las barreras comerciales y para promover el crecimiento del 

comercio internacional, se restablecieron los flujos internacionales de capital 

privado y se extendieron los programas de ayuda oficial en gran escala. 

JJ /bid, p. 85. 
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En este periodo se crean organismos multilaterales para regular el comercio 

internacional y los flujos financieros en occidente, como el GATT, el Banco 

Mundial, el FMI. Asimismo se impulsa un ambicioso programa de cooperación: el 

Programa de Restructuración Económica Europea (Plan Marshall) bajo el cual los 

Estados Unidos aportaron una ayuda económica a los paises europeos para la 

reconstrucción y el desarrollo equivalente a 3% de su PIB durante cuatro años, a 

cambio de lo cual se comprometieron a suprimir barreras comerciales y a los flujos 

de capitales." 

Otro hecho relevante de la época fue el inicio de la configuración de la Comunidad 

Europea en 1958, que inicia como un acuerdo de apertura comercial entre sus 

miembros hasta llegar a la integración de sus econorriias, hecho que se dará 

muchos años después. 

la segunda razón del ciclo de auge de estos paises, durante la segunda 

posguerra, estuvo asociado a la creciente participación de los estados en la 

eccinomia, al mantener niveles elevados de la demanda y de la inversión. 

Durante este periodo fue política común aceptar la responsabilidad estatal para 

dirigir el proceso económico. Esta responsabilidad fue concebida en función de 

lograr un nivel adecuado de la demanda para alcanzar la utilización plena de los 

recursos, particularmente de la mano de obra. 

Durante todo el periodo que va de 1950 hasta 1973, año en el que inicia la crisis, 

los niveles de empleo en todos los paises son bastante satisfactorios, la tasa de 

l4 /bid, p. 86. 
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desempleo promedio de dieciséis paises desarrollados alcanza en el periodo 

apenas el 2.6% de la población activa, y en los años 1964, 1965 y 1966, casi se 

alcanza el pleno empleo, la tasa de desempleo llega a ser menor a los dos puntos 

porcentuales (1.8 para el segundo año y 1.9 para el primero y el tercer año).30 

En mayor o menor medida, los paises desarrollados que se agruparon en la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fueron 

adoptando los nuevos enfoques y objetivos de la política económica inspirada en 

el modelo keynesiano, al respecto nos señala Angus Maddison que: "En los 

Estados Unidos .se consagró la idea (del intervensionismo) en la Ley del Pleno 

Empleo de 1946, que sin embargo no se implantó cabalmente hasta la década de 

los sesenta. En el Reino Unido, Escandinavia y Canadá el evangelio keynesiano 

del activismo fiscal y el compromiso primnrdifll con el pleno empleo =ntaba con 

gran apoyo en todos los "establecimientos" políticos, académicos y burocráticos. 

En Francia el objetivo de la utilización plena de los recursos exigía un acento 

mayor en la planeación y el dirigismo del estado de la oferta. Italia y Japón no 

habían participado en la· tradición keynesiana,. pero también buscaban una 

reconstrucción rápida y ambiciosa de sus economías, mediante la intervención 

gubernamental siempre que ello fuese necesario. Alemania atribuía mayor 

importancia a la estabilización de los precios y la competitividad de las 

exportaciones que a una boyante demanda interna, pero en su Ley de 

Estabilización de 1967 también proclamaba la meta del pleno empleo"."" 

n An~ Maddison9 /fl.vtoria mundial del capitalismo. Sus faenas dinámicas. Una visión comparada a largo 
¡¡jazo, Editorial Ariel, Barcelona. 1991, p. 124. (primera edición). 

Angus, Maddison , La economla mundial del siglo .\'.X, Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 
D.F., 1992, (primeru edición en español), p. 93. 

38 



Lo importante a 'destacar aquí es que la política económica de los gobiernos 

desarrollados se planteó objetivos de crecimiento con un activismo estatal sin 

precedentes, auspiciado por el paradigma keynesiano que en esa época ~staba 

vigente. Las políticas enfocadas a promover el crecimien!º· se b_asaron en tres 

elementos fundamentales a decir de A Maddison: a) controlar el nivel de la 

demanda, b) mantener la competencia en la economía y e) fomentar el crecimiento 

del potencial de la producción. 37 

Es decir, se diseñaron políticas que actuaban sobre el nivel de la demanda, como 

las orientadas a promover la inversión y el gasto público, y las orientadas al 

control de la demanda privada vía sistema fiscal y monetario; como políticas que 

incidían directamente en la r;iroducción, como el fomento a la educación y a la 

investigación como medio para potcncinr el crecimiento económico y las medidas 

de incentivo al ahorro y la inversión; así como politicas de control de precios para 

mantener la competencia externa. 

111.3. GASTO PÚBLICO Y GASTO SOCIAL 

. El papel del Estado en la reactivación económica durante este período se refleja 

en la importancia que va adquiriendo el gasto público, tanto el de inversión como 

el gasto corriente. Durante los primeros años de la posguerra los gastos en la 

reconstrucción de Europa, los gastos de defensa y, de manera particular, los 

gastos de la seguridad social y el gasto en necesidades primordiales como la 

educación y la salud, se ven reflejados en el incremento del volumen total de gasto 

público que ocurre en prácticamente todos los países capitalistas avanzados. 

n MaddiS0"'9 Angus,. Crecimiento económico de occidente. EditoriaJ Fondo de Cultura Económica. México. 
D.F .• 1966(primcracdicióncncspañol), p. 117. 
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El gasto público como porcentaje del PIB, de algunos países de la OCOE, ya 

venia creciendo después del crack de 1929, como se puede observar en el 

Cuadro 11, representando en 1938 cerca de 28 puntos porcentuales del PIB en. 

promedio. Después del periodo critico de la Segunda Guerra Mundial, durante el 

cual el ritmo de crecimiento del gasto público disminuye (en el caso de Alemania y 

Japón que fueron países que resultaron derrotados en la guerra, el gasto público 

se desploma), vuelve a iniciar su crecimiento a partir del los años cincuenta, 

sosteniendo su expansión hasta después de la crisis de 1973. La crisis no detuvo 

su crecimiento, sino que empezó a manifestar un desequilibrio en las fmanzas de 

los gobiernos. 

Francia 
Alemania 
Japón 
Paises Bajos 
Reino Unido 
E.U. 

Promedio 
a.1910. 

b. 1986. 

CUAOROll 
Gasto público total como porcentaje del PIB 1913-1987 

(a precios constantes) 
1913 
8.9 
17.7 
14.2 
8.2a 
13.3 
8.0 

11.7 

1929 1938 1950 
12.4 23.2 27.6 
30.6 42.4 30.4 
18.8 30.3 19.8 
11.2 21.7 26.8 
23.8 28.8 34.2 
10.0 19.8 21.4 

17.8 27.7 26.7 

1973 
38.8 
42.0 
22.9 
45.5 
41.5 
31.1 

37.0 

1987 
53.6b 
47.3 
33.9 
59.7 

45.2b 
37.0 

48.0 

F-:-..Angla, ,...,_ ___ .,..__ .SW....,,, ___ u...-. .,.,,__..~!*za. 

Editorial Arie1. Barcelona, 1991.p. 62.(prirTaa - en eepal\ol). 

Este crecimiento de las actividades del Estado y de los niveles de su gasto se 

explica desde la perspectiva keynesiana como un elemento necesario para 

potenciar el crecimiento económico y la consecución de niveles satisfactorios de 

empleo. La demanda pública es un componente importante de la demanda 

agregada. 

TESIS CON 
!'Af,LA DE ORIGEN 
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De acuerdil a A. Maddison, durante la mayor parte de los años cincuenta, esta 

responsabilidad no. fue concebida tanto para elevar la productividad, sino para 

lograr un·nivel adecuado de la demanda para alcanzar la utilización plena de los 

recursos, especialmente de la mano de obra. 

Al mantener los recursos plenamente ocupados y contribuyendo a la estabilidad 

de la economía, los gobiernos lograron reducir las inseguridades del ciclo 

económico hasta un margen que daba seguridad al capital privado, quien al elevar 

el nivel de la inversión retroalimentó la "tendencia del crecimiento de la economía.38 

Pero la ocupación plena no era el único objetivo de la política pública, de esa 

época, según este autor multicitado, sino que en todos los países se le dio 

especial importancia a la necesidad de mantener la estabilidad en los precios. Por 

ello otra meta importante que se fijó la política económica en Jos años cincuenta 

fue conservar el equilibrio de corto plazo en los precios y en la balanza de pagos. 

En este sentido, A. Maddison destaca el hecho de que la política estuvo dominada 

por la visión de corto plazo. En la mayoría de los paises no se pusieron metas o 

perspectivas de crecimiento del potencial económico de largo plazo. La regulación 

de la demanda se manejó en función de mantener cierto nivel de ocupación con 

equilibrios macroeconómicos, lo cual garantizó la estabilidad de los precios y de 

las finanzas públicas con una economía en crecimiento. 

Ciertamente durante este período el sistema de precios y las finanzas públicas se 

mantuvieron equilibradas, el crecimiento del gasto público que sucede en todos los 

"'/bid, pp. 115-132. 
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paises desarrolladas estuvo respaldado par un incremento en los ingresos 

gubernamentales. A excepción de Bélgica, todas los demás paises considerados 

mantienen un balance financiera de sus transacciones corrientes en 1950 .Y 1960 

con superávit,"" los desajustes en las finanzas públicas y la escalada inflacionaria 

se generalizará después de 1973. 

Todas las paises desarrollados empiezan aumentar sus ingresas tributarios y las 

aportaciones a la seguridad social de 1950 a 1960, salvo el Reino Unido que 

reduce en el periodo sus ingresas fiscales, específicamente los impuestas directos 

a las empresas, lo que pudo obedecer a una decisión política. 

La estructura de ingresas de estos paises, coma se observa en el Cuadra 111, 

descansa en los impuestos al consumo y los impuestos directos a las familias, 

hasta principias de la década de las sesenta, pera en la sucesiva las sistemas 

impositivas tenderán a diversificarse y a elevarse. 

En algunos paises las contribuciones a la seguridad social representan dentro de 

la estructura de ingresos una aportación relevante, cama en Alemania y F.rancia, 

que son paises pioneros en conformar su sistema de seguridad social. 

39 OCDE, Slali.•tlcsof natlonal accoun/s: /9S0-/961, Paris, 1964, Tabla 9, p.31. 
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Por su lado el gasto público corriente de los gobiernos, que como vimos se fue 

incrementando, se puede clasificar en los siguientes rubros: consumo del 

gobierno, es decir el gasto corriente en bienes· y servicios, tanto civiles como 

militares; pago de transferencias; gastos de capital en obras públicas y gastos de 

la producción de las empresas del gobierno. 

El gasto del gobierno en bienes y servicios, durante los años cincuenta, aumentó, 

en términos monetarios, más rápidamente que la demanda privada en todos los 
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países desarrollados. Este aumento fue mayor en Estados Unidos y en menor 

medida en el Reino Unido por los gastos militares. 

Los pagos de transferencias constituyen un renglón del gasto abocado a la 

seguridad social, como bonificaciones familiares, pensiones gubernamentales, 

beneficios para los desempleados. En ese año en países como Alemania, Francia, 

Italia y Holanda· constituían un renglón mayor que el gasto corriente en bienes y 

servicios y, salvo el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, superaba los gastos 

militares. 
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Esas transferencias, desde el año 1957, eran notablemente más altas en 

Alemania y Francia que en Estados Unidos y superiores en muchos países del 

continente que en el Reino Unido. 

La función principal del gasto en la seguridad social, según A. Maddison, fue la de 

promover la confianza entre la población en general, alejando el temor a la 

depresión y a la desocupación, más que su contribución a los gastos de consumo 

y a la ampliación de la demanda, ya que en períodos de alta ocupación, su 
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contribución es pequeña debido a que los impuestos que financian estas 

transferencias provienen de sectores que hubiesen gastado en otra cosa si no se 

hubieran gravado sus ingresos . .., Lo cual tiene lógica en ténninos de la relación del 

gasto en consumo y la demanda, pero desde la perspectiva de la función 

distributiva de este tipo de gasto público, seguramente que su impacto fue más 

trascendente que el que le atribuye este autor. 

El gasto destinado a sostener el sistema de bienestar tiene un. peso significativo 

dentro del presupuesto público y tiene una tendencia creciente en casi todos los 

países desarrollados, especialmente en .los años cincuenta y sesenta. Las 

transferencias públicas a la seguridad social, que se presentan en el siguiente 

cuadro, y que no corresponden a todo el gasto social, pu"'s en ellas no se incluye 

el gasto en salud ni educación, se observa un crecimiento más evidente de 1960 a 

1968. 

También observamos que todos los países incrementan su gasto social en los 

sesenta, pero en algunos países el volumen de sus transferencias es mayor que 

otros, estando en el primer caso justamente aquellos países que desarrollaron un 

entramado de instituciones y programas sociales más amplio y con mayor nivel de 

cobertura (Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Noruega y 

Dinamarca). Otros países como Portugal y España su gasto social es menor y 

refleja el rezago de su sistema de bienestar respecto al de los demás países de 

Europa hasta los años setenta . 

.IQ Maddison. Angus, Crecimiento económico de occidente, Editorial Fondo de CuJtura Económica.. México, 
D.F., 1966 (primcm edición en español), p. 124. 
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Cuadro V 
Transferencias públicas a la seguridad social como % del PIB a. 

País 
Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Estados Unidos 
Francia 
Italia 
Noruega 
Paises Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Suiza 
Suecia 
TotalOECD 

1960 
12.0 
11.5 
7.4 
2.3 
5.0 

13.5 
9.8 
7.6 

3.0 
6.8 
5.7 
8.0 
6.9 

1968 
13.7 
14.2 
10.8 
8.1 
6.4 

17.0 
12.6 
10.5 
16.2 
3.1 
8.7 
7.5 
10.6 
6.5 

1970 
12.7 
11.7 
11.6 
8.6 
7.6 

14.8 
12.4 
12.2 
16.8 
3.1 
8.9 
8.2 
11.0 
6.8 

1974 
14.6 
13.3 
12.0 
9.5 
9.5 

15.5 
13.7 
13.3 
20.7 
5.3 
9.8 

10.6 
14.3 
10.5 

a. no...,,.,....lodoel-osocaol, _,,.__do -----poren-. Wljoz.--...... ia-aoclolyelsegu<odo-..pjoo" 
F-: OCDE, "H--·. -1!lfD.1994y 1000.191l9, Porle, 1996y 2aD. 

Pero además, ya desde estos datos podemos percibir las diferencias entre los 

países de europeos y Estados Unidos en el manejo de la magnitud del gasto 

social, más reducido en el caso norteamericano, y que deja entrever una 

concepción diferente de la política social, así como una visión distinta de la 

responsabilidad de su financiamiento. 

111.4. CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Si bien las primeras leyes que dieron origen a los sistemas de seguros contra la 

vejez, la incapacidad y el desempleo y algunos otros programas de ayuda a las 

familias, datan de finales del siglo XIX y principios del XX. es en la segunda 

posguerra que se desarrollan y diversifican los programas gubernamentales 

enfocados a la seguridad social, ya como parte de una política global de bienestar 

~SIS cr.~j 

FALLA DE OPJGEN 
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en concordancia con políticas económicas comprometidas con el crecimiento 

económico y con el pleno empleo. 

A partir de los ai'los cincuenta, en prácticamente todos los paises desarrollados, la 

protección social para los trabajadores, el mejorar la calidad de vida de la 

población en su conjunto, el promover mecanismos de promoción social, se 

convirtieron en objetivos básicos de la agenda de los gobiernos. Se trató de 

buscar el equilibrio entre el crecimiento económico y la equidad social, con la 

amplia participación de los partidos y los sindicatos. 

En los casos de los paises europeos, y de manera especial de los paises pioneros 

como Alemania, Reino Unido, Francia y los paises escandinavos (Suecia, 

Dinamarca y Noruega). se logran crear unos sistcm<is de protección social muy 

integrados y con una cobertura universal, que abarca a toda la población. 

Si bi.en es cierto que el desarrollo de las políticas de Bienestar y la conformación 

del Estado de Bienestar no estuvieron determinados por la permanencia en el 

poder de los partidos socialdemócratas, pues gobiernos de otros signos 

ideológicos compartieron las políticas de bienestar, lo cual es una señal de que la 

constitución del Estado de Bienestar trasciende el sólo ámbito de las relaciones 

políticas, si es importante reconocer que en el periodo, la socialdemocracia 

mantuvo su hegemonía, tanto por los años que se mantuvo en el poder, como por 

haber impuesto la agenda política a partidos de centro y de derecha. 

En paises con fuertes movimientos socialdemócratas como Noruega, Suecia y 

Austria el modelo de bienestar que se conformó está sustentado en el 
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reconocimiento de los agentes productivos {capitalistas y trabajadores) y de sus 

formas de organización y en los acuerdos de cooperación establecidos entre las 

partes. 

La característica institucional más distintiva de este modelo "socialcorporatista• de 

Estado de Bienestar, dice Ramesh Mishra,41 es el mecanismo centralizado de 

negociación salarial a través del cual las distintas partes sociales establecen 

acuerdos y compensaciones entre el salario monetario y las prestaciones sociales, 

así como entre la moderación salarial y el pleno empleo. 

Durante el período de auge, en estos paises, la política económica y la social de 

los gobiernos estaban interrelacionadas, lo que significa que el Estado de 

Bienestar no se ve reducido a compensar los rezagos sociales del desarrollo 

capitalista, sino que incorpora objetivos sociales en las medidas de política 

económica. Los aspectos distributivos se consideran inseparables de los de 

producción. 

En estos paises se conformó un modelo de economía de mercado 

complementado por un sistema de bienestar desarrollado que se ha podido 

sostener con la cooperación y el consentimiento de los principales intereses 

económicos y políticos de cada país, mismos que están organizados 

corporativamente y cuentan con espacios tripartitos institucionalizados de 

cooperación entre empresarios, trabajadores y gobiemo. 42 

. ., Mishra, Rarncsh "El Estado de Bienestar después de la crisis: Los W'os ochenta y más allá-. en Crisis y 
faturo del Estado de Bienestar, Alianza-Universidad. Madrid, 1989, pp. 60-61. 
., /bid, pp. 60-61. 
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La red que compone el sistema de bienestar en lodos los paises europeos y en 

. Estados Unidos es muy amplia, pero finalmente abocada a la atención de cuatro 

grandes problemas sociales: el de la seguridad social, la salud, la educación y la 

pobreza de la población y alrededor de ellos se agregan otra diversidad de 

programas que tienen objetivos más especificas y que surgieron en cada país en 

circunstancias distintas. 

Para fines de exposición, pero también de clasificación funcional de los sistemas y 

programas de bienestar que operan en estos países, los agrupamos en tres 

bloques, como los clasifican los norteamericanos: la seguridad social, la asistencia 

social y los derechos sociales básicos generales. 

111.4.1. LA SEGURIDAD SOCIAL 

La seguridad social comprende todos aquellos sistemas y programas que 

protegen derechos sociales de los trabajadores, algunos obtenidos como 

conquistas laborales. 

Los sistemas de la seguridad social se fueron desarrollando después de períodos 

críticos como la crisis económica del 29, pensando en prevenir el fin de la vida 

laboral de los trabajadores o situaciones imprevistas c-.omo la muerte, la 

enfermedad o la invalidez, que dejarían en un situación de indefensión a los 

trabajadores o a sus familias. 

El objetivo fundamental de la seguridad social, según O'Connor, es crear una 

sensación de seguridad económica entre las filas de los trabajadores en activo, 
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pues su expansión es consecuencia directa del desempleo tecnológico y cíclico 

propio del crecimiento económico capitalista. Por tanto los beneficios de la 

seguridad social es para lo que este autor denomina trabajadores superfluos, es 

decir para los trabajadores que terminan su vida activa, o que por razones 

extraordinarias salen del ciclo productivo."" 

Los programas de pensiones y la seguridad social toda es vista desde esta 

perspectiva como un sistema que reduce los riesgos en que puede incurrir la clase 

trabajadora, socializando los costes de la inseguridad económica que produce el 

crecimiento capitalista. 

El acceso a Jos beneficios de Ja seguridad social para el trabajador es directo por 

el solo hecho de haber cotizado durante su vida laboral. En realidad los beneficios 

de Ja seguridad social son parte del salario ahorrado por el trabajador durante su 

vida activa y que le permite utilizarlo cuando entra en inactividad permanente por 

retiro de Ja actividad laboral o inactividad provisional por enfermedad, accidente o 

paro. 

La seguridad social en Jos países europeos que fueron pioneros en constituir sus 

sistemas de bienestar (Alemania, Francia, Reino Unido y Jos países escandinavos) 

comprende un sistema de pensiones de vejez, que se otorgan a los trabajadores 

cuando han cumplido un número de años en activo y que cuentan con Ja edad 

límite para seguir laborando, de sesenta y cinco años en promedio, a Jos cuales se 

les asigna su pensión o jubilación. Una condición para su asignación es que el 

trabajador haya cotizado durante un número determinado de años al sistema de 

43 O'Connors;Jarncs, op. cit., p. 176. 
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pensiones, treinta y cinco años en el caso de Alemania y cuarenta en el de 

Francia. 

La seguridad social comprende también en estos paises el seguro por incapacidad 

y muerte del trabajador, que se concede, el primero, en casos de accidentes que 

provocan una incapacidad parcial o total, obteniendo el trabajador una pensión, 

durante el proceso de rehabilitación, o definitiva. En caso de muerte del trabajador, 

el seguro comprende indemnización funeraria y pensiones a viudas y huérfanos, o 

a los padres cuando el trabajador fallecido atendía su sustento. 

El seguro de enfermedad forma parte también de la seguridad social y constituye 

uno de los gastos sociales más altos del sistema, protege a los trabajadores y 

familiares cuando sufren una enfermedad, pudiendo percibir algunas prestaciones 

por este seguro, como subsidio de enfermedad equivalente al salario no percibido 

durante el período de rehabilitación, pago de gastos de hospitalización, 

medicamentos, curaciones y servicios de atención médica, y gastos de 

maternidad, entre otros. 

Los británicos tienen aseguradas sus necesidades de asistencia médica gracias al 

National Health Service (NHS), el sistema de sanidad pública echado a andar 

desde los años cuarenta por los gobiernos laboristas con financiamiento público y 

que constituye uno de los pilares de la seguridad social británica. 

En todos los países europeos se creó el seguro de desempleo, que permite 

mantener un ingreso mínimo a los desempleados durante un período 

preestablecido, mientras se reinsertan en el mercado laboral. Éste es uno de los 
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seguros más representativos del Estado de Bienestar, en tanto que atiende uno de 

los efectos más nocivos para los trabajadores de la dinámica económica 

capitalista, el desempleo. 

Con el seguro de desempleo se garantiza el ingreso de los desempleados, 

generalmente con un porcentaje del salario obtenido por el trabajador en el 

empleo inmediato anterior, durante un tiempo reducido, unos tres meses, en los 

que se espera que el trabajador se reinserte a la vida laboral. Pero también el 

seguro comprende subvenciones para capacitar a los trabajadores y lograr su 

reconversión laboral. 

Otra de las características del sistema de seguridad social de los países pioneros 

es que trena una cobertura universal, que incluye, además de los trabajadores 

sindicalizados, a trabajadores autónomos, a los aprendices, artistas, granjeros, 

beneficiarios del seguro de desempleo y la afiliación voluntaria de amas de casa y 

trabajadores extranjeros. De la misma manera los seguros por enfermedad, 

accidentes de trabajo y maternidad tienen una cobertura similar."" 

Una particularidad del sistema de seguridad social europeo es que concibe la 

protección social de manera amplía, esto es, que incluye al trabajador y a la 

familia, para evitar que los familiares cayeran en la pobreza ante la ausencia del 

trabajador. Por eso se extendieron a todos los demás países las. asignaciones 

familiares que nacieron en Francia y que consisten en una asignación adicional al 

salario del trabajador en forma de prestaciones familiares, las cuales forman parte 

del sistema de seguridad social. 

""Kusnir, Liliann, op. cit.. pp. 56-57. 
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Por su parte, la concepción norteamericana de la seguridad social, implica la 

corresponsabilidad del Estado con los trabajadores para evitar que caigan en 

condiciones de pobreza por razones casuísticas, como una enfermedad o 

accidente de trabajo, obligando a los trabajadores y a los empleadores a pagar 

contribuciones de Seguro Social, dejando al gobierno la administración de los 

fondos, que se aplican cuando la vejez, la muerte, la incapacidad o el desempleo 

le impide al trabajador continuar laborando, él o sus familiares reciben el monto de 

lo acumulado más el interés obtenido en el período. 45 

El seguro social, es el programa social más grande de los Estados Unidos, en 

1992 su cobertura abarcaba al 95% de todas las plazas existentes en ese país, 

que significaban aproximadamente unos 135 millones de trabajadores. El número 

de beneficiarios de ese programa, en ese mismo año, ascendía a 41.5 millones de 

personas, de las cuales 29.3 millones eran jubilados, 7.3 millones familiares de 

trabajadores fallecidos y 4.9 millones de trabajadores incapacitados. 46 

De acuerdo a otra fuente, ya para el año 2000, el número de activos que cotizaban 

al sistema había ascendido a 152.9 millones de trabajadores y el de beneficiarios 

por jubilación era de 38.5 millones y de 6.6 millones los pensionados por 

invalidez. ' 7 

La cobertura de la seguridad social norteamericana incluye a todas las personas 

ocupadas que reciben ingresos, abarcando a los trabajadores autónomos, con 

'' Jusidmlln. Clara. op. cit. p. 61. 
... /bid, p. 65 . 
. n Sistema de Seguridad Social de los Estados Unidos. Fundación lntcrnmcricana para el Desarrollo y 
Fonnación de Fondos de Pensiones Labor.llcs, s.f., p. 21, Tomado del sitio web: 
http://www.finter.imcricuna.orgflibrosdoc/pública/UUlci.cl 
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excepción de los t'ral:Í~jadores eventuales rural y doméstico y los trabajadores 

autónomos con 'ingresós inferiores a cierto· 1íniite::"' 
- -- .. -:-_-·;_·' ,, ' .,_:·. ·;. . 

. . .• . . . 

. Los benefidos ·ci~1 ~istema· d~ segurid~d social público norteamericano están 

protegidos ~o~tra la inflaeión. Los beneficios están indexados al indice de precios 

. al. c~ns~midor, ·por ello el seguro social es tan popular en los Estados Unidos, del 

cual. se· dice que ha salvado a más familias de caer en la pobreza que todos los 

programas de asistencia social juntos . 

. En .los últimos años también se han desarrollado los mercados privados de 

seguros de vida, médicos y de pensiones de jubilación, los cuales son regulados 

por el gobierno federal, quien también garantiza que los trabajadores reciban las 

pensiones prometidas mediante un seguro de carácter nacional. 

Según Stiglitz, en 1979, los trabajadores no agrarios del sector privado que 

estaban cubiertos por un seguro de vida privado llegaba a poco más de la mitad, 

55%,49 lo que implica que muchos de estos trabajadores contrataban un seguro 

adicional privado, ya que el sistema público cubre alrededor del 95% de la planta 

laboral norteame.icana. 

La privatización de las pensiones se ha visto como una solución a la crisis del 

sistema público que se vive desde hace algunos años y de la que hablaremos más 

adelante, sin embargo los elevados costes de administración de las compañías 

privadas la hacen una solución inviable. 

•
1
X f/Jid. p, 6. 

·•• Stiglitz. op. cit. p. 361. 
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En cuanto al sistema sanitario o de salud norteamericano; éste funciona bajo un 

esquema compartido entre el sector privado y el público. La mayoría de los 

trabajadores cuentan con un seguro médico contratado por la empresa con 

compañías privadas, cuyo costo está deducido de impuestos mientras lo pague el 

empleador y tiene una deducción impositiva del 25% si lo paga el trabajador por 

cuenta propia. 50
. 

Para los trabajadores jubilados el gobierno creó en 1965 un programa (Medicare) 

que incluye un seguro de hospital para personas mayores de 65 años, cuota 

médica y gastos médicos adicionales. Este programa es administrado 

federalmente, se financia con cuotas de los trabajadores y patrones en la etapa 

laboral para recibir los beneficios tras el retiro. 

Paralelamente al anterior programa el gobierno federal creó el programa Medicaid, 

para dar atención sanitaria a la población pobre que no puede acceder al esquema 

privado ni al programa p~ra trabajadores jubilados. 

Medicaid es un programaadn'linistrado por los estados, quienes comparten con la 

federación su financi~rni~nt~ y sus nonmas de acceso son definidas en cada 

estado, :-:0ro en generéll atienden alrededor del 40% de la población en 

condiciones de pobre;~;l~que vive de la asistencia pública. 

' -:. _:_._,~~;:·- é'' ·. 

Gracias a este. prograriia, los· pobres de Estados Unidos tuvieron acceso a los 

servicios de salud qu~ ~~n extremadamente caros y por lo tanto inaccesible para 

los desempleados y para sectores con ingresos mínimos. Aún así, existe un 

"lhid. p. 314. 
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porcentaje de la población norteamericana que no tiene acceso a ningún sistema 

de salud. 

Se estima que el 85% de la población norteamericana estaba cubierta a finales de 

los ochenta por alguno de los dos programas públicos más importantes o por un 

seguro privado médico, por lo que el 15% de la población estaba totalmente 

desamparada. Sin embargo, como dice Stiglitz, esta falta de cobertura no estaba 

repartida de manera uniforme entre toda la población, pues el 23% de la población 

negra y el 22% de la población de origen hispano no estaban cubiertos por los 

sistemas médicos, ni públicos ni privados, en comparación con el 14% de la 

población blanca.º' 

El seguro de desempleo está vigente en los Estados Unidos desde el Acta de 

Seguridad Social de 1935, es un programa que funciona de manera 

descentralizada, cada estado maneja su propio programa con apoyo federal para 

gastos de administración, es financiado con un impuesto federal sobre la nómina 

de los trabajadores y su cobertura incluye a todos los trabajadores industriales y 

del comercio y una parte de los trabajadores agrícolas, más los empleados 

públicos. 

El programa funciona bajo las normas que establece cada uno de los estados, por 

lo que varia en cada .uno de éstos el monto de las asignaciones, el período 
. ·,-,.-",'" ., 

máximo en que se Ótorga la compensación, las reglas de acceso al programa y la 

asistencia compl~me~tél;í~ ~ara la capacitación del trabajador. 

" /bid. p. 337. 
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Los paises europeos de capitalismo tardío, como España, Portugal, Italia y Grecia 

estuvieron rezagados, sus sistemas de bienestar inician en el periodo de 

entreguerras y con más impulso ·en los años sesenta, con sistemas más 

desintegrados y con coberturas más. restringidas que los demás paises de la 

comunidad europea. 

España, quien inicia la democratización de su sistema político en los años 

ochenta, es hasta entonces que dedica especial atención al campo social. La 

integración de este país, junto con los otros paises menos desarrollados de 

Europa, a la Comunidad Europea, los impulsa a tratar de homogeneizar sus 

políticas de bienestar, destinando mayores recursos públicos, definiendo políticas 

más integradas y ampliando la cobertura de sus sistemas. 

La seguridad y la asistencia social se organizan en tres aspectos bien definidos en 

España. 

Las prestaciones sanitarias que comprende el seguro médico en casos de 

maternidad, enfermedad y accidentes de trabajo, servicios que son administrados 

por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Las prestaciones económicas, que comprende el sistema de seguros de invalidez, 

muerte, incapacidad laboral y desempleo cuya gestión corresponde al Ministerio 

del Trabajo y Seguridad Social. 
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Los servicios sociales, orientados a atender a la tercera edad, a los minusválidos y 

al fomento a Ja convivencia en los hogares.52 

111.4.2. EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La forma de financiamiento de la seguridad social adopta modalidades distintas en 

cada país, sin embargo las fuentes son las mismas, solo que con distintas 

combinaciones. Estas fuentes son las aportaciones de los trabajadores, de Jos 

empleadores y las transferencias fiscales del gobierno. 

En el caso alemán, las fuentes de financiamiento son las cotizaciones de Jos 

trabajadores y de los empresarios, quienes aportaban para Ja seguridad social en 

1996, el 40.8% del salario bruto, repartido en un 50% entre ambas partes. 53 En el 

caso de las víctimas de guerra y de Jos indigentes, Ja asistencia corre a cuenta del 

Estado. 

Las instituciones de seguridad social son autónomas y son administradas por Jos 

trabajadores y Jos patrones, el Estado supervisa jurídicamente su funcionamiento. 

En el Reino Unido, Ja seguridad social tiene tres fuentes de financiamiento: las 

transferencias fiscales del Estado, un impuesto especial sobre ingresos de 

trabajadores y empresarios y Jos rendimientos de las inversiones de la Caja 

Nacional del Seguro. La Caja Nacional del Seguro, es una gran bolsa que funciona 

bajo el sistema de reparto, el saldo obtenido de lo que ingresa menos Jo que 

" Kusnir. Liliana. op. cit., pp. 117-111! 
~3 Fcmándcz. Osear. ~La situación de la seguridad social en Alcmani~ FrJnci~ Reino Unido. Italia y Suecia". 
/o."/ Paf.•·, Madrid. 11 de agosto de 1996. 
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egresa, se invierte en obligaciones del Estado y los rendimientos se reingresan a 

la Caja Nacional. s.. · 

Las fuentes de financiamiento del sistema nacional de salud, también son las 

. aportaciones de la Caja Nacional de Seguros, los recursos fiscales del gobierno y 

las participaciones obtenidas de los pacientes. 

En el caso de Francia, el 85% de los fondos de la seguridad social los aportan los 

empresarios y los trabajadores, el resto el Estado. Para tener derecho a la 

jubilación plena hay que haber cotizado durante 40 años y la pensión se establece 

teniendo en cuenta el salario de los últimos 10 años. 

En cuestiones médicas, la seguridad social cubre el 80% de los gastos, pero sólo 

el 70% de los servicios del médico. En ~so de hospitalización el asegurado debe 

aportar 70 francos diarios. El 20% o 30% de los gastos sólo los asume el sistema 

de seguridad en casos de extrema pobreza . .,; 
··: ·.·:--' __ .. : 
o.','-"';_·' 

:.-~·:::·?·/··: <. 
En el caso de Suecia, la financi~~iOn ,del sistema se realiza a través de los 

impuestos y de diversos mecani~mosl: El ~()~ ~~ ~~t)r¿ ~e)~ ;&;;.;1;¡bGciones de los 

patrones y trabajadores, el Estado. áporta un 26%'.y. el resto lo pagan las 

comunas.56 

'"' Kusnir, Liliana, op. el/., p. 11 l. 
H Fcrnándcz. Osear. np. cit. 
~!bid. 
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El financiamiento ~el ~istema ~e s~guridad soci~Len Estados Unidos, recae en ·los 

propios u~uarios y los empleá·d~res} se;ha 'int~ntado no ú~ar ~ecu~sos fi~cales· 
provenientes del e~qu~ma tritiLt1~io ~~~~~~j~~r~ fi~~nciar este tipo de programas. 

Los fondos del seguro so~i~;~on ~p~rta::~ ~or empleadores y trabajadores en 

partes iguales, con cotizaciories de1"12:4% sobre la nómina salarial (aportando 

cada uno el 7.65% del cual el .1.45% corresponde a los servicios de salud 

Medicare y el 6.2% a la seguridad social).57 El gobierno federal norteamericano es 

el responsable de la administración de estos fondos por medio de un fideicomiso. 

El Congreso diseñó a la seguridad social como un sistema de reparto, cuando los 

empleadores y trabajadores pagan sus cotizaciones para el "fondo de fideicomiso• 

de la seguridad social, la mayor parte del dinero ingresado, egresa como 

beneficios a los trabajadores jubilados. 

Las cotizaciones a la seguridad social se invierten a través de distintos fondos de 

fideicomiso del programa, que se·utifizan para solventar los gastos administrativos 

del mismo. Los excedentes del programa van directamente al Tesoro 

norteamericano a cambio de pagarés federales y se utilizan para financiar parte 

del presupuesto del gobierno, para gastos de defensa o de otros programas. 

El criterio de la seguridad social se basa, como dijimos, en lo que se conoce como 

sistema de reparto, que consiste en que las cotizaciones de los trabajadores 

jóvenes en activo pagan las prestaciones que reciben los trabajadores retirados, 

esto es, los jubilados, los inválidos, las viudas, etc. El _sistema de reparto implica 

entonces una relación solidariá intergeneracic>nal entre los trabajadores, es decir, 

" Fundación lnteramcricana p¡tra el Desarrollo y Formáción de Fondos de Pensiones LaborJlcs, op. cll .• p. 7. 
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las nuevas generaciones de trabajadores financian las pensiones de las 

generaciones de trabajadores retirados y a su vez las pensiones de estos 

trabajadores en activo deberán estar garantizadas por las futuras generaciones de 

trabajadores. 

En tanto que la seguridad privada se basa en un sistema contñbutivo, que 

consiste en que cada trabajador aporta con sus cuotas en una cuenta privada lo 

que en el fututo será sus pensiones de retiro. 

Desde antes de los años sesenta existen planes privados de seguros, . que 

contratan las empresas para sus trabajadores con aportaciones de los dos, tanto 

de seguros de retiro como seguros médicos, estos programas de seguros privados 

funcionan bajo el sistema contributivo. 

Con la finalidad de equiparar lo que representa, en términos del gasto público, 

algunos renglones de la seguridad social, podemos observar en el siguiente 

cuadro el peso que tiene el sistema de pensiones, el de salud y el seguro de 

desempleo en algunos paises desarrollados. 
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CUADRO VI 
GASTO PÚBLICO EN ALGUNOS PROGRAMAS SOCIALES 

COMO % DEL PIB. 
País Pensiones Salud Seguro de Prestaciones Prestaciones 

de jubilación desempleo por invalidez a familias 
Alemania 6.7 6.0 0.4 0.9 1.6 
Bélgica 6.1 5.4 2.5 2.1 2.9 
Dinamarca 5.6 6.0 4.9 1.7 1.1 
Estados unidos 5.0 3.7 0.7 0.6 0.5 
España 4.6 4.3 2.0 1.1 0.5 
Francia 7.6 5.8 nd. 1.0 2.2 
llalla 7.4 5.7 0.6 1.0 1.0 
Paises Bajos 6.5 5.6 1.7 4.3 2.0 
Portugal 3.4 3.6 0.3 2.0 0.7 
Noruega 4.5 6.0 0.4 1.9 1.2 
Reino Unido 5.1 4.9 1.1 0.9 1.8 
Suecia 6.7 8.5 0.4 1.9 1.7 
Suiza 5.6 4.6 0.1 0.9 1.0 
Fuente: OCOE, ·Socmt Expenditure Oatabese: t9BClf1Q98"", CD-ROOM, Paris, edición 4'1Xl1. 

En 1980, el sistema de pensiones constituye uno de los renglones más elevados 

del gasto público, al igual que el gasto en salud, en tanto el gasto en el seguro de 

desempleo, aún cuando aumenta y disminuye cada año, dependiendo del nivel de 

paro, en Ja mayoría de países no representa más de dos puntos porC:entuales del 

producto. 

El gasto en el sistema de pensiones constituye la partida más importante del gasto 

sociai y del total del gasto en prácticamente todos los países. En Estados Unidos 

es la segunda partida en importancia por su volumen, sólo debajo de los gastos de 

de~~~sa. En el año 1980, con excepción de Dinamarca, Noruega y Suecia, en los 

demás. países de la OCDE la partida para pensiones de jubilación era la más 

impa'rt~nte denÍro de los gastos del Estado en materia social y junto con la partida 

para 5ánic:laci'yf3clu~,ciÓn '~on'~Gmen la mayor parte de ese tipo de gasto, los 

demás programas el~ ~~g~~idad y asistencia social, como los seguros de 
" .... , . : 

· desempleo, po/ ac~identes de trabajo o la asistencia a familias pobres, 
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representan un porcentaje más reducido del gasto en comparación a los tres 

rubros anteriores. 

Otro aspecto que resalta en _el cuadro es el, nivel más reduéido en los diferentes, 

renglones de~gasto so,ci~I E!íl España y Portugal;' que en ese,año se encont~aban 
en la etapa inidá1: por, nil/é1ár sus, programas sociales a los de sus socios 

. ·.-; .•' ... -.. . .. . ' 

europeo;; ¡JéF(; 11;~;;; ~ás 1'8 ~t~~ción los, niveles reducidos del gast; de Estados 
'''·· . . -,. -- ' .,,._.. ·: .-- .--. ·'-·-.-- . 

Unidos en, relación de' sus contrapartes europeos, en especial el porcentaje del 

gast~ ccilTlo proporci~n d~I producto que destina a salud, que e~ ese año es de 

3.7% sólo equiparable al nivel de Portugal, lo que es un signo de la inexistencia en 

ese, país de· un sistema público de atención universal de salud como el que se 

formó en los países de Europa. 

111.4.3. LA ASISTENCIA SOCIAL 

La asistencia social se compone por todos los programas gubernamentales 

enfocados a atender a la población en condiciones de pobreza y a grupos 

vulnerables (minusvalidos, huérfanos, viejos sin seguridad social y familias 

monoparentales). A diferencia de la seguridad social, para acceder a los 

beneficios de algún programa de asistencia social se requiere cumplir con 

determinados requisitos y pasar por procesos de sele=ión que demuestren que 

se es sujeto a recibir el apoyo. 

Normalmente los programas de la asistencia social atienden a sectores de la. 

población que no están integrados al ciclo productivo o a quienes estándole,, su 

nivel de ingresos es tan precario, que requieren de un ingreso complementario 
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aportado por el Estado para cubrir sus necesidades mínimas. El financiamiento de 

estos programas reC"a~ en los distintos niveles de gobierno. 

Existen una serie de programas de asistencia social que funcionan en Alemania, 

Francia Reino Unido y los paises escandinavos, como los que aparecen en el 

cuadro siguiente: 

CUADRO VII 
PROGRAMA DE AYUDA EN PAISES EUROPEOS PIONEROS 

Programas Paises 
Alemania Escandinavos FranC1a 

Programas contra la pobreza si si si 
(complementario en ingresos, 
en efectivo, en especie o asesorfa) 
Programa para familias numerosas si si si 
Programa para familias monoparentales si si si 
Programa para personas de edad si si si 
avanzada que no tienen pensión 
Programas para inmi!'.Jrantes y ~I si si 
refugiados 
Programas para personas en situación si si si 
especial (expresidiarios, enfermos mentales, 
discapacitados. huéñanos) 
Fuente: Kusmr, Lilean:1. L3 politJCa socral on Europa, Ed1onal Mtguel Angerl ponlla, MéJrico, C.F •• 1996, p. 63. 

Inglaterra 
si 

si 
si 
si 

si 

si 

En general en todos los países que fueron pioneros en la aplicación de políticas de 

bienestar, existe una articulación de la asistencia social con la seguridad social, 

actuando aquella corno complemento para aquellos sectores que no cu.en.tan con 

beneficios de la seguridad social, corno en el caso de los viejos que no alca_nzaron 

a jubilarse, o personas que por condiciones especiales no ._cuentan·:con los 

suficientes ingresos para su subsistencia, corno es el caso ?e· r~'n;i¡i~s muy 

numerosas o familias monoparentales formadas sólo por la ITladre (o_ el_ padre) y 

los hijos. Generalmente el financiamiento de estos programas.es asumido por el 

gobierno central con recursos fiscales. 
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·::>~~~ < - :, - '· - . 
Por su lado, los· norteal11erica~os: cUentan. también, con diversos . programas de 

asist~ncia social eñfo'.cados a la atenC:iónde sectores específicos de la-~oblación 
-,,·-· 

que requieren del apoyo gubernamental para su supervivencia: 

'· 

Estos pro~r~rfi~s. que se describen en el siguiente cuadro se fueron c~eando en 

distinto~ IT16;.;;entos para atender problemas específicos. Tienen la característica 
;.·,,: _,.· 

de ·estar , desarticulados, no corresponden a un plan general de combate a la 

pobreza, en tanto que son administrados o financiados por distintos niveles de ... .,,, 

gobierno (local, estatal o federal), los criterios de elegibilidad para los beneficiarios 

y los beneficios que aportan son distintos en cada estado de la Unión Americana. 

El siguiente cuadro resume los programas de asistencia pública que se 

encuentran vigentes en Estados Unidos, algunos fueron creados desde el Acta de 

Seguro Social de 1935, como los programas de ayuda a niños, a viejos y a ciegos, 

otros datan del período de "lucha contra la pobreza• decretado por el presidente 

Lindan B. Johnson en 1964, mismo año en el que se emite el Acta de los 

Derechos Civiles que reconocía los derechos políticos y otorgaba plena 

ciudadanía a la población negra, otros fueron ajustados por los recortes al gasto 

social en el periodo del presidente Ronald Reagan y de sus sucesores.58 

'H Jusidman. ClnrJ, op. cit .• pp. :16-53. 
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CUADRO VIII 
CARACTERISTICAS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN ESTADOS UNIDOS 

Programa Benefiaos Benetiaanos F1nanaam1en10 . Ae1m1nrstrac1on • Planeaaon 
AyUda a familias con Efectivo 
hijos dependientes (AFDC) 

Ingreso de segund3d Erectivo 
eomplementano 
BendfiCIOS para veteranos erectlvo 

Asstencja General (GA) Efectivo 

Rehabtliraaón vocacional Servicios médicos 
de rehabtlitaoón 

Bonos de aumentos Ayuda en especie: 
bonos para comprar 
alimentos 

Almuerzos escolares Alimentos 
Mea/s en Wheels Alimentos 
Alimentación supfemenfaria Alimentos 
especial para muieres 
ynillos(WIC) 
Medicald Servcios de sallld 

Vivienda ptjbOca Subsidios para la 
construcción 

Nn'\os pobres y Gobierno recieral Estatal y local 
sus familias gobemos estatales 

y IOCJles 
Ciegos, viejos Gobtemo federal Federal 
e incapacitados 
Veteranos de guerra Gobierno federal Federal 
mayores de 615 aOOs 
o Incapacitados y 
sus familias 
Población pobre Got>ternos estatales Estatal y local 

y locales 
Incapacitados en su Oobtemo federal Esa tal 
mayorla pobres 
población pobre Gobtemo federal Estatal 

Nltios pobres Gobierno federal Estatal 
Vlefos Gobierno federal Estatal y local 
Madres y ni"°s Gobierno federal Local 
pobres 

Población pobre Gobiernos federal Eliatal 
y estatales 

po~ación pobre Gobtemo federal Estatal y local 

Fi.enta Jus.Jman. Cliw"a, ,,.oorllea .IOCWetrEstaoo.s Una:JW, Edltonal Mq.,e1AnQe1Pom1.I. WlllCO. D.F. 19915. pp 122·123 

Federal y /ocal 

Federal 

Federal 

Estalal y local 

Federal 

Federal 

Federal 
Federal 
Federal 

Federal 

Federal 

Programas como éstos, que son programas que transfieren renta a la población 

pobre, son objeto de una gran controversia en Estados Unidos e Inglaterra. Sus 

criticas consicjerari 'que c1.esincentivan a los pobres a buscar empleo y a superarse, 

que fomentan.la d~pe~denda.de las familias pobres a la ayuda gubernamental y 

que tienen un 'efect~ éoll!rari(J á1 deseado, al destruir familias. Por ejemplo, el 

programa de• Ayuc:iá' ~'yán:;ili;,¡~ con Hijos Dependientes (AFDC, por sus siglas en 

inglés), ci:intiene el:re~J;~¡;·:~ue la madre de familia sea soltera, si se une en 
.. -· ._ - ·'~· -·-· ··<~·~.,,.:;.-;~.:-';\.~-_.-::':- ., . 

pareja, el apoyó del prograrna S'e suspende. 

. . · .. •··.·· ·.:>. . ·.·· 
En sentido contrario hay.quienes piensan que los niveles de asistencia de estos 

programas son demasiado bajos y que son insuficientes para que los pobres 

puedan romper el circulo vicioso de la pobreza. 
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Otro asunto que provoca polémica en la sociedad norteamericana es la disyuntiva 

de entregar la ayuda a los beneficiarios en especie o en efectivo. Para los que 

defienden la primera opción, se garantiza de este modo que la ayuda no se desvie · 

de sus objetivos, por ejemplo, los bonos en alimentos, garantizan el consumo por 

las familias de los nutrientes básicos para la subsistencia; para 1oiq(JE;!P~efreren la 

ayuda en efectivo, el Estado proporciona el mismo nivel de bienestá'r'con unc'ósto 

menor que con la ayuda en especie. 

:.• ~::.> _, :> '.'. ~:- .. ,_', :\'i>: 
Para los críticos de estos programas, además;de -que l~~l:res~ltan demasiado 

-. - .··:-::'\t_:.:::.,_~_ :., ·~--;./'·~~\ .. ~.:' __ -.·. 
costosos, les parece que generan dependencia de los usuaric:is de los programas, 

por eso el sistema de asistencia social tiene menos legitimidad que la seguridad 

social y permanentemente está siendo sometido a debate en el congreso 

norteamericano y sujeto a las restricciones presupuestares y a los ajustes de los 

programas. 

111.4.4. LOS DERECHOS SOCIALES BÁSICOS DE CARÁCTER UNIVERSAL 

Finalmente, en las sociedades norteamericana y en los países de la Unión 

Europea, así como en otros muchos países, fa educación se reconoce como uno 

de los derechos esenciales de los ciudadanos en general que debe ser 

garantizado por los poderes públicos. 

Se asume, en todos estos países, que el Estad.o debe gara.ntizar la igualdad de 

oportunidades a todos los ciudadanos, otorgando las condidones ,)ara que todos 
,.-_- '-·-.-'-:·-_.·::.·.,.-_,, .. _",,:-

ellos, sin distinción alguna, pueda acceder. al menos.a: la', ed~~ciórí. básica, -· ,. - . 

después de la cual el acceso a los siguientes ciclos edu~tivos; dependerá de las 
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capacidades y habilidades individuales y de las condicione~ económicas y sociales 

de cada individúo en ia sod~dad. 

La educación ha desempeñado en todos estos paises un.papel crucial para el 

desarrollo económico\' para la estabilidad social y política, ~I fungir como .un 

mecanismo de movilidad ._social y económica. Una caracteristica·de'l~s· paises 

capitalistas avanzado.s ha sido su disposición en invertir en la eduéélción de su 

población, elevando:eh.el largo plazo el nivel de formación de ésta. En_ 1913 el 

nivel de educación· próitledio para ambos sexos en algunos paises de Europa, 

Estados Unidos y Japó'n_era de 6.4 años y en 1989 esta media había subido hasta 

alcanzar una media superior a los 11 años. 59 

El financiamiento a la educación pública recae en los gobiernos cantrales y en los 

locales de acuerdo al nivel de descentralización del sistema educativo existente en 

cada país y el monto del presupuesto destinado a la educación pública varia de 

país en país. En el año 2000, los paises que destinaban un porcentaje de su gasto 

a educación como proporción del PIB cercano al 8%, como lo recomienda la 

UNESCO, eran los paises escandinavos. 

"' Maddison. Angus, lli.'1'/<Jria del de.\'ª"""º capitali.'lla .... "J"us fuerza.\' dinámica.v. Una visión comparada a 
largo pla:o, Editorial Aricl, Barcelona, l IJ1J 1 (primer edición), pp. 52·53. 
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GASTO PÜBLICO EN EDUCACIÓN COMO ~'.o DEL f>tB: AÑO 2000. 

-1 

':";".!ir.;·-::-. 

·;; . .'·...-·-:·:·. 

En la mayoría de los países desarrollados la educación se estructura en niveles 

escolares de educación infantil, educación primaria o elemental, educación 

secundaria inferior, secundaria superior o bachillerato y universitaria, con 

modalidades y opciones alternativas diferentes en cada país después del ciclo 

medio bésico. 

La estructura más común de los sistemas educativos de la Unión Europea es la 

educación primaria y secundaria, salvo el caso de Portugal y los países 

Escandinavos que mantienen una estructura única q~e ~6glob<3 I~~ dos niveles. "' 

Tanto en la Unión Europea como en Estados.Uílidos,(1<3''.i:ciuC:a~ión Infantil es 

optativa y la educación primaria y secundaria interi!lr tieníf carácter obligatorio y 
; - • _. - - • -~'- - - - ,. - .. ,-·-- .- ' _,._ -. - .o 

gratuito, siendo financiada por el Estado. 

La edad mayoritaria en la que empieza la obligatoriedad son los 6 años, que suele 

coincidir con el inicio de la educación primaria, con la excepción de Irlanda, 

rill ¡\.luño;.. l\.fcrccdcs. el. al .. t•:I ~\/.,·tema l'.Üuca/1vo /O:spnñol 1000, Centro de Investigación y Documentación 
Educativa, Ministerio de Educación. Cultura y Depone, Editor Sccrcturiu Técnica, Madrid. 2001, pp. 53-5~. 
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Luxemburgo y -los Paises Bajos, que tienen modalidades de escolarización 

obligatoria previas a este_:11iveÍ. El final de la educación obligatoria coincide en 

muchos casos con_ el final de la Educación Secundaria Inferior, salvo el caso de 

-Francia, Austri~, ~ei~~'l.Jnid~ i~~l~i~,q~e se extiende uno o dos años más."' 

En Estados Unidos el financiamiento y la regulación del sistema educativo 

obligatorio es responsabilidad de los gobiernos· locales y de los estados, aún 

cuando el gobierno central aumentó en los últimos años su participación, sobre 

todo en programas especiales como la ayuda a escuelas donde hay un número 

alto de niños pobres.62 

La educación elemental y secundaria, que es obligatoria, es atendida 

esencialmente por el sector público, más del 87% de los estudiantes de estos 

niveles educativos asisten a escuela~ públicas, mientras que en - niveles de 

educación superior las instituciones privadas van adquiriendo mayor importancia.63 

En. este país -existen ademásoíro~programas gubernamentales para apoyar la 

prestación de servicios especiales para niños con desempeño escolar deficiente, 

de educación compensatoria· que contribuyan al desarrollo cognoscitivo, social y 

emocional de los niños pobres, con el objetivo de compensar las condiciones 

desiguales existentes en su entorno social entre hijos de familias ricas y de 

familias pobres. 

En el nivel de educación superior, el sistema educativo norteamericano garantiza 

el acceso a la misma a quienes pueden costear sus cuotas y a quienes por sus 

., /bid., pp. jJ-5~. 
62 Stiglil.7., op. cit. p. 405. 

IÍl /bid. p. 405. 
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capacidades, y sin superior, 

pueden tener acce.so a un progra~~ d~ ~Yu~a gubernamental. 

'_: ·-~· , ~Ú:"i'~~ ·; : 

Los programas que existen·. en este país, para dar asistencia financiera 

directamente a los estudiantes de escasos recursos, pueden consistir en 

asignaciones en efectivo, asignación de préstamos a pagar después de concluida 

la formación universitaria o acuerdos para trabajar y estudiar simultáneamente. 

En España la Administración Estatal tiene reservadas ciertas atribuciones frente a 

los gobiernos regionales semiautónomos, que salvaguardan la homogeneidad y la 

unidad del sistema educativo español y que garantizan a todos los ciudadanos las 

condiciones de igualdad de sus derechos educativos fundamentales. 

Estas atribuciones especiales son: 

"La promulgación de las nonmas básicas que concreten el derecho 

constitucional a la educación, a través del establecimiento de la ordenación 

general del sistema educativo y de la detenminación de los requisitos 

mínimos de los centros de enseñanza ... 

El fomento y la coordinación general de la investigación ... 

El establecimiento de la programación general de la enseñanza, la fijación 

de las enseñanzas mínimas y la regulación de los titulas académicos y 

profesionales válidos en todo el territorio español... 

La alta inspección del sistema educativo, como instrumento de supervisión 

y control del cumplimiento de la norma básica .. ."64 

.. , Muño/.. McrcCdcs. op. cit., pp. 75-77. 
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A las Comunidades Autónomas como la de Cataluña, la de Andalucia, del país 

Vasco, entre otras, les corresponde fijar las normas estatales del sistema 

educativo, así como la parte administrativa-ejecutiva del sistema en su territorio. 

El financiamiento de Ja educación pública es compartido por el Estado Central y 

las Comunidades Autónomas. La educación obligatoria (primaria y secundaria 

inferior) es financiada por estas entidades públicas, el alumnado está exento de 

gastos por concepto de enseñanza, las familias deben de correr con los gastos de 

servicios complementarios, como transporte, comedor, así como libros de texto y 

material escolar. Sin embargo, para alumnos de familias en condiciones de 

pobreza, hay ayuda pública para cubrir estos gastos. 

La educación universitaria es financiada parcialmente por las Comunidades 

Autónomas y por el Estado, y otra parte ~e sus fondos provienen de las cuotas de 

Jos alumnos, subvenciones privadas y de. los ingresos propios de las instituciones 

por concepto de .. serv.icios,Científicos,;técnicos y artísticos, entre otros. Para los 

. · alu~nos de· escasoi f~d~rsci~' É'¡'~;.i6~i,¿;,s, ~xiste programas de becas y ayudas 

para transporte, residencia; material didáctico y exención de cuotas escolares. 
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CAPÍTULO IV. 

LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Hemos sostenido que sin el amplio período de crecimiento económico de la 

posguerra el Estado de Bienestar no hubiera sido posible. Por tanto, es justamente 

a principios de los años setenta, cuando se manifiestan los síntomas de la 

recesión del mundo capitalista, cuando el Estado de Bienestar empieza a ser 

ampliamente cuestionado. Es cuando la expansión del gasto social llega a su 

límite y se le identifica como una de las causas de la crisis. 

IV.1. LA CRISIS ECONOMICA DE LOS SETENTA 

La etapa de crecimiento prolongado de la economía mundial se vio frenado a partir 

del ·año 1973. Esto se observa claramente en los paises de la OCDE, pero 

también en la URSS y los países en desarrollo. En todos estos países y regiones 

del mundo se inicia un periodo recesivo que se extiende a la economía mundial y 

que pondrá fi'n .i/~iia etapa de crecimiento con estabilidad, que había creado la 

ilusiónd~ q~E) los ~ovimientos cíclicos del capitalismo se habían erradicado para 

siempre. 

En los países de la OCDE; esta situación se veía venir desde inicios de los años 

setenta, cuando si;;des~t~ ~1bro~eso inflacionario con explosión de los precios de 

las exportaciones, y se ·¿,¡centúa en 1971 con la crisis monetaria mundial 

pr_o_vocada p_or los ,i;:_sta.dos Unidos,~ quien, debido a sus problemas de pagos, 

abandona la conexión entre el dólar y el oro, suscitando con esta medida el 
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derrumbe de los acuerdos ·monetarios de Bretton Woods que habían creado un 

sistema monetario interr:iacional de tipo de. cambio fijo basado en el dólar.65 

"-' • ,. '> '-

La explosión de la crisis petrÓlera a finales de:.1973 terminó por desequilibrar a la 

económía .m~Íidi~l,;~I a.2e1~;.ii;·;'Blp~o~e;(:,-\inft~éionario con el disparo de los 
• < -._ ' - -" ~-L, -; •: ; "•: ~,·) ' • -(' 

precios del hidrocartiuro/lo ·que afectó en· primer lugar a los paises importadores 

de petrÓl~o, bomo los ~iembros de la OCDE, y en segundo lugar, al conjunto de la 

comunidad internacional al impactar más la espiral inflacionaria y al provocar 

grandes perturbaciones en los movimientos de capital a medida que se fueron 

reciclando los elevados superávit de pagos de los productores de petróleo, 

agrupados en la OPEP.66 

La economía entró en un proceso de desaceleración acompañado con fuertes 

niveles de inflación, la tasa media anual. de crecimiento del PIB, pasó de 4.9% en 

promedio para los países de la OCDE en el periodo 1950-1973 a 2.4% promedio 

en el periodo 1973-1987 (ver Cuadro 1 ), y las políticas económicas empezaron a 

priorizar la éstabilidad en los precios y en las balanzas de pagos, sobre el 

crecimiento y el pleno empleo. 

La crisis .. económica impactó las finanzas públicas, el estancamiento de la 

eco~~·mía. ~eclujo las posibilidades de captación de nuevos recursos mientras 

había partidas del gasto que eran inamovibles, como las de la seguridad social. El 

saldo financiero del gobierno de varios países se tornó deficitario. En Estados 

Unidos, por ejemplo, el saldo financiero gubernamental en 1973 es de 0.6% como 

t>i Maddison. Angus. /.a economia mundial en el siglo .Y..Y, Editorial Fondo de Cultura Económica, l\oléxico. 
D.F., 1992, (primera edición en csp;1ñol) • pp. 115-126. 
M /bid, p. l JO. 
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porcentaje nominal del PIB, y pasó a -0.3% en 1974 y a -4.1% en 1975, en 

Alemania y Francia en 1973 el saldo de las finanzas públicas arrojó un pequeño 

supt;irávit de 1.2% y 0.8% respectivamente, para pasar en 1975 a un déficit del 

5.6% y 2.2% en. ambos paises.87 

Las opiniones que responsabilizan de la crisis al gasto excesivo del gobierno 

cobraron fu~J~ _- y el' intervensionismo estatal fue sometido a un severo 

cu~sti~narrii~~to, .f~rt~leciénd~se las posiciones neoliberales que demandaban, 

·come;;·~~-~ p~rt~,d~,I~ ~~lución de la crisis, la redimensión del sector estatal y la 

re~u~iÓ~ d~Ig~~io pÚbli~; 

IV.2. LA OFENSIVA DE LA DERECHA 

La recesión económica acompañada .de la aceleración de la inflación y el 

derrumbe del sistema monetario condujeron a un cambio de fondo ideológico entre 

las éiites pcílitiC?s y académicas de los paises desarrollados, en el que se fueron 

suprimiendo fas convicciones anteriores ligadas al pensamiento keynesiano y se 

fueron abriendo paso concepciones antiestatistas, que proponían un retorno al 

/aissez faire. 

El viejo consenso que legitimaba la amplia intervención estatal y la vigencia del 

estado de bienestar, empezó a ser cuestionado por una nueva ortodoxia que 

ponía el acento en el repliegue estatal y en la libertad de las fuerzas del mercado. 

Los objetivos de la política económica de pleno empleo y de impulso al 

crecimiento económico fueron desplazados por objetivos más inmediatos y 

61 OCDE 9 //1 ... ·torica/ Statislic ... ·• ltJ70-/999. París. 2000. 
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simples como el conservar los equilibrios macroeconómicos, así como mantener 

controlada la inflación y un equilibrio en la balanza de pagos. 

Para la visión de la "nueva derecha", que cobró fuerza en esos años, la causa de 

_la crisis se encontraba en los niveles extraordinarios que había alcanzado la 

intervención económica del estado, las políticas keynesianas de gasto público 

fueron señaladas como responsables de la inflación, al fomentar el crecimiento de 

la masa monetaria en circulación, así como eran responsables de los déficits 

fiscales crecientes, al desestimar la importancia de los equilibrios presupuestales. 

El crecimiento de la estructura estatal, con sus crecientes niveles de burocratismo 

y de reglamentaciones, fue ubicado como el motivo de asfixiar la iniciativa privada 

y de arrebatar a la sociedad su dinamismo. 

Frente a ello esta "nueva derecha" propc;mfa el retorno a las políticas monetaristas 

para contener la inflación, la desregulación estatal y el recorte al gasto público, de 

manera especial al gasto social, la reducción de la presión fiscal, mediante la 

reducción de impuestos y el restablecimiento de otros estímulos al capital privado 

para fomentar la inversión. 

Para representantes de esta "nueva derecha", como el profesor Milton Friedman, 

el Estado de Bienestar resultaba una distorsión del funcionamiento racional del 

sistema capitalista y era además una seria amenaza a la libertad. Cuestionaba la 

política norteamericana de gasto público y a las obligaciones de pagar tributo al 

gobierno para financiarla. Según él se ()b_tendrían mayores beneficios de la 

eliminación del impuesto al ingreso de las personas que los que se logran con las 
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intenciones supuestamente redistributivas y de justicia social de las políticas de 

gasto público. 

Acorde con su línea de pensamiento, Friedman atacaba, en sus escritos 

difundidos en los años ochenta, toda la cuestión de la seguridad social y la 

protección del desempleo, por considerarlos una carga demasiado pesada que 

resultaba además insuficiente para resolver todas las necesidades. Sostenía 

además que "la mayoría de los actuales programas de bienestar nunca se 

deberían de haber aprobado. Si así hubiera ocurrido, muchos de los individuos 

que ahora dependen de ellos se habrían vuelto ciudadanos que confían en si 

mismos en vez de menores tutelados por el Estado". 68 

Fredman era un convencido de que los programas sociales estatales, a los que 

llamaba patemalistas, no desterraban el problema de la pobreza. Lo único que 

habían logrado, en su opinión, eran males mayores: "debilitan la familia, reducen 

el im;entivo al trabajo, al ahorro y a la inversión, impiden la acumulación de capital 

y limitan nuestra libertad".'"' 

Frente a la crisis del Estado de Bienestar, la propuesta neoliberal plantea una 

serie de medidas como la focalización de la atención de los programas de 

asistencia social, la supresión de aquellos que supuestamente han fracasado en 

sus resultados, la privatización de algunos servicios como los de salud y 

educación, en fin, todas aquellas acciones que conduzcan a la reducción del gasto 

público. 

M ~lilton y Rose Fricdman, l.iberlad de elegir. /lacia un 11uf!'Vo liheralisnw económico EdiloriaJ Grijalbo, 
Baro::lona, l 9XO, p. 170 . 
.. /bid, p. 18ll. 
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A principios de los ochenta el catalogo de propuestas de la escuela monetarista, y 

de los promotores de la economía de la oferta.'ª encuentran la oportunidad de 

ponerse a prueba con el arribo al poder de los gobiernos conservadores de 

Margare! Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. 

Pero a pesar de la ola privatizadora y restrictiva que expandieron estos gobiernos, 

no fue homogénea la aplicación de las recetas neoliberales, no desaparecieron en 

Europa y en Estados Unidos las instituciones ni todas las provisiones estatales de 

bienestar, y más aún, el gasto público en el caso norteamericano durante el 

periodo de Reagan, no sufrió severas reducciones, sino que sostuvo su expansión 

para mantener cierto nivel de empleo, sólo que ahora mudaron los destinos del 

gasto, de lo social a la maquinaria bélica!' 

Las consecuencias más severas en los niveles de bienestar que se vivieron 

durante el periodo de estos dos gobiernos fueron en las condiciones de empleo, 

por la concepción neoconservadora de que el gobierno no puede hacerse 

responsable de mantener el pleno empleo sin causar efectos perniciosos como 
. . . 

inflación y caída .de la productivid¡;¡~;X;;Jt;ite lo cual concluyen que no deben 

mantener artificialmente el pÍe;,o ~nÍpÍe;;, ~;lle d~jar que las fuerzas del mercado 

determinen los niveles naturales de empleo.· 

10 Los promotores del énfasis de la politica de ofcna son cncalx:.-.ados por Arthur Lalfcr, quien propuso su 
"curv-J de LaJTcr''. con la que C."Cplicaba que incrementar la tasa impositiva sólo incrementaba los ingresos 
gubernamentales de manera lcmpom.J. pues aJ mediano plazo Jos altos impuestos desanimaban la inversión y 
la actividad económica. obligando al Estado a reducir impuestos. Esta propuesta fue instrumentada por el 
congresista norteamericano Jack Kcmp. quien presentó en el Congreso el proyecto de Ley Kcmp-Roth para 
reducir los impuestos federales en un 30 por ciento. Ver Gundcr Frnnk. Andrc, "Después de la rcn.ganomfa y 
el thatchcrismo. ¡,quC'r". en Cuadernos l'ollticos, No. 3 I, cncro-mar/.o de 1982, EclitoriaJ ERA. México, D.F., 
19H2. 
'

1 A. Maddison. se rclicrc a la ••nueva .. política económica rcaganiana como una versión quijotesca del molde 
kcyncsiano, y Andrc Gundcr Fr~nk Ja califica de kcyncsianismo militar. 
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Con esta política, en el caso del Reino Unido cuya primer ministra fue más fiel a la 

ortodoxia neoliberal, el desempleo inició una escalada ascendente que lo llevó de 

1~3 millones de desempleados en 1979 a más de 4 millones en 1985, cerca del 

13.2% de la población activa. n 

En los Estados Unidos, en donde nunca se aceptó que el pleno empleo fuera una 

responsabilidad del gobierno, en el período de Reagan, después de provocar una 

recesión en 1982 que empujó la tasa de desempleo al 9.5%, consiguió una fuerte 

recuperación en 1983-1984 -basada en los enormes aumentos de los gastos 

militares que llevaron a la economía norteamericana a padecer el déficit 

presupuestario más alto en la historia de los Estados Unidos- con ello la tasa de 

desempleo volvió a los niveles¡ ... de finales de los años setenta, es decir, cerca 

del 7%. 73 

Aunque los neciconservadores se oponen a la universalidad de la seguridad social 

y c:l~;,~tfos_~-s~~icios de bienestar como los servicios de educación básica, no 

fue~Ón cap'aces de reducir la universalidad de estos servicios ni la responsabilidad 

·. estatal. en sumiÍiÍstrarlos en Europa, ni siquiera en el Reino Unido donde 
·· __ , ''·-· ., 

. dominaron . la·s,; políticas. neoliberales. La principal razón de ello estriba en lo 

enraiiad~cq~; ~~ en6uentran en la sociedad la mayoría de estos programas, que 
·> - > . -.··:_-,-:,, r 

-forman partf;. decla formas de vida de sus habitantes y, por lo tanto, resultan 

extrémadarnent~_p6pulares. La aceptación de estos programas de bienestar 

rebasa a los ~e~tore~ d~ 'rentas bajas, todas las clases sociales se benefician de la 

seguridad-- socia.!, de. la s~nidad y del sistema educativo, algunos como 

72 Mislm.L, Rllmcsh, ap. cit., p. 63. 
"/bid., p. rw. 
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beneficiarios directos·y otros en la provisión, la organización o la prestación de los 

servicios. 

En Estados Unidos, p_or ejemplo,. la provisión de Jos. servicios: ~édic6s 

profesionales de programas como Medicaid-y Medicare, involucra~ a·~n ·~mplio 
sector de este gremio como proveedor de servicios, quien· ~e~fa ~I ~r~~ero ~n 
oponerse a la reducción de recursos de estos programas. 

,~·~~ .-.,::::_ 

Los programas que sufrieron Ja embestida neoconservad§ra · fueron los de 

asistencia social, de ayuda a la población más pobre y a Jos grupos más 

vulnerables. En Estados Unidos, algunos programas como el de apoyo a la 

vivienda pública, o el Programa de Ayuda a Familias con Hijos Dependientes 

(AFDC) o el programa de bonos de alimentos sufrieron recortes presupuestales 

muy importantes y se restringieron los mecanismos de acceso a los beneficiarios 

durante el periodo de Reagan. Para 1983 cerca de 408 mil familias habían dejado 

de ser elegibles para el programa y 300 mil perdieron algunos beneficios!• 

De la misma manera, en el Reino Unido los programas de vivienda pública para 

trabajadores manuales sufrieron recortes importantes durante el Thatcherismo 

quien siempre presionó para reducir Jos gastos sociales con la intención de reducir 

Ja carga fiscal, los rec~rt~~: ~resupuestaríos en materia de asistencia social 

decididos por la Señora Thatcher se estiman en unos 12 mil millones de libras en 

el período 1979-1987. '" 

74 Jusidman, ClarJ. op. cit., pp . .¡8-50, 
H K. Andrcws y J. Jncobc;, ""Punishing thc Peor", cilndos.por Contrcra.-; Pclácz, Francisco José. Defe11.'ta del 
1-:..\·wdu Social, Ediciones Universidad de Sevilla, Sevilla, 19'16, p. 171. 
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Se puede concluir entonces que la fuerte critica de la nueva derecha y de quienes 

se hicieron eco de sus formulaciones no provocó el desmantelamiento de las 

redes básicas de bienestar que se crearon durante muchas décadas con el Estado 

de Bienestar, ni condujeron a imponerle modificaciones estructurales al sistema 

creado por éste, los recortes presupuestales que lograron imponer fueron 

selectivos afectando servicios especificas dirigidos a grupos de la sociedad más 

desprotegidos y con menor capacidad organizativa y poco peso electoral. 

Ciertamente las consecuencias sociales de estas medidas fueron demoledoras 

para la población pobre de esos paises: según el informe presentado por K. 

Andrews y J. Jacobs, 76 se afirma que en sólo cinco años, el número de pobres 

{entendiendo por tales a las personas con ingresos inferiores al 40% de la renta 

media en la Comunidad Europea} había aumentado en un millón de personas al 

pasar de 3 millones 732 mil personas en_ 1980 a 4 millones 739 mil en 1985. 

Mientras que en Estados Unidos se estima que en los dos años siguientes a la 

promulgación del Acta ómnibus de Reconciliación Presupuestaria de 1981, en la 

que el gobierno de Reagan establecía los recortes a la asistencia social, la 

pobreza se incrementó en dos puntos porcentuales. 77 

En 1984 el número de personas en Estados Unidos en condiciones de pobreza 

absoluta {se entiende por esto a las personas cuyo ingreso familiar está por abajo 

del umbral de pobreza}76 llegaba a 33.7 millones de personas, es decir, 14.4% de 

10 /hid., p. 171. 
n Jusidman. ClarJ. op. cit., pp. 49-50. 
7

!1 El umbral de pobreza se construye con OOsc a la estimación del costo de un programa a/imenlaritJ 
económico de una familia realizada por el Dcpmtamcnto de Agricultura de Jos Estados Unidos multiplicado 
por 3. dado que se purtc del hecho de que las familia.• de renta bajn gastan alrededor de un tercio de sus 
ingresos en alimentos. 
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la población de ese pais, porcentaje que se eleva al 33.8% en la población negra y 

a 28.4% en la población de origen hispano.19 

IV.3. LA CRISIS DEL SISTEMA DE PENSIONES 

El sistema de pensiones, en todos los países que lo adoptaron, viene sufriendo 

una profunda crisis desde hace varios años, que en algunos casos pone en 

entredicho su viabilidad financiera, con todo el riesgo social que implica dejar sin 

ingresos a millones de trabajadores retirados en el mundo. 

Evidentemente este, que es uno de los grandes problemas que enfrentan los 

sistemas de bienestar y los gobiernos que administran los fondos de pensiones, es 

al que mayor atención y recursos le han dedicado en los últimos años. 

Las razones de esta crisis son diversas, dada la especificidad de cada sistema en 

cuanto a las características de fas prestaciones, las formas de financiamiento y de 

administración, pero hay una razón de fondo que es común a todos los sistemas 

de los paises desarrollados y que está relacionado con los cambios demográficos 

que han sufrido '~~t6i países en los últimos cuarenta años, esto es, a la 

modificación de la estructura de fa población por edades. 

Como vimos en el apartado sobre el financiamiento a la seguridad social, uno de 

los métodos de financiamiento autónomo del sistema de pensiones es mediante el 

sistema de reparto que consiste en financiar las pensiones de los trabajadores 

,. Dombusch, Rudigcr, et. al., Ecunmnla, Edi1orial Me Gmw Hill, Madrid, 1989, (segunda edición), pp.4<>6-
46X. 
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retirados con las aportaciones de la generación de trabajadores en activo, por lo 

tanto, este sistema depende de la relación cotizantes/pensionistas. 

En todos los países desarrollados, a la vez que han aumentado significativamente 

la esperanza de vida de su población, han descendido las tasas de natalidad en 

las últimas décadas, teniendo como consecuencia la modificación de la pirámide 

poblacional, aumentando considerablemente la población de 65 años y más y 

reduciendo los cohortes de población joven. 

En los últimos diez años, de 1990 al 2000, la esperanza de vida de la población de 

más de 60 años ha aumentado, pasa en Alemania de 17.4 años a 19.2 para la 

hombres, y de 21.7 a 23.4 para las mujeres, mientras que en Estados Unidos ese 

mismo indicador cambia de 18.5 años a 19.6 para hombres y de 22.8 a 23.1 en 

mujeres y en Francia sube de 19.0 a 20.2 años y de 24.2 a 25.3 en ambos casos, 

por sólo dar tres ejemplos."" 

En tanto las tasas de natalidad de los países de la OCDE se han mantenido con 

una tendencia.a .la :b~j~'o en niveles muy reducidos de crecimiento. De 1990 al 

2000 el promedio de hijos por mujer en Alemania pasó de 1.5 a 1.3, en España de 

1.4 a 1.2; en ~ort~g~I d~ 1.6 a_ 1.5, en el Reino unido de 1.8 a 1.6, en Suecia de 

2. 1 a 1.5 y en S~ÍZa de 1.S . a 1.5, mientras que en Estados Unidos, Italia y 

No~ega •este'< índi~d~r· se m~ntuvo estático en el periodo, y en Bélgica, 
. .· ·<-

Dinamarca, Francia y ios Páíses Bajos su crecimiento fue mínimo.ª' 
.,.:' 

~0 OCDE. Ln OCDE en cifras. E.rtadlsticas de lo.r paises miembros, L 'Obscrvatcur de L 'OCDE. Supplémcnl 
I, Parfs, 2002, 

NI /hiÚ. 
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De acuerdo al siguiente cuadro podemos observar cómo en el lapso de cuatro 

décadas se modifica la estructura de la población por rango de edades, 

incrementándose el cohorte de población de 65 años y más en tanto que el 

segmento de la población joven se reduce significativamente. 

En Alemania, España, Italia, Suecia y Suiza, el incremento relativo de su población 

en edad de jubilación es mayor a cinco puntos porcentuales y en todos los países 

considerados en el cuadro, con excepción de Reino Unido y Suecia, la población 

menor de 15 años se reduce en más de cinco puntos porcentuales en el período 

analizado. 

El total de la OCDE, aunque incluyen a países de nuevo ingreso a la organización, 

como México y los países del antiguo bloque socialista, es representativo de este 

fenómeno de envejecimiento de la población, se ha modificado la proporción de la 

población de 65 años y más respecto a la población total en cinco puntos 

porcentuales· y ha disminuido en poco más de ocho puntos porcentuales la 

población de menos de 15 años en el total de países miembros de la OCDE. 
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TESIS C·-!~1T . ,\ 

FALLA DE ORlGEN 
CUADRO IX 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD 
EN LOS PAÍSES DE LA OCDE 

% de la pobación total 
menos de 15 años 15-64 anos 65 anos~ mas 
1960 2000 1960 2000 1960 2000 

Alemania 21.3a 15.3 67.8a 67.5 10.8a 17.2 
Bélgica 23.5 17.6b 64.5 65.5b 12.0 16.6b 
Dinamarca 25.2 18.5 64.2 66.7 10.6 14.8 
Estados Unidos 31.0 21.3 59.7 66.1 9.2 12.6 
España 27.3 15.0 64.5 68.1 8.2 16.8 
Francia 26.4 18.8 62.0 65.1 11.6 16.1 
llalla 23.4c 14.5 67.Sd 67.8 9,0 17.7 
Paises Bajos 30.0 18.6 61.0 67.8 9.0 13.6 
Portugal 17.0 67.9 15.1 
Noruega 25.9 20.0 63.2 64.8 10.9 15.2 
Reino Unido 23.3 19.1b 64.9 65.0b 11.7 15.6b 
Suecia 22.4 18.4 65.9 64.3 11.8 17.3 
Suiza 23.5 16.8 66.3 67.4 10.2 15.a 
Total OCDE 28.6 20.4 61.6 66.4 8.5 13.2 
a. úncamerie. b exRFA 
b. 1999 

c. MeR:is de 14 afias 

d. 1"4. 64aflos 

Foento: La ocoe en Cifras. E:it8dts1Jcas de bs paisos """"*°"· L'ObMrwlaw dltl'OCOE, ~ 1, Piwb, 2002. 

Aunado a lo anterior, la situación de la economía mundial que desde hace muchos 

años que no logra mantener un periodo de recuperación prolongado, significa que 

muchos trabajadores, sobre todo jóvenes, se encuentren desempleados y por lo 

tanto sin cotizar a la seguridad social. Todo esto hace que la relación entre el 

número de los trabajadores que cotizan a la seguridad social y el número de 

trabajadores en retiro que reciben los beneficios de la seguridad social se esté 

modificando, siendo cada vez menos trabajadores en activo por cada trabajador 

jubilado. 

Actualmente en Estados Unidos esta relación es de un trabajador jubilado o pasivo 

por 3.4 trabajadores activos, mientras que en Alemania la relación era en 1996 de 

un trabajador pasivo por cada 2.8 trabajadores activos82
• Las proyecciones que se 

"'Fernándcz, Osear, "La situ:ición de Ju Scgurid:id Social en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y 
Suecia",¡;;¡ País, Madrid, 11 de agosto de 19?6. 
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hacen para fas próximas décadas, tomando en cuenta la reducción de la población 

menor de 15 años que en los próximos años se incorporará al mercado de trabajo, 

hacen prever un panorama más dificil para el sistema de pensiones. 

Pero además, la presión a las finanzas del sistema de pensiones no sólo deriva de 

la más estrecha relación cotizantes/pensionistas, sino al aumentar la expectativa 

de vida de la población adulta, que implica vivir más años con los beneficios del 

sistema de pensiones y de la seguridad social. 

Las medidas que se han venido adoptando en algunos paises para hacerle frente 

a esta crisis del sistema de pensiones, han sido aumentar de 65 a 67 años la edad 

de retiro de los trabajadores, como se ha hecho en Alemania, con el argumento 

que cuando se elaboró la Ley de la Seguridad Social la expectativa de vida de la 

población era menor. También se ha planteado incrementar las aportaciones de 

los empleadores y los trabajadores, medida que cuenta con una resistencia social 

muy grande; se ha planteado en Estados Unidos incorporar a la seguridad social a 

los nuevos funcionarios federales, medida que sólo aligera la carga en el corto 

plazo pero a la larga la acentúa, así como gravar las pensiones de aquellas 

personas que cuentan con una renta elevada, medida que también es muy 

controvertida. 83 

La alternativa más radical para reformar el sistema de pensiones es una propuesta 

que no tiene viabilidad inmediata en los países desarrollados, por la fuerte 

·. oposición de los sindicatos y de los trabajadores, pero que ha sido instrumentada 

en varios paises de menor desarrollo como Chile y México, que es la 

81 Sligliiz, op. cit. p. 370. 
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personalización de las cuentas de seguridad de los trabajadores, privatizando la 

administración de las mismas. 

IV.4. El FUTURO INCIERTO DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Hemos señalado que a pesar de la fuerte ofensiva ideológica a que fue sometido 

el sistema de bienestar por sus criticos neoliberales y a los esfuerzos que algunos 

gobiernos conservadores realizaron por reestructurarlo, ajustando el gasto social, 

el sistema institucional de bienestar, con sus programas básicos, ha sobrevivido a 

sus críticos. Aunque, hay que decirlo, la profundidad de la crisis de la economía 

mundial y los cambios estructurales que se han producido en todos los ámbitos de 

la actividad humana -de los cuales no es ajeno el paradigma neoliberal- han 

modificado sustancialmente el enlomo que permitió el desarrollo del Estado de 

Bienestar. 

Para decirlo de otra manera, al cambiar el contexto económico, social y cultural 

que dio origen al Estado de bienestar, éste está obligado a transformarse de 

acuerdo a las nuevas condiciones que imponen los procesos de innovación. El 

viejo pacto socialdemócrata de la posguerra tiende a ser superado por las 

transformaciones que vive el mundo y particularmente el mundo desarrollado. 

La ,transformación que vive la sociedad es difícil de definir en tanto que estamos 
,·. ''·' .· 

en un~ etapa de transición en donde lo nuevo todavía aparece como algo difuso. 

Pero lo que nadie puede negar es el hecho de que vivimos un período de cambios 
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con el surgimierito de fenómenos nuevos de los que nadie hablaba hasta hace 

apenas quince o veinte años,· como el de la globalización. 

Para algunas corrientes del pensamiento esta transformación tiene un nombre, se 

trata de la transición de la sociedad industrial a Ja sociedad de prestaciones de 

servicios orientada al conocimiento."' Pero más allá de las caracterizaciones, es 

necesario identificar las transformaciones que ha sufrido el mundo y frente a las 

cuales los actores políticos, y en especial los que defendieron al Estado de 

Bienestar, han empezado a pasar de la confusión y la resistencia a replantear sus 

programas y a adecuar sus estrategias en una perspectiva todavía de búsqueda 

más que de certeza en el rumbo. 

Una realidad ineludible que se impuso a finales de los ochenta fue el derrumbe del 

bloque socialista, con Jo cual, además de que el mundo se hizo por primera vez 

enteramente capitalista, se canceló para muchos la alternativa de un mundo sin 

capitalismo. 

Otro de los cambios notables ha sido el proceso que se enuncia con el término 

globalización y que en su dimensión económica se refiere al cambio de cantidad y 

calidad del comercio internacional de bienes y servicios, así como del movimiento 

de capitales (reales y financieros}, que operan gracias a las nuevas tecnologías 

informáticas a tiempos crecientemente reducidos. 

•• SchOdcr. Gcrhard y Tony Blair, "La propucs1ll para Ja socialdemocracia europea", cit:idos por Ehrkc, 
Mich:icl, ! .. a rercera vía y la socia/democracia europea. Fundación Fnt..-drich Ebert Stiftung. Bonn, 1999, p. 1. 

88 



En general, como sei'iala Guiddens -y en esto estriba no reducir la globalización a 

mera interdependencia económica-, su principal característica consiste en la 

transformación de la noción de tiempo y espacio en la vida cotidiana, lo que 

permite que hechos de todo tipo, ocurridos en distancias lejanas, afectan de 

manera directa e inmediata, la vida de todos los habitantes del planeta. 85 

La globalización está interrelacionada con los cambios tecnológicos que se han 

desarrollado en las últimas décadas y que han implicado la revolución de las 

comunicaciones y la extensión de la tecnología informática a niveles masivos, con 

notables consecuencias en las relaciones económicas que se pueden ver en: la 

creciente importancia de aquellas empresas que no poseen bienes físicos, sino 

que producen o transportan información, así como el incremento de la 

participación de la producción o procesamiento de la información en el producto 

social. Respecto a esto último, Michael Ehrl<e, apunta que el valor de mercado de 

empresas como Microsoft es mayor que el de General Motors."" 

El impacto de estos cambios en el mundo laboral y én la gestión estatal, son más 

que evidentes: la globalización de los mercados financieros y de capitales le 

imponen sus condiciones a · las economías nacionales, dejando un ·estrecho 

margen de maniobra a las políticas nacionales. 

•
5 Giddcns, Anlhony~ La tercera via. La renovación de la socialdemocracia, Editorial Tauros, México, D.F., 

2000. p. 43 . 
.. Ehrltc, Michacl, op. cit., p. 6. 
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Por su parte, el rápido ritmo de innovación tecnológica obligan a la fuerza de 

trabajo a un continuo proceso de adaptación laboral, acrecentando la brecha entre 

los estratos de trabajadores altamente calificados con ingresos muy elevados y 

una masa de trabajadores tradicionales con ingresos bajos, reestructurando y 

flexibilizando el mercado laboral. Los empleos permanentes con prestaciones 

sociales, incluida la seguridad social, empiezan a ser menos. 

Frente a estos cambios, aquellos que defendieron el Estado de Bienestar como la 

socialdemocracia europea, empieza a replantear sus programas políticos 

adecuándolos a la nueva realidad, se comienza a hablar de una tercera vía o de 

una nueva socialdemocracia, para diferenciarse del neoliberalismo y de la 

socialdemocracia tradicional. 

La esencia de sus propuestas significan adaptar sus valores de justicia y equidad 

social a la nueva realidad globalizada, con sociedades fragmentadas y 

crecientemente individualistas, con economías nacionales obligadas a ser 

competitivas y Estados nacionales con su soberanía restringida. Frente a ello, el 

Estado de Bienestar, tenderá a transfonnarse, en función de la nueva COITelación 

de fuerzas entre los actores sociales principales y las necesidades del capitalismo 

en su fase de globalización. 
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V. CONCLUSIONES 

1. El análisis del Estado de Bienestar nos permite acercamos a una de las 

configuraciones estatales que mayor libertad de actuación han tenido en Ja 

dinámica económica y social del capitalismo desarrollado, rompiendo muchos de 

los esquemas teóricos que postulaban las limitantes del intervensionismo estatal, 

en beneficio de Jos equilibrios macroeconómicos. 

Si bien Jos espacios de intervención del Estado se ampliaron en relación directa a 

Ja expansión económica, y se restringieron también en relación directa con Ja 

depresión de principios de Jos setenta, hay algunas áreas de Ja actividad pública 

que han sido inamovibles, como es el caso de las politicas de bienestar social. 

2. Durante el ciclo largo de crecimiento de Ja segunda posguerra 1950-1973, se 

consolidan los sistemas de bienestar social, que constituyen un componente 

esencial del Estado de Bienestar, sustentado en el crecimiento del gasto público y 

en particular del gasto de carácter social. 

Durante esta etapa en la que se conformó un sistema bipolar mundial, con el 

campo socialista, por un lado, y Jos países capitalistas, por el otro, con el 

continente europeo escindido en estos dos campos, la competencia entre estos 

dos bloques y sistemas, por alcanzar mayores niveles de crecimiento y bienestar 

social, sin duda que fue un factor que contribuyó a "permitir" Ja expansión del 
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Estado tanto en su gasto como en sus funciones, en el mundo capitalista 

desarrollado. 

3. Para entender la naturaleza del Estado de Bienestar y la lógica de su desarrollo, 

se requiere un enfoque que lo conciba en su perspectiva multidimensional, por lo 

cual no se puede reducir el Estado de Bienestar al paradigma keynesiano, como 

tampoco se puede reducir a una prolongación del Estado clasista en la era del 

capitalismo moderno, pero cuyo fin primordial sigue siendo facilitar la acumulación 

de capital. 

El Estado de Bienestar es una de las formas en que se estructuraron las políticas 

estatales para modificar ciertas tendencias de las fuerzas del mercado, 

contrarrestando algunos de sus efectos más nocivos como el desempleo, la 

distribución crecientemenle desigual del ingreso y el consumo. Actuando el 

Estado, en este sentido, como capitalista colectivo, preocupado, como dice 

Altvater, en generar las condiciones básicas de la acumulación. Mediante el 

Estado de Bienestar no se pretendió abolir la desigualdad ni la miseria, ni mucho 

menos alcanzar una sociedad igualitaria (Habermas), aunque para algunos 

partidos socialdemócratas constituía una vía para llegar al socialismo. Con el 

Estado de Bienestar se lograron alcanzar algunos equilibrios sociales y 

económicos (Offe), que en un periodo de crecimiento y auge, permitió conciliar los 

conflictos de clase a la par que se reconocían algunos derechos sociales de los 

trabajadores, así como se estimulaba el nivel de la demanda. 
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Sin llegar a un igualitarismo pleno, se garantizó a los individuos un ingreso 

minimo, se redujo la inseguridad social y se garantizó un conjunto de prestaciones 

y servicios a cargo del presupuesto estatal, de la renta empresarial, o, finalmente, 

del salario de los trabajadores. 

4. No existe un modelo único de Estado de Bienestar, hay aspectos que son 

comunes en todos los países en los que se estructuró pero también encontramos 

notables diferencias entre ellos; como el grado de centralidad en el manejo de los 

sistemas y programas, el grado de integración de la política social, el universo de 

la cobertura, la privatización de ciertos espacios del sistema de bienestar social. 

Mientras en los países pioneros de Europa sus sistemas de Seguridad Social 

(seguro de desempleo, seguro de retiro y sanidad) tienen una cobertura universal 

y cuentan con financiamiento estatal, en Estados Unidos su cobertura si bien es 

amplia, no es universal, y el sistema de pensiones es financiado por los 

trabajadores y los empresarios y el Estado sólo los administra. 

Pero también entre los paises europeos hay diferencias importantes, sobre todo 

entre los países pioneros y los países de capitalismo tardío (como Italia y España), 

pero también entre los países escandinavos que impulsaron un modelo social 

corporativo diferente al resto de los países de Europa. 

5. Hay sectores de los sistemas de bienestar, como la educación superior, los 

seguros médicos y los de pensiones de retiro, que han entrado a los circuitos del 
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mercado, pasando a manejarse con la lógica del capital, ampliando los espacios 

de inversión, siendo rentables para quienes invierten en ellos, por lo que dejan de 

integrar el sistema de bienestar estatal. 

6. La crisis del Estado de Bienestar no implica necesariamente el 

desmantelamiento de los sistemas de bienestar, algunos se han consolidado como 

parte de las conquistas sociales de los trabajadores e integran a millones de ellos, 

los que difícilmente permitirían el desmantelamiento de los mismos. 

Pero además algunas áreas de la salud y la educación en Estados Unidos y 

algunos países europeos, han entrado al circuito comercial donde sectores del 

capital privado mantienen intereses corporativos específicos, difíciles de suprimir. 

7. El neoliberalismo, como programa aHemativo, no ha logrado resolver la 

contradicción de suprimir un modelo de política estatal costosa para la 

acumulación capitalista, sin suprimir a la vez un mecanismo eficaz para reducir 

conflictos. 

Sin embargo, la crisis del capitalismo y los cambios estructurales que han 

transformado al mundo, con la desaparición del bloque socialista, la integración 

internacional de los mercados de bienes y servicios, y en particular de los 

mercados financieros, así como los avances tecnológicos en el terreno de las 

comunicaciones y la informática, conllevan a incrementar la incertidumbre de los 

trabajadores y más aún de los trabajadores con una calificación simple frente a 
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mercados laborales más flexibles, tasas elevadas de desempleo, ampliación de la 

brecha salarial de los trabajadores altamente calificados frente a los trabajadores 

con calificación simple y una protección social dism.inuida y amenazada. 

Los cambios en el contexto económico, social, político y cultural que dieron origen 

al Estado de Bienestar, se convierten en su principal amenaza, no de su 

supervivencia, pero si de su transformación para reducirlo en un pálido reflejo de 

lo que algún día fue. 

95 



BIBLIOGRAFIA 

Alvater, Elmar, "Notas sobre algunos problemas del intervensionismo del estado", 

en El estado en el capitalismo contemporáneo, Editorial Siglo XXI, México, 1982. 

Ayala Espino, José, Memada, elección pública e instituciones. Una revisión de las 

teorías modernas del estado, Facultad de Economía UNAM-Grupo Editorial Miguel 

Ángel Porrúa, México. D. F., 1996. 

Dombusch, Rudiger, et. al., Economía (segunda edición), Editorial Me. Graw Hill, 

Madrid, 1989. 

Fiedman, Milton y Rose, Ubertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo económico, 

Editorial Grijalbo, Barcelona, 1980. 

Giddens, Anthony, La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia, Editorial 

Taurus, México, D. F., 1999. 

Habermas, Junger, La crisis del Estado de Bienestar y el agotamiento de las 

energías utópicas, en Cuadernos de Ciencias Sociales No. 19, FLACSO, Costa 

Rica, 19 .. 

Jusidman, Clara, La política social en Estados Unidos, Miguel Ángel Porrúa Editor, 

México, D. F., 1996. 

Kenneth Galbrith, John, Historia de la economía, Editorial Planeta, México, D. F., 

1989. 

Keynes, J.M., Teorfa general de la ocupación el interés y el dinero, Editorial Fondo 

de Cultura Económica, México, D. F., 1974. 

96 



Kusnir, Liliana, La po/ftica social en Europa, Miguel Ángel Porrua Editor, México, 

O. F., 1996. 

Len in, V. l., El estado y la revolución, Obras escogidas, tomo 2, Editorial progreso, 

Moscú, 1960. 

Maddison, Angus, Crecimiento económico de occidente (primera edición en 

español), Editorial Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1966. 

Maddison, Angus, Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas. Una 

visión comparada a largo plazo (primera edición en español), Editorial Ariel, 

Barcelona, 1991. 

Maddison, Angus, La economía mundial en el siglo XX (primera edición), Editorial 

Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1992. 

Muñoz de Bustillo, Rafael, Crisis y futuro del estado de bienestar, Alianza

Universidad, Madrid, 1989. 

O'Connor, James, La crisis fiscal del estado (primera edición en español), 

Ediciones Península, Barcelona, 1981. 

Offe, Claus, Contradicciones en el estado de bienestar, Editorial Patria-CNCA, 

México, O. F., 1990. 

Ojeda Marín, Alfonso, Estado social y crisis económica, Editorial Complutense, 

Madrid, s.f. 

Picó, Joseph, Teorías sobre el Estado del Bienestar, Editorial Siglo XXI, España, 

1990. 

Smith, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de tas 

naciones, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 2002. 

97 



Stiglitz, Joseph, La economía del sector pública (segunda edición), Antoni Bosch 

Editor, Barcelona, 1988. 

OTRAS PUBLICACIONES. 

Ehrke, Michael, La tercera vía y la socialdemocracia europea, Fundación Fredrich 

Ebert Stiftung, Bonn, 1999, (página v.eb: http//www.fes.cUpdf). 

Femández, Osear, "La situación de la seguridad social en Alemania, Francia, 

Reino Unido, Italia y Suecia", diario El País, Madrid, 11 de agosto de 1996. 

Fundación lnteramericana para el Desarrollo y Formación de Fondos de 

Pensiones Laborales, Sistema de seguridad social de los Estados Unidos, s.f., 

sitio INElb: http:llwww.finteramericanao.org/librosdoc/publica/tadei.cl 

Muñoz, Mercedes, et. al., El sistema Educativo Espalfol 2000, Centro de 

Investigación y Documentación Educativa, Secretaría Técnica del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2001. 

OCDE, Historical Statistics, serie 1960-1994, París, 1996. 

OCDE, Historical Statistics, serie 1970-1999, París, 2000. 

OCDE, Social Expenditure Database: 198011998, París, edición 2001. 

OCDE, La OCDE en cifras. Estadfsticas de los países miembros, en L 'Observatéur 

de L'OCDE, Supplemént 1, París, 2002. 

OCDE, Estadísticas de las Cuentas Nacionales: 1950-1961, París, 1964. 

UNESCO, Estadfsticas de gasto público en educación, Instituto de Estadística, 

París, 2003. 

98 



ÍNDICE 

Página 

Introducción............................................................................................. 2 

Capitulo 1 

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA...................... 7 

1.1. El intervensionismo estatal y la teoría económica.......................... 7 

1.2. El rol del Estado en la vertiente marxista........................................ 12 

Capitulo 11 

LA NOCIÓN DE ESTADO DE BIENESTAR.......................................... 16 

11. 1. Alvater y el Estado como capitalista ideal....................................... 16 

11.2. El Estado de Bienestar como subsistema de mediación................. 21 

11.3. Los limites del Estado de Bienestar................................................. 24 

Capitulo 111 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR EN EUROPA 

Y ESTADOS UNIDOS............................................................................. 25 

111.1 Los orígenes del Estado de Bienestar.............................................. 25 

111.2. La "edad de oro· del capitalismo ..................................................... 33 

111.3. Gasto público y gasto social............................................................. 39 

111.4. Consolidación del Estado de Bienestar ............................................ 46 

111.4.1. La seguridad social.. ....................................•.... c ••••••••••••••••••••••••••• 49 

111.4.2. El financiamiento de la seguridad social.. ............. :....................... 58 

111.4.3.La asistencia social ................................................ -........................ 63 

111.4.4. Los Derechos Sociales Básicos de carácter universal.................. 67 

99 



Página 

Capitulo IV 

LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR........................................... 73 

IV.1. La crisis económica de los setenta................................................ 73 

IV.2. La ofensiva de la derecha.............................................................. 75 

IV.3. La crisis del sistema de pensiones ...................... : ...... '................... 82 

IV.4. El futuro incierto del Estado de Bienestar ............. ; ............ ::.......... 87 

Conclusiones ................................................................. " .. '.: .. ;; ...... :."~··········· 91 

Bibliografía ......................................................... ; ............ ; ............... ; ... ,...... 96 

100 


	Portada
	Introducción
	Capítulo I. La Intervención del Estado en la Economía
	Capítulo II. La Noción del Estado de Bienestar
	Capítulo III. Constitución del Estado de Bienestar en Europa Occidental y Estados Unidos
	Capítulo IV. La Crisis del Estado de Bienestar
	Capítulo V. Conclusiones
	Bibliografía
	Índice



