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C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO SOCIAL 
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I-1.- FUNDAMENTOS !"ILOSQ!='ICOS DEL DEP!':C¡.:¡'1 SOCIA!.. 

Creemos incuestionable admitir la importancia que han teni
do las doctrinas filosóficas y jurídicas en el desenvolvi
miento del derecho social, pues en ellas ha encontrado ~ste, 
los fundamentos que han hecho posible su posterior evolu
ci6n; la gran mayoría de los tratadistas de los temas rela
cionados con el derecho social, inician el estudio de los 
hechos y situaciones hist6ricas que provocaron su nacimien
to a partir de la revolución industrial y a trav~s del pen
samiento de los escritores contemporáneos y posteriores a 
ella, más si consideramos que lo social es tan antiguo que 
el hombre misMo en cuanto que éste se agruoa con sus seme
jantes, debemos concluir que desde la antiguedad, y as! lo 
demuestra la Historia, ha habido manifestaciones indicia
rias de la Justicia Social que han venido a desenvolverse 
y afirmarse en la enciclopedia jurídica contempor~nea1 sie~ 
do ~sta la raz6n por la que nos avocaremos al ex&men de las 
corrientes filos6ficas que han influido en la concepci6n m~ 
derna del derecho social, tratando de culminar este análisis 
con la exposici6n de las ideas, de la que se ha dado en lla
mar «la nueva escuela del derecho"! la cual habrá de presen
tarnos una saludable evoluci6n en el derecho moderno.-

Observamos que en los oríqenes d~ la civilización occidental, 
concretamente en la Grecia clásica encontramos expresiones 
bastante elaboradas de ciertos principios sociales v~lidos 
hasta nuestros d!as. Merecen especial atenci6n las ideas e
laboradas al respecto por los jusnaturalistas griegos, prin
cipalmente las de las siquientes escuelas; las del jusnatu
ralismo sensitivo y jusnaturalismo positivista, jusnatura
lismo bio16qico y la del jusnaturalismo teo16gico y teleo-
16gico) 

1. - A1d. to llama MaJt-i.o de la Cueva en bu ob1t.a Ve.Jtecho Mex..ic.a 
no del TJtabajo, Sa. Edlclón Tomo 1. 

2.- Vallado Bt1tJt6n Fau6~o. ln.:tJr:.oducci6n al e~tu.dio del Ve~e 
e.Ita. Ed.i.t01t.ial Gu.eMeJto ~¡;¡ lx.leo 1961 • p. p. 221 tf ~.-'. -- . 
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De las citadas escuelas, 1'.inicamente mencionaremos los prin
cipios sociales m!'is relevantes, producto de sus principales 
pensadores. Los antes dichos principios son: la proscrip
ci6n de la esclavitud y la abolición de la nobleza afirmada 
por Protágoras de la escuela sensitiva; la igualdad de cir
cunstancias, en lo social, econ6mico y educacional, sosten:!:_ 
da por Faleas de la misma escuela sensitiva, Trasi~áco y A!_ 

cecilao de Mileto positivistas, afirman que es justo aquello 
que beneficia al más fuerte: por su parte, Calicles de la e! 
cuela biol6qica, sostiene que la justicia natural es opuesta 

al derecho positivo y q11e ~ste es producto de los m:is d~bi
les que tratan de amedrentar con sus dispos:l.ciones a los más 

fuertes, afirman la existencia y validez de leyes no escri
tas de origen divino y Plat6n, cabeza de la escuela teleol6-
aica al contrario afirma que las leyes positivas tienen la 
- 3 
misi6n de realizar el orden natural.-

Estos conceptos que helTIOs mencionado, permanecieron esencia! 

mente inalterados durante siqlos hasta llegar a la revolu
ci6n industrial que con el s irgimiento de una nueva clase S2, ,. 

cial: el proletariado, provocaron una revisi6n de los concee_ 

tos tradicionales y, sobre todo, un enfoque di.ferente en su 

anál.f. sis. -

Siguiendo el orden de ideas expuesto en los párrafos a1~teri2. 

res, dentro de la ~poca moderna, nos parece interesante el 

pensamiento de ~rocio, Hobbes, Locke. 

El antecedente más importante del jusnaturalismo individua

lista, a la· que pertenece Hobbes, los encontramos en las i
deas de Epicuro, fil6sofo que dió el nombre a la conocida es 

cuela epicure1sta. No obstante que el iniciador de esta Es

cuela no fué jusnaturalista, s1 dei6 los cimientos sobre los 

3.- Ga..11.c.út .1.fa11nez Edu.a.lt:fo. 111.t1r.aduc.c.l611 a.f e~.tttrlia de! Ve1t.e
c.ho. Ed.ito11.la.t Pa11.1t.u.11.. 'Uuc.o 1964. p.31 
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que sus seguidores estructurar1an el jusnaturalismo indivi
dualista; dichos cimientos los encontramog en las siquientes 
ideas de Epicuro¡ cuando una Ley no reporta utilidades va no 
es Ley 1usta adn cuando antes lo haya sido. Entiende a la 
Justicia como el producto de un pacto entre hombres que deben 
pensarse en un estado de naturaleza anterior al social, que 
se caracteriza por una lucha por todos contra todos en la cual 
no existe derecho ni justicia, porque ~sta nada es de por s1, 
sin el resultado de convenciones que se hacen para no da~ar 
ni ser dañados". Los animales no estan en posibilidad de go
zar justicia ni sufrir injusticias porque no pueden consti
tuir pactos, ac11erdos de voluntades. 

Tomás Hobbes, parte doctrinalmente de la naturaleza como ma
dre de la filosof1a. Su aportación esencial arranca de la 
construcciOn de una teoría de la sociedad con la tendencia de 
que todo cuerpo tiende a su conservaciOn. Del ego!smo del 
hombre, del derecho del más fuerte, se va a la fijación de 
una estructura dominada por el bellum omnium contra orones. En 
la que se ignora la justicia y por lo tanto la injusticia, 
existiendo as!, un derecho fundamental, de todos los indivi
duos, a todo. De ~ato se infiere que el referido principio 
tiene como garant1a la propia fuerza "el af~n utilitario de 
seguridad y comodidad, lleva al hombre a buscar la paz aband~ 
nando el estado de naturaleza siendo entonces en la raz6n don 
de encuentra las normas que pueden llevar a un estado de con
vivencia pacifica, a saber: a- Cada hombre debe buscar la paz 
y si no puede conseguirla ha de usar todas las ventajas y re
cursos de la guerra: b- Cada hombre debe estar dispuesto a 
despojarse de su derecho a tedas las cosas, si los otros tam
bién lo están, en la medida que sea necesario para obtener la 
paz y su propia defensa y c- Los acuerdos de voluntades son 
obligatorios- pacta sunt servanda.-



5 

Muchos han opinado en el sentido de que en éstos principios 
se encuentra el fundamento de todo derecho posiblet al nivel 
nacional y a nivel internacional.-

La pri~er norma indicada anteriormente debe entenderse de 
la siguiente manera: si el derecho tutela la conducta huma
na, ser~ entonces éste el facultado para sancionar; todo i~ 
dividuo al aceptar la convivencia dentro de un réqimen de 
derecho acepta el principio de que si infrinqe alguna norma 
debe ser castigado, independientemente, desde lueqo, que la 
pena cause a~licci6n o goce. Pel siouiente princ1nio, o sea, 
del que "cada hombre debe estar dispuesto a despojarse de su 
derecho de todas las cosas si los otros también lo están en 
la medida que sea necesario para obtener la paz y su propia 

defensa" se desprende el fundamento de la materia que en 
principio nos ocupa: el derecho social. Solamente en la me
dida que la minorfa de poseedores entienda que la mayoría de 
los despose!dos necesitan un m!nimo de beneficios que les o

torguen las Leyes para hacer posible una vida humana digna: 
en esta medida habrá la posibilidad de obtener la paz, y por 
ende, la estabilidad pol1tica. Se ha dicho tambi~n que pue
de encontrarse el fundamento del derecho internacional pGbl~ 
co cuando se menciona que "los acuerdos de voluntades son o
bligatorios, ésto es, el mencionado principio está en conco~ 
dancia con la tesis kelseniana de la norma "pacta sunt ser
~" que viene a ser el fundamento del derecho internacio
nal público. Se trata de una hipótesis ~ue lleva como fina
lidad garantizar la unidad y el respeto al orden jur1dico.-

Para John Locke, también de la escuela individualista, el 

"estado de naturaleza y la lucha de los hombres entre sí" 
son cosas completamente distintas sin embarqo, si bien es 
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cierto que en el "estado de la naturaleza no hav un "supe
rior común" capaz de dirimir las contienda.:; y garantizar el 
derecho de cada quien, se hace necesario que los hombres a
bandonen su poder natural y lo depositen en la comunidad"~ 

Segtin Locke, son cinco las normas en el estado de la natur~ 
le za que viene de la raz6n, a saber. • • • • "igualdad de los 
hombres entre si: independencia de unos frente a otros: li
bertad de hacer y omitir lo que la raz6n no ordena o no pro
htbe; derecho al trabajo y al producto de la propia activi
dad: y propiedad como derecho a la propia persona, a la o
bra de nuestro esfuerzo, a la libertad, a la igualdad y a la 

-5 independencia". 

Como ya se dijo estos principios que para Locke emanan del 

orden natural al no existir un "superior común" que los ~a
rantice, se hace indispensable que los hombres los abandonen 
y dejen a la comunidad organizada el derecho para discernir 
su conducta.-

Con~ideramos que el derecho social participa en parte de es

tos principios que emanan - al decir de Locke - de la razón 
humana; esto es, al establecer la "igualdad de los hombres 
entre sí", se está aceptando la idea de la pugna que ha ori
ginado la lucha de clases. Esta constante pelea de los que 
tienen hasta lo superfluo y los que carecen de lo necesario, 

ha provocado la aparici6n de un nuevo fenómeno que se ob1e
tiva en la idea de un derecho social, de un derecho del por

ven:Lr. 

Hemos de abordar la escuela del jusnaturalismo racionalista, 
Huqo Grocio, explica al derecho natural como •••• un dictado 

de la recta raz6n que indica que alguna acci6n, por su con-

4.-

5.-

Se.pr.'i!ve.da: C€6alr.. VMec.ho 
ci6n. Edito.rr.ial Po1r.1r.ua:. 
Vallado Be1r.1r.6n Fa:ul!to. 

Inte.1r.nac.iona:l Púbtico. 2a. edi
\llxfoo p. 29 

o t:1 c..lt • 11 • z z 7 
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formidad o disconformidad con la misma naturaleza racional, 
tiene fealdad o necesidad moral, y de consiguiente está pr~ 
hibida o mandada por Dios, autor de la naturaleza". Inter
preta el derecho natural como un orden permanente que ni 
Dios mismo lo puede cambiar, ya que bien es cierto que Dios 
no puede hacer que dos y dos no sean cuatro, de esta misma 

manera no poñrá hacer que lo malo no lo sea intr1nsecamente. 
El fundamento del derecho natural se encuentra, segt1n Gro
cio, en lo social del ser humano, esto es, "en su apetitus 
socialis". Explica cuatro princinios fundamentales asa
ber: "el derecho de rFlspetar lo ajeno, el de cumol,ir con. la 
palabra empeñada -Pacta sun Servanda- el de reparar el da.:::• 
ño ocasionado culpablemente y el de imponer ju~to castigo 

al delincuente.-

La escuela clásica del derecho natural tuvo sus primeros ex 
ponentes en Samuel Puffendorf y Christian Thomasius. 

Puffendorf fué se~uidor de las ideas filos6ficas de Grocio, 
por lo que se refiere al racionalismo; sin embargo, disiente 
de éste en cuanto que fu~ partidario de la distinci6n entre 
el Jusgentium y el derecho natural. 

Puffendorf, tratadista alemán, contractualista por esencia, 
advierte que la sociedad se integra en raz6n de varios con

tratos sociales a diversos niveles. Aporta la idea de una 
igualdad natural de los estados tomando como base el concep
to de una "unidad biol6gica". 

El jurista de referencia nos indica que las normas de con

ducta emanan de tres fuentes principales que son: •••••••• 
"las del derecho natural, de las luces de la raz6n; los pr!_ 
ceptos civiles de la voluntad del soherano, y los mandatos 
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religiosos y la revelación divina". Explica más adelante que 
la altima fuente citáda tiene su fundamento en la divinidad, 
en tanto que las dos restantes encuentran su !Jase en la "so

ciabilidad humana", y es as:í. •••• a trav!Ss de la razón en 
lo tocante al derecho natural y tle la voluntad del soberano 

en cuanto a lo tocante a ley~s civiles~ 

Puffendorf dice que los deberes jur!<licos que tiene el hom

bre frente a los dcm&r3 sujetos de derecho son de dos clases; 
los "absolutos y los condicionales". Entiende por "absolu
tos·• todos ar¡uellos deberes que impone el derecho natural, 

y señala, a prop6sito, cuatro princii;iales "no dañar a nadie, 
reparar el daño causado injustamente, tratar como iquales a 

los demás hombres y contribuir a su bienestar", Puffendorf 
,.•;, ''.Ant.iende el estado de naturaleza tomando en consideración u

na.... " relaci6n moral eme la propia naturaleza I1a estable

cido entre todos los hombres", es a11uol estado r¡ue concibe 
a los individuos en cuanto no tienen entre sí más relaci6n 

moral que la que se funda sobre esa unión simple y universal 
que resulta de la semejanza de su naturaleza ind~~endiente de 
toda convenci6n y de todo acto humano susceptihle de someter 

unos hombres al poder de otros honbres ·•. En dicho estado, 
los derechos fundamentales del hombre son dos; independencia 

de cada in di vi duo, ' frente a cual·1uiara r¡uc no sea Dios", 

e igualdad natural. Y como este estado tiene grandes desven
tajas por la carencia de un poder comdn, guiado~ por su ins

tinto de sociabilidad y por su pro!_1ia convnniencia, los in
dividuos la abandonan concertando tres pactos o contratos: 
el de sociedad, por el que se comprometen unirc;e en un todo 

social; el constitucional ~or el 1ue se establecen las nor
mas para conritituci6n del cuerpo civil; '! el de sujecilin, 

6. - ,'Jo:ta..~ tomada.~ de. Va.lta.clo SelV!.6n Fau..1..t:o. º"· c.lt. 
p. 221 
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por el que entreqa el poder al soberano y se obliqa a pres

tar obediencia a los gobernantes". 

Christian Thomasius (1679-1754), escribió en 1749 una obra 

denominada "Jus Gentium ~ethodo Cientifica Pertracta tum." 
En esta obra parte de la base de que por un sentido de aso
ciación, de dependencia, hacia un órgano estadual, todos 
los suietos de derecho deben de estar obligados a conciencia 
con la finalidad de hacer el bien comün para lograr la tran
quilidad suficiente y, por ende, la sequridad de la vida. La 
razón de este derecho es lo que los obliga a estar asociados 
en el estado y constituye condición sine aua non para que 
exista la sociedad. De acru1 se desprende que el estado tie
ne el derecho natural de buscar su conservación y un estado 

de perfección de lo justo. 

SegGn Thomasius, la sociedad es fundamRnto de todo orden ju
rídico y sin embargo, no es nada natural sino resul'tado de 
pactos hechos con los individuos para realizar sus fines. A
firma que en el estado natural "prevalecen las tendencias 

hostiles sobre las pacíficas y que la sociedad civil es pro
ducto de consideraciones meramente utilitarias; Thomasius 
se revela como recalcitrante eudemonista al sostener como 
norma suprema del derecho natural que "debe hacerse lo que 
en grado sumo prolonga la vida humana y la hace feliz: debe 
evitarse lo que la hace desqraciada y apresura la muerte, 
el pacto social tiene para ál la f unci6n de crear un orden 
jurídico coactivo. Los princioios que riqen el estado de 
naturaleza son m~s bien consejos o preceptos morales que fo~ 

mas jur!dicas, y es caracter1stíca esencial del derecho la 
coercibilidad. El .derecho natural comprende tres 6rdenes de 

preceptos: de lo honesto o m::>rales, de lo justo o jurídico y 



1 " 

del decoro o convencionales; cada uno de los cuales tienen 

una norma fundamental 1ue respectivamente es: ~ •••• Haz con

t.iqo lo mismo que desees ,ue otros ~arran con ellos mismos. 

no haqas a otros lo que no quieras para t1 y lo que desees 

que otros hagan contiqo, hazlo tll con ellos": 

Leibnitz, uno de los princioales representantes del jusna

turalismo absolutista, afirma: La ley o derecho consetudi

nario tiene validez en tanto deriva de un mandato superior; 

que sin embarqo, el derecho obietivo vale en cuanto tiene 

ingredientes de 'justicia; lleqa al grado de afirmar que el 

derecho justo constituye un "pleonasmo" y, lo que es más 

el derecho iniusto un "disparate". La justicia, afirma el 

autor citado, no es alqo caprichoso, c;ino ri11e tiene su fun

damento en verdades absolutas. 

Este derecho de reciente aparición nace de la experiencia 

hist6rica que nos ha dado las diferentes corrientes jur!di

cas y filosóficas • 

.. 
Hay quienes sostienen, Ilcr:man Cohrm entre. ellos, la exis-

tencia de un derecho natural como or!qen de toda ciencia j~ 

r!dica. 

~gumenta Cohen: •••• " si el conjunto sistemático de la fil9_ 

sof!a del derecho no debe ser limitado a la 16gica y se en

cuentra a cada paso con los problemas y los conceptos de la 

~tica, tal filosof1a se riqe y se mantiene m!s o menos cons

tante sobre el fundamento de la ética, siendo ésta la anti

gua correlaci6n del derecho positivo sobre el derecho natu

ral, la cual se abre paso siempre de nuevo, ésto es, si no 

se restringe la jurisprudencia a la exeqesis de las leyes 

7.- Vallado Be4~6n Fau~to. or. cit. p.p. 2!7 - !!8 
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en viqor, aan cuando se reconozca, debe ser deneqado el es
ptritu que ha encontrado una expresión en el antiquo térmi
no del derecho natural. Una jurisprudencia ~ue rechace la 
relaci6n con la ética es inconcebible como también lo son 
sus fundamentos Gltimos, "El derecho del derecho es el de
recho natural o la ética del derecho". Lueqo entonces pue
de decirse que Cohen establece un derecho natural y que és
te viene a ser la condición sin la cual no puede entenderse 
el derecho positivo, ya que lleva en sí misma el fundamento 
para darle validez~ 

" O, en otros términos, la postulación de un derec!1o natu
ral es, para Cohen, una necesidad met6dica inexcusable pa
ra entender el derecho positivo que no lleva en s! mismo 
el fundamento Gltimo de su validez". 

La escuela tradicional reviste importancia especial pues 
ejerciO gran influencia en las tendencias jurídicas de la 
edad media. Sus principales exponentes son San 1\gust1n y 

Santo Tomás de Aqui~o.-

Para San Agustín, uno de s•1s expositores, existen tres di

versas leyes en el uíÚ -.;erso y :1.;l v:/ d<P. !!..11!?" aeterna, que 
la identifica, corno la razón divina que org~niz'a e·i··,.1niv1;.1r1..,.,.,:- .. ,,,,, 

so. La lex naturalis, que va imnl!cita " en el corazón y 

en la conciencia de los hombres " y la ley a la que d~ el 
nombre de temporal, que es obra de los humanos y por cons~ 
guiente innecesaria para los :iombres " santos y cultos pero 
indispensables desrués del p;;cado". :L~ lev eterna est11 in~ 

crita en los hombres que tienen la ¡_:;osibilidad de conocerla 
por la via de la ra~:6n. J .. ; lex naturalis es transitoria" •• 
a la circunstancia di;- t:'i.?-1;•·,o y luqar " y por ende su conte
nido debe ser vari&Vi.e, µeru sin embarqo, subordinada a la 

8.- Vallado Be-'6n Fauato. OD. cit. p.p. 229 - !30. 
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ley eterna. La tercera lev l"flle se deriva,.ª RU vez de la 
ley natural tiene necesariamente ~ue ser justa para ser 

"ley", pero como es mutable existe la posibilidad de modi

ficarse hacia horizontes iustos, en concordancia con las 

circunstancias.-

Santo Tomás de Aquino entiende por ley " cierta ordenación 
de la raz6n al bien común " Establece, en forma p.irecida 

al filósofo de Hipona, la existencia de cuatro leyes: la 

primera es la ley eterna y la identifica con la raz6n de la 

divina sabiduría en cuanto diriqe toda acci6n, todo movi

miento, esta ley no puede conocerse en "si misma" , sino s6-
lo por sus efectos, pero el hombre de manera ineludible, 

está sujeto a ella, ya que emana de]~ misma naturaleza, 

debido a una "moral propensión hacia aquéllo que la orde

na". Esta primera norma del orden natural es, para Tom~s 

de Aquino: "haz el bien y ev ··:.a el mal". La l<"Y natural 

se equipar!1 con el siguiente principio "participaci6n de 

la ley eterna - en la criat1Jra racional". La ley humana, 

er- la ley posi~.Lva o "Ley por hombres instituida", ~sta se 

deriva de la ley ~atural y de la ley divin~, raz~n por la 

cual prohíbe todos los ;,:.ecados", "para que ningtin mal que

de sin prohibir ~ impune" • 

tas formas mediante las cuales la ley na ·:ural mar::a la pau

ta a la lor;:r humana: naeterminac:i 5n" y la "deducci6n ".r' todo 
"d.e')f!'tid1"! de lo que ella estf? espe ci ficai.;.'Jo~ M.n emp:1rgo, "J.as 

¡ ~ 1 ' ' ' 

normas que derivan por cleducciGn toman algo ai! en vigor de 
" la lt>y natural. 

El fil6sofo tradicionalista que estudiamo~ afirma que el 

fin d.:ü hombre es la "beatitud" y por lo tanto para ordenar 

en grado de perfccci6n la vida humana es menester poner e~ 

paralelo la "ley divina y las leyes naturales y humanas"; 



dP. esta manera el hombre ti.ene como fin la beatitud eterna 

" que excede el poder de sus propia e; facultades, pues 

sus apreciaciones pueden resultar equivocadas a causa de la 

incertidumbre de su juicio, y ~l n.a"esita una, sin <luda al

quna, qué es lo qu~ debe haci:.1: y qué dehe evitar". 

El hombre podrá juzqar línicamente sobre cosas que pueda co

nocer y hav cosas desconocic'las acerca de las cuales es ne

cesario una norma de la acci6ni la l;v humana no puede cas

tiqar y prohibir todo lo que se hace malrunente, pues al in

tentar suprimir todas las cosas malas se sunrimir!an también 

muchas cosas buenas v se impedí.ría la utiliñad del bien co-
q 

m6n. 

Lt1.s doctrinas que se at:1rupan dentro de la gran escuela del 

derecho de la naturaleza '! de gentes son estructuras que 

bajo el principio de la raz6n universal o de Dios, alimen

taron las instituniones jurídicas - princinalmente - en los 

siglos XVII, XVIII y XIX y se ylasmaron en las declaracio

nes de los derechos del hombre y los c6diqos del siqlo pa

sado. Como hemos visto, sus primeros brotes se encuentran 

en la corriente filosófica de los estoicos y más adelante, 

la historia lo reqistra en la edad media. 

El jusnaturalismo tiene su más reciente expresi6n E::n la t'e

nominada escuela moderna del derecho natural. Dentro de 

ésta, Garcia Maynez, plantea la posibilidad de la existen

cia de un derecho válido "Pér se" pero sin el reconocimien-

.. .:::;.tq,.~xp,re!'!,o,. de. la .. aut:o'd.(}ad política y por ende, sin efüm

cia. El mencionado derecho no ha sido llevado a la prácti

ca por los individuos, tamµoco ha sido promulgado por nin

gün leqislador, no obstante, se ha lle~ado a admitir su 

9.- úíem. p, 24 
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existencia va que ~e desnrP.nñe dP.J l~ryn~ univerqal La ex-
periencia que nos d!i la hi ston a r~5 la que nos enser\a, y d~ 

be ser actitud del j~rista, viailar el cu~nli~iento de es
tos principios que dehen reqir las organi21ciones estadua
les y positivas, y por consiguiente a los hombres. 

Escuela Formalista 

Esta escuela que se conduce baio directrices formalistas, 
tiene su origen en el jusnaturalismo positivista. hrce
cilao de Mileto, expresa que lo "bueno y lo malo", lo jus
to y lo in1usto, son conceptos provenientes del caoricho 
humano, y por tanto, toda apreciación ~tica es convencio
nal".· Postula por primera vez un monismo jur1dico positi
vista, al negar que lo justo y lo injusto lo sean por na
turaleza!º 

Es conocido de sobra por todos que la s5.·itematizaci6n ju
r!.dica y formalista del dar.echo se c.mcu.;;;m·ra plasmada, en 

parte muy importante, en la '.!!:.2E.fa Pura..!:'~}. Derecho - de 
Hans Kelsen, jef·~ de la es~uela di~ Viena. - 1925 

Kelsen, estructura su teor1a basado en la divisi6n bipar

cita, ~antiana, del mundo: el mundo del ser, mundo de la 
natura:eza f:sica y el mundo del deber ser, mundo de las 
normas. 

Kelsen, elabora un concepto del derecho como alqo exclusi
vamente normativo radicalmente diverso a lo real, razón 
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por la cual la sistematizaci6n de la teor!a pura del dere
cho, tiene elementos y métodos exclusivamente normativos; 

lo afirmado significa que esa 11nea de conocimiento debe 
ser ajena a todo elemento sicológico y moral. Bajo estas 

directrices, la mencionada teor!a jur1dica define al dere
cho como: "el orden coactivo y soberano de la conducta" 

••••••••••••• "o Ytlás concisamente y sin redundancia, como 

EL ORDEN C01'>CTIVO DE LA CONDUCTA'' • 

El Doctor Vallado Barr6n, indica: "frente a la gran preo.:. 

cupaci6n humana del universo y de la vida, caben cuando me
nos tres actitudes, la est~tica o emotiva, la ética ovo
litiva y la intelectual o reflexiva. Si se adopta la pri

mera, se puede intentar la comprensión del asunto desde el 

punto de vista art1stico; si la sequnda la cuesti6n s6lo 
puede fundamentarse de manera ideológica, ~sto es, pol!ti
ca y religiosamente. Y si la elección se inclina por ter

cera actitud, el problema 11nicamente puede plantearse y re
solverse rnet6dicamente, o sea, de manera cient!:l;ica" 

Situados en el campo científico no podemos cuestionarnos la 
posibilidad del conocimient, ya que si lo rechazamos, si a

firmamos que el conocimiento no es posible" •••••• "estar1a

mos expresando un contrasentido: el de que no es posible 

conocer cosa alguna con certidumbre, el de que nada es ver
dad, lo que implica una contradicción en los t~rminos por

que o bien, esta proposici5n es v~lida o no lo es, con lo 
que ambos supuestos, tendríamos que se puede conocer algo 
con certidumbre. 

Aclara que es indispensable proceder detenidamente para 

poder entender la doctrina formalfsta, as! afirma: el jui-
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cio "el oro es un matal", constituvP. una de las poc;ibles 

soluciones a la prequnta ¿ qué es el oro ? esta cuestión 

también podrta responderse dici.endo: el oro es símbolo 

de riqueza, el oro ec; la perdición del hombre, el oro es 

~sto o aquéllo, pero la prequnta sólo tiene un sentido ob

jetivo cuando se le enmarca dentro de una cierta direcci6n 

de conocimiento; la interroqación no puede plantear res

puestas de todo género, tanto cient!ficas como literarias. 

El oro es un metal para la fisica, un símbolo de riqueza 

para la economía la perdici6n del hombre paru ciertas mo

rales subjetivas o para la literatura, etc. Esto es, que 

la preaunta misma debe señalar los cauces dentro de los 

cuales ha de investigarse la respuesta". 

Esta orientación --- pulcritud met6dica --- conocida con 

el nombre de legitimación científica, tiene una importan

cia definitiva en toda investiqaci6n cient1fica, a tal 

grado que el hecho de no servirse de ella seria "la quie

bra del pensamiento tradicional, pues, continuamP.nte se 

le ~ira abordando problemas que no son sino ?reocupacio

nes subjetivas de un individuo o de un grupo, y a las que 

no se les puede dar ninguna respuesta objetiva, porque no 

se les encuadra en una direcci6n de conocimiento. La cues

tión ..• " ¿qu~ es el oro? no es posible contestarla en te

rreno literario, pues la objetividad es patrimonio de la 

ciencia. Ni el arte, ni la pol1tica, ni la reliqi6n, pue

den resolver objetivamente problema alquno! 1 

Ello no quiere decir, desde luecro, que la verdad a la que 

se desemboque siquiendo otra linea de conocimiento que no 

sea la científica, sea falsa, pues todas las verdades con-

11 • - id em • p. p. 3 a 9 
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sequidas por diferentes caminos de conocimiento tienen el 
mismo derecho hist6rico. Esta salvedad la formulamos pen
sando en los diversos caminos que se han intentado seguir 

para demostrar la existencia paloitante de un nuevo fenO
meno jur1dico que en la actualidad a partir de la Consti

tución de Weimar - tom6 realidad en las diversas estructu
ras jur!dicas del mundo contemooráneo. 

Con lo expresado hasta ahora nos ponemos en condici6n, gr~ 
cias a un m~todo adecuado, estríctü~ente cient1fico, de i

niciar el análisis de la Teor1a pura del darecho, doctrina 
~sta que ha venido a modificar el enfonue tradicional de 
la ciencia del derecho. 

Kelsen afirma que teoria pura del derecho es una teor1a 

del derecho positivo en general y no de un derecho en par
ticular. Es una teor!a general y no una interpretaci6n 

de tal o cual ordenamiento jurtdico nacional o internacio

nal "quiere mantenerse como teor1a y limitarse a conocer 
únicamenbe y exclusivamente su objeto. Procura determinar 

qué es y c6mo se forma el derecho sin preguntarse c6mo de

ber1a ser o c6mo deberla fcrmarse. Es una. ciencia del de
recho no una pol1tica jur1dica! 2 

Se llama teor1a pura, por la intenci6n de corresponder a 

su naturaleza, o sea, que esta instituci6n se estructura 

con elementos que pertenecen al derecho mismo, sin impor
tarle "c6mo deberia de ser o c6mo deber1a formarse". 

12.- Kehett lfa.n&. Te.01tl.a. PU.Ita de.t Vvr..ec.ho. Inttr.orlu.c.c.iárt 
a ta. ciettda del Vetr.ec.ho. T!f.a.duc.c..i.6n \foúe& M..ilvu, 
Za. edlcl6n, Edltotr.ial Eu.deba.. Edita.da. potr. ta. Unl· 
vMliidad de Bu.enali A.i-H<L 1960, p. 15. 
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El concepto del derecho en la escuela Formalista. 

Jurisprudencia pura y iurisprudencia normativa. 

Be entiende por juri.sprudencia :-iura ••.• "al punto ;¡ .... ·•í <>+-'\ 

amplio y general desde el cual se estudia a todo derecho 
posible, ~sto es, al históricamente determinado como tal y 

a todo lo que en el futuro pretenda conocerse como derecho. 
Por ello, sus elementos son exclusivamente teoréticos, es 
decir, emp1ricos, históricos o continoentes"! 3 

Y por jurisprudencia positiva o normativa, debe entenderse: 
"al punto de vista hist6rico que estudia un orden iur1dico 
concreto o sea, tiempo especialmente determinado; por lo que 
se dice que los elementos que la inteqran no non exclusiva
mente teor~ticos sino tambi~n emp1ricos 11 !4 

Siguiendo la escuela formalista deber! entenderse que el 
concepto del derecho en general, y que el concapto de un 
derecho jurídico positivo cualquiera, no son diferentes, ,, 
ya .que el primero condiciona o "denomina al sequndo ••••• 
en cuanto a ~ste sólo encuentra su fundamento racional en 
la noci6n teor~tica y general del derecho! 5 

El problema central de la jurisprudencia pura, consiste en 
determinar cual es el objeto de estudio de ella misma, y a
s! determinar cuál es el objeto de la jurisprudencia posi

tiva. 

Nos limitaremos en ~ste caso ·a apuntar exclusivamente los 
elementos que integran al derecho dentro de la escuela for
malista. 

73.- Vallado Bt11.1t6n Fau<!.to. op. c.it·. "· 15 

14 • - id em • p • 1 5 

15. - .i.dem. p. 35 
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EL 'coNCEPTO DEL DERECHO 

La bilateralidad del car§.cter ••••••• "imperoatributivo de 
la norma de derecho, y la coercibilidad o enlace por la 
norma de alguna sanci6n, o consecuencia jurídica a la rea
lización de un supuesto o antecedente de derec'1o"; consti
tuyen los dos elementos "apriori" que han funcionado hist~ 
ricamente como "principios exnlicativo"1 dr~ l:'l experiencia 
jurídica. La bilateralidad es para la doctrina formal:lsta 
un principio q1Je resulta ser insu-Ficiente para expl ic:ar 
qué es la norma jur1dica"! 6 

"Si solo es jur1dica la norma que a la vez ii"npone deberes 
y otorga facultades, los preceptos hist6'dcamente conside"· 
rados co~o del trato social no se distinquirtan esencial
mente de las normas del derecho, porque aquéllos tambi~n 
son bilaterales en algunos casos por lo menos dado que si 
se tiene por ejemplo, "el deber" de saludar a los amigos 
y conocidos al encontrárselos casualmente, tambi~n se posee 
la "facultad" de .exigir la d•woluci6n de dicha muestra de 
urbanidad, so pena de sancionar al incorrecto con el reti
ro de la consideración en que se le tiene o, inclusive, con 
la exclusión del grupo social a que pertenezca. Sostener 
lo contrario, seria dejar sin razón alguna la posibilidad 
de reaccionar personalmente o en qrupo, respecto del infra~ 
tor: es decir, que las sanciones "sociales" carecer!an de 
todo fundamento lógico, todo lo anterior se expresa en el 
supuesto de que los usos sociales cor.stituven 1m orden o 
un conjunto de normas. Sin embarqo ~sto es imnostble aámi
tirlo toda vez que las mencionadas i.nstituciones no tienen 
el car~cter de norma, en raz6n de que carecen de la acci6n 
coactiva del estado. 

1 6 • - .id e.m. p • p. 35 - 3 6 
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Se puede demostrar la inconsistencia de la hilateralidad 
si se atiende el hecho de que en la historia han existi~o 
normaa jur1dicas que no son bilaterales tal es el caso 
del derecho penal " <lesde que se super6 la etapa de la 
venganza privada pues ahora salvo casos excepcionales 
{e.gr., la legitima defensa), nadie tiene derecho de exi
gir el cumplimiento de los deberes jurídicos impuestos 
por tales normas, ya que sólo es el ministerio pdblico co
mo órgano del estado el titular de la acción persecuto
ria de los delitos. Decir que el ministerio pdblico es 
capaz de tener derecho subjetivo, lo que constituye una a
berración, pues promover el castigo del delincuente no es 
una facultad de este órgano, sino un deber que le impone 
su propio estatuto regulado". 

Para la corriente formalista el elemento de la bilaterali
dad no forma parte esencial ·del derecho, por lo que propo
ne a la coercibilidad como el principlo a priori unifica
dor del concepto del derecho, hasta nuestros d1as. 

Se debe entender por coercibilidad" •••• el enlace por la 
norma de una sanción política o la realizaci6n de un cier
to supuesto, entendiendo por sanción dnicamente aquella 
consecuencia normativa que puede interpretarse como reac
ción de la comunidad pol1tica, del estado, respecto del 
realizador del derecho, pues de otra manera podr1'.a creerse 
~ue sanción es toda reacción personal o de grupo relativa 
al llamado infractor í:le una norma". 

De esta manera llegamos a la conclusi6n que el dorec~o lo 
concibe esta corriente, COJl\O EL ORD:C.I COACTIVO DE LA CON
DUCTA. 
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Veremos a continuaci6n, las consideraciones que apunta el 

formalismo en lo que concierne a la justicia. 

¿Qu~ es la Justicia?, contesta Kelsen, "la Justicia es an
te todo, una caracter!stica posible pero no necesaria de un 
orden social. Sólo secundariamente, en virtud del hombre; 
pues un hombre es justo cuando su conducta concuerda con un 
orden que es considerado justo. Pero ¿Cuándo un orden es 
justo? Cuando regula la conducta de los hombres de una ma
nera tal que a todos satisface y a todos permite alcanzar la 
felicidad. La aspiración de justicia es la eterna aspira
ción del hombre a la felicidad; al no poder encontrarla co
mo individuo aislado, busca el homhrr:? esta felicidad en la 
sociedad. La Justicia es la felicidad social; es la felici
dad que el orden social garantiza 11 !7 

Es necesario analizar qué entiende Kelsen por felicidad, pa
ra C<"lllprender'con más claridad lo antes mencionado ••••• " la 
felicidad q•1e un orden social garantiza no puede ser la fe
licidad toma<.la en un sentido individual-subjetivo, sino co

lec:tivo-objetivo. Esto quiere decir que por felicidad s61o 
puede entendarse la satisfacción de cier~.:as n~cesidades que 
son reconocidas como tales por la autc· '-dad social o el le
gislador y que son dignas de ser satisfechas. - Tales, por 
ejemplo, la necesidad de alimentos, y de vestido~, habitaci6n 
y otras del mismo estilo" 18 en una palab·:; se le emplea a la 
felicidad como cateqorta social, dando cambio a SlJ siqnifi
caci6n. 

Por otra parte, encontramos qur.i d autor se refiere: a ••••• 
"La idea de· libertad - y dice ~ que f.l.J " ·;;/E:'t:J,fo ide!l+-ific':l.
da con la idea de justicia, y as1, un orden social es justo 

11. -

18. -

Kel.Hn lfaru. Oué e..t. Ju~Ucüt. Ed.l.to11..ial U1ii.111Ur..t.blo.d 
de C61tdoba., A.iigentl.na. f}if¡_e.c.c..i61t Ge.neJt.Ctl de. Publ.i.
c..lda.d. 1962. fo. e.cU.c..i6n. p.1~. 9 - 10 

.i.dem. p.p. 73 - 14 
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cuando garantiza la libertad individual. Como la verdadera 
libertad, es decir, la libertad de toda coacci6n, de todo 
tipo de gobierno, es incompatible con el orden social, cual
quiera que ~sta sea la idea de libertad no puede conservar la 
significaci6n neqativa de un mero ser-libre de todo gobier
no. El concepto de libertad debe aceptar la importancia que 
tiene una forma determinada de gobierno. Libertad debe sig
nificar gobierno de la mayoría y, en caso necesario contra 
la minorta de los sllbditos. La libertad de la anarqu1a se 
transforma as1 en la autodeterminaci6n de la democracia. De 
la misma manera, se transforma la idea de justicia, de un 
principio que garantiza la libertad in di vidual de todos, en 
un orden social que proteqe determinados intereses, precisa
mente aqu~llos que la mavor1a de los sometidos a dicho orden 
reconocen como valiosos y diqnos de protecci6n" ! 9 

Analizando estos valores, Kelsen se interroga: Pero ¿qué 

intereses humanos tienen ese valor y ca~l es la jerarqu!a 
de esos valores?" 

Tal es el problema que surae cuando se plantean conflictos 
de intereses. Y solamente donde existen esos conflictos a
parece la justicia como problema. Cuando no hay conflicto 
de intereses no hay tampoco necesidad de justiciR. El con~ 
flicto de intereses aparece cuando un interéé- encuentra su 
satisfacción s6lo a costa de otro, cuando entran en oposi
ci6n dos valores y no es posible hacer efer.tivos ambos, o 
cuando el uno puede ser realizado únicamente en la medida 
en que el otro es pospuesto, o cuando es inevitable el tener 
qua preferir la realización del uno a la del otro y decidir 
cu:il de ambos valores es el m~s import;mte, y l?Qr 111 time, 

19 • - .ldern. ~. 1 5 
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establecer cual es el supremo"~º 

En conclusión nos damos cuenta que Kelsen, sintetiza su pen
samiento acerca de la justicia de la ·siguiente manera: con
fiesa la imposibilidad de encontrar una definici6n absoluta 
del concepto de justiciar pero sin embargo, acepta conformar
se con la justicia relativa, la entiende de la siguiente ma
nera: •••••• "Como, la ciencia es mi profesi6n, y por lo tan
to lo m~s importante de mi vida para mi, justicia es aquella 
bajo cuya protecci6n puede florecer la ciencia y, con la 
ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de· la li
bertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, 
y la justicia de la tolerancia"~' 

consideramos que si bien es cierto que el v~lor que represen
ta la justicia es un valor absoluto, y que para la ciencia no 
tiene ninguna validez dicho valor, toda vez que constituye un 
criterio subjetivista o sea que carece de exiqibilidad y ne
cesidad racional, de objetividad1 tambi~n es cierto que el 
mencionado concepto tiene un ptnto de entendimiento para to
dos los hombres en una determinada ~poca, lo que acontece con 
ellos es lo mismo que pasa con esta idea: si se prequntara 
sobre la exactitud de una reqla ~tr!ca cualquiera, se tendr~ 
que responder que si no es exactamente iqual al patr6n, si es 
una aproximaci6n de éste, id~ntico ocurre con el valor de la 
justicia o sea que los hombres en la actualidad se pueden a
proximar m.1s o menos al valor de referencia. A manera de e
jemplo señalaremos que a nadie en su sano juicio se le anto
jar1a a decir que la instituci6n de la seguridad social es in
justa. 

!O. - i.de.m. p. 16 

21.- l.de.111. p.p. 84 - 85 
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La teoría pura del derecho es radicalmente realista. En e
lla no se observan juicios de valor sobre el derecho, dado 
que quiere corno dice su autor ••••• "ser una ciencia y limi
tarse a comprender l~ naturaleza del derecho y analizar su 

estructura. Rehusa en particular favorecer cualquier inte
rés pol!tico suministr~ndole ideologias que le permitan jus
tificar o cri \:(.car tal o cual orden social" !2 

Con lo expuesto, podemos concluir en afirmar la importancia 
de la originalidad de esta doctrina. 

Al respecto dice Mario de la Cueva: "una parte de la doc
trina est~ atacada de la manta formalista que puso en boga 
Kelsen tl~aprendiendo el derecho de su fuente, que es la vi
da y las necesidades sociales humanas, ha devenido un enigma 
para los juristas y no han podido entender el derecho del 
trabajo. Este autor ha puesto de manifiesto lo inútil de 
toda construcci6n que pretenda separar J.a realidad de su or

denaci6n jur1dica, pues lo único que se logra por ese proce
dimiento, es no entender ni la una ni la otra. El error no 
es nuevo, fu~ el mismo del formalismo Kantiano y de la es
cuela del derecho natural; y lo Úñico lamentable os que un 

siglo de experiencia no hay::. set'vido para curar definitiva-
. B mente ese ma.1.. 

De esta suerte sigue uiciendo De la Cueva, tal parece que 

los juristas no se han percatado del cambio obrado en la 
''estructura y actividad del estado, o sea el tránsito de li

beralismo al intervencionismo de estado y aün al socialismo. 
La fuente principal de este error radica en la confusi6n en
tre individualismo y liberalismo, el primero es una postura 
filos6fica rru~ reclama el respeto y la libertad para la per-

2 2 • - .id em • p • 6 4 

23.- De la Cueva Ma~io. or. clt. p. 208 
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sona humana. El liberalismo es una actitud econ6mica que 
exige la independencia de la econom!a, para entregarla al 
libre jueqo de las fuerzas naturales y a la actividad huma
na". Y añade que otro factor en este error es la creencia 
de que el sistema econ6mico capitalista est~ indisoluble
mente fusionado al liberali$mo ••••• " siendo as! que la nue
va postura, intervencionismo de estado, es otra forma del 
sistema capitalista. Pues bien, el estado actual es indi
vidualista y capitalista, pero en ocasiones, cuando repar
te y nacionaliza las industrias y reparte las utilidades, 
se aventura por los campos del socialismo. El cambio es 
profundo y las nociones que sirvieron para caracterizar el 
derecho liberal no sirven para entender los nuevos estatu
tos jur1dicos!4 

No obstante, consideramos que Kelsen no niega la existencia 
de este valor sino que su afirmación ea decir que el valor, 
por ser subjetivo no puede formar parte de su teor1a pura 
del derecho, o sea trata de investiqar que es el derecho, 
m!s no de dar un juicio cr1ti~o sobre el valor de un orde
namiento jur1dico determinado. 

En la corrientG formalista del derecho, sistematizada por 
Kelsen es irnposible encontrar fundamento alguno acerca del 
derecho social, debido a que Kelsen gira sobre l!neas exclu• 
sivamente formalistas, apoylútdose consecuentemente en fuen
tes formales, y siendo que la existencia del nuevo derecho, 
sus bases fundamentales, su or1gen, su punto de partida, 
estlút en las fuentes reales. Si consideramos la pirámide 
jur1dica de Merkel, tenemos que el nuevo derecho arranca de 

Z4. - .i.dem. p. 2 O 8 

\ 1 
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las bases mismas de la pirámide, su validez está ~cndiciona
da· a las exigenc~as~ y ñe.cesidades de la sociedad. Jts! ocu
rrió' por ejemplo, con ciertas instituciones de der1o>cho ob::e-

. ro patronal; el caso del contrato colectivo de trabajo, del 
contrato ley, etc. Que brotan a ra!z de e~te nuevo fen6meno 

.Y que condicionan su fuerza obligatoria a ciertos grupos so
cialtis. 

Se puede llegar a la verdad por diferentes caminos y todos 
siguiendo el mismo derech? hist6rico; no hay verdades abso
lutas. Kelsen no reclama como patrimonio exclusivamente su
yo y único la verdad. · 

LA NUEVA ESCUELA 

Magistralmente el Dr. Mario Cle la cueva, sintetiza las ma
nifestaciones de nuevo fen6meno y as! afirma: - La vida hu-

~' •. · .1nan.r.t n~; .as e.xcl1.1ai.vamente raz6n y el derecho es vida humana. 
¡!J,;~¡~jú/i¡1'~i.!ti 't;'~·:~i · p~ntcl' 'd.n .. ti(t:r.1".í.da. d;~ J.a nueva esc>.iela, que arranca 
t.,. /. 

de la vida social y humáti.a.;.' / "~>l',.1d1f!1:1~cJJc, ',ur;:,t;. ~;lg11e diciendo, . . '; ' . " . ~ . '":. ,.' ; . 
debe ser el principio que exprese las necesida!:íé~ ·'i :ispira-

ciones de los hombres: ésto es que el derecho brota'·d'.~ .la 
naturaleza real del hombre, esp!ritu y materia de las neél?<".•;' 
sidades sociales y la Gnica misi6n del orden jurídico es a-.,., ""'·' 

segurar que se realicen esas necesidades y aspiraciones":s . 

El nuevo derecho no puede sujetarse- a los moldes tradiciona
les; -r~basa impetuoso las especulaciones de los filósofos y 
sé manifiesta como un "derecho vital•, en cuanto que su esen
cia y_ f!n será asegurar el desarroll~ integral de la vida co
lectiva. 

25.- ~· p. 6 
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Comulgamos con ~l maestro de la Cueva cuando expresa que el 
desarrollo integral de la vida humann lleva implícito tanto 
lo material como lo espiritual", queremos un derecho vital 
que considere la vida racional y espiritual del hombre, pero 
también su vida material". 

La idea de justicia está en crisis. Tradicionalmente se le 
ha definido como lo hizo Justiniano: "Justia est consta~ 
et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi". 

Esta iaea es ahora absoluta y no ha correspondido a la ver
dadera intención d~ la j~sticia y del derecho. La intenci6n 
del derecho parece que consiste en proteger ••••• "las perte
nencias de los hombres y en defenderlas, y dá la impresi6n 
de ser. una fórmula defensora de patrimonio: se ha descuidado 
en pr:oteger la vida humana. Es tiempo ya de que los hombres 
mediten acerca de este concepto de la justicia, fórmula que 
se ocupa de las pertenencias, pero no del hombre mismo". 

Creemos que la futura idea de justicia no será producto ~x
cl us i vo de la raz6n filos6Eca sino, mejor entendido, de la 
vida. "Será una justicia vital y tendrá una eXpresi61i senci
lla: -Dar a cada quien lo que necesite- y su fundamentac~6n 
es igualmente simple: La persona humana es una finalidad y 

tiene derecho a vivir una 1ud13i:fmcia digné'1; un or.~an jur!.di:1:0• ,, ··: 
.,,:,_·.,.,: .. ,-•,.,·:e:· •• ~, ,- ~'t;-~,_.;~i .• ·~1· ,,.i_, - _· - ·!,º' 

·•PV;,;¡[iJ!,1J.nv.~\W,!.lm\1:'. ·P!U:'il :ui»e'l 'niinoría, cuyas pertenencias· i'.:te'fieuuri'; · 
... ' .pero que es impotente para dar satisfacción a las necesidades 

humanas, no podrá ser orden justo". cualquier cambio opera
do en la estructura de los sistemas jurídicos tiene razón de 
ser si a éste lo condiciona el hombre y las necesidades so

ciales. 
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El derecho social se presenta con una nueva tendencia ju
r!dica, acentu~dose y descansando as!, en un nuevo concep
to i!P l ñ -lne:t i.cia, su finalidad es proteger a todos 105 se·· 

res humanos sin distinci6n de raza, credos o sexo. Persi·
gue el bienestar material de éstos al igual que su desarro
llo espiritual, tomando en consideraci6n condiciones de li
bertad y dignidad, as! como también de seguridad econ6mica 
en igualdad de oportunidades. El derecho social no tiene 
como pretensión limitarse a proteqer al hombre para que és
te obtenga toda clase de satisfacciones materiales, demanda 
también las "libertades de espíritu", exigiendo "la garan
tta de su existencia 11 ~ 6 

De la Cueva, afirma que: "los hombre, quizli sin darnos cuen
ta, estamos tan influenciados por las ideas del materialismo 
hist6rico, que no siempre podemos pensar al mundo fuera de 
esa filosofía, nos estamos acostumbrando a considerar la so
luci6n del problema a través del prisma del materialismo his
tórico, ~sto es, insensiblemente, hemos hecho del factor eco
n6mico la cuestilm de nuestro sig.'.lo. Y es preciso rectificar 
este error, como una aportaci6n del mañana: si contemplamos 
la historia de las ideas desde el siglo XVI encontramos dos 
escuelas distintas, la escuela individuaHsta, defensora de 
los derechos de la per3ona humana y la escuela liberal, que 
proc.Lwaa la libertad de la economfa y que bllsca el dominio u
nivers~.l para el horno economicus, con :::o.:iya. tendencia s·;>. ini
ci6 la r..ueva filosof 1a muterialista que había de recoger el 
marxismo. La~ dos escuelas se encontraron en la revolución 



29 

fr.ancesa pero el siglo XIX es el triunfo de la escuela li
beral, el fen6meno econ6mico ocup6 el primer plano, de ahí 
que tengamos la tendencia a clasificar las doctrinas según 
su idea de la economía y que aún pensemos que a determinada 

solución económica corresponde, con fatalidad l6gica, cier
ta act~tud en cuanto a las libertades del individno. 

Se mal interpretaría al autor de referencia si omiti~ramos 
comentar las conclusiones que deriva de las ideas transcri
tas en al párrafo anterior, éstas conclusiones las sinteti
za de la siguiente manera: "No podemos aceptar la uni6n en
tre las soluciones econ6micas y las libertades del espíritu; 
pensemos que son dos reinos distintos e independientes y que 
es falsa la tesis de que un nuevo orden económico restringi
rá las tibertarles del hombre. Quienes tal afirman son o los 
defensores del régimen en que vivimos o los que se mueven, 
tal ve~ sin saberlo, dentro del materialismo hist6rico. Los 
hombres podemos marchar tranquilos a la reforma de nuestro 
nuevo mundo pues las libertaies humanas, son compatibles con 
los más variados sistemas econ6micos~ 7 

D!a con dí~ se acent1a m6s el hecho de que las generaciones 
actuales se acostumbran a ver los problemas con el prisma e
con6mico, quiz~s esto sea ast porque los sistemas jurídicos 
cuando rr.~nos - la inmensa mayoría del mundo occidental - son 
insuficient~s para satisfacer las exigencias de los grupos 
sociales qúe componen su poblaci6n. No necesitamos subrayar 
que grandes sectores que componen los pueblos del mundo se 
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encuentran viviendo en condiciones infra-humanas¡ por el 
momento, al contemplar el desenvolvimiento de las ideas a 
~Qrtir del siglo XVI, encontramos dos escuelas qu~ fusio
nan en la revoluci6n francesa, ~stas son la escuela indi
vidualista y la escuela liberal, que evidentemente no han 
dado soluci6n a las necesidades humanas. La historia gi
ra hacia los·principios del derecho social ¿será ésta la 
mejor manera de arribar a un derecho vital, a u..~ derecho 
de porvenir, a un derecho que sirva las necesidades huma
nas de la gran masa? ¿serS ésta la mejor manera por la que 
podamos marchar hacia la reforma de nuestro mundo económi
co? este camino, ser& compatible con las libertades huma
nas?. Esta última interrogante nos merece respuesta afir
mativa, nadie con un sano juicio puede aceptar que el sis
tema capitalista sea un instrumento id6neo para regir los 
destinos del mundo del porvenir, la experiencia de más de 
dos siglos ha evidenciado su incompetencia, 

creemos, con el Dr. Mario de la Cueva, que uno de los más 
graves errores que se han registrado en la historia de nue~ 
tro siglo es el habernos formado un concepto et111ivocado del 
capital. La producci6n no puede lograrse sin la concurren
cia de sus factores fundamentales: el capital y el trabajo; 
luego, no es posible y aan es contrario a la convivencia y 
necesidades de la vida social, su dsstrucci6n¡ un rágimen 
jurtdico sabio ha de proteger al capital de la misma manera 
que se protege al trabajo. En los siglo~ XIX y XX se inten
ta hacer del capital "una categoría autónoma con derechos 
propios: y nos han acostumbrado a hablar de los elementos de 
la producción y los derechos del capital, parale.los a los 
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del trabajo. Para comprend~r meior la idea expuesta, lo 
dicho, nos ilustraremos con el siguiente ejemplo: las 
fracciones XIX y XX del articulo 123, establecen: "las 
huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto el equili
brio entre los diversos factores de la producci6n, armo
nizando los derechos del trabajo con los del capital". La 
fracci6n XX del mismo artículo constitucional, a su vez, 

dispone las difetencias o los conflictos entre el capital 
y el trabajo se sujetarán a la decisión de una junta de 
conciliación y arbitraje formada por igual nümcro de re
presentantes de obreros y de los patronos y uno del gobier-

no. 

El viejo concepto de la justicia, f6rmula defensora de las 
pertenencias ayuda al desarrollo de esta tesis, pero es en
gañosa y scfisticada; es verdad que la producción es impo

sible sin el capital, pero de ésta exigencia de la natura
leza no puede desprenderse que unos cuantos posean la fa
cultad de apropiarse el capital y explotarlo en su provecho 
y menos todavía que el cap.i.tal tenga derechos que enfrentar 
a los rombres del trabajo. .~n ello debe1nos estar acm:des, 
se ha exagerado la importancia que el capital tiene entre 
loa factorss de la producción, en beneficio de la clase que 

los detenta (capitalista) 7 en perjuicio de quienes curecen 
•le ~l (principalmente la clase obrera) )Z 

l\lo obstante su contenido eminentemente ecor,óntico entre las 

principales cuestiones que debt~n .ser materia del derecho so
cial, ::;e encuentran aquellos que versan sobre las r~la.cinr.es 

entre el capital y el trabajo, sobre el adji.;dicar .Y rece.nacer 
a. cada 1.mo su lugar. en la proaucci6r1 y los beneficios qua en 

el.la corresponden a cada 11no de ellos ;, en fin resolver tal 

21~- id~m. p. 7 y a.a. 
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vez, de una manera objetiva, interrogantes tan apasionantes 
y discutidos como ¿poclrá el hombre desprenderse de la idea 
del capital? ¿podra el socialismo llegar a sus ~ltimas con
secuencias? ¿podr~ el hombre.alcanzar la etapa del comunis

m? 

Hay raz6n cuando se afirma que existe una clara tendencia en 
ver al cap:tta11.smo "como una categoría aut6noma", como una 

insti tuci6n con derechos propios. Nuostra constituciOn si
quo a nuestro juicio, esa misma tendencia. Y es que los sis
temas jut'ídico~, por diversos que sean pueden adaptarse a 
cualquier sistema económico, por lo que debe considerarse al 
derecho como una expresión ideol6gica de la realidad econó
mica. 

Se observa con claridad que el capital hace un papel impor

tante en la subestructura (entiéndase la realidad social) pe
ro ~st.o no nos dá la pauta para considei:ar que unos cuantos 
tengan la facultad de apode~arse del capital y lo que es m!s, 
explotarlo en su provecho con criterio individualista y en 

perju~cio de la clase trabajadora. 

Finalmente, debemos coaclu~r quo el derecho scc1Al es un de
n-cho en gestación, de aparici6n reciente, dinllmico por esen
cia, cuya función mds tras~~ndente y significaciva es la de 
integrar dentro de un orden justo a las diversas capas soc:lá~ 
les. No r<wiste mayor: importancia la afirmaci6n de que el 
derecho social haya ten1.do sus antecedentes más remotos en 
los albores de la vida social"g 9 o en el "proyento dP. decla-

29. - Ale.1tdúta. y Núñe.z Lacio. Et VelLe.cho Soc.la.l. Ed.i.ta11..i.ctl 
Po~4ua. México, 196?.. p:-l'Dl 
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r~ci6n de loa derechos del hombre y del ciudadano" como 
piensa Mendieta y NGñez, lo importante y evidente es la 
existencia de un nuevo fen6rneno social que impetuosamen
te derrumba principios tradicionales, que resultan insu
ficientes y obsoletos para comprenderlo y que se están 
estructurando en una nueva rama del derecho, atin en ges
tación; el Derecho Social. 
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1-" - Rc.ti..trnuonu de.t ile1tecl111 Soci1t.í.'. e11 et e.ampo ju.1t1.dú.o. 

En el campo de las realizaciones conl'ltitucionales, debemos 
sent:. rnos orqullosos por el hecho de que mh:ico, con su cons

titución üe 1917, fué <]1.lien inició en la historia presente 

del 'T!.undo la formulación de los derechos básicos de c<~rácter 
social, económico y t?ducativo. A partir di?. esa focha, la :t1a
yor parte de las constituciones que fueron pr:oclamadas en rim
chos países del mundo, incluyeron una lista de derechos b~si
cos de tal índole. Recordemos de modo especial la constitu
ci6n de la Repdblica Alemana de Weimar, de 1919, y la consti
tuci6n de la República Española de 1931. 

Segtin Gurvitch, La constituci6n de Mfüdco de 1917, "es la mS.s 
fiel a los principios de la libertad de los individuos y gru
pos". Aunque, (en tanto que mexicanos y mlis especialmente, 
en tanto que juristas mexicanos, estamos bien) familiarizados 
con las normas de nuestra constituci6n, no serli ocioso tal 
vez recordar que, entre otros, ella proclama los siguientes 

derechos sociales¡ el derecho del obrero a que el contrato de 
trabajo no disminuya la libertad del hombre y no limite sus 
derechos politicos y civiles art. 5. El derecho a la elimi
naci6n de todos los monopolios" art. 28, El derecho a la li

bertad sindical y el derecho a huelga" arts.17,21,22,123 frac

ci6n XVIII. El derecho al arbitraje y a la conciliación ejer
cidas por. 6rgano pa:::itarios entre obreros y patronos" art.22. 
El derecho a salarios equitativos y a condiciones de trabajo 
satisfactorias, y por lo que se refiere a esta altimas, ellas 

quedan garantizadas por la responsabilidad de los patronos en 
el caso de enfermedades y accidentes profesionales" art.123 
fracciones 6,10 y 14. El derecho a la protección y al soste
nimiento de cajas de seguros y de cooperativas de consumo y 

de producción art.123 fracs.29 y 30. El derecho de la nación 
de imponer a la propiedad privada, especialmente a la de las 
sociedades anónimas, todas las limitaciones y todas las moda-
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lidades dictadas por el interés general de la naci6n art.27. 

La· constitución del Reic•1 Alemán de 1919 formula "Derechos 

fundamentales aplicados a la vida económica y social"~º se

gún la interpretación de ~~:.irvitch se inspira principalmente. 

en la idea de las prerrogativas y las funciones di::l estado 

que es a la vez se.rvidor, ¡:irotec tor ';' soberano. A continua

ción mencionamos algunos de los !cmntos de vista principales, 

en 111<1-teria de derechos sociales y económicos contenidos en 

la con.stituci6n de WeiJ:11ar. En cuanto a "la vi.da social": 

"el matrimonio, en tanto que principio ele la familia, de la 

conservaci.füi :i úel creci:iiiento, queda colocado bajo la pro

tección especia . .l de la const:ttuci6n ••. el estado y los muni

cip:tos deben velar por la pureza, la salud y el mejoramiento 

social de la familia. J,,'ls !amil.i.as numerosas tienen derecho 

a una ayuda que compense :~us cargas.. La maternidad tiene-de

recho a la protección y a la asiste11cia de 1 estado. art. 119 

"la educaci6n de sus hi.jos, en vista del desarrollo f1sico, 

intG<ludual y social de cbi:-os, es el primer di;iber" art.120. 

"la legislación dehe asegurar a 105 hijos naturales para el 

desenvolvimiento ti~• .u::':." intE lectual y social dn éstos 1 las 

mismas condici:ones que para los hijos legítimos".art.121 "la 

juventud debe ser prote.gida contra la explotación así como 

contra el abandono moral, intelectual o fi.sico. El estado y 

el municipio deben organizar las instituciones necesarias a 

este efect~:·• art.122. En cuanto a la "esfera i~con6mica": "la 

vida econ6mica debe ser organizada conforme a los principios 

de la justicia en vista a garantizar a todos una exj.stencia 

digna de Set' humano" art, 151. A todo alem~n se le debe dar 

la posibilidad de 9ar;1;ir su vida metiiante un trabajo producti

vo. En el caso de que no se le pueda ser procurada una ocu

pación ccnveniente, se le asegurarán los medios necesarios 

30, - Gul!.v.ltch GeoJtg el.. La. Veclal!.aci6n de. .ta.r. Ve1tec:io 6 Socia 
le.4. Tlt.a.ducci6n Lle.. JoAl M. Caj.lca. J1r.. EdU01r..ia.l Ca.-
j[Ca.. Puebla .'Uxico. 1952. p.p. 58 y A.A. 
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de existencia. Los detalles sobre este punto serán re9ula
dos por las leyes particulares de Reich "art.163. n el tra•' " 

bajo está colocado bajo la especial protección del Reich. 
El Re1ch establece un derecho laboral uniforme "art.157." ·1a 
libertad de coalici6n para la defensa·y el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo y de· la vida econ6mica, constitu
ye una qarant!a dada a cada uno y a todas las profesiones" 

_art.159. "el Reich organiza, con el concurso adecuado de los 
asegurados, un· sistema de seguridad para la.<;ansei:Vaci6n de 

la salud y de la capacidad de trabajo, la protecci\5.n d~ la 
maternidad y la previsi6n contra las consecuencias econ6mi
cas de la vejez, de la invalidez y de los accidentes".art. 
161 "La legislaci6n y la adntinistrac.i<Sn debe·n favorecer la 

clase media independiente, en la agricultur~, la industria y 
el comercio, y protegerla para que elia no sea ni aplastada 
por cargas, ni absorbida" art.164. "los obréros y empleados 
son llamados a colaborar can los patronos, sobre un pi~ de 

igualdad, para la fijaciOn de los, sabr1;os y 'de l~s 'aóndicio
nes de trabajo, as1 oomo a lo que se ·'ttefiere al conjunto qel 

desarrollo 
nizaciones 
concluyan, 
!izar este 

de las fuerzas econ6micas productivas. Las orga
patronales y obreras y los convenios que ellas 

.. ;, .-~" . ' 
tienen reconocimiento jur1dico. art.1~5. para.rea-
derecho de representaciOn obrera, l:l~ ~~vió la 

organizaci6n de c::>nsejos de fabrica, de consejos regionales 
y de un consejo nacional econOm.ico, Sobr·e la base de paridad 
con los patronos; pero de hecho fueron experimentados s6lo 
los consejos de ffil>rica y el consejo nacional económico nom
brado desde arriba por el estado y sin conexión directa con 
los consejos de fábrica, y todo ello no tuvo mucho ~xito. 
La constituciOn de Weimar contiene también artículos sobre 
la propiedad: "la propiedad está garantizada por la consti
tuciOn • Su contenido y sus l!mites están determinados por 
la Ley. La propiedad jmplica obligaciones. De ella debe 
hacerse uso de acuerdo con el inter6s general". a.rt.153."me-
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diante una ley el Reich puede, a condición de indemnización, 
transferir al estado la propiedad de las empresas privadas, 
susceptibles de ser socializadas. El Reich puede participar 
~l mismo, o hacer participar a los estados federados, países, 
o a los municipios en la administraci6n de empresas y socieda

des econ6micas 1 o asequrnrse de otro modo una influencia pre

ponderante en la administración de tmpresas y sociedades eco
nómicas, o asegurarse de otro modo una influencia preponderan
te en la administración de aquéllas; además el Reich puede en 
caso de necesidad urgente, decidi.1; mediante una ley la reuni6n 
en una explotaci6n colect.! 'ª, sobre la base de la autonomía ,fa 

empresas y sociedade5 econ6micas, con el f:;,n de aseguraJ: la 

colabcraG:i.ón de t.cidos loe; factores de la produccJ.611 ;_.¡ de hacer 
participar a los patrones y los obreros en la administraci6n 
••• Las cooperativas de producción, de consumo y las unior1es 
de ellas, cuando as! lo pidan, <le0en ser comprendidas en la 
explotaci6n colectiva, teniendo en cuenta los.estatutos y los 

caracteres particulares de esas cooperativas o uniones de coo

perativa 11
• 

La Constitución Española de liciembre de 193131 contiene una 
enunciación de derechos sociales concebido::¡ de un modo muy si
milar a los de la constituci6n del Reich Alemán de 1919. El 
trabajo en sus diversas formas constituye una obligaci6n so
cial que disfrutará de la protecci6n de las leyes. La Repú

blica asegura a todo trabajador las condiciones necesarias pa
ra una existencia digna. Su legislación social reglamentar&: 
los casos de seguros contra la enfermedad, los accidentes de 

trabajo, el paro, la vejez, la invalidez y la muerte1 el tra
bajn de las mujeres y de los hijos y especialmente la protec
ciOn de la maternidad; las instituciones cooperativas, las re

laciones econ6mico-jurídicas, los factores que contribuyen a 

31.- ConQtituc.i.6n de la República EQpaffolú, .únp!te!ia en toQ 
Tali.eJt.e6 Llno.t:lpog1tt!5.i.co!i de. B. Ac.o6ta. Amic., Mlx.i.co. 
19,15, p.p. 28 lj Q;!i. 
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la producci6n, a la participaci6n de los obreros en la direc

c10n, en la administraci6n y en los beneficios de la empresd 

y todo lo relativo a la defensa de los trabajadores" art.46. 

"la repCiblica protegerá a los habitantes del campo, y en vis

ta de la realización de este fin, legislará entre otras mate

rias sobre el patrimonio inembargable y exento de toda clase 

de impuestos, scbre el cr~dito agrícola, sobre indemnizacio

r.es por p~rdida de las cnoechas, sobre las cooperativas de 

producción y consumo, sobre las cajas de previ~i6n, sobre las 

obras de irrigación, y sobre las v!as rurales de comunicaci!Sn" 

art.47. "los servicios de la educaci6n constituyen un atribu

to esencial del estado. La ~nseñanza primaria será gratuita 

y obligatoria, La Reptiblica dará leyes destinadas a facili

tar a los españvl~s n~cesitados el acceso a tcdos los grados 

de la enseñanza ,\ fi.n de que és ::a no depenna nada m1s que ele 

la aptitud y de ].a vocaci6n" art.48. "los padres tienan, rAs· 

pecto de los hijos nacidos fuera de ;natí"imc·nio los mismos de

ber~s qae respecto de los que han nacido de matrimonio. El 

esttdo prestara asistencia a lo'.J enfermos y a los ancianos 

y protegera la mat:.(u:-nidad :/ la infancia, hacienuo suya la "de

claraci6n de Ginebr2'' ralaciva a los derechc,s del niñ-:.1 art. 

44. ºtoda la riqueza es del pa.1'.s, quien quier¡;¡ que sea el 

propietario de ella, est~ subordinada a los intereses de la 

economía nacional. La propiedad podrá ser socializada •••••• 

El estado podd. mediante una ley controlar la explotaci611 y 

la coordinaci6n de industrias y empresas, si así lo exigen 

la racionalizaci6n de la producci6n y los intereses de la e

conomía nacional" art.44. 

Tambi~n otras varias constituciones europeas elaboradas en

tre 1920 y 1930, contienen enunciados de derechos sociales, 

con mayor o menor extensi6n. Por ejemplo, las constitucio

nes de Estonia 1920, Polonia 1921, Rumania 1923, Yugoesla-
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via 1921, Danzing 1922:2 etc. 

Tales realizaciones constitucionales fueron precedidas y 
fomentadas por un largo de.s0nvolvi.ai..::.1Lo ,le nuevas i<leas en 

materia de axiología social jurídica y política desde el si

glo XIX y en los tres primeros lustros clel XX. El contenido 

de esos derechos sociales, económicos y educativos constitu

yó en el siglo XIX una serie de reinvindicaciones propugna

das en programas e idearios socialistas en la Gran Bretaña 

Francia, Alemania. Tambi~ en otros países que más o menos 

tomaron inspiraci6n de aqu~llos, esos movimientos socialis

tas constituyeron el impulso de enormes alcances y con pro

gresiva eficacia para colocar en el primer plano de la aten

ci6n pública la urgencia de atender a tales derechos socia

les. Sucedi6, empero, que esas ideas que al principio apare

cieron .como formuladas y defendidas por los socialistas poco 

a poco al correr del tiempo, fueron siendo aceptadas por pe~ 
sadores, políticos y estadistas que no pretendían el socia

lismo, antes bien, que se oponían a éste en cuanto a muchos 

puntos fundamentales, y progr8sivamente, tales ideas fueron 

incorpor~dose a casi todos l~s programas políticos, incluso 

a los de partidos conservadores, hasta el punto de que hoy 

en d!a constituyen tal vez uno de los denominadores comunes 

de mayor extensi6n en el mundo, por lo menos en lo que se re 
fiere a programaci6n, si bien mucho íl!Emo~~ en lo que atañe a 

realidades eficaces. 

Claro que hay qUP. mencionar tambi~n las tres constituciones 

sovi~ticas, de 1918, de 1925 y de 1936,·en materia de dere

chos sociales y económicos, aunque naturalmente tengamos que 

dejar entre paréntesis la pregunta respecto de la eficacia 

mayor o menor de esas declaraciones. Advi~rtase que en ta-

32.- Gu~vltah Geo~gea. op. cll. p.p. 11 y s.a. 
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les declaraciones no se trata de una defensa de los dere
chos de los trabajadores bajo el régimen capitalista, m~s 
o menos atenuado, sino de los derechos sociales en un ré
gimen en el cual ha quedado abolida la empresa privada. 
Por otra parte, adviértase también que como los empresa

rios privados fueron suprimidos, el papal de empresario, 
por cierto omnipotente, fué asumido por el estado¡ y, en
tonces no se admite la posibilidad ni la licitud de que 
los trabajadores puedan caer en conflicto con el gobierno 
empresario, puesto que se parte de la fioci6n de que hay u
na identidad entre los intereses del estado y los intereses 
de los trabajadores. 

Hay que recordar as1 mismo la acci6n de otros factores unos 
psicol6gicos, otros religiosos y áticos, otros sindicales. 

En naciones como Francia e Italia, sus clases acaudaladas 

han tenido que admitir las declaraciones <le derechos socia
les, muy amplias, no sólo por motivos internos, sino tam
bi~n ante el temor de que las revoluciones comunistas tota
litarias, que han triunfado en los pa!ses precitados, se 
desborqan en su suelo. 

Los factores ético-religiosos, aunque esencialmente son los 
miF.1111os~ $S necesario recalcar respecto de ellos la aparici6n 
en ':!J. año de 1931, de una nueva enc!clioa social del Papa 
P1o XII, denominada Quadragéssimo Anno, que ha venido a con
firmar y desarrollar la dictada por Le6n XIII, y en 1961 la 
Enc!clica Mater et magistra, del Papa Juan XXIII. 

Las organizaciones obreras se han fortalecido aún m.!is que en 
1919 y actaan activamente en poderosas confederaciones na
cionales e internacionales, Las agrupaciones sindicales 



Continúan actuando políticamente, en cada d!a m&s poderosos 

partidos o frentes populares. 

En los sigl.os XVIII y XIX, que es cuando alcanza todo su a

pogeo el constitucionalismo individualista, 110 se reglamen
tan los problemas de la vida social m~s que parcialmente y 

por las leyes civiles y ordinarias, en cambio despu~s en la 
primera guerra mundial", las constituciones se refieren a 

tem~s al parecer inusitados y múltiples como la jornada de 
trabajo, el empleo, el salario, la educación, los seguros 
sociales, la niñez; pero que giran todos en torno a la pro-

33 tecci6n de las clases trabajadoras" • 

Los precaptos de las declaraciones de derechos sociales, na

cionales e inter.nacir.mnles, se caracterizan por tener como 
finalidad la proteccifü\ de los miembros de las clases socia

les trabajadoras o carentes de pufü~r econ6mico, concedi~ndo

les facultades frente a los integrantes de la clase poseedo

ra de la riquezc o ante el estado, a fin de que alcancen i~ 

gualdad, libertad y biensstar, las declarttciones de los de
rechos social::::s imponen gGneraJ.m;:;nte obligaciones de hacer 

o de dar. 

surge as! un derecho de clase, cuyo proceso de creaci6n pue
de anunciarse como sigue:... "se abandona cada ve<i m.!is un cti 

digo civil que estableci6 en Francia la unidad del derecho. 
Cada profesi6n demanda su propio de:recno, cada corporación. 

arranca a la soterania del estado el poder reglamentario a 
la democro.cia ya no le repugna la idea de un derecho de cla
se 11~4 

Lo transcrito anteriormente se refiere exactamente al dere
cho social, cada clase obtiene su derecho, los diversos gru-

33.- .idem. p.p. 61 y 4.4, 

34. - Ve la. Cti e.va :.1a.11..io ~ op. e.U. r.i. 2 2 6 
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~~:};~;'.¡ __ ! ''" 

'i'•i<';Fí;''j.\l,~~~·· gw~. :l~1,t~1¡¡11,:t,a.w J.a rJociedad van demandando ccnstantemente 
"'·J~tf~b'~~.i're.ai 'ciei.1 ci.;i~arfo cuerpos legales qw~ r¡;trc.ntiée~ 

sus intereses. Estas· instit1wJ.ou,;a <JllfJ, t:.i11n1en ei· mí(¡;i))~ 'de-. ~ ' ' . 
nominador comlln son los que integran la idea del nuevo de·•· 
recho. El beneficio que reciben esos ·grupos, ya no es una 

concesión graciosa del estado, sino una necasidad que impo
ne la historia. Bien dice !Upert que a los sistemas de 90-
bierno democráticos / les intere~ui. dentro de su marco la 1-
aea de un derecho de clasa: "La democraci.a b1Js•:::a su dere
cho, porque está convencida de que al progreso material de
be corresponder un progreso moral y social"~S 

"El derecho que busca la democracia es un derecho nuevo: la 
revolución del siglo XVII, acuñ6. tres palabras, libertad, 
igualdad, fraternidad; pero de ellas, el derecho de aquellos 
años tomo solamente las dos primeras. El nuevo derech~, sin 
embargo, no es la aplicaci6n de la vieja idea de la idea de 

la fraternid;;id, la democracia mOderná desecha esa idea en 
cuanto e'.> expresión de la car.idad, es~b es, recha~a- ·la idea 
de deber. moral y la substituy~ por la de derecho socialmen
te p~:ot.egido: "Si los hombres snn hermanos deben ser i~ua

les y s:l. no lo aon el más débil tiene dex·echo de ~e ·se le , 
prot.eja. La democracia ll!l'.>derna, contint1a diciendo Ripert, 
protege a los d~biles, quizás porque sean los ro!s n~erosos 
en l.a vida social y porque la demOcracia es una mayor!a ti::iUn. 

fante"~6 -

En nuestro sistema democr4tico el avance social empieza a to
mar realidad y el derecho socia¡ deja sentir su influencia; 
la protecci6n -a los üw:ilidos , a los econl.5m~camente débiles, 
la seguridad en la vejez y otras instituciones similares que 
se incluyen en 'la exposición ele motivos de la vig:ente ley 
del seguro social: ast lo demuestran" El régimen del 

3S. - .i.de.tn, p. f26 

3 6 • - id em • p • 2 2 6 

'' . ~ .. ~. 



s•.aryuro >ocial , constituye uno de los prop6s i tos eseuc iale s 

d<; nu•3Stras instituciones democrati.cas. Los trabajadores 

del país encuentran en él uno de los mejores instrumentos 

para la realizaci6n de los postulados de la justicia social • 
.. 37 

Pero esa protecci6n quedar1a en ~uena intenci6n, si sus be

neficios no pasaran las fronteras actuales, para hacerlos 

llégar a las grandes masas de campesinos y uemás sujetos de 

derechos :-¡ue no se encuadran dentro de las citadas clases so

ciales. 

"La época presente, de la guerra de 1914, a nuestros días, 

es un momento de revolución social que transforma las rela

ciones econ6micas y rompe los moldes del viejo ordenamiénto 

jurídicc.. El liberalismo Cl~n su O!,Jtimismo de que al libre· 

juego tle las fuerzas naturales ."._levada al más alto grado de 

desarrollo de la actividad econ6mica de los hombres, hizo que 

el derecho privado s61o pudiera considerar los fenómenos de 

la producción y distribución como relaciones entre dos per

sonas, cuyo interes había que nivelar de acuerdo con los prin

cipios de la justicia conmuta~iva, esto es. ''dar a cada quien 

lo q...tE: le pertenece", Durante mucho3 años privó el dogma li

beral pero la guerra europea vino a destruirlo, al aislar a 

la economía aleman<~ de los dern:in países y obligarla a abaste

cerse a s:í misma; eJ. estado se viti forzado a l'.'éigular todos los 

aspectos de la v:i.da económic<i, .implantando lo que se ha dado 

en llamar el .sociali.smo de guerra. As:t nació el derecho eco

nómico, el derecho de la economía organizada; ~e hab!a opera

do un cambio trascendental, pues el est1.ldo ya no dejaba actuar 

a las fuerzas económicas como libre actividad pr.t,rada, sino 

que interven!a (~n el proceso econ6mico creando as! ima rela

ción tripartita, y no solo entre dos particulares". 38 

37.- L<'!J de.e Segu11.o Soc..ta..t. p. 27 

3S. - Ve la Ctt:?.va, .1.lct1t.io. op. c.i.t. pp. 222 y ~~. 
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Al cl:ecer esta relaci6n tripartita, el inter~s de los nuevos 

ordenamiE!ntos juddic'!.s _n9 ;va .. d;irfgido a regular las relacio

nes de _los particulares, sino que su protecci!Sn se amplía pa

ra el beneficio de una clase: el derecho agrario, el derecho 

del trabajo, el derecho de la seguridad soci~l, actualmente, 

dan evidencia de lo mencionádo; son cuerpos le~ales contem

por&neos que subrayan su protecci6n a las clases menestero

sas. 

La seguridad social es una de las ins.tituciones que inaugura 

el cámbio 'operado en los si·stemas jur!dicos; es una avanzada 

del derecho social. El d~recho econ6mico, ~ntendido como un 

derecho que interviene en el proceso de la producci6n de la 

riqueza, contemplado como protec'tor del empresario se encuen

tra en pugna con eJ. derecho social, que tiende cada vez más a 

proteger los intereses de la clase proletaria; el estado ac

tual se estS. transformando, no permite que las fuerzas econó

micas actuen bajo la prem~sa de dejar hacer y deiar !?asar, si

no por el contrario, el poder del estado entiende la necesidad 

de defender a los e~onómicamente d~biles, evitando as! la con

centración de la riqueza en unas cuantas manos • 

. , 
t. 

, l 
' 
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SEGURIDAD SOCIAL 
CONCEPTO Y ALCANCE 

El prop6sito esencial de la seguridad social es asegurar por 
medio de la acci6n colectiva o de la comunidad "la elimina-

1 ' ci6n de necesidades" a aquellos que, por desgracia, se hallan 
temporal o permanentemente desprovistos de recursos con que 
subsistir y atender debidamente a su salud. 

La mejor voluntad del mundo no basta a veces para que los in
dividuos logren hacer frente a los riesgos de la vida sin ayu
da, aunque puedan contar con la de familiares y amigos. Un 
joven obrero con esposa e hijos puede verse total y permanen
temente incapacitado por accidente mucho antes del tiempo que 
se le hubiera calculado para poder ahorrar lo suficiente con 
que S\tbvenir a su manutención y la de las personas a su cargo. 
A muchos obreros, de baja paga, una vez cubiertas sus necesi
dades corrientes y las de la familia, poco es lo que les que
da para la caja de ahorro o el seguro voluntario; se ven aat 
inhibidos de precaverse contra la vejez y otros riesgos. En 
consecuencia, a estar a lo e:-:puesto en una publicaci6n de la 
Oficina Internacional del Trabajo, seg!ln la cual "El Estado es 
una asociaci6n de ciudadano~: que existen para tener un bienes
tar general" corresponde al estado la funci6n de fomentar la 
seguridad social. 2 

Las personas de reducidos medios son, precisamente las m!s ex
puestas a sufrir miserias. Por eso, los sistemas de seguridad 
social suelen ocuparse de ellas en primer t~rmino. En cambio, 
los que disfrutan de buenas y estables 'entradas se hallan ge-

:~'"í·.{''i"¡\~:'Cl'l.{.me11~e én situaci6n de prevenirse contra los riesgos de 
la vida t:•~!l mis.propios ahorros incluyendo su seguro volunta
rio. En e.:te 'c.: so, ·todo· ·i;1::1tfl¡r.a ~:la seguridad m.,a.Utl q•JP. per.,. 

1.- "Acc.\l.~04 a. la Se.gu.Jr..i.da.d Soc..ial". G.ütebJta 1942. p •. 82 

2.- ~· p. 83 
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mita abonarles beneficios se extralimita de su funci6n b§-
Si":a. 

~Kistiendo la responsabilidad del estado, los sistemas de se
guridaé: social se implantan mediante lcgislaci6n pertinente, 
lo cual d~ derechos a percibir beneficios a determinadas cla
ses, en determinadas contingencias. La administraci6n de la 
seguridad social está generalmente a cai·go de dependencias 
del estado, tales como Ministerios de Pensiones y Seguro Na
cional o por instituciones aut6nomas dependientes del estado, 
corno Comisiones del Seguros e Instituciones de Seguridad So
cial~ Las leyes establecen las indemnizaciones por acciden
tes y enfermedades del trabajo; "pero en algunas países los 
patronos pueden ponerse á cubierto de sus responsabHitiades a
segurando a su personal en compañ1as privadas, con facultad 
para fijar ellas mismas el monte de las ü1dem..1.i~aciones". 4 

"En otros las indemnizacio~~s por accidentes del trabajo las 
determinan los mismos departamentos del Estado que se ocupan 
de otros aspectos de la se9uridad social, o bien en corpora
ciones aut6nomas". Contemplando el asunto con criterio amplio 
se c.omprueba que la mayoría de las actividade:1 del estado es
tán íntimamente ligadas a la seguridad so~ial. Esto es cier
to, por ejemplo, en el caso de la defensa militar y en la pre
venci6n de luchas civiles. Las fuerzas policiales y la admi
nistración de justicia cuidan de nuestras vidas, de nuestra 
inteqridad física y de nuestra propiedad. Estas actividades, 
sin embargo, deberían excluirse del campo de la seguridad so
cial y ser sometidas a estudios especializados. Queda exclui
da la educaci6n, por cuanto la misma constituye más bien un 
servicio social que una forma de sequridad social y tampoco 
d& protecci6n contra los riesgos de la vid~ en un sentido del 
todo igual: pero está íntimamente ligada con la seguridad so-

3. - La denominac.i6n e4 va.11.ia.bte en ta. g.l!.a.n ma.yoJr.la. de lo4 pal-
4e.& del mundo; la.-0 de.nomúta.c..ionu c.ita.da.4 i.on de.Jr.iva.da4 de 
to4 .&.i.4.temu 4aj one..& rJ tat.lnoa.meir.ica.no4. 

4. - A4-t. &une.lona gl!.a.tt pM.te. del 4.l4te.1l1tl no.1t.tea.me.1t.lc.ano. 
S. - S.ütema . la.Unoa.me.Jtlc.atto de.Jt.i.va.do en pa..tte de lo4 &i.6.te.ma.& 

eu.11.ope.04. 
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cial en lo que atañe a capacitar a la gente para desempeñar
se más fácilmente en su trabajo y adaptarse a nuevas ocupa
ciones en momentos como los actuales, de tan rápidos cambios 
econ6micos y tecnológicos. Igualmente fuera de la seguridad 
social, pero unida a ella, está la acci6n del gobierno para 
mantener altos niveles en los empleos, controlando el crédi
to y por medio del presupuesto y otras medidas en la polfti
ca econ6mica. Dicho en forma más gener~l, elaborar amplios 
planes de acción con miras a eliminar causas de insaguridad 
como las enfermedades, la desocupación, la vivienda inadecua
da y el analfabetismo, es de vital importancia en todo pro
grC11na cons;;.ructivo de bienestar, y, si bien distinto de la 
seguridad social, está estrechamente ligado a ella? 

Los programas de ayuda rural ofrecen dif:cultades de clasi
ficación. Cuando ayudan a individuos que se enfrentan con 
privaciones por p§rdida de sus cosechas o que no loqran co
locar sus productos por escasez de demanda, su acci6n equi
vale a medidas de seguridad social id~nticas al seguro de de
socupaci6n o a la ayuda dada a obreros que han perdido su 
trabajo. Sin embargo, fuera de la seguridad social princi
palmente, existen programas para mantener los precios de los 
productos agrícolas que los gobiernos ponen en práctica por 
razones econ6micas o políticas. Aunque se trata de una par
tida relativamente pequeña en las economías nacionales, ali
viar las angustias y otras cat~strofes de la naturaleza, se 
considera una forma de seguridad social; no as1 las obras im
portantes, en gran escala, de defensa contra las inundacio-"· 
nes o de riego • 

Los subsidiós para alimentos, el racionamiento y el control 
de precios quedan por lo general excluidos d.e tal concepto, 

6,- La Conatltuci6n m&xicana lo c.onaide4a e.amo un de4ec.ho 
a o c.lal. ( a.11..Uc.u.lo 3o • ) • 



ya que sus principal e:; prop6si to.. son distintos de los de l.a 

seguridad social. Los subsidios a los obreros de bajos sa
larios caen tambi~n fuera de la seguridad social. Los pro

blemas de los obreros en tal situación pueden resolverse me

jor con los sistemas de salario mínimo? 

Cada cual en su caso puede precaverse por medio del ahorro, 
pago de primas a compañías de seguros dedicadas a negocios 

provechosos o asociaciones de socorros mutuos; mientras que 

las grandes firmas comerciales pueden crear organismos para 

la atención m~dica y pensiones a jubilatlos y adoptar sistemas 

adecuados en beneficio de sus empleados de acuerdo con conve
nios colectivos o por otros procedimientos. Esto, sin embar

go, no constituye formas de seguridad social, desde el m:imen
to que escapan a los requisitos legislativos. Si la partici
pación en dichos organismos es voluntaria, esas formas de se

guridad social en nada difieren de las del ahorro privado. En 

cambio, siendo obligatoria debe encasillarse entre las condi

ciones de empleo y destinarse a proporcionar sequridad a los 

trabajadores sin la intervención del estado. Los planes pri

vados puestos en pr~ctica por los patronos deben incorporarse 
a la seguridad social cuando el gobierno lo acepta y reconoce 

que proporcionan a los obreros beneficios equivalentes, por lo 

menos a los que otorga el gobierno mismo y, por consiguiente, 

comprender la facultad de actuar sin sujeci6n a los planes 
8 del gobierno. Estos planes privados son susceptibles de re-

1. - La le.gülac.J.6n mex.lc.ana ha. elabOll.a.do y ha pu.eJ,to en rna.Jr.
c.ha M tud.lo6 a. eUe Jt.e6 pee.to. 

8.- En el Convenio Jr.ela.tLvo a la& noJr.ma6 mlnlma.J, de la Segu.
Jr..lda.d Soc..lal ac.epta.do po!t la. Co1t~e1I.enc..la ln.tunac..lo~tal 
de.l .t11.a.bajo en 1942, aJtt.lc.ulo 60., <'>!?. e6tablec.e. qrte en 
c.le.11.ta.6 pa1r.te.6 del Con.ven.lo 1te.lac.lo1iadoé con la a.te.nc..l6n 
mld.lc.a., u.1t pa.1:6 m.le.mbJr.o pu.e.de .to111a1¡. en e.u en.ta c.on plt0-
p6.&Lto.& de 11.a..t.l6-ic.a.c..l6n la. p1to..tec.c..i.6n e.6ec..tu..ada. pOll. med.io 
del Hgu.II.o que. 6.i. b.len no e.6 ob.l.iga..to1t.lo pOll. leye.4 o Jr.e.
glame;1to& na.c..lonaie6, -0e. haya ba.jo la ~1tpeJ1.v.ü.l6n de. au
toJr.J.dadu, pú.b.Uca<'> a admút.i.6.t!La..t.i.va.~ de awvi.do con .C.a.6 
1t0IU'lla.6 p11.uc.11 . .i.ta6 pOII. la a.c..tuac..l6>t c.otiju.11.ta de. emp.C.e.a.do4 
y pa..tl!.ot106 y .\e apllca. 11 una gJr.an c.a.n.t.ldad de pe.l!.4ona6 
e.u.yo.\ e.molu.me.n.to.& no exceden de to~ de. lo6 e.111pleado6 ina.
nuale.6 e.6pe.c.ial.lza.do4. 
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visi6n y deben cumplir con las normas establecidas por legis
lación, si es que han de mantener el privilegio de funciona
miento privado. 

Más d!f!ci:t de resolver son los proyectos de pensiones y aten
ción de enfermos en el caso de empleados ptiblicos y otros fun
cionarios del gobierno. Exceptuando la circunstancia de que 
los beneficios otorgados se sufragan con fondos del gobierno, 
tales proyectos son semejantes a los del comercio privado para 
sus empleados. En general deberían desecharse, por cuanto los 
mismos se hallan involucrados en las condiciones del empleo y 

sus beneficios no son, en cierto modo, otra cosa que sueldos 
o salarios diferidos. En id~ntica situaci6n se hallan los pl! 
nes de beneficios especiales para quienes trabajan en industrias 
nacionalizadas, inclusive, en varios países, los ferrocarriles, 
la minería, el correo y demás servicios públicos? Estos pla
nes pueden proporcionar grandes elementos de seguridad; pero 
deben considerarse suplementarios, aunque ajenos, de todo el 
sistema de seguridad social del pa!s, a menos que se autorice 
a las industrias a actuar sin sujeción al plan general teniendo 
en cuenta que proporciona, po' lo menos, beneficios equivalen
tes. 

La!l pensiones a veteranos y otros beneficios para las victimas 
de guerra y familiares a su cargo, forman una clase aparte fue
ra del campo principal de la seguridad social, aunque para al
gunos fines deben considerarse conjuntamente los pagos a los 
veteranos y la seguridad social, sobre todo cuando, sin mediar 
esos reembolsos, el costo del mantenimiento de los veteranos tu
viera que sufragarse con fondos de la seguridad social!º 

9. - En M€xico el I nU.l:tu.to de Se.gtt.11..ldad y Se.'1.v.lc..ioa Soc . .la.le.6 
de. lo6 T1t.a.ba.ja.d01te.1> de..t E.s.tndo y loa H1tvic.lo6 ot.011.ga.doa 
pof/. o.t1taa 01tganlamo6 de.Ac.e.nt'1.alizado6. 

1 O. - Pa.Jtticul.af/.me.ttte e.11. e..t aüte.ma no.1tte.ame1t.lca.no y en a.lgu
noa ai&te.ma6 eu.Jr.opeo6. 
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II-2. - EL CONTENIDO DE LA SEtWRIDAD SOCIJ\L 

¿Qu~ beneficios debe abarcar? S1 la finalidad de la seguri

dad social radica en asegurar por medio de disposiciones de 

car~cter p~blico el sostenimiento de entradas que alcancen 
para la subsistencia, la salud y la decencia de quienes no 

est~ en condiciones de tomar providencias adecuadas para e
llos y familiares a su cargo, debido a que sus ingresos se 
han detenido, no fueron nunca suficientes o se han visto se
riamente mermados por causas, generalmente, ajenas a su do
minio, la respuesta s6lo puede hallarse en el exfunen de es

tas causas! 1 Esto lleva implícita la consideración de las 
principales causas de la pobreza, que comprenden la interrup
ción o cesación de entradas por enfermedad, desempleo, vejez 

o muerte del productor de la familia. De id~nticos efectos 
que los que las enfermedades tienen en los ingresos familia

res, son los males físicos contraídos en el trabajo, las he

ridas de los accidentes, la invalidez y enfermedades largas, 
o incapacidad. 

La insuficiencia de los bajos salarios para el sostén de fa

milias numerosas es otra de las causas mayores de la pobre
za, que difiere de las antedichas porque, adn cuando no se 

produzca interrupción de trabajo, las entradas resultan siem
pre insuficientes en los hogares con muchas criaturas, para 

vivir con razonables niveles de salud y decencia. Adem&s 
están las familias con entradas ordinariamente suficientes, 
pero que sufren privaciones y se ven obligadas a contraer 

deudas debido a gastos casuales excepcionalmente fuertes, ta
les como los provocados por atención mé?dica, operaciones qui

r6rgicas y hospitalizaci6n, sobre todo cuando se trata de en

fermedades graves. Estos gastos representan siempre una pe-

11.- Cuando ae. da a.yuda a pe.Jt.aona.a cuya 6a.lta. de. 4&c.ultao6 ha 
1ildo pJtovoc.a.da pOll. 6u pJt.o p.la. c.onduc.ta. 6ue.le fta.c.e.Jt6 e. ba
jo 11..l9U1Loaah c.ond.i.c..lonea y rne.d.lda.a düc.i.pl.üta.IL.i.a.a ptt11.a. 
ivLta.1t.li e. ;¡,e.ú1&c..lde.t1c..la..6. A6.C e.U:á c.onte.mpl.a.do polt. ta 
f.e.gü.f.a.c..l6n n11?.x.ica.na. e.11 ,;1ate.,t.la de. •e.gu.11.0 6oc.lal. Atr.-
.U.c.ulo 50, 60 IJ 1t.egla.iue11.to c.01r.1r.e.ta.ti.vo. 
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sada carqa, mucho mayor todavía cuando deja de entrar en ca
sa el salario del sostén de la familia por encontrarse éste 
demasiado enfermo para trabajar. En tales circunstancias 

aquellos ~ue sólo cuentan con una entrada reducida necesitan, 
imprescindiblemente, rscibir ayuda en efectivo para su mante
nimiento, así como cuidados gratuitos o subvencionados, o 
bien ayuda econ6mica con que sufragar totalmente o al menos 
en su mayor parte, los gastos del tratamiento médico. Otras 
erogaciones considerables que se apartan de las normales son 
las ocasionadas por nacimientos y defunciones'. 2 

Al tomarse en consideraci6n los servicios de salud püblica, 
se tropieza con una distinc16n entre los cuidados médicos re
queridos individualmente en caso de enfermedad o accidente, y 

los servicios de aguas corrientes y sanidad que corresponde 
prestar a toda la poblaci6n. Concierne a la seguridad social 
tomar las disposiciones que redunden en provecho de los indi
viduos necesitados y, 16gica:fuente, debe incluirse en ellas el 

beneficio de atención médica- no asi las de salud pablica de 
carácter general que, por el contrario, no corresponde que fi

guren en la seguridad social. Esto significa, rcsueltaiT1.1iinte, 
una distinci6n artificial e inaceptable. La medicina preven
tiva ha pasado a ser mucho n.ás efectiva que el tratamiento 
médido limitado al propio paciente. Un buen suministro de a
guas corrientes, por ejemplo, puede proporcionar una sequri

dad mucho mayor contra la fiebre tifoidea y otras enfermeda
des de que es conductora el agua, ~ue la atención m~dica a 
personas que se enferman al ingerir aguas contaminadas. Gas-

12.- Un Com.itt de. e.xpe1t.taa 1teu11ü:o~ pal!. ta 01t.ga1túac.i6n In.telt.
nac.lanal del T1t~baja claai~ic.6 la4 c.nuaaa que ne.c.e.&ltan 
atenc.i6n polt. pa1tte de. la Se.gu1tldad Social e.ama algue: 
a.).- Rú.agoa óla.lcoa: Enñe1tme.da.d, .invalidez, ve.je.r., ma.-
te.1tni.da.d, a.c.c..ide.nte.1. 1J mue.ff. te. b l . - R.i.e.a goti e.e o n6m.lc.ooa : 
de.aaeupa.e.l6n .involun.tltlf.út. el.- La c.a11.ga. eean6mic.a. de. 
6amlt.la.& nume.'l.oaati. LM .tlte.6 c.a.1t6ah c.011.dueen a la. nec.e-
ai.da.d de. be.nt?.~lc..i1H en e.{e.c.tlvo, re..'l.o lo!. 1tle.MJ06 .6ú.ico.6 
bivolu.c.11.an .ta.mbi.~11 atenc.i6n mirU.c.a en 60.'tma va.1t.larfa.. 
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tan<'lo más en estas medida"! pri?.ven ti vas en vac11nac i6n e inocu

laci6n contra la viruela, difteria y otras en~ermedades, así 
como en camnañas para eliminar las enfermedades contaminadas 

por insectos, tales como el paludismo y la fiebre amarilla, 
se lleqar1a a realizar grandes economías en el costo de los 
beneficios destinados a la manutención y curaci6n de los en

fermos. Prevenir y curar son cosas tan estrec'1amente ligadas 
que en la práctica resulta a veces imposible separar los gas

tos ocasionados por beneficios directos individuales, de los 
que oriqina la provisión de servicios públicos de carácter 

general. No obstante, en don<1e sea posible, deben separar
se! 3 La vivienda y la salud se hallan igualmente conectadas, 

y es causa de muchas enfermedades, el hacinamiento de gente 
en lugares sin las mínimas condiciones indispensables. De 

cualquier modo, la construcci6n de viviendas por las autori
dades p~blicas se sale de los propósitoq de la seguridad so

cial y, por lo tanto, como en el caso con la educaci6n, que
da acertadamente excluida de la misma. 

13. - A1.1 .6e. c.on.te.mpla en ta Le.~1 de Sec.1te.taJL11t& if Vepa1r.tame.n
to6 de E4tado de ta Re.pública Mexicana, JLe4recto de. lah 
6unc..lone& que c.onc.ie.1tne.n a la Se.c.11.eta!t fo de Satublli.rla.d 
y A4.lhtenc.ia 1Le6recto de lo6 ollgani6mo6 de. Se.gullidad 
Soc..i.at. 
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II- 3 • - '\I,C J\ •¡rw V ''J":Tf')DO 

S12 in~íere de cuanto anteced-:? r¡ue el campo principal de la 

seguridad social puede r-:?sumirse en manutenci6n, baio condi
ciones establecidas por leqislaci6n, de personas y faMilia
res a su cargo que sufran necesidades por causa de enferme
dad, desocupación o vejez, o estén incanacitadas para el 

trabajo por accidente, enfermedades crónicas o invalidez 

permanente, así como beneficios para familias numerosas, viu
das y huérfanos, y ayuda en efectivo para sufragar los gastos 
de nacimientos y entierros. La seouridad social comprende 
la provisión, gratuita o sujeta a pequeños gastos, de una am
plia atención médica (inclusive hospitalización, tratamiento 
quirúrgico, farmacia, ortopedia y anaratos de prótesis} espe
cialmente para los asalariados y otros grupos con bajos in
gresos! 4 Debería contemplarse tambi~n beneficios para el res
tablecimiento y rehabilitaci6n de enfermos o incapacitados 
por. accidentes, a la vez que para el adiestramiento de adap
taci6n a otras ocupaciones de aquellos cuya anterior pericia 
y experiencia dejen de tener demanda debido a los cambios ha
bidos en los métodos y en la~ técnicas del trabajo. Estos 
programas tienen por finalid;;.d poner término lo antes posi

ble a las interrupciones en los ingresos, restituyendo a los 
trabajadores la posibilidad de empleos remunerativos y, por 
ende, de poder llevar de nuevo una vida econOmicamente inde
pendiente. 

El alcance en la aplicaci6n de los sistemas de sequridad so
cial, los riesgos que cubren, los métodos adoptados y la mag• 
nitud y duración de los beneficios varían grandemente. '-!u

chos sistemas se anlícan 11nicamente a los asalariados en ra
zón de que sus inqresos son relativamente bajo~ y pertenecen 

14. - Con.tú1qenc..lu ga.1ta.ntiza.da.~ polt la le.11 mex.lca.ntt de.i. ~e.
guito Ú1c.ial. 
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a una clase susceptible Je t.ene't" en cnalnui.er momento un 
crecido n6mero de personas con entradas seriamente encasas 
e insuficientes para su sostén. Son tamhién frecuentes los 
sistemas limitados a empleados v otros trabaiadores, cuvo 
sueldo, salario o inqr9sos se hallan por debajo de un ni
vel especificado, asumiéndose ryue los r¡ue est~n en mejor 

15 situaci6n debieran proteqerse a sí mismos. Los sistemas en 
que existen aportes patronales se limitan a menudo a emplea
dos y sus familiares, "aunque los r¡ue trabajan por cuen.ta 
propia pueden incorporarse a los beneficiarios siem~re y 

cuando contribuyan con una suma equivalente a los aportes 
16 de patronos y empleados". Los sistenas de ayuda social tie-

nen, por lo general, un alcance mayor que el de muchos sis
temas de seguro contribuyente, si bien no son necesariamen
te universales, ya que en algunos de ellos no se concede so
corro a personas sanas, a r¡uienes so les supone en condicio
nes de defenderse por sus propios medios. 

Algunas categorías especificadas de personas, como por e
jemplo los trabajadores de la tierra, el servicio doméstico 
y los que actúan por cuenta propia, suelen ser excluídas de 
los sistemas de seguro contribuyentes; generalmente la raz6n 
de ello es la existencia de dificultades administrativas rea
les. Por semejante motivo algunos sistemas se ven confina
dos a centros urbanos o zonas detercminadas, comúnmente si
tuadas en los alrededores de la ciudad capital. Ciertos sis
temas han sido creados para determinadas industrias, como los 
ferrocarriles y las compañías mineras. Asimi~mo, alqunrys 
sistemas s6lo tienen seguro contra enfermedad y accidentes, 
mientras que otros abarcan mayor n6mero de riesgos, o bien, 
todos los principales. 

15.- Aal contemplado poli. la Leif del Segu.Jto Soc.la.t mexicana. 
Lo.& emplea.do& c.on g11.crnde& lng11.e1.>06 no que.dan exc..e.u.úfoa, 
ai. b.len loa a.poll.te.a 1J bene~lc..loa 6e hcura.n 6u.jetoa a un 
tope eapec.l6lc.ado. 

16.- En el 6.i6te.ma mexicano l>olo ptt<!.de1t aCO•JeJt.&e volu.nta.Jt.ia
me.nte. al .aegu.Jto obU .. gato.1t/o aqu.<'llc& qae hayan C.(1.tlza.
do pJte.v.lamente como auje.to.& del rnl.&Mo duJtante un ea.pao 
mayolt de cú.n 6 emana.a . 
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Es interesante observar co'.1\o la Conferenci.a Tnter1'\i).Cil.'Jnal ··1" ·• ·,_.,,. ·,- • 

d~l Trabajo de 1952, ;í{f ~dopt~;· ~l· ~~~~pr~y':?c~o .del .conv~
nio relativo a Niveles Mínimos de Seguridad Social, inclu
y6 cl~usulas que requer!an a las naciones ~atificantes del 
Convenio que aplicaran medidas bien definidas de seguridad 

social tendientes a proteger no menos del 50 por ciento de 
todos los emtJleados o personas econ6micamente activas que 
constituyesen no menos del 20 por ciento de toda la pobla
ciOn! 7 La ratificación, por lo tanto, significaba la apli
caci6n de medidas de seguridad aocial a una cantidad subs
tancial de personas. 

La solidez financiera de los sistemas de seguro contribu
yente se mantiene de diversas formas. La duraci6n de los 
beneficios por enfermedad y desocupaci6n, por ejemplo, se 

11.nlita a' tres o seis meses. Además, se niegan los benefi
cios no s6lo a áquellos qué no contribuyen, sino tambrnn a 

quienes dejan de contribuir con una suma especificada, mien
tras que a los que han abonado una suma inferior al nümero 
de contribuciones definidas, se les pueden disminuir los 
beneficios~ 8 

11.-

.. ', 

18.;. 

Lo-O pa..lH-0 cuya ec.onomút y 6ac.i1'..ldadet. mld.i. c.a..s &e ha.ya.u. 
poco de.sa.11.11.olla.da~ pueden a.p11.ovecha11. algundli exce.pc.lo-
11u te.mpo11.ale.s dete1t.mina.da.s, la.J. que c.ompJte.rtde. la. c.l~u
.&u.la de que loó l>üte.1na-0 de H.gu.1t.i.d1td .soc.lat 4e a.pllc.a.-
1uui a. la.4 cta..& et. p.1tet.e11..l.ta..& de e.111pleado1. que con.t.t.ltu
ya.n no menot. del 50% de todo& lo.ti e.mpt.ea.do.'i en ta.lle..lf.et. 
1.ndut.t.t.lale.o cu!fo pe'l.óonal .se.a má.i. de 20 pe)[.60t1a.&. 

E1t el 6ú:tema del Hgu11.o boc..la.l me.:clca1to &oto t.le.ne;i 
de.Ji.e.Cho a. 1tec.ib.t.1L la p.lf.e.~.tae.i.6n en d.i.nclto colt.JtUpon
dle.nte. a en~efUlleda.d gene1tal aquello& que hagan 11.eal.l
zado µn mlnhno de 6 &emana& du11.a.n.te lo.\ últ.i.mo.t. 9 me-
6U i:uite.lf..i.011.e& a f.a. 6e.c.'4a de i.nl1!.lo de la ú1 c.a.pa.c..ida.d; 
!f M.imümo la •fluj e.Jt a.Hgu11.a.da ~oto te.nd11.á de.11.e.cho !?. la 
p1tutac.l6n en dinl!.lf.o po11. concepto de ma.te1tnirlad 1.>.i Ita ·
e6ectuado 30 co.t.iza.cionea 1.>cmanalea en lo.t. últhno& 12 
metiP..&. 
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En los sistemas t!picos de soquros contribuyen tanto loR pa-

:"':'·- .t.r.onos como los cmpleauos, pudiendo el estado hacer lo pro
pio. En determinados riesgos sor("los 'patronos quienes car:
gan totalmente con los gastos. Así, las indemnizaciones a 
los obreros corren generalmente por cuenta exclusiva de los 
patronos. Ademfis, en algunos países los beneficios por deso
cupaci6n se financian por medio de un impuesto a los patronos 
sobre el monto de los sueldos. Los beneficios pueden ser en 
efectivo o en especie: generalmente en efectivo para no afec
tar a los ingresos, y en especie para los servicios de aten
ci6n m~dica y cuidado institucional de ancianos, enfermizos 
y huérfanos, así como para la provisi6n tle leche y vitaminas 
-gratis o a precios suhvenci.onados - para nlños y escolares, 
que se efectaa también en especie. 

Los sistemas de seguridad social llevan implícita una trans
ferencia de recursos. En pa!ses donde es grande la dispari

dad de riquezas e ingresos y los planes de acci6n se finan
c1an por medio de impuestos p]:ogres:f.vos , los recursos van pa

sando de los ricos a los pobres. Sin embargo, en los países 
en donde las distancias entre las riquezas y los ingresos son 
relativamente m§s cortas, o donde los planes de acci6n se fi
ni:.ncían mayormente con aportes de trabajadores y patronos, los 
recursos pasan principalmente de los m~s afortunados, qua su
fren poco de enfermedades, desocupaci6n y otras contingencias, 
a los menos afortunados de la misma clase socia:. 

Los beneficios fijos que se conceden sin mediar la prueba de 

recursos, no se establecen necesariamente de acuerdo con el 
nivel de vida existente: los beneficios pueden considerarse 
corno suplemento de las entradas comunes! 9 

19.- La le.gütac.i6n me:(.lc.anCl en ma.tvr..la de 1,e.gu.11.lda.d aoc..lat 
concede Loa b1ne.6Lc.loa a.in me.diaJr. p11.u.eba. de 11.ecu1r.aoa 
ge.ne.11.atmente, aunque. da. pal!. lie.ntada la ne.c.e.!..lda.d, e.&ta
ble.c..le.ndo Jr.equ.üitoa lJ ~oJLma.lUa.de.h que ta plteaupone.n; 
ain e.mba.1tgo .5e ptte.de. .'teti.tr.a!t id !.e. comp1tu.e.ba la .ine.x.ü
te.nc.ia. de ta ne.c.ea.idad qu.e. la Migúia. 
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En este inciso, se hace una definici6n de la seguridad social 
buscando separar las disposiciones que son necesarias y gene
ralmente aplicadas por el estado, de todas las dem4s. Desde 
el punto de vista del bienestar de la población lo fundamen
tal es que de una manera u otra se establezca una seguridad 
b~sica. La extensi6n que pueda darse a la misma por medios 
de disposiciones voluntarias particular~s, var!a considerable
mente de un país a otros, y por esta razón el problema de in
tentar definir el alcance de la seguridad social resulta bas
tante complicado. 

Debe repetirse que cuando se establece o ampl!a un plan de se
guridad social y· si~ cobran contribuciones o impuestos para fi

nanciarlo, no significa el.lo que su costo total represente una 
nueva carga para la población, pr:i:r. cuanto una gran parte del 
mismo ha cido ya sufragada privada o p!iblicamente, en otras 
formas. As!, pues, cuan<'l.o se adopta un sis'.:1;')ma de pensiones 
a la veje:i: con beneficios f:i.jos, prescindiendo lku la prueba de 
recursos, se produce una importante reducción en los· gastos de 
asistencia peiblica a ancianos que antes ten!an que solicli:ur 

1\).' 

socorros. Por otra parte, a: pasar a depender del sistema' de 
pensiones, se alivia bastante la carqa de mantener a familia

res de mucha edad que antes deb1an soportar los particula~~s 
a costa de grandes sacrificios y en detrimen~o de sus hijos. 
Unicamente en la proporci6n que los beneficio~ de. la seguridad 
social sean mayores a los de los sistemas privados, deberán au
mentarse las contribuciones ele la pohla.c10n. 
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II-4 .- PL.t'\~ES DE l\CCION B.~SIC!\ Y P'RINCIPIOS 

Como ha sido ya expuesto, el prop6sito e~ncial de la se~u

ridad social es asequrar que los miembros ·de una comunidad 
sean protegidos contra i~debidas penalidades y privaciones, 

y se les proporcione servicios de salud pública cuando sus 

recursos sean insuficientes para mant~nerse, asi como las 

personas a su cargo, en un nivel de vida que la comunidad 

reconozca como mínimo indispensable, más abajo del cual nin
guno debe desenvolverse. Casi uni versal.'1\ente, por razones 

de hunanidad, se acepta el principio de que los recursos de 

la comunidad deben utilizarse para evitar que ni una sola 
persona tenqa ~ue desenvolverse ba)o un nivel inferior al 

indispensable para subsistir y que tal propósito pueda al

canzarse princi?almente por medio de métodos que le. propor
cionen dinero en efectivo para su sostén, ·asi como diversos 

servicios de salud pública. Estos beneficios pueden consi

derarse como seguridad social básica. 

'luchas sistemas de seo,uridad social contienen, entre otros 

beneficios, la provisi6n de dinero en efectivo a personas 
cuyos recursos est§.n por encima del mínir.io según se ha co

mentado más arriba. Esto sucede, en varios paises donde, la·s 
pensiones a la vejez y los subsidios familiares se pagan a 
pobres y ricos por igual. El pago de tales beneficios· se 

justifica con que resultan f~ciles de administrar, particu

lar::iente por prescindirce de aplicar la prueba de recursos, 
que a nadie agrada y, adem!s, requiere un personal altamente 
adiestrado, o bien con que es un procedimiento democrático, 

desde el mo~ento que a todos se les trata por igual. Id~n

tico procedi~iento se sigue con los sistenas de seguros que 

pagan beneficios de igual cuant1a, lo necesiten o no quienes 
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los perciben, en contraste con los sistemas de asistencia 

que estahlecon diferentes tipos de beneficios, de acuerdo 
con las necesidades individuales. Sin embargo, una alta 

proporción de las personas q·~~ reciben estos beneficios fi

guran por lo general, en el grupo de las ~ue cuentan con in
gresos relativamente bajos y, teniendo presente f'!lle existen 
grandes ventajas en la igualdad de tratamiento, la inclu
si6n de tales sistemas en la seguridad social es correcta, 

como lo es la de los sistemas de sequro social en los cuales 
los henef icios varían de conformidad con los sueldos en lu
gar de establecers~ sobre la hase de un volúmen fijo unifor-

me. 

Aunque el principal prop6sito de los beneficios de la segu

ridad social es dar protecci6n a las personas cuyas entradas 
resultan insuficientes para ~u subsistencia, presentan igual
mente una ventaja igualmente económica y social. La compe

tencia de las personas que reciben beneficios se resquebra-
j ar!a si esa ayuda no estuviera a su dinposición. t,os be

neficios, por regla general, no reducen la voluntad de tra
bajo por cuanto los mismos Sl\elen estar por debajo de lo que 

la mayoría de los obrero~ pueden ganar. Adem&s, muchos de 

los beneficios se pagan soli~ente cuando los obreros se hallan 
incapacitados para trabajar o cuando no pueden encontrar una 
ocupaci6n. El sistema tiene cl~usulas de defensa para evitar 

simulación de enfermeñades, exa7eraci6n o falsa prolongaci6n 
de las mismas, y toda p~rdida de con~ianza en sí mi~mo entre 

una minor!a queda ampliamente compensada con la elimin~ci6n 
del temor a privaciones extremas por parte de grande~ nd-

~O cleos de persona~. 

211. - El. Sewoi.o Soc.ia.l. 'fexíca.nr. &of.o p.'tevee un bene6.ic.lo 2.Co
n6mlca de eata. e.anee.le pala aqu!elaa re~sona~ que han 
c.w11pU.do 60 aiio~ o mifa tJ caiaaa en eC. deH.m~ifeo, e.xü
.:t..lenr!o la ll1,,ita.cllin de qttP luq¡a.tt c.cUz:r.do tut múu'.mo 
de 5~0 acma.nas en el ténlm~n obtlaa.totio. 
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II-5.- EL ESTADO Y EL INDIVIDtm 

Existe inevitablemente un amplio sector de opinión respecto 
de hasta qué grado deben los individuos ser relevados de la 
responsabilidad de prote~erse a s! mismos y a las personas a 
su cargo, contra los riesgos de la vida. Constituye, por lo 
tanto, una obliqaci6n exponer claramente los propios puntos 
de vista acerca de esta cuestión de carácter general. Adop
tamos la opini6n de que el estado s6lo debe hacer por las 
personas todo cuanto no pueden ellas hacer por si misMa~, ya 
sea individualmente, ya por medio de mtStodos. voluntarios, o 
bien lo que el estado puede realizar en forma mucho más efec

tiva. A~n las cosas que los individuos o las organizaciones 
voluntarias no pueden efectuar con tanta eficacia como el es
tado, deber!an quedar a cargo de ellos, teniendo en cuenta 
que prac1;$.can un manejo m~s flexible y promueven la indepen-... . ' 

dencia, la iniciativa y la propia confi·anza. La responsabili-
dad que pesa sobre los que apoyan los sistemas compulsivos es
tatales, dehiera probar la superior.iñad 9ubstancial ae tales 
si9temas sobre las organizaciones voluntarias. La seguridad 
social, excepto para los ancianos e imDedidoq, no debe consi
derarse como un fin por sí mismo, sino como medio de promover 
la iniciativa i1i'div:ldual y la confianza en s:L mi.smo. Como ex• 
pres6 una vez 1\braham Lincoln: "No se debe ayudar permanente
mente a los hombres hacienoo por ellos lo que ellos pueden y 

deben hacer ellos mismos". 

Como corolario, cabe agreqar que, para"los países avanzados 
con razonables alto.; niveles de 'riela, cuanto mayor sea la pro
ductividad por cabeza y más altos los nivele~ de vida, tanto 
más podr~ su poblaci6n precaverse contra sus pronia~ necesida
des y tanto menos tendr:in que depender de la seauridad social, 
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con tal de que la renta sea razonahlefTlent'? l>ien distribu!da 

entre los diversos sectores de la ciudadanía. Por lo tanto, 
con el incremento de la productividad, se requeriría una me
nor proporción de la renta nacional para la seguridad social, 
llevándolas, de la provi si6n .le .. i·;cle;, ¡.)ásicos a grupo'> üe 
personas con bajos ingresos, a establecer mejores niveles 

para quienes gozan de mayores entradas, lo cual entrañaría 
una arnpliaci6n con probabilidad de hacerse necesaria si el au
mento en los ingresos y niveles de vida llevase aparejado un 
crecimiento de incertidumbre. Con todo, la mayoría de los que 
se hallan en mejor situación econ6mica también est~ en mejo
res condiciones para formarse ellos mismos· su propia seguri
dad y, por consiguiente, deberían depender menos de la ayuda 
de la comunidad. Otro factor es que, a medida que los pa!ses 
se hacen m&s ricos, el majoramiento de las disposiciones sani
tarias y de las viviendas contribuye a disminuir la proporci6n 
de las enfermedades, mientras que las medidas económicas son 
susceptibles d~ mantener con creciente ~xito las posibilida
des de empleo, y, por lo tanto, de disminuir los gastos por 
desocupaci6n en la seguridad social. 

La conclusi6n de que a mayorl!S niveles de vida menor propor

ci6n de la renta nacional ha de necesitarse en el correr del 
tiempo para gastos de seguridad social, parece opuesta a la 
opiniOn de muchos de que, cuanto más rico se hace un país, 
mayores beneficios de seguridad social debe establecer. Mo 
obstante, no deja de ser compatible con el principio bS.sico 

de la seguridad social que la gente no cuente con que el es
tado haga por ella lo que ella puede realizar por s! y para 
si misma. Es cierto que, a medida que ·mejoran los niveles 

normales de .vida, debe ocurrir lo propio con los niveles mí
nimos considerados necesarios para la subsistencia, la salud 

y la decencia. A.~ora bien: no hay sin embarqo incompatibili

dad entre que se gaste menor proporción de la renta nacional 
en sequriclad social cuando mejora la proc1uctividad y que. a la 



vez ~e aumenten los niveles de ueneficios a los necesitados. 
El pa1s podr!a conceder trtos m~vores niveles de beneficios 
utilizando una fracción más pP.<meña de su mayor productivi
dad. El importe qastado en seguridad social será mayor, pe
ro el aumento estará en parte relacion;ido con el gra\lO de 
compensaci6n que los aumento~ en lo;, niv~les de los benefi
cios guarden frente a las reducciones que se produzcan en la 
cantidad de personas necesitadas. El importe tendría tenden

cia a aumentar en peri6dos de inflaci6n. 

' " • 'I 

Pueden dm:sc-) 'Ui1ar~· pocas ilustraciones. Es cri t.erio frecuen-., 
te en lo que respecta a la~ 'pensiones' ci: i{ vejez, que a me

dida que un país se hace más rico debe reducirse la edad del 
retiro fijándola de setenta a sesenta y cinco años, o aan a 
sesenta. No obstante, cuanto más se eleve el nivel de vida 
de las personas, tanto más fácilmente podrán éstas resquar

darae C9n,tra su vejez por medio del ahorro voluntario, segu
ros· privados y otros procedimientos, y tanto menor será el 
nt1mero de necesitados de edad temprana. Además, salvo en pe
riOdos de severa desocupaci6n, las ventajas son tanto para el 
pa!s como para los individuos, ya que se estimula a las per
sonas mayores a permanecer en el trabajo productivo todo el 
tiempo que les sea posible, y al elevar los niveles de salud 
y' acrecentar la& esperanzas de la vida puede aumentarse la e
dad hasta la cual debe estimarse que el trabajo efectivo es 
practicable. Si se fija un límite bajo de edad para la ju
bilaci6n, muchos trabajadores se verán obligados a cesar en 

sus actividades al alcanzar la edad establecida, mientras que 
en otros se fomentará la tendencia a hacerlo voluntariamente~' 
21.- La. Le.y de.l Segu4o Soc.Lal mexicana cona.ldefta la edad de. 

fte.tl!i.o a lo.ó 65 a.i'ioa c.u.11:pl.ldoó p1¡,e.v.laó 500 aema.tttt4 e.a.ti.
za.da&, lo c.ua.l de ni11gu.na. m1rne.1¡,a. c.01u1.e..&po11de a. lo1> .ln
d.lc.e.& de 11101¡,bU.i.da.d o e.lita.dút.lc.a& análoga.\ qu.e. ptteda.11 
habeJt a<>.Jtvido de. ba.H pMa. la. 6,{.j a.e.Un de et.te Um.lte., 
.i.u.1111ue. t1tata de e.&timu.la.4 a qu.le.1Ht& ftab.le.nrfo alc.ttnzctdo 
la e.dad t.lm.l.te. cont.i1rna.t1 e.11 <11t ttuth:ijo ú1c.1te.ine1t.tá.ndo.te.4 
la. pe.na.l6n c.01¡,1¡,e.&randie.nte.. 
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Asimismo, a medida que se elevan los nivelas de vida, los 

subsidios familiares se hacen manos necesarios en los hoga
res de pocas personas, y los sistemas podr1an razonahle~en

te reformarse haciendo cr~e los subsidios se pagaran solamen
te por el tercer niño, y cada uno de los subsiguientes, en 
cada familia~ 2 A las persona~ que se encontraran sin traba
jo o cayeran enfermas, podría considerárselas como con re

cursos suficientes para hacer frente a la situaci6n durante 
cortos peri6dos y, por lo tanto, el tiempo de espera para 
percibir los beneficios en efectivo, que es ahora de tres 

d!as en varios paises, pour!a extenderse a una semana o más~ 3 

De igual modo, al par que los inqrer.os aumentan, las perso

nas podrían contribuir con mayor esfuerzo pecuniario a los 
gastos de su propia atención rn~dica. Tales rrodificaciones 
aumentar!an la confianza y la responsabilidad individual, y 
los ahorros efectuados permitirían destinar fondos a otras 

·.':·· :\ .. :;.:·.··rteeéS':fdadGa · m~s t1r9antes de la seguridad social o bien re-

ducir los impuestos. 

La conclusi6n de que los gastos ocasionados por la seguridad 

social debieran disminuir a medida que la renta nacional au
menta, puede aceptarse para los países econ6micamente m.1s a
delantados que disfrutan de bien altos niveles de vida - no 
as! para los pueblos primitivos con econom!a rurales -. En 
estos dltimos, a los riesgos econ6micos de la vida se les ha
ce frente en forma sencilla y, natural por la ayuda mutua en

tre miembros de la familia o de los poblados. Sin embargo, 
cuando los pueblos primitivos se industrializan mii.s y aumenta 

22. - En nú.eat11.o pa.,(a .f.oa liu.b!ii.d.loa 6ami..U.a.Jr.e& en e&te rr.a.mo 
c.01t11.ea r.io1tde.n e.~c.tu.&.i.11rune.n.te a.t !i'egu11.o de oJt.0anda.d 5.i.j 6.11-
doó e ~n pol!.centaje. !iob11.e ta ba.óe. de. la pen~i.6n de que. 
dü 51tu..t11ba o lu.tb-ielie c.01t.11.upondi.do at a.aeguJLado en et 1110• 
mento de &u 6atlec..únü.nto. Ei. paga.de.JI.o a todo.!> to& du-
c.endüittea bajo lbn.l.te de edctd de 16 a.iioa. 

23.- En la. Repdbli.ca ~exicana el ne1t.i.6~0 e.a de t11.ca dlaa y en 
at,,aiio ~ r.a lH& co•no oc.u!i.Ji.e en Viita.mt 'tc..t IJ No11.ucga cC pe.-
11..l6do pa11.a peltc.~bü. lo.e. bene5.icloi. poJL eit ~elf.meda.d 9e.11e-
11.al ea de 6 d~aa. 
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la poblaci6n de sus ciudade~, el m~todo d~ ayuda acostumbra
do tiende a desbaratarse~ teniendo que ser reemplazado por 
diversas formas de sequridad social. Por consirruiente, aun
que la renta nacional aumente, la proporción requerida por 
la seguridaü social tendr& asimismo que aumentar~ 4 

24.- Como ha ido aucedlendo en nueat~o pala. 
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11-G. - BE:lEFICIOS !"T.TOS, VARIABLES O UNIFOflMES. 

Los sisteJ'ltas de seguridad social pue~len pronorcionar bene
ficios fijos variables o uniformes, y sus reglas difieren 
de ..u1 c><lis a otro, así co. 'º 11.:: -.1;1.:i .... utr;:i ;;ección <le la se
qurí.dad social. Las diferencia!'; se ueterminan por los pro
pósitos para los cuales son proyectados los sistemas, los 
cuales se apoyan en las tradiciones pol!ticas y zociales, y 
doctrinas de cada pa:í.s. 

Tre's• son los sistemas que pueden señalarse, y se verá que 
cumplén con prop6sitos bastante distintos. El primero, que 
empl.ea·la prueba de recursos y varia los beneficios segtin 
las necesidades individuales, tiene por finalidad·atender a 
la subsistencia del pobre. En muchos paises, ~ste es el su
cesor del viejo sistema.de la ley de indigencia, transforma
da para ponersq a tono con las actuales necesidades sociales. 
Los beneficios¡ '·conocidos como asistencia püblica o social, 
se abonan dnicamerit~ a los pobres, que deben probar su ne
cesidad. El sistema es no contribuyente y los fondos reque
ridos proceden de la:~ rentas püblicas ordinarias: 5 

Un seryundo sistema es'· el qu.e considera como derecho el pago 
de beneficios, prescinaiendo de la prueba de recursos, a en
pleados de determinada~ categor!as que tropiezan con estJeci
ficadas contingencias. Con frecuencia el sisterna se aplica 
a toda la clase obrera o a obreros con determinadas ocupacio
nes cuyos salarios n9 exceden un importe dado. En ciertos 
aspectos, l'!l prop6sito es similar al de la asistencia ptibli
ca, puesto que se asume que la gran mayor!a de los trabajado
res cuyos salarios están por debajo de un nivel estipulado 

25. - El gobü.1tnu mei;:ü . .:rno ha de6 U.nada .1.lve.ua..1:. úu ti..tuc..lo
ne~ c.e11.t!titU.zadati !J de)c.e11t't,1U:::,1.la~ a elite 5út -'t.e1111.len
do lM c.a11.a.cte1t.¿:.üc.a6 plteci.t,d<t6. (Vo 6e .lnc.tr.q¡en e.11 
u.te tipC' de t..i&.tema ef. I114 U.tuta Mex.ic.a.tto d('..f. Segllllo 
S~c.ial y el 1111.tltuto de SegutlJld y Se~vicloa Soc..lalea 
de lo~ t~~bajado1tc.a del EJtJ Ir}. 
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sentirán necesidades si se enferman, quedan sin trabajo o se 
ven incapacitados para trabajar por 1.mpedimanto f!li;lico :o. v.e

jez. ·Algunos trabajadores podrán no sentir neces.idaékasr· pe

ro cualquier ec:onomta que puediera efeotuus~''cr,?n:. e{&inoleo 
de la prueba de recursos quedar!a contra.baia"iiceada·pat venta
jas sociales y administrativas~ El siotemá puede extende~$e 
al gremio de empresarios. Los benefici:::is pueden financiarse 
con la renta general, impuestos especiales, aportes patron.a_. 
les, aportes de los trabajadores o pw= la combinación 4e aw

bos en proporciones variables. 

Los beneficios pueden fijarse en una misma escala tanto.para 
los obreros especializados don altos sálarios, como para los' 

obreros comunes, o bien, pueden variár de aouerdo. con. los sa
larios. Con· frecuencia, cuando los beneficiQs var!an de acuer
do con los salarios, se establece un tope de salarios, y los 
aportes y los 'benéficios se fij.an ünicaníenti{"ajust~dose a los 

salarios bajo dicho tope. Se cuenta 1®1. con.1.µ1a escala máxima 

de beneficios, y los que deseen asegur~rse' una mayor protecci6n 
deberful hacerlo por sus propios ;nedios, ihfirifit;ldose_ que pueden 

conseqt;ctrlo ·con. sus recur~os."~r.sonales ~;ÍII :.~~~~;_'d:á~'.~estado. 
En donde los beneficios vartan'·tie.acuerdo·con·lOs:áídarios, la 
f!nanciaci6n se hace por medio de aportes de p~tron9~-u obre~· 
ros, o de ambo~*· a loa cuales .. el estado Bi,Jede agregilt; sub~i
dios. Si los beneficios se pagan a:escala fija, ·sa:puede apli-

car un sistema contribuyente, o bien los beneficios pueden fi
nanciarse con fondos de las rentas ·generales o por medio de im

'/.6 puestos especiales. 

El tercer sistema ?roporciona beneficios a todas las personas 
de la comu.~idad, con independencia de sus ingresos o estado le-

26.- Mltodo adoptado po1t .f.a 01t9a1t.lzllc..l6n de 4.i.6.ten:ia de. Hgu
lt-ic/a.d & o c.lal mu.lea.na, 
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qal, siempre que satisfagan las exigencias residenciales y 

otros requisitos especificados. Aqu1 los b~neficios pue-

den abonarse a mucha gente en situaci6n de vivir de sus pro

pios medios. Esto. equivale a desviarse mucho m§s de lo que 

sucede con el segundo sistema, del principio de que el esta

do no debiera hacer por las personas lo que éstas est~n en 

condiciones de hacer por ellas mismas. Esos sistemas am

plios resultan convenientes en pa!ses donde, debido a la im

posici6n progresiva de impuestos, a sus pol!ticas redistri·· 

butivas y otros factores, las disparidades en los ingresos 

de una mayor parte de la población son moderadas, que en 

donde éstas son grandes~ 7 El hecho de que los sectores m~s 
acomodados de la poblaciOn paguen impuestos elevados puede 

utilizarse como argumento en favor de la amplitud de la se

guridad social, por cuanto los beneficios que perciben resul

tan pequeños en relación con los impuestos que satisfacen. 

Los sistemas pueden financiarse con fondos de la renta públi

ca ordinaria o bien con impuestos especiales, caso en el cual 

los beneficios variables resultarían impracticables, o tam

bién por medio del seguro contribuyente que permitir!a abonar 

beneficios variables. 

Las alternativas - beneficios fijos o variables - promueven 

cuestiones básicas de principios. Si se establecen benefi
cios fijos, relacionados por lo general con los niveles de in

gresos de trabajadores comunes y otros grupos de bajas entra

das, resulta que el estado trata por igual a todas las perso

nas comprendidas en el sistema, pudiendo con este método ha

cer frente a necesidades básicas o de subsistenaia y dejando 

a cargo de quienes cuentan con mayores ingresos la responsabi

lidad de tomar por su propia iniciativa medidas suplementarías 

'1.7. - Sü.te.ma a.pUc.ado en Ingta.te/f.Jla a.u11q1Áe de. ltec.110 no r..011.11.e.&
ponde e..&.tuc.tamen.te. a. la .6.it1u.tc..i.ó11 e.c.an.6m.i.co-f>oc.ia.l de. 
e.4.te. paú. 



de previsi6n. Pero wcu.cn~ ·.;ue m•.1chos obrero!'\ cxperto"l y o

tras personas oien paqadds sufren tambHSn los ef~cto'..l de la 

inseguridad. Cuando trabajan, su~ niveles de vida se ajus

tan a sus entradas, y si éstas se ven i~terrumpidas les re

sulta dificultoso adaptarse a los niveles de vida que los 

beneficios uniformes pueden proporcionarles. Muchas perso

nas situadas en los grupos de ingresos intermedios se inquie

tan en forma creciente ante las inseguridades que presenta 

la sociedad moderna, haciendo surgir entre las mismas un mo

vimiento cada dia mayor de apoyo a la ampliación del papel 

que le corresponde desempeñar a la seguridad social en lo que 

Rtañe a dar a dichos grupos beneficios en relaci6n con sus 

niveles lle vida. 

Donde una gran parte de los fondos con que se pagan los bene

ficios proceden de la renta general del estado, los argumen

tos en favor de los beneficios uniformes toman cierta fuer~a. 

Por el contrario, cuando la mayoría de los fondos, o todos e

llos, proceden de un sistema contribuyente, los beneficios 

pueden tener el carácter de fijos o variables. En los siste

mas de seguro social financiado<> por los patronos, o conjunta

mente por patronos y ~mpleados, los beneficio~ varían segan 

los sueldos de los beneficiarios. 

Se ha venido mos:trando fuerte pre"fi;-.i::«::i't':iia porr¡ue los benefi

cios se relacionen con los sueldos y parece hallarse l'\U'' ex

tendida la opinión de que esta política es superior a la tle 

los beneficios uniformes, aunque para esta altima se nota tam

bi~n bastante apoyo. E3ta actitud responde a la tradici6n. 

se dedica especial atanción a aquellos cuyos esfuerzos y re

compensas debieran estar estrechamente lii:¡ados: los hombres 

con mayor pericia y sueldos más elevados debieran ser conside-
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rados con derecho a ~ejores beneficios que los de menos habi

lidad y menores salarios. De igual modo, los beneficios tle
ber1an ser mayores para aquellos que tienen una buena hoja de 

servicios y continuidad de salarios, que para los que han te
nido muchas interrupciones debidas a enfermedades, desocupa
ción y otras causas. Los beneficios diferenciados por los sa

larios cuenta también con apoyo como compensación de la p~rdi
da de ganancias. Alternativa.~ente, el argumento de que los be

neficios no son sino salarios diferidos hace sentir su peso pa
ra que los beneficios sean determinados por los salarios. Se 
reconoce asimismo que los trabajadores especializados con ele

vadas ganancias gozan de un nivel de vida cuando se hallan en, 
actividad superior al de los obreros comunes, y por lo tanto, 
parece razonable que el seguro social, destinado ~ayudar cuan~ 

do no se gana, debier~.proporcionarles beneficios equipara~os 
con sus habituales con'diciones cié<vida. El monto de un ben~
ficio que ·hubiera .podido resultar substanciai para un obrero 

coman, habr!a sido escaso para un hombre habil acostumbrado a 
percibir salarios por el doble de su importe. El sistema de
biera relacionarse con las circunstancias individuales. 

Lo que constituye motivo de controversia en algunos pa!ses que 
aplican este sistema, son los limites dentro de los cuales de

be funcionar el mismo. Por lo general se establecen beneficios 
mliximos fijos, los cuales pueden resultar altos o bajos. El 

fracasado intento de elevar convenientemente el tope de los be
neficios para compensar los efectos de la inflación h~ tenido 

como consecuencia estrechar su escala,. dando lugar a que una 
creciente proporci6n de trabajadores con altos salarios se en

cuentre comprendida en el límite máximo de beneficios, que ha 
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pasado a reµr3sentar . .m ~>orc . .:mtaie de sus salarios mucho 11\.!·~ 

nor del quu fuera oriqinalrnente calc~lado~ 8 En algunos paí
ses con beneficios diferenciados por los salarios, el siste
ma funciona en forma que resulta más favorable para los tra
bajadores situados e~ el extremo inferior de la escala de sa
larios, que los que est~ mejor pagauos. 

Cuando los aportes y beneficios se determinan por los sala
rios, pueden surgir objeciones sociales contra que el esta~o 
contribuya con un aporte proporcional, ya que ello equival
dr!a a dar mayores beneficios a los trabajadores mejor paga
dos, que a todos los demás. Sin e~ibargo, el aporte uniforme 
per capita por parte del estado podría considerarse como medi
da apropiada; como lo seria tarnbi6n la fijaci6n de aportes pa
ra subvencionar los beneficios de los trabajadores de baja pa
ga cuyos emolumentos no son lo suficientemente elevados como 
para permitirles pagar aportes suficientes para asegurarse 
convenientes beneficios mínimos. 

Los beneficios uniformes son m~s adaptables a paises donde 

las· diferencias de salarios entre trabajadores comunes y ex
pertos y entre las diferentes industrias y regiones son peque
ñas, que en paises donde estas diferencias son grandes. El 
argumento en apoyo de los beneficios variables del seguro so
cial en los últimos es que existen grandes diferencias de in
gresos por cabez~ y niveles de vida entre las zonas más ricas 
y m~s pobres del pais, así cowo entre la5 diferentes indus
trias y ocupaciones. Las pensiones y otros beneficios esta
blecidos en importes apropiados para las regiones más ricas 
resultar!an demasiado altos ;,)ara las m6.s pobre~. En el caso 
inverso ocurre lo mismo, en sentido contrario. Dividir el -

28. - Et gobü.Jrno mex.ic.a1to en 6u dec.1te.to de 1teno1tma.a a ta. Le!f 
del SegUJt.o Soc..la.l de 5ec.ha 31 de. d.lc.iemb11.c. de 1970 Ita to
mado p1tov.idenc..ia.6 a e6te 1te6pec.to elevando lo6 topea de 
c.ont11..ibttc..i61t 1J be1u.ó.ic..i.o~ .t.1:.a.tattdo de adec.ua.d.oó a llt 
1tc.a.f..lda.d .&oc.-io-ec.0116111.ic.tt de.t paú.. 
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pata en regiones con diferentes beneficios uniformes bas&n
dose en los niveles de vida de cada regi6n, crearía grandes 
dificultades y motivos de pol~mica. En algunos países sub
desar~ollados, de bajos niveles de vida, la distancia entre 
los salarios de los trabajadores expertos y los de los obre
ros comunes suele ser grande, y donde los salarios de los i
nexpertos se aproximan al nivel de subsistencia, un beneficio 
uniforme apropiado para ellos resultaría demasiado bajo para 
proporcionar una razonable seguridad a los trabajadores acos
tumbrados a niveles de vida mucho m~s altos. Cuando la infla
ci6n i.'npera en cualquier país, el sistema que relaciona los 
beneficios con los salarios asegura cierta compensación frente 
a la despreciaciOn de la moneda. Qui~~s el argumento más só
lido en favor de que los beneficios del seguro social sean fi
jos y uniformes juntos con subsidios apropiados para las per
sonas dependientes del beneficiario, es el de que aquellos que 
desean confiar en una protecci6n adicional tienen la résponsa
bili.dad de pJ:oporcionarla y pueden, por lo tanto, tomar las 
medidas pertinentes para adaptarla a sus circunstancias, mien
tras que el estado cumple con su principal obligaci6n al esta
blecer un sistema que satisf1ce las exigencias b!sicas de a
quellos cuyas necesidades pueden ser las mayores. 

En el convenio concerniente a los Niveles Mínimos de la Seguri
dad Social, adoptado por la Organizaci6n Internacion~l del Tra
bajo, el "mínimum" de ben~f.icios por enfermedad 'J desocupaci6n 
para ~n hombre con esposa y dos hijo;, a su cargo, es de 45 por 
ciento del salario nounal de un obrero adulto, junto con cua
lesquier~ subsidios familiares. El beneficio m1nirr~ es de 50 
por ciento por invalidez, o incapacidad, resultante de heridas 
producidas en el trabajo, y de 40 pcr ciento por invalidez lar-

29. - Et be.tie.6-ic..lo 4M . .Ca a.umen.tado e.n lot. ea&ot. de. óain.ll.la.4 
mtf& tiu.me.lto4it4, 
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ga, o permanente, de otros or!genes. Que estos beneficios 

sean suficientes para la subsistencia depende de los niveles 
de salarios de los obreros comunes en los diferentes países. 
Por lo menos signitican un aumento importante a otros recur
sos, inclusive los ahorros del propio beneficiario y la ayu
da recibida de sus familiares. Cuando son los sistemas del 

seguro social los que proporcionan esos beneficios y los mis
mos resultan inadecuados, se pueden efectuar pagos suplemen
tarios para satisfacer las necesidades individuales por medio 
del método de ayuda pdblica suieto a la prueba de recursos. 

Cuando los beneficios son demasiado pequeños en proporci6n 
con los salarios dejan de cumplir el propOsito de proporcio
nar conveniente seguridad. cuanto mas amplia sea la brecha 

entre beneficios y salarios, especialmente si estos últimos 
son bajos, tanto menor sera la seguridad que proporcionan. 

Hay que añadir a ésto que cuanto ,m!ia bajos sean los salarios, 
menor ser~ la brecha, o mayor la proporci6n de los salarios 

que habr~ de c~pensarse con beneficios. o a la inversa: 
cuánto más por Sf!Cima del nivel de subsistencia est~n en cual
quier pa!s los salarios normales m~s se agrandara la brecha. 

En su Convenio concerniente a los Niveles Mínimos de la Segu
ridad Social, la Conferencia Internacional del Trabajo adopt5 
una proporción uniforme para los beneficios que por lo general 

estiin entre el 4.0 y 50 por ciento de los salarios de los obre- · 
ros comunes, pero debido a dificultades reales no especific6 

proporciones menores para los pa!ses donde los salarios de ta
les obreros se aproximan a los niveles de subsistencia. 

Desde el momento que los salarios de obreros expertos son has-
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tante superiores a los de los obreros comunes, sus benefi
cios de seguridad social quedarían apenas en un 25 o 30 por 
ciento de sus salarios si la proporción para una familia ti
po s6lo se estableciera basada en el 40 o 50 por ciento de 
los salarios de los obreros comunes. Como su forma de vivir 

involucra, aparte el alquiler, obligaciones por compras a 

cr~dito y otros compromisos que, lógicamente se ajustan a 

las posibilidades de sus salarios y está, por lo tanto, muy 
por encima del nivel de vida del jornalero, dicha baja pro
porci6n significar!a un peso insoportable. Sin embargo, al 
no ignorar que los benaficios han de serles pequeñas en re
laci6n con su nivel de vida, no les quedar~ otro remedio que 

tomar precauciones recurriendo al ahorro voluntaria, as! co
mo al seguro privado. 

En los países donde los salarios de los obreros expertos son 

mucho mayores que los de los obre~os comunes, sería preferi
ble establecer tres tipos de beneficios en lugar de uno solo 
uniforme, a fin de que los b~nef:lr:::ios est6n en m&s estrecha 
relaci6n con los ingresos del trabajo. Los obreros podrían 
así clasificarse en tres cat~gorias: expertos,. semi-expertos 

y comunes, situando cada categor~a en los sueldos apropiados. 
r..os aportes y beneficios sedan .idénticos para los trabajado
res comprendidos en una misma categoría, pero·diferir1an de 

una a otra categoría. Este sistema es mas complejo para admi~ 

nistrar que W\O en que razonablemente puede mantenerse la uni
formidad y, por lo tanto, la cantidad de categor'.tas daber!a 
ser pequeña. En algunos países la abundancia de categor!as 

complica la labor administrativa. En otros sistema~ no se a
grupa a los trabajadores por categorías de salarios a los e

fectos del seguro social, variando los beneficios, de acuerdo 
con las pagas y lan aportes de cada obrero individualmente. 

En varios países, especialmente en los de altos niveles de vi-
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da, los lmneficiarioo. y sus patronmi 30n r¡uie.nos, en efecto, 

:mfrarran U."la gran parte de los beneficios recibidos, circuns

tancia ésta que origina las exigencias de que aportes y bene
ficios se relacionen con los sueldos, en lugar de establecer
los en un pie de uniformidad de subsistencia. Los beneficios 

uniformes han sido combatidos hallándose bajo activa discu

sión pol1tica algunos proyectos de beneficios jubilatorios re-
30 lacionados con los sueldos. 

Del mismo modo que en algunos paises se evolucionó de los bc
ne ficios de subsistencia con pruehn de recursos ( que se abo

naban a la gente pobre ca3i exclusivamente con fondos proce

dentes de cargas impuestas a los sectores m~s ricos de la po

blac.i6n ) a los beneficios uniformes sobre la base del seguro 

contribuyente sin la prueba de recursos, y que donde los nive

les de vic:µi son altos y el costo de los beneficios se cubra 

principalmente con contribuciones de la industria y de las cla• 
ses trabajadoras, la política de aportes y beneficios varia

bles de acuerdo con los emolumentos puede aplicarse en forma 

~ás·extensiva. Esta pol1tica habr!a cambiado de proveer se
guridad básica o de subsistencia a proporcionar seguridad di

ferencial. 

3 O. - E 11 1 agta..te.101.a. IJ Strnc-ia & e. d.U, c.tt te.11 a.mpliame.n.te. .tl!J u110 & 
p~oye.etoa de be.neSicioa jubila.ta~ioa ~e.La.cionado.s con 
lo.i. I>ue.ldoa; c1t Ale.man.la Occidental e..s.t:e .sútema. e.std 
ya. implcrn.tado. 
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!I-7.- CONTRIBUCIONES 

Los benefi.cios deberían extraerse, dentro de lo posible, 
de las rentas a las cuales los beneficiarios contribuyen 
qrandementa, ya sea con el pago de impuestos especiales o 
cuotas de sequro social. Toda contribución obligatoria, 
inclusive los descuentos efectuados por los patronos en 
los salarios de los trabajadores con destino al gobierno, 
es claramente una forma de impuesto. Estos impuestos es
peciales de seguridad social, que i::ualen tener carrtcter de 
capacitación, se aplican apoyados en el principio de "be
neficio". :iejor ser!a relacionarlos con todo el sistema 
impositivo para asegurar as1 su distrihuci6n equitativa 
entre los diferentes sectores de la población. Esto ayuda~ 
r!a a determinar las proporciones en las cuales los gastos 

deben ser sufragados por los individuos pertenecientes a 
las clases beneficiarias, por los patronos y por las gran
des sociedades comerciales, coMo tarnbi6n por los fondos de 

la renta pública. Las riquezas deben pasar de qui~nes las 
poseen, a los sectores mas pobres de la comunidad y, espe
cialmente cuando la renta se distribuye en forma justa y e

quilibrada entre los diferentes sectores, estos recursos son 
transferidos entre aquellos que escapan a las desgracias y a 
los que son victimas de las mismas. 

Las contribuciones especiales no son, en realidad otra casa 

que impuestos. Pero cuando ~stas están directam~nte rela
cionadas con los beneficios se aceptan sin protestar y tie
nen sus ventajas psicológicas, ya que ~estruyen el estigma 
de la caridad al despertar en los beneficiarios la sensaci6n 
de que percibir beneficios normales es un derecho adquirido. 
Puede tambión significar un obsU.culo para las peticiones 
desrazon.:ibles da mayores beneficios por cuanto ello implica-
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ria mayores contribuciones: pero este obstáculo es solo c
r~caz cuanuo las contribuciones equivalen a una parte ele
vada de los gastos totales. En los sistemas de sequros con 

beneficios variables, suele haber una estrecha relación, aun

que no necesariamente de exacta proporción, entre los bene

ficios y las contribuciones~ 7 

31.- A4l. 4u.ce.de en e.e. .6.ü.tema. de. 1,egu.11..i.da.d .&oe...ia.l me.xlc.a.no. 
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II-8.- ASISTE:lCIA PUBLICA 

La asistencia pGblica constituye una inevitable y pennanen

te caracter!stica en todo sistema de sequridad social. Su 

prop6sito es reforzar los recursos de los individuos y las 

personas a su cargo, a f!n de que puedan arreglarse para vi

vir, o bien, cuando carecen de recursos, que les alcance pa

ra su subsi3tencia. En toda comunidad hay siempre gente cu·· 

yos medios son de tal naturale:!a que a veces se sienten ne

cesitados ele ayuda, y ninguna medida individual de previsi6n 

o sistema colectivo de seguro social cuenta con la sufici~n

te amplitud o flexibilidad para hacer frente a las incerti

dumbres y contingencias que la vida implica. Los beneficios 

del seguro social que se satisfacen en cumplimiento de un de

recho estful calculados sobre la base de promedios tomados de 

la comunidad entera, y si bien pueden ser adecuados para la 

mayoría, resultan tambi~n insuficientes para algunos. Tales 

insuficiencias pueden subsanarse únicamente tomando en consi

deraci6n circunstancias especiales o individuales, debiendo 
adaptarse la ayuda a necesidades variables. El !TIOnto consi

derado como ~sencial para la subsistencia difiere segtin ~a 

productividad y niveles de vida de un país, roas altos en los 
pa!ses ricos que en los pobres, y mayores en la actualidad en 

pa1ses adelantados, debido a su productividad mucho m!s gran
de ue lo que era hace una generaciOn o un siglo atrás. La a

yuda a los necesitados es la forma !ITT\s antigua de la seguri

dad social~ Es la expresiOn natural de la simpat!a humana, 

de la caridad y de la compasi6n; un elemento de todas las re

ligiones, basado en el reconocimiento de la interdependencia 

mutua. 
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Si la seguridad social dehe ten~r el rn~rito de la certidum

bre, a la asistencia pública le corresponde el de la flexi
bilidad. Debiera, sin embargo, reservarse ésta para el re

manente o minor1a de personas cuyas necesidades, por cir
cunstancias especiales, no pueden ser satisfechas adecuada

mente por el seguro social u otros sistemas corrientes de 

beneficios. Además, aunque sea inteligenter:iente administra
da y se le quite las asperezas de los viejos m~todos de ayu

da a los pobres, la asistencia pública no ha logrado todav!a 
agradar del todo y, además, para acbinistrarla cm dr~bida 

forma se requiere un p·ersonal numeroso y altamente adiestra

do. Su uso, oor consiguiente, debier;;i. li:nit<irse a un m!ni.

mun. Siempre que se produzca el caso de que un crecido nd

mero d~ pe·rsonas con idénticas neccsidadé!s se hallen reci
biendo ayuda p!iblica, debiera pensarse en el modo de encon

trar. la f~rmula. de ~ituarlas al m~rqen de la ayuda pública. 
con todo, ·en las primeras etapas de cualquier sistema de se
guro social tal cosa no siempre resultaría factible. Por e
jemplo, al otorgar pensiones de vejez por los m6todos del 

seguro contribuyente, se hace indispensable cumplir un pe

riodo m!nimo de contribuciones, que es por lo ~eneral de va
rios años, para tener derecho a pensión; de manera que las 

personas que al comenzar a funcionar el sistema se hallaran 

próximas a la edad pensionable, podr!an verse impedidas de 

aspirar a tal be~eficio. En consecuencia, mientras el siste
ma no alcanza su efectividad total, debe continuarse con la 

ayuda a los necesitados. 

En todo pa!s donde l~s servicios de ayuda pública adquieren 

elevada proporciOn y el seguro social es practicable, se pre
senta siem~re el caso de tener que examinar las principales 



partidas de gastos, a fin de determinar cual~s de ellas puc
de\l pasar a dep~nder del serruro y otros sistemas, sin <JUC e
llo i!:iplique la aplicaci6n de la prueba de recursos. Del 

mismo modo, cuando los gastos ue la asistencia pública aumen
tan mucho, corresponde investigar las causas con el objeto 

de reemplazar la asistencia con otros m~todos. Una de las 
causas del aumento es la inflaci6n, la cual, al reducir el 
poder adquisitivo, sobre todo de los ueneficios uniformes del 

seguro social, influy·:::i:1 en imponer a mayor número de perso
nas la necesidad de recurrir a la asistencia pública. El re

medio de esta situaciOn es au1'lentar el vollimen de los benefi
cios a medida que sube el costo de la vida. Otra causa del 
aumento an los gastos ce la asistencia 2ública es la enorme 

desocupaci6n que entrañan las intensas y largas crisis, con 
la consecue:icia de que muchos obreros llegan al límite de su 

derecho a los beneficios por desocupaci6n. En esto caben <los 
medidas de mayor importancia. Una de ellas: prolongar el pe
r1odo de •ralidez de los beneficios del seguro y aumentar úl 

porcentaje de desocupación en que el sistema se basa, a fin 

de que, por medio de mayores contribuciones, puedan acumular
se mayores reservas durante las buenas épocas. Y la otra: que 

el gobierno aplique sus recurso3 econ6r1icos y controles para 
reducir los largos períodos de desocupación. 

La administración de la asistencia pública hoy d!a ha mejora
do notablemente en muchos pal'. ses, en comparaci6n con los ;né

todos de los viejos siste~as de socorros, a los ~o0res. En el 
siglo diecinueve, y aG.n en ~pocas m~s recientes, el socorro 
a la pobreza era magro µor demás, !i~itado con frecuencia a 

lo que a dur.as penas podfa mantener al cuerpo G.nido a su alma. 
tan ingratas eran las condiciones aµlicadas, que las personas 

con sentido del respeto propio, adn estando necesitadas, ha-
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cían todo lo humanamente posible para evitar el estiqma del 

pauperismo, a menos que sus privaciones las llevaran a la 

clesesperaci6n. Flotaba en el ambiente la convicci6n de que 

los pobres eran los responsables de su propia pobreza, y 

que Gnicamente los manirrotos, la gente inconp~tente, recu

rr1a al socorro de la pobreza. Esto contribuy6 a crear un 

mal concepto entre la gente decente, dando lugar a r1uc se so

licitara la aplicaci6n de medidas extremas rara eliminar to

do cuanto se consideraba censurable, as1 como la adopci6n 

de sistemas de seguro social que permitieran otorgar benefi
cios sin la ;1umillante investigación de los recursos indivi

duales. 

Se ewpez6 entonces a reconocer en forma creciente que por 

obra del sistema econ6mico muchas personas dignas y con con

fianza en s.1 miflmas se hallan sujetas, sin culpa alguna, a 
perder sus empleos e incapacitadas para proporcionarse para 

s1 y sus familias, los más elementales medios de vida. De 
manera que en un peri6do de dura crisis industrial muchos o

bre~os, inclusive los expertos, que de ordinario perciben 

altos salarios y están en situaci6n de darse buena vida, pue

den en algt1n momento quedar sin trabajo por muchos 111es~s y, 

por ende, encontrarse con sus economías agotadas. Como es 

natural, a estos obreros tiene que caerles mal verse trata

dos por funcionarios de la ley de la pobreza como si fueran 

vagos degradados¡que buscan vivir de la caridad pablica. Lo 

que en verdad ansían es trauajar y mantenerse por s1 mismos. 

Uno de los mayores cambios haLitlos i1a sit1o el de ad:ílinistrar 

el sistema en forma m~s humana, quitándole cuanto tenia de 

degradante. En la actualidad suele aplicarse la prueba de re -

cur»o.;, .:;:ita :Je hace por simpatía y en consideraci6n 
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de las dificultados de los necesitados. Se investigan los 

recursos individuales, no obstante lo cual los principios y 

actitudes que se adoptan son :náo; libe_rales. As!, ponga."llOS 

por caso, al solicitante no se le exige que consuma sus pe-
1ueños ahorros, ni que venda o hipoteque su casa antes de 

concedérsele la ayuda. Los parientP-s fuera de la familia 

inmediata quedan, pues, de más en más, aliviados en su obli

gaci6n de contribuir a su mantenimiento. Las dscalas de pa

qos ha.1 sido a menudo elevadas por encima de las primitivas 

rolaciones de lod indiqentes, ~ara proporcionarles un m1ni

mw1 sufici~nte con que atender su salud y mantener su decen

cia, habienüo sido m~q uniformadas en el deseo de eliminar 

incertidumbres, decisiones arbitrarias y variaciones ~n las 

asignaciones por capric~os o estados tle fulimo Je los funcio

narios de la administraci6n~ 2 

Sin embargo, aun as!, quienes reciben servicios de la asisten

cia ptlblica parecen sentirse re~ajados en su condici6n social. 

1\sirtismo, mientras en algunos lugares las investigaciones de 

necesidades individuales se efectúan por conducto de un perso

nal social profesionalmente habilitado en otros esa gestión la 

llevan a cabo funcionarios locales con otros cargos y, en con

secuencia, se notan grande:; diferencias en la eficacia con que 

se administra la asistencia pública~ 3 se fija el importe de 

los liancficioi:; y se aconseja y se guía a los beneficiarios. De 

igual mo0o, existe anormaliuau al determinar categor1as entre 

r¡uien~s :1an ce reci!::>ir ayuda. Y, como resultan te de tales a

r.orna Has y fallas, algunas personas quedan sin recibir ayuda, 

pe~e a que sus necesidades son iguales, c~ando no más· reales 

H. - F :i.1:c'.,w1e;i:ta.t.ae11 te e.l. go ó.i.vrno me.x.i.c.a.no :ia a.bo!1.dado u.to4 
tt,.,pec.toó obte.n.i.lndo&e logJt.04 de. c.01tli-ide.11..a.c..l6n. 

33. - En .'.léxico u 11oto1t.la. uta .6 i.tu.ac.-l6n Jte& nec.to a. lo4 Hlt
v.lc.-lot. 6umi.nü.t11.ado,<, en la6 ~J!1..rndo c..i.1tdade& IJ ~e1r.v.i.-
c.ú1 l Je. que .H. "dü6·'1.Uta." en pcbla.c..i.one.4 peque.i'ia,., ele ma.
JlLO ~ .'f.e.c.u.'1.3 o~ ec.ott6m.ic.o L 
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y urgentes, que las de muchas de las que la reciben. Se re
quiere, pues, mayor coordinaci6n y mayor amplitud en el cam
po de acción para asegurar una ayuda equitativa a todos aque
llos cuyas necesidades sean semejantes. 

Las mejoras logradas han reducido considerablemente la encar
nizada hostilidad de que era objeto la prueba de recursos, a 
pesar de lo cual la tendencia de la opini6n social se dirige 
cada vez más hacia el seguro social y otros sistemas carentes 
de tal procedimiento pr~vio. A la asistencia pOblica se la 
considera como un a1timo recurso o sistema remanente para aten
der las necesidades de aquellos que no cuentan con otra pro
tección. La asistencia, por lo tanto parece ser la parte de
creciente de la seguridad social. 
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II-9.- BENEFICIOS 

Salvo que medien poderosas razones para lo contrario los be
neficios de la seguridad social debieran pagarse en efectivo 
y no en especies. Este m~todo de pago deja en los individuos 
y las familias la responsabilidad de distribuir sus recursos 
en la forma que consideren mejor en reiaci6n con las necesi
dades. Es posible que se cometan errores, que haya abusos 
tales como gastar demasiado en bebida y tabaco, y no lo sufi
ciente en alimentos y ropa; pero la gran mayoría de las perso
nas atenderá a sus necesidades mucho mejor por decisión propia 
que llevada de la mano por el estado, 

Entre las principales excepciones hay ~ue contar a las perso
nas achacosas sin familia, huérfanos sin parientes o padres a
doptivos y gente mentalmente anormal, todos los cuales pueden 
necesitar ser internados en alguna instituci6n donde se les a
comode y atienda. Otro beneficio que debiera darse en espe
cies, es el de la atención médica y la hospitalizaci6n, cuya 
necesidad var!a tanto entre individuos y familias, que alguno 
de .ellos, aun disponiendo del dinero necesario, gastan tan po
co en atención m~dica que terminan por arruinarse la salud. 
Esto podría evitarse en gran parte si los servicios m~dicos 
f'::esen gratuitos, o subvencionados para que resultasen bara
tos. "La provis:il'in de lec.:he, jugo de naranja y aceite de h!ga
do do bacalao ,;iara las criaturas, F.obre ser cosa fácil de ad
t:>irdstrar aseguita una nutrici6n t«mveniente en forma m&s efi
caz que dando a las familias ur, import~~ equivalente en dine
ro"~4 

Las contribuciones y los beneficios en efectivo deben ajustar
se a los cambios que sufra el poder adquisitivo de la moneda. 

31.- Aunque no lncluidoa en el al6tema bl,~co de aegu4o ao-
c.i.al e&.toa be11e 6..[c.i.o& -0uelen & e.tr. -0 ubve.nc.lotia.do<\ o pito· 
po'Lc.loita.doó g4a..tu.i.tainentr. c.011 múl.tiple..b l.im.ita.c.ione& 
poi!. el gobi.e.11.no mex.ic.ano. 
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Durante los años de inflaci6n de la posguerra el valor real 
de beneficios ha caído tanto en algunos pa!ses, que la pér
dida ha alcanzado a una tercera parte o m&s. Es indeseable 
efectuar frecuentes cambios en el monto de los beneficios 
en efectivo. Sin embargo, correspondería hacer reajustes, 
generalmente, cuando su valor real se ve alterado en un 10 a 
15 por ciento. Y cuando se aumentan los beneficios en efec
tivo, debe hacerse el correspondiente aumento en las contri
buciones¡ de lo contrario, el estado tendría que sufragar una 
parte mayor aún, de los gastos. Todo déficit resultante de 
demoras en efectuar los ajustes oportunos, debe razonablemen
te correr por cuenta del gobierno, por su responsabilidad en 
no mantener la estabilidad en el valor de la moneda. 

La existencia de grandes reservas financieras en el fondo de 
un seguro social no justifica por s1 sola un aumento en los 
beneficios en efectivo, ni tampoco la reducci6n en las con
tribuciones. En los años iniciales, de un sistema contribu
yente de pensiones a la vejez, por ejemplo pueden acumularse 
grandes reservas; y aun cuando los cálculos demuestren la so
lidez del sistema, esas rese:vas tendrían que necesitarse en 
años posteriores~S Aumentada a las pensiones en los primeros 
años destruir!a la solidez del sistema. 

35.- Sltua.c.i6n 6~nanc.ie11.a. que c.0~11.e¿ponde a. ta. ~ea.tidad del 
InU.i.tu..to Mu.lea.no del Se.guito Soc..i.at a. to& 27 a.ño.& de. 
inicia.do ¿u. ge.¿tl6n. 
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. II-10.- NECESIDAD DE COORDii~ACION 

Los sistem•1s de seguridad social de L.)do pa!s debieran coor
dinarse de manera que permitan eliminar anomalías e incon
sistencias y subsanar cualquier falla. Debido al crecimien
to fragmentario de los sistemas de seguridad social, es co
man aplicar diferentes principios a diferentes partes de los 
mismos~ 6 

La coordinación resulta menos dificultosa en paises con cons
tituci6n unitaria, que en los que se rigen por constitucio
nes federales, donde la legislaci6n y la situaci6n no son las 
mismas en todas las provincias y estados. Con todo, es esen
cial para todos los pa!ses efectuar de vez en cuando una re
visi6n de sufl si steJT1as de seguridad social, a fin de que "Los 
servicios sociales existentes (puedan) hacerse de una vez más 
beneficiosos e inteligibles para aquellos que los reciben, y 

más económicos en su administración. 

Las pol!ticas y principios en pr4ctica en varios países mues
tran casi todas las variedades posibles. Parte de la raz6n 
se debe a que los sistemas de seguridad social organizados 
por los gobiernos, excepción hecha de la asistencia ptlblica, 
son de reciente creaci6n, debido a lo cual se encuentran toda
v!a en su per!odo experimental. En reiterados casos los pro
pósitos esenciales no han sido claramente encarados. Las le
yes, aprobadas en distintas circunstancias políticas, fueron 
hechas, por lo general, para determinadas situaciones socia
les y econ6micas. Result6 de ello inconsecuencias y anomal!as, 
y, si bien en algunos países se adoptaron amplias medidas de 
coordinación las mismas fueron muy contadas y a largos inter
valos. 

36. - Como a u cede en t.oa d.iveJr.1>01> Mgan.l.\11106 del. &útema me
x.ic.ano de &e.ga~.idad 4oc.ial, Jtec.Audec.ilndo4e e.ate pAoble.
ma en !o4 de..&rnembJtado4 a.ütemaa ce.ntAo y <"iudameJt.icano.s. 
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una vez que los sistemas han estado en funcionamiento duran
te varios años y que la gente se ha acostumbrado a ellos, 
cualquier cambio que se proponga, siempre que involucre re
ducci6n de algunos de los beneficios, tropezar§ con una pode
rosa resistencia política, aun en el caso de que su importe 
permitiera solventar las necesidades más urgentes o hacer 
factible la reducci6n de impuestos. Siempre que la ocasi6n 
"sea" propicia pol!ticamente, convieni::i hacer un ajuste en 
los sistemas de seguridad social, con objeto de ponernos en 
mayor armonía con los objetivos esenciales. 

Debe hacerse resaltar que la aplicaci6n de principios b&sicos 
y planes de acci6n no implica uniformidad de sistemas v méto
dos en todos los países. Cada país tiene su propia situa
ci6n económica y adopta sus propias actitudes pol!ticas y so
ciales, que son las que determinan los sistemas y métodos que 
m~s le convienen. Los m~todos son ~usceptibles de diferir 
considerablemente de un país a otro. Lo esencial, sin embar
go, es que cada país a su manera proporcione una seguridad 
básica a los necesitados. 

Los planes de acci6n y principios expuestos, serán posible
mente considerados como discutibles. En la etapa actual de 
la evoluci6n de la seguridad social, esto es aconsej .11.ble, e::;
pecialmente para poder determinar el mejor uso <le los limita
dos recursos disponibles y consolidar una conveniente amalqa
ma de responsabilidad pGblica, esfuerzo voluntario y resp~n~ 

sabilidad individual. 
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III-l.- SEGURO SOCIAL 

El seguro social es parte de la seguridad social. Su rasgo 

distintivo consiste en que una gran parte de sus gastos se 

financ!a con contribuciones de los beneficiarios o, en nom
bre de éstos, por sus patronos, as! como en la relax!:!.6n exis
tente entre beneficios y contribuciones. Otras partes da 

la seguridad social las financ!a el estado con el producto 
de impuestos, no estando, sin embargo, los beneficios liga
dos a contribuciones especiales! 

Ha estado de moda en los tUtimos años discutir si el térmi

no "seguro" debe utilizarse como titulo en los sistemas con
tribuyentes de seguridad social. Las expresi.ones "seguro so
cial 11 y 11 seguro nacional" significan algo que es diferente 
del "seguro privado"~ Lo que se necesita, pues, es estable

cer las diferencias en forma clara, a fin de que cada expre
sidn pueda utilizarse con propiedad y no induzca a confusln

nes. El t~rmino "seguro soc.í.al" sería conveniente debido a 
lo generalizado de su empleo, y tiene posibilidades de man
tenerse ante el hecho de que los argumentos esgrimidos en su 

contra son fáciles de deshac~r. Mientras se empleen los ob
jetivos "social" o "nacional" no puede haber confusí.6n posi

ble. 

Los principales argumentos promovidos en contra de describir 
a los sistemas contribuyentes de seguridad social como una 

forma de seguro, consisten en que las contribuciones son o-

1. - En todoa loa pa.úe.6 del mando a ea cual 6ue.Jte. la. de.nomi
na.c.l6n que. 6e. a.dopte. taLe.6 como Camialone.6 de. Se.gulf.o, 
I na.tltutoa de. Se.gulf.ldad So c..{ al, Se.gu.1r.o .IJ~ic.ional, .\i.i.nü
.te.Jti.a de. Pe.na.lone~, e.te., et aúte.ma de fii.11ancia.m.len.to 
e.a ahn'.U.M, valti.ando en c.1tanto a. polt.c.e.nta.je.6 de. c.on.tltl
buci6n de a.cuvtdo o.t li.Ü.6 g o e.u b.leJLta. 

2.- Vlaae. polf. e.je.mpla Atan T. PeAcaak. »rhe economica 06 
natlonal b1aa1r.ance". LonJJtea 1952. p. 'l9, donde el em
pleo de.! tlmnino "~ega1ta" como ~uc.ede en el aiatemo. in
!Jle.6 de Segult.o Na.c.iotta.!, ~e CJLLtica. poi! útexa:c.to e. .lmp1to
ric. 
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bligatorias, lo que equj vale a impuestos que el estaáo per·· 

cibe, "J que desde el momento "J1.ie las contrib\tC.i ".Jnes d~ los 

beneficiarios no alcanzan para cubrir los rie1'J<Jos, t:il esta

do asume la responsabilidad por la diferencia, que puede 

ser de un importe incierto y que, en general, sufragan to

dos los que pagan impuestos. Estas cuestiones se tomar~n 
en consideración, no tanto para combatir los argumentos en 

contra del empleo del tli:rmino "seguro social", lo que que

dar!a relegado a un ejercicio de terminología, sino para ha

cer resaltar las semejanzas ~· diferencias entre el seguro 
social y el pri11a.do. 
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III-2 .- COMPARACION CON EL SEr;URO PRIVADO 

El elemento b&sico, comdn al seguro privado y al social, es 

ponerse a cubierto de los riesgos. Las diferencias entre 
ambos son esencialmente las del mátodo. En el seguro priva

do los riesgos se mancomunan y las contribuciones se pagan 
voluntariamente a poco m<is o menos igual volumen por aque
llos cuyos riesgos son aproximadamente los mismos. Se puede 

tomar seguro por mayor o menor suma, pagando correspondiente
mente mayores o menores contribuciones, según recursos, cir

cunstancias y estimaciOn de los riesgos que se corren~ 

En el seguro social los riesgos también se mancomunan ?ero 

grandes categor!as de personas se hallan protegidas por una 

contribución estipulada, sin hacerse mayores distinciones en 
las posibilidades de riesgos entre grupos o individuos. As1, 
en algunos paises la roayor!a de los riesgos de toda la pobla

ción se cubren con una contribución uniforme salvo cuando e
xisten diferencias entre hombres, mujeres o jóvenes, as! co

mo entre empleados, empresarios o no empleados. En otros 

países, sin embargo, los subsidios se pagan a menudo teniendo 

en cuenta las posibilidades de riesgos, variando los benefi

cios según los salarios en lugar de abonarlos a un tipo fi

jo~ De esta manera, las industrias que han tenido poca deso
cupación pagan menos contribución en concepto de desempleo 
que aquellas cuya falta de trabajo ha sido mayor~ Por ejem-

3.- La Ley del Segu11.o Soc..i.a.l mexicana. eata.blecc. la poalbill
dad de aegu11.oa óa.culta.tivoa que pueden aeft. cont1t.a.ta.doa 
lndivldua.l o c.olec.tiva.mente. 

4.- Aal au~ede en el aiatema mexicana en et cual et po1t.c.en
taje de c.on.t1t.ibucl6n paft.lt la 11.a.ina de. 1t..i..e.agoa pJto¡{ea.lona.
lea ae ói]a de a.cue1t.do a la.a poaibllldadea de que el 
1tü.ago oc.uft.Jr.a. de a.c.ue.11.do a.l gi.'l.o de la emp1t.ua.. 

5.- Pa.11.t.lc.ula.11.mente e.n et aú.tema. nOJt.te.aineit.lcano e lnglu. 
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plo, se acostumbra, bajo el sistema de compensación por de
sempleo de algunos estados, reducir las contribuciones a las 

empresas comerciales que mantienen un buen record de empleo 
y pocas y bajas reclamaciones al fondo. Esta costumbre se 
adopta tambi~n con frecuencia en el seguro de accidentes en 
las industrias, lo que ~e hace a guisa de estímulo a los pa
trones para que mantengan altos niveles de seguridad. Algu

nas firmas comerciales con buenos records de seguridad pagan 
contribuciones reducidas, que varían de una industria a otra 
segUn los riesgos a que se hallan expuestas~ 

En el sequro, ya sea privado o &acial, las contribuciones siem
pre guardan relaci6n con los beneficios. Esta relación se ha
ce fuerte solamente cuando los beneficiarios contribuyen en 

forma sustancial a los gastos, y se debilita el seguro social 
cuando el estado toma a su cargo la mayor responsabilidad fi
nanciera. Es, sin embargo, frecuente estimar oportuno que el 
estado cargue con una parte de los gastos, aunque al hacerlo 
resulta mayor la diferencia entre el seguro social y el segu
ro individual privado, ya que en este último caso la posibili
dad de riesgos, las contribuciones, los tipos de interés y los 

beneficios constituyen los elementos esenciales, y que a po
bres y ricos se les trata por igual en igualdad de posibilida
des de riesgos y que los beneficios guardan relación calculada 

con las contribuciones? En el seguro social las necesidades 
son mán acentuadas, no manteni~ndose relaci6n matemática entre 

las contribuciones y los beneficios. La seguridad social se 
aproxima más al seguro privado, de agrupaciones que al seguro 

privado individual. 

6, - P1v1.ticula.11.me.nte. e.n e.l 4.ü.tema. t1H!.xú~.a.1t0. 

7.- Cuando lo6 6l!tema.' 6e aplican a 66lo llmltado6 6ectoJt.e6 
de la poblacl6n, e! l6glco que el E6tado ca.11.gue con una 
paJt.te. gM.nde de lo6 ga.4to4, pue6 ello 6 eJt.1.a .lnjtt6to pa.Jr.a 
i.06 H.c.tolt.e4 no p11.ategldo~ o lnveMa.mente, 6i. lo!. .6.iHe
ma6 6on de ca.4dcte11. gene11.a.l y amra11.an a tado~ aquella6 
cuyo.& .inglf.e.4 o~ e.&tdtt po t debajo de. irn nlve.t dete.Jtmi.na.do, 
ltu. con.tlllbuc..lane& de.l E1.tada de.ben 6e.Jt. mayol!.C~. 
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En el seguro social, las contribuciones dan el derecho a los 

beneficios¡ de manP.ra que quienes no aportan o lo hacen en 

forma inadecuada, no perciben bene;icios. En algunos siste
mas, todo participante debe efectuar una cantidad mínima de 

contribuciones antes de adquirir el derecho a los benefi

cios~ Esta regla es frecuente en los sistemas de pensiones, 
en que las contribuciones deben hacerse durante diez aros, 

u otros períodos estipulados, para adquirir el derecho a la 

pensión. Ademas, los beneficios del seguro por desocupaci6n 

o enfermedad sólo pueden retirarse durante un período deter
minado, que suele ser de ocho semanas, tres o seis mesesi no 

se recupera el derecho al beneficio sino hasta haberse paga
do un determinado ndmero de nuevas contribuciones? 

En el seguro social, las consideraciones de orden social pa

san por encima de los principios del seguro privado cuando 

se pagan mayores beneficios a un hombre con familia que a o
tro sin personas a su cargo, aunque ambos hayan contribuído 

en forma igual. E~ algunos sistemas en que contribuciones 

y beneficios se fijan con diferentes niveles segan la catego

r!a del sueldo del trabajadcr, los beneficios pueden resultar 

más favorables a los trabajadores de bajos salarios, que es

t~n, en efecto, subvencionados por los de salarios m~s altos!º 

8.- Tal lf como au.cede en el a.latema mexicano paJi.a loa Ji.amoa 
de en6eJt.meda.d geneJt.a.l, matetnida.d, invalidez, vejez, ce
aa.ntla y muette pot lo que ae 4e&leJt.e a la pteatacl6n 
eco n6mica. 

9. - Aa.l. e.&ta.blec.ldo poJL la Le.y del Segu.Jt.o Social me.xi.cana 
te.6etente. a tiempo de catlza.ci6n lninte.tJi.u.m~ida pa)La 
dete~ninadoa bene.6lclaa o a la canae.Avacl6n de de.Ji.echoa 
en cuanto a la compu.taci6n de antlgue.dad en cotizaclonea. 

10.- Ett e.iaüte.ma le.g.i.ala:t.lvo mu.le.ano en mate4út de aegu!t..i.
da.d aoc.la..t., ad:n cuando no Hita.ta. eapecl6ic.a.mente ma.yMel. 
bene6icioa pa11.a. uegu.'l.a.do~ c.on ma.yo11. c.a.11.ga de 6a.m.ilia:, 
6.l 5avMec.e a lo6 mümo6 de ba.jo.!i aa:lal!..io~ en e.u.ante no 
!6 g11.a.uabte pa4 ningan concepto et aala.11.ia m!n.imo eatable
cido& pa4a cada ~egl6n de l~ Repabtic.a., poJt. ta. comiai6n 
e.o t11.ea pon dien.te.. 
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Cuando se inicia un sistema de pensiones a la vejez sobre u
na base contribuyente, la financiación pot lo general se de

termina mediante cálculos matemáticos sobre las contribucio
nes posibles durante la vida activa de los afiliados, a pesar 
de lo cual los que se encuentran un tanto avanzados en la 
última mitad de su vida perciben también la pensión completa 
al jubilarse, aun en el caso de que hayan contribu!do tan s6-
lo durante un corto período de cinco años. su beneficio, 
pues, supera al que les habría correspondido de acuerdo con 
los niveles establecidos por los c~lculos, resultando así fa
vorecidos frente a los que contribuyen durante toda su vida 
de trabajo. El déficit lo nivela el estado con fondos de los 
impuestos generales, o bien se cubre con los pagos efectuados 
por los contribuyentes de largo término! 1 

11. - Como &e ha. mene.lona.do et Se.guito Soc..lat mu.le.a.no exige. 
a &u4 a.4eguJtado4 una. c.ot.lza.c.lón pJtev.la de 500 H.ma.na& 
palta tenelt de1tec.ho a. la pen&lón po~ vejez, 1tequ.l1tiendo 
a&.lml&ma un m~nlmo de edad de 65 año& cumplido~. Pelta 
u 611.ec.uente que e! a.aegu1ta.do en et l..Cmlte de edad o 
ba.j o el múmo ,H, encu.e.ntlta. inc.a.pa.c.lta.do pan.a de& empe.
la.IL un a.de.cu.a.do 1tendimlento la.bo1tal y na tenga la.4 500 
Hmana.4; en ute c.a4a ba&.ta.1r.'111 150 &emana& c.o.tü.adcu 
pa.Jta. que ae Le c.onc.eda Lo que &e e.once.e poma pen&i6n de 
.<.nvat.ldez. 
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III-3.- CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 

Las contribuciones a los sistemas de seguridad social son 
por lo general obligatorias, motivo por el cual pretenden 
algunos que el ténnino "seguro" es inapropiado. Declaran 
que nadie está en libertad de ajustar sus contribuciones al 
c&lculo de sus propios riesgos o a las posibilidades de sus 
recursos. La contribuci6n, por su carácter de obligatoria, 
debe considerarse un impuesto. 

como pago obligatorio al estado, la contribución tiene as1 
una de las características del impuesto, pero debe conside
rarse también como pago o precio del derecho que dá a deter
minados beneficios en determinadas contingencias. De esta 
manera el seguro social se asemeja al "seguro obligatorio de 
los conductores de autos que CL,bre daños a terceros" 12 - o 
al seguro exigido en algunos países a los patronos para cu
brir. su responsabilidad en los accidentes de trabajo. El 
ser obligatorio no le disminuye su condición de seguro con
tra riesgos, difiriendo mucho los pagos que se hacen ~ara cu
brir riesgos de los impuestcs, que forman parte de las rentas 
generales de un país y se emplean en una multiplicidad de 
propósitos. 

El término "seguro social" sería inadecuado para un sistema 
en que se abonan beneficio:; con fondos de las rentas ordina
rias del estado. En muchos istemas, sin eMbarqo, figuran 
contribuciones por parte de los beneficiarios, aunque la pro
porción de los gastos totales 1ue se sufraga con estas con
tribuciones varia notablemente, como se ver& m~s adelante en 
este capítulo. En algunos sistemas la proporci6n de los qas
tos totales que cubren los beneficiarios es elevada, mientras 
que la sufragada por los patronos y el estado es baja. En o-

f 2. - En .IU!.gla111e11 to~ de gobivrno de loó Et..tado ~ Utti.dot. de 1VM
tean1l1t.tca !f paíM!6 eUll.opeo~. 
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tras, son los patronos y el estado ~uienes financian mayor
mente los beneficios. cuando es qrande la proporci6n que 

soporta el estado, sobre todo cuando se compromete a cubrir 

los déficits para quebrar el enlace entre los cálculos mate
m4ticos y las contribuciones de los beneficiarios, el ele
mento de seguro en el sistema resulta entonces insiqnifican

te. Este elereento es mayor cuando lo~ beneficiarios contri
buyen en grandes proporciones a loe gastos totales. 



III-4 .- CONTRIBUCIONES DE LOS TRAB/\Jl\DORES 

Tanto las contribuciones de los trabajadores como en gran 
parte las de los patronos en nombre de su personal, son sa
larios diferidos. El consumo actual se reduce con objeto 
de que el consumo futuro pueda aumentarse en momentos de Ma
yor necesidad. Si el sistema de seguro social se aplica so
lamente a algunas partes del pa!s o a algunas de sus indus
trias, puede surgir entre obreros y patronos una tendencia a 
trasladarse a otras regiones en busca de una situaci6n m~s 
favo~able en los salarios; pero tal tendencia, de llegar a 
presentarse, carecer!a de im~ortancia, debido especialmente 
a que los sistemas de seguro social se aplican con frecuen
cia a zonas e industrias donde la situaci6n es mas atractiva 
para la mano de obra. La tendencia, por lo tanto, desapare
ce cuando el seguro social se extiende por todo el pa!s. 

Un punto vital que debe considerarse al planear el seguro 
social es el importe con que obreros y otros beneficiarios 
están en condiciones de contrib·Jir. Esto podrli determinarse 
por los niveles de los salarios, aunque otro factor a tener
se en cuenta es conocer hast~ qu~ punto los beneficios pue
den compensar los gastos ·1ue hayan cubierto anteriormente con 
el importe de sus sueldos para el mantenimiento de padres an
cianos. En los pa!ses donde los niveles de vida son bajos y 

donde los salarios de ~uchos obreros apenas lle~an al nivel 
de subsistencia, a 103 trabajadores sólo l~s es posible so
portar pequeñas contribuciones, siendo ésa una de las razones 
por las cuales los pa!ses pobres dif!cilmente adoptan siste
mas amplios de seguridad social y se limitan a cubrir uno o 
dos riesgos/ 3 

13.- La 6olucl6n adoptada pot el ~l6tema. mexicano 'earecto 
a.t ~a.la.11.lo ndnlino no g1ta.vable pa.1tece ~el! la m,fl a.decu.a.
da ~ali.a La adopcl6n de alatemaJ de 6egutldad inte~11.al. 
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En los patses con mayores niveles ue vida, las contribucio

nes pueden ser de m&s importancia y el sequro social puede 

cubrir más riesgos, as! corno proporcionar mejores beneficios. 

Si se trata de adoptar el sistema de contribuciones unifor
mes, el factor decisivo reside en lo que el obrero común es

tá en situaci6n de desembolsar. Los obreros expertos pueden 

contribuir con mayores sumas. En muchos países las contri
buciones varían seqQn los salarios (a menudo se fijan en un 

determinado porcentaje) variando los beneficios en propor

ción con las contribuciones. Cuando las contribuciones se 
establecen principalmente sobre una bafie de uniformidad den

tro de la capacidad de los obreros comunes, la contribuci6n 
asignada a las mujeres es menor que la de los hombres en con
sideraci6n a su promedio más bajo de salarios! 4 

cuando las contribuciones de trabajadores y patronos son re

gularmente iguales y, juntas, cubren cerca de las dos terce

ras o tres cuartas partes de los gastos del seguro social am
plio, las de los trabajadores suelen situarse en los alrede

dores de 4 a 5 por ciento del promedio de sus salarios. Cuan

do se agregan las contribuciones de los patronos el total vie

ne a igualar un 8 a 10 por ciento del promedio de los sala
rios! 5 Esto constituir!a una base oara cubrir la mayoría de 

los riesgos, incluso los de la vejez, aunque no los subsidios 

familiares y los servicios de salud. Cuando las contribucio
nes son uniformes para obreros expertos y comunes por igual, 

el porcentaje queda entre un 4 1/2 y 5 1/2 de los salarios de 
los obreros expertos. En pa!ses donde la diferencia entre los 

salarios de los obreros expertos y los comunes es pequeña, el 

porcentaje de los salarios que se ~aqa en concepto de seguri-

14. - E&.tablec.ido en e.4.ta 601tma en e.t &ütema ingle& y de al
guno& pa.úe-6 euJtopeo'->. 

15. - Au.1qu.e .UgeJr.amente vaJr..la.ble &011 lo& po1Lce.1t.ta.je.-0 adop.ta
do4 poJr. Mlx.ico y una. g11.a.n ma.IJOILÍ.a. de. to& paú eó la.túto-
amvt.i can o 6. · 
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dad social es apenas ligeramente inferior para los obreros 

expertos que para los comunes! 6 cuando los trabajadores de 

salarios más altos pagan contribuciones mayores, el porcen
taje de los salarios es por lo general regularmente igual, 
salvo en los casos en que se fija un poco m~s alto, no con 

el prop6sito de proporcionar mejores beneficios, sino como 
un medio de mejorar los de los obreros peor pagados. En to

dos los países, i:nenos en los que tienen un nivel muy bajo 
de vida, las contribuciones sobre la base de porcentaje, co

mo se ha indicado antes, se consideran hallarse dentro de la 
capacidad contributiva de los obreros. 

Los trabajadores no dejan de reconocer lo razonable que pa

gar contribuciones de las cuales han de obtener beneficios 
más adelante. Al pedir a los beneficiarios que contribuyan, 

se infiere que todas las personas deben mantenerse por s! 

mismas mientras sus recursos se lo permitan. Cabe agregar 
que la proporci6n de los gastos totales sufragados por los 

beneficiarios debe incrementarse a medida que se elevan sus 
niveles de vida. Su contribuci6n, por ser obligatoria, e

quivale en cierto sentido a un impuesto que debe adoptarse 

sobre el principio de impuef to a las "ganancias" teniendo 

presente que les d~ derecho a reclamar beneficios sin some

terse a la prueba de recursos. Y si son grandes sus contri

buciones a los gastos totales, no hay probabilidad de que 
haqan peticiones irresponsables de mayores benefician puesto 

que ya saben que tal cosa implicaría elevar las contribucio-

nes. 

En efecto, al proporcionar beneficios, el seguro social re
duce la necesidad del ahorro privado en una mayor o menor 

proporción: de manera que para muchos las contribuciones que 

abonan representan una alternativa de ahorrar para su propia 
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protección. Debe observarse, sin embargo, que la implanta
ción del seguro social puede estimular el interés en tomar 
providencias para la vejes y contra otras contin~encias, as! 
como fomentar el ahorro en quienes desean suplementar los be
neficios del seguro, por lo general un tanto magro. En la 
actualidad se pueden tomar precauciones en forma realista, 
mientras que antes resultaba inrttil todo intento de hacerlo. 

Es coman criticar las contribuciones de los obreros, consi
derándolas como impuestos regresivos. El argumento que se 
esgrime es que los beneficios se financiarían más equitati
vamente con la renta general obtenida por medio de impuestos 
progresivos basados en la capacidad de los contribuyentes. 
Las contribuciones uniformes tienen, sin duda, mucha semejan
za con los impuestos mancomunados, cosa que los propios in
teresados consideran como regresiva. Asimismo, aun donde las 
contribuciones varían seg1ln los salarios, esa semejanza, por 
reducida que sea, se sigue manteniendo. Sin embargo, las 
contribuciones al seguro social por parte de l0s beneficiarios, 
tienen características que las distinguen de los impuestos or
din?rios. En efecto, se trata de desembolsos que se efectüan 
para lograr determinados beneficios, que a menudo el estado 
subvenciona fuertemente. Cuando no se logra eliminar total
mente las características regresivas de las contribuciones, 
esta:> subvenciones son modificadas. De igual mod0 ,· las contri
buciones del seguro social no deben considerarse aisladamente, 
sino relacionándolos con todo el sistema de impuestos y la <li.s
tribuci6n de la renta. Cualquier impuesto, por sí solo, puede 
ser regresivo e injusto pero los restantes impuestos pueden, 
compensar esos defectos y lo,1rar ·1ue todo el sistena resulta 

11 equitativo. 

11. - El &ü.tema de. óe.gu.Ji..lda.d óoe.lat nH?.X.leauo ,,si b.len ne Jtd.a
c.lona tM eu.otati al &eau1t.o óoe.lat eott todo et -~ütema: 
.lmpo&.lti.vo H. c.on&.ldeJtii .Ca. dút1t.i.bu.c.i6n de la. !f.e.nta [I 
!f.ela.c..lona bene~lc.lo& y c.ont~ihu.cione~. 
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1 II-5. - CONTP lBUCIO"J!;S ,11; LO~ PATRO!h)S 

:...as contribuciones de lo~ patt"onos difieren de lad del esta

do en raz6n de representar la 'nano ,le obra un costo de ¡;irouuc

ci6n estrec:1amente ligado a salarios v ocupación. Se trata, 

en ~fecto de un impuesto al empleo, que puede, en ciertas cir

cunstancias, reducir la demanda de mano de ~bra aunque no mús 
de lo ~ue resultaría de un aumento de salarios de igual impor
te. La carga de impuestos es mayor en empresas que dan empleo 

a muc~os obreros que en aquellas que, a pesar de tener iqual 

producc\6n o ganancias ocupan un personal menos numeroso! 8 

La carga de la contribuci6n se desvía total o parcialmente ha

cia el consumidor aumentando el precio de los productos, o 

bien hacia los obreros cuando se reajustan los salarios! 9 La 

extensión y rapi0ez Je tal maniobra depenue de la elasticidad 
de la demanda por parte de los consumidores, de la elasticidad 

de la mano de obra y de la fuerza relativa de patronos y obre-: 
ros cuando discuten los convenios. Al final de cuentas, cuan

do ha transcurrido el tiempo suficiente para completar los 

procedimientos de esa operaci6n, poco es por lo general, del 

punto de vista econ6mico, la diferencia que hay, tanto si son 

los patronos o los obreros 1~ienes pagan totalmente las contri

buciones como si las mismas se comparten entre ellos, ya sea 

por iqual o ateni~ndose a alauna proporción. Las contribucio
nes estful tan estreci1amente liryadas a los salarios, que si son 

los patronos quienes tienen que tomarlas a su cargo totalmente 

o en una gran parte, los salarios son correspondientemente más 

bajos, mientras que si son los obreros quienes tienen que abo-

18.- Eata ¡i~uacl6n Ji ~len apa41ce lnjuata puede nlvela46e 
mediante la 4elac.l6n eat~ec.ha de ta1 c.uotaa al 1l6terna 
de aegu4idad ioclal v al ai1tema de impueato gene4al. 

19.- Reaultando c~te un medir de evadit laa cnota1 004 lra 
pa..tlwnoa que ae m.rni6leata11 c.a~l e11 todoa lt'.l ~'atóe.l 
del mu11du. 
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narlas en su totalidad, o en su gran parte r los salarios son 
m~s elevados. 

Las contribuiones conjuntas por importantes m&s o menos igua
les de patronos y obreros tieqen con frecuencia sus ventajas 
psicol6gicas, siendo por lo general preferible a los sistemas 
que, aparte las contribuciones del estado se financian en su 
mayor parte, o enteramente, con las de los patronos, o las de 
los trabajadores, exclusivamente. Las contribuciones de los 
patronos deben verse con simpatía, debido a su influencia pa
ra fomentar mejores relaciones industriales y dar mayor esta
bilidad a la clase trabajadora. Sin el seguro social, el de
terioro de la clase trabajadora ser1a mayor en los casos de 
pérdida de ingresos por inactividad obligada, durante per!o
dos de enfermedad o desocupaci6n 
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Los gobiernos, además de sufraqar los ryastas de la asistencia 

pGblica, suelen contribuir al 3eguro social. Lo hacen can el 

fin de que puedan pagare;e beneficias más liberales de los que 

habrían sido practicables bajo sistemas financiados solamente 

can las contribuciones de trabajadores y patronos. El hecho 

de que.el gobierno contribuya influye en que los sistemas sean 

más aceptables al implantarlos, ya que la gente trabajadora y 
otros beneficiarios reconocen que sus contribucionP-s son pe

~ueñas en relaci6~ con los ue~aficios a recibir. Las contri

buciones por parte del gobierno pueden resultar particularmen

te ventajosas en los países donde el nivel de salarios es bajo 

y existen grandes diferencias de entradas entre diferentes sec

tores de la población~º Además, como la población en su tota

lidad obtiene notables ventajas del seguro social, razonable 

es tambi~n que contribuya a sus gastos. La concesi6n de bene

ficios del seguro social reduciría el nGmero de personas que 

en ausencia de los mismos, habría tenido que recurrir a la a

sistencia píiblica. ~or consiguiente, el ahorro resultante po

dría utilizarse como contribución al seguro social~¡ 

:en circunstancias especiales - cuando la inflaci6n reduce el 
valor renl de los fondos acumulados para pensiones pon')amos 

por ejemplo - el estado debería aportar lo suficiente para com

pensar el déficit; y <.Jn los t'ri·,.:;:ros años ue la ir:1plantaci6n lle 

un sistema de pensiones puede razonabl~mente efectuar desembol-

20. - E ~.ta vent.<jo~a .iltu.1tc.ú.;-1i Hwonc. i.ic.te1'H?.Hte u11 ~ú te.:111.'1. de 
adm.i1tütJta.ci61t a.de.cu.a.do u arité11c1·10 det 6'1aa.1w c.Jtatal. 

21. - ..:& )rt.ndai•1c.1ttt'.' de. g.'titll ~u.c.1i.z.t ,.,,vut la. adecuada c.ont1t.-i.b1i
ci.ón r«·'t ra.1t..te. de. C.,t au..tor..Ua.d !.ltH1t ic.a ce. :iecho de qtte 
eata apo4t~c.i6n ~e"~caenta. La. pa~te de loa ~»pu.e.atoa ge
ne1t.al.e~ qu.e. no H tttll.iz,v1.1fo .náó en b1t.útda..'t a.a.U.te.ne.la 
pdblica a (a poblaci6n que ii encu.ent1t.a cubLe.Jt.ta. DO~ ef 
~egu"l.o. 
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sos para permitir a aquellos que se encuentran cerca de la e-

dad del retiro cuando el sistema comienza a funcionar, oerci-
• •:· - ~ t" ' ~ . . . -- .... ... 

bir una pensi~n adecuada al jubilarse, aunque las contri~ucio-
: .. ! 

nes efectuadas no se aproximaran lo·sufícientc a lo considera-
. : 2 2 dÓ riecesario para cubrir los c;astos. 

En diferentes países se emplea una variedad de m~todos para 

distribuir los costos de la seguridad __ social~ 3 El sister:ia tri

parti.to, con contribuciones de obreros y otros beneficiarios, 

patronos y estado, es el qne se ha adoptado con mayor a'll?lítud. 

Sin e!'lbargo, dentro de este, sistema las proporciones varían rau

cho. En algunos países,_ solamente dos de las tres partes int~

resadas contribuyen. En los países soviéticos son los "patronos 11 

quienes financian casi totalmen~e los beneficios; ~~todo éste 

que puede tener algún valor psicológico y conveniencia ad.~inis

trativa, pero que carece de significación econó~ica. Los bene

ficios podrían igual~ente financiarlos los obreros en su tvta

lidad, o al estado, o bien distribuirlos en cualesquiera ?ropor

ciones entre a1lhos, m~s el sector administrativo de la industria. 

Al considerar lo que pudiera establecer un equilibrio equita

tivo en el reparto de los gastos entre los asegurados, los pa

tronos y el estado, la_distribucí6n de la riqueza y la renta y 

los niveles de vida del pafs re9resentan factores preponderan

tes. Cuando la distribución de la riqueza y la renta, entre 

los diversos sectores de la población, es a~plia, que el estado 

cargu~ con una elevada pro,orci6n de los gastos no sería equi

tativo. Asimismo cuanco los nivelas de vida de los asequrados 

son bajos, corres~onde al estaqo, dentro de los límites de su 

22.- ·.Wed.lda. adopta.da e1t u.1t ·lltllf .1r.cduc.úfo 11úme1to de. t..ib.te.ma.s. 

23. - En "Re.palt t 111, The. Füa.nc.lna 05 ·Sedal Se.c.1vtltq" p. 21 
(I;t.(a.1r.111e. !11, Fúta.nc.la.cú~ii de. la. Segu1r.,¿dad Soc.úti'.), p.'l.e.
pa.tr.ctdo ro1t la Of.lc..ina I1i.te1tnac..fonal del T1r.a.bajo pa>i.a. .la. 
Co1r.¡)e.1tc.nc..la. Re.g.i.o1ia.t Eultope.a, 1955, ap1v1.cc.e ~11 .ln.tc.Jr.e.t.a.n
te. c.ua.d.'to que mu.e.~;t.Jtit la. va.1t . .i.eda.d cxüten.te. e.n t.ot. pa.lHl> 
e.u.l!.opeot. ett la d.l4.t.1!.lbu.c.ió1t de lo.A ga.s.tot.. 
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capacidad contribuir sustancialmente. Las personas situadas en 

ol nivel de subsistencia, o cerca del mismo, debieran quedar 

exinidas del pago de las contribuciones,·1ue el estado tendría 
. . 24 . . 

que abonar o suhv~ncionar. 

En los paises donde son altos los niveles de vida, y donde los 

ingresos de la rnayorf.a de la poblaci6n se mantienen con pocas 

diferencias en el promedio, la cuestión de la proporci6n en que 

el estado debiera contribuir es de menor im~ortancia que en o

tros. 

En la práctica, la distribución de los costos se ha efectuado 

mayormente obedeciendo a actitudes sociales y políticas. :1\uchos 
, ' 

de los sistenas primitivos fueron tripartito~ o se basaban en 

la financiación conjunta de patronos y trabajadores, y cualquie

ra fuese, de estos dos, el m~todo de financiación que se adopta

ru, sier:ipre tonaba tendencia a :¡>ersistir. ·cuando contribuyen 

los patronos juntos con los obreros, suelan hacerlo con una base 

aproximada de mitad por mitad. En los 11ltirnos años- se ha notado 

en algunos paises la tendencia a aumentar la proporci6n en el 

costo total asignada al estado; se dá también el caso de siste

mas totalmente financiados por el mismo~ 5 

Cuando cada riesgo se financia por medio de contribuciones se

paradas, las proporciones a cargo respectivamente de beneficia
rios, patronos y el estado difieren de un riesgo a otro. Los 

gastos en concepto de compensaci6n a obreros accidentados o 

por enfermedad, corren en casi todos los países por cuenta ex

clusiva de los patronos , por sostenerse el criterio de gue la 

responsabilidad recae en ellos y que dicha compensación es 

24.- En el 6.ütema me.x.icano la,~ eu.o.ta.J.i ob1t.e.1LM de la.a pe.uo-
1ta..6 J.i..(.tua.da.a e.n el n.f.v e.e. ml11.úno de a ub.6 ú.te.ne.la. eo1tl!.e a 
ea.ttgo de.t pa..t.'!.6n. 

25.- ~a aie.ndo ea.te. el ca.ao del a16.tema me.xlcano en la. c.ua.l 
.e.a. .te.nde.nc.ia d.lttee.ta e .ü1dl1tecta. e.6 de a.u.mentcv1. la. plt.o- · 
po1Le16n con que. eon.ttúbuyen loa pa..t1tone..6. 
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imputable al costo de producci6n. Los gastos m~yores se pro
ducen an las industr.i.as mineras, de transport~s y otras, en 
las cuales las posibilidades de accidentes son más numerosas. 

En algunos países, sin embargo, cuando se extremc.'i la reforma 
y coordinaci6n del seguro social, se adoptó la política de que 
los gastos ocasionados por los accidentes de trabajo, incluso 
los de los servicios.de rehabilitaci6n, fuesen mancomunados, 
que patronos y empleados contribuyesen con una s~a uniforme 
en todas las industrias y que el estado también tuviese su 
contribución. 

El costo de los subsidios familiares en la mayoría de los paí
ses, corre totalmente por cuenta del estado. En unos pocos 
pa!ses, la financiación la hacen .::onju.ntamente los patronos 
y el estado. En otros se emplea el sistema tripartito; 6 y en 
algunos los patronos no contribuyen. 

En muchos paises, el Estado absorbe una gran parte de los gas-
~ 

tos ocasionados por los servicios de salud pública, siendo con 
frecuencia la proporci6n de alrededor del 20 al 30 por ciento. 
En otros, es mucho mayor. 

En la mayoría de los países los sistemas de pensiones a la 
vejez se financían por el método tripartitoF en otros la fi

nanciación se efectúa con contribuciones conjuntas de patronos 
y trabajadores y en algunos m~s los fondos necesarios para las 

pensiones a la vejez se obtienen por medio de impuestos espe
ciales, reforzados con subsidios procedentes de las rentas ge

nerales. 

La mayoría de los paises emplean el m~todo tripartito parn fi-

26.- VJt.g. el .óüte.ma me.x.lc.ano. 

2 7. - S.l.ó.te.ma. me.xic.ano. 
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. l d d .6 zg ~ t í · nanciar e seQuro e esocupaci n. ~n o ron pa ses sin em-
ba.rgo, los gastos están a cargo, con-juntamente de patronos 
y trabajadores, mientras en algunos m~s corren por cuenta ex

clusiva de 103 patronos. Y en otros, los (inicos que contri
buyen son los trabajadores y las autoridades públicas. Los 
gastos de administración del seguro social suelen estar, en 
parte, a cargo del estado, en proporciones que varían de lln 
pa:!'.s a otro. 

28.- En ei aegu~o aacial mexicano a6la ~e cu.hite eate .Ir.amo 
cuando la avanza.da. e..d,1d det .t1t.a.b.aja,fo1l. le. .imp.lde. ob
tene4 (a 1temune1tac.i6n y t.1r.aba.jo aco'lde a 6ua nec.eai
da.de6 y p1te.1.1a.1taci6n, au.•1qae. .&.i. b.le.11 el Umlte de e.
da.1 6.i..j a.do lle ~ttlta <t.'f.b.f..tJr.a!Llo. .Vo e~ nec.eu.'t.i.a. ta 
p1tueba de .1r.ec.u.'L60 ~, pello a. c.mnbio ae exige un mút.lmo 
dt:!. 500 Hm<rna~ c.o.tiz.adctL 



III-.,,• SEGURO DE VEJEZ Y JUBILACIONES 

Las pensiones a la vejez figuran, junto a los subsidios que 

por los hijos y una amplia atenci6n m~dica, como las partidas 

m&s costosas de la seguridad socia1: 9 

Por ser alto el costo de las pensiones a la vejez, es necesa

rio al adoptar un sistema poner buen cuidado para resistir 

las presiones de orden pol!tico tendientes a mostrarse muy ge

nerosos con este beneficio. "Es un tanto peligroso ser pr6di
go en cualquier forma con las pensiones a la vejez, sin haber 

antes asegurado medios adecuados para todas las demás necesi
dades vitales, tales como la prevenci6n de enfermedades y la 

alimentaci6n conveniente de la juventud"~º La prodigalidad se 
practica no solamente concediendo elevadas pensiones, sino, 

atin m!s, fijando un l!mite demasiado bajo para la edad jubila

toria. Existe una conciencia creciente del costo de las pen
siones a la vejez, a causa de que la proporción de las perso

nas de edad, en muchos pa!ses aumenta continuamente. Lo que 
en realidad determina el verdadero costo no es s6lo el volumen 

de las pensiones, ni la edad en que comienzan a abonarse, sino 
también la pérdida de productividad de una gran cantidad de 

personas a quienes se les pide que dejen el trabajo, o se les 

induce a que lo hagan, estando todavía en buen estado físico. 
La jubilación de personas en buen estado f!sico y con deseos 
de seguir trabajando, en contraste con las que se retiran por 

invalidez o in9apacidad para el trabajo a causa de la edad, 
viene a ser en parte, una forma de desocupación. Muchas per• 

29.- S.i.. b.le.n e.&ta a4eve.>L.icl6n /r.e.su.tta actu.atmente im"Jtoce
dente en et 4üte1•1a. mexicano e.n viJttu.d drz. la. 1t.e.c.ien.te. 
.inb.tau.11.ac.i6n de.t 4 e.gu11.o 4o c.ial e.u nuutJt.o pa.1.6; en lo.1 
pal4e.6 e.wr.ope.o4 e.6te. conce.pto &upe.11.a al 24~ de.l co&to 
total ée ta &egu1tidad ~acial. 

30. - S.l 'l. 1'1.ltUa.m fle.ve.1r.ldge, "Se.guito .Social y Se.Jt.vic.io6 1teta-
c.ionado~". Lond1te-6 1942. p. 9Z, 
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sonas que se enfrentan al retiro obligado a la edad de sesen
ta y cinco años, o aun setenta, suelen encontrarse en la cum
bre de sus facultades y, por lo tanto su jubilación equivale 
a una sensible p~rdida, tanto para ellas como para la comuni
dad. El mayor' daño que se produce con el correr de los años 

es el sentido de inutilidad que la sociedad, con frecuencia, 
impone a las personas de edad madura. Es, por consiguiente, 

cruel, así corno ruinoso, que nuestro sistema social imponga 
comúnmente la norma de que alguien deba reti~arse y cesar en 

su responsabilidad por el simple hecho de haber alcanzado cier
ta edad cronol6gica~f Para muchas personas, cuyo trabajo ha 
constituido el interés de su vida y su hAhito est& profundamen
te arraigado, y que no pueden dedicarse a alguna actividad en 
su tiempo libre, el retiro obligatorio equivale, casi, a la pe
na de muerte • 

En periodos de escasez de mano de obra, cuando la expansi6n de 
la producci6n se ve entorpecida, no ~or falta de maquinaria e 
instalaciones, sino de trabajadores, la econom!a podr!a bene
ficiarse recurriendo al empleo m~ximo de los recursos en po

tencial humano, indebidamen· :e abandonado, existente entre las 
personas mayores. Adem&s, se tropieza con el inconveniente 
de la lentitud en el modo de pensar de la qente que se adapta 

a situaciones nu~vas. Las actuales actitudes, y pol!ticas, 
frente a las pensiones a la vejez y retiro se encuentran inde
bidamente influ!das por lo5 períodos de crisis, sobre todo los 

vividos en los años transcurridos entre las guerras, en los que 

se considero de interás para la econom!a retirar de la bolsa 
de trabajo a las pe.rsonas de edad, mediante jubilaci6n obliga
toria, ant~cipada para, segtin se pens6, abrir c&~ino a la gen
te joven.. La política de jubilaci6n adelantada en ápocas de 

3f.- Edr\la.ttd J. St.i.e.gU.tz, lf.V., (lo.!. 6e.gundot. c.ua.Jte.nt.a. a.ño6). 
FLi.aden.i.a, 1946. p. 2sc. 
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crisis se basa en la teor!a de la insostenible reserva de 
trabajo, pretendiéndose que la ocupación es limitada y ~ue 

el empleo de personas mayores implica desocui:.aci6n para el 
elemento m!s joven. Privar a las personas mayores del de
recho de trabajar no significa re1nedio alguno para la cri
sis. 
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III-B. · EDAD CRO:mL011ICA Y l3IOL011ICA 

La costumbre de algunas empresas comerciales de fijar una e

dad cronológica para la jubilación debe considerarse como ma
la por razones económicas y sociales~ 2 Hay con frecuencia una 

enorme diferencia entre edad cronológica y edad biol6gica. Al
gunos son jovenes a los setenta, mientras que otros son viejos 
a los cincuenta. La capacidad económica, no la edad, deber1a 

cdnstituir la prueba esencial de las aptitudes par~ el traba
jo. En otros t~rrninos: la prueba vital es comprobar si el va

lor del trabajo realizado es acreedor a lo que por él se paga. 
La capacidad en las diferentes edades varía seglin la natura

leza del trabajo que se realiza. Cuando el trabajo requiere 

una gran energía física, el rendimiento de muchos hombres pue
de declinar al alcanzar los cuarenta: en este caso, el reem

plazo por gente más joven sería ventajoso. Esto no quiere 
decir que los hombres mayores de edad deben cesar en el tra
bajo. Debieran, sí, ser relevados del trabajo pesado antes 

de que los esf1.:erzos realizados lleguen a quebrantar su salud, 

y preparados para trasladarlos a otrog trabajos m§s livianos 

en que puedan mantenerse activos por muchos años. Para muchos 
mineros y otros cuya labor inplica grandes esfuerzos corpora

les, es siempre preferible pasarlos a trabajos m§s livianos 

que fijarles una edad jubilatoria inferior a la de los obreros 
de otras industrias~ 3 

A la pregunta ¿cuál debe ser la edad para jubilarse? no es po

sible dar una respuesta difinitiva. La edad tiene que variar 

segan las personas y la clase de trabajos que realizan. Varía 

32, - Co6tamb11.e qu.e ha. úi ~.lue.nc.i.ctdo lo~ contJ1.a.to6 c.o.t'.ectlvoa y 
l.06 11.,eg.úneneó de jub.U;tc.i.onea y pcM,i.one6 po,t vejez en 
la. ma.yo11.la. de to~ r.aú e& Jel mundo. 

33. - E6to no ltequ.le11.e de ~ütemaa económ.lcoó totalmente pla.
ni5ica.doa aino de una cat11.uctu11.a. adecuada en 011.ganlamoa 
púb.U.co~ y p.1!.ivadoa lmpelctt11do dodc ltlego u.na capa.clta.
c.i.6n idónea. qtte pJtopolt.c.úrne al tJt.,ibaj1tdc"'L c.ott expe.11..i.ett
cia opo~tun.i.dad dt ocupan pue6tos dl~e~enlea. 
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también de un país a otro, sobre todo en aquellos donde exis
ten grandes diferencias en los niveles de salud, nutrici6n y 

probabilidades de vida. 

La edad en que las pensiones comienza~ a abonarse ejerce una 
considerable influencia sobre la de la jubilaci6n, encontr~n
dose a menudo las dos estrechamente ligadas entre s1. Algunas 
personas son propensas a creer que son ya viejas por el simple 
~cho de acercarse a la edad jubilatoria, produciendo ello el 
efecto psico16gico de una vejez prematura. Aun ast, muchos 
países y muchas empresas han fijado la edad jubilatoria en for
ma arbitraria, sin la suficiente investigaci6n acerca del esta
do ftsico de las personas para seguir trabaj~ndo, ni la sufi
ciente flexibilidad para estimarlas en tal sentido~ 4 

Hay gobiernos, universidades y algunas empresas industriales 
que acostumbran a fijar inexorablemente el retiro obligatorio 
a la edad de sesenta o sesenta y cinco años. Sin embargo, ra
ros scm los que llegan a alcanzar sus mayores responsabilida
des en puestos claves de la actividad intelectual, profesio
nal y administrativa, antes de estar bien entrados en sus cin
cuenta. Muchos alcanzan su punt.o m~imo entre los sesenta y 
setenta años. En casi todas las esferas del esfuerzo humano, 
los dirigentes pertenecen al grupo de personas de mayor edad, 
que han acumulado el saber y la experiencia que sólo el tiempo 
es capaz de proporcionar; raz6n por la cual su criterio disci
plinado, su mayor estabilidad y madura previsión, deber!a uti
lizarse al m!ximo. El trabajo manual, igualmente, puede pro
longarse con eficacia por mas tiempo que en la actualidad~ 5 

Es cosa comün defender el adelanto de la edad jubilatoria con 
el criterio err6neo de que, como las jornadas y semanas más 

34. - E&te eJl/tOIL obedec.e a&.l mümo a. u.n equi.voc.ado en ~oque. 
de la tuc.ha. ob1te1t.o pa:t11.onat. 1J a qu.e en mtUtipte.6 oc.a.6.lo
nu M et H.c..to11. ob11.v1.o qrue.n pJte6.lona a 6-in de dii.m.i.
nu.i11. la edad de 11.et.i.~o. 

35.- El 'acto~ capac.itaci6n ea dete~minante en eate ~engt6n. 
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tivo. A algunos de ellos se les puaue considerar perfecta
mente capacitados ¡,>ara trabajos 'llás li vi <1.1os, 'TUe ;t1UC'.1as tle 

las qrandes empresas, con un poco de inqenio por parte de la 
direcci6n, pueden localizar sin dificultad y, quizá, reser
<Var principalmente para los trabajadores de edad avanzada~ 7 

De igual modo pueden crearse oportunidades para aquellos cu~ 
ya proJuctividad se halla por debajo de la normal; pero que, 

si se les mantiene en sus ocupaciones originales, pueden adn 
alcanzar, por eiemplo, un 75 u 80 por ciento de la normal. 
Se trata de fuentes de producciOn que no deben desaprovechar

se; ue manera que las barreras arbitrarias que obstaculizan 
su empleo deben ser derribadas • 

.... is investigaciones m~dico-cient!ficas llevadas a cabo, uni
das a testimonio3 de la industria, demuestran que la edad cro

nolOgica no se puede tomar como norma justa para la jubilaci6n 

obligatoria; conclusi6n ésta que la opini6n pQblica reconoce 
en forma creciente. La dificultad, sin embargo, radica en 

·que hasta la fecha no se ha dado con ninquna norma objetiva 
adecuada, ni vara de medir, para determinar la edad biol6gica, 

ni las dimensiones del desgaste físico y mental producido por 
los años. Es más probable se descubran esos medios de prueba 

para los trabajos manuales, que para otras clases de trabajo; 
no obstante lo cual, mientras se espera disponer de procedi

r:iiento:.:i razonablemente seguros, se tendrli que recurrir al uso 
de métodos menos refinados de pruebas y errores. 

37. - E.6ta medida, 6.l b.le.n adoptada poi!. ee .6útema me.x.tc.a.110 
poi!. c.uanto ..se 1te.&.le11.e. a t11.abajad0Jte..6 c.011 .lnc.apa.c..ldade..6 
pal!.c.útle.6, de.be. hac.el!.6e. exten-6.iva e.11 ta med.ida. po~.ib.f.e. 
pa.Jta .f.o.s t1ta.ba.jado1tu de ed11.d ava.1tza.da. 
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III. -9. - DISPOSICIONES 1\ FAVOR DE L1\ VEJEZ 

La veje1. es la mayo~ causa de la pobreza. Debido a su pro

pia incapacidad, moti•1ada pC1r impeáimcntos físicos propios 

de la ~dad y también por las rigideces del mercado de em

plaos, enormes cantidades de personas no trabajan durante 

los tiltimos ocho e J.iez años dr. su vida. Por lo tanto tie

nen •-;ue ser mantenida:~ de una manera u otrci. durante este lar

go lapso; pe~o desde el momento que sus retribuciones se de

tiener. al jubilars·3, constituyen qeneralrnente un ~rr:upo de 

bajo::; inrrresas. 

Una r:tanera de prciporcionar los recursos necenarios es repar

ti.r lo ~.¡an.aao en el traba.jo entr~ todos los años de activi

dad y los ai1os d,;.t r~t.i.ro. U!'\ hombrt~ que e111pez6 a trabajar 

teniendo ''e:lnte años de eaad y contin1J6 en actividad con el 

mismo salario hasta alc'lnzar los .sesenta y <:inco, pudo gas

tar cinco sexto.s de sus remunerac:i.ones durante sus cuarenta 

y cinco años de lahor y seguir gozando de:!. mismo nivel de vi

da durante dii!Z aikis ele jubilación co.1 esa se:cto que ahorr6, 

si.n contar con Al aumento de los intereses. Teniendo en cuen

ta los intereo;es, habr!a :;:tociüo I:lU.ntener su nivel de vida e

conomizando un dl$cimo, e menos de sus 1:u1tradas de trabajo du

rante los años de actividad, dependiendo la propcrci6n del ti
po de los :i.ntereses. 

El proble~a es, sin embargo, múcho más complejo y difícil. 

Es imposible que alguien pueda pronosticarse s5. va a vivir 

lo bastant~ parú llegar a la edad jubilatoria, cu5nto va a 

vivir después de jubilarse o si. su esposa tendrü que depen·· 

dcr de él dúrante los años de retiro o ha!.:irli de moi:Jr antas. 

Alqunas personas son derrochadoras, se preocnpan :nuy paco por 

el futuro y toman escaqas ~recauciones para el ndsmo. Otras, 

con sueldos no mayores, logran acumular la suficiente para vi-



117 

vir con comodtC!.;idc!; cuanclv se ret!.r;;tn t1.:.-l tr'l.lia;o. .Ci a!10-

rro de'l)e comenzarse en ecl;1d temprana; no obst,1nte lo cual a 

algunas personas de veinte o treinta año~ el retiro l~s pa

rece cosa remota, siendo as1 que sus gastos corrientes para 

lo necesario y para diversiones suelen extralimitarse de lo 

conveniente;8 Por lo general en estas edades el costo de ins

talaci6n de un hogar y la manuntenci6n de loG hijos son cosas 

ineludibles, siendo neces.ario contar con una voluntad de hie
rro, que pocos poseen;·: para apartar al<Jo para la vejez. Lo 

ganado en los primeros~años de trabajo puede s~r poco y o

bligar, por ello, a aplazar el ahorro para la veiez, para más 

adelante, en la esperanza de que las entradas sean mayores y 

que ahorrar no implique tantos sacrificios. Para muchas per
sonas, lo ganado a través de toda s11 vida de trabajo puede 

ser tan poco, que no estén en condiciones de economizar para 

la vejez. Y por añadidura, la desgracia en forma de falta de 

empleo o enfermedad puede agotar muchos, cuando no todos, de 

los recursos destinados a los años del retiro~ 9 

Cuando existen tales situaciones, difíciles da dominar, no de

be sorprender que una gran cantidad de personas lleguen a la 

vejez sin haber logrado tomar precauciones adecuadas. Según 
las investigaciones realizadas en muchos países dos terceras 

L;artus :; .. 15..; l!a la gente que deja de trabajar por la edad se 

ve inr.apacitada para mantenerse por s{ misma y, en consecuen

cia, tiene que depender de sus familias, de las sociedades 
privadas de beneficencia, de la asistencia pública' o de las 

38.- Eata aaeve~a.c.i.6n ea.ti en 4elaci6n di4eeta al nivel eu.t
tuJr.al de toa puebloa. 

39. - l'11Jr..t.lcu.la..1t111en.te e11 la a.Uua.c.i.611 de. toa .tl!.abajado4ea 
del c«mpo de ta Repabtiea Mexicana. 
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40 pensiones de la seguridad social. Cuando los necesitaüos 
adquieren tan grandes proporciones, ganan fuerza los argu
mentos en favor de un sistema general de pensiones a la ve
jez prescindiendo de la prueba de recursos. Es cierto que 
una minoría recibir~ pensiones sin las cuales podr1an pasar, 
pero contra lo ~ue ello cuesta pueden oponerse las ventajas 
q11e se obtienen al evitar que se destruya el esp:t:ritu del a
horro - a lo cual depende la prueba de recursos. Adem~s no 
es sino razonable que quienes tienen espíritu de economía y 

cuentan con sus a~orros para aumentar el valor de la pensi6n 
disfruten de mejor nivel de vida que los imprevisores, sin 
otras entradas que la pensi6n del estado. 

40.- E&ta.4 p~opo~c.lone.& 61.1.e.Jton ae.ITa.ta.da.6 como Jte.&u.l.ta.do de. 
la.4 lnve.l>t.lgací.o ne.& Jte.a..t.lza.da.& pOlt e.t 1 n&.t.i.tu.to Mexi
cano de.l Se.guito Soc.la.l e.n 1954; e.n f4.ta.doa Urti.do& de 
No~tea.ml~ica. e.n 1937. ante.6 de lmpla.n.ta~ e.l •i•tema 
de &e9u.~a de vejez y ~ob~evlviente•. ce.~ca de 2/3 pa.Jt
tz4 de tal> pe.a6ana6 mayo1te6 de 75 affo• ca.Jtecla.n de me
dio6 pM.a. 6u t.o6tenim.le.n.to. 
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III-10.- J::Di\D P.Z\HJ\ LA~ PL!~~SIONJ.::~·. !·::~LA SB":UHI'l.1\D S'JCI1\L 

Aunque la edad de inca~aciuau f1sica ~ara el trabajo var!a de 
una persona a otra y se producen en escalas amplias, que van 

de por debajo de los sesenta años a los setenta y m&s, en 
cualquier pa!s se puede calcular la edad en la cual la mayor!a 
de la gente queda incapacitada para seguir trabajando con la 
suficiente regularidad para conservar el puesto y mantenerse 
a s! misma con el sueldo, y a la vez utilizar dichos cálculos 

para determinar la edad normal pensionable~ 1 Para organizar 
y financiar un sistema de pensiones es necesario tener esta
blecida la edad normal pensionablc. Además, quienes ahorran 
y toman un seguro voluntariamente, necesitan saber qué es lo 

que pueden esperar del sistema del gobierno, mientras que las 
compañ!as que organizan pensiones suplementarias para sus em
pleados no pueden planearlas en for~a efectiva sin tener co
nocimiento de la edad en la cual las pensiones del seguro del 
estado comienzan a abonarse y por qu~ importe. Segan se ha 

hecho ya resaltar, a las personas en condiciones de conti
nuar trabajando debe estimulársele ai máximum para que lo ha
gan~ 2 Por otro lado, es de conveniencia contar con un sistema 
de 'pensiones con prueba de recursos, diqamos con aplicación 

dentro de los cinco años anteriores a la edad pensionable 
normal, para poder as1 proporcionar ayuda a la minor!a que 
queda incapacitada para trabajar a causa de la edad y no dis

pone de medios suficientes para su manutenci6n~ 3 La im:apaci-

41.- En e.t i..U.te.ma. 11u?.l(.iccmo d.idiv~ cál'.c.;il'.o~ 1:0 /ia.n sú!o .l!.e.a-
t.lza.doi., de.te./¡,lll.ln4ndo6e. poi!. i..ituac..lone.i. poll.ticai. o 
c.onóuetudúta.11..la.6 ta. 6.ijac.i.611 de. e.dad UmLte.. 

42. - A&l. con.templa.do e.11 e.t &üte.inii mell'.ic.a110 a.l ei.ta.bte.c.e.1t. 
aume.ntoh a ta pe.n& .i.6n bás ic.a poJt cada H.ma.na ut.'ta de. 
cotüac.i611. 

43. - Au.nqu.e. con ta .t.i.1n.ltac.i6n de. o.to.1tga.1t.H u.na pe.nó.l6n mb 
Jr.edu.c.ida qu.e. ta. e.o 11.11.e.& pond.le.11.te al .1i eg u.Ji.o de. ve.j ez, e..C. 
Se.guito Soc..ial .\lH.ica.no eó.ta.btece. la po&.i.bi.t.ldad de ob
.tene.Jr. li.:ta c.ua.11do e.t a.~ egu11.ado e.Hlf den.tito de loJ e.in e.o 
a.1io& a.tt.te/t.loll.e·l a. la e.dad pen~.lcna.ble no11.rnal !J ¡.'O/t su 
e~ ta.do b.lol6g.i.c.o no le e.i. pe .1 .i.ble. con túrnc.vt tabo11.a.11,fo, 
ex.e.tu.yendo la p11.ue.ba. de 11.e.cftHo~. 
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dad ~te ;>er~onas aGn "!1ás jovenes, inhabilitadas en forma per

manente par· a el trabajo, debería considerarse como resultante 

de enfermeda<l o accidente, antes que tle la edad, aunque la 

linea demarcatoria sea arbitraria y varíe de un caso a otro14 

Rara vez se han efectuado in\restiqacione3 detalladas para de

terrninar una edad de retirl) apropiada para cada país, habién

dos'1 fijado las normas por el m~todo de ''acertar o errar" im

puesto :.mr el equilibrio de las fuerzas poHticas ~ 5 Una norma 

de bastante amplia aplica:::i6n es fijar f'n sesenta y cinco a

ños la edad pensionable para los homl..ires, y en ·~e sen ta pe.ra 

las muje:ces1 6 En algunos pa!ses latino americanos y otros, 

suele haber exigencias imp.~acticabl<:is, fom.ula•.i.i.s por los sin

dica,;os, <'.!: pensiones iguales a. los salario:; ccmp1.ecos., o en 

vna alta proporci6n de los mismo:;, a la edrid de sesenta años, 

y at'in de menos. Tal cosa se í: ::-;3/lucir!a en pesadas cari:ras 

vara la comunic.lad, y uno de sur, Qt°ectos serh el tsminuir subs

tfüicinlment~e los sal<.trio~ males de la gente en edad de tra

bajo. 

En muchos pa:'.ses occ.!.dentalfl& .;,:m altos niveles de vida, las 

proi.:ahj lidades de vida ~l nacer es de se1wnt.a y cinco a <>e

senta y nueve años para lo~ niños, ~, de ses<;>:,ta y nueve a se

tenta y dos año~ y medie para las nifas, las esperan~as de vi

da para quien~s lle~an a lo~ sesenta y cinco años s~n de unos 

44.- A.~c lo lrn con.!.ideudo el Segu'l.o Social 'lcxlc.a.ttu al dat 
·loa Llneamlento~ genc4ale& del aegu4o de lnva.tldez. 

45. - Vebc. lta.c.c'1.H nota.ll que. la 6lja.ci.6n de una edad noJr.mal 
peMfo1rnb.te 110 .úiip.Uc.a, necl.'&a'tla111e.nte, ef 1t.e.t.i'1.o al 
alcanza..'!. la müma. 

46.- Ent'1.i 25 pal6ea euJr.o~eo6 con al~tc.ma.6 de pEnalonea, la 
edad penalonabte pa!t.a Lo~ homb~ea ae 6ija en 4 palaea 
en mda de 65 affoa; en 13 en 65; en 1 en 60 " en 1 en 
55. Pa.Jr.a la5 mujeJr.e6 en 4 palae.5 en mda de.65, en 1 
en 65, e1t 8 c.n 60, en 5 en 55 11 en uno en 50. (~.i.i.bult 
J. Co:1e11, "Ptane~ de tetüo bajo la Segu11.úlad Soc.úi.l" 
Be.11.lnty. 1957. 



once o c.loce "l!!l. . •c>.ra lo... iomhres, y tle trec:t1 a catorce para 
p 

las mujeres. Por contra, ~n alqunor; na!i>eñ densamente po-

bladoFI, con baJOS niveles de vi:la y üi···v:-ntaci.ón, las proba

Lilidades de vida. son muclvl menores. l\simisro, la edad a

¡:>ropiada, para la muyor!a de las P,ersonas, para retirarse 

del t.rabajo debido a los años, es muclm menor en estos últi-
48 mos, 

En países donca la esperanza de vida para las personas de se

sent,3 y cincc años, es de diez años o más, puede ocurrir que 

una mayoría do las mismas est~n en condicionec; de realizar 

tareas atiles y en forma eficiente fl'J" les permita mantenerse 

por si mismas durante, por lo meno!'>, la mit.ad de esos <>.ños y, 

1>or ln lanLo, 1ue la edarl d.e setenta años pueda considerarse 

la normal para el retiro. ·~uchos son los ejemplos qu~ afir

man esta pr•;tensiOn, particularmente la experiencia tenida 

dure.nte la guerra con la eficacia demostrada por obreros en

tre las edades de sesenta v cinno y setenta años. Esto no 

obstante, en al1unos 13 ed~d pensionable normal se fija en se

senta y cinco años p~ra los hombres. Esta edad representa una 

apr.oximaci.Jn no muy afinada, basada en las condiciones de vi

da de unc.1. generación atra'.s, o al~10 mS.s, no d.:j ando lugar a mo

dificaciones como las que corresponc'len en >:az6n de los mejo·· 

res niveles de salud y progreso moc~i.:::o, que facultan para 

41. · fn.t11.e e.6 to6 paú e6 H. enc.<H'.n.t1ta.11 1 ng.i.a.te.101.a., Sue.c-<.a., Vi
nama11.ca, Mo11.uega, Cana.da, Hol~nda, E6ta.dca Unida6, Au6-
.t11.al.la y Nueva. Zela1ida.. E1t eUo6 .r.,u po . .>.i.b.i.Li.dade.6 de 
vida. a.ume.nta.11.an en loa a.ITo& 1900 y 1950, tanto e6 a.6l 
que en loa E6ta.doa Unida6 en 1900 La.6 pa6i.billdadea de 
vida al nac.e.JL tw alc.a.1tz.iba.n lo6 50 aifo~, 111ie11t11.'u qu<!. a. 
la. mitad del &i.glo en c.ul!.60 611. elevó ca&.( a. J:J. H au
menta e.11 lo6 t!lt.i.mo.~ SO aiio6 en ei.ta& palaea e.a poc.a m.fa 
o meno& igual al que H. p1todu.jo du11.a11te todo e.l crnte.l!.io11. 
a.i.glo de e.6.ta. e.11.a. 

48. • fato rnc.edt> ett la gtutn mayol!.l<t de lo6 paú ea a.~11..i.c.anoa; 
la a~taac.l6n de la ~e.pábllc.a Mexicana y de. ta ma.~011.la 
de la& paúe.6 lat.inaa1111utlc.anoa {tac. tda en lo~ nivele~ 
útte imedio&. 



trabajar 

Sea cuaJ. fuere la edad elegida sobre la base de in fc.rrnl'.ci6n 

relacionada con .,,ú estacii:::t f~si.c:o de las personas para tlP.guir 

~n actividad, la mism1:4 debe t'onsiderarse como punto de .1rien

taci6n, no co:nC1 una ''gtüllotina"; sin olvida::se •Je los casos 

en que, a 1.~<>a ecla.d, sa Elsti!i. inc.,pacitn'..io p:-ira tr:ibajar u o

bligado a reti;~i>X!'!e, y qu~ ocra$ t:i.ener. '.J:t!" continuar tra~ 

bajando. ·::~1t~n.tar .:>bligarlas a jubilare" antes de que flo

jeen sus onergíast y éles.::!o lle tra!:.1a·jar, o !orzarl<is median

te un aumento cie la eó.i'id mínima jubile.. to;:.; ;;1 a snguir luch.m

do sin suficiente capa:: .i.dad ftsica, constituyen dos e¡_·.c:.•:;:es 

e inju~ticias que deben eliminars~ en t,.,ñc. sist:s1na de <1.'!\:¡-uro 

social destinado a acrecent«-r la ±:elici.dad humana''~ O En 11\U" 

ellos paíse:' occidentales parece probñble ~1uE: la edad de 1:1e··· 

te.nta, para los hombres, sea la quG conviene para las ?ansio

nes no .. :males; aunque en ning..ma forma inferior a los sese!'lta 

y siete y los sesenta y ocho~ 1 El sistema, si.n embat·qo, debe 

ser flexi.b le en a.-nbos sen t.ic'!.os, a fin de que se reconozca 

mayores pEi:nsior.<:>,, a los que continúan t.r;abajando mlis a115. de 

la edad normal, y menores a los que, debido a alg~na dol~n

cia, d~jen de trabai?.r antes de alcanzarla. 

Rav dos alterna~iv~~ principales. Una es la de abonar la pen

si6n a partir de le. eóod normal, sin tener en cuenta lo que 

el h·.lnef:i.ci.ario pueda ;;ecmir ganando. Los que alcanzaran 3sa 

49.- Como ha aucedido en e.t ala.tema. de Segul!.ldad Social mexi
cano que en u.te 1Lengl6n &e lrn 111oat1ta.do lnva.l!.ia.bte. a ca
ai 30 a.ñoa de au implanta.cl6n. 

50. - Sl!r. W.ill.lam Beve.Jtidge "Segu'l.o Socla.l' tJ Se.11.vlc.loa Rela
cionadoa" p. 96. 

51.- Una e.dad meno• aenla a.pl!.opia.da. palla loa pa.laea en donde 
aon ba.joA loa nive.io de .&a.tu.d !1 c.011.taa lat. p1tobabi.tida.
de~ de vlda, pe.1!.o ~ujetaa a ael!. p!Lo~l!.e.aiva.me.nte ele.va.da.a 
a medida qae mejo\aR lci nivele.a de aalud. 
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edad quedar!an en libertad de decidir por st mismos si con" 
tindan trabajando o se jubilan, segdn las posibilida~es que 
haya de encontrar ocupación. Se podr!a objetar que algunos 
trabajadores por el hecho.de percibir una pensi~, pogrtan 
estar dispuestos a aceptar salarios iliferiores a l~s usuales, 
dando con ello lugar a hacer peligrar el nivel corri~~e. 

La otra alternativa es no abonar pensión a ~uienes conti
ndan trabajando, pero qarantiz&ndoles un beneficio mayor - u

na pensi6n aumentada progresivamente en conc:ord~cia con el 
tiempo que pasen sin percibirla y calculada sobre la base de 
su menor esperanza de vida - para cuando se jubilen~ 2 

Podr!a resultar ventajoso reconocer una 'b&lificaci6n extra 
sobre un beneficio suplementario, ac.tuarialmente calculado, 
para inducir a mantenerse al margen de la pans16n mientras 
la gente se sienta en condiciones de trabajar y ganarse la 
vida. Habr!a tambidn que hallar.la J:éapuesta al.intérro']an
te de si se debe poner fin a las contribuciones al sistema 
de pensiones cuando se llega a la edad normal penaionable, 
o si, por el'""3'ntrario, hay que se9~ir contribuyendo. para 
poder perciqj' una pensidn mayor al efectuarse el retiro. Pa
rece no existir razdn alguna pura ne~a~ tal opci6n. Ser!a de 
igual modo conveniente examinar las posibilidades pr4cticas de 
abonar una pensi6n parcial a los.que tr~ajan por horas y au
mentarles la pensiOn completa al xetirarse~ 3 

52.- Aunque con 4t/L.la.4 deáic.i.enc.i.44 e4 et 4i6te.ma adoptado 
poi!. Mlx.i.c.o. 

53.- E4te ~i.4tema, 4in emba11.go un tanto 4e.mejante «t que en 
ta actualidad 4e adopta con btU.tante á1tecutnc.i.a de de4· 
conta11. ing1te.604 4upe/L.lolte4 a un mtnimu.m deteJuninado de 
la pen4i6n c.ob11.ada; dtbe.t.Ca de a.tguna mantlta evitalt4e 
que ac.tudJl.a como 611.eno palta qui.ene4 .t.ientn votuntad de 
c.on.tlnua.Jr. c.on !CU pue4to4. 
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No dejaría tampoco de 5er co•Henümt.e agregar una cláusula 
para que quien ~a permanecido en su tr~bajo despu~s de lle
r¡ar a la edad pensionable, perciba a.l jubilarse una suma 
global apro~iada o, en su defecto, se le inqrese en su pa

trimonio a disposici6n de las personas a su cargo. Esta 
última dispo'>ici6n sería equitativa para aquellos que "mue

ren en servicio activo" o perciben peneiones por poco tiem

po, dcspu~s de su jubilación diferida, 1uitándole así al 
sistema todo carácter de especular con la muerte. 

Un namero considerable de oersonas se ven forzados, por cau
sas de dolencias, a retirarse del trabajo antes de alcanzar 

la edad normal pensionable. Por razones de salud, es de
seable inducirlos al retiro temprano, en prevención de que 
luchen a costa de grandes esfuerzos, con riesgos de un agota

miento que los convierta en inválicloa deshauciados y les a
corte la vida. Podr!a concederse el retiro con pensiones re

ducidas, unos años antes de la edad reglamentaria cinco por 
ejemplo - a quellOR que deseen retirarse del trabajo, O que 

pierdan durante ese periodo, en razón de haber declinado su 
capacidad. Estas pensiones más bajas podr!an abonarse sin la 

prueba de recursos, o, como se ha puesto ya en prfictica en o
tros paises, sujetas a tal prueba. 

Puooe presentar ventajas el m~todo de fijar edades más bien 

avanzadas para el pago de pensiones completas, o fijas, sin 
la exigencia de la prue~a do recursos, y, al mismo tiempo, 
establecer un per!oüo anticipado, a modo de "cuña", durante 
el cual se abonen pe~siones reducidas. Estas podr!an estar 
por debajo del nivel de subsistencia; ?ero para la mayor!a 
de la gente tendr!an que proporcionar, junto con los ahorros 

personale·s, la posibilidad de vivir razonablemente. Para las 

persona3 carentes de otros recursos, estas pensiones bajas 
serían suplementadas con la asistencia ptlblica mediante la 
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prueba de recu~sos, y, en caso de que la experiencia demos

trase ser muy numerosa la gente necesitada de esa asistencia, 

habría que reducir la edad establecida para las pensiones 

completas. En los pa!ses en donde los niveles de vida son e

levados, y mayores las probabilidades de vida, la edad par~ 

la pensi6n completa podr!a ser de setenta años y de sesenta a 

sesenta y cinco, para las menores, Las pensiones menores ten

dr!an que ser convenientes, no s6lo para las personas incapa

citadas, sino también para otras que, aan con salud para se
guir trabajando, prefieren retirarse pronto para holgar cómo

damente. Habría tambié11 necesidad de aumentar el beneficio 
a aquellos que se hallan excedidos, en cinco años por ejemplo 

en la edad m1nima para las pensiones completas, especialmente 

si las pensiones durante esos cinco años fueron algo inferio

res a lo suficiente para la subsistencia. Pongamos por caso, 

a las muchas personas de setenta y cinco años que, habiendo 

dependido durante cinco años de la pensi6n, no se encuentren 

rnls en condiciones de ganar mucho y puedan haber dispuesto de 

una gran parte de sus ahorros; para ~stas, una pensión mayor 

significaría poder continuar viviendo sin necesidad de recurrir 
a los servicios de asistencia prtblica. 

La uti'lidad de contar con una especie de "cuña" antes de comen

zar a abonar las pensiones normales, ha sido reconocida por u
na cantidad de países. Un método común es el de fijar una edad 

m!nima para empezar a pagar las pensiones, sin la prueba de re

cursos. En algunos países se establece una distinción entre 

"pensi6n jubilatoria" y "beneficio a la vejez": la pensi6n ju

bilatoria se paga sin la prueba de recursos a las personas de 

sesenta y cinco años, mientras que el beneficio a la vejez, que 

est~ sujeto a la prueba de recursos, es pagadero a personas de 

sesenta en adelante. Tales m~todos se basan en el reconocimien

to de que la edad, en el sentido de capacidad o incapacidad pa
ra el trabajo, var!a de unos a otros. Sin embarqo, establecen 

tambi~n una distinción arbitraria entre edad e invalid.ez como 
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causantes de incapacidad para ganarse la vida, 

La clasificaci6n de la población es algo que debe ser tenido 
en cuenta. En varios pa!ses la proporci6n de las personas de 
edad madura se encuentra en escala ascendente y ha de mante
nerse as! por varias décadas. La jubilación adelantada desde 
el momento que implica malograr el aprovecnamiento máximo de 
la producttvidad de esas personas mayores, equivale a lanzar 
un pesado fardo sobre las costillas del elemento más joven 
en actividad. Puede hacerse observar aqu! que, a medida que 
este porcentaje aumenta las personas mayores podrán ejercer 
una creciente presión política para loqrar soluciones a la 
inaceptable forma en que son tratados, incluso la eliminación 
de obstáculos para continuar trabajando si están en condicio
nes de hacerlo y así lo dese~n. A esa crecien~~ cantidad de 
personas mayores debería d~rseles oportunidades para seguir en 
el trabajo, no solamente en su propio interés, sino también 
para disminuir el costo de la sequridad social sufragado por 
la generaciOn m~s joven. 

La Organizaci6n Internacional del Trabajo, en su Conferencia 
de Filadelfia, adopt6 la re~omendaci6n de que los beneficios 
se abonen al alcanzarse una edad prescrita, que deber!a ser 
aquella en que las personas, com~nmentP., quedan incapacitadas 
para el trabajo normal, sea por enfermedad grave o invalidez, 
y, en consecuencia, sujetas a soportar una prolongada o per
manente desocupación. La edad recomendada fué de no más de 
sesenta y cinco para los hombres y sesenta para las mujeres, 
como m!nim.um¡ pero con la salvedad de fijar un lími.te menor 
para aquellos que hubieren trabajado muchos años desarrollando 
actividade~ pesadas o rnalsanas~ 4 Si se llegara a considerar 
que el beneficio básico alcanza para vivir, éste serta abona
do condicionalmente al producirse el retiro del trabajo regu-

54.- El convenio de. pe.naionea de la qcnte de. ma1t de. la. O•za.
nizaclón Inte.11.nacio11a.l de.t T'l.a.bit.jo, e.~tipuló que. la6 pe.n· 
a.(onu fiue.1ta.n a.bona.da.a a. lo~ de. 55 o 60 «tiioa de e.dad ao
bAe. la baae de. ~Roa de 6e.Aviclo y ~emun&~a.cionea re1tcl
b.ida.6 • 
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lar, sin que por ~llo, los pequeños inoresos por ocupaciones 
casuales constituyan rrotivo de descalificaci6n. 

En la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, du
rante la preparaci6n de la Asamblea para tratar las ~~armas 
Mínimas de la Seguridad Social se analiz6 un interesante rntl
todo para determinar la edad jubilatoria más conveniente. Se 
propuso, entonces, que la edad a fijarse para las pensiones a 
la vejez fuese "no mayor de 65 años, o bien si es mayor, que 

el na.mero de habitantes comprendidos en la misma no sea infe
rior al 10 por ciento de los dern~s bajo osa edad, pero por 

encima del 15" ~ 5 Un argumento en defensa de este método es, 
que relaciona la carga de los beneficios a los mayores, con 
el namero de personas en edad de trabajo, de cualquier país, 
que pueden hacer frente a la misma. Esto permitiría fijar 
el retiro a una edad mayor de los sesenta y cinco años en los 
paises donde son altas las probabilidades de vida entre las 
personas de edad madura, y donde, presumiblemente, mucha gen
te vieja puede seguir viviendo de su trabajo despu~s de cum
plir los sesenta y cinco años. Lo que, sin embargo, no ha
rta· factible es solucionar las diferencias existentes de un 
país a otro; por ejemplo, no podr1a tomar en cuenta los gran

des aumentos de la poblaci6n en edad de trabajo, originada 
por la alta escala de los nacimientos en estos dltimos tiem
pos y la notable inmigración de gente joven, en países donde 
son altas también las posibilidades de vida. 

Debido a las' diferencias de poblaci6n de un país a otro, la 
Conferencia Internacional del Trabajo, rechaz6 a dltimo momen
to la f6rmula del 10 por ciento y se pronunció en favor de la 

55. - Po!r. ejemplo pa.ú en donde hub.tCJte 20 m.U.loneli de ha.b.i
.ta.n.te6 ent1r.e la.li edade.li de. 15 !J 70 a~o&, 6e pod~{a 6i
ja11. .e.a. eda.d re.nliionable. en 70, .6.ie.mp1r.e. !J cu.ando lmble..'f.a 
polt. to me.no6, 2 ii1.f.ttone6 de ha.bitan.te& de 60 aiio& o t:td'.&. 
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otra m&s fl'.?xible: "la eC:ad ore::icri ta no 3.::irá mayor de GS 

años, o, en tUti::io caso, •1ue la mini:~'ª -;uc fije la autoridad 

co11petente con la debí.e.la consideración a las personas madu

ras, en el paí::i correspondiente 11 ~ 6 Como el proyecto de conve

nio adoptado por la Conferencia establece normas mínimas, to

do pa!s que lo ratifica puede fijar una edad jubilatoria in

ferior a los sesenta y cinco modificación ésta que podría ser 
deseable en paises donde, por causa del estado de salud, s6lo 

una pequeña proporción de la población lleqa a la edad de se

senta y cinco años y son pocos los que a esa altura de la vi

da se encuentran f!sicamente canacitados para mantenerse con 
su trabajo. 

56. - Co11.ve'11.lo tr.e 6e1tente C1 la& noJtma~ mln.lmu de Se.qu.11..ida.d 
Social; atr.tlculo 26. 
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III-11.- BENEFICIOS 

Las pensiones deben alcanzar para el sustento d~ las ·crso

nas carentes de medios. Las pension~s quietas a la ~raeba 

de recursos son flaxibles: de manera íJUe al fijar su importe 

puede tenerse en cuenta el costo, y niveles de la vida en 

cada localidad. Por lo tanto, se puede abonar menos en las 

zonas rurales que en grand!'!s localidades / ciudades, en don

de los alquileres y otros gastos son considerablemente mayo

res. Pueden tambi~n graduarse los importes cuando se trata 

de pa!ses grandes, donde existen :::1ormes diferencias en las 

entradas normales de una re~i6n a otra~ 7 

;¡ determinar las pensiones su1etaq a prueba de recursos, se 

presenta el siguiente problema: ¿Qul:i margen corresponde con

ceder por la ayuda que los miembros de la familia pueden dar 

y hasta d6nde deben tenerse en cuenta los ahorros y las pro

piedades? Bajo el sistema de la ley de la pobreza, sólo se 

proporcionaba ayuda, y a~n se sigue dando en algunos paises, 

a personas en el de~amparo, carentes virtualmente de todo re

curso propio. En los 6ltimos años sin embargo, se han puesto 

en pr~ctica planes de acci6n m§s liberales, y, por lo general, 

los ahorros do limitada cuantía no se toman en consideración 

al fijar el importe de la ayuda. Estos planes tienen la ven

taja de no desalentar indebidamente a los a)10rristas, aunque 

la aplicaci6n de la prueba de recursos siempre castiga al aho

rro, en mayor o menor extensi6n. Evitar que disminuya el en

tusiasmo por el ahorro, constituye un sólido argumento en fa

vor de restringir las pensiones con prueba de recursos y otros 

beneficios de seguridad social, limit~ndolos a un nú~ero re

lativamente pequeño de personas. Hasta donde ello sea prac

ticable, debe procurar3e que las personas con espíritu de e-

57. - Tal e.~, en tite otlt.ll~ t>iot.lvo~ lo que .t.111rúie la .integ1ta:cl6n 
de la gente de.C campo a lo-b &ü.tema& Je. 6e.1rn1túlad t.ocútt 
como cf me.~icano düe:iado ~undamentalmente pctltit C!lh1tl-'t 
tona.& u1tba.ta6, 
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conomía, ~ue con sus esfuerzos y sacrificios han acumulado 
bastantes reservas par<1 la vejez, queden rele')'adas al mis
mo nivel que las que han sido malgastadoras e imprevisoras~B 

Las pensiones que se abonan por derecho, sin sujeción a la 

prueba de recursos, pueden establecerse a tipos fijos, o u
niformes, relacionándolas con los niveles de los obreros co
munes, o bien con los salarios. Las pensiones a tipo fijo 

tienen tres rn~ritos principales: son f~ciles de administrar; 
los que perciben mayores sueldos quedan en libertad de for
mar reservas adicir.:inales por medio de la economía (seguro 

privado inclusive) y que los sistemas de pensión suplementa
ria por trabajos temporales, son de fácil adaptaci6n a su ca
so~9 Por otro lado, estas pensiones, en vista de que se abo
nan sin la previa prueba de recursos, no son suceptibles de 
provocar desaliento para el ahorro. Además, estas dos cla

ses de pensiones implican un beneficio a gente no necesitada; 
pero esta desventaja se ve ampliamente compensada con la con
veniencia administrativa, por el hecho de que la inmensa ma

yoría de los beneficiarios habrán de tener entradas bajas al 
retirarse, y con que propende a fomentar el ahorro en lugar 

de desalentarlo. 

58.- Et &i..4tema mexicano &i bien oto11.ga lo¿ bene6ic..i.o& co
IL1Le4pondiente& 4in plLueba de 11.ec.u11.606, e&tabtec.e di4-
minu.c..i.one& pa11.a aquetl.o& pen6ionado! que &l..ga.n p11.e&tan
dó &vwic.iofi 11.emune11.a.do& y no toma en cuenta. en 6011.ma 
e&tft..lc.ta la &ituac.l6n ec.cn6m.lc.a &oc..ial de &tu a& e9u.1ta
dol.. 

59.- En et .in6011.me de ta Comü.i6n Mixta del Sr.;ia.do y C4ma.Jta 
baja &ob11.e 6egu11..i.dad paJta la vejez (Ottawa, junio 28, 
1950) lle emiU.6 la opúv26n de. qu·e al. c.11.eaJt u1i H&te.ma 
de pen& .tone& debe po11e11.u. el mayofl c.u..i.da.do paJta no dú -
mútu.('lt ta zona. de .lnc.en.tivo paJta el. alto1tJto p11..i.vado o 
pa4a p4opo~c..iona4 ~eguJt.idad 6aplementa4la a ta vejez 
po 't medio de u.11 &ü tema de pen6.lone6 a lol. empleado t. o 
palta .lnveJt.4.ione.6 útd.i. v.i.!u.ale.4 que a.s egu4en una 11.e.nta 
6lja a.nu.a.l. 
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Por lo general, las pensiones se establecen sobre la base 

de un importe considerablemente meno.r que las remuneracio

nes de los que trabajan, a menudo por debajo del 50 por 

ciento del promedio de sueldos; en parte, _debido al costo, 

y en parte tambi~n con el propósito de evitar que los pen

sionados se hallen en ventaja frente a los que trabajan, en 
zonas donde los salarios suelen ser bajos?º Las pensiones a 

tipo fijo forman una mayor proporción del sueldo medio de 

los obreros comunes, que de los expertos. Sin embargo, cuan

do las pensiones varían segan los salarios las proporciones 

no cambian tanto; aunque en algunos países los sistemas están 

concebidos en forma tal, que los menos retribu!dos obtienen 

una proporción más alta que los de sueldos mayores, siendo 

común aplicar un tope o fijar una pensión máxima? 7 

En el Convenio para la Gente de Mar, de la Organización Inter

nacional del Trabajo, las pensiones a los cincuenta y cinco 

años no pueden ser menos del 1.5 por ciento y a los sesenta 

años 2 por ciento, de las remuneraciones en que se basaron las 
contribuciones satisfechas por, o para, un marinero, por cada 

año.de servicio en el mar. A los treinta años de servicio, la 

60.- Se ha. con4ide1ta.do que el be.neó.lc.lo debeJt.la. e4tablece/f.4e 
en un ni.ve! tal que evita.4e dent1to de to po4ible la.4 de
id.gu.a.lda.de4 4oc.ia.te4 en una -6.it.ua.c..i.611 en la. c.ua.R. el núm('· 
Jt.o de beneó.lc.út/f.io& 1¡.e.t..i.Mdo-6 pudú.i.e enc.ontMJt4e en po-
4ic..i.6n e.c.onóm.lc.a. md4 6a.vo/f.a.blc que. ot.lt.o& no jub.U.a.do4 que 
e.4tán 11.e.a.lment.e. duempeñá11doJ.>e. en pu.e.s.to~ de pJtoduc.c..l6n. 
Puede oc.ufl.Jt.i.Jt que en a.lgutioA c.a.J.>o4 que. un hombtte con .&u 
e4po.&a que 11.eeiben c.onjuntamen.te. u11a. pe.n4.l6n men&ua.t'. de 
vejez tengan .lng1te404 AupeJtio4e4 a.l Aala.11.l.o de alguno'-> 
de baja paga. 

61.- En el 4l4tema. me1lca.no, en el que la& pen4ionea va.11.la.n 4e· 
gd:n lo& 4a.la.Jt.lo4 6e Ita. .tJr.a.ta.do de nivei'..a.Jt a. i..oJ;, ob1te1to.\ 
de bajo 6alattlo ~ljando una ta•a mln.lrna. de ren6.l6n uni-
So Jtme, pe.M qtLe no Ita. llegado a .1r.cp1te• entaJt ~ lna un ba. jo 
poltcenta.je del aa.ta.Jtio que obtiene et obJteJto coman en 
ae1t.viclo activo. En el aiatema. .i.nqi..ea toa menoa Jr.et.1r.l-
buldo4 obtle.nen una p1topo1tc.i6n mda-alta que loA de auel
do-s may01tea. 
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?en~i6n serta del 60 por ciento de la romu~eraci6n? 2 

!>n a1':runos países a la3 organizaciones de los sr.~rvicios ·1:1(i

blico3 v las autoridades directivas de las industrias nacio
naliza<las, 1ue cuentan con sus propios sistemas voluntarios 

de pensionen se les permj.te actuar fuera d~ la parte gradua
da del sistema del esta<lo, sie:npre y cuando los arrer¡los vo
luntarios se aprueben como alternativa equivalente, sean fi
nancieraraente s6lidos y afirmen la continuiJad de derechos 

parn las personas que cambien de e~pleo~ 3 

62.-

63.-

El Conve.nlo c.ante.nla e.orno alte~natlva un método ~alta 
dc.te.lr,.l>ti.na..'t el .lmpoJtte. de. .f.,1 pe.1u l6n que c.ott&ü.t:Ú en 
una .!luma. ba&ada e.1t la~ c.oit.tJtlb<tc.ione..l de todo& no i.n
f.,1!.11.lolt al 1oi de la 1temune.1taci.6n· to.t,1e de. i:.06 1í1Múw~. 
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III-12. - •1:r:TODOS nr. T'!~U\NCI '.CIO .• 

Los cuatro ml!!todos ,)rincipaleg Jo ::rear inrrrwsos para las nen

siones a la veiez son: 1) contribuciones al fonJo de previ
si6n; 2) contribuciones mancomunada3; 3) impuosto~ ~enera

les. Estos m~todos no están necesariamente senaraJos Gn for
ma d•:?f'inida y, por lo tanto,· pu:;iclen co::i"iinar~e en varias pro

porciones. 

Contribuciones al fondo de previsi6n 

La característica principal de los fondos de previsi6n e3 que 

son individuales. A cada ¿ersona se le abre una cuenta, en 

la que van acumuHindose todas las contribuciones efectuadas 
por la misma, e para la misma, más lo~ intereses correspon

dientes. Al jubilarse, se le puede convertir ~l imt->orte acu
mulado en una pensi6n vitalicia mediante cálculos actuariales 

basados en las probabilidades de vida, o bien O?tar por otro 

método a su elección, de acuerdo con su situación personal. 

Así, pues, puede elegir una pensión mixta para él y su esposa, 

o disponer que se le abone a él la pensi6n, por lo menos, duran
te un n~mero determinado de a~os y, en caso de fallecimiento, 

que· el saldo pendiente le sea incluido en su patrimonio. 

Las contribuciones pueden establecerse a un tipo fijo, o variar 
con los sueldos, ya sea como porcentaje de las remuneraciones 

de cada contribuyente o segdn catenarias de las mismas. Las 

contribuciones ue los obreros se suplementan con las de los 
patronos, sea con sumas iquales o de un volumen grande. Los 

intereses y gastos de administraci6n corren por cuenta del qo

bierno, que puede asimisr.\o contribuir~ 4 

64.- Se.!1..Ca: c.onve.n.i.e.n.te. e.11 .t:u pttfru•.irna e.tapa~ de. toda el ~ü
tema. que. e..f. gob.le.11.110 c.on.t/t.lbu.ue.H c.on tuta a.pott..tac..i.án ma
tJOlt que e.l nol!ma.t e.11 la<\ e.u en.ta~ de. loa 'ltLI!. ea tan e.n la. 
mitad de art v.i.da. de11ttt.o de. lo6 úLti.moa affoa de .ta e.d,id 
jab.i.la.tott.i.a a ~in de que au~ be.ne(.i.cloa al 1teti1ta1tae. rue
dan ae.lt au.pe1Z.io1tes de lo& que hab1tlan 6ido roaiblea con 
ta. ac.rm11.d'.a.c.i6a de. ~01trlo ~ mec/.i.trn te c.011.t1t.lbu.c.ione.~ c.oM.ie.11-
.te.1. du.1!.a.n.te e.l pett.lodo .'tefot.lv:t111rn te co1t.to en 11tte !rnble-
1!.a.n c.onttt.lbuldo. 
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En el sistema de fondo de previsi6n no figuran las finanzas 

mancomunadas~ 5 ~n algunos de los otros sistemas, cuando un 

contribuyente fallece antes ue llegar a la edad jubilatoria, 

el dinero acumulado a su nombre se mancomuna lo cual permite 

abonar mayores pensiones, a quienes las perciben por retiro. 

Por otra parte, mancomunando esos fondos, se puede abonar 

mayores beneficios a quienes llevan, pon~amos el caso, diez 

o 1\1:1.ncP. años de jubilados al iniciarse el siste"T\a, o, cuan

do se trata de sistemas cuyas contribuciones var!an con los 

sueldos, pueden concederse pensiones relativamente mayores a 

los obreros de baja paga, con lo cual resultan subvencionados 

por los mejores retribu!dos~ 6 

El sistema de fondo de previsi6n tiene la ventaja de ser fá

cilmente comprensible. Tiene semejanza con el ahorro indivi

dual, y en los pa!ses donde el hSbito del ahor~o est4 bien de

sarrollado. Los beneficios son proporcionados a las contribu

ciones, sal'vo cuando el gobierno subvenciona el sistema para 

aumentar los fondos destinados a las personas de mayor edad, 

en los años iniciales. El sistema es flexible, ya que quie

nes están pr6ximos a la edad jubilatoria cuando el misroo se i

nicia, pueden contribuir dur1nte unos pocos años y, al jubilar

se, percibir una pequeña pensi6n, quizás, suplementada por el 

gobierno cuando lo acumulado es demasiado c~ico para justifi

car una pensi6n, pueden percibir una suma' global, quiz!s dis

tribuida en pagos trimestrales durante los primeros dos o tres 

años de su retiro. Cuando los contribuyentes fallecen antes de 

jubilarse, la suma que figura en su haber queda a disposición 

65. - Sujeto a.l Jr.equü.t.to de q11'1. al. c.a.t,c.ula.Jt la.ti pe.nti.ione.& anua.
le.& biuada.s en el pl!.ome.d.ic de. la.ti poti.lúilú!a.de.ti de. vid<t de. 
la. tota.Uda.d de be.11e ~ ic..i.al!.foti tie. 111anc.om1urnn la.li VtV1..ia.c..lo-
11e.ti .lnd.iv.iduale.~ de.4de e.l 6ille.c.imú?.11to oc.ultltido poc.o de..s
pué& del 1te.t-i.1Lo a la pe1tce.pc.ión de. pe1tó Un du't.a.n.t:e muc.:io& 
aiio 5 • 

66. - Aµl.ú.ado :Ja.1Lc..lal.•1c.11te en e.f. óútema. 111cxlc.ano. 



135 

de las personas que se encontraban a su cargo y puede pasar 
a integrar otros sistemas en beneficio de viudas y huárfanos. 
Aqu~llos cuyas contribuciones se interrumpen por cualquier 
causa -desocupaci6n, por ejemplo- acumulan un fondo menor y, 
por lo tanto, sus pensiones tienen que ser inferiores a las 
de los contribuyentes regularO"S. Los contribuyentes que se 
mantienen trabajando largo tiempo en sus años de vejez, acumu
lan mayores sumas. Adem&s los que se ven obligados a abando
~ar prematuramente sus actividades por razones-de salud no de
jan de disponer de cierta suma, si bien de_ poca importancia. 

Este sistema resulta particularmente conveniente para los pa!
ses que nunca tuvieron sistema de pensiones a la vejez que no 
fuesen los basados en la prueba de recursos, y donde las pen
siones a la vejez están limitadas a determinadas industrias 
u otros grupos y carecen de amplia difusi6n. Sobre proporcio
nar experiencia en el pago de contribuciones y en la adminis
tración, es reemplazable por otros ~todos cuando se planea 
una vasta difusi6n de las pensiones a la vejez. Adem6s, pue
den tomarse disposiciones equitativas, basadas en la acumula
ción de fondos para quienes han contribuido al fondo de previ
sión. 

Contribuciones manco~unadas 

En la mayor!a de los sistemas de pensiones con.tribuyentes, los 
fondos se mancomunan con la intención de que algunos se bene
ficien más que en proporci6n con sus contribuciones y otros 
en menos, debido principalmente a las diferencias individuales 
de probabilidades de vida. En distintos grados este problema 

. queda mitigado con las contribuciones de los patronos y, espe
cialmente, con las del estado, ya que las probabilidades son 
que la gran mayor!a se beneficiará de los fondos mancomunados 
por mlis del valor de sus prop.1.as contribuciones direct~!l~ 7 

67.- "Penalonea a La vejez p4opueataa" 1951. p. 18 
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Ln arqumento .. m favor de r.1ancomunar los fondos, es .. !Ue los 1ue 

~allr:!c~.i ante~ de conrar ·)e:-isioncs tleinn de necesitarlas, y 

1ue los ri~sr¡os contra los ;::ualc:; sa !lallaban protegidos eran 

los ue 'JUe '>Udieron vivir .,uc10~ años v 1recisaran de las pen
siones por largo tiempo. Otro arqumento es el de 1ue las con
tribuciones pueden ser algo más pequuñas o las pensiones algo 
mas elevadas que si cada contribuy3nte (o su patrimonio) tuvie

ran dere1úo (como sería el caso en los sisl:'i!mas de fondo de pre
visi6n) a percibir el i1:iporte total de las contribuciones efec

tuadas por ~l, o en su nombre. Otro aspecto de los fondos man
comunados 1ue aparece en muchos sistenas wn los cuales las con
tribuciones y las pen3iones varían con los salario3, es que 
las pensiones concedidas a los de salarios de escala mÁs baja 
s-aan superiores, en relaci6n con sus contribuciones, que las 
otorgadas a los tle sueldos de ;:>ril'1er orden. Tales c;istemas / por 

lo tanto, involucran una transferencia de recursos de los 'TUe 
gozan <le grandes sueldos a los de baja paga, con objeto de pro
mover una mayor igualdad social~S 

Impuestos especiales o con destino fijo 

La aplicaci6n de impuestos especiales o con destino fijo para 
financiar las pensiones a la vejez y otros beneficios de la 

sequridad social, se puede practicar con ~xito all1 donde la 
poblaci6n, o la mayoría de la misma, se halla protegida y don
de la riq11eza se distribuye ba<;tante uniformemente entre 'el nú

cleo principal de los b~neficiarios~ 9 son preferibl~s esos im

?Uestos a los de carácter general como medio de financiar las 
pensiones, en razón de estétr menos c;ujetos a la influencia po

lítica y de 11ue toda presi6n :)ara aumentar los i.Jcmeficios se ve 

68.- Sl6te~a a~tic.aJo ~a1tc.laCmente en el iequ~o 5oc.iat mexicana. 

69. - AlutqHe 6aLta1ida l'.lta~ p'tc.111üa~ l'lH?.t:c ('OI!~ (1!e1rn.1r~<!. en e.e. 
6.C:6tema me.xic.m10 nurnc.omun,<da6 la~ a11Cl1t.tac.ione..s pa.11.a c.u
b1tU1 e~ ta~ C.C'I! t.úi'.1e11cia..\ a:.'lic.a11do "ª~ª e.l'.l'.o un lmrue.6to 
ei~ec.iat e.cu dc.~tinr ~ijo. 
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rnaateni.Ja en ja11ue •)or no i·Jnorars::? ·1ue ello llev::t a,1areia<lo 
un aunmnto en los impuestoc; especiales. 

Impuestos Generales 

Cuando las pensiones a la vejez y otros beneficios de la se
guridad social se pagan con fon<los procedentes de impuestos ge
nerales, no existe e!'!trecha uni6n entre i.npuestos "J bene fici
cios. Algunos defienden la financiaci6n por medio de los im

puestos qenerales, en raz6n de r¡uc la carrTa renresentarla :mr 
esos tributos puede distrilmirsS? equi tati vam.:!nte, 111ientras que 

la financiación por medio de contril.rncion~s especiales e im
puestos con destino fijo puede hacer gravitar indebidamente u
na parte pesada del costo sobre los sectore:3 rnás pobres de la 

poblaci6n. El costo de los beneficios riue se pal)'an co;1 la ren
ta general quedan englobados con los gasto~ de uefensa, edu

caci6n, transportes, comunicaciones y todas las dem&s activi

dades que incumben al gobierno, y, por tal razón, el impuesto 
a los réditos, los derechos de aduana, impuesto~ a las com

pra~ y otros, se establecen en escalas pertinentes para cubrir 
el total necesario. 

El estado puede cubrir por entero el costo de las pensiones y 

de otros beneficios de la seguridad social, con las rentas ge

nerales o (como en muchos países) efectuar una contrPrnci6n 
con fondos de las mismas, que pue~c ser oor una parte grande o 

pequeña del total de dicho costo. ,\ntes de cerciorarse de si 
se podr& contar absolutamente, en parte o de nincruna forma, con 

los inryresos de los impuestos generales para financiar la3 pen

siones a la veiez, deben considerarse lac difcr~ncias de patri
monio y entradas entre los principal.as 3ectoras de la ~oblación, 
as! como las de los niveles de viua ue los bencf iciarios. 
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C..iando las uisnaridades son mny pronu."lciadas y la imposici6n 

de impuestos es t>ror¡resiva, la aecesidad de que el estado 
contribuya en forma amplia con fondos a~ las rentas generales, 
resulta ineludible en interés de su mejor distribuci6n. Las 
pensiones con prueba de recursos en beneficio de las personas 
de ingresos reducidos suelen financiarse con fondos de las 

rentas qenerales. 
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En lo" 1ltirnos años !1an sirio ampliamente adoptador; los ;Jla

nes o.;¡ .Jensi6n para empleados de emprcsa'l indi'íriJunles. "ln

chos de estos planes se establecieron en los años com~rendi

dos entre las dos rtlti:nas 9randes guerras y su ntimero aument6 

r1ipida'!lente desde la Segunda Guerra 'tundial. Algu"Jos de ellos 

son introducidos por los patronos como parte de su pol!tica 

d~ relaciones industriales. Estiman que estos Jlanes contri

buyen al mejoramiento de las relacion~s entre la clase traba

jadora y la administraci6n que tienden a atraer v r.ctaner una 

buena 'llano de obra, rrue asequran un servicio prolongado •f "TUe 

tornan m~s F&cil la terminación del empleo cuando llega la ho-

l.t j • .-L.d\.. 1 ,~) ~11r donde lo~ ~in1icatos ~on ~oderosos, 

provi!!!~nse a menudo estas pensiones como ¡v1rte de beneficios 

"extras" y las condiciones quedan definidas en convenios co

lectivos. 

La mayor parte de los planes establecen para la jubiliaci6n 

normal la edad de ses<::!nta ·: cinco añor;, en muc11os de los pla

nes el retiro es obligatorio a la edad especificada. Por re

gla general, la importancia ue la pensión eRt& relacionada con 

los años de servicios prestados y s~ exigri una prestaciOn m!ni

ma Je servicios, a menudo de quince a veinte años, para asegu-
70 rar la lJ•"'!'1:.i6:-i nor:'.!nl que, en muchas empresas, obedece a un 

tipo de escala fijo. Unas dos terceras partes de los planes 

abonan pensiones a personas afectadas por una total y permanen

te incapacidad física antes de alcanzar la edad requerida para 

la concesi6n de la jubilación normal. En algu:ios paíszs, el 

requisito en muchos planes privado~, en el sentido de 1~e las 

pensiones sólo pueden abo!larse a los traliaiatlores l'!Ue estuvie-

70. • La Le11 det Se.gu.Jt.o Soc..lat n:ex.lc.ana a~l to c.011.Lide.1¡.a e6ta· 
ble.c..ündo u.n 111lnhno de 50 O H.111a11M de C.l'.t.izac..i.611 pite HÚt~ 
al nac.i.n.iento del de'tc.c.frn r.iaJt.11. obteneJt. la 11 c10 i.611 de ve· 
jez. 
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ron sienpr"l al servicio del r:lismo em¡:>leador durante ~mchos a

iio'3, tiene como consecuencia i"1:,ortantt? que la :Jro;.,orci6n de 

trabajadores ¡_Jrotegidos '}Ue real:nentc :1abrán de recibir pen

siones, es su·;centibl<:i de ser, co¡-¡ frecuencia, relativamente 

pequ~ra. 

El personal a sueldo goza de un3 protccci6n mucho raás ~~plia 

1ue el jornalizado, siendo tambi6n el benaficicio mayor para 

los hombres '1UC para las r:iujeres? 1 En los planea privados, las 

contribuciones de los empleadores asci~nden a m&s del dohle de 

los aportes de los emplea.Jos, ::labido en parte a 1uu, cuarido S\3 

iniciaron estos planes, gran cantinad de empleados con muchos 

años de servicios prestados previamente, tuvieron :11'~ -:n· in

cluidos t.:ln los planes y derec:1os a pension.:?s establecidos para 

ellos a expensas de los empleadores. Los e:npleados no hacen 

contribuci6n alguna en alryunoq do lo'l plane'l de sequros ¡iriva

dos, y la mayoría de los planes privados estAn establecidos 

por intermedio de compañ!as de seguros. Algunos planes no pro

veen protecci6n contra insolvencia del empleador. En muchos 

casos un empleado pierde el valor de las contribuciones del 

eITTpleador si es transferido a cualquier otro empleo y esta es

tipulaci6n rentringe la movilidad. ~\uchos empleadores conside

ran los planes de pensi6n como meJios de retener a los emplea

dos. En la l'\ayor!a de los i,)lanes ;)ri vados no asegurados no se 

permite la transferencia de los derechos a la pensi6n y en los 

casos en que tal transferencia es i,)ermitida, se halla sujeta a 

restricciones?2 

r:stas pC:: isiones ?rivadas son complen1antarias de las pensiones 

11.- E11 algu.1tol ~ü.te•1to en l:o~ qttc. a Ct'1t~lde.'t1t la e,a1r.ga óa
mltla~ dete-mlnante pa~a ta ~ijacl6K del rno11t0 de la pen
~ ÜÍlt. 

72.. Le !'IÜmo ~rtcede e:ta.1tdt' exl) te <hrlicida:! ne O·'tganl<\mOS . 
q1te t•/f.01.io~c.irP.111 ~C·~l'iell') .!1! ~c.1atidcd ~ocl.-ti; tal !1 c'o
H!U ucc,!c en ~.: "1.t!IO~(« de la~ '·''1(H.~ tatlltaa:•1e'1lc.1rno~ 
útclw1c111J(• ''.éxic.o. · 
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el.a seg•1ridad social irevi cit'n )or L,1. rin«)i ·"?r:1oo; S'Jrrr icnc'!o, 

por ende, la cuosti6n de saber cuál debiera ser su relaci6n 
en consecuencia. Las pcnsion-::is c.;:? '3Cf'f'.Jridad social )oJr1an 

considerarse como fundamcntale3 ¡ lag privada~ como comple

mentarias, de manera .¡ue la qente se beneficiaría de ambas. 

Similarmente, los planes privados aprobados por el gobierno 

podr!an considerarse como alternativaq de la ?rovisi6n de se
guridad social. El gobierno tendría 1ue estar satisfecho en 

raz6n de que los Deneficios provistos fu~ran por lo menos tan 

buenos como los otorgados bajo el plan d•i! seguridad social y 

los empleadores y empleados prote~idos podrían luecro ser exi

midos de pagar contribuciones para la se1uridad socia1? 3 Sur

giría cierta dificultad si lo::; empleados canbiaran d'" er:1pleo 
en circunstancias <le estar en pleno ejercicio de sus funcio

.l!~S y se er.plearan en una empresa que no tuvi~r:i plan a(?roha
do, aunque este inconveniente podría superar5e exicri~ndo al 

empleador original transferir a un plan estatal de contribu

ci6n fondos cuyo monto sea igual a los que se hubieran acumu

lado si ~l y los obreros hubieran efectuado aportes al fondo 
estatal. 

Algunos planes privados se hallan integrados o ajustados con 

las pensiones de seguridad social. Cuanto más claro es el plan 

oficial, con mayor facilidad serlll\ adecuadamente ajustadas las 

pensiones privadas. 

Estas dltimas a menudo, se iniciaban . .,;in forma de pagos ryracia- . 

bles efectuados a e¡npleados en compensaci6n de larrros y leal<:!s 
servicios, per-0 era:i .inciertos y susceotibles ele merecer otras 

objeciones. En la actualiJad la mayor parte <le los 1,lanes se 

financia por las contribuciones coniuntas del empleador y los 
empleados, sobre la baso <le 9or cientos iqual~s o dcgiquales, 

generalmente más eh~vados para el e"lplnador qua para los traba-

-----
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jadores. A menudo los planes oficiales de jubilaci6n o in
hapilitaci6n son financiado~ enteramente por el gobierno, 

siendo ~sta la pr~ctica adoptada para los empleados públicos 

y maestros. Generalmente las pensiones en los planes priva

dos, a diferencia de las pensiones uniformeq de tipo fijo de 

ciertos sistemas de seguridad social, varían en su monto de 

acuerdo con los sueldos o salarios de los ~mpleados. Están 
relacionadas por igual a los años de servicios prestados y 

a los ingresos, ya sea durante las funciones desempeñadas 
por el enpleado o durante los Gltir.10s (v.gr.cinco) años an

teriores al retiro de ~ste. Algunos ~lanes exigen el retiro 

a una edad r1'.gidamente establecida, mientras que otros denotan 

considerable variedad y fle:dbilidad. Las pen::;iones se paqan 

a veces a una edad determinada sin tomar en cuenta si los be

neficiarios siguen en actividad y ganan salarios; por regla 
general, empero, las pensiones son diferidas hasta la edad real 

de la jubi!iaci6n, pagándose entonces a un tipo más elevado. 

Con frecuencia los planes asumen la forma de un secruro de vi
da colectivo meciante arreglos efectuados entre las empresas 

comerciales y las compañ1as de seguros. 

Muchos pla.1es se hallan concebidos de modo tal, que si un em

pleado deja un trabajo con el fin de emplearse con otro emplea

dor, recibe sOlo la mitad de sus propias contribuciones, con 

los intereses, pero no las abonadas por su empleador. Estas 

y otras características reducen la movilidad. Si un empleado 
ab.inc'lona su empleo desJ?u~s de, por ajernplo, quince o v~inte 

años de servicio, constituye un método más equitativo para 
salvaguardar sua derechos a la pensi6n, que ástos sean determi

nados por l.a ley por dicho perfodo; cuando llega a los sesenta 

y cinco años üe edad o cual1uiera 1ue fuara el l!mite de eaad 

con que se otorgue la pensi611, ya ast.1 facultado para 1.)ene fi

ciarse con la pensi6n adecuaua o bien, si muere antes, los be-
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neficios pueden ::;cr abonados a las personas <JUe se hallaban 

a su car90. t.l t~rnativamente, las sum.:i.'1 acumuladas uurante 

su antiguo empleo, podrfan transferirse al fondo de jubila
ci6n al cual est& vinculado su nuevo cMplca~or o a un fondo 
de renta vitalicia oficial :1asta qu:! quede satisfecl10 el 
plazo y alcance él la edad específicamente eqtablecida ¿ara 

que se le otorq uc la pensi6n. 

como·ya se ha expresado m~s arriba lo~ planes de la industria 
privada son comúnmente voluntarios. Podrían, empero, tornar
se compulsivos met1iante recaudo<: le11islativoG que tambi~n üe

f.inir!an las con<licioncs mínimas que habrían de ol.lservar. í'a
rcce preferible, empero, que sean volutttarios y r:rue sean con

siderados complementarios de las pensiones <le seguridad social. 
La estipulaci6n o transferencia de los dercchoq de jubilaci6n 
debieran, sin embargo, ser obliqatorios, para i~pedir 1uc los 
trabajadores se encuentren tan sujetos a su empleador. Si los 
planes de pensi6n privada se ajustan y avienen a las condicio

nes establecidas por el gobierno, se otorgaran valiosas conce
siones en foma de e:ccnci6n de im~mcr.tos a los aportes a los 

fonaos de jubilaciones y a los intereses devengados por los 

mismos: 4 

14.- Lo• planea debe.n ent1ta.~a1t p1to1ectoa de qc.nuina u dutln
Uca pe.n•.l6n, tt<' meitamen.te. afto.•u1.c~, debiencfo c.oÍ1!>.tl.tltU1-
'°'e un 501ido c.on el di»e io a.c.!wmtado 1ienr10 .t1r..'tet•oca.hl.e1 
toa apo1ttea de lo~ pa.t1tono~. f11 e.t ·Süte.,;1c:. 1111?.xü.ano 
ex.üte obtiga.toJt.iedad en c.1t.u1to al m.(nii-10 de. be.ne ~.le.loa 
que ae de.ben e.once.de~ a los t1tahajado1te.a y que han ii~o 
c.at«blc.c.ldoa en la Ley. 
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III-14.- SERVICIO Di: BENET''ICE.~CIJ\ PJITV\ LOS A:.'1CI11.::-l0S 

Como ya se ha indicado, la r.1ejor contri.buci6n para la obra 

social destinada a la mayoria tlc los anciano~ consiste en 

permitirles riue continllen trabnjan,10 el mayor tiempo posi

ble. Sin embargo, llerra un n:o:ncnto en que, al decir Shakes
peare, alcanzan la sexta edad, del hombre representado por 
"el pantal6n, precario y las consabidas za)'.>atillas", que ya 

no puede siguiera concebir la eventualidad de asumir un em

pleo regular, ni trunpoco un liviano trabaio de media jorna
da. La transacci6n puede ser brusca o pa~latina, pero cuan

do se alcanza esta etapa la seguridad social entrara algo 

más r¡ue una simple pensi6n en metálico. Se requiere toda u

na serie de servicios de beneficencia, incluyendo alojamiento 

conveniente, oportunidades para esparcimiento, ayuda domésti
ca para el incapacitado y atenci6n m~nica durante las enfer

medades. Aqu! es donde la bondad y la carif.osa atenci6n per
sonal constituyen requisitos esenciales y pueden hacer muchí

simo más por la confortaci6n del que padece en sus años pos

treros, que cualquier contribución a!'l metálico? 5 

La gran mayoría de la gente, luerio de haberse jubilado, ale

jándose del trabajo, sigue viviendo en su hoqar, compartiendo 

a veces la casa con sus hijos mayores u otros parientes o bien 
decide ir a vivir en el horyar de ;:llcr(b hiio o :lija. F.s ésta 

la forma de vida más satisfactoria y natural para la mayor 

parte de los ancianos y probablemente más del 90 por ciento 
de ellos vive as!, aunque algunos prefieren no vivir con sus 

hijos y r.\Uch.os de estos tlltimos quienm formar sus propios ho
gares. El anciano puede resultar lltil !rnciem1o parte Je las 

tareas domésti.ca;:; ~· com;_'.>artbndo el cqü1ado de sus nietos. Un 

75.- .\.!>.<'. ccn1i.ide1¡.,tdo, au.aqtH'. co1i .~,:,il:iz,tci~·ne~ {°.11cir.-ie11te~ 
polt et ~.i6 teritl 111exú'.(ln,·. 



matrimonio de ancianos, nientras ambo;. se manten~an razo

nablemente activos, renarti.~ndo-;e los ·1ucóacoras ds la c:i

.sa conservamlo su retiro e indetJendencia puetlen vivir una 
placentera existencia en id1lica armonía. Si se debilitan 
y no tienen parientes (fUe vivan jnnto a ellos o cerca de 

su hogar, será valioso un sistema de ayutla horrareña dis
puesto por la autoridad local, con el o0jeto <le Leneficiar
lo con un servicio de limpieza y quizSs la preparación de 

alguna comida. Cuan:lo el anciano se torna completamente 
desvalido y enferma de cravedacl, ;'llantéase la alternativa 

de decidir si ha ue ser conducido a un .1ospital o a e.lgún 
asilo donde puede suministrársela la atenci6n debida, pues 

el cuidado que requiere en tales condiciones constituye un 
pesado compromiso para sus parientes, aun\{ue éstos lo so

porten frecuentereente con gran dedicaci6n. 

Para los ancianos que no viven en sus propias casas o con 
sus parientes, durante mucho tiempo se les ha brindado alo
jamiento en asilos e instituciones benéficas. Los primeros 

generalmente están construidos como grupos de pecyucf.as vi

viéndas, cada una de las cuales con comodidades convenientes 
para una persona anciana o un watrirnonio. El alojamiento 

brindado por grandes instituciones ha sido generalmente menos 
satisfactorio que en las viviendas privadas o en ca~as do me

diano tamaño provistas por autoridades públicas o asociacio
nes voluntarias, pues la gente que vivía en ellas sufría con 
frecuencia los efectos de una estricta disciplina y falta 
de independenéia, estando aislada de sus familiares y ami~os. 
Por consiguiente mucha gente anciana esta di.sp:.rnstn sólo como 
últiMO recurso a inqrcsar en un instituto de Menesterosos, 

creado por ley. 

Algunos ancianos se alojan tambi~n en casas de crianza y este 
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mr;todo de hospedarse con nente adaptable podr!a ser {ltilmen-

te. anrr::>liado. Hay, empero, necesidad de contar con mayor co

modidad para los ancianos que no pu~den vivir en ho~ares pri
vados. Ciertas instituciones son susceptibles de brindar ma

yor comodidad al igual que de ser administradas con na:i•or com
prensi6n y cariño. Las nuevas comodidades debie:iran, sin em

bargo, ser provistas principalmente en forma de pequeñas vi
viendas en grupos u hogares con instalaciones convenientes 

para alrededor de treinta a cincuenta personas. Ambos tipos 
deben hallarse ubicados entre casas ocupadas por gente m~s jo
ven; la segregación o el aislamiento han de evitarse en las 

colonias grandes y alejadas. Deben funcionar en· sitios agra
dables, cercanos a tiendas, bibliotecas, parques y centros re

ligiosos y la gente que habita en estas viviendas debe proce

der principalmente de lugares aledaños, de manera que pueda 

permanecer dentro del fácil alcance de sus amigos y de las a
sociaciones con las que est~ familiarizada. cuando las vivien

das para ancianos se hallan en grupos cercanos entre s!, resul
ta más fácil para los que brindan ayuda desplazarse para ir a 

asistirlos, al igual que organizar sus actividades y las de 

las enfermeras y médicos cu.indo éstos deben visitarlos. Entre 

las viviendas con comodidades para varias docenas de personas, 

las i1ay destinadas a quienes cuentan ::;ólo con sus pensiones 

para solventar su subsistencia y otras que funcionan como pe
queños hoteles privados para aquellos que disponen de meeios 

modestos y pueden sufragar los gastos extras erogados por el 
suministro de comodidades adicionales. 

Para muchísima q~ntc la carga m~s penosa de la ancianidad es 

la monoton~a de no tener nada que hacer y no tener donde ir. 

Se han organizado muchos clubes para ancianos, pero a menudo 

son tristes en su aspecto, mon6tonos, carentes de atractivos 

y están mal administrados. La seqregaci6n no es aconsejable 

y la::; activiJades de los ancianos, e.e ser po~ible han de dis-
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~10ner10 1:n loa centro o; do la comunir1ad, pr"·11ran1lo 1uizás una 
haui tacílS.1 .;e,.,arada para que en ella ;1•1cdan '1':lr:rianf'.'!cer ocupa

rlos. '1eh'-l rf a di 'lp<rnsare;e mayor atenci6n aún a todo lo concer
niente a :1allar un trabajo tltil y ¡;¡roducti vo para ellos. Las 
mujeres, por supuesto, con frecuencia se dedican al tejido y, 

en lo que respecta a los hombres serían factibles ciertas ac
tividades que requiriesen solarientc herramfontas o máquinas 
sencillas. De ser ello necesarios, podr'.1'.an hallarse marcados 
"proteqidos" para los productos obtenido'l de este modo, pagful

dose por el trabajo realizado. Lri 11roducci6n de lo que pudie
ra darse en llamar "productores de aal6n" podría ser conside

rable, pero su valor princi~al fincaría en la satisfacción v 
beneficios terap~uticos que de ella emanaría. 

Viene luego el problema del alojaini.ento de los ancianos cuan-
do están enfermos. Algunos requieren atenci6n hospitalaria 

hasta la convalecencia. El enfermo crónico que puede llegar a 
quedar casi desvalido por el reumatismo, la artritis o la pa

r§lisis parcial, puede vivir durante muchos meses o años. Los 
r.1Ódidos pueden :1acer poco por él e:~cepto en tiempo de crisis, 

pero necasitarli cuidado y atención. '-luchas vecei'il se lo inter
na en hospitales, pero generalmente sería preferible transfe
rirlo a una enfermería de un asilo para ancianos donde se dispo
ne de la~ instalaciones adecuadas ?ara atenuerlo. Para laa 

personas que padecen de~encia senil son indispen~ables cuidados 
especiales que se han de dispensar en instituciones. 

En virtud del 6reciente nt1mero de ancianos y de sus múltiples 
y variadas necesidades de bienestar social, se requerir§ mayor 
cantidad de personal esp>?cializado y adiestrado. Hay marqen 

también para servicios <le asesora~:\iento, así como de fideicomi
sarios ?ara salvaguardar los intereses tle los ancianos ~ue ya 
no puetlen manejar por s1 mismos sus a~untos financieros o la

gales. 
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III-15.- SUBSIDIO O BONIFICACION FAMILIAR 

La mayoría de los pagos en efectivo de la seguridad social 
para ·el mantenimiento de los ingresos, son efectuados para 
beneficiar a personas cuyos salarios quedaron suspendidos 
debido a causas tales como desocupación, enfermedad, inca
pacidad, vejez o fallecimiento del sost~n de la familia. 
Por lo general los pagos varían de acuerdo con la cantidad 
de individuos que constituyen carga familiar, pues la ·fina
lidad primordial consiste en hacer frente a las necesidades 
vitales las ~ue varían segfln el ntñnero de personas que cons~ 
tituyen la familia de que se trata. No surge dificultad al
guna en la obtención de la información necesaria acerca de 
la cantidad de niños que dependen del sost~n de la familia, 
de manera que no se incluyen los interrogatorios detallados 
y las características objetales de una prueba de recursos. 
Los subsidios o bonificaciones familiares a menudo constitu
yen, por consiguiente, una parte re911la~ de los be~eficios de 
seguridad social pagados a aquellos cuyos salarios han cesa
do!6 

Las bonificaciones o subsidios familiares considerados en es
te capitulo representan, empero, pagos efectuados para bene
ficios de niños de familias donde el sostán de ~sta trabaja y 
recibe su sueldo o salario. Por consi911tente, parecen dife
rir fundamentalmente de las bonificaciones pagadas a las fa
milias cuyos ingresos procedentes del producto de su trabajo 
han cesado transitoria o permanentemente. Si el objetivo pri
mordial de la seguridad social consiste en hacer frente a las 
necesidades b~sicas de la gente que no puede solventarlas ade
cuadamente, luego, pagar bonificaciones familiares para esta 

76.- La va!Uaci6n de pago de acue~do a la ca.~ga fiamil.ia.1t del 
.t~abajadolt cuyo4 6ala~.lu ha.n celiado ha 4ido 4u.pu.u.tame.n
:te. c.onliide.~a.do polt ta .teg.i.5tac.l6n mex..ic.ana en e.t rna.ILco 
de 4UÓ4.id.io4 5am.llúvu!6 que lle M.ta.bl'.ec.e.n, a.unque. e4.to4 
1w 1telipo1tde.n a ta. 1tealidad e.c.on6m.lca y lioc-lal det pal&. 
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misma finalidad a 1uienas p:arciben salarios o sueldo:>, ir.l'oli

ca ~ue e5tos Gltimos, resultan insuficientes para atender ta
les necesidades familiares. ¿Haata qu~ punto es veraz esta 
inferencia? 

E~·rneñéster destacar que las familias desheredadas son prin-_...... ... --,~~ 

cipal~ente numerosas, sostenidas por obreros de las cate~orías 
manos remuneradas, cuyos salarios son insuficientes para sol
ventar sus necesidaues. Las investirraciones realizadas en ll\U

chos países !1an demostrado que desnués de la veiez la causa 
r:iás im;iortante <le la pobre:::a es la fami li n numerosa tlol o:..irc
ro de reducido:; ingresos! 7 r::sto surrre funaa~.icntalmente del di
lema creado nor el sic;tema de lac; retribncion~'l, va ·1ue nor lo 
gen..:.r...i.1. J.o;:; 00r-Jros peri.;iben salarios sea 1:>or el tiempo que 
trabajan o por la producción efectuada y no de acuerdo con sus 

necesidadas, El principio que rige la estipulaci6n del sala
rio es "igual paga para igual trabajo" o bien, dicho en otras 
palabras, hay "una retribuci6n para tal trabajo". Por consi
guiente, en la aplicaci6n de este sistema la gente que trabaja 
codo éon codo y efcctlla adecuadamente la misma clase y el mis
mo volumen de trabajo, percibe ingresos iguales, aun~ue algu
nos de estos obreros son solteros sin carga de familia, otros 

tienen esposa y uno o dos hijos, y los hay también que por a
ñadidura tienen a su cargo seis, ocho o más hijos. Si el sa
lario s61o alcanza para atender las necesidades de una familia 
con ntimero rroderado de inteqrantas .Je la misrn.a, surge ·1ue los 
solteros y los casados con fam' . 1 as menos numerosas 1ue el 
término medio,' tendrán un excedente con sus ingresos o bien 
vivirán disfrutando de un más elevauo nivel de vida, mientras 
que los que tienen a su cargo familias numerosas experimenta
rán escasez o sufrirán privaciones " pobreza. 

11. - Si.tu.ac..lón c.11..C.t.lc.a. e.11 pa..fli el> en vlcu de de&a.tr..'r.o.f.lo de 
La..ti.noruntOúca., A6.1ti.ca '} A.&la. 
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As! pues, no existe una relaci6n estrecha entre los salarios 
y el volumen de la familia y, si bien se d& a menudo por sen·· 
tado que hasta los obreros de las categor!as menos remunera
das pueden, mediante una prudente administración, subvenir a 
las necesidades mínimas de las familias de mediano volwnen, 
queda ampliamente reconodico que los salarios percibidos por 
estos obreros son insuficientes para atenter los requerimien
tos de familias numerosas. Cierto es que los obreros con fa
milias numerosas pueden privarse de todo lo que no se~ estric
tamente necesario y que tienen la alternativa de atender tra
bajos adicionales u ocuparse de quehaceres de menor cuant!a 
en sus horas libres a fin de aumentar sus ingresos. Tambi~n 

la esposa puede ocuparse de tareas rentadas, aunque general
mente ello es poco factible si tiene que dedicarse a la aten
ci6n y crianza de varios hijos pequeños. Las oportunidades 
que existen para lograr ingresos extras son.limitadas y pre
carias y si bien existe cierta flexibilidad tanto en los in
gresos como en los gastos, no es suficiente para enfrentar el 
problema de las familias numarosas .:J. cargo de los. obreros de 
las categorías menos remuneradas. 

Los salarios est§n relacionados principalmente con la calidad, 
habilidad y productividad de los obreros y no se ajusta estre
chamente a las variables necesidades de las diferentes fami
lias y es precisamente esta circunstancia la que condujo a la 
introducción de las bonificaciones o salarios familiares. El 
problema se ve aclarado por la siguiente cita "La verdad es 
que nuestra estructura de salarios engrana inevitable y ade
cuadamente con las habilidades industriales y la productivi
dad. Se trata de un salario industrial y no social. Al com
pensar a nuestros hombres y mujeres por su contribución que 
les incumbe eri la sociedad en la cual viven, reconocernos que 
su experiencia y pericia han de ser remuneradas hasta el punto 
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<:!n el cual ellos inciden en la r.i.1'.teza tecnol6r¡ica, ini!u<;

trial, comercial, intelectual y cultur:il Je los tie'l¡los mo

.... ernos. Al mismo tie1:i.po, dej a.Mos de com?en'3ar en rrran ;nc

<lida a lo<J ¡_Jadres de nuestra nación ¡;ior las cargas econ6mi

cas y financieras extras que solventan voluntariamente al 

educar una generaciOn de futuros ciudadanos~ 8 

7 8. - E!itttd.i.o -!>obJte "Papel de laa bonl .\.lca.c.lone6 pa.'t<t lea 
htjo-!>tt; leldo en el 760. Cong4eaoa Anual de la Con,e
ñ.e.nc..la Nac.lo1tal de T 1r.a.baj o Soc..út.t. Ctevetand, Oltio. 
1949. 
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III-16.- EVOLUCION DE LAS BONIFICACIONES F~ILIARES 

Ei pago de bonificaciones en met!lico a las familias cuyo je~ 
fe es. un trabajador, configura una concepción reciente, cir
cunscripta principalmente a los países que gozan de niveles 
de vida relativamente elevados. Las condiciones que prevale
c!an en otros tiempos eran muy diferentes y siguen difiriendo 
a6n en los países agrícolas por excelencia, cuya poblaciOn, 
en su mayor parte, vive en comunidades rurales y a veces bajo 
una organizaci6n tribal. En tales condiciones, los hijos no 
constituyen la carga econ6mica que resultan ser en otras par
tes del mundo; antes bien, con frecuencia las familias nume
rosas constituyen una ventaja econ6nica. Los alirne'lto1 S"-l i,ro

ducen localmente y se comparten entre quienes los necesitan la 
vivienda es primitiva y fácilmente provista a medida que la 
familia crece en volumen y a menudo los niños comienzan a rea
lizar tareas, dtiles en los campos y alrededor de sus casas a 
la edad de ocho o nueve años? 9 

En abrupto contraste, los paises adelantados han aprobado le
yes que exigen que loe niño~ permanezcan recibiendo enseñan
za escolar hasta habsr cump~ido los catorce, quince o dieci
seis años de edad, al igual que una amplia legislaci6n que fi
ja la edad m!nima a la cual se permite que los niños ingresen 
a la industria o abracen cualquier otra actividad rentada. La 
vivienda es costosa porque debe conformarse a requisitos lega
les, así como a normas habituales. Estos y otros factores im
pusieron pesadas cargas econ6micas a los padres para el mante
nimiento da sus hijos, especialmente a los padres de familias 
numerosas y este problema no fu~ de los que pudieran ser solu
cionados por cualquier cambio factible a introducir en el sis-

79.- Vlóe~encla bá.6lca dt 6und4111ental lmpo~tancla entJte. ae.gu-
11.0 aoci.<1.t.. aJtbano y uguito aoclttl del e.ampo, q11e. en el 
atatema me~lcano no ha aldo c.onllde~ada en 6u plenitud 
al t11.ata~ de extende11. e! 11.lglmen u11.bano al campo. 
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tema de salarios, 

una de las primeras medidas que reconoció la necesidad de a
ligerar la carga financiera, disponiendo en los impuestos a 
los ingresos familiares deducciones por el sost~n de una es
posa e hijos, es la que determinaba que un hombre con un in
greso especificado y que tuviera una familia numerosa a su 
cargo pagase wi impuesto mas reducido que otro que tuviera 
pocas personas a su cargo o ninguna. Estas bonificaciones 
suelen ser sustanciales, pero presentan la desventaja de no 
ser de utilidad para las familias más pobres cuyos ingresos 
son inferiores al nivel tributable y de un valor relativamen
te pequeño para otras con ingresos reducidos y con muchas 
cargas~º 

El principal acontecimiento en el pago de las bonificaciones 
en metá.lico para el mantenimiento de las personas a cargo de 
los trabajadores se produjo durante la Primera Guerra Mundial 
y después de la contienda. Con los precios en alza vertigi
nosa y escasez de productos alimenticios provocaren graves 
privaciones, especialmente entre las familias numerosas, que 
percib!an magras remuneraciones. Era inevitable que se produ• 
jeran aumentos en los salarios, pero en t~rminos generales ~s· 
tos iban muy a la zaga de los aumentos de los precios, de ma
nera que deca!an los salarios reales. Los salarios habituales 
se hab!an mantenido relativamente estables durante d~cadas y 

los empleadores se mostraron a menudo renuentes al aumento bá
sico de aquelll.1s durante la guerra, pues abrigaban la esperan
za de que cuando la contienda terminara habrían de volver a su 
nivel anterior. Por consiguiente, prefirieron pagar bonifica
ciones por elevado costo de la vida más bien que aumentos bá
sicos de salarios, ya que cre!an que seria más fácil retirar 

80.- Vi4po4ici6n aan vigente en el 4i4tema legi~lativo mexi
cano de acue~do a lo di4pue4to en el a~tlculo 97 de td 
Ley Fede~al del T~abajo. 
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estas bonificaciones que reducir nuevamente los salarios b3-
sicos. Al considerar las diferentes clases de bonificacio
nes destinadas a compensar el alza del costo de la vida era 
f~cil demostrar que dicha alza se hacía sentir con mayor se
veridad en los obreros que tenían a su cargo familias nu..mero
sas y que resultaba sumamente sencillo concebir bonificacio
nes que variaban de acuerdo con el no.mero de personas a car
go del trabajador. De este modo entr6 a reqir el sistema de 
bonificaciones familiares. 

Hubieron muchos otros nntivos que justificaron su introduc
ci6n. Exist!a el humanitario o paternal motivo de ayudar a 
las familias m!s numerosas en periodos de gran necesidad. Al
gunos empleadores reconocieron que si se pagaban bonificacio
nes a los niños dependientes del salario paternal en lugar de 
establecer aumentos de salarios uniformes y adecuados para to
dos los trabajadores con el objeto de cubrir el alza del cos
to de la vida, podr!a lograrse una economta en los sueldos a 
expensas de los obreros solteros o de los casados con poca 
prole. En la d~cada del 1920~1930 algunos pa!ses se hab1an 
apoyado las bonificaciones familiares con el objeto de conju
rar y quiz&s intervenir la declinación de la natalidad, mien
tras qüe en Alemania, bajo la dictadura de Hitler, estaban 
concebidas para aumentar el níl.mero de eventuales combatientes~' 

Abarcando una combinaci6n de estas razones, los sistemas de 
bonificaci6n familiar cobraron importancia en muchos pa1ses 
de Europa Occidental, al finalizar la Primera Guerra Mundial 
y poco despu~s de terminada la contienda, Se ensay6 para e
llo casi todas las varieñades concebibles. Algunos planes 
contemplaban el pago de bonificaciones para la esposa y cada 
uno de los hijos, En otros, dnicamente los hijos percib1an 
el salario familiar. Algunos no asignaban bonificaciones pa-

81.- M5ynaAd Keynea Jchn, "Como pagaA La gutAAa". 1940. p.28 
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ra el primero o el segundo !lijo, aduciendo "'!ne el salario e

ra adecuado para la subsistencia de un hombre, su esposa y 

uno o dos hijos y que las bonificaciones deb!an reservarse 
para las familias m~s numerosas. En.ciertos planes no se a

bonaba salario familiar alguno después del quinto o sexto na

cimiento y en otro~ se pagaba a todos les hijos que consti

tu!an carga de familia, sin tomar en cuenta su nGrnero. En 
algunos sistemas las bonificaciones se pagaban al mismo im

porte por cada uno de los hijos de la familia; ea otros, es

pecialmente favorables para las familias numerosas, el monto 

de cada bonificaci6n aumentaba con cada nuevo hijo. Habta a

dem&s ciertos planes que, a la inversa, disminutan la bonifi

caci6n con cada nuevo nacimiento. 

A menudo, en las primeras fases de los sistemas, las bonifi

caciones eran abonadas por empleadores individuales, ya sea 

directamente a sus obreros o a las esposas de éstos, aunque 

también a veces el sistema se establec!a por convenio entre 

los empleadores de la misma industria y localidad. De tal 

suerte, al principio las bonificaciones se hallaban !ntima
rnen'te concatenadas a los salarios, constituían un costo de ma

no de obra directo y, como ya se ha indicado, con frecuencia 

eran consideradas como una forma especial de cornpensaci6n por 

costo de la vida agregado a los salarios. Por consiquiente, 

un patr6n pagaba m~s a un hombre con familia numerosa que a 

uno e~~ pocos miembros o ninguno, aunque la producci6n de es

te dltimo y su valor como operario pudiera ser para el emplea

dor iqual o súÉ>erior a los del primero. 

Este sistema no presentó dificultades mientras se experimenta

ba escasez de combatientes durante la Primera Guerra Mundial 

o a principios del auge de los negocioq que caracterizó el pe

ríodo de postguerra. Comenzaron, amparo, las dificultades, 
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cuando se inici6 la baja repentina de los valores, a fines 
de 1920 y se agudizaba la desocupaci6n. Los empleadores se 
vieron compelidos a emplear medios tendientes a reducir sus 
costos y pronto se percataron de que, en virtud de las boni
ficaciones familiares, estaban pagando mucho m~s a los obre-

' ros con familias numerosas que a los de reducido nllmero de 
hijos. En consecuencia, pod!an economizar gastos despidien
do a los obreros del primer grupo, pero al hacerlo as! ha
brían de perjudicar precisamente a la misma gente para la 
cual fu~ concebida la ayuda que entraña la aplicaci6n de los 
salarios familiares. 

Mucho se ha meditado, acerca de los medios de eliminar este 
peligro y los empleadores pronto concibieron un método efeo
ti vo. Los empleadores de diferentes industrias y localida
des convinier~n en constituir fondos comunes con los cuales 
habr!an de abonarse las bonificaciones. Las contribuciones 
que cada empleador har!a al fondo se basaban en un criterio 
independiente del ntimero de hijos en las familias de los tra
bajadores. El criterio que priv6 fu~ el del nllmero de obre
ros empleados, de manera q11E'i el patr6n con 100 obreros inqre
sar!a al fondo una cantidad dos veces mayor que un empleador 
con s6lo 50 operarios y, respectp a cualquier obrero. pagaría 
la misma cantidad, con absoluta prescindencia del nGmero de 
hijos que tuviera, as! hubieran sido seis, ocho o ninquno. En 
consecuencia, el empleador no se ver!a inducido a despedir a 
los trabajadores con numerosas cargas de familia. Otros cri
terios empleados en la constitución de algunos fondos se ba
saban en la planilla total de sueldos de cada empresa, en la 
industria textil la cantidad de telares de que constaba el es
tablecimiento y en las minas de carbón el tonelaje de carb6n 
extra!do, habiendo sido considerados estos criterios más con
venientes en algunas industrias que la mera cantidad de traba
jadores empleados en las mismas. Cada criterio se aplicaba, 
empero, independientemente del nllmero de hijos de los trabaja-
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dores empleados por cualquier firma. Los fondos se llamaban 
con propiedad "fondos de compensaci6n" pues los mismos nive
laban o proveían compensaci6n, entre ·1os empleadores, por el 
costo de las bonificaciones familiares abonadas~ 2 

Este sistema de fondo de compensaci6n también fué adoptado 
en algunas pa!ses europeos. Se difundi6 r~pidamente y los 
fondos se ampliaron, para cubrir a mayor nGmero de empleado
res y localidades m§s importantes. El sistema lleg6 a ser tan 
difundido, que se exigi6 a los empleadores de la industria, 
comercio y agricultura asi como a las profesiones liberales, 
que pertenecieran a un fondo de compensaci6n aprobado, a menos 
que se diera el caso de una empresa tan importante y que em
pleara a un ntimero tan considerable de operarios, que le per
mitiera mantener un sistema propio de pago de bonificaciones 
sin tener que recurrir al fondo, en cuyo caso quedaba autoriza
da a establecer su propio sistema de bonificaciones familiares. 
Se dispon!a el pago de bonificaciones para oada hijo menor de 
dieciséis años, beneficiando as1 a los obreros de los empleos 
cubiertos y estipulaba principios y m~todos para el funciona
miento de fondos locales y privados. Si bien el sistema de 
fondo.de compensaci6n quebr6 la estrecha conexi6n existente 
entre las bonificaciones y los aalarios, los planes era, em
pero, financiados por los empleadores y las bonificaciones e
ran consideradas como un costo de mano de obra. 

En forma paulatina se llegó a la convicci6n de que la soluci6n 
correcta no consist!a en tratar de tergiversar el sistema de 
salarios sino en hacer frente a las necesidades de las familias 
numerosas, abonfuidoseles las bonificaciones estatales en forma 
totalmente separada de los salarios. En algunos planes de asis
tEmcia y ayuda social vigentes en muchos paises durante per!odos 

82. • "Ca..lu u de Compe.n<\a..tloM" c.Jt.ea.do¿ en F1t.anc..ia. en ta. p!U.
me.1ta die.a.da de.l pJtU ente .&.iglo. 
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en los cuales los salarios habían cesado, se pagaban bonifi

caciones en efectivo a las personas a carqo del sostén de la 
familia, pero estas bonificaciones no satisfac1an las necesi

dades de familias cuyos jefes si bien trabaiaban, ganaban de
masiado poco como para proveer un nivel de vida decente. La 
mejor soluci6n pdrec!a ser que el estado paqara bonificacio
nes en efectivo destinadas a complementar los ingresos fami
liares procedentes de los salarios y dejar funcionar el siste

ma de salarios sobre los bien probados lineamientos estable

cidos. 
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III-17.- LAS BONIFICACIONES ESTATALES 

Las d~c:! <::iones adoptadas en algunos paises, de pagar bonifi

caciones familiares con el producto de las recaudaciones es

tatales, dejaba aan sin solucionar importantes aspectos del 

problema. ¿El plan habr!a de aplicarse en forma general o 

circunscribirse solamente a las familias de las personas em

pleadas? ¿Las bonificaciones habr1an de ser abonadas sola

mente a las familias cuyos ingresos fueran inferiores al ni

vel especificado y habrían ellas de ser, pagadas de acuerdo 

con la totalidad de los hijos a su cargo, o sOlo despu6s de 

haber nacido el primero o segundo hijo, en el supuesto de que 

el salario fuera suficiente para familias compuestas de un 

hombre, su esposa y uno o dos hijos? ¿Las bonificaciones ha

brán de ser uniformes para cada hijo o permanecer en una es

cala creciente o decreciente según fuera el número de hijos? 

¿Las bonificaciones deben ser menores para los hijos más pe

queños y aumentar progresivamente a medida que crecen? ¿C6-

mo debiera obtener el estado los fondos necesarios? ¿Habr§ 

de obtenerlos mediante el establecimiento tle un impuesto a 
los·solteros, un impuesto a los patronos, por contribuci6n 

conjunta de patronos y obreros como en el seguro social o con 

recaudaciones ordinarias del estado? 

Al financiar las bonificaciones pagadas por el estado puede 

resultar conveniente un impuesto a los empleadores en un sis

tema restringido a las personas a cargo de quienes trabajan, 

pero es inadecuado en un sistema que se aplique con mayor am

plitud. Un impuesto a los empleadores ta:n:Jién mantiene un 

eslab6n con el empleo y los costos de mano de obra, que es 

susceptible de objeciones. Este m~todo na sido conservado y 

está firmemente establecido sobre la base de la experiencia 

recogida desde la dácada 1920-30 en adelante~ 3 El primer plan 

83. - En Jtelac..i.611 a fot. &ü.te.mM adop,tadl:'~ en Gr..an :3Jt~ta1ia, 
Canada, Au&tJtalla y Nueva Zelan~a. 
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de bonificaci6n familiar fué financiado con un impuesto a 
los empleadores, debido principalmente a que las bonifica
ciones estaban ligadas a la aplicación del principio del 
salario para vivir~ 4 Posteriormente fu~ abandonado el im
puesto especial y las bonificaciones fueron pagadas con el 
producto en las recaudaciones generales~ 5 

Lo esencial es determinar la amplitud que habr1a de tener 
el sistema. Los problemas principales que se plantean con
sisten en saber si las bonificaciones han de pagarse virtual
mente a todos los niños o Cinicamente a los. niños de las fami
lias cuyos ingresos son inferiores a una cantidad determinada. 
Es evidente que la gente que percibe ingresos sustanciales 
pued~ sostener a familias numerosas sin necesitar bonificacio
nes en efectivo provistas por el estado y en los pa!ses en los 
cuales estas bo~ificaciones se abonan a dicha gente, el siste
ma va mSs alla de la finalidad de la seguridad social b4sica. 
Quizás la raz6n mSs valedera que justifique tal sistema es que 
evita dividir a la comunidad en clases, sobre la base de los 
ingresos; como ciudadanos todos son tratados por igual. Si 
bien pasa por encima del prit_icipio de hacer uso de limitados 
recursos estatales all! ~onde son más necesitados para los fi
nes de la seguridad soéial, puede aceptarse como elemento con
veniente de pol!.tica. social. Tambi~n son valederos los argu-,.. 
mentos que se oponen a limitar las bonificaciones que se con
ceden a las familias de personas que trabajan bajo contratos 
de empleos, pues hay otros sectores de.la comunidad cuyas ne
cesidades son casi tan considerables~ 6 

84.- In~Utu..ldo en ,\Ju.e.va. Gatu det Su.ir. el'! 1927. 

85.- Ve4ogado en et p~op.lo pa~~ en 1954 y adopta.do po4 Au.~
t1ta.t.ia en 1941 y po!t G1tan B1tetaiia. en 194S. 

86. - En et 4.l.6tema mu.lela.no y e.qu..ipM.abte. a la.6 bon.i.6.lcac.io
ne~ 6a.m.it.ia~e6, ~e. oto1tga a to6 h.ljo6 de. atgan pe.n4.io
na.do meno1te~ de 16 o fta.~ta. 2 5 afio~ 6.i.emp11.e. y cu.ando e.s
tén .impe.d.ldo6 pa!ta t1t~baja1t, un ~u.b6.ld.io equivalente. al 
10% de~ monto de ta pen6.ión oto1tgada at a~egu.~ado. 
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Claramente fuera de la finalidad de la seguridad social bási
ca se encuentra el pago de bonificaciones para familias con 
sdlo uno o dos hijos en países de alto nivel de vida y traba
jo bien remunerado. En algunos pa1ses las bonificaciones no 
se pagan por el primer hijo de una familia, sino solamente 
por el segundo y cada uno de los subsiguientes, prevaleciendo 
la premisa de que, por lo general, hasta el salario del obre
ro no especializado es suficiente para encarar las exigencias 
de una familia compuesta por el hombre, la esposa ·y un hijo. 
El estado no debe sufragar los gastos de aquellos que pueden 
satisfacer sus propias necesidades y los individuos que ten
gan familias constituidas por un nrimero moderado de personas 
o un nrimero menor al que se considera moderado o promedio, de
ben ser plenamente responsables de ellos. Podrían emplearse 
cantidades sustanciales que ahora se pagan por el primero y 

segundo hijo en lugar de aumentar los montos de bonificaci6n 
para las familias mas numerosas, con el objeto de proveer o 
mejorar otras clases de seguro social que actualmente se cubre 
en forma inadecuada o bien, cuando se satisfacen con holgura 
otras necesidades de seguridad social, reducir la imposición 
de impuestos. 
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III-18,- LA SALUu 

La salud -física, mental, moral y espiritual- es el m~s va

lioso de todos los goces humanos. Constituye el factor prin
cipal de la seguridad. En nuestros d!as la ciencia médica y 

la pr&ctica avanzan r~pidanente en la conquista de la enfer
medad y realizan una vital contribuci6n al bienestar y a la 
eficiencia productiva. Fna <lespu~s da la otra, las enferme
dades que en otro tiempo mata:_:an prematuramente grandes masas 
de gente u ocasionaban debilidad, padecimientos y miseria gra

•1es, van siendo do:ninadas. .Los efHctos se demuestran en de
talle en las estadísticas m~dicas, pero más generalmente en 

el acrecentamiento de las prob0l::-i 1; '"é"!-:!'1 riue el hombre tiene 
de vivir que casi se ha duplicado en muchos paises desde las 
postrimerías del siglo diecinueve, especialmente co:no conse

cuencia de la reducci6n de la mortandad infantil. Dignos de 
atenci6n especial oon los resultados de las campañas contra 

·enfermedades tales como la malaria, la viruela y las fiebres 

tifoidea y amarilla, mediante el uso de drogas, inoculacio
nes, extirpación de plagas da insectos por fumigaci6n y mejor 

abastecimiento de agua y me1idas sanitarias. En realidad, 
tan grande ha sido el éxito logrado por estas medidas en la 

conservaciOn de la vida, que han creado problemas econ6micos 
y sociales en los países densamente poblados, donde los índi

ces de natalidad no se han ada~tado ad.n a las mayores proba

bilidades de Vida del hombre, como consecuencia del avance 
realizado en la ciencia m~dica. 

Sin embargo en todos los pa!ses la enfermedad si~ue constitu
yendo una pesada carga, que entraña p~rdida en la producciOn 
y en los inqresos, al igual que onerosas erogaciones en con

cepto de elementos y servicios médicos. En los pa!ses •1ue 
disfrutan de un elevado nivel de vida, la mayor parte de la 
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gente podr:Ca salir fácilmente uel p3so si estuviera afectada 
s6lo por ~n corto período de tie~po, ;;ero algunos logran elu

dir estas anomalías ¡uiz~ por años y otro~ tienen que enfren
tar muchas semanas o meses gravas y costosas enFermedades. 

tsta as la clas~ de riesgo cuyos costos pueden ser distribui
dos o repartidos por toda la comunidad, de manera que ninguno 
puede hallarse financieramente arruinado. 

Existen dos consecuencias de la enfermedad 'tue implican in
seguridad. Una de ellas es la p~rdida de los in~resos que 
alcanza a mucha gente cuando la enfer~cdau le impide trabajar. 
La segunda es el costo de los servicios m~dicos, quirGr1icos, 
hospitalarios y otros, que con frecuencia asciende a miles de 
peso~ anuales por familia, que el paclente debe solventar. 
Las dos son inseparables en sus efectos, ejercidos en el indi
viduo o en la familia pues ambas entra~an un esfuerzo financie
ro. Los estudios sociales demuestran que existen frecuentes 
causas de pobreza y en consecuencia muchas familias se ven a
brumadas por deudas y las ansiedades y zozobras üe la inseguri
dad que pueden agravar la enfermedad y retardar la recuperación. 
Adem~s, las enfermedades a menudo se descuidan en sus fases i
niciales, debido a los gasto3 que ellas suponen en concepto 

de atenci6n médica, siendo a la postre, por consiguiente, mas 
costosao tanto para el individuo como para la co~unidad. 

Desde el punto de vista financiero, los efectos son los mismos 
para un individuo si a consecuencia de una enfermedad de un mes 
no recibe salario alguno que si tfone que pagar por atenci6n 
médica, quirllrgica y hospitalaria. ·1uc!1os son 103 ·1ue sufren 
a la vez <.le arrtbos contratiempos. Par:i evi t.ar iné1.etiidas p~nu
rias entre la gente de in<;iresos bajos o r.1otlerados, es menester 

protecci6n para estas causas de dificultad financiera, por lo 
menos en parte, Si el sistema de seguridad social provee pro
tecci6n contra ~nicamcnte uné\ de ella<J, to·lo r¡u~da circunscrip-
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to casi a una cuestión de indiferencia para el individuo, a

s1 se le paquc para com?ensar ~arte de su p~rdida de inqresos 

o si se le proveen servicios ~dicos que de otro modo la hu
bieran costado un importe similar~ 7 

La enfermedad es demasiado incierta e irregular en sus comien
zos y demasiado variable en su gravedad para que pueda sufra
garse el gasto que irroga, como ocurre con el presupuesto, de 

una familia normal. La provisi6n de los medios puede reali

zarse eficientemente s6lo mediante el ahorro, pero mucha gen

te no efecttía ahorros individuales adecuados, es¡,:iecialmente 
si sus medios son reducidos y los jovenes pueden no haber te

nido tiempo de ahorrar lo suficiente como oara sufragar los 
gastos de una grave y costosa enfermedad. J\demts, la aten
ci6n mtidica se torna cada vez m!s onerosa debido a los ade

lantos que se realizan en la investi~aciOn cient1fica y t~c

nica. En consecuencia, la dificultád de paqar directamente 

por la atenci6n mtSdica que se recibe se ha hecho mucho m&a 

considerable y continuar~ aumentando. El remedio consiste 

en mancomunar los riesgos de la enfermedad por toda la comu
nidad y que el costo de las necesidades m.aicas sea sufragado 

principalmente por pequeños paqos regulares, con el presupues
to familiar anual. 

87. - En la. ma.yoJt.l.a. de lo4 4úte111a6 de.· t.e.gu1t.ldad 6oc..la.t 6e en
c.ont1t.a1ton c.u.b.le.Jt.to& lo6 11..lugoa de. ett~<Utme.da.d ge11e.11.a.l o 
no p11.o~u.lona.t, &.ln e.mba..1tgo lit c.obe.Jt.tu..Jl.a de e6toa no u 
del toda aati.6,ac.tonio en nlngu.tto de loa dol a6pec.to6 
cantempladoa pu.u.to que 6tec.u.e11.te1iHrnte lo mag11.o de laa 
ayuda.~ ec.on6r1ic.aa 1 ta deñ.tc.le11te. a..te.nc.l6n médi.c.a y lwa
p.i t:a..r.a.iia. .&u.pone.11 iguale.a c.au.aa~ de úuegl.Lll..lda.d. 
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III-19.- PRIORIDADES 

Algunos métodos para la organización de los recursos pueden 
ser convenientes para solventar la pérdida de los ingresos y 
otros para sufragar el gasto de los servicios sanitarios. 
Por tal raz6n estos dos riesgos se estudian separadamente en 
el an~lisis que sigue. En la pr!ctica, empero, pueden ser 
considerados conjuntamente, ya que las contribuciones para 
los planes de seguro sanitario de muchos pa!ses son utiliza
dos tanto para financiar los beneficios en efectivo, como pa
ra proveer servicios médicos gratuitos o a'tarifas reducidas. 

La seguridad social contra la enfermedad tuvo comienzos mo
destos, pero en muchos pa!ses evoluciono hasta llegar a pro
veerse beneficios y atenci6n ~dica con ingresos al contado 
para toda la poblaci6n o bien para una cantidad substancial 
de trabajadores cuyos ingresos son inferiores al nivel espe
cificado. Durante el per!odo de evoluci6n de un plan, cada 
pa!s debe decidir acerca de las prioridades. Algunos proveen 
seguridad, en mayor o menor escala, mediante el sequro del 
ingreso en efectivo y la atenci6n m~dica. Otros, hasta ahora 
pocó han hecho, a no ser mediante la asistencia plll>lica, en 
lo que respecta a la provisión de ingresos en efectivo duran
te per!odos de enfermedad para la mayor parte de la poblaci6n! 8 

Algunos pa!ses adoptaron pol!ticas que consisten en la provi
sión estrictamente limitada, de servicios m~dicos, mientras 
que otros aplican planes sumamente amplios. Algunos de ellos, 
por razones de~pol!tica social, prefieren dejar que la respon
sabilidad de la atención médica recaiga en los propios indivi
duos. Otros pa!ses tratan de ampliar progresivamente la fina
lidad de los servicios m~dicos ptiblicos, pero como proceden por 
etapas, el número necesario de médicos, enfermeras y demás per-

8 8. - La. p11.o vü .l611 pa!ta. 11eteJta.no6 ir p<tlta c.a.te.90 l(..i:lt6 e6 pec..la.lc..i 
c.01110 6ott to.b .tff.a.ba.ja.d1111.u ne1t:w11.la1t.l11& de lo6 E&ta.do~ U
n.ldu, c.01t6U . .tu.ye1t uc.epc..lone.!.. 
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sonal puede ser adiestrado, al par que se v<..., construyendo su
ficientes hospitales y clínicas. 1\l decidir sobre las priori

dades, estos ~a!ses sienten la influencia del costo y la rela
tiva urgencia de cada servicio, al igual que la conveniencia 
de disponer en cualquier momento del personal sanitario, cons
trucciones y equipo necesarios para brindar un servicio eficien
te. 

Por lo general, la primera prioridad se asigna a las personas 
enfermas que, debido a la indigencia extrema en que se hallan 
no podr!an sufragar los gastos de un tratamiento, quienes, en 

virtud de ello, recibían atenci6n médica y servicios hospitala

rios gratuitos~ 9 se provee pronto, por lo general, facilidades 

gratuitas para la atención en institutos a personas que pade
cen de enfermedades mentales y otras infecciosas, como la tu
berculosis, por ejemplo, no sólo para protecci6n de la comuni
dad, sino para bienestar de los pacientes. Por razones análo
gas se ha dado prioridad a las inmunizaciones contra la virue

la, difteria, poliomelitis y otras enfermedades infecciosas al 
igual que los medios para combatir las enfennedades ven~reas. 
Se han prpvisto servicios gratuitos para ensayos radiológicos 

y diagn6sticos de laboratori1> en masa tanto para las enferme
dades infecciosas como para otras dolencias graves muy genera
lizadas, como el c4ncer y afecciones cardtacas, cuyo tratamien
to eficaz puede depender del diagnóstico precoz. Ast pues, se 
evidencta marcada tendencia para que los gobiernos f inanc!en 
los servicios de diagn6stico y provean el instrumental requeri

do. Los estudios sobre las enfermedade·s, incluyendo las inves
tigaciones .tendientes a determinar lo adecuado del personal oo
dico y hospitalario al igual que las facilidades clínicas tam
bién son financiados por los gobiernos, como lo son ciertos pro
yectos de investigaciOn científica. Son igualmente frecuentes 

importantes subsidios gubernamentales para sufragar los costos 

89, - En Ca.na.da. et gob.i.e}[no Fede.•rnl 'lea.U::a. iu . .11.e.glo& e&pec.iitll?.6 
pa/l.ct l.a a..te.11c-l61i 1·11!d.iCJ. a. útd.lo.1, e..1qu.ú1ale4 y maJt.lno6, 
al .lgua.l que pa..11.a. lo.!. ú1m.ig11.antu du1t.a.n.te 4u pJt.imu. afio 
de pe 1tnurne.n e.la. e.11 et pa..lJ.. 
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de la construcción hospitalaria?º 

Todas estas medidas especiales dejar!an por st mismas que la 
mayor parte de la poblaci6n sufragara la atenci6n rn~dica. Re
conociendo, empero, que la enfermedad que requiere tratamiento 
hospitalario a menudo es susceptible de ser grave y costosa, 
la opinión pl1blica, en algunos pa!ses se hizo crecientemente 
poderosa al favorecer la provisión de la internaci6n hospita
laria gratuita o a muy bajo costo. 

Ha de considerarse luego el costo irrogado por los servicios 
de médicos y cirujanos que a menudo iguala o excede el que ha 
de sufragarse para el suministro de los otros servicios hospi
talarios. No obstante, en algunos patses, el pago de estos 
servicios queda principalmente a cargo directo del paciente o 
~ien se efectda mediante un seguro voluntario?' En estos pa1-
ses, la falta de un movimiento suficientemente poderoso en pro 
de la adopción de métodos de seguros sociales para sufragar es
tos gastos se debe en parte a la oposición interpuesta por los 
profesionales de la medicina. Las dificultades puestas de re
lieve por la profesi6n m§dica, han sido, empero, suueradas en 

algunos países y han sido concebidas soluciones satisfactorias 
diversas, como por ejemplo, suministrar atención m~dica a los 
veteranos y víctimas de accidentes industriales, de conformidad 
con lo establecido por la legislación de compensaci~n de los 
trabajadores. 

90.- En e.t 4.l4te.ma. me.x.lea.no 4e. l!.e.a.llza.n e4óue.11.zo6 no maneomu
na.do4 pOJr. med.lo de. la. SeMeta.IL.la. de. Sa.lubl1Á.da.d y A4.l4.te.n
c..la. y 01Lg.«n.l411104 de4 ee.ntMi.lza.do.!. que bll..lnda.n H.gWt.lda.d 
4oe.lal a. 6.ln de. e.f eeu:tal!. l.a.4 pl!..lolL.lda.de.6 4an.lta.IL.ltU. men
elonada.4. Aunque. lo4 bene6.le.loa e.eon6m.leo4 ~ 6a.n.lta.1Llo4 
qu.e. 41?. bl!.i.nda.n 4on de muy d.lve.ua. l.ndole. 

91.~ Lo4 honol!.alf..lo6 rnld.leo4 pueden pagal!.41?. con 61Le.eue.neia. poll. 
c.uota.6 t>i. tc.6 pa.c..i.e.ntM tJ lo4 l!.eeu.M 06 .son mode..sto4, m.i.e.n
:tl!.a.4 que. lo4 ga.4:to4 ho4p.i.ta.la.lti.o4 a me.nudo de.ben a.bona.l!.4e. 
b1me.dia.:ta.me.n:te, ya. .se.a poli. el pl!.op.lo pa.eúrn:te. o poli. la.4 
a.utolL.lda.deJ de la a.4i6teneia públ.i.ea.. E&to, a.t igual que 
la plt4e:tiea. de c.obl!.aft honofta.l!.lo.6 m~& bajo4 a lo& paelen.te4 
m4& pobl!.e&, p1tede 4eft una. de. la..s Jta.zone.& poli. 1'.a.& c.1ta.lu H. 
exre.11Á.men.ta. ma.yoJt pl!.e4.i.én palta. el ~eguJta lt04plta.la.11..<.c qtte 

c.ubl!.e.. lo6 ga.4.to4 eomu1te6 difndo.te. p1t.lo1t.ida.d _.,o bl!.e. lo~ ga.4 ~ 
to6 e.l!.oga.do... pOl!. lo& &11.11.v.le.lo-s de. mld.leo4 cJ c.l!r.u.j ano&. 
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III-20.- EL SEGURO DE LQS INGRESOS EN EFECTIVO 

La· provisión de ingresos en efectivo por los m'todos de segu
ridad social para hacer frente a las necesidades b&sicas de la 
gente cuyos ingresos.han cesado debido a enfermedad, es esen
cialmente la misma que la provisi6n de ingresos para la gente 
que ha dejado de percibir sus salarios por desocupación o ve
jez. Sin seguro por enfermedad, el trabajador afectado debe 
contar con la licencia m~dica paga que acuerdan muchas empre
sas comerciales (a menudo beneficios "extras" bajo convenios 
colectivos) sobre seguro voluntario, economías o pr~stamos. 
Crear deudas no es, sin embargo un recaudo que conduzca preci
samente a un estado mental propicio para facilitar la mejor!a 
de una persona enferma; antes bien, el apremio financiero re
tardar~ la recuperaci6n. 

Si la gran mayoría de obreros, cuando se hallan enfermos reci
bieran pagos en efectivo en la .licencia por enfermedad, sean ~s
tos otorgados por sus empleadores o por seguro voluntario, que 
ascendieran-a una parte importante de sus ingresos -el 40 o 50 
por ciento, por ejemplo no ~er!a necesario implantar el seguro 
obligatorio por enfermedad ~ara tal finalidad. El resto de la 
población podr!a solicitar la asistencia pllblica. Sin embargo, 
la experiencia demuestra que adn en aque'llos países que disfru
tan de un elevado nivel de vida, grandes sectores de la pobla
ci~n cuentan con poca o ninguna protección de esta naturaleza 
y que la enfermedad constituye una de las causas graves de la 
pobreza, especialmente entre los grupos de trabajadores de re
muneraciones mas bajas. Las firmas comerciales más importantes 
y progresistas contindan pagando durante algunas semanas la to
talidad o parte de los salarios de los trabajadores enfermos, 
pero muchas empresas de menor cuantía no lo hacen as! y los 
trabajadores ocasionales se ven tambi~n sin protección. Los o
breros altamente remunerados pueden sufraqar sus necesidades du-
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rante varias semanas, con sus propios recursos, cubriendo as1 
gran parte del gasto que su enfermedad irroga, pero el obrero 

sin especializaci6n o el semi-especializado pronto sufre pri
vaciones cuando deja de percibir su salario. 

Esto demuestra la existencia de grandes vacíos que han de ser 
llenados a los efectos de establecer un sistema amplio de in
gresos en efectivo para el enfermo. Muc~os otros países han 

concebido la m~s elevada prioridad a los programas que vinculan 
la provisi6n de ingresos en efectivo a la atei:ici6n médica del 
paciente. Los beneficios en efectivo y la atención m~dica han 
constituido las formas primitivas del seguro social que habrían 

de aplicar. Se ha reconocido la importancia de las medidas a
doptadas en pro de la salud de los trabajadores • 

. 
Está ampliamente difundido el seguro obligatorio y contribuyen-

te por.enfermedad? 2 Donde se hallan en vigencia los sistemas 
de seguro contribuyentes para desocupaci6n, vejez y otros ries
gos, el seguro por enfermedad debe estar ligado a ellos por ra

zones de conveniencia administrativa, combinándose las contri-
93 buctones. Los beneficios del seguro por enfermedad generalmen-

te son de duración limitada, pagándose en muchos países durante 

un máximo de veintiseis semanas?4 Este período cubre una parte 
muy grande de toda la enfermedad, dejando un pequeño remanente 
de invalidez a largo plazo. Es atil establecer un distinqo 
entre incapacidad por corto y largo plazo, pues este ültimo e

xige medidas diferentes, incluyendo mayor ~nfasis en la rehabi-
litación. 

92.- Aól he ha eonhide~o.do e.n el 4ihtema de 6eguJtldaú hOcial 
me.x.lea.no. 

93.- En e.t óeguJl.o hoclat mexicano loó 6ondo& que &e 4e.unen poJt 
concepto de. en 6e.1tmeda:d ge.neJto.l he har¡a.n mtt11co1!Hlnadoh a: 
to1> de. ma.tvrn.lda.d. 

94.- El. oú:tema mex-lc.anc H.ña.la un plazo md:icimo de 78 4emana:h 
de.hpué1> det cual ka.bJtd de 4e~ de.eta.Ji.a.do el e1>tado de -ln
va.t.i.dez • 
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III-21.- ATENCI6N MEDICA 

Es concluyente la evidencia de~ostrada por ~uchos patses, de 
que una causa fundamental de la dificultad financiera y la 
pobreza reside en los considerables gastos que han de sufra
garse en concepto de atención ~dica, quirdrgica y hospitala
ria para hacer frente a las enfermedades graves de las fami
lias? 5 Esta enfermedad ncatastr6fica 11 que extraña erogaciones 
exorbitantes afecta s6lo a una proporción relativamente redu
cida de la población, pero la fustiga despiadadamente. Es 
éste un riesgo ideal que ha de cubrirse mediante el seguro, 
porque el costo por familia que es tan elevado para las vícti
mas, rasulta sumamente pequeño si se lo distribuye entre toda 
la población, 

Al considerar la forma en que ha de proveerse segurida~ contra 
esta contingencia, reclaman atenci6n tres categor!as diferen
tes de personas, a saber: los pobres, los ricos y la gran rna
yor1a de la poblaci6n que no encaja en ninguno de estos grupos. 
Ya el pobre en muchos pa!ses recibe atenci6n médica y hospita
laria gratuita, con sujeci6r'. a una prueba de recursos. La gen
te pudiente podría pagar pcu: ellos, pero su nlimero es relativa
mente reducido en su r!\ayod.a pref.ieren las facilidades priva
das que les brindan sanatorios especiales do~de los gastos son 
mas elevados, desech8:9do las prQVisiones b!sicas o comunes, de
biendo sufragar impuestos elevados. Existen, en consecuencia, 
ventajas administrativas y sociales al incluirlos en cualquier 
plan general de servicio sanitario y al permitirles el valor 
de los servicios b~sicos con el gasto de cualquier servicio m4s 
costoso que ellos eligieran. 

Al planear un sistema general para la totalidad de la poblaci6n, 
debe hacerse hincapié en que, a exc~pci6n de los sectores mSs 

9 S. - Vla&e., V. V. Vonnln.\on, Wel6a.11.e. Se.'tv.lc.e..\ a. Ca.na.d.la.n 
Commun.lty. To~onto. 1958, p. 41 y 44. 
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pobres, la gente está en condiciones de pagar facil y qirec
tamente alguna parte de los gastos que irroga su atenci6n m~
dica, en el preciso momento en que los mismos son acarreados 
y esto debiera ser considerado como una partida de gastos sus
ceptibles de aparecer ccn bastante frecuencia. Este sistema 
podría solventarse, no con un fondo de sequro, sino directa
mente por la familia como_ parte normal de su presupuesto, e
xactamente del mismo modo en que se gasta el dinero para com
pras de muebles y ropas o para organizar las vacaciones. Es, 
empero, cuando los gastos por atenci6n facultativa ascienden 
a smmas mucho mlis elevadas , cuando alcanz;m a mi les de pesos 
que surgen las graves dificultades financieras y las duras 
zozobras y es entonces cuando el método de seguro se hace in
dispensable. Un servicio sanitario ptlblico podr!a, en conse
cuencia, exigir razonablemente a sus beneficiarios el pago di
recto hasta un monto especificado en concepto de atenci6n mé
dica y quirl.1r9ica incluyendo, por ejemplo, los primeros tres 
d!as de internaci6n en el hospital, lueqo de lo cual los ser
vicios se brindarían en forma gratuita o bien por una suma no
minal. Este principio se adopta en muchos planes de seguros 
voluntarios de salud y podr!a aplicarse fácilmente en un ser
vicio sanitario pG.blico. Por este medio, algunos pagos direc
tos y ciertas responsabilidades recaerían sobre los beneficia
rios y el resto seria mancomunado por el método del seguro con
tribuyente o por recaudaciones especiales o generales? 6 

En muchos de los pa!ses que no cuentan con amplios servicios 
de atenci6n méáica se suministra a una parte substancial de 
la poblaci6n atenci6n ml!dica gratuita, sufragada con fondos 

96.- E! ~i~temd mexic.a.no eub.11.e ld a.tenc.i6n m~diea a pa.1tti.1t 
del p.11.ime1t dla. d~ 4uc.edi.da la. c.ont.i.ngenc.¡a de en6e.ltme.
da.d gene.11.a.l; no ai.l el be.1te.6icio eeonlfmic.o que e4 paga.
do a pa..11.U..11. del 4o. CU:a pltevia~ 6 Hma.11u de c.ot.izac.i.án 
e.n lo4 últ.i.mo4 9 mu u. 
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pfllilicos. Tambi!Sn se brinda protecci6n mediante el ..,.seguro 
privado, con inclusi6n del seguro colectivo por los emplea
do'res, uno de cuyos aspectos -beneficios "extras" para tra
bajadores de acuerdo con convenios colectivos- cobr6 gran 
importancia desde la terminaci6n de la Segunda Guerra Mun
dial. La protecci6n por seguro privado es efectiva· para 
mucha gente que disfruta de buenos ingresos, pero no para 
los trabajadores de los grupos de ingresos reducidos, que 
incluyen a mucha gente anciana que ya no trabaja. 
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III-22.- ALGUNOS PROBLEMAS DE LA PROFESION MEDICA 

Los problemas de la profesión médica que damandan solución 
en la aplicaciOn de los planes de seguro sanitario, son múl
tiples y complejos. Los principales consisten en saber c6mo 
ha de ser adecuadamente remunerada la profe~i6n rn~dica y c6-
rno los servicios administrados han de ser a la vez eficien
tes y econ6micos. La remuneración de la profesión m~dica 

,puede ser regulada roodiante la negociación y el convenio, e
xactamente de la misma manera en que se regulan los honora
rios para otros grupos tácnicos y profesionales de la pobla
ciOn, como por ejemplo la enseñanza. En pa!ses que disponen 
de amplios .Jervicios médicos se han hallado soluciones prác
ticas y en otros los pagos que deben efectuar a los muchos 
médicos y cirujanos empleados en el servicio prtblico, el per~ 
sonal permanente de los hospitales pablicos han sido regula
dos sin mayores dificultades. 

,Para el personal permanente de los hospitales y otras cate
gor!as de trabajo continuo, el m~todo adecuado de pago es una 
escAla de salarios donde se toman en cuenta las aptitudes, la 
experiencia y la responsabilidad? 7 Para los cl!nicos y espe
cialistas las alternativas fundamentales quedan planteadas en 
los honorarios por servicios prestados y honorarios de capa
citaciOn. Muchos miembros de la profesi6n m~dica abogan por 
la implantac16n del m~todo de honorarios por servicios profe~ 
sionales prestados, combinado con el sistema de indernnizacio~ 

nea: el pacie:r!te paga al médico y recibe indemnizaciones del 
plan de seguros, que consisten en montos especificados mante
niéndose as! una relación financiera directa entre el paciente 
y el facultativo y permitiendo a este dltirno cobrar m~s que la 
indemnizaci6n si el paciente esta en condiciones de sufragar 

97.- A4~ 4e hd ~egulado en el Segu~o Socittl me~icano. 
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esta erogaci6n o si se han provisto servicios especiales?8 

Algunos médicos podrían instar a los pacientes a hacer uso 

de sus serv~cios con mayor libertad que lo estrictamente 
necesario, con el objeto de aumentar el importe de los ho
norarios, pero este riesgo podría controlarse de varias ma

neras. l?or ejemplo, los especialistas y cirujanos reciben 
en pago de sus servicios honorarios basados en éstos, pero 
si presentan cuentas por sumas superiores a cierta cantidad, 
se deduce un porcentaje progresivamente creciente del exce
tlente. 

En el sistema de capacitaci6n cada c11nico general recibe un 

importe anual determinado, de cada persona registrada con él, 
ya esta persona haga o no uso de sus servicios profesionales. 

El monto por persona es más elevado en las zonas de poblaci6n 
m~s dispersa que en los centros urbanos y puede ser más ele
vado para las personas mayores de sesenta y cinco años en 
virtud de la mayor probabilidad de que éstas insuman mayor 
tiempo de servicio al facultativo. .l\lgunos rn/Sdicos podr!an 

registrar mayor número de personas que las que podrían tratar 

efectivamente, pero este peltgro podria advertirse estable
ciendo una cantidad maxima permisible en el reqistro del mé

dico. En algunos países los clínicos generales sobre una ba
se de capitaci6n reciben honorarios reducidos para pacientes 
que excedan del ntímero de 3,0oo? 9 

Los métouos adoptados en diferentes pa!ses no indican una cla
ra preferencia por alguno de ellos, para el pago de honorarios 
por servicio, aproximlindose ~ás a la pr!ctica privada que el 

sistema <ie capitación. En otros la capitaci6n se emplea en el 
s0rvicio Sanitario Nacional. 

9 8. - Al,!,, 11..egu.la.do e.11 l.04 E1>.tado4 Un.ido~ de. No1t.t.e.a.m€.tr.lc.a. y a.l
gu..no6 pa.!6e.4 eu1t.opeo4. 

99. • Si&.te.na .1>egu.i.rlo r('.'t at11wo~ pa.ll>U la.tl.11oame1r..lc.a1to4 ex.
c.lu..yendo a. ,\flx.i.c.o. 
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Para los especialistas puede concehirse un sistema de retri

buciones basado en calificación y ex:periencia. Además puede 
i~part!rsele flex:ibilidad dajando a los esp~cialistas y clí

nicos generales en libertad de dedicar parte de su tiempo al 
ejercicio privado de su ?rofesi6n. En una comunidad siempre 
habr~ gente deseosa de pagar por un servicio privado. Sin 

embargo, para la mayor parte de los profesionales rn~dicos, el 
servicio p(iblico provee remuneraci6n estable y regular, pro
bablemente a un nivel promedio más elevado que el ejercicio de 
la profesión en el campo privado. Los pagos, en esta última, 

son inciertos y pequeños, especialmente los que compensan ser
vicios prestados a los grupos de ingresos más bajos. 

Cuando un gobierno establece un servicio sanitario p(iblico, 

se hace responsable en asegurar que los servicios sean adecua
dos y que funcionen econ6micamente. Por consiguiente, es de 
vital importancia que la autoridad p(iblica actúe en estrecha 

cooperación con la profesión médica a fin de evitar el des

pilfarro. 

Existe el peligro de que pueda abusarse de la prestación de 
servicios gratuitos o fuertemente subvencionados. La gente 
que gastaría muy poco de su propio peculio, puede hacer pedi
dos extravagantes a los servicios pllblicos y someter a los m~

dicos a una presión indebida. Los habrá que requerirán aten
ci6n innecesaria para dolores imaginarios o triviales o que 

tratarán de repetir la ingestión de medicamentos costoso~, 
cuando ser!an igualmente eficaces, y aan mejores, remedios me

nos costosos. Si el sistema provee ingresos en efectivo ade
más de atención médica, podrá presionarse a los rn~dicos para 

que concedan ausencias en los empleos más prolongadas que las 

necesarias. Es f:icil conceder una semana "extra" de convale

cencia y es posible que algunos médicos quieran proceder as1 
más bien que correr el riesgo de molestar al paciente, 1ue en 
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ese caso puede recurrir a un colega de aquél en la esperanza 
de lograr una m4s Uci 1 aquiescencia en sus demandas. Estos 
son peligros verdaderos, pero pueden evitarse en gran medida, 

especialmente mediante la aplicaci6n de las estad!sticas m~

dicas y otros pueden reducirse snstancialmente si se cobran 
reducidos honorarios por prestaci6n de servicion rn~dicos. 

Cuando se introduce un servicio sanitario nacional, las de
mandas de que éste es objeto, suelen ser considerables y es 
probable que el costo sea superior a los gastos que se sufra
gaban previamente por atenci6n médica ind~dablemente porque, 
en primer lugar, existe una acumulaci6n de necesidades que 

no fueron adecuadamente superadas con anterioridad. En pa!ses 
donde no existe servicio sanit'?Xio nacional hay evidencia con
vincente de grandes necesidades, insatisfechas. La provisión 
de personal adicional, equipo y servicios requeridos para ha
cer frente a tales necesidades, puede conducir a mejoramientos 
progresivos de la salud, productividad y bienestar de las per
sonas y en general puede ser auspiciosa la acrecentada deman

da, pues significa que muchas personas s~ beneficiarán con el 
tratamiento de enfermedades ·iue ellos habían desatendido pre
viamente en razón de los elevados gastos que su atenci6n irro

gaba. 

A menudo es dable oir quejas en el sentido de que, cuando se 
introduce un servicio sanitario nacional, disminuye la calidad 
del tratamiento médico. Sin embargo, la pretendida disminu
ci6n de eficiencia es probable que se deba a una ampliaci6n de 
la demanda~ Anteriormente los grupos de ingresos m~s elevados 

pod!an conseguir todos los servicios que estaban en condiciones 
de solventar, pero los servicios disponibles para los grupos de 

ingresos más reducidos eran mucho menos importantes en raz6n 
de su incapacidad de pagar. Decir esto no significa pasar por 
alto los amplios servicios rendidos por la profesiOn ~dica, 

ya sea gratuitamente o mediante retribuciones mindsculas, a 

personas comprendidas en los sectores m~~ pobres de la po-
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blaciOn. Hasta cierto punto, la introducci6n de un servicio 
sanitario nacional puede entrañar una difusión de los recur
sos m~dicos en forma m~s equitativa a trav~~ de toda la po
blaci6n, observándose que los servicios médicos prestados a 

la gente comprendida en el grupo de ingresos reducidos son 
mejores que los administrados anteriormente, mientras que 
los servicios recibidos por la gente comprendida en los gru
pos de ingresos medios son posiblemente algo más restringi
dos. 

Conviene recalcar aqu! que un gobierno, antes de implantar 

un amplio servicio sanitario o un servicio parcial como lo 
es la hospitalizaci6n, debiera tener seguridades de que el 
personal rn~dico y las facilidades disponibles, son adecuados 

para las necesidades de la poblaci6n. Para tal fin conviene 
realizar un estudio, con el objeto de calcular el volumen de 
necesidades insatisfechas, incluyendo las de la poblaci6n ru
ral y las de la poblaci6n urbana más pobre. Podrán luego to

marse decisiones sobre el nOmero de facultativos, enfermeros 

y personal t~cnico a adiestrar y su distribuci6n, en todo el 
territorio de la nación, al igual que la cantidad y ubicaciOn 
de hospitales y cl!nicas nuevos. Si se evidencia una escasez 
de personal y facilidades los servicios serán inevitablemente 

insatisfacto~ios, pero si hay bastante personal y elementos, 
ricos y pobres por igual pueden recibir un tratamiento adecua
do, no existiendo raz6n alguna para que las personas pudientes 
no sufraguen los gastos requeridos por las facilidades adicio
nales. No es _,fiable esperar que un servicio normal pueda co
mdnmente enviar a sus pacientes al Sur de Francia, a Florida, 

o a Honoluld para pasar allí el periodo de convalecencia, pero 
no hay nada que impida a un médico recomendar tales estadas a 

un paciente que puede con toda holgura sufragar los gastos que 

ello implica, o recetarle medicamentos y tratamientos sumamen
te costosos, que pueden ser quizás muy beneficiosos, sin por 

ello ser indispensahles. 
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Los servicios sanitarios pt'iblicos pueden financiarsec.con 
las recaudaciones generaies del gobierno, con impuestos es

peciales o contribuciones pagadas por los beneficiarios o 
conjuntamente por ellos y sus empleadores. Algunos de es

tos métodos pueden combinarse; por ejemplo, un gobierno pue

de subvencionar ~ ~lan contribuyente. 

En algunos países los servicios sanitarios pfiblicos son fi
nanciados totalmente o en gran parte con las recaudaciones 

generales. Cuando se adopta este ~todo, se asume el concep
to de que el estado debiera suministrar servicios sanitarios 
gratuitos o a un costo reducido para los beneficiarios, del 
mismo modo en que la educación primaria y secundaria se impar

ten gratuitamente en muchos países. Existen, empero, dife
rencias, entre la educación y los servicios sanitarios, que a
fectan los métodos de financiación. Por ejemplo, se exige a 

los padres que env!en a sus hijos a la escuela, a menudo hasta 
alcanzar los quince o dieciséis años de edad, durante cuyo lap
so deben hacer frente a su subsistencia, si bien pueden verse 
ayudados en algo con las bonificaciones a los hijos. En con

secuencia, los padres sufragan una gran parte del gasto que o

casionan los hijos durante los años en que asisten a la escue
la y el estado puede razonablemente solventar el gasto de la 

educaci6n pt'iblica con sus rentas generales. Una parte sustan
cial del gasto irrogado por los servicios sanitarios pt'iblicos 
debiera sufragarse, empero, por imposici6n de impuestos espe
ciales, afectando en su mayor parte a los beneficiarios o me

diante contri~uciones directas efectuadas por ellos. Además, 
a tono con los lineamientos que se indican más ~delante, se 

podría peuir a los beneficiarios 1ue efectuaran pagos directos 

para cubrir la totalidad de los gastos irrogados por las enfer
medades menos serias y menos costosas, así como una parte li-
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mitada del gasto ocasionado por las enfermedades m§s graves!ºº 

Las investigaciones realizadas en muchos pa1ses aportan evi
d~ncías en apoyo de sistemas amplios, que brinden tanto in
gresos en efectivo como servicios m~dicos. Para los primeros, 
las contribuciones y beneficios pueden fijarse ya sea en mon
tos uniformes u otros que var!en de acuerdo con los de los sa
larios percibidos. En los grandes pa!ses federales, en los 
cuales los niveles de vida var!an sensiblemente de una regi6n 
a otra, el sistema de montos diferenciales pre~enta ventajas. 

Muchos pa!ses combinan los beneficios de ingresos en efectivo 
y los servicios m~dicos, en un solo plan. Los servicios mádi
cos se brindan sobre la base de condiciones uniformes y las 
contribuciones de montos iguales son apropiadas. Si las con
tribuciones varían con los salarios, los trabajadores mejor 
pagados reciben los li\ismos servicios que los otros, pero pa-
gan m§s por ellos y en consecuencia puede decirse que en e
sencia subvencionan a los obreros que perciben menores sala
rios! 07 Es mejor financiar los subsidios con las rentas genera

les. Pueden proveerse benefici's médicos por etapas sucesi
vas, a medida que las facilidades se vayan tornando adecuadas. 
Sería ilógico y socialmente insatisfactorio considerar que las 
facilidades hospitalarias y las clínicas preventivas y de diaq
n6stico gratuitas o con tarifas reducidas constituyen el 1'1nico 
recaudo necesario en el campo médico. Deben considerarse cami-

100. - Ert el 1..l/. • .tema mex...i.c.ano e.t óinanc..i.am.le.nto de lo1. l.e.Jtv.i.
c..i.o& Mln.l.ta.11..io& pt1.b.f...lco.s que .6 e bJt.ln rlrut a. tita.V€& de 01t
g crnü mc1. c.entl!.a..tlza.do.s a.l gob.ieJtno 6edel!.al pJtoc.ede de 
.C.o.6 .lmpttU.to.6 gene.1!.ale.6, 6úta11cúf11do&e poi!. eontltibuc..i.o-
1te6 e.6 pec..iale& el co.6 .to de.. lo~ .s e.1tv.lc..lo.s &an.lta.11.io& que 
1.illútda.n Mg1rnüma~ de& c.e.ntl!.a.t.i.za.do&. 

1o1. - El &ú tema. mu.le.ano a.sl to c.on&.lde.11.a /1ec.f1a. la. Milveda.d 
en e.u.cuita a..C. bene&.i.c.lo e.conóm.ic.o qu.e va11..Ca de a.c.u.e.11.do 
al &ala11..la del c.ontltibu.yente. 
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no recorrido, pasos dados en pro de · . .ma atenci6n médica 
comprensiva y amplia que incluir!a el tratamiento médico 
y quirúrgico. 

En los casos en que se combinan los ingresos en efectivo y 

los beneficios médicos puede pagarse una contribuci6n t1ni
ca o impuesto especial a cargo de los beneficiarios y sus 
empleadores, lo cual constituye una economía ad:ninistrati
va. Para servicios hospitalarios y otros de carácter médi
co es ventajoso que incumba a la autoridad plllilica res9on
sable la organizaci6n y el pago, en lugar de ~ue fondos pú

blicos u otros fondos de sequro paguen indemnizaciones en 
efectivo al paciente para que éste, a su vez, pague al hos

pital o al médico. Esto no c~:cluy'J arrfl0lor; / de acuerdo con 
los lineamientos re3eñados m5s adelante, por los cuales los 
pacientes pueden pagar directamente a la autoridad un monto 
apreciable, haciendo uso de los beneficios que perciben. 

Si han de adoptarse m~todos de seauro social para cubrir tan-
to los costos de facilidades hospitalarias, como los servi-

cios de médicos y cirujanos, tiene que adoptarse una decisión 
acerca de determinar si deben cubrirse todos los costos, a 

excepción de los pagos generales simbólicos o por pequeños im

portes, o solamente los casos de enfermedades graves y costo
saE: ¡ en este últi"'lO caso se haría responsable a los pacientes 
por el pago de ~ontos moderados para atender la atención de 

su enfermedad. La enfermedad llamada catastrófica constituye 
una causa fundamental de esfuerzo financiero y la pretensión 
da que tlebier3 cubrirse por un sistema. de seryuridad social es 

muy sólida.. Esto podría lograrse sobre la base de una contri
buci6n compulsiva o !::Jien rr:ediante imposici6n de impuestos ge

nerales o especiales, con l<i exige·.lcia, empero, de que los pa
cientes individuales o las familias paryuen directamente cierta 

suma especificada, por ejemplo, los pri!"cros $500.00 y que cual-
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quier otro gasto ~ue excediera dic~o importe fuera sufragado 

por el plan de Jeguro social. Tal política seria muy conve

niente para los países que disfrutan de elevados niveles ue 

vida. 

Ofrece m6ltiples ventajas la adopción Je un sistema que, al 

distribuir la mayor parto del costo sobre toda la comunidad, 

exige que un beneficiario, cuando hac2 uso de los servicios 

sanitarios, efectúe algan pago directo del gasto de los ser

vicios que el mismo recibe, ademas de la contribución del se

guro o el impuesto que él paga solidariamente con todos los 

beneficiarios potenciales. t-;eneralmente es el b'~n~ficiario 

el que resuelve acerca de usufructuar los servicios y esta po

lítica reduce o elimina el riesgo de dernandas innecesarias, 
tiende a reducir el costo de los serv:i.cios y aum,;inta las re

caudaciones. 

En cierto grado este s.istema se aplica en muchos paises, en u

na diversidad de formas. 

Com0 ya se ha expresado, algunas co~pañias privadas de seguros 
cubren loq gastos de hospitalización y atenci6n médica superio

res a un m!nimo especificado a cargo del beneficiario. Por e

jemplo, puede exigirse al beneficiario el pago de los primeros 

$500 pesos de los gastos incurridos por él durante un año y el 

seguro cubra los gastos adicionales hasta cierto máxiMo especi-. 
ficado. Este es un método que podría aplicarse con ventaja en 

los sistemas de seguro social. Una alternativa sería exigir al 

beneficiario el pago de un porcentaje determinado del costo has
ta, por ejemplo, $2,000 excedido dicho importe, los servicios 

serian gratuitos. Esto solucionaría el problena de la enferme

dad catastrófica y las personas cuyos inqresos, seqún lo deter

minara la prueba de recursos fueran tan reducidos que de exigir-



182 

seles el pago del porcentaje pudiera acarrearles una privación 
extraordinaria podrían quedar exentos de esta eroqaci6n. 

Con frecuencia se supone que el costo de un servicio sanitario 
público aiu:>lio y comprensivo sería muy su·.1erior al de los ser

vicios pr~vios, que configuran una runalgama de servicios pabli
cos y privados, y que aumentaría continuamente. La evidencia 
recogida en algunos i?aíses señala <1ue cuando se introducen !:ler
vicios amplios, existe un aumento sustancial en la demanda de 
atención médica, debido en parte a que anteriormente mucha gen
te ao podía disponer de atención médica, pero los aumentos de 
los costos por tal razón dan por resultado un mejor.~miento en 
la salud de la población. 
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III-<?4 .- JTTU\S CONTI:~~I~NCIJ\S 

Como ya se ha expresado, la mayor p11rb.' Je las partidas cos

tosas de la seguridad social está constituida por las pensio
nes a la vejez, provisi6n por enfermedad (:)articularmente a

tenciOn m~dica) y bonificaciones familiares (especial~ente si 

representan montos importantes y si se pagan para todos los 
niños que constituyen carga de familia o para todos a excep

ci6n del primer hijo). La asistencia pCiLlica o social es cos

tosa si constituye la forma principal de seguridad social y si 

se usa para proveer beneficios destina<.!os a cubrir muchos ries
gos. 1\un en los caso3 en r¡ue el dcs.~m!Jolso principal es su

fragado por el seguro social o pagos estatales, sin prueba de 

recursos, los gastos de asistencia pGblica pueden seguir sien

do, empero, considerables, a memos qua el sc')uro .oocial y los 
subsidios estatales Si:! an amplios y la asistencia pG.blica s6lo 

subsidiaria. 

No se trata aqu! de aventurar w1 análisis de todos los elemen

tos .1ue co:mprend::m un adecuado sistema de seguridad social. Es

te cap1tulo es, en consecuencia, selectivo, pues reseña las 

disposiciones para desocupaci6n, enfermedades y accidentes in

dustriales, incapacidad por largo tiempo, viudas y hu~rfanos y 

toca sucintamente las necesidades de rehabilitación y reeduca

ción, así como lo provisto para gastos de maternidad. Con con

tribuciones relativamente pequeñas pueden efectuarse provisio

nes para cada una de estas continqGncias, ~uesto que la canti

dad de personas que requieren ayuda en cualquier momento re
presenta solamente una fracci6n de la población. Además, a ex

cepción de los casos de desocupaci6n, la cantidad de personas 

que necesitan beneficios puede ser calculaua mAs o menos ade

cuadamente por las estadísticas y no varra en ir.oda 1~uy conside

rable de un año a o~r.o. La desocupación difiere de otros ries-
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gos, porque es susceptible de variar ampliar:iente de un pe

riodo de prosperidad a otros de crisis. 
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.. 
III-25. - i:L SEGlilW POP, DES'>CllP.l\CI'i:l 

La finalidad fundamental del seguro por dosocupaci6n consiste 
en proveer un ingreso para las personas que están sin trabajo 
durante períodos breves, de manera de permitirle¡:; la subsis
tencia mientras buscan nueva ocupación o hasta tanto puedan 
regresar a sus emplaos antiguos. El pago de subsidios por as
te concepto se limita comG.nmonte a seis meses, aunque los o
breros con una larga foja de servicios continuos pueden obte
ner beneficios más amplios, con frecuencia de hasta doce me
ses!OZ Los trabajadores que han agotado su derecho a benefi
ciarse con estos subsidios pueden restaurar este beneficio ob
teniendo empleo y contrihuyendo al fondo de desocupaci6n duran
te un periodo determinado. r.eneralmente, en los países indus
t;riales, los planen de desocupaci6n deben conccbirc;e como para 
cubrir alrededor tlel 6 por ciento o a lo sumo el 8 por ciento 
de la uesocupaci6n, aunque estos porcentajes podrían reducirse 
algo si las cifras de la desocupación promedio, durante un pe
riodo de años, justificaran el cambio. 

Puede trazarse una linea de separación bastante clara entre 
las personas que vuelven pronto al trabajo y las afectadas por 
per!odos prolongados de desocupación. Entre estas últimas se 
encuentran los totalmente incapacitados, as! como los indivi
duos que, debido a su avanzada eda<l o a un impedimento por tiem
po prolonryado, tienen dif~cultades en conseguir nuevos empleos 
y en mantenerlos en el caso de que logren conseguirlos! 03 Mu-
102. - La. ma~o.1tla de lo-~ pal.& e..& en v-la de de.&a!t!toll.o no c.ub.1ten 

u.te túe.&go, ex.f.6t.<.e1tdc e.a~ l ex.c.l.u!.lvamentc. e.n pal.&e.& de 
alto ni.ve.t c.c.0116:ni e.o c.omo lot. E&tttda~ Uaido~, Cmta.da y 
alguno.& pa.Üe.6 c.u.lr.ope.o ~. 

t'03.- El .&ü.te.ma me.x..lc.a.no c.ub.'te c.xd'.u-~i.v1w1e.11tc l:t de6cc.u.pa.c..l61t 
en eda.d avanzada., pen6lonando al a.&e~u4ada can et po11.c.c11-
t.:tje coMe&poncUente a.t . .&c.gtu1.o de vejez c.on ta11..i.6a .'tedu.
c..lda p11.e.v.lo .1r.equ.ü.lto de. 500 ~e111a1rns e.atiza.da.!> !J 60 aiio-~ 
c.u.111pl.i.do6. 
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chos, también, que incluyen a nurnero~os obreros de excP.lente 
capacidad, que exf,)eri!".lentan proloncrados períodos de desocu
pa:ci15n, sea por'}UC la industria ue su especialidad declina 
en sus actividades o por<!UC la econo•'.l!a del pa!s sufre grave 
y prolongada crisis. 

Es necesaria una estrecha coordinaci6n entre las agencias o 
instituciones que proveen medios para los desocupados que se 
hallan en buenas condiciones f:l'.sicas y las que contemplan úni
camente a la totalidad de los impédidos y quienes ya no pueden 
ser ocupados por enfermedades relacionadas con la vejez inmi
nente. Las fronteras de estas 111timas dos categorías se estre
chan entre s! y son mucho~ los individuos que se hallan cerca 
de las l!neas demarcatorias. Además, los servicios de desocu
pación, rehabilitación, reeducación y sanitarios d3hen traha
jar en estrecha cooperaci6n, en salvaguardia de quienes se en
cuentran parcialmente incapacitados as1 como de los obreros 
aptas que requieren adiestramiento para atenller nuevas ocupa
ciones! 04 

Las personas que sufren de incapacidad total por largos perío
dos y que por ello no pueder ser ocupadas, deben ser transfe
ridas del seguro por desocupaci6n a la asistencia social, ba
sada en una prueba de recursos, para beneficiarse con los in
gresos para mantenimiento o bien con el seguro por incapacidad 
f!sica. Sin embargo, si se hallan a pocos años de la edad en 
la cual se otorgan la;; pensiones a la ve1 ez, pueden ingresar a 
la administración de los pensionados. 

una dificultad fundamental que se presenta .al concebir un sis
tema genera.l que contemple efectivamente la desocupaci6n, est:d
ba en la estimación de la cantidad dci per~onas por las que ten-

104.- Loa ae.11.vicio¡ de. ~e.habilita.ci6n y •e.e.rluca.ci6» aon ca.al nu
.f.ol 111 loa pa.lbe& e.n v.Ca. de. de.la.11.11.oll.o -l11ctuye.1ido .1.!é:<ü.o; 
.tep t.. ea c.11 ta.ndo u.na. de. taa p11.i11 cipa e.u ca.u~ tta de. .f <1. pa b.te.
za. 
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drá 1ue proveer lo necos ario clurant·3 cualquie?r periodo deter
minado. La inci.dencia do la desocupaci6n no puede ser calcu
lada con tanta pracisi6n como la cantidad de Mcianos, viudas 
o hu·~r~anos, por ej"!':'lplo. Cualrp1ier sist~!'1'1 que contelllple a

yuda por c.lesocupaci611 dcher~ estar prc:n1rado para sostener su
c".!si•ramcnte cargar. p9si'\das y livianas. Esto por lo común impli
ca constituir fondon tluruntc los año'! prtkipero3 a fin de hacer 

frente a las graves depresiones '1U'-" hahr!in de producirse pos
teriormente, para evitar recurrir a improvisaciones proMiosas 
e inadecuadas cuando se produce U."la crisir:::. Los cstud ios <le 

la3 fluctuaciones evidenciadas en la ocupaci6n domucstran 1ue 
ésta puecle proseguir a un nivel elevado durante varios a:los, 
atin una d~cada o más, con s6lo recesos menores, pero taMbi~n 

revela que los tiem~os malos pueden ser en modo similar bas
l:antc lar<J03 diseminado-; entru unos pocos af\og algo más 1,ri
llanten. 

Surgen dificultades cuando se ha da tratar de concebir un plan 
financieramente sano por m1is grave que sea la crisis a r1ue ha

br~ de hacer frente. Las depresiones son inciertas en magni
tud y constituye un verdadero problema determinar el alcance 
que habrá de adquirir una posible crisis. Cabe preguntar si 

comprenderá el 12, el 15 6 el 25 por ciento de desocupación y 
cuanto tiempo durará: ¿unos pocos meses o varios apos? Si se 

asume un concepto muy pesimista será necesario cobrar elevados 
montos en concepto de contribución y para formar grandes fon
dos. Un procedimiento común consiste en adoptar un criterio 

intermedio, estableciendo un ?lan al cual se supone ha de per
manecer financieramente sano y solvente durante fluctuaciones 

substanciales en la desocupaci6n, pero del cual no se espera 
que haga frente a una denresi6n excepcionalmente severa. Du

rante tal emergencia deben adoptarse medidas ajenas al plan <le 

seguro contribuyente por desocupaci6n. Incluirían asistencia 
basada en una prueba de recursos para las personas que, en vir-
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tud de haber permanecido mucho tiempo sin trabajo habian ago
tado sus derechos a los beneficios del seguro, siendo provis

tos por el estado los fondos necesarios. Alternativamente, el 

estado podr!a ampliar el per!odo de los beneficios de seguro 
por desocupación y ocupación, que ser!an reembolsados durante 

los años de ocupación normal o bien cancelados en su totali

dad o en parte si, tomando en cuenta los niveles subsiguientes 
de la desocupación, fuera inoportuno cobrar 1•ontribuciones al 
seguro m!s elevadas con el objeto de reembolsar los pr~stamos. 

Sin perjuicio de la fuente del dinero que se paga y de su reem

bolso 9 cancelaci6n, la existencia de un plan organizado de 
seguro a la desocupaci6n provee un valioso mecanisJOO que puede 
permitir la realizaci6n de la provisión sistem&tica para el 
desocupado durante una grave crisis! 05 

Aunque la financiación del seguro por desocupación no puecle 
controlarse en forma actuaria, es conveniente que los planes 

sean ampliamente verificados y actualizados más o menos cada 
cinco o siete años a fin de mantener la solvencia. Deben to

marse en cuenta las cifras anteriores de desocupación, las pers

pectivas futuras y las reservas existentes, siendo imperativo 
también efectuar ajustes apropiados en los tipos de contribu

ción y beneficios. 

En muchos pa!ses, los planes de segures por desocupaci6n con

sistentes en el otorgamiento de beneficios sin prueba de recur
sos, se financian por contribuciones tripartitas. Con frecuen

cia, los aportes de empleadores y obreros son casi iguales. En 

casi todos ·los pa!ses, tanta las contribuciones como los bene
ficios varían con los ingresos, si bien no siempre en prcpor

ci6n uniforme, pues las contribuciones de los obreros de los 

105. ~ Ve.1t 11 1n6011.me MbJLe. el Segutto Social µttfta el Gob.le1t.no de 
S.i.IL W.lU..lam Be.ve.JL.idge. en "SegtlJl.o Soc..lal !!_2elf.v.lc..lo.s !te· 
la.c.lona.do.s". Lond'te.6 1942. p. 164. 
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sector~s menos retribuidos suelen ser menores en proporción 
con sus ingreoos quo las de los trabajadores que disfrutan de 
ingresos más elevados! 06 

Generalmente una parte importante del gasto es sufragada por 
los empleadores y los obreros y otra mucho más pequeña por el 
Estado. En algunos pa!ses, la participación financiera del 
Estado consiste en cubrir parte o la totalidad de los gastos 
de administraci6n! 07 

En algunos pa!ses los beneficios por desocupación son finan
ciados dnicamente por los a~pleadores. Este ~todo se emplea 
también, al igual que er. otras partes de sus sistemas de segu
ridad social, en los pa!ses que se hallan bajo la égida sovi~
tica, donde las empresas comerciales financian las franquicias 
para la desocupación. 

El sistema tripartito entraña un valor considerable. Emplea
dores y empleados realizan contribuciones bastante considera
bles y equitativas y el gobierno sufraga los gastos de adminis
traaiOn, al igual que un pequeño subsidio sobre el costo de los 
beneficios acordados. Presenta ventajas sobre la financiaciOn 
basada en forma menos amplia y asegura el aporte substancial 

106.- "Rupon.\ab.lUdad potencial de.l fio1tdo de 1>e.gu11.04 a la. de-
4oc.upaci6n de Nueva Vo11.~, bajo dive~4a4 pll.emi4a4 eeon6-
múa4 y tegüla:Uviu 11

• 1952-1962 

101.- En Au1>t11.ali.a el Eótado c.u.b11.e el 50% de la.4 e.11.oga.c.ione.1> 
a.dmini4tJr.ativa4 q u.na. pa11.te de alguno& dl6ic.it4, que 
no ex.e.e.den de la mitad del duembolóo poli. ayuda de e.me.11.
ge.nc.la que 1>e paga. c.011 4u.jec.ión a. u.na pltu.eba. de 11.ec.u.uo1> 
a. la& pe.1t.1>onaé de..t.oc.u..pada5 qu.e. han a.gota.do éu.6 óJl.anqu.l
cia.4 del 4e.gu.Jt.o. El gobie.11.no Su.eco 1teinteg11.a. también el 
15% de. 4«4 ga.1>to1> a loo que c.on4tituyan c.a.11.ga de. 6amilia, 
paga.do¡, a. lo.& de.~oc.u.pa.doó y oto11.ga. u1ta 611.anquici.tt con 
.f.01> ga.<\to4 de admin.V..t1i.ac.i6n. En f,'tttnci1t el gobie.11.no 1>u-
61taga el co4to total de .ta ayuda pa1ta la de¿ocupaci6n. El 
Financiamiento de. la Sega4idad Social. Tel!.celt 1tepo11.te.~ 
G.ú1e61ta 1954, p1tepa.11.ado po1t 0.1. T. pa1ta la Con1<e1te.ncia 
Regional Eultopea de la O.I.T. 
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de los beneficiarios. Debiera descansar sobre el estado una 
responsabilidad residual para la provisión de los beneficios 
en· efectivo y organizar las obras p<iblicas y de socorro fue
ra del sistema del seguro, a fin de poder hacer frente a las 
depresiones graves y prolongadas. 

Cuando el gasto es sufragado por los empleadores parece pre
valecer la presunción de que son ellos los responsables de la 
desocupación. Sin embargo, su causa principal radica en el 
variable impacto de las condiciones econ6micas1 los empleado
res individuales s61o tienen oportunidades secundarias de re
ducir la desocupación y el alcance al cual pueden reducirlo 
varia considerablemente de una industria a otra. Adem~s, los 
empleadores transfieren generalmente gran parte del costo de 
sus contribuciones, a los consumidores, mediante el aumento de 
los precios, o bien a los obreros, abonándoles menores jorna

les, siendo, las proporciones transferidas, determinadas prin
cipalmente por las condiciones econ6micas en cada industria! 08 

Los sistemas de seguros por desocupaci6n están complemontados 
de muchas maneras. Por ejemplo, una empresa comercial puede 
introducir un breve tiempo de ocupaci6n sistematica, es decir, 

puede distribuir la desocupación parcial entre todos los obre
ros en lugar de tener a algunos ocupados todo el tiempo y el 

resto totalmente desocupados. En algunos sistemas de seguros 
por desocupación, los obreros en el tiempo breve de ocupaci6n 
sistem6tica, pueden obtener beneficios para aumentar sus in
gresos reducidos. Se logr6 otro eslab6n con la inclusi6n de un 
salario anual garantizado o beneficios suplementarios por deso
cupaci6n en algunos convenios colectiv0s. En tales convenios 

las empresat comercialos garantizan pagos anuales m!nimos para 
categorías definidas de trabajadores permanentes y los beneficios 

108.- V€aa. Revúta. de Se.gu.11..ldad de. empleo. Agoato 1955. 
0 20 aílaa de 6e.gu.1to de deaocupac.l6n e.n Eata.doa Un.idea". 
1935-1955. Depa1tta111e.nta de T11.a.ba.jo de. lo& E1ita.dot. U
n:.ldaa. 
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del seguro por desocupaci6n pa~ados a los e~pleados suspendi
dos transitoriamente son considerados como parte integrante 

de estos pagos garantizados. Otra forma de provisi6n por le
g1slaci6n. o convenios colectivos en algunos países es el "pa
go parcial" al trabajador despedido, variando el imoorte a 

~ercibir segGn los años de servicios prestados a la firma. 

En las primeras fases del seguro por desocupaci6n se excluyen 
varias clases de trabajadores, agrícolas por ejemplo. A me
dida que se gana experiencia las categor!as de trabajadores 
inicialmente excluidas por razones administrativas u otras son 
progresivamente amalgamadas al sistema. Los trabajadores rura
les han sido incluidos en algunos pa!ses, pero la agricultura 

tiene algunas características especiales que la diferencian 
de la industria. As!, los granjeros y los trabajadores rura
les por igual pueden sufrir zozobras análogas a las de la deso
cupaci6n debido a las malas cosechas, sequías, inundaciones, 
heladas tardías y otros azotes de la naturaleza. Con frecuen
cia también los chacareros, aun estando ocupados por cuenta 
propia, disfrutan de un ingreso similar al de los empleados 

del comercio y de la industria y cuando estos ingresos se ven 
considerablemente reducidos por causas tales como las mencio
nadas, necesitan apoyo. Aquellos que no pueden pedir dinero 
prestado a los bancos u otras instituciones de crédito pueden 
recibir préstamos o subsidios para adquirir ganado, semillas, 
fertilizantes 6 implementos agrícolas o bien pueden beneficiar
se con otras formas de cr~ditos. Estas medidas corresponden al
go en sus finalidades con los beneficios brindados por el se
guro para las personas asalariadas, pero pueden ser de mayor 
utilidad para las familias rurales que las entregas en efectivo 
para la compra de alimentos y ropa. Además promueven el princi
pio de sostenerse a s! mismos. La asistencia ptlblica y la aten

ci6n médica gratuita pueden proveerse en los casos necesarios. 



192 

Los programas de socorro, previsión y asistencia agrarios son 
importantes en los países donde la agricultura constituye un 
gran elemento de la economta! 09 

Si bien los beneficios en efectivo para los necesitados cons
tituyen una parte esencial de un amplio sistema de seguridad 
social, son menos fundamentales que las medidas eccmOmicas 
para sostener los elevados niveles de la ocupación, como la or
ganización de_las bolsas de empleos para armonizar con un míni
mo de demora a los obreros ~ue buscan empleos y a los emplea
dores que requieren operarios, al igual que el readiestramien
to de los obreros provenientes de industrias en decadencia, 
para ocupaciones en las cual.es son mejores las perspectivas de 
empleo. El mantenimiento de obreros desocupados siempre ha de 
ser considerado como un expediente transitorio para cubrir pe
riodos transitorios de reajuste. 

El establecimiento de bolsas de empleo es una de las primeras 
medidas que debieran introducirse para hacer frente a la deso
cupaci6n. El sistema de bolsas debiera tener alcance naciodal, 
asegurar las mas amplias opurtunidades para facilitar la movili~ 
zaci6n desde las localidades y asientos de industrias donde los 
trabajadores están en demanda. Las bolsas de empleo son tam

bi~n indispensables para la administraci6n de los beneficios o
torgados por desocupaci6n! 10 

Se ha asignado cada vez mayor importancia, especialmente desde 

109.- Ve con6011.m.lda.d con la ~ey de Abi6tenc.la. Ag~tcola. de ta4 
p1ta.delf.a.f. plf.omu.f.ga.da. en Cana.da en 19 39. Re.v.l4.ta de "Se.
gu.1t.idad de Empleo". Jan.lo de. 1953. 

110.- Ider.1. bajo e.l .tltu.l.o de "Súterna4 de Se.Jf.v.lcio de Empleo 
l5irn'l.i. co ". r 9 33- 19 s 3 • 



193 

la Segunda Guerra Mundial, a los planes de adiestramiento. 
Los obreros pueden quedar sin trabajo debido a una declina
ción permenente en la demanda'de sus ocupaciones o en virtud 

de modificaciones t~cnicas ex~erimentadas en los procesos 
que exigen nuevas habilidades. Para tales obreros, el adies

tramiento que ha de calificarlos para el desempleo de estos 
nuevos empleos es particularmente necesario. Con frecuencia 
este adiestramiento se imparte por las empresas comerciales 

cuando introducen en su funcionamiento nuevas técnicas y pro
cesos, pudiendo, por consiguiente, sus obreros, ser puestos 
al corriente y serp1ir trabnjando. Sin er11bar<Jo, para r"uc!1as 
firmas esto no es practicable, y es muy grande el 'Jalor 'ltl<:! 

se asigna al establecimiento de centros de adiestramiento por 
parte de las autoridades pablicas para preparar a los obreros 
en el desempeño de nuevas ocupaciones. Esto se hizo en gran 

escala con el personal del servicio bélico cuando se reincor
poró a la vida civil, y ha proseguido como método permanente 
de reajuste de la mano de obra a los cambios industriales y 

econ6micos. Dicho readiestramiento de los trabajadores desocu
pados, fisicamente aptos, es el equivalente (siendo casi tan 

indlspensable) de la rehabilitaci6n de las víctimas de acciden
tes industriales y de otra !ndole y de los obreros que, en vir
tud de los efectos de enfermedades, son incapaces de volver a 

sus anteriores ocupaciones, Los planes tienen tanto en coman 
que debieran coordinarse estrechamente. 
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III-26 .- INDEMNIZACION PAP-1'\ LOS OBREROS 

En la fase incipie!'lte de· la ·indústria moderna muchos procesos 
" ~ , i 

eran altamente peligro5os y las salvaguardas que se concedtan 

por· medio de la legislaci6n e inspección faJ:>ril eran magras o 

inexistentes. ~linqün sistema de indemnizad.6n para los obre

ros se hallaba en funcionamiento. Cuando acontecían acciden

tes con frecuencia se culpaba de ell~s a los propios trabaja

dores. Algunos empleadores, por razones huma.nitarias o por e

vitar acción legal, consentían en pagar algo al obrero acci

dentado o a los .deudos de.~os obreros que hablan sido muer

tos, pero los montos representaban sólo una minúscula fracción 

de la pérdida provocada. Los obreros heridos tenían derecho 

de entablar acción leoar bajo los cá...1ones de la ley común y es

taban facultados a reclanar por daños y perjuicios toda vez ~ue 
pudieran demostrar la responsabilidad que incumbta al em?leador, 

Pero ignoraban los procedimientos leqales, que a menudo resulta~ 

ban sumamente onerosos en razón de que iban implícitas difíci

les cuestiones de hecho y se corr!a el riesgo de que los daños 

y perjuicios fuesen reducidos o bien rechazados si el emplea

dor pudiera probar una negligencia responsable por parte del o
brero. El derecho a entablar juicio era, por consiguiente, de 

poco valor como salvaguardia. Cuando la legislación ampliaba 

adecuadamente el derecho hasta la inclusión de indemnizaciones 
por enfermedades industriales, las dificultades se acrecenta

ban, pues resultaba a menudo muy difícil probar si la enfermedad 

de un trabajador era consecuencia de los procesos industriales 

o de éierta debilidad o enfermedag que hubiera tenido por con
secuencia de un trastorno, sin to¡nar en cuenta el lugar donde 

hubíera.·sido empleado. 

Lo previsto para las victimas de accidentes industriales era tan 

gravemente inadecuado que al finalizar el siglo diecinueve, y a 

principios del actual, en algunos de los países industriales 
más prominentes se promulgaron leyes de indemnizaci6n para los 
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trabajadores. Estas hacían responsables a los e~pleadores 

por el pago de las indemnizaciones a tipos especificados por 

incapacirlad transitoria, por heridas permanentes ue acuerdo 

con el i:rr.ado ,de incapacidad (total o parcial), y por acci

dentes fatales. Algunas leyes md~¡ían uc lo'> empleadoros 

el sequro de sus ricsqos, de iao:lo tal que los empleadores de 

:aonor solvrmcia, 'JUC no dispon!an de fondos propios suficien
tes para sufr.aqar lo.-, gastos de indemnización por accidente 

grave acaecido en sus esta~lecimienton, ~udieran ~acer fren

te a tales obli<1aciones. Los empleadores que pod1an satisfa

cer a la autoridad competente, asegurándole que se hallaban 

en una situación financiera suficientemente sólida como para 

pagar las indemnizaciones con sus propios recursos pod1an ser 

eximidos del pago del seguro. Algunas leyes, empero, dejaban 

a los empleadores en libertad de decidir si habrían de asequ
rarse o no, y en consacuencia ocurría frecuente~ente que los 

obreros accidentados recibían poca o ninguna indemnizaciOn. 

Las compañ1a9 de sequro~ oscilaban entre las µe,u~~a~ insti

tucione~ con elevados gastos administrativos y las em~resas 

grandes y eficient~s, pero tal como lo demuestra la comproba

ción hecha en muchos países las primas promedio cobradas por 

el seguro eran (y lo son todavía) elevadas en relaci6n a la 

compensación pagada. En razón de '!Ue las empresas industria

les y cor.ierciales varían am,?lia::iente en S>Js riesgos de acciden
tes, las compañías de seguro.:; fi j aba.n las prirnas más alto o más 

bajo en consecuencia. i\demtis, •noü.i l'icaban los tipos cobrados 

a cada empleador dentro de una misma industria, elevándolos si 

hab1a experimentado un año ;nalo, y hab1a co"lprometido a ld com

pañía de seguros en qrand.es '.'ªl'"fº~ por ind(rnizaciones y redu
cH:!ndolos luego de un año bueno. Se pret.::inde -:¡ue los ·•tipos 

por exneriencia", o!:ré'lcen >1ra'l inct~nti•.ro finn!'lciero a los em

pleadores ~ara realizar esfuorzos tendientes a disminuir los 

accident~s. Bs indudable que reryresentaba una consideraci6n 

importante hace medio siglo, a."ltes de la irnplantaciOn 'en gr,an 
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escala de las leyes fabriles, la inspección de fábricas y o

tros procedimientos de seguridad industrial. Hoy en día, em

pero, estos recaudos ejercen crecientes presiones sobre los 

empleadores, y parece improbable que las variaciones en las 

primas sobre la base de la experiencia recogida en acciden

tes sean eficientes para promover una mayor seguridad indus

trial. En realidad, la política de variar los tipos de prima 
es objeto de oposición. 

Qu~ m~todos pueden emplearse para proveer los fondos con los 

cuales :1an de sufragarse la indemnización. Ea relación coa 

el costo de un sistema general de pensiones a la vejez, ser

vicios de salubridad püblica o bonificaciones familiares, el 
costo que representa proveer un sistema adecuado de indemniza

ción por incapacitación industrial es relativamente pequeño. 

Además, ya se halle financiado solamente por los empleadores o 
por las contribuciones conjuntas de empleadores y obreros, co~ 

plementadas por el estado, se reconoce generalmente que la in

demnización a los trabajadores constituye un ccmto de produc

ci6n! 11 El trabajo durante el cual se produce el accidente que

da interve•-:.ido para proveer rnercadertas y servicios a los con

sumidores, de manera que el costo sea sufragado en forma más 

equitativa por ellos (en forma de precios aumentados) que por 

los empleadores. Sin embargo, aunque el costo es relativamen

te pequeño e indiscutido el derecho de los trabajadores acciden

tados a la indemnización, los sistemas en vigencia en muchos 

países son sensiblemente inadecuados. La indemnización de los 

111.- En .ta. ma.yoJt pdlt.te. de l.oll paúe.t. et c.o.6to que .i.Jr.Jr..oga. .la. 
.lndemn.i.za.c..l6n a. lo.6 .tl!.a.b<lja.do.'l.e:.6 e..s .6u61la.9a.do 1!n.lc.a.me.n
te. P.Oll lo4 emple.ado1r..e..6, pe.Jr..o en G1r..a.n BJr..e.taffa. e.&td 6.l
nanc..la.do polt e.mplea.doJr..e..6, ob1r..e1r..oa y el. E.6ta.do. En G1r..e
c..la. e.l c.o4to e.6td c.ub.leJt..to poJr.. emplea.do.tu y obJLe1t.o.s. 
En Vinama.r.c.a. el E&ta.do paga pa1r..te. de l.a.4 p/!...lma..s poJr.. a.c.
cide.n.tu indu.st11..lal.H que adeuda.n emple.a.do11.e.s de. menoJr.. 
1r..eapon.6a.bil.lda.d, c.uyo.6 .lngJr..e.aoJ .6on in~e.lliaJr..e.6 a. un mon
to de.te.Junina.do. En poco~ ¡:·a.C.S e.A el e.Hado au61r..a.ga. loa 
gcuto-6 a.dm.lnütJta.tivo.6 de. toa planu de. ac.c.ide.r..te.a .in
du.6 .tJr..la.lu. 
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trabajadores ha sido uno de los primeros aspectos de la se

guridad social que había de regularse, pero se ha requlado 

de acuerdo con principios que ahora resultan anticuados. 

Las viejas leyes y los sistemas administrativos que se ba

saban en ellas a menudo no se ajustaban a las políticas so
ciales ampliamente aceptadas de nuestros d!as. 

Los principales requisitos de un sistema satisfactorio in

cluyen medidas preventivas y de seguridad en las cuales los 
representantes laborales debieran participar, justa indemni

zación para el obrero accidentado y un sistema efectivo de re

habilitación que asegur~ que es reinte~rado lo más rápidamente 
posible al más alto grado de eficiencia productiva que le pue
dan brindar la medicina y la terap~utica modernas. Las costas 

~rrogadas por el pleito y otros ~astos conexos deben reducirse 
a un mínimo, de modo tal que pueda ir a menos del trabajador 
accidentado un elevado porcentaje de lo3 montos provistos. Pa

ra la incapacitación permanente, sea ~sta total o parcial, o 
bien para el fallecimiento de un padre de familia, la indernni

zaci6n debería materializarse en forma de pensión y no mediante 

el ~torgamiento de sumas globales,.que sigue siendo un hábito 

común! 12 A excepción de circunstancias raras y especiales, la 
indemnizaci6n debiera otorgarse en forma de sumas globales so

lamente para los casos de incapacidad menor permanente, que im
pliquen sólo un diez por ciento a lo sumo, o un veinte por cien

to de la capacidad. 

112.- En ta. g!La.n ma.yo1tí'.a de loó paúeh la..t.lnoame11..ica.noJ a.id'. 
aucede. Et óü.tema. mex.lca.no p11.evee u.na. pett.ól6n v.l.:t.a..U
c.la. al decltt11.a.Me et e.id.a.do de .lnca.ra.c..lda.d :to.tal o peJt
ma.nen.te.; o a.l e.l .t1ta.ba.ja.do1t nme1te a. conJccu.e.ncia. del 
túe.ó!.JO p11.evee pen".i.6n pa!!.a. la. viu.da., hnéJt¡),rno~ o a&c.e;t
d.lett.tea e1i 01tú11e1t gil.a.do ó.lernptte. y c.ua.11.do l!.ewtait loó -'te
quiaitoh e.x.lgidoó poi!. la. Ley del Se.guito Social. 

113.- El a.ütema mex.icano pttevee e.11 ehtoa c.a.~oh ttlH'l lnde.mn.l
za.c.l6n gtoba.l de!. a.c.u.C!.1tda a. lo~ pottcenta.je.ó Hiia.la.doa 
poi!. la. Le~ Fe.de.1ta.l det Tita.bajo ett hu a.1tttculo 514. 
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En algunos países el sistema de financiar las franquicias 

p~ra las personas accidentadas en el trabajo representa una 
nueva concepción de la responsabilidatl social y 1Jn r;ran ade

lanto en el terreno de la solidaridad humana, y los princi

pios sobre los cuales se basa son susceptibles de gan~r apo
yo. Una de sus características principales estriba en que 
se pagan los mismos tipos de contribución para cualquier o

brero, ya actüe en una industria calificacada de peliryrosa 
o segura. Esta característica es socialmente sana, y está 

basada en el argumento de que las industrias, con elevados 
riesgos·de accidentes, son vitales para toda la comunidad, 
que sus obreros y empleadores producen mercancías y rinden 

servicios indispensables para los obreros y empleadores ocu-
tr.). 

pados en indu~#i"ias sequras y para los consumidores en gene-
ral. Las industrias y ocupaciones son interdependientes, y 
es equitativo y razonable que los riesgos de las industrias 

peligrosas sean mancomunados con los de las industrias se-
114 guras. 

Una ;.:;egunda cdracterfstica especial de este sistema es que no 
está financiado solamente pcr los empleadores, sino por las 

contribuciones conjuntas de todos los empleadores y obreros 
al igual que por un subsidio estatal. Esta característica 

ha sido en gran medida 16gica en la decisión de mancomunar los 
riesgos de las industrias peliqrosas con los de las seguras. 

iüentras haya comunidad de intereses entre las diferentes in
dustrias, siendo equitativo que todas ellas participan igual
mente en lo que concierne a sufragar los gastos de un riesgo 

114.- El 4ü.tema. mu-ica1to cla.~i~.ica. c..l1.ue.-. IJ g11.a.do.-. de. 11..ie.t.
go l!n .ta.4 emp1te.u.6 poli. Cttanto hace. a. una. c.ont1tibu.c..ión 
di6ettericút.t manc.a111un41tdotu y pagando ta. .i.nc.a.pa..c.ldad 
de ac.ue.1tda a. lo~ monto.6 de i..06 4al.a11.io.& devenga.do¿ poJt. 
el t11.ab a.j a.da1r.. Lt c.ontJr.l buc.l6n palta e.t..te. Upo de lt.leó
go et. .Cn.te.91truneit.te c.u.bie.Jtta. polt el e111pte.ad01L. 
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'!Ue las afecta en forma desigual, esta comunidad ele intere

ses se aplicél tanto a los empleados como a los empleadores·. 

Otro argumento a favor de esta caracterfstica es 1ue si los 

mismos obreros hacen contribuciones, tienen mayor interés 

en el sistema que si 103 fondos fuesen provistos solamente 

por SU$ e>npleadorcs. Con frecuencia, toda vez que los pla

nes de seguridad .social son financiados solamente por los 

empleadores, se aplican las políticas y los m~todos adminis

trativos que son m~nos favorables para los trabajadores, que 

cuando las contribuciones son conjuntas. Otro argumento a 

favor de las contribuciones conjuntas es que éstas eliminan 

la implicación de que los accidentes industriales acontecen 

por culpa del emplaador. 

Una tercera característica es que tanto las contribuciones 

como las franquicias por accidentes industriales se estable

cen sobre tipos uniformes. Son los mismos para los obreros 

no especializados, situados en los sectores de salarios m&s 

reducidos, que para los t6cnicos especializados que perciben 

sal~rios elevados. Podr!a ser factible y, de desearse, tam

bi~n podría concebirse, un plan en el cual las contribucio

nes y los beneficios variaran con los ingresos, los riesgos 

fueran mancomunados entre las industrias y las contribucio

nes fueran efectuadas por los trabajadores al igual que por 

lo~ empleadores. 

En algunos países los sistemas de indemnización para log obre

ros se hallan reglamentados por la legislación y financiados 

únicamente por los empleadores, efectuando estos últimos a~or

tes mayores en las industrias más peligrosas. En éstos, las 

industrias están divicl.tdas en clases, cada una de las cuales 

con una o más sub-divisiones o grupob. LOs empleadores son 

objeto de una eatimaci6n o clasificación en lo qua concierne 
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a los montos de las contribuciones, de acuerdo con la "ex

pe_riencia de accidentes" de cada clase y grupo. En efecto, 
cada clasci indust:i::tal conatituye una asoci¡'lci6n mutual de 

seguros para los empleadores de dichas clases, pero existe 
una reserva que provee los fondos en caso de que un desas

tre en cualquier clase, costara m~s de lo que la clase so

la pudiera pagar. A tal efecto, el fonrlo de accidentes es 

uno e indivisible y la responsabilidad descansa sobre toda 
la industria colectivamente! 75 

Los seguros sociales efectúan las asiqnaciones y administran 

el fondo de accidentes. Este método ofrece grandes ventajas 
sobre el método <JUe permite a los empleadores asegurar sus 
responsabilidades independientemente con compapfas privadas 

de seguros contra accidentes. Ya que puede operar con cos

tos ac111inistrati,;os mucho miis bajos y aplicar políticas coor

dinadas. En particular le incumben la atención médica y la 
rehabilitación y su administración~ en este terreno, en el 
cual se ha establecido una colaboración efectiva con la pro
fesi6n médica, resulta considerablemente eficaz. 

Plantéanse varios problemas al decidir qu~ debe pagarse a un 

obrero accidentado y a las personas que son carga de familia 

de un obrero que ha sufrido un accidente en la industria no 

sufriendo consecuencias de car§ctcr permanente. Con frecuen

cia más del 90 por ciento de las heridas son tran~itorias y 

dentro de pocas semanas o algunos meses, a lo sumo, los obre
ros están en condiciones de reintegrarse a su labor, no su

friendo consecuencias de carácter permanente. Para tales ca

sos lo que ~e requiere es atenci6n médica y mantenimiento de 

los ingresos durante el período de la convalecencia. La ba
se para el mantenimiento de los ingresos , en casi todos los 

115.- Sü.te.ma mexlc.,rno '}de algunol paúc.& lat.ütoame.!1..lc.a-
1104. 
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países ha sido la indemnización por pérdida de salarios mien-
7 l 6 tras los obreros se hallan alejados de sus tareas. 

Los problemas de la indemnización se tornan más complejos cuan

do las heridas son permanentes y entrañan incapacidad ya sea 

parcial o total. Un o~rero puede haber perdido un ojo o los 

dos, una oreja, ambas manos, un pie o una pierna, o puede ha

ber sufrido lesiones internas que socaven permanentemente su 

salud y· su eficiencia. Existe, en primer lugar, la dificultad 

de decidir algo arbitrario. Además., la herida que afecta fí

sicamente puede ser mucho Más seria para los trabajadores de 

algunos gremios que para los de otro!'!: la pérdida de un dedo 

impediría a un pianista continuar su carrera, mientras que el 

mismo accidente s6lo representar!a un inconveniente menor pa

ra el conductor de un tranvta o el encargado de un ascensor. 

La p~rdida del oído impediría a un afinador de pianos perma

necer en su puesto, pero podría no representar un impedimento 

muy importante para un obrero texti1! 77 

No s6lo plant~ase la cuestión de si un obrero accidentado pue

de continuar desempeñando· sus funciones y la p~rdida de efi

ciencia que ello implicaría, de hacerlo así, sino que si la 

indemnizaci6n ha de ser otorgada por reducida capacidad para 

obtener ingresos, debe prestarse consideración al importe que 

este obrero podr~ ganar en una nueva ocupación. Ocurre con 

frecuencia que un hombre obligado por un accidente a abandonar 

116. - La. legülac.lón me.xú:.c.wa. cublte en un 100% e.l ~al.a.Jtio 
del t1tabaja.do11.. acc,lde.;1,tado de ac.u.Mdo al g1tu.ro de c.a
:tlzac..lón al que c.oltlte!>ponda. 

117. - ·La Ley del Segu.11.0 Soc.ia.l mexicana. co1t!>.lde1ta tUl 111úmo 
ta glta.veda.d de la. le4l6n en a.tenc..lán a la .lnc.a~acidad 
q1te pltoduzc.a. pa.lta dua1v1.ollaJt el tipo de labolt r,~pec.t
ólca del t1ta.ba.ja.d01L a.c.c.ldenta.do. AJLUc.uto 492 de la. 
Leg Fede4a.l del T4abajo. 
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su ocupaci6n, se desempeña con tanto acierto en el nuevo, 
que gana mucho m~s que antes. En tales circunstancias, ca
be preguntar si no habr!a que suspender el pago de la in

demnizaci6n para la incapacidad permanente que la motivara! 18 

La dificultad de estimar la p~rdida de capacidad para ganar 
el salario condujo a abusos. Los empleadores y las compa

ñías de seguros han ofrecido a un obrero accidentado una ta
rea mediante el pago de un salario igual o tan s6lo liqera
mente inferior al que éste percibia anteriormente, arguyendo 
después 'JUe poca o ni,nguna indemnización era necesaria. Pe

ro si el obrero hubiera sido despedido algunos meses después 
de haberse liquidado el reclamo de indeinnizaci6n, quiz§s en 
un momento en que el trabajo flactueabi'I, el obr()ro se :mbi•;ra 
visto imposibilitado de demostrar que habia sido despedido 

porque su eficiencia en el trabajo se redujo por efectos de 

su incapacidad. Otra consecuencia de este abuso fu~ '1tte el 
obrero accidentado ten!a poco entusiasmo por colaborar con 
los servicios de rehabilitaci6!1 por tenor de reducir su in

demnización. En estas circunstancias, para la indemnizaci6n 
de los trabajadores, los gastos por procedimientos legales a 
menudo incidían considerablemente en los pagos por indemniza

ci6n. 

Tanto los em?leadores como las compañías de seguto demostra
ron siempre gran preferencia por el paao de indemnizaciones 

para los casos de incapacidad permanente mediante sumas glo

bales, más. bien que tener que hallar recursos para otorgar 
pensiones susceptibles de continuar por muchos años. Sin em
bargo, el Rago mediante suma global por lo general es grave-

118. - La. Ley del Segu.1to Soc.lat me.x.ic.ana .&u.ape11de. et raga de. 
ta. pe.na.l6'n qu.e c.011.1r.eapo11da en e.a.tia de. que. e..t .lnc.apa
c.U:ado de..!.e.111pc.;¡e. t-tabajo .'te.Hw11e.1tado que. te p1tOr-01tc..i.o
ne. .lng1te.aaa au.re~lote.a a la ptop.i.a pena.i.6n. 
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mente injusto para el obrero afectado, aunque él mis"Xl pue
da sentirse atraído ante la inminencia de recibir una suma 
global equivalente, diremos, a manera de ejemplo, a tres a

ños de salarios: puede parecerle una fuerte suma de dinero 
y hasta puede pensar en utilizar ese capital para iniciarse 

en un pequeño comercio. No obstante, aunque no pierda su 
dinero de esa manera o bien derroch&ndolo, es probable que 

se halle bien pronto en una grave situaci6n de necesidad. 
Puede ser un hombre ele veinte a cuarentn años de edad, con 

una familia joven que mantener y una suma global 1ue -pro
bablemente se halJrá gastado completanentc a los tres o cua
tro años a lo sumo- es impropio como inder.inizaci6n por in

capacidad permaneni~e total o grave. Su futuro puede verse 
salvaguardado por una pensi6n para cubrir necesidades bási
cas y, a11n 6sta debiera aumentarse peri6dicamente. 

Tal como ya se ha indicado, el hecho de que en casi todos 
los países la indemnización para los trabajadores se ha ba
sado en la responsabilidau de los empleadores, ha suscitado 
excesivas acciones legales, fallos inco:11patibles y costosas 

administraciones. Ha sido principalmente con el propósito 
de eliminar el perjuicio vinculado con las incertidumbres 
y eventualidades de los pleitos, que se adoptó ~l sistema 

de colocar la adjudicaciOn de las reclamaciones por indemni

zaci6n, en manos de una junta, en lugar de los tribunales! 19 

En alguno~ sistemas, las leyes de indemni~aci6n para los tra

bajadores establecen que el otorgamiento de los derechos de 
indemnización, de acuerdo con las leyes pertinentes, está a
compañado por el retiro del derecho que asi~te a los trabaja

dores a reclamar por daños y perjuicios, de conformidad con 

119.- Juntaa Fede~aLea y Lacalea de Conclllacl6n y Alblt~a
je en el alatema mexlcano. 
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la ley común, por acci6n legal basada en la responsabilidad 
de los empleadores debida a negliqencia. Una de las finali
dades de esta abolici6n de reclamos le9ales ordinarios, fu€ 
la reducci6n de los pleitos. Tal objetivo ha sido logrado 

en parte. 

Debe considerarse si la obtenci6n de los derechos bajo las 
leyes de indemnizaci6n a los trabajadores implica o no el a

bandono de todos los derechos a la indemnización. La respues
ta depende de la eficiencia de los pago3 efectuados de acuer
do con las leyes de indemnización de los trabajadores y espe

cialmente del alcance al cual el sistema es suficientemente 
flexible para tratar equitativamente la multiplicidad de cir
cunstancias variables susceptibles de plantearse. Por ejem
plo, podría ajustar su tipo de indel'lnizaci6n por la pérdida 

de una mano de acuerdo con el efecto que dicha pérdida tuvie
r~ sobre los ingresos de un obrero determinado. Luego, muchas 
leyes de indemnización para los trabajadores especifican tipos 
máximos de inder.mizaci6n para diversos qrados de daños y los 
mismos pueden ser seriamente inadecuados. Por consi~uiente, 
parecer!a que los derechos bajo las leyes de indemnización a 

los trabajadores no privaría a éstos de otros derechos si tie

nen una acción por compensación adicional. Naturalmente, los 
empleadores desean conocer el alcance de sus responsabilida

des y S(! inclinan a favor de la restricci6n de los derechos 
de los trabajadores estrictamente a los establecidos por las 

leyes de indemnización. Sin embargo, aunque se conserve el de
recho de r~clamar indemnizaci6n adicional ante los tribunales, 
la gran mayoría de los cairns se liquidará dentro del sistema 
establecidQ por las leyes de indernnizaci6n de los trabajado

res, entabl~dose acción legal para compensación adicional s6-

lo en unos casos relativamente reducidos, de circunstancias 
especiales, para los cuales dicho sistema es inadecuado, 
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La indemnización puede basarse sobra la p~rdida de in~resos 

al monto al cual eran percibidos poco antes . .de haberse pro

ducido el accidente, sol> re pérdida de i.nqresos potenciales, 

sobre la necesidad o sobre grado de incapacitación física, 

como ?Or ejemplo, la pl:'!rd ida de un brazo o de una ;:>.ie rna. 

Eo. consecuencia, puedei1 haber considerables difereacias en 

los montos de las indemnizaciones. La mayor parte de los sis

temas fijan el monto sobre los ingresos percibidos ant~s del 

accidente, los cuales, por lo i;-¡eneral, son fácilmente veri fi

cables. Los ingresos potenciales son difíciles ce estimar, 

aunque es equitativo {especialm(;lnte en el caso de los obreros 

jóvenes) r¡ue se tomen en cuenta los in0resos futuror; suscep

tibles de haber sido ganados por los obreros, de no haber me

diado los inconvenientes producidos por un accidente, La in

demnizaci6n basada en la necesidad tiende a dar por resultado 

montos uniformes si:nr'lares de beneficios, tanto para los o

breros inexpertos éomo para los especializados. La indemni

zaci6n basada en el grado de incapacitación f1sica tambi~n 

dá por resultado,montos uniformes de pago por iqual a los o

breros inexpertos y a los especializados, sin ~onificaci6n 

alg'una por dif<irencias en los ingresos. 

Algunos sistemas de seguros por accidentes industriales se 

apartan del m~,todo común de indemnización para inhabilita

ción física permanente, basados sobre la p~rdida d•::i capacil'l.ad 

para la perce'(.'fci6n de ingresos y aplican ;nontos uniformes de 

indemnización, de acuc rdo con la "p~rdida da facultad'' , es de

cir, grados de iiic!apacidad medidos por p~rdida f:!'.sica, tales 

como la pérdida de los pi~s, las manos, los ojos, etc, Por 

incapacidad física del 20 por ciento y más se pagan pensiones 

proporcionadas, mientras que por inhabilitación física de me

nos del 20 por ciento se establece una indemnización por suma 
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global. Como se paga con montos uniformes la indemnizaci6n 
generalmente es la mis111a que corresponde a un accidente fí

sico similar, sin tener en cuenta las diferencias de los in

gresos. La indemnización por total inhabilitación física 

causada por accidentes industriales, se paga a un tipo más 

elevado que el de los beneficios por enfermedad y desocupa

cHin. 

Existen importantes suplementos para la indomnizaci6n básica. 

Si un obrero accidentado se encuentra todavía enfermo o se 

halla incapacitado de obtener empleo, percibe un suplemento 

y sumas adicionales por su esposa y otras cargas de familia. 
Tambián pueden efectuarse pagos adicionales en los casos en 

que se evidencien penurias especiales y esta provisi6n permi

te que se efectae alguna bonificación allí donde el accidente 
ocurrido impida al obrero continuar en su ocupaciOn y cuando 

implica para ~l una remuneración menor. En efecto, se· ti::ima 

en cuenta en cierto modo la p~rdida de inqreso~. Tambi~n se 

abona suplementos a los obreros cuyas heridas requieren cons

tante asistencia. La indemnizaci6n por pi!?rdida de facultad 

se fija sin tomar en modo alguno en cuenta los ingresos futu

ros, de manera· que los obreros que la reciben quedan en ente

ra libertad de ganar todo lo que puedan sin por ello afectar 

su pensi6n, 
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III-27 .- EICAP:\CIDllD Por L\':I}) TI::;''l'"'O 

Jesde el punto de vista de la seryuridad social, la incapaci

dad por largo tiempo, sea parcial o total, presenta un difí

cil problena. Algunos casos de incapacidad total se defi

nen claramente, pero muc!los otros se sitúan ju,sto en el J.!;:.· 

mite en <JUe se confunden los. obreros (1ue pueden emi:ilearse 

mlis. La línea entro. quienes tienen perspectivas de recupe

.raci6n luego de un tratamiento prolongado y aquellos cuya 

incapacidad, que finca en su mala salud, es susceptible de 

ser permanente, a menudo es borrofla. La gen te cuya inhabi

litación física se debe a una vejez prenatura s~ sitüa en un 

l!mite mal definido entre la enfermedad y la vejez. Algunas 

personas nacen con incapacidades físicas o mentales o bien 

se inca~acitan en la niñez o en la juventud, siendo, por con

siguiente, ya sea inaptos para desempeñar un empleo o bien 

afectados por alguna inhabilidad que los afecta de diverso 

modo, en su condición de trabajadores. Los hay incapacitados 

por accidentes y otros pe • servicio activo en la guerra. 

La ·asistencia social es el m~todo primordial de proveer ayu

da para las personas incapacitadas, exce?to para quienes su

frieron este detrimento en accidentes industriales o en ac

ción de guerra, o bien aquellos que se encuentran tan cerca 

de la edad en que estful facultados para jubilarse, que se 

les otorga pensiones a la vejez con !'l<mtos alryo re<lucidos. 

Los planes de seguro por enferme<lad y desocupaci6n no son a

plicables mientras sus beneficios son de du~aci6n limitada, 
comünmente de tren a seis meses y raram-:?nte de :nás ch un año. 

Por consiguiente 1 las per-;onas que padecen de inhabilitaci6n 

física por largo tiempo, agotan sus derechos a los beneficios 

del seguro. La incapacidad por largo tiempo pu~de, e~pero, 

ser cubierta por el seguro social. 



Ll\S VIUDAS Y LOS llt;:'J!'J?l\W:JS 

Los obreros de más edad se interesan cada vez más por las 

disposiciones que rigen para la vejez, mientras ~ue los 

trabajadores jóvenes y casados, al igual que los que se 

encuentran a comienzos de la edad madura están preocupados 
por la seguridad de sus esposas e hijos. Los padres de 

familia desean tener la seguridad de que si fallecen pron

to o si se incapacitan gravemente püra el trabajo, las 
personas a su cargo no quedan desamparadas. Como la gran 

mayoría de las esposas con hijos a su cargo y muchS.simos 

hu~rfanos son susceptibles de verse enfrentando necesida
des, el método más satisfactorio de previsión consiste en 
el seguro contribuyente. En t~rminos generales, no es ne

cesario aplicar ~rucun de recursos, constituyendo condicio

nes esenciales el hecho de que existe un estado de viudez 

con sosttin de hijos con edades inferiores a la edad an r¡ue 

es presumible el alejamiento! 2º 
En algunos pa.1'.ses, los sister.ias de seguro proveen protec
ci6n para gran nGmero de vitdas y huérfanos, a quienes se 

les otorgan franquicias sin recurrir a las pruebas de recur

sos. Los que no están comprendidos por este sistema de se

guro, pueden recibir franquicias asistenciales pdblicas so-
127 brc la base de una prueba de recursos. 

12 o. -

121. -

El 5.ü.te..na. 1111?.:i:iccrno p4e~cúide de. .Z.a p'1.t.tel1a de 1!.ec.ult-
5o5 c.on .ta u..tveda.d de. que el a.HgUll.ado Ita.ya. te.ni.do 
dc.Jteclta a la pcn5i6n a.t qtte ca1u1.e.tipo11da. ..?.l ,'Lf.e5go 
.&u.cedido lJ de. que úto~ e& U1t le.9,1lmc.H.tc. .'tegü • .tn.a-
do .\ como .tate.~. · 

La. Rept!bt.lc.a. :.le:x.ic.ana no co116úle1ta. ett lo.\ pli!.tte.& gu.
be.1tname11.tale.6 de H:JtL·'tl,fo.d ~oc..lal qtte bl!.útda polL me
d.lo de la Sc.c.Jteta.'t,C,i de. Sa..tu.b1r(dad ri A5útenc.ia Pú.
btic.a. ningún .t.{.po de a.!Juda. twi ¡\o::.me.- €J Ji.ütenu'tt.i.ca tt 
la viuda o hu~~ianoi. 
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En otro~ sistemas, las viudas perciben un subsidio durante 
las primeras semanas de viudez, más un? bonificaci6n por 
cada hijo a su cargo. Luego de ese per!odo la viuda con 

uno o más hijos a su cargo recibe el salario para las ma
dres viudas, conjuntamente con las bonificaciones para sus 
hijos. La pensi6n de las viudas se paga a las de más edad 
y a las enfermas, aunque no tenqan hijos que dependan de e

llas. Se pagan bonificaciones a los tutores de los niños 
huérfanos. Existen subsidios asistenciales para aquellas 
cuyas necesidades vitales no pueden ser sufragadas por las 
franquicias del seguro. El cuidado de los niños que care
cen de hogares normales está .;specialmente previsto y con
templa casas de crianza e instituciones y adopci6n de los 

niños. 

En otros paísas las viudas, los niños que de ellas depen

dan y los huárfanos son protegidos desde la muerte del sos
t~n de la familia, si loo aportes efectuados por aquál sa
tisfacen las condiciones exigidas. El monto de los benefi
cios otorgados depende del namero de hijos y edad de 6stos 
y ver!a tambi~n según los ingresos del obrero fallecido. Se 

pagan bonificaciones mensuales a los hijos menores de die

ciocho o dieciseis años, a los padres y a las viudas. 
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III-29 .- LA W\TERNIDAD 

Muchos sistemas de seguro social suministran 0eneficios pa

ra la maternidad para las obreras, durante una cantidad de

terminada de semanas, que comienza antes del alumbramiento 
y continúa después. Estos beneficios sirven para compensar, 

en parte, las p~rdidas de salarios, a todas las personas 

con derecho a tales franquicias por el monto de sus aportes 
122 en el seguro. 

Además, por cada hijo nacido se paga un subsidio por mater
nidad!23 

122.- La. Legdla.c..i.611 mex.i.c.a.na oto.'tga. .i.nc.apac..ldad pite y poa.t 
na.tal polt un lapao de. 6 ae111ana6 a.11.te1t.lo11.e.a y 6 1.e.ma.
naa poate.1t.i.01tea a.l alurnb1t~m.lento c.011 goc.e de.l 1001 
de.l a ala.Ji..lo. La. Ley del Se.gu1tC1 Soc..i.a.l o.to1tga e.a.te be.-
ne.J.lc..lo de a.c.uc.11.do a.l 911.uro de c.otiza.c..l6n de La. aae
gu1tada, &le~~1te. y c.ua.ndo h~qa e.atiza.do 36 aemana.a du
·'l.a.nte lo5 irt.t.in1oa doc.c. 111e.a éa a.1rte.'l<'.01tea a. la. 6e.c.ha. de. 
la. .<..n c.a.r.ac..i da.d. 

123.- La. Ley de.l Segulta Sac..ial mex.ic.a.na. p1tapa1tc..iona a. la. mu
je.Jt a.<1e.gu1tada. al nac..im.le.n.to del p!toduc.to una c.ana.a.t.i
lla.; no pagando auba.id.lo en e.6ec..t.lva polt c.anc.e.p.to de. 
al.lrnen.tac.L6n a.ina p1taveyenda a. La. hmdtt el a.limen.ta 
lle.te.o ro11. un pe.11.lodo de 6 meae5 a. ~~11.ti1t de la. 6e.c.ha. 
del. nac.ú1lento del pltoduc..to. 
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III-3'.J. - GI::IEP-ALIDA;)I:;S 

La infinita variedad de necesidades humanas hace inevitable 

que ningGn sistema de seguridad social ~ue se concibe anti
cipe y provea condiciones cqpecíficas para cada contingen
cia posible. La historia del desarrollo industrial en un 

país determinado, la naturaleza de sus industrias prominen

tes, la actitud cultural frente a la acción estatal en lo 
que concierne a la provisión de protecci6n social y muchos 
otros factores determinarán cu<iles son la':; cont.ingencias 

reconocidas como adecuadas para ser incluidas en su sistema 

de seguridad social. Por ejemplo, para un pa1s que tenga 
en su población una proporci6n relativamente elevada de an
cianos, será apropiado recalcar sobr~ los servicios relacio

nados con el hogar y para un ~aís con una alta proporci6n 
de niños y j6venes adultos, subrayar, por el contrario, la 

necesidad de lograr servicios efectivos de adiestramiento y 
ocupaci6n. ~~o ser1a posible, dentro de la::; li·:litacioncs tle 

este trabajo, explorar todas las c:!.i versas contin~'3ncias a

dicionales que pueden oponerse o estimar el peso relativo 
de las diferentes partes de un siste::ia de seguridad social 

en un pa!s o en otro. Los principales riesgos de una so
ciedad industrial han sido tratados. Otra:; contingencias 

son susccrtiblcs de afectar s6lo fracciones relativamente 
pequeñas d..J la población, comparadas con lo'> riesgos más im

portantes. "lientras estos riesgos no estén i:tcluidos espe

cíficamente dentro de un sistema de se"uro social, deberán 
ser cu''i~rtos por U.'1 sistema adcc<rnt!o de anist::mcia social 

pdblica o general. 
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IV-1.- EL SEGURO SOCI.ZU. rn::xrcmm BREVES Dl\.TOS HISTORICOS 

A mar.era <le introducci6n S<;! mencionarán los antecedentes na

cionales inmediatos de la ley federal de trabajo en cuanto 

se relacionan con el seguro social en general. 

En el programa y manifiesto del partido liberal mexicano! 

fechado en 1906, se hace ver la necesidad de que la protec

ción a la clase trabajadora sea elevada a postulado consti

tucional, para lo '1UC se pro:)onen r~ for:;1aS e:1 las que se in

cluyan no solo la seguridad de los obreros en su trabajo, si

no también las indemnizaciones por accidentes profesionales 

~· ¡_Jensiones de invalidez. !\.f.os m.(i~ tarde en el proarama del 

partido antireeleccionista se establece como una de sus fina

lidades "mejorar la condición material, intelectual, y moral 

de ·los obreros": Por su parte el partido constitucional pro

gresista en la convención celebrada en 1911 no solo pugna por 

lograr en general dicha ~rotecci6n, sino que hace ver la ne

cesidad de legislar :mbre pensiones e indemnizaciones ¡:ior ac

cidentes de trabajo. 

Por decreto de diciembre de 1912, Don Venustiano Carranza se 

coMprornete a expedir ..•• " las ley~is, disposiciones y medidas 

encaminadas a dar satisfacción a las necesidades econ6micas, 

sociales y políticas del pa!s" ~ En 1914 en t1l pacto de To

rre6n, adicionando el plan de guadalupe, señala que procurar& 

el bienestar de los obreros y el mismo Carranza en decreto de 

diciembre de 1914 vuelve a referirse a 1.:i necesaria expedici6n 

1.- Sdnche~ Va~gaa, GK~tavo; P~~~iaaa Jet Sequ~o Social, en 
el ldea~lo de la Revoluci6n Uexlcana. ~éxlco l96Z. 
p.p. B y 16. 

2. ~ .ldem. , p.p. 16 fJ 1 7. 

3.- idc111., p.p. 11 y 18. 
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de leyes )ara m~iorar la conc~ici6n del peón rural, del' a

urero, del minero y en 11eneral de toda la cla3e proletaria, 
y a princi1)ios del año siquiente consicera '1Ue dicha leqis

laci6n •••• " tanto por su pro¡;iia naturaleza cono porque a
fecta directamente los interese~ agrícolas, merca1;1tiles e 

industriales de toda la nación, debe ser de carácter gene

ral, para que sus beneficios puedan extenderse a todos los 
habitantes del pafs"~ 

Por lo que hasta a<1ut mencionado, pode1nos ver ,11,\e las condi

ciones de vida Jel trahaj aU.or, '.le ha!1ían convertido en una 
preocuµaci6n generalizada en el país y que poco ,a poco irían 
madurando hasta plasmarse en el artfculo 123 .de: lil co'nstitu

ci6n de 1917. 

Referente a las leyes que puedan.,·consÚ1erarse como anteceden

tes, haremos menci6n de las .. foyes de José Vicente Villada y 

de Bernardo Reyes~ la de Villada promulgada en el Estado de 
Mi§xico en 1904, es la primera que conti.::me disposiciones so

bre accidentes de traba;o, estableciendo la obligaci6n del 

pat~6n de indemnizar al trabajador en caso de accidentes de 

trabajo o de enfermedad profesional. De acuerdo con la ley, 

sin perjuicio del salario percibido por el tra~ajador, el pa

tr6n debía prestarle atenciGn m6dica; en el caso de que la 

enfermedad incapacitara al trabajador durante m~s de tres me
ses, el patrón no estaba obligado a pagar durante más tiempo 

riue los meses señalados; si· por accidente, la inc'apacidad era 
parcial o total permanente quedaba liberado el patrón en el 

mismo término, en caso de muerte.del trabajador, el ()111presa

rio pagaba los gastos de inhumación y quince días de salario 

a los deudos que dependieron econ6Micamente del primero. Aún 

4.- .i.de111,, p.p. 18 1J 20 

5,- Ve la Cueva MaAlo., VeAec~o Ueilcano del T~~bajo. Toma 
I p. 75. 
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cuando las indemnizaciones eran muy bajas, su car&cter im
perativo señal6 un paso firme hacia la protecci6n del obre-

6 ro. 

La Ley de Bernardo Reyes del Estado de Nuevo León, expedi.da 
en 1906, señala tambi@n las indemnizaciones en caso de acci
uentes, las cuales son rntis altas que en la ley Villada. La 
ley de Reyes señala ya los diferentes casos de incapacidad 
y al monto de las indemnizaciones para cada uno, m&s no es
tablece indawnizaciones por enfermedad profesional. Esta 
ley fué ampliamente conocida y sirvió de modelo a la ley de 
Accidentes de Chihuahua y a la ley del trabajo del Estado de 
coahuila promulgadas en 1913 y 1916 respectivamente. 

La ley de Jalisco ele Manuel Aguirre nerlanga, expedida en 
1914 y sustituida por la de 1915, se refiere no solo a ries
gos profesionales sino contiene ya un antecedente del seguro 
social, pues conforme a ella deber~n los trabajadores apor
tar como mínimo un cinco por ciento de su salario para crear 
un servicio de mutualidad y menciona asimismo al trabajador 
agrícola y el salario mínimo del campo. 

La ley de Veracruz de Ctindido Aguilar de octubre de 1914, 
se refiere a riesgos profesionales, y dispone que en caso 
de enfermedad profesional y accidentes de trabajo los patro
nes tenían obligación de proporcionar a los trabajadores: a
sistencia mádica, medicinas, alimentos y el salario durante 
el tiempo que durare la incapacidad. Tambi~n se estableció 
como obligación patronal de los dueños. de establecimientos 

inclustriale.s y de negociaciones agr!colas, el sostener por 
su cuenta, hospitales y enfermerías con médicos, enfermeros, 
material qulrGr~ico y medicinas necesarias para la atenci6n 

6.~ ~·· ~.'.l.'. 75 lj &.~. 
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do los obreros: 

Es i:ntlortanto mencionar la ley del trahaio del r.:stado do 

Yucat~n Je diciembre de 1915, que contiene tlisnosiciones 

sobre indemnizacionon por accidentes, y enfermedades !1ro
fosionales :¡ sequro social. 

De la redacci6n do sus artículos :;e desprende, r:rue son 

causa ele inde1T1nizaci6n por parte del patr6n, tanto los ac

cidentes como las enfermedades profesionales, y el depar

tamento de trabajo se encarr¡ar5. ;•ara .;l p~rfoccio:rnmiento 

de la ley de estudiar entre otras cosas, lo relacionado 

con ~1 3'.:!')Uro d:i nccid~ntes; s3ralando además..... En la 
ley del trabajo se estaulece sequros de vida y contra ac
cidentes, pa<Jauo.; los pre'7lios por los patrones en parte y 

en parte por el estado, el cual patrocina abierta y franca

mente al obrero"~ 

En cuanto a seauro social esta ley constituye un adelanto 

respecto a li: ley de ,Jalisco, toda vez que habla de la ne

cesidad de que el estado creara una sociedad mutualista pa

ra la cual los obrero~ de~ositarían un· pe~ueño porcentaje 

de su salario y as1 quedar!an cubiertos contra los riesgos 

de vejez y muerte, y establece la oblicratoriedad de este 

seguro. El departamento de trabajo recrlamentar!a y vigila

ría la sociedad mutualista. 

La experiencia obtenida con la aplicaci6n de esta ley, in

fluy6 en gran medida para que el derecho laboral se elevara 

a·garant1'.a constitucional. 

1.- Vatoa tomadoa de Ve la Cueva, Ma~lo. 
75 a 91 1.J 104. 

8.- Stf1tcht?.z V11.1tgu, Gu.atavo. op.c..i..t. p. 123. 
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En 1917, tras <1Cillorados debates y diversas redacciones· 

de proyectos para las disposiciones la~orales que deberían 
... • !"' ~ • ~ :., 

consignarse en la,constituci6n, fué. aprobado el artículo 
: ,. ! 

123, quedando redactadas de la siguiente manera sus frac

ciones XIV y xxrx: .· 

XIV. Los empresarios serán re3ponsables de los acciden

tes de trabajo y de las enfermedades_profesionales de los 

trabajadores, sufridas con ~otivo o en ejercicio de la pro

fesi6n o trabajo que ejecuteni por lo tanto, los patronos 

deberán 'pagar la indernnizaci6n correspondiente, según que 

haya tra!<lo como consec~encia la muerte o simplemente in

capacidad temporal o permanente para tra~ajar, de acuerdo 

~on lo que las leyes determineh. Esta responsabilidad sub

sistirá aún en el caso de que el patro~o contrate el tra

bajo por un intermediario. 

XXIX. Se consideran de utilidad social: el establecimien

to de cajas de seguros populares, de invalidez de vida, de 

cesaci6n involuntaria de trabajo, de accidentes y de otros 

con fines análogos, por lo cual, tanto el gobierno federal, 

como el de cada estado, deberán fomentar la organizaci6n 

de instituciones de esta !ndole, para infundir e inculcar 

la previsi6n po?ular. 

De esta manera se sentaron las bases para la ley que im

plant~r!a el seguro facultativo, que perdería este cará~~ 

ter en 1929, en que reformada la ·-constituci6n podrá ya el 

legislador, al establecerlo, darle el carácter obligatorio. 

A partir de la promulgación de la Constituci6n de 1917 la 

mayor!a de los estados incluyeron en su legislaci6n el art. 

9.- Toma.do de. Oc. la. Cu.e.va.. lla..IL.lo. ~.:..!?:~· p. 120 y b • .&. 
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123 m5.:i o roemos textualmente, y ~)ara el pago de las inder".

niz~cione:i por accidentes de trabajo, con frecuencia seña
laron 11ue el patrón quedaba e:d'Ui<lo de pagar al trabajador 
las inde~nizaciones siempre que contratara por su cuenta 
y a favor dol trabajador con alguna com~1añía de s'9rruros, 

que pagaría las canticlades que sei'alal.Ja la lev por concer>
to de indemnizaciones. 

La ley de Veracruz de 1918, al referirse a riesgos profe
sional<:!;:;, autoriza el pago de indermizaciones globales, ~)ro

cedimiento que en la pr&ctica, no cumple su finalidad de 
dar sP.guridad econ6mica al trabajador desempleado a causa 
<le haber sufrido un accidente o enfürmedad profesional, 
que los incapacite para el trabajo. El monto de la indem

nización en caso de incapacidad total permanente pod!a as
cender hasta el equivalente a cuatro años del salario del 
trabajador. 

En octubre de 1918 se presentaron ~n la cá~ara de diputados 
dos·proeyctos sobre accidentes de trabajo, en ninguno de e
llos se comprendr!an las enfermedades profesionales¡ el se
gundo obligaba al patr6n a que, en los casos de incapacidad 
permanente o de muerte pagara una renta vitalicia a traba
jador o a sus deudos. 

En el mismo año fué promulgado en Yucatán por ~elipe Carri
llo Puerto, un c!Sdiqo de trabajo en el que se establecía la 
obligaci6n. patronal de depositar el 5% de s11s utilidades, 
que seda destinado a integrar un fonco con el que se ayuda
r!a a los trabajadores involuntariamente cesantes. 

En el proyecto de ley de trabajo para Distrito y Territo

rios Federales de 1919, se habla tambi~n de la constitución 
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de cajas de a~orro cuyos fondos podr1an destinarse entre 

ot_ras cosas, para ayudar econ6micamente a los trabajadores 

cesados, o para adquirir con car6cter comunal, industrias 

o colonias agl:'1colas. 1\ estas cajas de ahorro perten~ce

r1an obligatoriamente los obreros sindicali~atlos; los ~on

das se inte~rar1an con las aportaciones de los trabaiado
'res, el 5% de su salario y el 50% de lo que les correspon

diera por concepto de utilidades de la empresa. 

El primer proyecto sobre ley é'.el seguro social, fu~ pre

.':le"ltado por 11.lvaro ObreCT6n en dicie"lbrc de 1921 ;:iroponl'.a 

que el seguro fuera manejado por el estado y sus recursos 

econ6micos provendr!an de un impu2sto adicional, que no ex

cedería del 10% sobre lo~ sueldos pagados a los trabajado

res, porcentaje quu 3e coasiJ3raría como la participaci6n de 

utilidades prevista en el art1culo 123 constitucional. Los 

riesgos que se cubrir!an de acuerdo con asta iniciativa e
ran; accidentes de trabajo, jubilación por vejez y gastos 

por concopto de muerte; los accidentes tlc trabajo se clasi

ficaron en: incapacidad parcial permanente; los casos de 

jubilación por vejez se clasificaron as!: cuando el traba

jador :1abía prestado servicio por treinta años, tendr1a de

recho a una pensión equivalente al 40% del salario medio de

vengado, si ten.ta 40 años de servicios su derec!10 era al 50% 

del mismo salario medio, y al tener SO años percibir!a el 

70%. A la muerte de un pensionado, la esposa o los ~ijos me

nores tendrían uerec:10 a las dos terceras partes de la pen

sión que percibía el trabajador. En caso de muerte cualquie

ra qu~ fuese la causa, el estado entregaría a la viuda, a 

los hijos m?nores, a los padres incapacitados para trabajar 
o a las hermanas hu~rfanas menores, proporcional al tiempo 

de servicios prestados por el trabajador una indemnizaci6n, 

a partir de la promulgación de la ley. 
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La cr!tica fundamental a este proyecto de ley es sin duda 
alguna la forma propuesta ~ara el financiamiento de los 
seguros, ya que en definitiva y contraviniendo el espíri

tu del art!culo 123 en lo referente a la participación de 
los trabajadores en las ganancias <le las empresas, la car

ga de dic:10 financi.::uniento pesaha de hecho sobre el traba
jador mismo. 

La ley de riesaos profesionales del Estado de Veracruz, 

expedida en 1924, estableció el derec'.10 11ue tenía el tra
bajador para que, al cambiar de trabajo, su nuevo ~atr6n 

continuara pagando la prima del seauro y para el caso de 
despido injustificado, el patr6n tenía la obligaci6n de 

t; continuar pagando las primas por un periodo hasta de seis 
meses, mientras el obrero consequ!a un nuevo trabajo. 

El proyecto de ley reglamentaria de articulo 123 formulado 
en 1925, obligaba a los patrones a calcular los accidentes 
de trabajo y enfermedades que puuiesen ocurrir durante un 

año, y a garantizar su pago depositando la cantidad que el 

ejecutivo federal señalara para los mismos en el luqar que 
tambi~n señalara el ejecutivo. Este proyecto también pre
veía la posibilidad del establecimiento de un seguro oficial 
por accidentes de trabajo y en~erriedades profesionales, ca

so en el que los patrones estarían obligados a asequrar en 
dicho organismo a sus trabajadores!º 

La ley de pensiones civiles de retiro de 12 de aqosto de 

1925, reformada en mayo de 1926 y abro~aaa ~or la ley uel 

instituto de se'}uridad y servicios sociales de los trabaja
dores del estado de 31 de diciembre de 1959 estableció 

10.- Va.to-& .tomado& de AILce Cano, Gu1.itavo. Lo'-> Segultot. 
Sacictle6 e11 ,\fc!x.lco. Ed.lclone~ Bota~. 'tú.le.o 1944. 
p d'. 2 6 lj ¿ , L 
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la contribuci6n bipartita para el financiamiento de los se
guros obligatorios para los trabajadores de la federaci6n, 
del departamento del distrito federal y de los territorios 
federales, El fondo se integr~ba con· las cuotas de los 
trabaj ador-::rn y con la subvem:i6n de la federaci6n del dis

trito y de los territoriOSí los derechos a pensión consig
nados en esta ley fueron: cuando el trabajador lleqare a 
la edad de 55 años, cuando cumpliera 35 años de servicios 
cuando se inhabilitara para el trabajo y a la muerte del tra
bajador la viuda y los hijos menores ten!an derecho a pen
si6n de viudez y de orfandad, 

La ley de trabajo de Aguascalientes de 1928 establec!a el 
seguro voluntario en los ramos de vejez y muerte, para los 
cuales el gobierno patrocinaría la fundación y sostenimien
to de una sociedad mutualista en la 1uc todo obrero deposi
taria una pequeña parte de su salario. 

En 1928 t.ambi~n fuá establecido el serruro federal del maes
tro para el que se constituy6 una sociedad mutualista para 
prestar ayuda econ!5mica a los deudos de los maestros asocia
dos. 

En 1929 se elaboró un proyecto de ley en el que se estable
cía la obligaci6n del patr6n de depositar en un banco del 2 
al 5% del salario del. trabajador para entregárselo posterior
mente, ya que en su beneficio so creaba ese fondo. 

Estac; leyes y proyectos habían despertado sinpat!a en la o
pini6n pfiblica de todo el país por el establecimiento de los 
sequros socialec;, y se había hec!10 manifiesta la necesidad 



de darles carActer obli~atorio. As1 en agosto de 1929, se 

ref'orm6 la. fracción :cnx del artículo 123: 

"Se considera de utilidad ?úblíca la e:...7edici6n de la ley 

del seguro social, y ella comprenderá segurqs de invalidez, 

de vida, de cesaci6n involuntaria de trabajo, de enfermedad 

y accidentes, y otros con fines análo~os". 

Con esta refor::i~, el legislador abandona la idea del se'TUrO 

facultatiifo para poder establecerlo como obligatorio. Otra 

de 'las r'eformas constitucionales de e5a fec:ia, fu~ otorgar 

facultad exclusiva al congreso fed~ral para legislar en ~a

teria de trabajo. 

En agosto de 1931 se promulgó la ley foderal del trabajo 

que tanto en su ex?osici6n de nativos como en su art!culo 

305, hace referencia al seryuro social. En la exposición de 

motivo~ so afir:na que no es suficiente establecer el princi

pio de los riesgos profesionales, casos Ge responsabilidad y 

monto do las indemnizaciones sino que adem:is es preciso ga

rantizar al obrero las percepciones por esos conceptos. "no 

es posible un siste~a racional y equitativo de reparacion,es 
de los riesgos profesionales, si no es por medio del seguro"! 1 

se expresa también que se estudiará el proyecto de la ley 

del seguro obligatorio. 

Por otra parte, en el articulo 305, se faculta a los patro

nos para que en cumplimiento de las obligaciones de riesgos 

profesionales, a su costa contr~ten seguros para los traba

jadores o sus beneficiario3, con sociedades de seguros, siem

pre que el monto de los mismos nq sea menor al de las indem
nizaciones, y agrega qua dichos seguroc deben contratarse 

11.- ~· p.p. 2S y~.~. 
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con compañ!as nacionales. 

' • j • ... • • l 
Por decreto de enero de 1932, queqa facultado el ejecutivo 

·para que, en el término de ocho meses, expida la ley del 
seguro social. Sin embargo, circunstancia§ pol!ticas L~

,pidieron el cumplimiento del prop6sito señalado. 

En 1934, como consecuencia del primer congreso de derec!10 

industrial, quedaron establecidas las bases sobre las que 

habría de descansar la l~X del· segura social: 

a. El seguro social Óbligatorio constituir!a un servicio 

federal descentralizado que s~ prestaría a trav~s de un or

ganismo llamado instituto de previsi6n social, cuya autono

m!a ser!a completa. 

b. El instituto estaría integrado por representantes del 

gobierno federal, de los empresarios y de los trabajadores, 
y no perseguiría fines lucrativos. 

c. El financiamiento sería tripartita: aportaciones que 

la ley ·fijar!a a cargo del estado, de los patrones y de los 
trabajadores asegurados. 

d. Las prestaciones que otorgar!a el instituto serian de 
dos clases: en dinero subsidios temporales, pensiones y, 

excepcionalmente indemnizaciones __ globales y en especie a

sistencia médica quirúrgica, farmacáutica, aparatos tera
pé,J.It_il!OJl y reeducación profesional. 

En diciembre de 1938 el General Lázaro C!rdenas envi6 un 

proyecto de ley del se9uro social, en el que se cubrían 
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los ~~~sgos de enfermedades, accidentes de trabajo, enfer
medades no .profestt>nales y maternidad, yéjez, invalidez y 

desocupaci6n i~vóluntaria. 

El instituto nacional de seguros sociales ser!a un ~ga
nismo descentralizado, en el que estarían representados 
los patrones y los obreros; las aportaciones serían hipar.

titas ,"·a cargo de los patrones y del ejecutivo federal. 

L.as pre_s!-aciones podrían ser individuales o colectivas, 
directas o indirectas, en dinero indemnizaciones o pen
siones, o en esp9cie asistencia m~dica y farmac~utica, hos

pitali~aci6n, aparatos y accesorios terapéuticos y ortopé
dicos. Otras prestaciones que est;pulaba este proyecto e
ran: servicios de colonizaci6n, orientación profesional 

y fomento de obras y servicios de inter~s ·colectivo. 

Por otra oarte este proyecto facultaba al instituto para 
autorizar a las sociedades mutualistas y organismos sin
dicales para que actuaran como sucursales suyas asegurando 
a sus miembros. El proyecto omoti6 hacer los calculos ac
tuariates para la operación del instituto. 

A principios de 1941, se cre6 en la secretaría de trabaj·o 
el departamento de seguros sociales, cuyas atribuciones e
ran l~ de realizar estudios para el establecimiento de se
guros sociales sobre vida, invalidez, cesación involuntaria 
de trabajo, enfermedades profesionales y accidentes de a~ 
cuerdo con lo establecido por el artículo 123 constitucio
nal. Con los estudios realizados por el departamento, la 
secretaria de trabajo formuló un anteproyecto de ley del se
guro social, que por decreto de junio del mismo año, pas6 
a estudio de una comisión técnica, qua elabor6 el proyecto 
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~ue por uecreto Je 31 de diciembre de 1942, publicado en el 

diario oficial de la federación el 19 de enero de 1943, se 

convirtió en la ley del Seguro Social viqente! 2 

En la exposici6n de motivos de la ley, se consideró al se

guro social como un medio para proteger la economía fami

liar del trabajador, dismin~yendo en gran medida las pena

lidades tle áste al ocurrir al~an riesgo que reduzca su ca

pacidad de trabajo. Las prestaciones del sequro social, 

como co~plemcnto del salario, permitan al tra~a;ador ele-

var sus condiciones Je vida; mejorar su alimentación, su vi

vienda y su educación, significando así un imnulso viqoroso 

para la economía nacional ya que evita la miseria de grandes 

sectores de población cuando se a~otan sus fuerzas de traba

jo; por otra parte las prestaciones del seguro social contri

buyen a reducir eficazmente los índices de mortalidad y mor

bilidad, trascendiendo estos beneficios no solo a la familia 

de trabajador sino al bienestar d~ la colectividad. 

12.- idem. p.p. 28 y a.a. 
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IV-2 ,- LA LEY DEL SErtURO SOCIJl.L MEXICA~lO 

El artículo pri.mero de la ley de sec¡uro social, lo raconoce 
como un servicio p1:iblico nacional, que se establece con ca

rácter obligatorio en los términos de la lev y su~ reglamen-
13 tos. Servicio Público "se puede de"inir diciendo que es una 

actividad para satisfacer concretamente una necesidad colec
tiva de carácter econ6mico o cultural mediante prestacio~es 
r¡ue, por virtud de requlaci6n especial del poder públ.i.co, de

ben ~er regulares, continuas y uniforme::: 11 !4 En la exnosici6n 
de motivos de la ley que nos ocupa se define al servicio pil
blico como actividad cuyo cumplimiento, dehe ser. rcqulado, 
asequrado y controlado por los <JObernantes, poraue es indis

pensable para la realización y de<ienvol'Ti11iento de la inter
dependencia social y por ser además de tal naturaleza ~ue no 

puede ser comnletamentc eficaz, 1ino mediante la intervención 
del estado. 

Es evidente que el seguro social, dada su naturaleza y fina
lidades, encuadra perfectamente en las de~iniciones ~ue de 

!lervic.io púhlico han elaborado los tratadista<> y con basa en 
ellos .nuestros legisladores previeron su organización y fun

cionamiento. 

Por lo que toca al carácter obliqatorio del sequro social, 

desde su estahlecimiento se consider6, oue siendo el r.alario 

qeneralmente un salario de con!'lumo, <1ue no permite un rn'.lrqen 

de ahorro y que dada la deficiente educaci6n previsora de la 
familia obrera, de ninguna manera puede deiarse a su esfuerzo 

13.- C6dl~o de Sequito Soclnl. Edlto4 Joal Rod4(quez Sanrlo
vnl. 'léx.üo 1971. p. 2. 

14. - F1taga Gabúto. Ve11.echo Admln.ütlla..ti.vo. 1 Oa. edlcl6n. 
Ed.f.to,'f..i.al Po1v:.ú.a.. 'lrxlco 1?65. p. Fí. 
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do de previsi6n necesario para su nrotecci6n contra los ries

gos Je trabajo y de vida. L:, expe:riencia ha demostrado que 

al se<Juro f.:tc•Jl ta ti vo c;olo ne acorre una Marcada minor!a, así 

que, pr:i.var al senuro social de su carácter obli<ratorio es 

desvirtuarlo, va 1uc su finalidad es precisamente proteqer 

al más a~plio sector ccon6micamcnte d~bil, no dcian~o a su 

albr:!drio al "laqo de las cuotas para la conservación de sus 

derecho<.J, como sucede en los sequroc; privados, sino obligan

do, tanto al natrón co~o al trabajador, al ~a~o de la contri

buci6ri necco:;aria riara la protección de este último y su fa

milia. 

Además la implantación <lel seguro social obligatorio permi

te la realización 9revia <le loq cálculos actuariales para la 

prestación de los servicios, sabiendo de antemano el número 

de asegurados que amparará y el monto de las cuotas que a
portarán los trabajadores y patrones. 

~ryreqa el mencionado precepto que el r~qiMen del seauro o

bligatorio se instituye pare garantizar el derecho hwnano a 

la salud, a la asi~tencia m6dica, la protecci6n de los medios 

de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo. 

El artículo sequndo establece que para la organizaci6n y ad

ministración del se~uro social se crea, con carácter de or

ganismo descentralizado, el instituto mexicano del se~uro so

cial! 5 

En la exposiciOn de moti vos se señala el hec:10 de que, tra

tándose de una función de inter~s pGblico, no puede ser en-

1 S, - Córllcto de Sc.gM.o Soc..lat. Ed.i.tolf. fo!é Rod1t.t'.nue.z San-
dovttl. '!~):le.o 1971. p. 2. 



comendada a empresas privadas, sino ~ue el estado tien~ el 
deber de intervenir en su e9tablecimiento y funciona~iento. 

'•tü; adelante en la mi<i'1a ex9osici6n de ":!Otivoe;, se inñican 
las razones por las que se encomendó la gesti6n a un orqa
nismo descentralizado, citando las ventajas que ~ste repre
senta: l. una mavor preparaci6n t~cnica de sus elementos 

directivos surqida de la especialización: 2. democracia e
fectiva en la orqanizaci6n del mismo, pue~ pr:!rmite a loñ 
directamente interesados en su funcionamiento, intervenir 
en su manejo; 3. atraer donati'70S de le~ p<lrticulares, ..,ue 
estaran secruros de 1ue con lo¡; mi<;mos, se incr"!'i'mtar~ nl 
servicio al que los destinan, 3in peliqro de conFundirse 
con los fondos públicos y 4. inspirar una mayor conFianza 
a los individuos objeto del servicio! 6 

El articulo Jo. señala los ries"º" cubiartos ~ue sont 7 

I. 1\ccidi::nte~ de trabajo y enfermedades profec;ionales. 

II. Enfermedades no ~ro~esionaler, y mat~rnidad. 

III. Invalidez, vejez y muerte, y 

IV. Cesantía en edad avanzada. 

El artículo 4o. indica quienes son suietos y del seguro so
cial obligatorio estableciendo~ 8 

r.- Las personas que se encuentran vinculadas a otras 

16. - Leyc5, Reglamento~ e I11M:ltltc. tivo5. Vepa.H:a.me.1i.to Ed.i.to
Jt..i.a.l de.l I1t6.t.itu..to Hex.lc.ano de..f.. Segu.Jt.o Social. ~léxico 
196?. p.o. 100 IJ 101. 

11.- Cdd.i.go de SeguJt.o Soc..la.l. EdltoJt. Jo&l RodJt.lquez Sando-
val. ~.féx.lc.o 1 '111 • p. Z. 

18. - Idem. p. 3. 



~or una relaci6n de traba;o, cualnuiera ~ue sea el acto ~ue 
le d~ oricren y cualquiera que sea la personalidad jurtdica 
o la naturaleza econ6mica del patrón y aun cuando ~ste, er, 

virtud de alguna ley especial, est~ exento del paqo de iM
~uestos, derochos o contribuciones en aeneral. 

II. Los rniembroq de sociedades coonerativas de produc
ción, de administraciones obreras o mi:<tas, ya sea q:u.e estos 
organismos funcionen como tales con-Forme a derecho o s6lo de 
hecho: 

III. Los ejidatarios, cowuneros y pequ~~os propietarius 
agrtcolas y ganaderos. 

IV. Los trabajadores inde;:iendientes urhanoq '1 rurales, 
como artesanos, pequeños co~erciantes, profosionistas libres 
y todos aquellos que fueren similares. 

~enciona el articulo So. que quedar~n excentuados del se
quro obligatorio: el c6nyuqe, lor. padres y los hi ios 1T\enores 

de 16 años del patrón, adn <nando fiquren como asalariados 

de 6ste! 9 Debiendo entenderse lo anterior como una medida 
proteccionista de fral,ldes y simulaciones~fJ que no ex1:luye la 
posibilidad de que el c6nyuqe, los padres y al1n los l-tljos me·· 

nores de 16 anos cuando hayan·obtenido permiso es!)ecial por 
la Secretaria de Trabajo, tengan por s:r. solos derecho al se
guro social, si se encuentran vinculadas a otro patrón por 
una relación de trabajo. 

La extensi6n del r~gimen del sequro social, está prev.ista en 

19.- .ldem. ~· 5 .• 

20. - le.ye.~, Re.glamento& e. 1n~t11.1J.e.t.i.vo&. Vepa1t.ta111cnto Ed.l-
tc1tú1C. del 1n4.tl.titto 11H.lc"'tno cfc.C Se.au'to Soc..ltr.t. 11{-
x.lc.o 1969. p. 76. 
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la leven los t~rminos del artículo 60. in~ic&ndo~c: 

r:l Podar Eiecutivo 1"'ederal, previ.o estudio '! dictárnen del 

Instituto, determinar§ laf'l modalidndes y la fec!1a en f!l\13 

se organice el Seguro Social de los trabajadores de emore

sas de tipo familiar a domicilió 'l dom~sticoc;, temnorales 
y eventuales. 

Asimisltlo, determinará a propuesta del Instituto, las fechas 

tle implant:::1.ci6n do los diversos rama!': del Senuro Social v 

las circunscripciones territoriales en que se aplicará, to

mando e~ consideraci6n el desarrollo in<lustrial o aryrícola, 
la situación qeoqr§fica, la densidad de pohlaci6n asequra

ble y la posibilidad de establecer lo~ servicios corresnon

dientes. 

Iqualmente, fi i ar§ las fechas 'J modalidades de implantación 

del Seguro Social oblicratorio para los trabajadores asala

riados del camoo, en las circunscripciones territoriales en 

donde ya está establecido este Seguro para los trabajadores 

asalariados urhru1os, pero no el de a(!uéllo~. 

El Instituto puede extender el Seguro Social, con la apro

baci6n del Ejecutivo Peueral, a ramas de industria en las 

circunscripciones territoriales en que no se hubiere i~plan

tado aún~ 7 

Sci'ala el 1\rtículo 7o. la obligacHln patronal de inc;cribir

se e inscribir a suél trabajadores en el r1::;~ dentro <le los 

plazos y curn!)lien<lo los rcrnüsito" ouc fijan lo<; re(Tlamcntos 

r~i:ipectivos. 

21. - Cócl(.go de. Se.guito Soc.la..t. Ed.i.to'r. .To.\~ Rod1tú1ttez Stt11-
rlova.l. lfl:<lc.o 1911 • ..,.r. 3 a 5. 
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Los plazos para dar los aviso:i de inscripc~.6n, alta, baja 
y nodi~icaci6n de salarios serán de cinco díasr2 prorroqa

dos ª· 13 por el Reglamento de ~filiaci6n~ 3 

r~ efecto, deberán dar los avisos y proporcionar los infor

mes por medio de los formularios que gratuitamente les pro
porcionará el Instituto~ 4 

Los patron~s que emnleen trabajadores suictos al Seguro So

cial, deberán inscribirse dentro de los ocho dtas siguientes 

a la iniciaci6n de su!'! trabajos, surninü;trando las informa
ciones que solicite el Instituto, en relaci6n con las condi

ciones de trabajo, obieto de la empresa, naturaleza de las 

actividades que desarrolla y demá:i datos importantes para el 
Seguro que a juicio del propio Instituto sean necesarios. 

En igual plazo deberán enviar, adjuntando los documentos o
ficiales correspondientes, el aviso de clausura, cambio de 

razón social o de transmisión de dominio ne la empresa a 

cualquier titulo o el arrendamiento de la mis~a~ 5 

Al dar el aviso de inscripción, el patrón puede expresar 

por escrito lo5 motivos en que funde alryuna excepci6n o du

da acerca de su obli~aci6n de inscribir a un tra~ajador, sin 
perjuicio de que deba pagar las cuotas correspondientes. 

El Instituto resolver§ en un plazo no mavor de 30 dfa5 si 

procede o no la inscripción y lo noti~icará al patrón perso
nalmente~6 

22.- rdem. ~. 6 

23.- 1 dem. !!eg.fm>1c.n.ta de. " .. {.U.ictc. l6n. f.1 ·p. 6 !/ 2 211. 

24. - I de1•t. p. 224. a./t.t.lc.u.t o 1 5. 

2 5. - Lfo~. p.p. 21 IJ !! 220. 

2 {i. - 1 rfe,11, r. 5. 
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El Instit 11t~. '>Í'i pr"!wi.a '1f~!'lti.6n de trabaiadores y riatronc<>, 
podr& deci~ir c;obre la inscripci6n de un trahajador no ins
crito. La decisi6n del Instituto no releva al patr6n de su 
obliqaci6n J.e inscribir. 

El trahñjador tiene derec~o, en caso de que el patr6n no lo 
inscriba, de acudir al Instituto proporcion§ndole los infor~ 
mes correspondientes, sin 1ue ello relevo al patr6n del cum .... 
plimiento de su obliqación y lo ::i:dma de lac; sanciones en 
que hubiere incurrido. 

El patr6n que estando obligado a ase~urar a sus trabaiado
res contra accidentes de trabajo y enfermedades pro~esiona
les no lo hiciere, deber& en caso de siniestro, enterar al 
Instituto el capital constitutivo da las pensiones y presta
ciones correspondientes, de conformidad con la presc~te Ley, 
y sin perjuicio de que el Instituto conceda desde luego las 
prestaciones a que haya lugar mediante acuerdo del Conse;o 
Técnico. El Instituto determinará el monto de los capitales 
constitutivos y los hará e~ectivos. La misma regla so ob

servará cuando el patr6n asequre a sus trabajadores en forma. 
tal que se disminuyan las prestaciones a que los asequrados 
y beneficiarios tuvieran derecho, limitándose los capitales 
constitutivos en este caso, a la suma necesaria para comple
tar la pensión o prestación correspondiente seqlin la Lej•. 

Los patrones que cubriesen los canitales constitutivos deter
minados por el Instituto, en los casos previstos por este 

articulo quedarán relevados del cumplimiento de las obliga
ciones que sobre responsabilidad por ries~os profesionales 
establece la Ley Federal del Trabajo, así como la de enterar 
los aportes que preqcribe la presente Ley por lo que toca al 

trabajador accidentado y a~ ramo del Sequro que ampare el 
riesgo respectivo. Los avisos de inqreso por los asequrados, 
entreg~dos al Instituto después de ocurridoB los sinieqtroR, 
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C"I ni11r¡ún c~so liberarán al ~é!tr6n de la ohlioaci6n del na

~o a~ los capitales constitutivos establecidos en este ar

ticulo. 

Debe entenderse por CAPITAL CONSTITUTIVO el i~norte de las 
prestaciones inmediatas, en servicios, en especie y en dine

ro y/o el valor actual de las pensiones otorqada3 a un tra

~ajador o a sus beneficiarios, oriqinados por la ocurrencia 
de un riesgo profesional, cuando el trabajador no se encon
trara asequrado al ocurrir el siniestro o bien estuviera ins

crito en un ~rupo de salario Je cotización in~erior al ~ue 

le corresponde. En este Ciltimo caso el Capit2,l Constitutivo 

estará formado únicamente por las diferencias de Subsidios, 
ayudas para gastos de funerales y valores actuales de las 

pensiones, existentes entre el gru~o tlc inscripci6n y el que 
correspondiere. 

En las condiciones anteriores el Capital Constitutivo puede 
tener oriqen en los si~uientes casos: 

a) Cuando se suministrar. servicios m~dicos a un trabaja

dor. 

b) Cuando se pague subsidio por incapacidad temporal. 

e) Cuando se otorgue in~eMnizaci6n global por incapaci
dad permanente. 

d) cuando se otorgue pensi6n al ~rabajador o a sus bene

ficiarios y avud<1 para <]asto~ de funerales. 

e) Cuando se otorgue subsidio, inde:nnizaci6n qlobal o 

pensi6n y ayuda para gastos de funerales con base en 

el salario que percibía el trabajñdor en el momento 

del siniestro, y, sea ~ste suoerior al declarado al 
Instituto por el patrón. 

Desde el punto d..: Vi!"t.i d<J la situaci6n del trnbaiador en re· 
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laci6n con el Instituto, en el :"IO"lento d(! acont·::?ccr el si
niestro, se pueden preqentar loq qi~uicntes caso~ ~~ aplica

ciOn de capitales constitutivos. 

1\.- Que el trabajador sea sujeto del Réaincn del Ser;uro 
Social y no est6 asegurado. 

B.- Que el trabajador est~ asequrado ;;ero en 'Jrupo de 

salario inferior al que le corres~onda. 

Además de los dos c'\sos anteriores por loq cual·3!'l dehe hacer

se el cobro de capitales constit~tivo~, existe la sit~ación 
de cuando a una persona, que no es suieto del r~giM~n del Se

quro Social, el Instituto le ha otorqado serviciof'l "1éc'!icos 

para la atenciOn de un accidente de trabajo. En este caso lo 
que se determina para su cohro, no constituve proniamentn un 

capital constitutivo, y el Instituto no deberá proporcionar 
prestaci6n alguna en dinero; las prestaciones en especie y 

en servicio que hubiere concedido deberán cuantificarse para 

cohrar su i:nnortc al :1atr6n corre~mondfo:i.te y, si por alr¡una 

circunstancia, se hubiere conceclido alguna prestación en di
nero, su im~orte tambi~n deberá cobrarse al patr6n. La de

ter:ninaci6n del carácter de no ai;ec;urable, deberá hacerla el 
pronio Instituto, como rei;ultado de la investigación que prac

tiaue y determinará el costo de las prestaciones otorgadas y 

gastos administrativos, notificándolo al patrón. 

En la situaci6n ~.- El natr6n d~~crá cubrir al Instituto el 
costo de las prestaciones rrue se le ha~•an prooorcionado al 

trabajador y/o a su!:l benel'i.ciarios. Estas prestaciones pue
den ser, atención m~dica, medicinas y aparatoq de pr6tesiq y 
ortooedia, subsidios, in<lemnizaci6n qlobal, pensi6n o pensio

nes y ayuda para gastos de funerales que se otorgan al traba

jador o a sus beneficiarios. 
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En la <:1ituaci6n H.- Una vez que el Instituto compruebe el 

salarto r~al de cotización del ase~urado y renistre la mo

dificaci6n, deberá otorgar conforme a dicho salario las 

prestaciones en dinero que correspondan y que pueden ser 

subsidios, indemnización global, pensiones y ayuda para gas

tos de funerales, al asegurado o a sus beneficiarios. El 

patr6n deber~ cubrir estas diferencias como Capitales Cons

titutivos entre las cantidades de las prestaciones correspon• 

dientes al salario registrado y el salario real debidamente 

comprobado. 

En todos los casos será agreaado lo correspondiente a gas

tos administrativos. 

El articulo 80. de la ley sa seYiala como comnlemento de los 

artículos 4o y 60 ya mencionados, por lo qué se refiere a 

los sujetos del Réryimen del Se']uro Social obligatorio y a 

la extensión del Réqimon respectivamente, determinfuldose 

como sujetos del Régir:ien Obliryatorio los miembros de las So

ciedades Coopcrativaq de Producci5n, los <le las Sociedades 

Locales de cr~dito Agr1cola y los de las Sociedades de Cré

dito Ejidal. Considerándose las mencionadas sociedades como 
27 patrones para los efectos de la ley. 

Para el financiamiento de los ramos de enfermedades no pro

fesionales y maternidad, y de invaliñez, ve;ez cesantía y 

muerte, las sociedades cubrirán el 50% d~ laq primas totales 

y el qohierno federal el otro 50%. 

r,o:; ej !datarios comuneros y pequeños propietarios podrán a

simis'llo 'JUCdar incluidos en el Sermro Social oblir¡atorio por 

lo 1ue se refiere a riesgos profesionales, enfermed~des no 

27.- ldem. ~.p. 7 y 8, 
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profesionales y maternidad e invalidez, ve;ez y muerte, a pro

puesta del Instituto y por decreto del Poder Eiecutivo Fede

ral que det:o.rminará la focha de iuplantación y las r.1odalidades, 

las circunscripciones territoriales y las cuotas y contribu

ciones a cargo de los asegurados y del gobierno federal, sien

do esta~ dlti~a~ no inFeriorcs al 50% del total, en trat§ndose 

de ejidatarios y pe~ueños propietarios agrícolas de no más de 

10 hect§reas de· rieqo o su equivalencia en otra clase de tie

rras. 

El Poder Ejecutivo Federal podrá, a pro~ue~ta del Instituto 

basada en estad!sticas financieras, econ6micas y sociales, 

extender el régimen del Sequro Social Obligatorio a las cate

gorías de trabajadores independientes urbanos, corno artesanos, 

pc"fueños comerciantes, profe!'lionistaz libres y todos aquellos 

que les fueren similares. En los decretos correspondientes 

deberán tomarse en cuenta las necesidades sociales y las par
ticularidádes econ6micas de esas cate~or!as de asegurados, 

las bases para el cobro de primas y prestaciones en dinero y 

las condiciones cspecialer, conforme a las cuales dehan otor

garse otros tipos de prestaciones. 
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IV-3.- LOS $1\LATU()S 

La. ba?c p<1.ra deterninar las cuota!l "!U"' los tri:i.baj.;ldores, ria

tronos y i;il estado deben enterar al Instituto, es el :nonto 

de los salarios rrue ·_1ercihen loe; !>ri!"cro:;. I.as cuota"> son, 

en consecu~ncia variables, de acuer~o al monto de lo~ mis

mos. E inFluye tam~i6n el ~anta de lo~ salarios en las ~res

taciones econ6mi('.!as que, en su caso deben recibir los traba

jadores. 

La ley sefala, ~ue 9ara el eeccto, se con~idera como salario 

lo clisnucsto Dor la Ley ,...eileral del '::'rabajo, rp1e a la sazón 

señala en su A.rt. 34, "el salario se integra con los pagos 

hechos en efectivo por cuota diaria, qratiFicaciones, perceo

ciones, habitaci6n, 9ririas, co:.iisione.-;, nrestaciones en e3pe

cie v cualnuiera otrn cantidad o ~rastaci6n rru~ se entre~u~ 
al t~abaja~or por su trabajo"~ 8 

La Ley del Seguro Social en su Art. 21 considcrn qu~ si ade

m!'is del salario en dinero, el trabajador recibe '.1atdtaci.6n o 

ali:nentaci6n se estima aumentado su salario en un 25%, y si 

recibe ambas en un soi:9 

La ley en su Art. 26 libera de la ohliqaci6n de pagar cuota, 

a los trabajadores que sola~ente percib~n el salario míni~o 
~n 

e imnone a loe¡ o;-1tronos la 'JUB corre~nondcría naqar a rru~llos · 

y por otra parte, fija una escala proqresiva, hasad~ en el 

monto de los salarios de acuerdo a la cual sccrún sus riercep

ciones los ac;eqnradoc: se consideran inteqrantes de cada uno 

d 1 
. . . t 31 e os s1nu1en es qru~os: 

28. - T.'!.ueJ,a [l.'f.búrn, .\llie.11.ta u T 11.tle b1t Ba11.1Le1ut J 011.i:¡ e. Hael'C1. 
Leq Fede.11.a.e. dc.f T1r.a.ba.jo. 1a.. edüMn. Ed.itolf..i.at--ro=--
;¡:;ura.. ,\tlx..ic.o 1971. p. S3. 

29.- C6digo de Seguto Soc.i.a.l. Edltolf.. 1aal Rodlf.lquc.z Sanda-
va.l, '!éxtco fQ71. r. 14. 

3 o . - i tÍ C<il • ).1 • 1 6 • 

3 1. - úiem. p. 14. 
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Salario 'liario 
'°!ru:_JOS mis d12 Pro:ncc."!io Hasta 

ll $ 13.50 $ 15.00 
I $ 15.00 16.50 10. no 
:r 18.00 20.00 22.1)0 
K 22.00 26.40 30.00 
L 31'l.00 35.()f) ·10. 00 
'I 41).00 45.00 50.00 
:¡ 50.00 60.00 10.no 
I') 70.00 75.00 no.oo 
T> 81).00 90.t'JO 100.00 
R 100.00 115. 00 130.00 
s 130.00 150.f)I) 17 1).01) 
M 170.0f) 195.'lO 221). 00 ... 
u 220. ')O 250.00 

El salario de $220.00 constituye una eGpecie de tope. ~ues 

las cuotas que han de cubrirse son iguales para todos los 

aal~rios superiores a esa cantidad y de la misma manera, las 

pensiones que cubrirá el Seguro Social a los trabajadores 

son iguales en toclos lo'1 casos de salario superior a la can

tidpd mencionada. Al efecto los artículos 23 y 24 de la ley 

nos indican que en caso de que el asequrado preste sus ser

vicios a varios patrones, se le clasificará para el disfrute 

de prestaciones en el grupo que corresponde a la suma de los 

salarios percibidos en los distintos em;:ileos, agrer¡ándosc 

que si alguno de estos salari.os es mayor de $220.00, sola

mente el patrón que cubre dicho salario estará obligado a pa

gar los aportes respectivos: 2 

La fijación de un 5alario tone, se ha ju; t:i f.icado diciendo 

que el Seguro Social proteqe a los trabajaoorec; como una par

te de la población econ6micamente d~bil y se les otor.qan 

prestaciones para un nivel decoroso de vida, por lo 1ue, cuan

do los salarios son altos, deja en 110.:!rta.:1 al trn!njador pa-

32.- idem. p. 15. 
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ra contratar seguros adicionales, ~~ro limita la carqa de 

los e''l:_:ileadores y del estado, a una 3uma que se estima su

ficiente para un nivel decoroso de vida: 3 

El seguro social desea otorgar una protecci6n efectiva a 

los trabajadores, y para tal objeto, dispone el articulo 

12 de la Ley, que "las pensiones y subsidios no son_sucep

tibles de embargo jud.icial .o administrativo 11 r4 de esta ma

nera, la a•,ruda 1ue presta el sequro social a los trabajado

res o sus causahabientes, está sometida al r~qimen del sa

lario, solución que se justifica en ;:;1 r.1fs'":la. Sin embargo, 

el mismo artículo 12, r~snondiendo a una iuea sustentada 

por la doctrina y la jurisprudencia, admite el embargo de 

las pensiones y subsidios en los casos de ohliqaciones ali

mC!nticias, hasta el cincuenta por ciento del monto de di

chas pensiones y subsitlios~ 5 

A este respecto agreg::i. el articulo 13 , 1ue en los casos en 

r¡ue el Instituto haqa 'antici?OS a cuenta tlc :i':msi.onc~, está 

autorizado para descontar hasta un 30% de las cantidacles que 

por este concepto corresponda cntrecrar a los asegurados o 

beneficiarios, a fin de resarcirse de aqu~llos~ 6 

"3.- 1::x.po6.i.c.i6n de. mo.t.ivo~ ,fa .ta Le.y 01!..lq i.11,tt. OlaJtio O ~.l
c.ia.l de. la. Fe.dcvr.a.c.i.611 de fº ,!e ('1t~11.o de. ¡g.13. 

34. - C6d.igo de. Se.gtL!to Soc.ia.l. Ed.itOJt Jo& é Rod11..i'.gtte.z Sa.ndo· 
va.l. · Méx.lc.o 1971. p. 10. 

3~.- TJr.Ueba. LJ1r.b.lna., Albe.Jtto y T.'Ltteba: B,tJt'lelr.a. 
Le.; Fe.de.1r.a.l de.l T1r.aba.fo. 7a. e.dic..l611. 
Jtll a. qlxleo 1911. p. 59. 

Jol!.Qe.. ,Vueva. 
E rU. to 1t.fona:: 

36. - C6diqo de. Se.guito Soe.la.l. Edl.to.lt 101. t Rod1tlgu.e.z Sa.tt-
doval. l!éxlc.o 1971. p.p. 1a y 11. 
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IV-4.- SE~URO DE RIES~-OS PROPESI~NALES 

Respecto al se~uro de accidentes de trabaio y enfermedades 
profesionales, la ley considera en su articulo 35 como acci
dentes de trahaio: 

a. Los que se realizan en las circunstancias y con las 
caracter!sticas que especifica la lev federal del trabajo. 

b. Aquellos 1ue ocurran al trabajador al trasladarse 
directamente de su domicilio al lugar en que dec;e!"lpefia su 
trabajo, o vicever~a~ 7 

El articulo 474 de la ley federal de trabajo estipula: 

Accidente de trabajo es toda lesi6n orqánica o perturbación 
funcion~l, inmediata o posterior, o la muerte, producida 
repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cua
lesquiera que sean el. lugar y el tiempo en que se preste~ 8 

Quedan incluidos en la def inici6n anterior los accidentes 
que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente 
de su domicilio al lugar del trabajo y de ~ste a aquH. 

Tambi~n en el caso de enfermedades profesionales la ley del 
seguro social adopta el criterio sustentado en la ley del 
trabajo que dice "Enfermedad de trabajo es todo estado pato .. 
lógico derivado de la acciOn continuada de una causa que 
ten~a su origen o motivo en el trabaio o en el medio en ~ue 
el trabajador se vea obli<Jado a prestar sus servicios .. ~ 9 A-

31.- .i.dem. p. 19. 

38. - TJtueba Wr.bina., AtbeJL.to y TJtueba Ba11.1tell.a. Jo1r.qe. Mete.va Lea FedeJr.a.t det TJr.a.ba.jo. 1a.. e,-U~i.6n. Ed.ito'tiarrr¡;:-
M et. IJlx.leo 1911. p. 189. 

39,w ide.m, p, 189. 
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demás de los padeci~ientos que están co~~rendidos en este 
art!culo serán considerados en todo caso enfermedades de 
trabajo las consiqnadas en la tabla del art!c~\o 513~0 

Por otra parte el artículo 515 de la misma ley faculta a 
la Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social para realizar 
las i~vesti~acioncs y estudios nece~arion, pueda iniciar 

ante el Poder Legislativo la adecuaci6n periódica de las ta
blas Je enforrnarlades de trabaio y de valuaci6n de incanaci
dades permanentes, al proqreso de la medicina del trab~jo~ 1 

Las prestacione;.o a que tiene derecho el trabajador que ha
ya sufrido un accidente de trabajo o que padece una enfer
meaad profesional son en especie y en dinero. Las primeras 
consisten en asistencia médica ~uirdrqica y farmac6utica, 

hosT)italización y aparatos de pr6tesis y ortopedia que sean 

necesario$1 2 Para las prestaciones en dinero se to~an en 
cuenta, tanto el riesqo realizado, como el salario del tra
bctjador para e'.ltablecP-r las prestaciones ele esta 1'.nclole a 
que tiene derecho. 

El riesgo de trabaio realizado puede ocasionar incapacidad 
temporal, total permanente, parcial permanente o la muerte 
del trabajador. 

En caso de incapacidad temnoral derivada de algan rie~ryo 

profesional, el trabajador recibirá el llJO\ de su !.!alario 

durante la inhabilitaci6n, pertodo que no exederá de 72 se
manas, y si durante este tiempo no se .declara la incapacidad 
permanente .del trabajador1 3 

40.- .ldem. p. lt9. 

41.- úle.111. p. 259. 

·12. - C6dlau Je Seqa~o Soclnt. Edito~ Jo6E Rad~lguez Sando
va.t. ·· 'flx.lc.o 1971. p. 20. 

43 • - ld e.111. p. 2(l • 



En caso de que el salario del trabajador sea mavor al ~rupo 

en TI.:! ha sido inscrito por el ¡;>atr6n, la diforencia estará 

a cargo tle éste, y el Instituto, tan pronto comnruebe el 

trabaiador la diferencia, cubrirá el subsidio con baqe en 

el salario rea1~ 4 

La ley federal del trabajo define la incanacidad temporal 

como "la p~rdida de facultades o aptitudes 1ue im1Josibili

tan parcial o totalmente a un individuo nara desempe~ar su 
trabaio por alq(m tiemno 11!5 

El artículo 480 de la lev federal de trabnio nos dice ~ue la 

incapacidad total permanente "es la pérdida absoluta de fa

cultades o de aptitudes que irn~osibilitan a un individuo pa

ra poder desempeñar cualquier trabajo por todo el resto de 

su vida 11 ~ 6 

La clasificación de los salarios por grupos segtln el monto 

de los mismos, sirve de base para señalar el mnto de las 
pensiones que a la realizaci6n uel estado de incaoacidad to
tal permanente deberá recibir el asegurado con~orme a la sí-

. 41 guiente tabla: 

S1\IJ\RI0 DI l\RIO 

hrupo 'iás de Promedio Hasta Pensi6n 

H -o- $ 13.50 $ 15.00 $ 303.75 
I $ 15.00 16.50 18.00 371.25 
J 18.00 2().01) 22.00 450.00 
K 22.00 26.40 30.00 594.00 

44.- .lde.m. p. 20. 

4 s. - TJr..ae&a UJr..bina., ~lhe~to q T~ue~a. ~a.itcJr..a, JoJtqe. ijueua 
Ley Fede.Jr..a.t del TJr..a.ba.ja. 7a. edfoi.611. Editot.ia.l-p¡¡:-
Jr..11.ua.. Mb..lc.o 1971. p. 190 • 

4 ¡,. -

41.-

.id em. p. 19 0. 

C6diga de SequJto Social. EdltaJr.. Jo~é RodJr..lquez Sa.ndo
val: Méxlc.a 1971. p. 21. 
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~'.f;¡t,,:i:.l,:!t:···, .. ,:·,::.~.:}:;)::,:\.;::·•:.!•t._.'.,!'(:.:.·~!'.:" :' 1,•.1:~i~?M~~,I? DIARIO 

Grupo Más de t.ir¿1,\~'cl:r,r'.!"" • .ttas,t.<t .. · · ! · Fcm.si.~I'.':.":,~. 
• . _. .. ,,,!.tl~~.~'·\::8':?i~~:~:.•_",·."-' ---·-.. _.;.,. ,', "P "¡n,\,¡ 

L J0.00 
M 40.00 
N so.ºº· 
o 70.00 
p ao.oa 
R 100.00 
s 130.00 
T 170.00 
u 220.00 

35.00 
45.00 
60.00 
75.00 
90.00 

115.00 
150.00 
195.00 
250.00 

40.00 
50.00 
70.00 

ªº·ºº 100.00 
130 .Qf) 

170. 00 
220.00 

700.00 
900.00 

1,200.00 
1,500.00 
1,800.00 
2 ,300. 00 
3,000.00 
3,900.00 
5,000.QI) 

r.n caso de incapacidad parcial permanente o sea la disminu

ción de las facultades de un individuo por haber sufrido la 

p~rdida o paralización de algan miembro, órgano o función del 
cuerpo el asegurado recibirá una oc~~i6n con~orme a lo esta

blecido en la tabla de valuaci6n de incanacidades de la ley 
• federal de trabajo y con b'ase en el monto de la pensi6n que 

corresponder!a a la incapacidad total permanente. El por 

ci~nto de la incanacidad se fiiar~ entre el mi~imo y el máxi

mo que establece la tabla de valuaci6n y conGiderando además 
·la edad del trabajador, la j~portancia de la incapacidad, si 

ésta es absoluta para el e;crcicio de la profesi6n, aún cuan

do quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente 

hayan disminuido las aptitudes para el desempeño de la misma. 

Si la pcnsi6n resultare inferior a 50 peso5, se sustituir& 

su paqo por una inc1e!"lnizaci6n r¡lobnl a·1uivalente a cinco anua
lidades de la ponsi6n que :tu'.JforQ corrGspondido: 8 

La pensi6n concedida por incapacidad, sea total o parcial 
tendrá el carácter orovi sional <lun.ntc' un período de 2 años 

de ada!>tacf6n, durante el cual tanto el instituto como el tra

bajador incapacitado, podr~ solicitar la revisi6n de la inca

pacidad con el objeto de modificar la cuant1a de la ~nsi6n, 

48.- .ldem. ~. 21. 
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despu~s de este'per!odo la pensión se considerará definitiva 

y la revisi6n sólo podrá hacerse una vez por año, salvo ~ue 
, existan pruchas de un cambio sustancial en las.condiciones 

:''¡' ·~·:,':':.(;\~;,la incapacidad. 
' ' :-;--'::\~'."- ~,·,·~·.~·-.~·":)·!~ •i',4."·.··~ 

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

El incapacitado estará obligado a somet~rfr1!"~·:1.:.:l .. ps reconocí-. . 
' . .·' : • ~:- :,..:¡'; :-,, .. :-,·.: ••• • •1 \'~ .. : 1; •. .,, .. ~· .. ;·~:~:~~ ;;--~ ~~·~: j 

miento:; o exfuncmes médicos que ordene el Instituto y a'los·'""·"""····· 
tratamientos que se le prescribieron. 

En caso de falleciniento del trabajador, a causa de acciden
te de trabajo o enfermedad profesional, la1 ?re~taciones sc
r&n por concepto de gastos de inhumación y ;:JOr concepto de 

pensiones; para ayuda de gastos de funeral, a quien presente 
el acta de defunción y la cuenta de gastos de inhumaci6n, se 
pagará el equiv·alentc a dos mesen del salario nrornedio del 

grupo de cotizaci.6n correspondi.ente al ascqurado. En nin
gún caso ser! infcri.or a $1,000.00, ni excederá de la can-

49 tidad de $9,000.GO. 

El porcentaje .-le las pensiones a que oá derecho la muerte 
dei asequrado, 1>~ ca::.1,~uJ a tomando como base la pensi6n fIUe 

hubie::rc .reci.bido el trabajado:..:· EJI caso de incap11ciéiad total 

pérmanente. 

Lñ viuda .fol as~gurado tendrti derecho a una pensi6n equiva
lente ai J6% de la que hub.i.era c01·respondido al trabajador 

por el ccncepto señalado; el viudo que hubiere dependido e

cc~6micamente de la ·asequrada téndrá igual derecho?º 

cada uno de 1'.::is hijos, hu~rfanos de padre o de mad.re, meno

r.es de dieds~is años o mayores de est1 edad !.!i. estS.n incn

p<tcitados totalmente, tendrán derecho a pensión equivalente 

•9.- idem. p. 27. 

5 o • - id !li1 • p • 23 . 
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·~· 
al 20%,;de la que hubiera correspondido por incanacidad tota::. 

perma~ente al ase~urado en principio el derecho a esta pen
si6n •,'!Je estingue al cumpl.i.r los menores dieciséis años o al 

desa:t:' .. recer la incapacidad "'in ~r"lhargo tal derecho puede 
pro~ongarse hasta los 25 años de edad, cuando el hijo no 
pue~e mantenerse por su propio trabajo a causa de enfermedad 
dur~dera, defecto físico o ps1quico o cuando se encuentra es-

~·' 

tucMando. De acuerdo con las condiciones econ6micas familia-
ro~~' y personales del beneficiario y siemprr-! que no est~ su-

, ' .. ~~;;-;,~'-. . . 
1~\·;M.,~.~::tr.~;.~~.:~.'.~';\l:<l" obligacJ.6n .de asequrarse • 

• ~ ·~~'. ~ ••• ",''< 

' J. 

' , f -:1.; ~ t ~' Si se tratare de hu€rfanos de padre y madre, tendr:in derec110 .,.,1,.,:•}::.w::: 
cada uno al 30% de la pensión que hubiese correspondido al 

asegurad~ por el concepto multicitado, siempre que se reünan 
las condiciones que hemos señalado y e~te üerec~o se extin-
gue de igual manera~ 7 

";\ .. Ll~ . , 
·~ ~ 

A falta de esposa leg!tima; la concubina tenar~ derecho a la 
pensión en los mismo.s t~rminos de la primera, si el concubi
nato dur6 los cinco años anteriores a la muerte del trabaja
dor o si se procrearon hijos, siempre que tanto el asegurado 
como la concubina hubiesen perman~cido libres de matri'TIOnio, 
si fuesen varias las concubinas ninguna tendr~ derecho a pen
sión. 

En caso de que no exista esposa leg1tima, hijos, ni concubi
na con derecho, S"-' P'm!'lionarfi a los ascendientes que hubieran 
dep~ndido econ6micamente del asequrado, con una pensión equi

valente al '·20% de la que le hubiera co~respondido por incapa-
5:! cidad total ?errnanente. 

La viuda y la concubina tendrful derecho a la pensi6n mientras 

5 1 • - ~. ~,. ~ 3 • 

52. - i,d em. p. 24. -



247 

no contrair¡an ~atrimonio o entren en concubinato, cano en 
el r¡ue solo tendrán derecho a recibir glob;ümante el e•1ui
valente a tres an•lalidades de1 la pensi6n. 

El financiamiento de las prestaciones del seguro de ries
gos profesionaleg es cubierto 1nter¡ramente por los patro
nes; las cuotas se fijan en proporción al monto de los sa
larios y a los rie:H10<> de la empresa que 'luedará clasifi
cada seglin el qrado de riesqo y medidas de seriuridad adop-

53 tadas; los inqresos y eqresos del sequro de riesoo~ profe~ 
sionales se manejarán contahle~ente por separado a los que 
correspondqn a los demás ramog del se~uro. 

. Cada tras años el Consejo T~cnico del Instituto promoverá 
•! · 1.1' ~. / , ,. ,,. •'_ • ' 

,.,·:·iá•'fev:!.1:ii6n de las clases y grados de rie~qos pero si fuere 

autorizado por la asamblea gen~ral podrá pro~ov~r la revi

sión en cualq~ier tiempo si fuese conveniente~ 4 

Señala el Art. 46 que el patr6n que en cum!,:>limiento de la 
Ley del Seguro Social haya asequrado contra accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales a los trabaiadores a 
su servicio, quedará relevado del cumplimiento de las obli
gaciones ~ue sobre responsabilidad por riesgos profesionales 
establece la Ley Federal del Trabajof 5 estableciendo en el 
si(ftliente articulo la salvedad de ~ue en los casos en ~ue 
se pruebe que el accidente fu~ producido intencionalmente 
por el patrón, por si o por medio de un tercero, o que incu
rri6 en culpa grave o descuido dando cauGa al siniestro, el 
Instituto satisfará al asegurado las prestaciones en servi

cio, en dinero o en especie que la Ley establece, peró el 
patr6n deberá restituir ínterrram'111te al Instit•1to las ero-

53. - .i.de.m. RegtanH?.».to de Cla<>.i~.lc.ac..l61t de lM emri1te&11&. 
¡:;:--2 6 8 a.Jt.t.lc.1d'. o 11. 

54. - úfa"t. ~l. 2 6 6. 

55. - Cócflno de Sc.auJto Sac.fol. Ed.l.toJt Jo&€ Rod,t.Cgttez Sanrfo-
vrte.' 'léxlc.o .. 1971. p. 'l6. 
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gacioncs que éste haya hecho~ 6 

No se considerar:in accidentes del trabajo ni enfermedades 

profesionales los que ocurran encontrándos~ el trabajador 

en estado de embriaguez o bajo_ la acci6n de alqan narc6ti

co o drooa enervante, o cuando el trabajador se ocasione 
deliberada~ente una incapacidad, por sí solo o por medio 

ele otra persona, o cuando el siniestro sea rcisultado de 
algan delito del que fuere resoonsahle el asequrado, de un 
intento de s•1iciuio o de u!la riña en quf? 'mhiere tomado 

parte. Cuando el riesgo realizado en las condiciones an

tes seBaladas produzca co~o consecuencia la muerte del ase
gurado, los familiares lle l'.!!ste t•;ndrán lon derec;os que o-

57 torga la Ley. 

El Instituto ha creado un CoJ'!\Hé Consultivo encarqado de 

revisar los dictámenes formulados por la Instituci6n en ma
teria de colocación de e~presas en clases y grados de riP.s
qos y los que versen sobre el aumento o disminuci6n de los 

qrados ya asignados que tendrán la facultad de suqerir al 
Consejo Técnico lo que estimen pertinente~ 8 

Estará compuesto por un representante de cada uno de los 

destinatarios del servicio: estado, patroneq, y trabajado

res, los cuales serán designados por el Conseio Técnico a 
propuesta de los conseioq que representen a dicl;os sectores 

y durarán en su ejercicio tres añoq 9udi~ndo ser reeler¡iños~ 9 

56. - .i.deat. p. 26. 

57.- úfo.111, p. 28. 

5S.- -i.dem. n. r .. 27 1f 26 g. 

59.- .i.clem. PegC.amen..to de C.f.M.Ulc.ac.1.ón de la~ e111l"1teu.~. 
p;--!68. a1ttlculo 60. 



IV-5.- SEGURO DE ~il'''ER~EDADES NO PP.OFESIONALES 

En el caso de enfet7'ledades no profesionales loq asecruradc~ 

tienen derec'1o a prestacio_ries en ·esf:,ecie y en dinero, por 

conce?to de subsidios y ~astos de funeral¡ el sequro de 

las enfermedades :ir?.ncionadas <lá derecho a: >asistencia m&

dico quirúrgica, :armacéutíca y ~ospitalaria que sea nece

saria durante un periodo hasta de. 52 semanas para la misrna 

enfermedad; un susbsidio en dinero cuando la enferme-'.ad :1ro· 

duce incapacidad, pagajero a ~artir del cuarto d!a hasta 

por un período de 52 seman~s. Los plazos para tratamiento 

y subsidio pueden ser prorroqados hasta por 26 semanas más, 

cuando el asegurado continúa en~ermo y sL, según dict~~cn 

médico, puede recuperar la salpd y la capacidad de traba;o, 

o si el abandono del trataMiento agrava la enfermecarl u o

casiona la invalidez; se dispone ta'":lbi~n la posible inter

naci6n en casas de reposo cuando sea necesario para resta

blecer la salud y capacidad de trabajo?º 

En el caso de enfermos ambulantes cuyo tratamiento curativo 

no les impida continuar en su trabajo y sigan cubri~ndosc 

las cuotas obrero-patronales correspondientes, el tiem~o 

que dure el trata~iento no se computar§ en los mencionado$ 

plazos. 

El asequrado que intencionalmente se haya provocado la en

fermedad no tendr§ derecho a los subsidios. 

Para te~er derecho a los subsidios en dinero, el trabaiador 

de~e~§-h~ber cubierto por lo menos seis co~izaciones semana

les eri'los dltimos nueve meses anteriores a la enfermedad, 

dispone asimismo, que esto~ subsidios_se pagarán por perio

dos vencidos que no excederá~ tle una se~ana y con~or!'lc a la 

6 o •• C6digo de Se51u.11.o Soc.i.al. 
va.l. ~fl~ic.o 1971. p.~. 

edito~ ]ohl Pod~J,quez Sando· 
2B IJ 29. 
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siguiente tabla: 61 

SALARIO DIARIO Subsidio 
Grupo mis de Promedio Hasta Diario 

H $ 13.50 $ 15.00 $ 8.10 
I $ 15.00 16.50 18.00 9.90 
.T 18.00 20.00 22.00 12.00 
K 22.00 26.Í!O 30.00 15. 84 
L 30.00 35.00 40.0IJ 21.00 
M 40.00 45.00 50.00 27.00 
N 50.00 60.00 70.IJO 36.00 
C') 70.00 75.00 80.00 45.00 
p so.oo 90.00 100. 00 54.00 
R 100.00 115.00 130.00 69.00 
s 130.00 150.00 170.00. : 90.00 
T 170.00 195.00 220.00 117. 00 
u 220.00 250.00 150.00 

También tendrful derecho a la asistencia m~dico quirtirqica, 

farmac(:'iutica y hospitalaria, que sea ·nece~aria, por un perío
do de 52 semanag improrrogables: 

a. La esposa del asegurado y a falta de ella, la concu

bina con derecho; en caso de ser varias las concubinas nin

guna de ellas recihir& las prestaciones. 

b. Los hijos menores de dieciséis afias. 

e; El padre y la madre, cuando vivan en el hoqar del a
'·:1p;';·~.'/, saqu:cado. 

~ i •, ¡ ' ' . ~ , . . '" :'<.'., ~' ... ' '' _: 

(' ,··~·:.,:_,:.:.~~:~1.:"~: ','! '_ .. ,,.,i .. ;.-...:::~~·~~""\l::,;',,~,:;,,.,'.:i··.'· '" '', .. . 
Los padres del asegurado falléei'do'~- qüe 'Ft'iibl:(!Íti~i.1(:'oon,1:f.v:f.do 

" '' ~>:.;.,~'::~\'~ti'~\~ :~:.·;.·~:·~~;·:!:~·!:,1: .. ~ ::::.;~ 
con ~l y asimismo dependido econ6nicamentc seguirán conser-

vando el derecho. 

d. Los pensionados por incapacidñd total permanente o 

61.- i.dem. p. 30. 
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parcial con un 50% de incapaci<lad a lo menos, y los pensio

nados por invalidez, ve;ez o muerte y sus fa~iliares clere
chohab~entes?~ 

T'ara T''" 10'> Familiar~s antes mencionados tenqan derecho a 

las prestaciones señaladas, dehen reunir los requisitos si

guientes: 

a. Que dependan econ5~icamente del asegurado. 

b. Que el asegurado tenqa derecho a la~ ¡_:>rcstaciones. 

c. Que los familiares no tengan por s1 mismos derechos 
a prestaciones del Serruro .. Social~ 3 

Cuando el asegurado sea hospitalizado, el subsidio lo recibi

rán sus familiares y a falta de ~stos el asequrado recibirá 
~ 64 

el 50\ de dicho aubsidio en dinero. 

Se pierde el derecho a subsidio, cuando el enfermo no cumple 

con· la orden del Instituto de someterse a hospitalización, o 

cuando interrumpe sin autorización el tratamiento a que es

M sujeto. 

Cuando el asegurado fallezca habiendo cubierto por lo menos 

doce cotizaci.ones semanales en los nueve meses anteriores al 

fallecimiento, se paqar& a r¡uien pre~ente copj_a del acta de 

defunción y la cuenta de los gastos de entierro, un me~ del 

salario promedio del grupo de cotizaciones corre~pondientes, 

esta prestación no será menor de $ 1,000.00 o mayor de 
65 $ 6,000.00 • 

64.-
65. -

.i.dem. r.. 

.i.de.m. p. 34. 
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En la misma forma se procederá en .los casos de fallecimien
to· de los penni~nados y la suma que pagará el Instituto se

rá igual a un mes de pensi.6n, prestaci6n que asimismo no 

excederá de ~ G,000.00 ni será inferior a$ 1,000.00 
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V-6.- SEGURO DE Ml\TERNIDAD 

Referente al seguro de maternidad, la mujer asegurada tendrá 

derecho durante el embarazo, el alumbramiento y el pueripe

riii, a las rirestaciones siguientcn: 

a. Asistencia obst~trica a partir del día en q~e el Ins
tituto certifique el estado de embarazo. 

b. Un subsidio en dinero igual al ciento por ciento del 

salario promedio del grupo de salario de cotizaci6n de la 
trabajadora y que rccibirS durante 42 días anteriores al pa~. 

to y 42 días posteriores al mismo. 

DI.cho subsidio se proporcionará sicrapre 'JUC la asegurada no 

esté recibiendo subsidio por concepto de enfermedad : que, 
durante l_os períodos mi¡mcionados, tampoco desempeñe ningún 

trabájo remunerado. · 

c. Ayuda para lactancia (en especie) cuando, serríln die-

t~n médico, exista incapacidad f!sica para amamantar al hii 

jo. Esta ayuda se proporcionará a la madre; o a falta de és" 

ta a la persona encargada de alimentar al niño, y 

d. Una canastill~ que se entregar~ al nacer el niño. 

El goce del subsidio en dinero por parte de la asequrada, e

xime al patr6n de la ooligaci6n del pago de salario integro 

señalada por la Ley Federal de Trabajo? 6 

Para que la ascir¡urnua tenrya derec!w al subsidio en dinero, 

se requiere que haya cubierto por lo menos treinta cotizacio

nes semanales en los doce meses anteriores al parto~ 7 

66.- .lde.m. p.r. 32 y 33. 

61.- ide.m. p. 33. 
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La esposa del asegurado y la del pensionado o la concubina 

con derecho, tendr&n derecho a las prestaciones señaladas. 

Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones y los 

gastos administrativos del seryuro de enfermedades no pro

fosionales y de maternidad, así co!lio la constituci6n del 

fondo de reserva se obtendrfi de las cuotas que están obli

gados a cubrir las patrones, obrero~ y el estado de acuer
do a la siguiente tabla: 68 

Salario Diario Cuotas Semanales 

Del Del 
Grupo ~lás de Pror.i~clio Hasta Patrón Trabajador 

i! $ 13 .so $ 15.00 $ 5.33 $ 2.13 
I $ 15.00 16.50 18.00 6.50 2. 60 
J 18.00 20.00 22.00 7. 03 3.15 
" j\ 22.00 26.40 30.:JO 10.40 4.16 
L 30.00 35 .oo 40.00 13.78 5.51 
:1 40.00 45.00 50.00 17. 73 7.09 
N 50.00 60.00 70.00 23.63 9.45 
o 70,00 75. 00 80.00 29.53 11. 81 
p ao.oo 90.00 100.00 35.45 14.18 
R 100.00 115. 00 130.::JO 45.28 lB.11 
s 130.00 150.00 170.00 5!:.06 23.63 
T 170.00 195.00 220.00 76.78 30. 71 
u 220.00 250.00 98.44 39.38 

La contribución del estado para el financiamfonto de estos 

ramos, ser~ igual al 20% del total de las cuotas que corres-
69 ponda pagar a los patrones. 

Para que los pensionados y sus fa~iliares tenqan derecho a 

estos ramos, pagarán las cuotas tomando como iJa!Jc en luqar 

del salario, la cuantía de la uensi6n mensual calculada µor 

día, esto es, dividiendo su monto entr~ treinta. La cuota 

68.- .i.dem. p.p. 34 1J 35. 

69.- J..de.m. p.p. 34 !f 35. 
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correspondiente al trabajador se descontar~ de la pensi6n 

mensual y el Instituto cubrirá la cuota patronal con cargo 

al n~'}uro de invalidez, vejez, cesantía y muerte, y en su 

caso, al de riesgos profesionales. 

Oyendo la opinión de las agrupaciones patronales y obreras, 

el Instituto podrá, en vez de aplicar el siste~a de grupoo 

contenido en la tabla anterior, determinar las cuotas co

rrespondientes sobre la base de porcentajes de salarios!º 

10. - ú!e.111. p. 36. 
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IV-7.- SEGUilO DE INVALIDEZ 

Respecto a los sequros de invalidez, vejez, cesant!a y muer
te, en la exposición de motivos de la Ley, se indican que la 
finalidad de ~stos, es la protecci6n del trabajador en los 
casos de que por incapacidad general no originada por el 

riesgo profesional, vero cuyas consecuencias econ6micas o 
profesionales repercuten de~favorableMente en la familia tra
bajadora, el obrero ve reducido!J sus inqresos y sus posibi
lidades de ocupaci6n en el medio general de trabajo? 1 

La Ley del Seguro Social "considera inv§.lido al asegurado 
que por enfermedad o accidentes no profesionales, por agota
miento de las fuerzas f!sicas o mentales o por defectos fí
sicos o mentales, padezca una afecci6n o se encuentren en un 
estado que se pueda estimar de naturaleza permanente, por el 

cual se halle imposibilitado para procurarse, mediante u11 
trabajo proporcionado a sus fuerzas, a sus capacidades, a su 
formaci6n profesional u ocupaci6n anterior, una remuneraci6n 

superior al 50% de la remuneración habitual que en la misma 
regi6n r~ciba un trabajador sano del mismo se::o, semejante 
capacidad, igual categoría y formaci6n profesional análoga 11 ?2 

El <lerec~o al seguro de invalidez nace al reunirse las con
diciones siguientes: 

a. Que el Instituto certifique el estado de invalidez, 
para lo cual el asegurado deberá sujetarse a las investiga
ciones <le carácter m:;dico social y econ6mico que se estime 
!,JCrtinen te<:. 

h. Que el estado de invalidez no sea consecuencia de un 

71. - Le.ye~' Rcg.tarnwto l c. ÚI~ tlmc.tivo.i. repa.Jt t<WIC.ll to Ed.l.to
'Liat del I~~tltuto Mexicano del Sc.gu~o Social. Méxlco 
1969, p. 93. 

72. - Có,!L:JO Je. SC:JU·'LO Soc.t.1[. c.lltt'lt )o~é ::od-i.lglLC.Z s,111do-
vat. 1 ~éx..ico 1971. ~-'· 38. 
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acto intencional o dclictuoqo del asegurado, en cuyo caso, 

el Instituto podrá, según la~ circunstancias que medien, 

conceder el total o una part~ de la pensión que resulte, a 

los familiares que tuviesen derecho a las prestaciones que 

se conceden en el seguro de muerte, y la pensión se les cu

brir~ mientras dure la invalidez del asegurado. 

c. Que la invalidez no sea anterior al aseguramiento, 

o sobrevenga después de haber justificado el paqo de 150 

semanas de cotización. 

Las pensiones anuales de invalidez se compondrán de una cuan

tía básica y aumentos computados de acuerdo con el ntlrrlero de 

cotizaciones semanales que se justifican haber pagado al Ins

tituto, por el aserrurado, con posterioridad a las primeras 

quinientas semanas de cot1zaci6n. 

. t 

La cuantía b&sica y los aumentos serán calculados conforme 

a la tabla si~uiente; considerándose como salario diario 

el promedio corresponc~ente a las altimas docientascincuen

ta semanas de cotización o las dltimas semanas, cualquiera'· 

que sea su ntlmero si éste resulta inferior a doscientasoin-

cuenta: 73 

Salario Diario cuantía Aumertto por 
básica semana de 

<1rupo niis de Promedio Hasta anual cotizaci6n 

H $ 13.50 $ 15.00 $ 1,670.76 $ 0.945 
I $ 15.0Q 16.50 18.00 2,042.04 1.155 
J 18.00 20.00 22.00 2,475.20 1.400 
K 22.00 26.40 30.00 3,267.26 1.848 
L 30.00 35.00 40.00 4,331.60 2.450 
M 40.00 45.00 50.00 5.,569.20 3.150 

13 • - .i. de.ni • p • p • 3 9 y 4 O • 
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Salario Diario Cuan U a .l\umento por 
básica semana de 

Grupo mis de Promedio Hasta Anual cotizaci6n 

N $ 50.00 $ 60.00 $ 70.00 $ 7,425.60 $ 4.200 
o 70.00 75.00 B0.00 9,282.00 5.250 
p 30.00 90.00 100.00 11,133.40 6.300 
R 100.00 115.00 130.00 14,232.40 8.050 
s 130.00 150,00 170.00 13,564.00 10.500 
T 17').00 195 .oo 220.00 24,133.20 13.650 
u 220.00 250 ·ºº 30,940.00 17.500 

En ningún caso una pensi6n de invalidez podr§ ser inferior a 
$ 450.00 mensuale~. 

El Instituto deberá conceder un .:mrnento hasta del 20% de la 
/ 

pensi6n de invalidez que corrasronda cuando el estado físico 
del pensionado, requiera in~ludiblc~cnte que lo asista otra 
persona de manera permanente o continua.· 

El pago de la pensi6n de invalidez, se suspenderá durante el 
tiempo quo el asegurado desempeñe un trabajo con~rcndido en 
el r~ryin~n del se•;uro socinl siempre y cuando, su salario sea 

igual.º mayor al que percibía al pensionarse~ 4 

rn el caso de que la suma de la pensi6n y el nuevo salario 

sea mayor al ~ltimo que tuvo el pensionado, la pensi6n se 
disminuirá en la cuantía necesaria para igualar éste. Si la 
suma de ambos conceptos resulta inferior no regirá la suspen

si6n. 

Cuando un asegurado o un inv~liuo se nieaa a someterse a los 
exfim~ncs vrevios y las atenciones de ~edicina preventiva, o 
hubi<::!:Je abandonado 6sta!l antes de su termi:taci6n puede ser 

sancionado, con la suspensión del pago de subsidios o de la 

14 • - u e111 • p • r . 4 1 ;¡ 4 2 • 
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mensualidad Je la pensi6n de invalidez, ade~ás de las otras 

sa:-iciones rp1e le fueran aplicadas. 

La s•1s'\'Fm3i6n en el goce del subsidio en ·dinero o la del pa

rro d3 l<t ..,~:-.sual Lda-1 de la ~nsi6n, ?•H"lis'tirá r:iier:\;ras el 

' · ~ 1 li'.'r> di'..,,pos'c1·or",,s ·.··.' or·•-·-·-ar;·'.:!'1'.lra.:.o o :_Jen s ionat.o :io c111ri a con " _ _ _ ... . _ . ~ 

na~icnto~ corresnondiantes. ~l goc3 de e~tas rrestacion~s s~ 

rean•Jda_rfl desde '1Ue se :rcdi fi11uc la conducta del as~r¡urado o 

p<?nsionnJo a este res:,i~cto, sin 1ue 1-:aya 1'.lcrar al reintei:rro 

de la:i rr:~stacil'Jn~s :_:ior el tie'.'1.?0 r¡ue dur6 la 5U'>!lensi6!i. 

El derecho al gi:Jce de la :1ansi6:i ele invnlidez, corienzar~ des

de el ;:lfa <iue se produzca el sinie~tro, o si no puede determí

nar3a, desde la fec:1a de la :?resentación de la solicitud para 

obtener la pensión • 

. '\J.· ::-ensionado '1Ue h·Jbiese gozado de la pensi6n de invalidez y 

rci.ntc-;rarc:e al r~gir.en del :.eguro social oblir¡atorio se le 

reconocerá el tie~po a~terior cubierto por sus cotizaciones! 5 

Esta di':lpMicil5:1 queda sin efecto si el pen!'-lionado recibe 

pé!nsión ::rnb-;ifíaria da bajo salario en lo<; t~rminos señalados 

en lo~ renqlones anteriores. 

75.- i.r!ei11. p.p. 41 y 42. 
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IV-3.- s:::r:mw m:: vr:.mz 

El objeto del seguro de vcj~z es l)ro•1orci.onar a los ohrero'3 

que han dejado sus energías en el tr<thajo, los '11'3<1io"l de a

tenci6n a su subsistencin, cuando por su avanzarla edad no 

pueden obtener un salario? 6 

Tendrá derec11o a recibir la pensión <le vniez sin necf'!sidad 

de probar invalidez :;ara el trabajo, el M"ll"jUrado '1UC habien

do cumplido GS a;:os de edad, ju'3t i "'irp.m al Instituto el pano 

d~ un 111íni¡r¡o cl:i 500 sc"lai'ias cotiznla<i? 7 

El ar.;egura<lo 1uc ~abiendo cumplido GO a~os de edad, ju"lti~i-

1ue el pago de 500 s>J1~anar.;, y no <Jane r:tá"l di'! la ·;1itac! c1e la 

remuneraci6n habitual r¡ue en la müma rcr¡ión rr:cil->a un traba

jador sano, de su 111ismo sexo, seM0jante capnci<lad, igual cate

gorl'.a y -f'orcraci6n profesional an:ilo,-a, tcnc1.rá der.;c'10 a reci

~,ir la ¡;ensi6n Jo veje:! ryuc le corr0sponda, si.·~r:i:-ire y c'Janc1o 

no est~ recibi~n<lo una renta de invalictez? 8 

Las pensiones anualcr; de veiez se co111ponr~rt'i.n ele una cuC\nt!a 

básica y aurr¡entos com¡rntado'I de acuerdo con el núrnoro de coti

zacionjl!s semanales r¡ue se justi. fir¡uen :1aber paqado al Institu

to, por el asegurado, con posterioridad a las priM~ras 500 se

manas de cotización. La cuantía básica y lo" atJrrnntos son 

calculados conforme a la tabla señalada para ol ~~guro <le in

validez, consider§ndosc como salario pro~odio, el correspon

diente a las ülti~as 250 se~anas Je cotizaci6n? 9 

'1esp:J6s de :iuc el ar;:::iqurado alcance lo:; GS a;:;o-:i :· iusti!'i1ue 

75. - Le!fe~, P.e.,:¡f.mnento6 e 11H~~.u.c.tlvoJ.,, "e11a1ttamc11to Erlito-
,'r.lttt del 111J.it.i.tuto 'le.x.icano Jef. Seqit.'tr. S1'cl11.!'.. '!éxlc.o 
1 9 6 q • r . 9 .1 • 

71. - Cód.i,r¡o de..!'. Sequ'to Soc.útl'.. U.tto:t Jr1 é r:oJ'í.f.r¡uez Sa.nrfo-
V<tC.. '!lxlc.o 1171. !'• 3'!. 

78.- tdcm. p. 39. 

79. - ÚÍCHI. r . .JO, 
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al Instit::ito el pago <le 500 cotizac.l.on"!'l semanales podrá di "e

rir su ;:ie.nsi6n de vejez y •:in ese cac;o, loe; au':lcntos adr¡uiridos 

por las semanas posteriores de cotización se increni:~ntará en 

un 200% sobre las cuantías fijada> ?ara lo-:: aumentos serrún la 

tabla. 

Si el asegurado a la fecha en 1uG alcance la P.dad u:! 6,5 años, 

ha cotizado un tiemro superior a 500 semanas, solo se incre

mentarán en un 200% la;; semanao:; ;?Ostcriores il la "echa en rJ:'l~ 

cumpla con la edad señalada. 

En ninqún caso la ?Cnsi6n de vejez ?Odr& ser inferior a ~458.00 

:nensuales. 

El instituto ueberá conceder un aumento hasta del 20% dc la 

pen·~i6n que corresponda al asequrado cuando su estac.lo físico 

req6iera inellldiblemente que lo asista otra persona de manera 

pe~anente o eont1nua~ 0 

El pago de la ~ensi6n d~ veiez ~e suo:;pendará durante el tiem

po que el asegurado desempeñe un trabajo comprendido en el r~

gimen del Seguro Social siempre y cuando su salario sea i~ual 

o mayor al que percibía al pensionarse. 

En el caso de que la suma de la pensi6n y el nuevo salar~o sea 

mayor al últil110 '1ll·~ tuvo el pensionado, la pen'3i6n se clisminui-

rá en la cuantía nec~saria para igualar ~~te. Si la suma de 
81 ambos conce?tos resulta inferior no retirará la pe~si6n. 

r.l derecho al goce de la pensión de vejez co~enzar~ desde el 

día en que el asegurado cu~pla con los requisitos que han sido 

señalados, y en el caso de la pensi6n de vejez diferida desde 

la ~acha de la presentación de la solicitud del asequrado o 

des'de e1. ·ata en que fué dado de baju ele su trabajo. 

80.- .lde.m. p.p. 40 y 41. 

81 .- .lde.m. p.p. 41 lJ 41. 
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~l pensionado 1uc huhiere ~ozado de la pensión de vejez y 

reinqrese al r~gimen del Seguro Social obliqatorio, se le 

reconocerfi el tiempo anterior cubierto por su~ cotizacioneq 

pero no le ser~n incre~entadas al 200% las semanas poste

riores de cotización. 

Este reconocimiento queda sin efecto si el asegurado recibe 
p~nsi6n qubsidiaria de bajo salario en los térrainos señala

dos en los renglones anteriores. 
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IV-9.- S~Guno DE CEE;\11TI~ 

En con~ideraci6n a r¡ue el trabaiador en edad avanzada, redu

cida su potencialidad de trab~;o, se ve colocado en una si

tuación de in fed.ori.dad para consegu.i.r emnleo re!3pccto a su<; 
sem~iantes, se incluyó en la Ley la cobertura de este riec;rro 

en edad avanzada, o sea que en ese renql6n nuestra legisla
cil5n cubre solo una m!nima parte de dicha continrrP.ncia~Z 

Tendrá derecho a la pensiOn de cesantía el asecmrado que :1a

bierido cumplido 60 años de edad, tenrra en 311 !1aber 50') n3'"'1anas 

de cotiz acil5n previa, y· c:ruede pri vauo de tra11ajos rermnerados. 

No tendrá obligaci6n de prob:'l.r que sufre invalidez y recibir~ 

la nP.nc;i6n de vejez con tarifa reduci<la~ 3 

El monto de esta pensi6n será determinado de acuerdo al ~ala

rio promedio corresp,ondicnte a las Gltimas 250 semanas de co

tización, con lá, modalidad que se señalará en el recrlamento 

respectivo, referente a la tariFa reducioa 84 
y se calcular~ 

con base en la tabla de pensiones de invñlt<lcz v veiez. 

El pago de la pensión de cesantía se suspende~á durante el 

tiempo que el asegurado desemrieñe un trahajo comnrendido en 

el régimen de seguridad social, siemnre y cuando su salario 

sea igual o mayor al que percibía al pensionarse. 

En el caso de que la suma de la pensión y el nuevo ~alario 

sea mayor al último ~u~ tuvo el pensionado, la pensión se dis• 

minuirfi en la cuantía necesaria para ioualar ~ste. Si la ~u

rna de ambos conceptos resulta inferior no re~irá la 3us~ensil5n. 

82. - Le.ye.~, Reglamento~ e. 1n4.t11.uc..U.vo L Ve.p1tJt.tame.11.to Ed.i.to
!Ua.! de.l Zn&U.tu.to !.le.".lctuia de.t Se.qul!.O Soc..ial. i.lú.ic.o' 
1969. p. 94. 

83. - Cód.lgo de..t Se.gllll.a Soc..la.t. Ed.l.tOIL .Jo,!>é Rod1t[1Jttez S:i.1ido-
vat. tlé"foo 1971. p. 39. 

84. - .lde.m. Re.glame.nto de.t a.1t..túuto 72 de. ta. Le.y de.t. Se.gMo 
Social p.p. 353 a. 351. 
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En ninq6n caso la pensi6n de cesant1a podrá 3er i~~~rior a 

$450.00 mensuale~. =1 instituto doherá conceder un aumento 

del 20% de la pensi6n que correspo11da cuando el estado físi~ 

co del pensionado recyµiera ineludibleriente r¡ue lo asista o

tra nersona de manera ~ermanente o continua. 

El derecho al goce de la pensi5n de ce9antía comenzará des
de el día en que el asegurado cumpla con los requi9itos esta

bleciclos. 

Si el pensionado reingresa al r€ginen de s~guro social obli

gatorio se le reconocerful el tiempo anterior cubierto por sus 

cotiza.ciones. Bsta <liS'10'lició11 rrnf!.:""\ >i'.1 o "::cto s.i el :¡c'."l:::io

nado recibe pensi6n subsidiaria de bajo salario en los t~rmi
nos señalados en los renglones anteriores. 

Por decreto presidencial, en ejercicio de la facultad consti

tucional relativa a la expedici6n de reqlamentos, se señala 

en el art1culo 4o. del reglamento respectivo, que la conce

si6n <le la pensi6n de vejez con tarifa reducida, excluye la 
posibilidad de lograr ~osteriormente pensiones normales de in-

g 5 validez o de v~jez. 

Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones y los gas

tos administrativos del sequro de invalidez, de vejez de cesan

tía y de muerte as1 como para la constituciOn de las reservas 

t.§cnicas, se obtendrful de las c11otas que están obliriados a cu

brir los patrones, los obreros y de la contrilmciOn que. catte.s-
86 pande al es'tado, conforme a la tabla s~guiente: 

85. - C6di.go de. Se.gtvr.o Soc.la.t. EcU..tO!L Jo6é. 1fod11..C:que.z Sando
val. 'llx-lc.o 1971. p.p. 350 IJ 351. 

86.- ~· ~. 49. 
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Salario nior io Cuotas Semanales 
del del 

Grupo ~.i§.s de Promedio Hasta Patr6n Trabajador 

H $ 13.50 $ 15.00 $ 3.55 $ 1.42 
I $ 15.00 16.50 18.00 4.33 1.7.3 
,J 18.00 20.00 22.00 5.25 2.10 
R 22.00 26.40 30.00 6.93 2.77 
L 30.00 35. 00 40.00 9.20 3.68 
},f 40.00 45.00 50.00 11. 33 4. 73 
N 50.00 60.00 70.00 15.75 6.30 
f') 70.00 75.IJ() 80.IJO 19.7() 7.88 
p B0.00 90.00 100.00 23.63 9.45 
R 100.00 115. 00 130.00 30 .19 12.08 
s 130.00 150.00 170.00 39.38 15.75 
T 170.00 l!JS. 00 220.00 51.19 20.48 
u 220. 00 250.00 65.63 26.25 

La contribución del estado para estoq ramos de seguro, será 

igual al 20% del total de las cuotas que correspondan pagar 
a los patrones. 

Oyendo la opinión de las agrupacionea patronales y obreras, el 
Instituto podrá, en vez de aplicar el sistema de grupos conte
nidos en la tabla anterior, determinar las cuotas correspon
dientes sobre la base de porcentaje de salarios~ 7 

87.- idem. p.r.. 49 y 50. 
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IV-10. - ASif';~IACIONF.S FAMILIARES 

Cada hiio del pensionado por invalidez o vejez, tendrá dere
cho a una asignaci6n familiar equivalente al 10% de la cuan
t1a de la pensi6n de invalidez o vejez que disfrute el ase
gurado. 

En ningún caso la suma de la pensi6n de invalidez o vejez y 

el importe de la, o de las asirynaciones familiares que en su 
caso correspondan, ex.cederti del 85% del salario promedi'o que 
sirvi6 de base para fijar la cuantia de la pensi6n. 

La asiqnaci6n familiar se entreqará a la persona o institu
ción que tenga a su cargo directo a los beneficiarios de la 
prestaci6n; el pago de esta cesar~ con la muerte del hijo, 
cuando éste cumpla los diecis~is años de edad o los veinti
cinco en su caso, o con la muerte del pensionado que genera
rá el derecho a la pensi6n de orfandad. El beneficiario de 
la asignaci6n no deber~ por s1 mismo ser sujeto del Rl.iqimen 
de Seguro Social Obligatorio~ 8 

8 8 • - .ldem. r. 41 • 
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rv-11. - ,.'IU:JEZ y OR"'.l\ND?\D 

Se otorgará pensión de viudez a la esposa del asequrado falle

cido que disfrutaba de una peni;ién.de invalidez, de vejez o ce
santt~ o t¡ue al ~allccer 'rnhiere justificado el ;-a(IO al Insti

tuto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales a falta de c<J

posa, la concubina recibirá la pensión. ta misma prestaci6n 

corresponde al viudo que estuviese totalmente incapacitado y 

.hubiere dependido econ6micamente de la trabajadora asegurada 
/ 89 que sufri6 la continoencia. 

El monto de la ¡;:iensi6n de v.i.udez será igual al 50% de la ;:ien
si6n de invalidez, de ve;ez o de cesantía que el asequrado fa
.:;.l.Jci<.lo :.lisfrutaba, o <le la "._{Ue le '1ubiera corresoondido :;upo-

/; niendo realizado el c~tado de invalidez:º 

El derecho al qoce de la pensi6n de viudez comenzará desde el 
día del fallecimiento del asequrado y cesará con la muerte del 
beneficiario o cuando la viuda o concubina contrajeren matrimo

nio o entraran en concubinato, en cuyo caso recibirá una suma 

qlohal equivalente a tres anualidades de la cuantía de la pen
s16n que qozaba cesando el derecho a la prestaci6n. 

La viuda no tendrá derecho a la pensi6n en loq siguientes casos! 

a. Cuando la muerte del asegurado acaeciere antes de cum
plir seis mP.ses de matrimonio; 

b. Cuando hubiere contraído matrimonio con el asegurado des

pués de haber cumplido éste los 55 años de edad, a menos que a 
la fecha de la '.luerte :1ayan transcurrido dos años ciesde la ce

lebraci6n del enlace; v 

8 9 • - .id e:n • p • 4 3. 

9 o . - u e.11 • r. 44 • 
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c. Cuando al contraer matrimonio el asequrado recib!a una 

pen3i6n de invalidez, vejez o cesantía, a menos de que a la 

fecha de la muerte hayan transcurrido dos aros desde la cele
bración del matrimonio. 

Estas limitaciones quedar~n sin efecto cuando al morir el a

seguraao, la viuda compruebe haber tenido hijos con ~1? 1 

. ' 

La viuda que por su e9tado físico requiera ineludiblemente que 

le asista otra persona de manera permanente y contínua, reci

birá un aumento hasta de~ 20% de la pensión que disfrute. 

Respecto a la pensión de orfandad indica la ley ~ue tendr~n 

derecho a recibirla cada uno de los hijos menores de 15 años 
cuando mueran el padre o la madre de a~equrados, si éstos dis

frutaban de pensión de invalidez de vejnz o de cesant1a o 

cuando, al fallecer hUbieran justi~icado el paqo al Instituto 

de un mínimo de 150 cotizaciones semanales. El Instituto pue

de prorrogar la oensi6n de orfandad, deq?u6s de alcanzar el 
huérfano la edad de 16 ar:os y hasta por una edad no mayor de 

25: 

a. Si el hijo no puede mantenerse por s.u propio trabajo de-. 
bido a una enfermedad duradera, defecto f!stco o ps1quico. 

b. Si el hijo se encuentra estudiando en establecimiento 

público reconocido por el Estado, tomando en consideraciOn las 

condiciones económicas familiares y personales del beneficia

rio siempre· y cuando también, no sea sujeta por si mismo del 

r~gi~en del seguro social obliqatorio? 2 

El monto de la pensi6n del hu~rf ano de padre o madre ser~ i

qual al 20% de la pensi6n que el asegurado disfrutaba al falle-

91.- i.d<?.m. p. 44. 

92.- i.dem. p. 44. 
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cer, o de la que le hubiere corre~nondido renlizado el estado 

de invalidez. Si el huérfano lo fuere de padre y madre, se 

le otorqará en las mismas condiciones una pensión irrual al 
3ot? 3 

El derecho al goce de la pensión de orfandad, comenzará desde 

el día del fallecimiento del asequrado y cesará por las c~u

sas señaladas anteriormente. Junto con la tlltima mensualidad 
se otorgará al hu!3rfano una cuantía equivalente a tres me.nsua ... 
lidades. 

Si no existiere viuda, huérfanos ni concubina con derecho a 

pensión, se pensionará a los J?adres que de¡Jendieren del aseriura ... 

do fallecido, con una cantidad igual al 20% de la pensión ~ue 
el asegurado estuviere gozando al fallecer o de la 1ue le hu
biere correspondido realizado el estado de invalidez. 

El total de las pensiones atribuidas a la viuda o concubina y 

a los huérfanos de un aseryurado fallecido, no deberá exceder 
del monto de la pensión que disfrutaba el asequrado o de la 

que'le hubiere correspondido. En caso de que ese total,exce .... 
diera, .se reducirán proporcionalmente cada una de lag pensio• 

nes. 

9 3 • - .ld em. p. 4 5. 
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IV-12, - AYUDA PARA EL ~J\TRI''O~IO 

El asequrado :'JUe contral.<Ja matrimonio, tiene derec'1o a reci
bir una ayuda para los qastos del mismo, siempre que reOna 

los siguientes re~uisitoq: 

a. Qua tenqa reconocido el pago de un mínimo de 150 sema
nas de cotizaci6n en la rama de invalidez, vejez y muerte, en 

la fecha del matrimonio. 

b. Que com9ruehe con documentos eehacientes, la muerte 
de la p~r~ona ~ue reqistr6 como esposa en el aviqo de inscrip
ci6n, o que en su caso, exhiba el acta de divorci0 di:> 'l'l'l,;11'1. 

c. 0ue l<l c6nvuge no haya -;i. 'lo reqistrada en el aviso ele 

inscri~ci6n co~o es901a, antes de la fecha del nuevo matrimo

nio. 

Esta nre':ltaci6n se otoroar:i por una 3ola V<:'?. '' su cuantía se
r~ i1ual al 30'5 ~~e la an~1:llidad de la pensi6n de invalidez a 

que tuviere derecho el contrayente en la fecha del matrimonio, 

sin que ?Ueda exceder de la cantidad de $6,000.00. La cuantía 
mtnima establecida para la.pensi6n de invalidez, no surtir~ e

fectos para los fines de c~lculo de la cuantta de la ayuda pa

ra matrimonio?4 

Bl golic~tante que suministre datos fal~os, pierde su derac~o 

a la ayuda para matrimonio. 

9 .1 • - i "(!!!'! • r.i. 41 • 
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IV-13. - DE LA CONTitl!Ul\CION VOLtr~T1'.~Il\ EN EI. s-r::nuno OBJ.I'iATO?,II) 

El as~qurado con m&s de 100 cotizacion~~ se~anñles cubiertas 
en el sequro obligatorio, al ser dado de baja puede continuar 
voluntariamente sus se~uro3 coniunto~ de enfermedades no pro
fesionales y maternidad'! de invalidez, vejez y muerte o tlnica
mente esto~ altimos, cubriendo a su elección, las cuotas obrero 
patronales corre<;ponrli·:lntes al ctrugo de salario al r¡ue pertene
cfa en el momento de la baja o la1 dol rrrupo inme¡Uato inferior, 
siempre que tenga su domicilio en las circunscripciones en don
de est~ implantado el r~gimen del 3~quro ~bligatorio, a menos 
que elija continuar solamrmte en el Serruro de Inva.lidez, Vejez 
y Nuerte, en cuyo caf.lo podrfi ref.lf•lir en cualquier lurrar de la 
Rep11b lic.:i '. le>:icana? 5 

El deraclio a la continuación vol11ntat'ia del Sequro Oblinatorio 

se pierde ni no se eierci ta ,ucdiantc :;olicttud :->or Cf'.lcrito 
presentada dentro de un plazo de 12 meses, contados a partir 
de la fecha de la baja o en el scquro d~ enfermedades no pro
fesionales y maternidad por cambio de domicilio a una c.i.rcuns
crinci6n en donde no esté implantado el régim~n del Sequro So
cial Obligatorio. 

r:l dcreci10 a lo señalado termina: 

a. 'Por reingreso al r6gimen di:!l Saguro Ohliqatorfo. 

b. Por declaración axprc<>a HrMatla ;ior el asegurado. 

c. '.:i. u.:iia de paqar la;; cuotac; obr:iro patronalc!=: durante 
?6 un lapc;o üc cuatro incses. 

95,- 1dem. p. SO. 

96.- l1em. p, 51. 
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IV-14 .- r.ONSE1Wl\CI11N DE DI:PJ:;C'I!Ofl 

Los asegurado3 que al dejar de estar sujet09 al réqimen del 
sequr~ social obligatorio, no se acojan a la continuación vo
luntaria del mis~o, conservarfui los d~recho~ que tuvieren ad
quiridos a pensiones en la rama de invalidez vejez y Muerte, 

i?Or un pr:irfodo igual a la 1uinta parte del tiel"lno cubierto 
por sus cotizaciones. ~ste t.ie"lpo de protecci15n no ser§. me

nor de 12 meses ni exceder& de tres años. Las disposiciones 

de este precepto riqen tambi(án para el caso de terminaci15n de 
la continuación voluntaria del seguro obligatorio? 7 

El ase0urado que ~uede privado de trahajo~ reMunerados, pero 

rruc hava cubierto inr:1ediata11ente antes do esta continqc!lcia 
un mínimo de ocho cotizaciones serianales ininterrumpidas, con
>orvarán durant12 las primera<> !l s,:imana'I ~>o::;terior':'l"l a la deso
cupación, el Jerec:10 a percibir las pre<Jtaciones corr".'.lspondien

tes al seguro de enfermedades no profe3ionales y maternidad. 
Del mismo derec~o disfr~tarán sus heneficiar.ios. 

;.;1 asegurac.lo qu(3 haya dejado do pe:rtenecer al seguro obliqatorio 1 

conscrvarll sus derec:1os a la ayt da par.a el matrimonio durante 90 

d!as contados a partir de la fecha de la comunicaci6n del aviso 

d 
. . 98 

e su ,-:iaJa. 

Los asegurado~ ~ue al dejar de estar sujetan al r~girne~ del se
quro social ouliqatorio no ;e acojan a la continuaci6n volunta

ria del mümo, comrnrvarán los derec'.1os que tuvieren ad'!uiridos 
C\ pr;m:.;:i.onc:. :m ln r,1'11n Ü::! in,rali.r1cz, vc;~z y mu!}rte rior un !?C

ríodo iqual n la !llinta :Jarte uol tierapo cubierto por su.-.: .:oti

zaciones, el cual no excederli de tres aiio.s ni serli inferior a 

doc::! "'lC"lc<::. Lils cU.s:1osicione<J .J~ este artículo ta:nbHin ;:iara el 

caso d~ te~inaci6n de la continuación voluntaria del seguro o-

11
. . 99 

' igaton.o. 

91. - ülem. 11 • 48. 
¡J ~ - /} e_;1: .. " H. 

9 q. - i,.fe,;o¡, ~.l • .J9. 
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IV-15.- DEL SEr.URO F~CULTATIVO Y DE LOS SEr;tJROS ADICIONALES 

El Instituto podr& contratar individual o colectivamente, se
guros facultativos que comprenden uno o más de los ramos de 
riesgos profesionales, enfermedades no profesionales y mater
nidad, invalidez, vejez y muerte, y cesant!a en edad avanza
da, con los profesionistas libres, trabajadores indepentlien~ 
tes, trabajadores de e.11presas de tipo familiar a domicilio y' 
dom~sticos, temporales y eventuales, trabajadores asalaria-. 
dos del campo en las circunscripciones territoriales en don~ 

>~de ya esté establecido el segp.ro para los trabajadores asala
riados, urbanos pero no el de ~stos, artesanos y todos aque-
11-es que les fueren similares!ºº 

1 Asimismo podrá colectivamente con los ej !datarios y los miem
bros de las comunidades agrarias que no estuvieren sujetos al 
seguro obligatorio, seguros facultativos en las ramas de ries
gos profesionales, enfermedades generales y maternidad e in
validez, vejez y rnuerte! 01 

Loa.seguros facultativos se sujetaran a condiciones y tarifas 
especiales que tendrán corno base los resultados del examen 
m6dico del solicitante, las car~ter!sticas del riesgo que sig
nifique y las prestaciones que se convengan. Las tarifas in
cluirán el recargo necesario para cubrir los gastos de adrni
nistraci6n propios de este seguro as! como el por ciento co
rrespondiente de los gastos generales del Instituto! 02 

El examen m~dico no será exigible, trat!indose de los ejida-
tarios, y que a juicio del Instituto, tambi~n se podrá dis-
pensar cuando se trate de seguros de grupo! 03 

1 OO. - i.de.m. p • 52. 

101.- .ldem. p. 51. 

102.- i.dem. p. 52. 

103,- i.de.m. p. 52. 
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El seguro adicional pro?orciona a sus afiliados prestacio

nes superiores o les permite ase~urarse baio condiciones 

m~s favorables que las fijadas en el sequro obliqatorio. 
Podrán contratarlo los trabajadores comprendidos en el se
guro obligatorio y aquellos, que una vez terminada la obli

gación conserven el seguro voluntariamente. 

Pueden ser tambi~n contratados por el patr6n en beneficio 

de sus trabajadores, individual o colectivamente, o por un 

grupo de ~segurados, mediante pagos de prima ~nica o de pri
mas periódicas mensuales o anuales sea6n las tarifas y con
diciones especiales que se convenqan. Estas tarifas se re
ducirán en un 50% cuando se traten de prestaciones médicas 

a los hijos de asegurados mayores de 16 años y menores de 18 

y l~ diferencia de la tarifa se cubrirá con cargo al fondo 
del r~gimen del seguro social obliqatorio! 04 

Si se trata del seguro adicional de un grupo de asegurados, 
el Instituto puede contratar con independencia de la edad o 

estado civil y familiar de cada uno de los trabaiadores en 

la forma que fije el reqlamento respectivo. 

Los seguros adicionales y facultativos se organizarán en sec

ci6n especial, con contabilidad y administraci6n de fondos 

separada de la correspondiente a los seguros obligatorios y 

el Instituto elaborará un balance actuarial correspondiente 

a estos ramos, en los mismos términos y plazos que se reali
ce el de los seguros obliqatorios, y en caso de existir su

perávit, se utilizar~ en la craci6n de un fondo de reserva 
hasta el limite que señalará el reqlamento respecivo o una 

vez constituído éste, se aprovechará en mejorar las presta

ciones que se otorguen conforme lo decida el consejo técnico. 

De existir déficit será cubierto por el fondo de reserva y 

si 6ste no bastare se aumentarán las primas o reducirán los 

beneficios o se conciliarán ambas medidas! 05 

104.- ldem. p.p. 52 y 53. 
ros.- ldem. p. 53. 
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IV-16. - ADMnlISTRACION DEL füSTITUTO ~-1EXICANO DEL 
SEr.URO SOCIAL 

La realizaciOn de los fines del seguro social está encomen
dada al Instituto ... 1exicano del Sequro Social como un organis
mo pOblico descentralizado! 06 

El desarrollo y cumpli:'!1iento de los servicios píiblicos compe
te al Estado, pero ~ste puede actuar en dos formas principa
les, por medio de 6rganos centralizados o mediante organismos 
descentralizados. "el car&cter que se puede señalar como fun
damental de la descentralizaci6n (el cual le distingue de la 
centralización) es el de que los funcionarios y empleados que 
lo integran no están sujetos a log ~oderes ~ue im~lica la re
laciOn jerárquica". Si se quisiera expresar esta diferencia 
en una fórmula, la cual, naturalmente, no tiene un rigor ab

soluto, diríamos que, en la descentralización los funciona
rios y empleados que la integran actúan aut6nomamente la vo
luntad de la ley, en tanto en la centralizaci6n actda la vo
luntad de la ley por mediación del Estado. La Ley cre6 una 

instituci6n de servicio público descentralizado, a la que di6 
el nombre de Instituto Mexicano del Seguro Socia1! 07 

La Suprema Corte de Justicia de la NaciOn reconoci6 que el 
Instituto Hexicano del Seguro Social era un organismo descen
tralizado y que, en consecuencia, no ten!a el carácter de au
toridaa!08 

"De acuerdo con los art!culos primero y quintb09 de la Ley del 

106.- ldem. p. 2. 

101. - Le.ye:6, Regla.mento& e. In~tJtuc.tivo6. Ve.pcvr..ta.men.to Edlto
Júal del In6t.ituto .'.lexic.ano del Se.9u1¡,o Soc.la.l. Mlx.ic.o 
1969. p. 100. 

108.- Ac.ue1t.do 8978 del 11. ConH.jo Téc.nlc.o del Ini.titu.to ,\lexl
c.a.no del Se.gu1t.o Social. 2 de a.go~to de 1949. 

109.- Re~o-tma.do, Qtleda.ndo e11 ..lti luga.lt. el 2o. de la p!t.opút Le.y. 
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Seguro Social, el Instituto ~exicano del Sequro Social no 

tiene carácter de autoridad, sino que su naturaleza es a
náloga a la de la Direcci6n General de Pensiones Civiles 
de Retiro, de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

de todas las demás instituciones que tienen a su cargo ser
vicios públicos descentralizados, por lo cual el amparo es 
improcedente cuando en ~l se reclaman actos del mencionado 
instituto". 

Sin embargo, la reforma del artículo 135 de la Ley introdu
jo una importante modalidad: En su versi6n original, decía 
el precepto que "el t1tulo donde conste la obJ.igaci6n de pa

gar las aportaciones, tendrá el carácter de ejecutivo"; y en 
la 'reforma se previno que el cr~t:ito a favur dal Instituto 

tendrá el carácter de fiscal y que para su cobro se seguirá 
el procedimiento que señala el C6digo Fiscal de la Federa
ción. La Suprema Corte de Justicia asignó una naturaleza 

doble al Instituto! 10 

Con anterioridad a la reforma del art1culo 135 de la Ley del 

Seguro Social, el Instituto ~lexicano del Seguro Social care
cía del carácter de autoridal en todos los casos, pero a 
partir de dicha reforma asumi6 el carácter de organismo fis
cal aut6nomo y, por ende, de autoridad, cuando actda dentro 
de los t6rminos de la citada reforma, o sea, cuando hace la 

determinación de cr6ditos a su favor, por concepto de cuotas, 
o bien cuando de las bases para su liquidación y los fiia en 
cantidad l!quida. !·1ás con posterioridad a la reforma de que 

se trata, el Instituto mencionado carece del carácter de au
toridad cuando realiza cualquier otro acto comprendido den
tro de las prevenciones del nuevo texto reformado, tal como 

ocurre cuando pronuncia resolución que confirma la dictada 
por el departamento jur1dico del referido Instituto, que nie-

110.- Vi.Mi.a 05lc.útl de la Fe.de1Lac.l611. 28 6eb.11eir.o de 1949. 
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qa la aclaraci6n pedida por los intereses para que se de
clare que al dejar de ser exigibles una o varias de las 

pensiones reconocidas a los deudos de un trabajador asequ

rado que falleciO a consecuencia de un accidente profesio
nal, se cambie proporcionalmente el monto de las demás pen
siones11!11 

El Instituto del Seguro Social tiene por misión prestar el 

servicio público de los seguros sociales, pero para poder 

cumplir esta finalidad tiene que desarrollar diversas acti
vidades, principalmente la organización de los mismos segu
ros sociales y la administración de los bienes destinados a 

su finalidad suprema. El articulo 107 de la Ley señala las 
funciones principales del Instituto: 

"El Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá como funcio

nes principales: I) Administrar las diversas ramas del se
guro social¡ II) Recaudar las cuotas y demás recursos del 

Instituto¡ III) Satisfacer las prestaciones que se estable
cen en la Ley¡ IV) Invertir los fondos de acuerdo con las 

disposiciones especiales de la Ley; V) Realizar toda clase 
de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera el 

servicio; VI) Adquirir bienes muebles e inmuebles dentro de 
los l!mites legales; VII) Establecer farmacias, casas de 

recuperaci6n y de reposo, y escuelas de adaptaci6n sin suje
tarse a las condiciones, salvo las sanitarias, que fijen las 

leyes y los reglamentos respectivos para empresas privadas 

de esa naturaleza¡ VIII) Organizar sus dependencias y fijar 

la estructura y funcionamiento de las mismas. IX) Difundir 
conocimientos y prácticas de previsión social. X) Expedir 

sus reglamentos interiores, y XI) Las demás que le atribu-

111.- Aeue.Jtdo del 11. Cont.ejo Tlc.n.i.c.o de.f. 1Mt.ltu..to 1luúa110 
del Se.guito Sod.at No. 5245 de 22 de .{eb4e!to de 1950, 
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yen esta Ley y sus reqlamentos! 12 

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una persona jur!-
dl.· ca y 1, 13 tl tú d t d 6 Et como a , ac a por con uc o e sus rganos. s os 
son, de conformidad con el artículo 109 de la Ley la Asam
blea r..eneral, el Consejo Técnico, la Comisi6n de Vigilancia 
y el Director Genera1! 14 

La Asamblea General es la Autoridad Suprema del Instituto y 

se integra con treinta miembros, desiqnados, seqún el art!cu
lo 110 de la Ley, diez por el Ejecutivo Federal, diez por las 
organizaciones patronales y diez por las organizaciones de 
trabaiadores. Segan la re~orMa de 28 de febrero de 1949, du

ran en su encargo seis años y pueden ser reelectos. El Eje
cutivo Federal, por mandato del artículo III de la Ley, debe 
fijar las bases para determinar las organizaciones de trabaja
dores y de patronos que hayan de intervenir en la desiqnaci6n 
de los miembros de la Asamblea General y para calificar la e
lección. La Asamblea General debe reunirse, ordinariamente, 
una vez al año, y extraordinariamente, cuando sea necesario. 
El artículo 116 de la Ley fija las funciones de la Asamblea 
General: a) Discutir anualmente para su aprobación o modifi
caci6n, el estado de ingresos y egresos, la memoria, el plan 
de labores y el informe de la Comisión de Vigilancia: y cada 
tres años, se discutirán los balances actuaria! y contable 
que presente el Consejo Técnico; b) Peri6dicamente -cuando 
menos cada tres años- debe examinarse la suficiencia de los 

11 5 recursos para los distintos ramos del seguro. 

La organizaciOn de la 1\samb!ea General responde a los princi-

11 2. - Código de Segu4o Social. 
val. Mlx.ico 1971. p.p. 

11 3. - ldem. p. 2. 

114.- idem. p. 55. 

115,- ldem. p.p. 55 a 51. 

Edlto4 Jo4l Rod4!guez Sandc-
54 y 55. 
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pies fundamentales del sequro social; es una organizaci6n tri
partita, en la que estlin iqualmente representados los factores 
que contribuyen al sostenimiento de la instituci6n! 16 

El Consejo Técnico es el órgano administrativo del Instituto. 
El art!culo 112 de la Ley dice que el Consejo Técnico es el 
representante legal y el administrador del Instituto; estará 
formado por doce miembros; el Director General será uno de los 
representantes del Estado y siempre presidirá el consejo. Los 

miembros del Consejo se designan por la Asamblea General, de
biendo proponer, cada uno de los sectores que integran la A

samblea General, miembros propietarios y suplentes para cada 
plaza de consejero. Duran en su encargo 6 años y pueden ser 

reelectos. Finalmente, la propia Asamblea General puede remo
ver a los consejeros, a petición del sector que los hubiere 
propuesto o por causas justificadas! 17 Las funciones del Conse

jo Técnico est~ señaladas en el articulo 117 de la Ley: 

"El Consejo Técnico tendrá las siguj.entes funciones: I) Deci

dir sobre toda clase de inversion~s de los fondo~ del Institu
to,· con estricta sujeci6n a lo prevenido en esta Ley y sus Re

glamentos. II) Resolver sobre todas las operaciones del Ins
tituto, exceptuando aquellas que por su importancia ameriten 
acuerdo expreso de la Asamblea r.,eneral. !II) Establecer o 

clausurar, como dependencia directa del Instituto, Cajas Re
gionales o Locales. IV) Convocar a Asamblea General ordina

ria y extraordinaria. V) Discutir y, en su caso, aprobar el 
presupuesto de egresos y el plan de trabajos que elabore la Di

recci6n f':!eMral. VI) Expedir los Regla:nentos Interiores que 

menciona la fracción IX del articulo 107 de esta Ley, VII) 

116. - Le.ye.Ji , Reg!am en.toe e I 1t.t1 tl[.uc..tivoL VepMtame.nto f. d.lt.o
lli.al del Tnlit.ltuto •.!ex.le.a.no del Se.gtil[.o Soc..la.l. /.1€x.i.c.o 
1969. p. 101. 

117.- C6d.lgo de Segul[.o Soc..i.at. 
val. l!éx.lco 1971. p.p. 

Edito~ Joa€ Rod4lquc.z Sando-
55 1/ 56. 
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Conceder, rechazar y modificar pensiones; VIII) Nombrar y 

remover a los Subdirectores, Jefes de Departamento y Dele
gados Regionales, Estatales y Locales en los t~rminos de 
la fracción VI del artículo 120 de esta Ley, y, IX) Las de
más que señalen esta Ley y sus reqlamentos! 18 

La Comisión de Vigilancia es designada por la Asamblea y 

se compone de 6 miembros, desiqnados en forma análoqa a la 

que mencionamos para la elección de Consejo T~cnico. La du
ración del cargo es de seis años y no pueden ser reelectos. 
Su revocación se rige por los mismos principios que encon-

. "' 11 Q tramos para el ConseJO Tecnico. sus atribuciones se encuen-
tran en el artículo 118 de la Ley: 

"La Comisi6n de Vigilancia tendrá las siguientes atribucio
nes: I) Vigilar que las inversiones se hag~n de acuerdo con 
las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. II) Practi
car la auditor!a de los balances contables y comprobar los a
valüos de los bienes ~ateria de operaciones del Instituto. 
III) Sugerir a la Asamblea y al Consejo Técnico, en su caso, 
las medidas que juzque convenientes para mejorar el funciona

miento del Seguro Social. IV) En casos graves y bajo su res
ponsabilidad citar a Asamblea General eittraordinaria11 !20 

Conforme al art!culo 114 de la Ley, la designación del Direc
tor General corresponde al Presidente de la República, soluci6n 

necesaria, atenta la dificultad de su nombramiento, si se en
comendara a la ~samblea r,eneral. Debe ser mexicano por naci
miento, de reconocida honorabilidad y capacidad técnica y s6-
lo pu~de se~ destituido por el Presidente de la República por 
causaq ryraves y mediante una investiqaci6n en que se oiaa su 

118. - .ldem. p. 58. 

119. - ldem. r. 56, 

12 o. - ~· p. 59. 
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defensa! 21 Es el representante del Instituto ante la~ Autori
dades Administrativas y 0udiciales y sus funcione~ están pre
vistas en el artículo 120 de la Ley: 

"Son funciones del Director General: I) Presidir las sesio
nes del Consejo Técnico y de la Asamblea General. II) Ejecu
tar los acuerdos del propio Consejo. III) Representar al 
Instituto Mexicano del Seguro Social ante las autoridades 
administrativas y judiciales con las facultades que le dele
gue el Consejo, de acuerdo con lo que disponqa el Reglamento 
IV) Presentar anualmente ·al Conseio el estado de inqresos y 

egresos, la memoria del ejercicio fenecido y el plan de tra
bajo para el siguiente. V} Presentar cada tres años al Con
greso Técnico el balance actuarial y el contable. VI) Nom
brar y remover, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley, a 
los empleados subalternos y proponer al Consejo la dasigna

ci6n o destitución de los subdirectores, Jefes del Departa
mento y ~drn.inistradores de las Cajas Regionales y Locales. 

122 VII) Las demás que señalen las disposiciones reqlamentarias. 

El art!culo 121 de la Ley otorg6 al Director General urta im
portante facultad y es vetar las resolt1ciones del Consejo 
Técnico en los casos que fije el Reglamento, de manera que 
pertenece al Presidente de la Reptlblica demarcar el alcance 
de esta facultad. El efecto del veto es suspender la aplica
ci6n de la resoluci6n del Consejo, hasta que resuelva en de
finitiva la Asamblea nenera1! 23 

121.- idem. p. 57. 

122.- ~· p.p. 50 y 60. 

123.- ideM. p. 60. 
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e o ~ e L - s I o ~ E s 

El adelanto progresivo de la edad de la máquina ha alejado 

cada vez más al hombre, de las tareas agr!colas, con sus 

recursos directos de alimentaci6n y vivienda, su estabili

dad relativa y la protecci6n mutua que depara la vida de 

la comunidad rural, sometiéndolo as! a una situaci6n de de

pendencia de la industria, que le brinda niveles de vida 

más elevados, y los atractivos de la vida urbana, pero que 

le hacen enfrentarse también, crecientemente, con las in

certidumbres de la especialización, la mutaci6n constante 

de las modas y las preferencias, la competencia y las gran

des oscilaciones que van desde la prosperidad en auge hasta 

la crisis más drástica. Las mercaderías especializadas y 

los servicios de expertos y técnicos en determinados 3ec

tores pueden gozar de extraordinaria demanda hoy y no ser 

necesarios mañana. La automatizaci6n puede cambiar las nor

mas de la demanda por la mano de obra y, al par que acrecien

ta el bienestar de muchos, puede provocar zozobra y sinsabo

res a quienes no pueden usufructuar su uso, La vida moderna 

estli impulsada para experimentar mutaciones crecientes y rá

pidas y las estabilidades y las seguridades del apoyo mutuo 

y la interdependencia que solía estar presente en la familia 

y en las comunidades localmente integradas, han cedido su 

lugar a los aislamientos de la vida urbana. Vastas zonas 
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urbanas se estlin convirtiendo en víctimas de su propia y 

verdadera grandeza y del alto grado de movilidad de que 

disfruta la gente dentro de sus jurisdicciones. Existen 

muchas &reas pobladas por miles de familias sumidas en per

manentes transitoriedad, pues no tienen ni raíces ni desean-

so. 

Las necesidades del progreso con frecuencia afectan a las 

comunidades establecidas y grandes cantidades de individuos 

y familias han de luchar por sí mismas contra las vicisitu

des que se les presentan y tendrlin que enfrentar angustias 

que probablemente no podr:in superar. S61o mediante la or

ganizaci6n amplia y comprensiva y la responsabilidad ptibli

ca puede garantizarse la seguridad social. 

Dentro de las vicisitudes y contingencias de la vida moder

na la seguridad social introduce un elemento necesario de 

estabilidad y protecci6n y contribuye a una distribuc16n 

algo m:is equitativa de los ingresos entre los afortunados 

y los desafortunados. En el siglo presente ha evoluciona

do, pasando del socorro prodigado al indigente, a un siste

ma básico de protección para todas las. poblaciones. Antes 

de entrar en vigencia, los riesgos de la vi<la habían sido 

enfrentados de algün modo, a menudo a costa de grandes pe

nurias y desasosiegos, obteni~ndose magra asistencia, prin-
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cipalmente de las autoridad~~s locales, la cari<lacl privada 

y los familiares de las víctimas. El costo de la sequridad 

social para el estado no constituye, en consecuencia, una 

nueva carga. El pl'.iblico exigir&, empero, que el estado 

provea lo necesario para mejorar los precarios recaudos 

anteriores. El costo ser&, por consiguiente mayor, pero 

se lograr~n mejores provisiones y servicios y serA com

pensado con las ventajas conquistadas en la previsión so

cial y en la eficiencia productiva. 

La seguridad social es mucho más que un dispositivo huma

nitario de caridad. Es una pol!tica constructiva que pro

mueve la eficiencia industrial y los gastos que irroga 

rinden sensibles beneficios económicos. En especial la 

provisión de s~rvicios médicos aumenta la productividad 

de la presente generación de trabajadores y las bonifica

ciones familiares y los servicios de previsi6n para niños 

y j6venes aumentan la eficiencia de las generaciones veni

deras. Aún las pensiones otorgadas a los ancianos, cuyos 

años de productividad han cesado, pued~n beneficiar a los 

trabajadores, aliviándoles de una parte substancial de 

la carga que sobre ellos pesa para el mantenimiento de sus 

parí.ente'.:l ,mcianos, lo cual en otro tiempo implicaba ¡:>ri

vac·~ones para los trabajadores y sus hijos. 

En todos los pa!ses la necesidad d•:! la sequriJad social 
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yo no es tema de controversia entre los partidos políticos. 

Lo qu9 sí sigue debatiéndose aún es el monto de la expan-

si6n para llavar protecci6n a más gente y cubrir más ries-

gas, junto con los métodos de financiación y normas ~e bene-

ficios. La sequridad social es esencialmente un medio emplea-

do en el siglo actual para enfrentar las rápidas mutaciones 

de la vida industrial y económica. La primera mitad del si-

glo vi6 la aceptaci6n progre~li va, en un país desp\tes del otro, 

de los principios básicos de la seguridad social. En gran 

parte debido a que ello constituy6 un nuevo terreno de res-

ponsabilidad pública, se concibieron poco a poco los sistemas 

pertinentes. Habían de establecerse prioridades, realizarse 

experimentos de ensayo, construirse organizaciones adminis-

' trativas y a~iestrar per3onal. La seguridad social fu~ apli-

cada fragmentariamente y se evidenciaron muchas lagunas, al-

gunas superposiciones y una multiplicidad de anomalías y com-

plejidadas administrativas. Sin embargo, se ha acumulado una 

vasta experiencia y los años comprendidos en la mitad <le este 

siglo son los adecuados para hacer balance de todo cuanto se 

ha hecho y de todo lo ~ue falta por hacer. 

Durante la segunda mitad del siqlo se llenarán las brechas, 

se eliminarán las anomalías y se confeccionarán normas mtis 

consistentes. Las reseñas peri6dicas son valiosas con el fin 

de planear la combinación de sistemas separados en los casos 
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en que ello es factible y simplificar la administraci6n, tan

to en lo que concierne a la perce~ciOn de los ingresos, como 

al pago de los beneficios. Pueden per~itir tambi~n la me-

jor distribución de los recursos entre las diferentes contin

gencias. Desde la Segunda Guerra '!undial se fué acrecentamfo 

la tendencia a considerar la seguridad social en términos ge

nerales, en lugar de considerar separadamente a cada contin

gencia y hacerla también ex.tensiva, progresivamente, a secto

res m&s amplios de la población. Estas tendencias ya son evi

dentes e~ muchos países adelantado~, que son los que han hecho 

progresos m~s grandes en este sentido. En otros países, en 

virtud de la vastedad de sus territorios y el siste~a de go

bierno, los problemas revisten mayor complejidad. Sin embar

go, en estos ~aíses son visibles las mis~as tendencias. En 

casi todos los países se observó una marcada tendencia a dis

minuir la responsabilidad financiera de la~ autoridades loca

les y municipales, asf como a aumentar la de las autoridades 

regionales. 

No es necesario construir de inmediato la casa de la se~uriaad 

social, pero todas las partes que se han construido hasta aho

ra deben relacionarse y coordinar:>e y tendría que ?reverse la 

construcción del resto de la obra, de acuerdo con un plan in

tegral y total. También es necesario loqrar una maquinaria 

administrativa y un personal profesional eficienté. La caren-
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cia de ellos es una de las razones por las cuales los pa!ses 

subdesarrollados hasta el momento han sido incapaces de esta-

blecer sistemas amplios. Aún en países adelantados, que dis-

frutan de un elevado nivel de vida, el progreso en pos de una 

atención médica más adecuad~ para todos ha sufrido demora por 

falta de facilidades hospitalarias, clínicas y de diagn6stico, 

al igual que in&uficiencia de médicos, enfermeros y adminis-

tradores y el ncimero d~ todo ello se está aumentando a fin 

de poder hacer frente a los requisitos de la naci6n. Intro-

' ducir precipitadamente los proyectos concebidos sin haber cons-

truido la organización necesaria a menudo es más lo que perju-

dica que lo que beneficia. Durante las primeras e interme-

dias fases del desarrollo, se observan fuertes indicios favo-

rociendo la limitaci6n de los proyectos a determinadas zonas, 

categor!as de trabajadores y riesgos, de manera de hacer po

sible el acopio de experiencia y el adiestramiento personal. 

Sin embargo, los proyectos limitados debieran planearse en mo-

do tal que puedan hacerse extensivos, gradualmente a más ocu-

paciones y sectores de la poblaci6n e integrar los planes por 

riesgos diferentes, en su administración, contribuciones y be-

neficios. 

Si bien las necesidades humanas son similares en todos los 

pa!ses, las diferencias en tamaño, condiciones económicas y 

demogr&ficas, niveles de vida, postulados pol!ticos y socia-
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les, tradicionales y experiencia, dan por rqsultauo métodos 

variables para la provisión de la seguridad social. Todos 

los países no pueden adoptar una norma uniforme. Cada país 

estructurará su sistema de su propia manera y adaptará al 

mismo en diferentes períodos para hacer frente a las nuevas 

condiciones. En el curso del tiempo se hacen necesarios has-

ta cambios primordiales. Si bien todos los programas de se-

guridad social tienen el objetivo comün de enfrentar las ne-

cesidades humanas, los métodos se ajustan adecuadamente a las 

circunstancias económicas y a las actitudes sociales de la 

gente de cada país. Algunos principios y políticas ryenerales 

pueden tener validez universal pero su aplicaci6n en cualquier 

pa1s debe ser flexible. Los métodos que han resultado exito-

sos en un pa!s pueden no necesariamente ser convenientes para 

otro. La variedad es adecuada e inevitabre. 

Se evidencian diferencias tanto en las actitudes como en los 

métodos. AGn en los países más pr6speros, muy grandes canti-

dades de personas se hallan en la indigencia debido a los 

inevitables riesgos de la vida. Existe una creencia infunda-

da, sostenida por mucha gente de que los métodos voluntarios 

de seguro rrivado especialmente por enfermedad, serán en un 

futuro pr6ximo ampliados en forma tan vasta c111e no se reque-

rir&n las medfoa:'l sobre seguridad social. Gn país 't" Leo puec:; 

establecer con mayor facilidad ayuda a los r.ecei:<:'.ta¿.-·i.,.: " un 
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sano sistema de seguridad social como una fundaci6n para mé

todos voluntarios puede contribuir a la expansi6n econ6mic'1 

y no retardarla. La abolición de la indigencia ya no es m~s 

un problema de capacidad econ6mica. Es ünicamente un proble

ma de nuestra capacidad y voluntad de organizarnos para rea

lizar la tarea. Un elevado nivel de producci6n, aunque nece

sario para la eliminación de la indigencia, no cumple autom§

ticamente el objetivo. Es necesario también contar con dis

posiciones institucionales para asegurarse de que todo conti

nua compartiendo en el consumo, cuando se detienen los ingre

sos procedentes de los salarios y contar asimismo con disposi

ciones para enfrentar las necesidades que emanan de otras cau

sas. 

En algunos países y regiones la gente se muestra m~s favorable 

para los servicios pablicos que en otras. Donde la opinü'••• 

p!lblica apoya la participaciOn sub~tancial del gobierno pa~a al

canZ<"'t' los objetivos económicos y sociales y la considera como 

instrum;;;nto eflcient:.e y convcaier,te Para estas final \dades, la 

adopción U.e amplios Sl.!'ltemas de seguriddd social es más prciha

ble que on otr);:,. pa!s~s dond= la !.ntcrvenci6n cel gobierno se 

considet'.'.l con der,confianza, manteniéndose por consiguiente a 

un r:1ín'.mo, toler~~1do-:;e solament"l como dl timo recurso cuando 

otras solucio~es re~ 3ron infructuosas. 
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Hay grandes diferencias en el m6todo empleado por un pa1s y 

otro. En unos el sistema de sequro social se basa principal

mente en contribuciones y franquicias uniformes. Esto no es 

sino la aplicaci6n del principio fundamental de que el estado 

debe suministrar una seguridad básica para dejar libertad de 

acci6n a la provisión de ayuda voluntaria por sobre dicho ni

vel. Si bien proporciona beneficios para todos sin prueba de 

recursos, se ~semeja de otro modo a los métodos asistenciales 

que, en efecto, suministran beneficios uniformes para las per

sonas carentes de recursos. En otros se aplica una política 

opuesta en los planes de seguro para las personas de edad, viu

das y huérfanos, desocupados, victimas de accidentes industria

les y ciertas personas total y permanentemente incapacitadas. 

Para todos estos casos las contribuciones y beneficios varían 

con los salarios, con sumisi6n a máximos y mínimos especifica

dos.' Y algunos más se sitGan justamente en el medio, con mon

tos uniformes para las pensiones a la vejez y bonificaciones y 

una variación en los ingresos para los desocupados e indemniza

ci6n para los trabajadore~. La financiación de las pensiones 

a la vejez es distinta, pues los beneficios se pa~an con los 

rendimientos de los impuestos especiale~ asignados. 

Es-tac difeéeucias son ilustrativas de las a11plias variaciones 

observ1cas eTI ll práctica. Algunas de ellas son especialmen

i:.a con-•.mientes para las condiciones imperantes en un país da-
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terminado. Otras son experimentales a los resultados de ac

titudes políticas transitorias, y son susceptibles de ser en

mendadas. 

Los países subdesarrollados se hallan en dificultades especia

les, al proveer seguridad social por falta de fondos y escasez 

de personal experimentado para hacer funcionar los servicios. 

Sufren del dilema derivado de sus necesidades grandes y sus 

recursos pequeños, Los sistemas amplios, convenientes para 

los paises industriales adelantados con elevados niveles de 

vida y educaci6n, son inadecuados para los países subdesarro

llados, principalmente rurales y agrícolas y con gran porcen

taje de analfabetismo. Los pa!ses subdesarrollados están 

obligados por estas circunstancias a comenzar con un progra

ma limitado, concentrado en las necesidades más serias. Es

tas incluyen las disposiciones para los obreros que, por ha

berse trasladado a centros urbanos e industriales, han sido 

desarraigados en sus costumbres tradicionales de vida en las 

comunidades rurales. Muchos proyectos se inician en unas po

cas ciudades principales y organizan principalmente disposi

ciones a corto plazo, tales como beneficios por enfermedad e 

indemnizaci6n por accidentes industriales" Al mismo tiempo, 

estos paises pueden evolucionar paulatinamente, tanto en las 

zonas urbanas como rurales, servicios comunales y sanitarios 

que no impliquen pagos en efectivo para mantener los ingresos, 
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pero concebidos para mejorar la salud y la eficiencia y promo

ver mejores niveles de vida de la comunidad. 

Sobre la cuestión de los ~étodos voluntarios, la experiencia 

revela que no son efectivos al proveer una seguridad básica, 

especialmente para los sectores de más bajos salarios de la 

comunidad, si bien son atrayentes en cuanto a su libertad y 

flexibilidad, y muy valiosos al permitir a la gente efectuar 

provisiones complementarias adecuadas para sus diversas cir

cunstancias. Las acertadas disposicione~ por enfermedad, de

socu?aci6n, invalidez y vejez compiten con los aparatos de 

televisión, el tabaco, el alcohol y otros renglones de gastos 

incluidos en la distribución de los ingresos familiares. De

jados a su propia suerte, empero, muchos individuos asumir~~ 

riesgos y no lograrán alcanzar la seguridad y s6lo la disci

plina de las contribuciones compul3ivas puede asegurar para 

ellos una pensión básica efectiva. No es de práctica derivar 

un distingo entre esta gente, y los que, librados a su pro

pio albedrío, efectuarían provisiones. Por consiguiente, el 

sistema debe aplicarse a todos, o por lo menos, a todos los 

trabajadores con un ingreso inferior a una suma especificada. 

En las democracias donde impera el amor a la libertad, empero, 

~l estado de~e restringir el uso de sus facultades compulsivas 

a las medidas esenciales para el bienestar general que muchos 

individuos no asumirían voluntariamente, y a servicios que el 
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estado puede administrar sensiblemente mejor a su costo deter

minado que las empresas privadas. En el campo de la seguridad 

social esto implica que las normas de los beneficio3 al conta

do y otros servicios provistos por el estado deben ser relati

vamente bajos, dejando libertad para la provisión voluntaria 

de beneficios adicionales; de otro modo, el estado, sea por mo

tívos de gobierno paternal o en el ejercicio de sus facultades, 

restringiría indudablemente la responsabilidad y la iniciativa 

individuales. 

La experiencia del funcionamiento de los sistemas de seguridad 

social durante la primera mitad del siglo actual, provee un va

lioso fondo de informaci6n que indica al~unas tendencias y con

clusiones generales, revelando también nuevos problemas; se re

quiere mucha m~s experiencia e investigaci6n para determinar 

los efectos de las diferentes políticas y m~todos sobre el bie

nestar de los que padecen indigencia. Las respuestas no depen

der:in exclusivamente de los factores econ6micos, sino tambi~n 

del equilibrio de las fuerzas políticas y de las consideracio

nes sociales y psicol6gicas. 

La experiencia demuestra que el contar con la asistencia públi

ca, con prueba de recursos y pagos variables de acuerdo con la 

necesidad, se torna anticuado como el siste~a principal de se

guridad social, a pesar de los mültiples procrresos efectuados 
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en su funcionamiento. Ha aumentado la preferencia por el pago 

de beneficios como derecho sin prueba de recursos y por la fi

nanciaci6n de los misl'OC>s mediante el sequro social contributa

rio o con tributaciones impisitivas especiales o generales, 

dejando que la asistencia p!Thlica haga frente al resto de las 

necesidades. 

El pago de beneficios definidos sin referencia a los recursos 

privados a todos los que hallan riesgos especificados, puede re

ducir considerablemente el lugar de la asistencia social en el 

sistema de seguridad social. Puede relegar el socorro y asis

tencia a los pobres sobre la base de la prueba de recursos a 

un grupo menor de personas que, debido a circunstancias especia

les, no se hallan cubiertas por planes generales o para quienes 

los porcentajes comunes basados en el promedio de la comunidad 

son inadecuados, o quienes han agotado o no adquirido el dere

cho de beneficiarse con ellos. Este plan ofrece varias venta

jas. Las pruebas de recursos siguen siendo mal vistas, su uso 

penaliza la frugalidad y el ahorro, y su administraci6n es cos

tosa, pues todas las circunstancias atinentes a los individuos 

y a las familias han de ser rigurosamente investigadas por ex

perimentados trabajadores sociales. El reducido grupo al cual 

se aplican las pruebas de recursos debe mantenerse como una mi

nfiacula proporción del total y si, excepto por razones especia

les transitorias, aumenta substancialmente la proporci6n de per-
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sonas sometidas a pruebas de recursos para hacerse acreedoras 

a los beneficios, debiera hallarse la manera de reducirla. 

Estadísticas demuestran que la gran mayoría de la gente de cual

quier país cuenta tan s6lo con un reducido o moderado ingreso 

y, hasta cierto punto, se encuentra necesitada cuando es vícti

ma de riesgos, y esta evidencia da pfillulo a la idea de preveer 

beneficios para todos. Así, pues, los datos procedentes de mu

chos países revelan que una gran proporción de personas de edad 

que ya no estlin en condiciones de trabajar, quedan sumidas en la 

pobreza y la proporción es tan considerable que es plausible pro

veer pensiones a la vejez para todos sin exigir prueba de recur

so aunque una minoría no lo necesite realmente. En modo similar, 

una gran mayoría de personas con familias numerosas sufren es

trecho nivel de vida, y se evidencia una muy fuerte tendencia 

a pagar bonificaciones a fariilias con hijos en nrtmero superior 

al promedio. Muchos de los desocupados, gran parte de los en

fermos y la mayoría de las viudas y hu~rfanos estlin afectados 

por necesidades financieras, y es preferible pagar beneficios 

para todos, aunque una pequeña cantidad pudiera prescindir de 

los mismos. S6lo mindsculas minorías de personas se hallan en 

situaci6n tan satisfactoria como para que los beneficios no re

presenten para ellos elemento substancial en la provisi6n de lo 

indispensable, pero de todos modos estar1an facultados a perci-
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bir beneficios. Existen ventajas en la solidaridad social y la 

conveniencia administrativa al tratar a todos por iqual, y las 

clases más ricas contribuyen much.o más que los beneficios que re

ciben por los impuestos que pagan o m:::intos proqrcsivos. 

El funcionamiento de los sistemas de seguridad social ha reve-

lado serias deficiencias, y una tendencia general ha sido la de 

incluir grupos de personas y riesqos no cubiertos previamente. 

Con raras excepciones los beneficios se establecen por lo gene-

ral muy por debajo de los salarios de las personas empleadas. 

La proporci6n varia considerablemente en los diferentes países, 

Es dable observar una amplia coincidencia en el sentido de que 

los beneficios deben estar situado3 por debajo de los salarios, 

en parte para mantaner bajo el costo, pero también para evitar 

el peligro de la ficción de enfermedad. Sigue siendo tema de 
~ 

gran polémica a cuanto debiera fijarse el monto de los benefi-

cios, por debajo de los salarios, y en e¡ futuro las franquicias 

pueden ser proporcionalmente aumentadas a medida que se elevan 

los niveles de vida, aunque tendrán que ser mantenidas por de-

bajo de los niveles a los cuales la ficción de la enfermedad 

pudiera hacerse grave. 

Los pa!ses no han llegado adn a un consenso sobre si la seguri-
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dad social ha de ser restrin~ida para la provisión de lo indis

pensable para las necesidades básicas, con beneficios estableci

dos a tipos uniformes, ó bien si ha de ser diferencial, con be

neficios relacionados a los salarios. Como resultado de expe

riencia ulterior, quizá puede evolucionarse hacia un sistema 

con dos o m~s renglones, uno de los cuales, para suministrar 

seguridad básica, para la cual el estado haría contribuciones 

substa.1ciales con las recaudaciones públicas, y los otros dos 

financiados principalmente por les beneficiarios y sus emplea

dores, variando sus contribuciones de acuerdo con los salarios. 

Otra cuestión Gin solucionar es si los beneficios deben variar 

de acuerdo con la naturaleza del riesqo; algunos pa!ses se in

clinan por la variaci6n, mientras que otros prefieren que todos 

los riesgos sean tratados por igual. En muchos países, los be

neficios por accidentes industriales son mejores que los que 

corresponden a otros infortunios. Mayor coincidencia puede al

canzarse sobre éstos y otros puntos, a medida que se vaya ganan

do experiencia, pero subsistirán muchas variaciones en las po-

11ticat; y los métodos entre un país y otro. 

A juzgar por la experiencia recogida en diversos pa!ses, pare

cería que la seguridad b&sica en países bastante adelantados 

puede proveerse a un costo de alrededor del diez por ciento de 

los ingresos nacionales, si bien este costo ser1a de dos o tres 

por ciento m&s en un prolongado periodo de severa de9resi6n y 



299 

gran desocupaci6n. Los gastos efectuados en seguridad social 

deben medirse, no meramente en totales de dinero, sino en rela

ci6n a los cambios operados en el valor de éste, volumen y dis

tribución de la poblaci6n y desarrollo de la productividad~pa

cional. Frecuentemente se alzan voces reprobatorias de los au

mentos de las sumas gastadas por seguridad social sin tener en 

cuenta adecuadamente tales cambios. Un aumento de varios millo

nes de peoos en el costo de la scquridad social puede parecer 

algo serio y representar, no obstante, un costo real más bajo 

cuando se relaciona con e~ aumento de la población, productivi

dad y precios. Por consiguiente, eJ. ensayo má'> efectivo del 

costo de la seguridad social es su relación con el ingreso na

cional. 

Un gasto del 10 por ciento s61o puede proveer magros niveles de 

subsistencia en las condiciones actuales de la productividad. 

Estos limitados recursos deben ser distribuidos entre los di

versos riesgos a los efectos de seguridad y bienestar máximos. 

Deben ser empleados para dar, en los que sea posible, rendi

mientos equimarginales con cada riesgo. Así, pues, pueden ob

tenerse mejores resultados aumentando las facilidades de aten

ci6n mécica donde ellas son inadecuadas, que pagando sumas subs

tanciales para el primer hijo de cada familia. 

La experiencia de muchos países demuestra que el método más 



300 

apropiado de financiar muchos proyectos de seguridad social 

finca en el seguro contribuyente sobre una base tripartita. 

Las contribuciones efectuadas por los beneficiarios generalmen-

te no debieran ser inferiores a la te~cera parte del total y si, 

debido a cualquier otra causa, se aumentan los tipos de benefi-

cios, debiera haber un aumento correspondiente de las contribu-

ciones. En los países en los cuales los ingresos se distribuyen 

desigualmente y la proporción de gente acaudalada es grande, las 

contribuciones del estado, emergentes de rentas generales, pueden 

representar, convenientemente, una parte mayor que en los países 

en los que los ingresos se distribuyen en una forma más equitati-

va. Sin embargo, en los casos en que los planes se circunscriben 

a específicas categorías de trabajadores que s6lo forman una par-

te relativamente pequeña del total de la población, los fondos 

deben proceder en su mayor parte o totalmente de los trabajadores 

y sus empleadores. Los fondcs estatales deben emplearse sólo me

suradamente, de ser posible, para subvencionar franquicias que 

ünicamente disfrutan sectores li~itados de la poblaci6n. A medi

da que los planes se hacen más amplios, el estado puede sufragar 

más razonablemente una acrecentaJa proporción del gasto irrogado. 

La asignación de tributación de impuestos constituye una alterna

tiva conveniente de financiaci6n para contribuciones tripartitas, 
' 

que debiera acrecentarse cuando las franquicias aumentan. Los 

rendimientos de tales impuestos pueden ser adecuadamente aumen-
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tados por subvenciones provenientes de rentas qonerales. En 

los pa!ses federales, donde algunos planes de sequridad son ad

ministrados bajo leqislaci6n provincial, son aconsejables subsi

dios substanciales otorgados por el gobierno federal, y debieran 

emplearse para asegurar la aplicaci6n universal de las normas 

mínimas indispensables. 

Los planes deben financiarse generalmente de tal modo que permi

tan sufragar sus obliqaciones con sus ingresos requlares sin con

tar con el gobierno para hacer frente a déficits de importes va

riables, aunque esta regla general puede ser apta para pagar lo, 

beneficios por desocupación durante períodos de prolongada .Y se

vera depresión. Para hacer frente a los d~ficits moderados a cor

to plazo, pueden obtenerse pr~stamos que debieran reembolsarse, de 

ser necesario, aumentando los montos de contribuci6n. Debiera ha

cerse uso de las reservas para enfrentar las fluctuaciones ordina

rias. En la financiac16n de las pensiones a la vejez, plantéase 

el problema especial de determinar si es conveniente acumular 

grandes fondos cuyos intereses ayudar&n, en gran medida, a sufragar 

las crecientes erogaciones del futuro, o bien adoptar un plan 

basto en las rentas corrientes de cada año. El mejor mátodo con

siste en transar entre estos dos recaudos, estableciendo fondos 

que, junto con sucesivos aumentos introducidos en los montos de 

la contribuci6n a intervalos de, por ejemplo, diez o doce años, 
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sufraguen el gasto de los beneficios futuros. 

Estos beneficios deben concentrarse en los sitios en los cuales 

son más necesitados. As!, pues, en los planes de desocupación y 

enfermedad a menudo existe un período de espera de tres días antes 

de coMenzar las franquicias. Los países con elevados niveles de 

vida podrían considerár un periodo de espera de una semana, cuando 

la mayor parte de los trabajadores est~n en condiciones de subve

nir a sus necesidades sin penu~ias durante dicho lapso. Luego, po

dría reducirse el costo del plan o pagarse mayores franquicias a 

quienes no percibieran ingresos durante períodos más largos. Simi

larmente, podría requerirse a los individuos y a las familias que 

pagaran anualmente hasta una suma determinada por el tratamiento 

médico recibido, más allá de cuya suma se les brindaría trata

miento gratuito o a un costo nominal. Por este medio, los casos 

más graves serían eximidos du gastos considerable1;;. El mismo 

principio es adecuado para las bonificaciones familiares, que po

drían pagarse solanente a partir del segundo o tercer hijo. Si 

las pensiones a la vejez comienzan a la edad de sesenta y cinco 

años, podrían ser menores durante los primeros cinco años y luego 

aumentar, a partir de los setenta años, cuando una proporci6n mu

cho más pequeña de los pensionados estaría en condiciones de con

tinuar trabajando y cuando sus propios recursos provinientes de 

sus ahorros privados fueran, problamente, inferiores. 

En diversas paíse~ se observa la tendencia a fijar una edad nor-
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mal demasiado joven para bene'iciarse con el retiro. Esto se 

debe principalmente porque no se 11<1.n tomado suficientemente en 

cuenta los progresos experimentados en la salud y la eficiencia, 

as! como el promedio de vida acusado durante el pasado medio 

siglo, el creciente uso de los métodos mecánicos para el trabajo 

pesado sol!a realizarse manualmente y el <::ontra-;te entre la 

, escasez de trabajo, mano de obra que caracterizó los años de la 

posguerra y la gran desocu!?aci6n evidenciada en los años ubi-

cadas entre las dos grandes guerras, cuando los ancianos tenían 
(\J 

grandes dificultades en la obtenci6n de trabajo. En muchos países 

la edad normal para el retiro en los hombres es de sesenta 'J cinco 

años, y esto entraña un costo mucho más elevado que si la edad 

para gozar del beneficio fuera de sesenta y ocho o setenta, al 

igual que una p~rdida de la productividad substancial de grandes 

cantidades de personas que se encuentran todav!a en concidiones 

de,. trabajar durante muchos años. Si las pensiones se pagan s6lo 

al retiro, la gran mayor!a de los trabajadores experimentan reduc-

ciones enormes en sus niveles de vida y pierden las satisfacciones 

derivadas del t~abajo y de la diaria vinculación con sus camara

das. El sistema debiera ser flexible, da modo de proveer el in-

centivo de pensiones convenientemente acrecentadas para quienes 

trabajan más allá de la edad normal pensionable, y pensiones más 

reducidas para aquellos que se retiran más temprano porque las 

dolencias que los aquejan no les hacen aptos para el trabajo. 

La provisión de normas de pensión básicas deja a los individuos, 
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particularmente a los que se hallan en las categor!as de los in

gresos m&s elevados, la responsabilidad de efectuar provisiones 

adicionales mediante el a~orro o por arreglos celebrados con 

sus empleadores. Los planes de seguridad en el sitio del empleo, 

sea por iniciativa de los empleadores o por convenios colectivos, 

se han difundido enormemente y requieren cierta reglamentación. 

Y La enfermedad grave de un jefe de familia o de los miembros de 

ella constituye una causa fundamental de pobreza. Esta gente ne

cesita, tantos ingresos en efectivo para compensar en parte la 

pérdida de sus salarios, como los medios de hacer frente a los 

gastos considerables que exige la atenci6n médica, aunque la ma

yor!a pague una cantid~d determinada del costo. Para las persa-

. nas que quedan permanentemente incapacitadas como resultado de 

accidentes o enfermedades industriales, debiera otorgarse pensio

nes y no sumas globales. 

La percepci6n y distribución del dinero para proveer los ingre

sos en efectivo es re~ativamente fácil de organizar, excepto para 

los pago~ con prueba de recursos, pero los servicios médicos, de 

rehabilitaci6n y previsión, incluyendo el cuidado de los niños 

huérfanos, los enfermos y los ancianos, ·requieren la atenci6n 

personal de e'specialista -médicos, enfermeros y funcionarios 

experimentados en obra social-, as1 como equipos para diagn6s-

./ 
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tico y terapéutica. Gran parte de la labor que incumbe a la 

administraci6n de los beneficios en efectivo puede efectuarse 

rnedi<mtc ni,;quinas electrónicas y otras, pero los servicios no 

s6lo i.mplican ;,m contacto directo con los individuos, cada uno 

de los cuales Cé\racterizados por diversos problemas y necesida

des físicos, psicol6gicos y emocionales, sino que deben reali

zarse localmente. Tales servicios reclaman destacada prioridad, 

son constructivos y pueden contribuir considerablemente a la 

·productividad nacional y al bienestar humano. Los servicios 

m~dicos' son particularmente valiosos y pueden pagar dividen

dos traducidos en la eficiencia y el bienestar. J:lara muc!1os 

servicios de previsión hay campo de acción para una estrecha 

colaboraci6n entre las instituciones oficiales y las particu

lares. 

, Si bien los sistemas y normas de la se~uridad social difieren 

considerablemente de un país a otro, desde la Segunda guerra 

Mundial se observó una creciente tendencia hacia la celabra

ci6n de convenios de reciprocidad entre los países vecinos o 

muy vinculado~ econ6micamente. Estos convenios permiten que 

los trabajadores de un país determinado cuando van a trabajar 

a otro reciban parte de sus franquicias de seryuridad social. 

Aan sin reciprocidad, algunos países hacen extensivos los be

neficios de sus servicios médicos a los visitantes del exterior, 

ya se encuentren en caracter de trabajadores, hombres de neao-
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cios o en vacaciones. 

La seguridad social en el futuro se basar& en un fuerte senti

do de la responsabilidad ptiblica para la prevención de la po

breza, actitud que se desarroll6 rápidamente por todo el mundo 

durante el segundo cuarto del siglo veinte. Continuará expandi

~ndose. El seguro social será cada vez más el ~todo de esa 

pujanza, mediante muy elevadas contribuciones directas por par

te de quienes habrán de ser sus beneficiarios. Irán con ellos 

en apoyo mutuo de los menos afortunados, y el t!tulo de la se-

·guridad dependerá, en gran medida, de su propia participaci6n 

y productividad. 
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