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A MANERA DE PROLOGO 

Desde los comienzos mismos de mis estudios pro· 

fesionalcs en esta Facultad, la sue11c: me deparo la fcllz oportWlldad de 

empe1..ar a prestar mls scrvlcios en el entonces [);)pnnamcnto Jurtdlco 

del ISSSTE, oficinn que en In nueva organtzacl6n de éste, quedó ag~ 

da dentro de una de las Subdirecciones de dicho lnstltuto, o sea' la Subd!. 

recciOn Jurfdlca, en la que sigo teniendo lll suerte de seguir trabajando 

como pasante. 

Con este motivo han stdo lnnumerubles los casos 

que he contemplado, pl.ante.ado!,en dichas oficlnas, con relaclOn a diversos 

aspectos jurfdlcos entre los derechohabicntes y el repetido lnstltuto:pero 

uno de los que nllls ha llamado mi atención ha sido el relativo a Ja pres· 

crlpción, a tal grado que definitivamente movlO ml lntercis y motivo ml d! 
clslOn para elaborar esta t~sls, precisamente sobre dicho tema. 

Y como lndtscutlblemcntc que el tema de Ja prescrte 

clOn es WlO de los de méls rancio abolengo prlvatlsta, de cuya órbita nin· 

guna rama del Derecho puede salirse y por eUo mismo, cualquiera de los 

problemas que al respecto puedan presentarse, ya no digamos en materia 

de seguridad social, sino en cualquier otm, tienen necesariamente que 00!! 

templarse desde el pwuo de ''lst.a de ~sta lnscttuclOn en la fonna en que, 

por lo menos en sus principios generales, la organiza el Derecho Civil: 

quise enfocar el presente trabajo a la luz de nuestro código de la materia, 

como lo hago, no sin antes referhme a la materia propia de la Ley del 

· 1Ss.5TE y a los diversos derechos que la mlsma concede a los derechoha

btentes, para dar la opinión concreta que sobre el particular me he fonn!_ 

do y que consigno en esta t!°sl.s, con mi encarecido ruego de que los mle01= 



bros del hOnorable jurado a L1 que la. misma scnt sometida la vean con 

indulgencta, tomando en cuenta la modestia de mi capacidad, . que sin 

embargo suplo CQn el esfuerzo de mi cmpei'io. 
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CAPI1ULO l. 

ANTECEDENTES HISTORlCOS: 

Enfocado nuestro estudio puramente en el aspecto 

histórico encontraremos n la seguridad social tan importante para 

Jntegrur la libertad de los p.¡eblos y su elevación a una vida su~ 

rior a través de la propia seguridad, así vemos lo importante es 

que un trabajador tenga garan:ías en su persona, garantía que de

be extenderse también hacia su familia en los casos de que el pr2_ 

plo trabajador lee llegara o. faltar o se quedara sin trabajo. En -

uno o en otro caso, la seguridad vtene e llenar ese vacro o falta 

como una garantía ya no a la persona del trabajador sino hacia su 

fanúlla. 

r.»n Venustlano Carranza, como jefe de la revol!:!_ 

cl6n constitucional, el 12 de diciembre de 1912 111bllcó un decreto 

que en su artf'culo 2 decfa: "El primer jefe de la Nación y encar· . 

gado del poder Ejecutivo expedid y pondr4 en vigor, durante la -

lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar 

satisfacctOn a las necesidades económicas, sociales y poll\icas del 

para; efectuando las reformas que la oplnl6n pt1bUca exige como 1!!_ 

dispensables para establecer un régimen en el cual sea asegurada 

la igualdad de los mexicanos". . 
Fue hasta el 11 de diciembre de 1915 a iniciativa 

del Gral. Salvador Alvarado, el Estado de Yucacdn promulgó una 

ley dé trabajo en cuyo ordenamiento fue el primero que estableció 

el seguro social, 
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El artrculo 135 de la citada ley a la letra dice: " El gobierno fome!!. 

tar4 una asoclac!On mutualista, en la cual se aseguran1n los obreros 

contra los riesgos de vejez y muerte". pues claro est4 que los pa-

tronos eran responsables de los accidentes y enfermedades, profe-

sionales. 

Ya en 1916 fue Instalado el congreso Conetitu· 

yente de Querétaro, en el que se exptdl6 nuestra carta magna que -

en su artículo 123 fracclOn XXIX dice: "se considera de utilidad pdb!!_ 

ca la expedición de la ley del Seguro Soclal, y ella comprender& se

guros de invalidez, de vida, de cesación involururla del trabajo, de 

enfermedades y accidentes y otras con fines antlogos". Y aquf es -

donde quiso el Legislador que se Implantara el Seguro Social volunta 
' -

rlo, o sea para todo el pueblo, cucsti6n que consideramos aateéede!!_ 

te de las cajas de previsión social". 

El C6digo del Estado de Yucat&n del 16 de di· · . 

. ciembre de 1918, se oMd6 del Sistema del Seguro Social obligatorio 

con ·relación a su ley laboral de 1915 y se adapcó a la Constituci&l 

l'olltica de 1917. 

Y en el aJ\o de 1919 se formul6 un proyecto 

de Ley del Trabajo para el Distrito y Territorios Federales, en la 

que se propónra la constituciOn de cajas de ahorros, y cuyos fon-

dos serían pera impartir ayuda econ6mlca a los obreros cesados -

entre otras y tendrían los trabajadores la obligacion de dar a las -

cajas el 53 de sus salarios, asr como el 503 de. las utlldades que 

# # # 

-~, '· 
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obtengan las empresns para sus asalariados y do esta manera podría 

resolverse cualquier pago • • 

Ahora bien, el Estado de l\lcbla también pro-

mulgó su C6dlgo de Trnbaj'J el dfa 14 de novlenilire de 1921, el <.'Ual 

establecl6 en su artículo 221 que los patronos podrfan sustituir el pa

go de las indemnlzacloncs do los acc.ldcntes y enfermedades profcsio• 

nales, por el seguro contratndo u sock.-dadea legalmente constitu!dns 

y ace¡xadas por la Sección del Trabajo y Previsión Social del Cobier-

no local. 

En el mes de dklembre de 1921, siendo Pres.i· 

dente de la RcplbUca el Gral. Alvaro Obregón envió al Congreso Fe

deral un proyecto de Ley del Seguro Social voluntario. En la exposl • 

ctOn de motivos sostuvo que la mayor parte de las desgracias que -

af1.lgen a las clases trabajadoras no tienen su orJgen en la falta de 

las leyes, sino en las dificultades para su apUcaclOn, que convierte 

los derechos legales en simples derechos teóricos, porque dejan a 

tos trabajadores sJn poder exigir su cumpUmlento, 

En el COdigo Laboral del Estado de Campeche 

que fue promulgado el 30 de noviembre de 1924 en su antculo 290 , 

decía: '' el patr6n podrá sustituir por un seguro hecho a su costa, 

en beneficio del obrero, la obUgaclón que tiene de indemnizar a •• 

~ate en los casos de accidentes y enfermedades del trabajo, •• " en -

lt # # 

• Arce Cam Gustavo. - Los Seguros Sociales en México. -
México, l9H. Pág. 23 
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eete caso no so trata de un seguro social sino más bien de car,cter 

privado, pero ea digno de alabanza. 

En las leyes del trabajo de Tamaulipa• del 12 

do junio de 1925 y la de vcracruz del 10 de julio del miamo ano ••-

tablecieron una forma espacial del soguro.voluntario en la c:ual loa 

patronos podian sustituir la• obli9acionea de enfermedadea y acci~• 

dentes profesionales por el seguro que fuera a su coat.a y en favor 

de los trabajadores, claro está que debia ser en aociedadea debida

mente constituidas, con suficientes 9arantlaa y aprobado por loa G,2 

biernoa de loa Eatadoa; pero a •u vez lo• .. preaarioa que optaran 

por asegurar a •ua operarios no podia dejar de pagar l•• prJAaa ain 

justificada cau•a, ahora bien cuando lo• patrono• auapendtan el pa~, 

90, loa obreroa y la6 eo111paft{a• aaequradoraa ttm!an acci6n para obl! 

g&r a loa patronos al pago de au prima mediante juicio seguido ante 

la Junta Central de conciliaci6n y Arbitraje. 

n en el ano de 1925 .. elabor6 el proyecto 

de ley reqluentaria del ardculo 123 d• la con1tituci6n aenual. el 

cual determinó que llnicuente loa patrono• deberían C)U'antiaar la a

tenci6n 11115dica y el pa90 de las ind..-.nizacion•• por loa accidente• y 

' enfermedad•• profeaionale• que estimaren pudieran ocurrir durante el 

ano, haciendoae el dep6aito correapondiente en la forma y lugar•• 

prevenidos por el Ejecutivo Federal, fijando una cantidad por '•te. 

Tarnbi6n podrian asegurarlos en anpreaaa de 6ata indole, ya aean par

ticulares, oficiales o constituidas por ellas miama•, COlllO .tulbi•n· 

en el caso de que existiera un seguro oficial por accidente• profe

sionales, enfermedades de trabajo, y atención m6dic•• 

Por 11ltilno la ley General de Penai0nea civi• 
·~: .. ~.,:_·. . -·<;, 

. ,l;',1 

;: 

,,._ 



1 
·l 

I 
i 

- 5 -

lee de Retiro que fuo expedida el 12 de agosto de 1925, rniama que 

posteriormente sufrió algunas reformas, decía: "El fondo de penai.2 

nes, se forma con el descuento sobre los sueldos de los funciona--

rios y empleados durante el tiempo do servicios y con las cuota• 

de' la Federación, Distrito y Territorios Federales", pero a au vez 

esta ley fue austituída por la ley del ISSSTE. 

r..a ley de Aquascaliontes do 1928, eatableci6 

en su articulo 450 ·que ol Gobierno Local patrocinaría la fundacidn 

y aoatenimiento de una sociedad mutualista en beneficio de todoa 

loa trabajadores, en virtud de la cual todo obrero, depositando u-

na pequefta parte de salarios podría ponerse a cubierto para la ve

jez y dejar a aua deudos en caao de puerto, librea de la miserta. 

En el decreto del 13 de noviembre de 1928 se 

estableció el seguro Federal del Maestro, para que ae conatituyera 

una sociedad mutualiata con el objeto de auxiliar pecuniariamente 

a los deudos y familiares de loa maeatroa asociados, esto ea cuan-

do ocurre el fallecimiento de alguno de los asociados, pue• de ee• 

ta rilaMra hay una ayuda independiente de los beneficio• de la ley 

Qel Inatituto de Seguridad citada. 

También vemoa que el artículo 242 de la ley 

del Trabajo del Estado de Hidalgo, de fecha 30 de noviembre de 

1928, decías "Se declara de utilidad pública el establecilllientode 

instituciones, corporaciones o sociedades que tengan por objeto as~ 

gurar a los trabajadores contra accidentes o enfermedades profeaig, 

nales y las autoridades deberán darles' toda clase de facilidades 

para su organización y funcionamiento, dentro de las leyea reapec-



¡ 

' ¡. 
J 
! 

¡ 

1 

i 
l 

\ 
¡ 

¡ 
• 
l 
¡ .. 
¡. 

¡ 

1 
l' 

... 

- 6 -

tivas 11 • 

En el ano de 1929, el Gobierno Federal orden6 

que se elaborará un Proyecto de ley, en el que se debería imponer 

a los patronos, depositar en una institucion bancaria del 2 al 5% 

del salario mensual de los obreros que se encuentran _a su servicio, 

para que con esto se forme un capital en beneficio de éstos, Claro 

eati que este sistema no tuvo éxito por que aún iba contra la jua-

ticia social, puesto que los qnpresarioa no cotizaban, aún siendo 

de carácter obligatorio. 

Y en ese mismo ano, siendo Presidente de la 

República, Dnilio Portes Gil, someti6 a la consideraci6n del con-

c¡reso, la iniciativa de un c6digo, el cual establecía el Seguro 

Pd.vado Voluntario, como lo dice en su artículo 368, "Los patro~ 

nos podr~n sustituir las obligaciones referentes a los riesgos 

decar4cter profesional, con el seguro hecho a su costa". 

El 31 de agosto de 1929, la constituci6n Po

lítica de la Uni6n, fue modificada quedando la fracción XXDC del 

artículo 123 en los siguientes t6rminos1 "Se considera de utili-

dad pública la expedici6n de la ley del seguro Social, y ella 

cmnprender' seguro de invalidez, de vida de ceaaci6n involuntaria 

del trabajo, de enfermedades y accidentes, y otros con fines aná-

loqoa". 

El Dr. Mario de la cueva, hace una crítica 

al decir que mientras aquél es un seguro potestativo, éste permi~ 

te al legislador ordinario establecerlo con carácter obligatorio, 

lo que acusa un evidente progreso. 

; 

l 
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En la expoaici6n de motivo• de la ley Pede-

ral del Trabajo promulgada el 18 de agosto de 1931 •• dijoc •No 

baata afirmar el principio de rie•90 profesional y con •ujeci6n 

· al criterio de 'l deriva eatablecer tanto loa caaoa de re1pon1a-

bilidad como el monto de laa indemnizaci6nea. De e1ta llUU\era •• 

nece1ario dar a loa trabajadores garantía de que puedan percibir 

la reparacidn que lea haya 1ido a•iqnada •••• • 



CAPITULO ll. 

TEMINOLOOIA DE SEGURO Y PUNSION. 

1.- S E G URO. 

La palabra "seguro"segQn la ROl.11 Acndemla de la Len 

gua Espaflola, se deriva del adjetivo latino "securos" que quiere decir: 

libre y exento de todo peligro y riesgo ( • ) 

La posibilidad de sufrir un daño es y ha sido siempre, 

el rnonstrUo que amenazruce, se deme sobre la existencia humana. De!, 

de los. primeros habitantes, la humanidad ha estado expuesta y a mer-

ced de las oonstigencias o posibllldades de sufrir un dafto, porque si bien 

es cietto segt1n un principio filosMic o, que la casualidld no existe, que 

todo cuanto sucede obodece a causas y leyes que les sirven de motor, 

porque no hay efecto sin causa; tambi~n es cierto que el conocimietKO 

infinito o perfecto, esca.pa a la capacidad humana. Y es precisamente 

la falta de un conocimiento perfecto del universo y sus leyes lo q.ie nos 

impide prever y predecir los resultados. 

El temor a lo desconocido, aunado a la capacidad de 

razonar es lo que ha hecho del hombre, el animal gregario por excel~ 

cla. En su constante experiencia, ha conclufdo que para él es el mejor 

sistema de vida, porque es en la sociedad donde encuentra la colabora

cl"n que necesita para la soluciOn de sus mtUtiples problemas y, siendo 

esa la · naruraleza humana, se explica por sr que en la mayorfa de los 

casos no puede ponerse a salvo de las contingencias, porque sus posi

bilidades resultan de menor magnitud en relacioo al resultado; ·en tal 

virtUd• requiere fatalmente, del auxilio de los dem4s, ayuda que no •• 

siempre. es espont4nea y ·oportuna. 

Cuando el riesgo produce un daño de escasa imponancla. 
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el hombre lndlvldualmcnte lo soporta de la mejor manera: pero cuando 

el riesgo o contingencia produce un dal\o mayor que sus postbllldades, 

o tlWl stendo menor, se produce con tal frecuencia que no le permite -

Wla total recupcracton el tndlvlduo requiere ~ra subsistir, del auxlllo 

de sus semejantes. Para cvltar llegar a este extremo, ha visto la conv~ 

nlcncia de destinar o reservar una porte de sattsfactores para hacer - - -

frente a las necesidades qoo la realli.aclOn de una conttngencla le prod.!! 

ce, adoptando medidas de prevtelOn. 

Ui actividad de asegurado, por la misma naturaleza -

de los ftnes del seguro, se practica en grames proporciones, slenlo ne-

¡ cesarlos, tani>ien grandes capitales: por eso generalmente, son compa--

J tifas de seguros las que, a cambio de una suma de dinero, asumen la ob~ 
\ 

¡ gaclOn de resarclr del dafto, en caso de ocurrir el rlesgo, a la perlOM -
t 

í previsora. Ui persona frsica o moral que, mediante el pago de dicha suma, 

llamada prima, transftere su riesgo al asegurador, recibe el nombre de. -

attegurado; el acuerdo de voltmtades que produce la obllgaclon, para el ª11! 

gurador, de asumir el riesgo ajeno y para el asegurado de pegar la prima. 

Se denomina contrato de seguro y el documento en dOD!e consta este contr! 

to, recibe el nombre de pOliza de seguro. 

El contrato de seguro es definido por los academlcoa de 

la Lengua Espanola como "el conttato por el cual una persona natural o 

jurfdlca, se obliga a resarclr perdidas o daftos que ocurren en las cosas ~

qoo corren Wl riesgo en mar y tierra". Esta deftnlclOn nos parece bastante 

Incompleta, porque no reCme t<Xlos los elementos: solame.nte se refiere al 

seguro de cosas que est4n expuestas a loe riesgos en el n-ansporte marrrt -
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mo y terrestre: no preve la posibilidad de un seguro sobre riesgos a que 

también estdn expuestas las ¡:xirsonas. ni se refiere a los riesgos de las 

cosas que se transportan por la vra aérea. ~ra cubrir la omisión, segu· 

ramcntc, en_scgulda ofrecen otra definición de la carta de s~guro sobre 

l.i vtda, diciendo que es: "un contrato por el cual el asegurador se obli

ga, mediante el premio estl(Xllado, a entregar al contratante o al benefi

ciarlo un capital o renta al verificarse el acontecimiento prevtsto o du-

rante el término scnalado". 

Como puede observarse en esta dcftnlclOn, si se refie

ren a los elementos m4s imponantes del seguro; en primer lugar sena

la que el seguro nace de un contrato de cumplimiento condicionado para 

el asegurador, mas no para el asegurado, pues éste debe pagar el pre-· 

mio de lntrediato o en la forma y cantidades estipuladas, sln sujetar di

cho pago a ninguna condlclOn; en cambio el asegurador est4 obligado a 

entregar un capital o renta, al verificarse la evcntualtdad prevista. 

Igualmente se hace notar que tiene derecho a rcctbtr las prestaciones - -

pactadas, el propio asegurado o sus beneftclarlos. Sin emtnrgo nomen

cionan un elemento que consideramos fimdamental en esta figura jurfdica, 

como lo es el agrupamiento de personas que es inmanente a todo segu

ro, porque funcionaren un asegurador que por su cuenta y riesgo asumi!:, 

ra Ja totalidad del riesgo. 

El funcionamiento del seguro se basa fundamentalmente 

en el principio de la solidaridad entre los asegurados, al soportar cada 

uno de ellos una ¡llrte atrcuoca del riesgo ajeno. En realtdad el asegura-· 

• doren llltima Instancia, viene a resultar un lnrcrmediarto. porque el -· -



-

- ll -

asume solamente la obllgacton de que las prestaciones a fnvor del asegur!. 

do, scr4n cubiertas con tooa oportunidad, pero no reporta el rtes!J> en su 

pntrlmonlo, slno que ha tenido el cuidado de formar prevtanente un patrl· 

monto especial con los aportes de textos los asegurados y no aOlo con los 

ahorros de WlO de ellos. 

Con algunas varlantes, el Legtslador mexicano ofrece 

una dcftnlclOn parecida a la anterior. en el artfculo lo. de la Ley Sobre 

el O>ntrato de Seguro. En efecto dispone que: "1':>r el contrato de seguro, 

la empresa aseguradora se obliga. mediante una prima a resarcir un da-

fto o pagar una suma dtl dinero al verlftcarse Ja eventualidad prevtsta en 

el contrato", llMl de las variantes a que nos ret'erlmos conatste en CJIC, 

mientras los académicos de la lengua consideran que asegurador puede 

serlo, ln.llstlntamente, una persona trstca o moral, el legislador mextca

no, mAs congruente con la realidad y naturaleza del seguro, extge en for

ma precisa que solamente las personas morales, lo puedan hacer. 1':>dt& 

no ejercer la profeslOn de asegurador, siempre que se organice conforme 

la ~General de lnstiruclones de Seguros: por tanto, en el derecho poe! 
dvo mexicano, no es posible que una persona trstca ejena tan Importan

te profesión. La postura de la lcglslacton ~xlcana ae explica sl se tte-

ne en cuenta que la profcston de asegurador requiere de &m estrlcro con

trol por parte del Estado, dada la importancia que reviste el seguro. La 

on-a de las diferencias que existen entre la deftnlclOn de la Academia y 

de la Ley Mexlcana, consiste en que en la Ley Mextcana, no ae mencio

nan los txmeflciarlos; sln embargo la propta ley preve que a falta del --

. asegurado tienen derecho a disfrutar de los beneftctos del seguro. los -· 
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beneficiarlos. !\:ro lo que sr debe conslgarsc, es que también la deffnl

clOn legal que comentamos Incurre en la omlstOn de mencionar el eleme!!. 

to solidaridad entre los asegurados, al asumir cada uno de ellos una parte 

atrcuota del riesgo ajeno. 

Oc.milla Marfn, en la definlclon que propone, si btcn es 

que el referido autor, aunque recalca el elemento solidaridad, a que nos 

hemos referido antes, deja de m~ctonar la naturaleza jur(dlca del segu

ro. Bonilla Marro dice: "El seguro es la agrupaclOn de personas afectadas 

de riesgos anAlogos y valorablcs po.ra atender con ne dios económicos y 

en forma mutu ·a posibles, necesidades originadas por tales riesgos. 

( • ). El seguro es fulliamentalmcntc una lnstituclOn de naturaleza econO

mlea porque su finalidad es la de tratar de evitar las consecuencias eco-

n6mlcas que se productrran al realizarse el rlesgo, pero no se menciona 

la naturaleza jurfdlca de esrn ins tttuciOn y en esta forma se conflmd• con 

las tnstitueiones mutuallstas que se organl1.811 en fDrma de sociedades o 

asoclactones. tampoco se reftere a los elementos personales que lntervl~ 

nen en elseguro, como son el asegurador y el asegurado. La misma d!:_ 

ftnlclOn puede compler:arse incluyendo los elemmtos de que carece con 

la siguiente redaccion : " El seguro, es un c.ontrato, por medio del c~al 

Wl grupo de personas afectadas de riesgos análogos y variables transffe· 

ren a una empresa aseguradora, mediante el pago de una prima, la obll· 

gaclOn de atender con medios econOmlcos y en forma mutua posibles ne

cesidades originadas por la reallzaciOn <l<.' tales riesgos. El funclonamle!! 

· to del seguro, por su propia naturaleza, es sumamente complicado; pero 

(•)Gabriel ltlnllla Marfn. - Teoría del Seguro Social, - México.~ 1945. 
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los aseguradores, utilizando los daros que proporciona la estadfstica, 

han observado que la regularidad de Wl hecho autll:!nta a medlda que •• 

son mds numerosos loa casos observados y , aplicando la Ley de los - -

Grandes NQmcros, que algW10s llaman L.cy de Promedios: han aprendi

do que mientras mayor sea el namoro de casós examinados mayor ser4 

la regularidad con que operen o se espere que acaezcan. Esta ley y el 

a7.ar, aon utilizados por el asegurador para conocer la probablltdad de -

slniestro. 

2. - S E G U R O S O C l A L. 

La idea del seguro soclal, en su concepclOn moderna 

nace del sentimiento de solidaridad de la clase obrera, desde prtnctptos 

4e1 siglo XVIU. El desmoronamiento de la organlzactOn social del medl! 

vo y el estableclmlento de la t gualdad ante la ley de todas las clases eo

clales lograda por la RevoluclOn Francesa y la RevoluclOn Norteamerlc! 

na. daban nacimiento a una nueva organlzaclOn social, que venra a reem

pla7.ar al ftdelcomlso que, con todos sus Insultantes prvtJegtos y arcaica 

JerarqulzaclOn, habrfa de sucUmblr a fines del siglo XVIII. 

Pero el nuevo concepto de solidaridad naciente, aWIC¡ue 

esto lo entendlO perfectamente el llberallsmo econOmlco, poco o nada ay_ 
vtaba la desventura de los desheredados. Muy por el contrario, la Igual

dad anre la ley vino a acentuar las dlfercrx:las sociales para formar so

lamente dos grupos: los que t:OOo lo poseen y los que nada tienen. La li

bertad toolvldual llevada a sus extremos, coooujo a la sociedad a wua lu

cha frattclda. La libre concurrencia, la libertad econOmlca, lejos de pro-

duclr una espontánea armonra entre las fuerzas sociales en pugna, fue :. -
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ahoooando cada vez m4s las diferencias ya existentes, faltaba la traten'!!, 

dad que tnnl'O habfa pregonado la RcvoluclOn Francesa y que habfa pcrman!:, 

ctdo dormida por espacio de un siglo por eso, esta solidaridad pronto fue 

puesta en evldencla. 

Tan desigual situación dio por resultado qiJc se fuera -

acrtsolando un acendrado sentimiento de solidaridad de clase, la prlvtle

glada, para formar una especie de pandillertsmo Impune, y la clase so-

eta! que soportaba el peso de las cargas sociales, para formar un sOlldo 

bloque capaz de enfrentarse en la lucha que se mantenía. La sttuactOn se 

agrava con la publicación del manifiesto comunista, en 1848, que vino a 

ser como la declaración de guerra entre el capital y el trabajo. 

El "Estado pollera·, observaba impasible los macabros 

frutas de tan desigual lucha, en la que el trabajador resultaba con la - -

peor pé.rtc, puesto que como 6n(co patrlmonio contaba con su fuerza de 

trabajo. Era evidente y adcm4s apremiante la necesidad de una franca y 

decidida a)'Wa en favor del trabajador. para evitar volver a la esclavl - -

too y con ello a la negaclOn de la condld On humana. Era necesaria la -

lntervenclOn del Estado para nivelar un poco las fuerzas en pugna, por 

medlo de una adecuada polrdca laboral. l\:!ro una tfmida intervención -· 

del Estado no era suficiente, porque el capttallsmo conccbra a la empr~ 

sa como el Imperio del patrono, ~len apoyado en el derecho de propl~ 

dad, solldamentc protegido por la ley, ejercía un absoluto domlnlo so

bre los elementos de la producclOn. El u·abajador no cenra mas dere-

chos que los estrictamente contractunle;;. 
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En el régimen capltallsta, cjercleron t.Icclslva lnfiuen· 

eta dos grandes fenOmcnos económicos: el naclmlento y desarrollo acel!:_ 

rado del maqulnlsmo y la conccntraclón de grandes capitales en pocas ·

rnllllOs; prcxluctcndo, tamblen, dos consecuencias inmaHatas; el naclmle_!! 

to del proletariado y la dlvislOn de la sociedad en dos clases, separada -

una de la otra, por una distancia ablsmal. El movimiento obrero y sus 

conquistas vienen a ser el corolario lógico de la injustlcla del sistema -

econOmlco liberal. 

Era evidente que la fórmula lalsaez-falre, lalsseZ*I!" 

~· era Ja gran ~hra de la poHtica del estado liberal, pues con el PI!. 

textO de garantizar su funclonamlcnto, lntervtno para evitar la organlza-

ctOn de los trabajadores. En estas c<nllciones, el obrero tendrfa que lu

char contta dos enemigos: la clase pu:ronal, para conseguir mejores CO!l 

dtclones de trabajo, y el estado, para lograr el reconoclmlento del dere-· 

cho de coallclOn y asoclaclOn profesional. 

El movlmlcnto obrero que se Iniciaba, er11 alimentado 

por ilustres doctrinarlos, entre los que ocupan relevante sltlo, rrencl°"! 

moe a Slsmondc de Slsmondl, quien aunque era parrtdarlo del capitalismo 

propon(a reformar elementalmente mejoras a las condiciones de ttabajo, 

qulen critico al Ubcrallsmo econOmlco, llamdndolo "Doctrina Mentirosa" 

porque no es exacto que existan leyes naturales, fatales, ni es verdad tal!!. 

poco que el Estado ~e mantenerse al márgen de toda tendencia, sobre 

todo, cu&llio del aspecto econOmico se trata. 
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En el régimen capitalista, ejercieron decisiva tnflucn

cta dos grandes fenomenos economlcos: el nacimiento y desarrollo arel~ 

rado del maquinismo y la conccntrac!On de grandes capitales en pocas - • 

manos; pr<Xluclendo, tamblOn, dos consecuencias lnmallatas; el naclmten 

ro del proletariado y la dlvislOn de la sociedad en dos clases, separada -

una de la otra, por una distancia abismal. El movimiento obrero y sus 

conquistas vienen a ser el corolario lOgtco de la Injusticia del sistema -

economlco liberal. 

Era evidente que la fórmula lalssez-falrE, lalssez-1!-

. !!:!:.• era la gran ~~ra de la polftica del estado llberal, pues con el ~ 

texro de garanttzar su funcionamiento, Intervino para evitar la organfza-

cton de los trabajadores. En estas corxlfclones, el obrero reoorra que lu

char contra dos enemigos: la clase patronal, para conseguir mejores CO!!, 

dlclones de trabajo, y el éstado, para lograr el reconocimiento del dere-

cho de coallclón y asociación profesional, 

El movimiento obrero que se lnlclaba, era alimentado 

por ilustres doctrinarlos, entre los que ocupan relevante sirio, rrencl<>R! 

mos a Stsrnondc de Sismondl, quien awique era partidario del capitalismo 

proponla reformar elementalmente mejoras a las cooofciones de trabajo, 

qUlen crlttcO al liberalismo econOmlco, llamdndolo ''Doctrina Mentirosa" 

porque no es exacto que existan leyes naturales, fatales, ni es verdad ta~ 

poco que el Estado puede mantenerse al mt'lrgen de tooa r:erdencta, sobre 

todo, cuarxlo del aspecto econOmlco se trata. 

i 
l 
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El llbcrallsmo corresponde a una determinada con

cepclOn de derecho de propiedad vigorosamente defendido por el Esta· 

do; porque si cambian las bases del slsrema de propiedad, Ja economra 

cambiar!\ esencialmente, fur otra parce sostuvo que "la verdadera rl-

qucza de las naciones consiste en la extensión de sus beneficios a ro--

dos". 

El maqulnfsmo naciente, pronto rlndlO sus frutos: 

un ejército de inválidos y desocupados, reclamaba la carda p(abllca y 

ponra en pellgro lnmlnente la establlldad del Estado. Este propuso que 

al igual que exlstfa Ja conveniencia de reparar o reponer la maquina-

ria de alguna empresa, para asegurar Ja contlnuacl6n de su f\mclona

mtento, en Ja misma forma extstfa la necesidad de que Ja empresa ª&! 

gurase el presente y el futUro del ttabajador, por ser mlls Importante. 

El derecho del ttabajo ya no debfa llmttarse a vigilar el cumpllmlen to 

de las normas que regulaban la coexistencia pacCftca entte el lobo y 

los corderos; dcbra fincarse fuMamentalmente en un nuevo concepto 

de solidaridad social, basada en la cooperaclOn y aytlfa, porque la so

ciedad no es sólamente una congregaclOn de hombres, en Ja que cada 

uno persigue su particular bcneft clo. 

Pero estas medidas eran solamente una mfnlma ga

rantfa, porque el elemento humano no se repone o se repara con la • .; 

misma facilidad que la maquinaria: ésta, cuaooo ha cumplido su fun.;.

clOn y resulta obsoleta, se desecha, pero con el ttabajador no puede 

procederse en la misma forma, porque éste ha dejado su vida en la • 

empresa. Al hombre se le debe garantizar, mlenttas vlva, una vejez 
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tranquila y segura; en fin se le debe asegurar una vida libro de todo 

riesgo o conttngcncta. 

La bcncftciencla y aslstencta pQblica, no pueden -

cumpllr, con estos fines, ¡x>rque su fundamental objetivo es atender al 

lndfgente cuando éste sufre ya las consecuénclas del l nCortunto; en esta 

forma el trabajador no se siente seguro nl satisfecho, El requiere de 

medios que acudan al cncuencro de los rtesgos para evitarlos o aminorar, 

cuaooo menos, sus fUnestas consecucnctas. Y, adcm4s considera que --

tiene derecho a esos beneficios como una contraprestación por su ener

gía de trabajo en la misma medida que al salarlo. 

La sociedad exige a sus mlembt·os no permanecer • 

ociosos, a camblo de lo c•l debe asegurarles el presente y el fuiuro, 

cuaRlo el hombre cumple con sus obUgaclones sociales, ttene derecho a 

exlgtr de la sociedad que le garantice ese presente y futuro, adopealO> -

medidas de prevlslOn social. La ldea resulta magnffica, sobre todo en 

Ja trente de los utOl>fcos; llevarla a la prAclica era lo dlflcll. 
<' 

La tevoluclOn industrial, un explicable pavor entre 

los trabajadores, a prlncl ptos del siglo .XIX, tnlcl6 una serte de acon-

. teclmlenros violentos para lograr el reconoclmlento de las Trlde llllo· 

nes, que les permitiera colocarse en sttuaciOn de poder presentar uno 

m4s efectivo de lucha en contra del capital. Este movimiento obrero -

fue secundado en Francl a para buscar el reconocimiento de la asocla--

ctOn profesional. Tcxlos estos acontecimientos ejercieron M)gtca lnflue!!. 

cta. pi'lnclpalmente en los pafses europeos, para el nacimiento del se-

guro social. Era el triunfo del hombre sobre las cosas, 
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La experiencia ulterior, sin embargo, demostro 

que este Incipiente seguro social habra nacido viciado, pues solo com-

prendfa a wi muy reducido sector de la población, es decir, a la pobla

clOn lmustrial, pero dejaba fuera de la cobertura de la lnstltuciOn na-

ciente, a la mayor parte de la clase trabajadora. No obstante sus defet. 

ctos, pronto fue cubriendo sus fisuras, hasta llegar al conccpro moder

no de seguro que nosotron conocemos. 

En su concepción mooerna, el seguro social abar

ca una m4s basta finalidad. Actualmente ya no ofrece solarre nte presta· 

clones de tipo asistencial, sino que ahora representa el medio m4s eft-· 

caz e tdoneo para lograr una justa dlstrlbuclOn de la renta nacional a -

través de los beneficios que concede. 

La sociedad tiene la obllgaclOn lnclwlble, como.

se dijo antes, de proporcionar al asalariado condiciones de subsistencia 

acordes con su coldlclOn humana, para que suvlda ftstológtca y econOm! 

ca se desenvuelva en condiciones normales, esto es, disminuyendo y ·

atenuaRlo las consecuencias económicas que producen los siniestros, -

que tienen como causa fuerzas Incontrolables por el hombre, congénitas 

a la naturaleza de las actividades prc.xluctlvas, y el seguro social, den· 

tro de sus posibilidades, coopera con la sociedad en este orden, real-

zaroo en su rn4s alto grado el sentimiento de solidaridad humana, para 

llegar a Ja consecuclOn del ideal de justicia aocial. 

El objetivo funJamcmal del seguro social, es el 

proveer a la conservactOn, incremento, recuperaciOn o reemplazo, uti-
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llzando las formas clentf{1cas mtls adecuadas y mooernas, del capital 

humano (fuerza de trabajo o capacidad proouctlva) comlderando a la fami

lia como la célula orlgtnal de la organizaclOn social y por tanto, como ob

jetivo de espeClal protccciOn de toda tnstltuciOn. 

El seguro social, afirma lbnllla Marl'n, es una es

pecie de seguro colecttvo que garantir.a una compensaclOn por carencia o 

dlsmlnuclOn del salarlo, o por otros riesgos que ocasionan gastos extr'°!, 

dtnarlos a los asegurados. Pero este seguro colectivo para ser seguro so

cial, debe ser establecido por el Esbldo, que es condtclOn stne 9111non. 0 

porque W1i tnstttuciOn de naturaleza privada no puede considerarse sep

ro social aunque atteooa los mismos riesgos. 

Es una tecntca aceptable universalmente, como el 

medio m4s idOneo para lograr disminuir las consecuencias economtcas • 

que resultan de la realluclOn de un siniestro; tecnlca que por su apUca

ctOn Wttversal se convierte en wt sistema de proteceton colectiva a cargo 

del Estado, para aliviar las las necesidades provocadas por la deftclen· 

te distrlbuciOn de la rtque2:1 nacional o por la pérdida o dlsmlnuclOn del 

ingreso economtco de la familia. 

El seguro social, como especte de género "seguro", 

también asienta su funcionamiento en los prlndplos y leyes en que se -

apoya.todo seguro. Ioolvldualmente no es posible calcular el monto en que 

un siniestro se ha de pr<Xluclr, pero sr es posible hacerlo cuando se ti:'a·· 

ta de Wl grupo, porque los acctdentes son susceptibles de preverse con "'.-

¡ .. más regularidad. 
1 
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MQltiples y muy diversas son las definiciones que 

nos han propuesto de seguro social. Algunas tan slmpllstas como las que 

tomamos de Lopez NQllez, pues asegura qoo: "El seguro sre tal" es el que 

se propone cubrir los riesgos especiales de la vida del trabajador. Otras 

son lmpreclsas y parciales como la de J. Ondegeos: "El seguro social 

comprende la totalidad de mo:ltdas tomadas pera impedir que el obrero 

y su famllia que se encuentran en la lmposlbllidad de ganar su vida traba

Jllllio, caigan en el pauperismo", Resulta incompleta esta definlcfOn por-

que con ella se pretende definir el concepto reft riéndose a lo que compre~ 

de, pero sin seftalar los elementos y caracrerfsticas que le dtsttnguen de 

los demas seguros. MAs aceptada nos parece la qoo propone el Dr. La1.0 

Cerna. pues dice que: " Es la tecnlca de prorecclOn que la sociedad In-· 

corpora a su (futura) estructura para garantizar la estabilidad de sus --- , 

miembros ante las consecuencias de los riesgos que produ7.Can la dlsml-

nuclOn o la pérdida de la capacidad de trabajo o del Ingreso de su familia. 

Sln embargo tamli~n carece de algunos elementos, como son la obligato

riedad y ausencia de b.c ro. 

La dcflnlclOn del Ltc. GUSfAVO ARCE CANO, 

nos parece magistral, pues dice que "El seguro social es el instrumento 

jurfdlco del Derecho Obrero, por el cual una Institución pt1blica queda.·· 

obligada mediante una cuota o prima que pagan los patrones, los trabaJad2 

res y el Estado, o SOio algmo de éstos, a entregar al asegurado o benefi • 

etario, que deben ser elementos económicamente débiles, una pensión o 

subsidio, cuaooo se realice alguno de los riesgos profesionales o sinies

tros de caracter social. 

,'·,____..._:_:_:.' .. · .. 
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El seguro social es \llla lnstltuelOn que ha nacido del Derecho del Trabajo 

y concretamente, de la prcv1sl0n social, como una conquista m4s de la 

clase trabajadora a través de las asociaciones profesionales. lOr eao los 

¡ do ctrtnarlos, se preguntan si el seguro soct.al forma parte de la clen--· 

i :. eta de Ja prev1si0n o si es una dtsclpllna que ha logrado su auton0mra: pe· 

¡ 
l 
1 
! 
¡ 
" 

). 
l. 
l 

ro lo que no puede dudarse es que proviene del D3recho del Trabajo. A.de-• 

rn4s es una instltuclOn de Derecho Pabllco, es decir, regulada por un slsl! 

ma de normas jurfdlcas de car4ctcr Imperativo y observancia obligatoria, 

con patrimonio propio formado por los aportes de patrones. trabajadores y 

Estado, o algimo de ellos solamente, con el objeto de cubrir al asegurado 

o a sus beneftclarlos las prestaciones estipuladas al realizarse el riesgo 

previsto. 

LA deflntclOn propuesta por el Uc. ARCE CANO·

contiene los elemenl'OS caracterlsticos del seguro social; sin embargo 

crecemos que no es necesaria la condlclOn de que los asegurados sean 

elementos econOmlcamente deblles, por que esa dtstl nclOn es subjetiva 

y dlft:Umente puede establecerse quiénes no lo son; en ral.vt.rtW, los be·

neftclos que otorga deben ser de apllcaclOn general, sin que sea necesaria 

la condlclOn de que el asegurado sea econOmlcamente débil. El Onlco re-

quislto es que el riesgo se realice. 

El seguro soc tal, por formar parte de la ciencia de 

· la prevlstOn, aunque participa de las características del Derecho del Tra

bajo, debe extenderse aQn a quienes no son sujetos de la relaclOÍÍ laboral; 

as( lo han entenUdo algunas leglslaclones, en donde la calidad del trablj'!_; 

dor rio es necesaria para disfrutar de los beneficios que otorga el seguro 
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social. Como ejemplo podemos citar a Dinamarca. pala en que para dlsfru· · 

tar el seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales se ha ell • 

minado el requisito de ocupar un empleo. 

Sin la prerenslOn de haber encontrado una deftnclón 

exacta y completa, creemos que Jo expuesto es suficiente pera formarnos ·-

una Idea clara de lo que es el scgurn social. Restanos nada mas senalar los 

aspectos distintivos y comunes con el seguro privado. 

ASPECTOS COMUNES: 

1. · Admlnlstraclon p:>r una empresa aseguradora en 

amoos casos. 

2. • Ml1ma bHe financiera; cuota o prima. 

3. • Obllgaclon de la empresa aseguradora de cubrir 

las prestaciones estipuladas al realizarse el riesgo. por medios económl-~ 

cos. 

4. - Formaclon de grupos mas o menos numerosos de 

personas afectadas por los mismos o similares riesgos. utilizando el prln· 

clpio de las probabllldades o ley de los grandes numeros. 

5. - Ambas Instituciones forman perte de la ciencia 

de la prevlsion. 
Ql1'_ E R .E N C l A S. 

l. · El seguro privado. generalmente. es facultativo. 

excepto cuando el Estado exige de un seguro como requisito para desempe- · 

nar un empleo o ejecutar un acto. En cambio el seguro social. en su manl

festacion mts pura. es obligatorio: !X)r tamo no pueden renunciarse sus be· 

neficlos. 

2. • El seguro privado nace de un contrato: el seguro 

social nace de la ley. es decir, el fundamento Jurídico es distinto. 
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3. - El seguro privado persigue siempre una finalidad 

lucrativa y actna en lnterOs privado y particular; el seguro social tarnblén 

participa en interés social y ptlbUco y con absoluta ausencia de lucro. 

4. - El seguro privado cubre totalmente los danos su

fridos por la realización del riesgo prevlsto. En el seguro BOCial es parcial, · 

cuaroo menos hasta ahora y en determinadas ramas del seguro. 

S. - El seguro prlvado puede ser tmlvtdual o colectivo. 

el seguro soctal siempre es colectivo. 

6. - El seguro privado selecciona los riesgos. El segu

ro social acepta todos sln excepclOn. 

7. - El seguro privado es admlnlstrado por empresaa -

creadas libremente; el seguro social se rige por lnstt~ioncs oflctales. 

Ademas, el seguro social tiene como base flnanctera -

las aportaeloncs de asegurados, de patrOnes y del Estado, o solamente las de 

alg1m0 de estos • Al resp.'cto existen tres criterios; aportaclOn bipartita -

(ttabajadores y ~s), aportaciOn tripartita ( trabajadores, pattones y 

Estado), que tiene la mayor aceptaetOn y la aportaclOn basada en la capacidad 

económica del sujeto (mayor en el capUal y menor en los trabajadores). 

ASISTENCIA SOCIAL. 

El concepto contenido :te la idea de asistencia social, 

al igual que el de seguridad soclal, es sumamente amplio y, por lo mismo dl

trcU de comprender y definir, sin embargo, veamos su evoluclOn. 

La lucha que el hombre ha tenido que librar en contra 

. de los in!ornmlos, no siempre ha presentado los mismos caracteres nl siem

pre ha contado con los mismos medios. Por eso, en el transcurso del ttempó 
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fueron aparcclendo lnst1ruclones de ay1r.ia murua, como es la tnstltue!On 

de la asistencia soclal, que en realidad viene a ser el producto de un es

tado avanzado de clvUlzaclOn, en el que el sentimiento humanitario de •• 

ayooa al prOjlmo logra su mds exacta e.xprcston, no ha tenido como pu-

diera pensarse, una generaclOn c.$ponl1\nca, sino que es la sCntcsls de -

las experiencias humanas ¡x>r encontrar un sistema de ayu.ta pGra COJlÜ>! 

ttr Jos grandes males sociales. 

Durante la vida nOmada, el hombre suprime a sus -

semejantes que no eran aptos para defenderse por se mismos, abandorut!!. 

do.los a su propta suerte. La persona que no pod(a bastarse a ar misma, 

era un estorbo pira el grupo. Con la vida sedentaria cambia un px:o la 

suerte de quienes habCan envcjectdo o cardo en desgracia, proporclondn·

doseles WMl ru:llmentarla ay\lla, cuando menos para morlr en determina· 
s 

do U!rmf.no. En Roma, en donde la esclavltu:l alcanzo su máxima expre--

stOn, solo disfrutaban de la poslbllldad de una lnclpiente ayllla los chx:la;.. 

danos, ya que los esclavos carccfan de la cofrl lclOn de humanos y por lo 

mismo, eran considerados como cosas. En Grecia, se conccdra wm ayu-

da econOmica a los heridos de guerra, posteriormente ésta se htw exten· 

slva también para las vtlJlas y los huérfanos, y en general para todos los 

necesitados. 

Pero cuando la asistencia social comienza a tomar 

J perflles mas definidos, es durante la edad media. La iglesia catOllca •-

predicaba la caridad, cuya mantfestaclOn es la limosna, con la promesa 

de una mejor vtda ultraterrenal; esta práctica tuvo vigencia en la mayor 

(>tlrto c:. los paCses considerados como c!villzados. Sin embargo, en Ale

mani4., Carlos' El Grande; llamado tamblen Carlo Magno fue el (mico que 



- 25 -

prohlblO la limosna, pero lntervtno con medidas preventivas en favor de 

las vtooaa y los hoorfnnos, principalmente. En los (Xlfses anglo-sajones, 

la tnsttwc!On alcanza su madurez y su conccpclOn exacta, al triunfo de 

la Iglesia Protestante, que con el transcurso del tiempo vendría a dCSCf!! 

bocar en el moderno seguro social de AJc1n.1niu e Inglaterra. 

La supreslOn de los claustros y monasterios, por el mo

vimiento de reforma rellgtosa, privó a los tndlbrenrcs de la aywa que~ 

ctbfan de la lglesla CatOllca, dando nactmtento a Wla nueva organlzactOn 

social, en donde el trabajo era el Qnlco medio de subsistencia; solamen

te se aytxiabll .i los lnv4lldos a las vlwas y Jos hoorfanos. Con el triun

fo de Lutero, las limosnas fueron suprimidas y mejor se aywablln dan

do trabajo en lugar de limosna, La Reina Isabel de Inglaterra, expldl6 

una ley por la que se disponía que"una persona que este coja, ciega, e.!!. 

!erma, decreptra, Impotente o de alguna forma lmposlblllrada para el 

trabajo y mantenerse por sr misma, sera mantenida por el Condado o 

. por la ctwad a la cual pertenece", Para dar cumpltmlento a esa ley -

se csrableclO un Impuesto, dando nacimiento con ello a la Casa de~-.; 

brea. 
El pauperrlsmo se acentaa en forma alarmante, como -

consecuencia del triunfo del llberallsmo econOmtco y del maquinismo. 

Al parecer la m4qutna, surglO para el asalarlado la amenaza de no ª!. 

ber sl tendrfa seguro el pan del dfa siguiente. Oferta y demanda vlnl!!_ 

ron a regular la vlda del obrero, pues ésta transcurría en épocas de 

opulencia y otras de paro forzoso, Luego entonces, resolver el probl! 

ma de esta clase, era resolver un problema social. 

# # # 
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La aslstencia social, en este orJcn de cosas, dirige su 

acclOn hactn el individuo y sostiene que muchos necesltados, lo son por 

su propia Incapacidad y mientras la miseria y el hambre acechen a su 

puerta, es necesario acudir en su ayuda para darles la oportunidad de 

que con sus proplas fuerzas se basten a sr mismos. 

El sistema de ayuda, por mL'cllo de la limosna, vino a 

demostrar que en lugar de ser un alivio para el problem.a, lo venra 

fomenta..io, pues aunque parez.ca Wla paradoja, se hizo de la llmosnc

rfa una ltK:ratlvn actividad y, por eso se decra con sobrada razOn, " hay 

que hacer de la limosna una actividad improductiva". Ln ~ledad de 

San Vicente de Alul, hacía notar que mas bcncficlos rectbfa Ja socte--

dad dando ocupación a Jos menesterosos y enscntlndolcs a bastarse a 

sr mismos. 

Ahora bien, el concepto de asistencia, presenta dos ns-

pectos: la asistencia p6bllca y la asistencia social, los cuales guardan 

tanta slmllln.d que su lfnea dMsorla resulta demasiado sutil y, sólo 

por su objeto, podemos establecer una diferencia. El objeto de la asis

tencia pQbllca consiste en dar al indigente una aywa material para ali-

vlar sus necesidades, sin buscar las causas del mal, ni los remedios 

·que pt.Kileran resolverlo de rarz. La asistencia social, por el contra-

rlo , ttene como objeto fundamental Investigar las c1esas de los pro-

blemas sociales y tratar de remediarlos, reintegrando al individuo a 

una sltuaclOn donde se encuentra a salvo de las contingencias y tiende 

· ademas a despertar la actMdad del hombre que rompa esa pasividad 

con que se presenta a las puertas de la asl srcncin. O dicha en otra. 

forma, la asistencia p(lbllca se dirl¡;~ a los efectos de la materia --
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( faltu de recursos) mtentrns qoo la asistencia social se dirige n las 

causas de In misma. fur eso se dice que los alcances de la asistencia 

socinl son mayores, pues abarca a la misma asistencia pflbllca, y ad~ 

más, busca reintegrar al ser humano a sus condiciones de hombre, s!!_ 

cialmente Otil para sr y para los dcm!1s, cu~pliendo con su propio es· 

fuerzo sus obligaciones sociales. 

La fuente de los medios económicos para el fW'lClona··· 

miento de In asistencia pQbll ca y social, en la época en qoo venimos • 

analizarv.lo la consttrura el producto de In caridad, aceptada y recome!!. 

dada principalmente por In Iglesia Carollca y la BWista. c.on la prome-

sa de una mejor vida ultraterrenal, Jos cristianos se ufanaban en prac

ticar, hasta el exceso, este cómodo medio de satisfacer .la vanidad·· 

personal, San Agustfn afirmaba que era uno de loa m4s excelentes me

dios de amar a Dios por amor al prOjlmo, fOrmula que con un aspecto 

profano se traduce en el amor al prOjlmo como a nosotros mismos. 

La manifestación material de la caridad es la limosna, 

cuyo fwaiamenro se encuentra en la necesidad del prójimo y la capaci

dad economtca del caritativo. Desgraciadamente como sucede t11 la 

mayor parte de las cuestt ones espirituales, la caridad de gfnero por 

ln vlnidad de los donantes y del abuso de Ja llmosnerra prot'eslonal, 

en la mencliéldad como una irracional exploraclOn de la caridad pQbllca. 

EOr eso se pensO que era mejor organizar la asistencia en lnstltucio-· 

nes que se avocaron a socorrer a los indlvlduos que realmette nece;. 

sltnran de ayooa. Estas instituciones también recibieron el nombre de 

lnsrltuclones de Beneficlencln. 

# # # 
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Ln beneftccncla plKXlc deftnlrse diciendo que es la organiza· 

ctOn racional de la carldad pCJbllcn que puede ser atendida y sostenida por 

el Estado o por los particulares, resultando nsr lo. beneficencia pObllca re

gida· por una ley y In beneficencia pr\vada, di.rigida en su aspecto formal 

por una ley pero regulada por su ncttvldad por sus propios.estatutos. 

Tanto la beneftccnda como lo aststencla son el prcxlucto del 

principio altruista de amor al projtmo por nosotros mlsmos: la diferencia 

estriba en la tntcnclOn con que se proporciona. La aslstencla no sOlo es un 

deber soclal y fraternal como la beneficencia, sino que se d4 al prOJlmo -

por el prOJlmo mismo, se estima como Wl derecho y se lmpooo como Wl -

deber social. 

Es por eso que al afirmarse que bcooftcen.::la y aslstencla 
i 

tienen punto de contacto tan estrechOs, que muchas veces resulta dlf!cll 

dlstlngutr una lnstttuclOn de la otta. En efecto. ambas pueden ser organi

zadas por lnstituelones privodas o ptlbllcas y ambas también tienen el ml! 

mo objetivo, aliviar la mlserta humana, la Onlca dlferencla que cncontta

mos, aunque parezca lmpercepttblc, es la de q\E, mientras la beneficen-

cta se prodiga como Wla gracla y por lo mismo no puede exlgtrse, Ja asis

tencia se Otorga como un derecho y puede exigirse aunque en forma muy • • 

atenuada; finalmente tanto la beneficencia como la asistencia, pueden ofrc· 

cer sus servicios en forma p(lblica o privada. 

El concepro moderno de asistencia social, ha dado un paso 

muy slgniftcad.vo. Ahora ya no protege al vagabundo o al lndolenre, sino • 

que ayuta a la persona que es capaz de aywarse n sr mtsma, proporclo-:

nandoJe solamente los medios para hacerlo. En esta forma llegamos a un 

nuevo concepto de solidaridad social y a tma nueva forma de protecclOn al 

# # # 



- 29 -

¡ lndlviduo, por medlo de la prevlslOn socfal. l;ls finalidades de ésta obvia-

¡ · mente, tienen mucho mds mérlto, pues con esta lnstftuelOn, el hombre ac

tivo tiene la certeza de que, llegado el Infortunio contar4 con la aylda que 

antes habfa sido eventual. La prevlslOn ya no se basa en la graciosa li·-
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mosna, sino en acervo de medios cconOmlcos 4csdnados a hacer frente 

.ª los infortunios de la vida humana; se integra wt fondo de ahorro que se 

aplica al tndlvidoo o a su familia cuamo caen en la miseria. 

La obra de la previstOn consiste en fomentar en el hom· 

bre la preocupactOn por el mallana, para que este destine una parte de sus 

prodll:tos a la sadsfacctOn de necesidades por venir. Para me'bor compre!! 

skkt, se ha establecido una muy acertada comparaclOn: mientras que la 

aslsrencta o beneftcencla tratan la mtaerta cuando ésta se presenta, la -

prevtstOn va a su encuentro; por eso se dice que Ja asistencia soctal es -

la rorape6dca, mtentras que la prevtslOn es la protllaxls, La primera es 

la medicina y la segw.ta la higiene. A mayor abumamtento, podemos ae-

~alar una diferencia que es fundamental entre la aslstencta y la ¡revisión: 

ésta sostiene su funclonamtenro mediante un fondo de medios económicos 

que batformado los bdtvidoos previsores, alg\Dllls veces coni:a..to con la 

aylda estatal; la asistencia vive de un forllo economtco formado por los 

aporres de la colectividad entera, a través de los impuestos. 

A pesar de la bordad de estas lnsdtuelones como lo he· 

mos referido, no faltan detractores que se empeftan en aeftalar los ef'ec· 

tos negativos de los conceptos que acabamos de mencionar, resaltando • 

sus efectos que le restan valor esdmativo. Entre ellos debemos citar -

a Malthus, quien afirma que el hombre que no obtuvo de sus padres los -

medios para subsistir y él, por propio esfuerzo no es capaz de adquirir

## 
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los, no tiene derecho a vlvtr, porque de otra forma vendría a prlvar 

de estos medlos de subsistencia a quienes sr lo tienen, blen porque los 

heredaron o porque fueron capaces de adquirirlos. Y sl la sociedad no 

tlenc necesidad de su trabajo, él no tiene ni el rnds remoto derecho de 

reclamar, nl la más pcquci\n parte de alimentos: " en el banquete de • 

la vida no hay cubiertos pnra él" y por tanto debe excluirse. 

Spcncer, aplicando el mlsmo razonamlt'lltp; pero en 

un plano social, afirma que la sociedad se depura sola. Pretender lo 

contrario, es querer Wla conservacton artlflclal que est4 en contra de 

las leyes naturales. Es la depuración de la raza por medio de la su·

pervlvencla del m4s apro, seg(m las afirmaciones darwlnlstas. 

Afortunadamente, la humanidad ha reflexionado con· 

trarlamentc a tan ilustres pensadores y soclOlogos, y de ello somos • 

testigos quienes tenemos la forttma de vivir en este mlmdo a pesar de 

haber cometido la osadía de nacer pobre. 

La poslbllidad de lns Instituciones de asistencia 90 ... 

eta! para formar su patrimonio, se encuentra ltmltada en nuestro para 

actualmente, en el texto mismo de la Carta Magna. El poderío econO· 

mlco y por lo mismo, polfttco alcanzado por las asociaciones rellgio·

sas hasta antes de la cxpedlclOn de las Leyes de Rcformn, propició ·

que la iglesia católica ejerciera una influencia decisiva en la vida po-"." 

llttca y social de México. Por eso, los Constituyentes de 1917, conslg· 

naron en la fraccton UI del artrculo 12i constitucional que: "las lnstil!:! 

clones de benefict?ncla pOblica o privada, que renga por objeto el auxl 

llo de los necesitados, y la investigación científica, la difusión de la • 

enscñam•..a, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro obj!:_ 
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de 1917, consignaron en In fracción lll del Artículo 127 constitucional que: 

"las Instituciones de benefictencla pl'.lbllca o privada, que tenga ¡X>r objeto 

el auxilio de los necesitados, y la lnvcstignclón científica, la dtfuslOn de In 

enscllan;r.a, la ayuda recíproca do los asociados, o cualquier otro objeto -

lfclto no pcxirdn adquirir m4s bienes rarees que ·1os lndlspcnsablcs; para -

su objero inmediato o directamente destinados a él, ¡x!ro podr4n adquirir 

tener y admlnlstrar capitales Impuestos sobre bienes rafees, siempre que 

los plazos de lmpsJcton no excedan de diez at\os. En nlngQn caso las lnsti= 

tucloncs de esta rooolc podr4n estar bajo el patronato, dtreccclOn o admlnl! 

traclOn; cargo o vlgllan::ta de corporaciones o lnstltuclonesrcllgtosas, nl de 

Mlnlstre>s, de los cultos o de sus aslmllados, aunque éstos o aquéllos no es-

tuvteren en ejercicio. Con esta dlsposlclOn constttuclonal se persegufan va

rios objetivos; en primer lugar, evitar que la riqueza nacional, sobre to-· 

do, los recursos naturales, quedarAn exclurdos de la clrculactOn, constitu

yendo lo que se ha llamado riqueza en manos muertas y, por otra parte -

que las iglesias pu:lleran aprovecharse de la miseria social para conseguir 

adeptas, ya que en nuestro pafs se ha defendido la libertad de credo. 

Sin embargo, y por la misma elasttctdad de la ley, 

se han permlttdo algWlas libertades a las tnstituclones de asistencia soclal, 

sobre todo de car4cter privado, (X.les las de naturaleza pQbllca son control! 

das y dirigidas por un organismo oficial que es la Secretaría de Salubridad 

y Asistencia, cuyo patrlmonlo se forma con el presupuesto que el gobierno 

destina a ese fin. 

Todas estas instiructones, poco a poco, van slendo -

absorbidas pór los regfmenes de seguridad social, que en Oltimo an4llsls .; 

# # # 
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son Wl compendio de dichos conceptos y la mejor medida técnica adoptada por 

la polrttca social de nuestros días, para resolver los grandes males sociales. 

Asr lo han entendido la mayor parte de los gobiernos, pues aQn en distinto -

grado, todos han adoptado el criterio de que con la nslstencla social se infie

re una lnjurln al Individuo al reconocerle su incapacidad para ~starse a sr 

mismo. En camblo, con el seguro social el hombre por sf mismo se aywa y 

ay¡¡ja a sus semejantes resultando en esta forma la mas adecuada medida --

adoptada ¡xir la p:>lrtica social. 
rouncA SOCIAL. 

Pretender definir el concepto de polftlca social, resulta un 

tanto aventurado, porque es una idea tan vaga y variable, que su contenido -

depende del momento hlstOrlco que se vive y que varra de acuerdo con el lu-

gar de que se trate. Si los conceptos de asistencia y beneficencia social, -·

resultan dlfrclles de definir, el concepta de ¡xilftlca social.resulta at'ln m4s , 

p:>r su extcnslOn vaguc."Clad e inestabllldad, Sin embargo, es tan comCln olr -· 

hablar de polrtlca social, que no pocas de las veces Je atribuimos sentidos 

dlversos al concepto. 

Se ha dicho que la p:>lftlca social es un conjunto de medios 

y tendencias que en forma sltemdtlca, se utlllza para regular las relaciones 

de las distintas clases sociales entre s( y de éstas frente al Estado. Pero ·

. esos medios y teooenclns cambian de acuerdo con la época y lugar de que se 

trate. 
La sociedad.hemos afirmado antes, sufre de lnumerables 

males que nosotros hemos llamado problemas sociales, riesgos sociales, -

cuestiones sociales, etc. La forma y .los medios para curar esos males· -

aoctales, los encontramos en la polftica social. Por eso decimos que es -

un conjunto de medidas y tendencias cuyo objeto primordial e Inmediato es 
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regular lns relaciones tnterhumnnas. Los problemas más comunes y norll'!, 

les a que se ha tenido que enfrentar la humanidad son, y slguen sté..SOlo la 

mtserla, la lgnorancla y la insalubridad. 

La polftlca social se encargn de exponer y relacionar 

los knómcnos soclalcs y polrrtcos para su mejor comprenston, pues mien

tras mas completo sea su eat\ltlo, mtls fr~tffera resulta la labor de lapo· 

J.rtlca social. 

Resultada sumamente llustrattvo narrar la hlanorta 

de la polCttca sedal. si no del numdo, cuanJo menos de nuestro pafs, pero 

no es nuestra ftnalldad agocar este tema: sin emb\rgo, es necesarto sena• 

lar que 1a poll'ttca social, romo ciencia, se tntcla como un pallatlvo •Pile!. 

do a los prd>lemas oociales provocados, pdnctpalmente por la aparlet&l 

y desarrollo del maqulnlemo. La competencia, el trabajo manual y·el ~

trabajo meca.ntco , provoco una profunda crlsts soclal, da..So naclmtenco 

a la clase asalariada, con todas sus consecuencias econOmtcas. Loe dle·

ttngos Estados a pesar de la mlopl'a polltica en que prete..Sran manteneree, 

vieron amenazada su tranqutlidad por la apartct6n de este ten6meno eoctal 

y comenzaron a esttdlarlo y a apltcarle los paliativos que considera~ -- ·· 

adecuados, :t.iclen<lo asr la ctencta de la polrttca social. Es oponuno se-

ftalar que no ~ puede desconocer el merito y la tnnuencta que ejercieron 

para el nacimiento de esta ciencia, los utOplcos, entre los que se encuen• 

tran ROBERTO OWEN, no tanto por lo que haya dicho o escrito, sino por 

b cordilcta que adoptó trente a los problemas de sus propios trabajadores, 

en sus f.dbrtcas de hilados de Dale en New Lenark,' logra..So un notable -

me J oramlento material y moral entre la clase asalariada. 

fbr otra parre, debemos apuntar que las medidas -'." . 
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de tendencias que Ja polrttca social utilice para conseguir los fines propues . -
tos, debe rclUllr dos principales caract·;?rfstlcas: una, que Jos medios ele-

gtdos produzcan un Impacto, y Ja otra que dicho Impacto sea duradero. E!!, 

to significa que esos medios originan un resultado favorable y patente en 

la forma y nivel de vida de las clases sociales. Por ejemplo una disposl-

clOn legal por la que se concede un subsidio a la clase trabajadora o una 

campal\a de saneamiento ambiental para combatir Ja insalubridad (lo que 

obviamente se refleja en el nivel de vida). Que el impacto sea duradero, 

significa que el beneficio que se busque y se obt¿nga mediante una medida 

polrrtca social, perdure por un bpso m4s o menos largo. Es Inadecuada 

cuaroo el Impacto es etrmero e Intrascendente, como sucede en nuestro 

pars cuando se avecina lUla campal\a "polfttca" y se reparten despensas 

fa millares. De aqut q~ Wl medio o medida de (X>lrtlcla social es adecll! 

do, economlco y compatible para la consccuclOn del fin que se persigue, 

cullllio la resultante de los efectos produce un Impacto duradero en el ob

jetivo previsto. 

Por eso, aunque Sir WUUam Beverldge (•) afirmara 

en su famoso Plan, que la seguridad social era una de las finalidades de 

Ja polrtlca social en lnglat·erra, del andllsls del sentido de este ilustre -

polfttco atribuye a la seguridad social en su para, se llega a la conclustOn 

de que considere a ésta como la mds adecuada medida de política social 

¡ para consegulr una equitativa distribuctOn de la rtquesa nacional. y en - · 

l 
í esta forma, tal parece que se considera a ln seguridad social como fin· -
¡ 
~ - - - - -

(•) SirWUllam Beverldge. - El Seguro Social y sus Servicios Conexos. 
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y al mismo tiempo como medio de polfttca social. 

La dtfercncla que extsce entre polltica aoclal y 

seguridad social se distingue de inmediato. Aquella representa la actividad 

reguladora de Wl Estado, mientras que Os ta es el objeto material de esa ~ 

ttvldad. La prlne raes el conrtncntc, la segtmda el contenido. 

JUS11CIA~L. 

Textos hemos hablado alguna vez de lo JUSTO y 

de lo INJUSTO, y nos hemos preguntado qué es lo justo y que es lo tnjwno; 

tal vez hayamos pensado que el concepro de justicia, no puede conocerse -

porque es algo muy relativo. El juez piensa en el casdgo justo, el legisla

dor en una ley justa y el patrono en un salarlo justo; el muildo actual se P1! 
I 

gwtta, Igualmente, cual es el orden econOmlco justo, si lo es el comunismo 

o el capitalismo, si la forma de gobierno mas justa es la dictadura o la de

mocracia, el liberalismo o el totalitarismo: si es justa, acaso, la ganancia 

sin trabajo, es decir, la renta desmedida, Y seguramente todos han encon

tr8'lo respuestas diversas y maltiples para cada una de estas interrogantes, 

atribuyéndose cada quien la respuesta verdadera y exacta. 

Al enunciar estas coosttones, no hemos pensa

do nl remotamente, ofrecer una respuesta, ni mucho menos decir todo lo 

que en rorno de las mismas debe decirse. U> hacemos Qnlcamente con el 

objero de mostrar, en primer lugar, Ja lmpon:ancla qoo reviste el concep

to justicia y, en segundo, para reconocer la dificultad que representa una 

definiciOn de dicho concepto y como consecuencia, justificar la generali·· 

dad y vaguedad con que habremos de referirnos a esta idea. 

Ahora bien, para llegar al conoclmlea to de •• 

justicia social, objeto de nuestro esrwfo, es necesario que previamente • 

### 
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nos refiramos a la ldca de justlcla como valor, como ente ideal que sólo - • 

existe en el ml&Mo de los valores, aspiraclOn suprema del hombre, para -

contraponerlo _al otro ser lllltagónico de lo injusto. Asr, la ldea de justicia 

puede apreciarse desde dos Angulas o punros de vlstn; como un valor o ente 

Ideal que existe en el mundo deontolOglco y al que la mente humana aspirÚ c2 

nocer en su manlfestaclOn mas exacta y verdadera; o también se le puede -

aprectar como vlrt\ll del lndividoo y en este aspecto, slgnlfica un crltcrlo 

regulador de nuesu:as acciones. Nosotros aqur, t11ltaremoa de la Idea de Ju! 

ttcta en este seguido aspecto, no sln antes aclarar que entre los dos concee, 

cos alU'tados, no hay oposlctOn, porque la justlcla como vtrtul es W1 babi· 

ro que tiene su asiento en la volwttad y no en la conclcncla y si eee héblto -

se manlftesta con rcctitul, se tdendflca con el criterio de lo justo, con el 

valor justicia; resultando asr, que la justtcta como criterio normativo de la 

conducta es la medida raclonal de la Justicia como valor. 

La justicla social, por su parte, algntftca el 

prlnelplo de armonía en la vida de relación del hombre. Coordina las accl2_ 

nes de los hombres entre ar, como parte del rodo, a la vez que dlrtge esas 

acciones a la consecuclOn del bencftclo colectivo o bien coman, o integra, 

en esta forma, el orden soclal humllllo. Y siendo as(, la justicia social CW!l 

ple una f\ltclOn estruccurante, lmplicando una labor de jerarqulzaciOn de • • 

los valores scx:tales, por eso decCamos antes, y repetimos ahora, que las~ 

gurldad social, consldcraiia como medio para alcanzar la justicia social, 

solamente se lograd hastn que el hombre vuelva la mlrada hacia los valo-

res, subordinando la vida economl~a y sa.: ial en la que se ha perdido el mlJ!! · 

do actual, a los prlnclplos de la Cttca. 
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Justlcla, afirmo Santo Tomás, elgnlflca igualdad en· 

tre varios sujetos o actos y, por lo tanto, implica necesariamente wta rela

clOn con otro, porque no se puede ser igual a sr mismo, sino a otro. Como 

su nombre lo indica, lo que se iguala se ajusta, es decir, se cont>rma con 

lo justo; pero no es sOlo la tguak1ad aplicada a la~ relaciones del hombre con 
¡ 

sus semcjantas, tambten exige que a cada quien se le reconozca su derecho 

y esto sOlo puede valorarse en relaclOn con su orden social, en donde se ªPI!. 

ele la amalgama de fines que el hombre se ha propuesto alcamar. 

Es evidente que el hombre se ha organf.7.ado, vtve en 

W1 orden soctal, para hacer facdblc la consecuctOn de sus fines ft'slcos y me

tatrsicos, que necesariamente deben perseguir el bien coman; en este orden 

en que el hombre vtve la Justicia social establece una jerarqufa ·de esos fines 

que se persiguen con las diversas tbrmas de asoctaclOn humana. Esta Jerar

qulzaclOn se establece en ra7JOrl de la etlcacta de Jos mismos para Jograr la 

elevactOn o pert'ecclonamlento del hombre. 

De Jo anaerlor ae Infiere que la justicia ordena ·y dtrt • 

ge los actos lndtviduales del hombre en relaclOn a sus aemejantes, o regula 

y jerarqub:a la acclOn humana en raza. de una organlzactOn social, de Cita 

Corma resulta que, mientras la Justicia lndlvldual ordena y dirige los ICUNI 

humanos a la con~ecuclOn del beneficio personal, la jusdcia social, por el 

contrario, 4trlge dichos actos humanos a la consecuciOn del beneficio colee· 

tlvo o bien coman, aunque cada uno de nuestros actos, aun aquellos que se 

dirigen a conseguir nuestro personal beneftclo, pueden ser relacionados con 

el bien comCm y tener un enlace sc>elal. R>r eso, la preocupaclOn del hombre 

¡ 
¡ consiste en dirigir sus actos a lograr el bien coman, al mlsmo ttempo que su 
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personal beneficio y ea precisamente por eso que nuestros actos -

adquieren un elevado valor moral. De acuerdo con este razonamien-

to, la justicia individual viene a ser la aintesis de loa crite--

rioa de rectitud y por eso llamamos hombre recto al qu~ actda con 

justicia. 

Muy diversas han sido las acepciones que se han -

dado a la idea de justicia. Se ha concebido la idea de justicia -

cOlllO una iqualdad o la correspondencia entre varios t6rminos con-

trapUestoa. Ariat6teles entiende a la justicia como la proporcio-

nalidad de loa actos, como el justo medio entre el exceao y el ~ 

fector lo que aplicado al orden social resulta una proporcionali-

dad en la distribuci6n de loa diveraos bienes de la cultura y en-

r 
una equivalencia en el cambio entre la prestaci6n y la contrapre1. 

) taci6n y entre la tranagreai6n y la pena. Para Ulpiano la ju•ti--

cia conaiate en dar a cada uno lo que le corresponde (de acuerdo-

con el derecho de nuestra ciudad) y no precisamente lo que le pe¡: 

tenece1 porque al hombre pertenece a6lo lo que 61 producei lo• • 

i .... bienes, si detenta la propiedad de loa mismos, sera una apro-
\ 

piaci6n injusta. Al mismo concepto se refiere Del Vecchio, dicien 

do que la justicia significa un orden social en donde todo sujeto 

reconocido por aquello que vale y que a cada uno le es atribuido

¡ · aquello que le corresponde. 

t 
1 
\ ' l 

Ahora.bien, la ju•ticia, propiamente dicha, se divide en -
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justicia general y justicia particular, 6sta, en justicia di•tri

butiva y justicia consnutativa. La justicia general exige qua cada 

individuo, como miembro de la sociedad, ordena adecuadamente •u -

conducta al bien ccmdn. Rige todos loa deberes de loa ciudadano.

frente a la •oeiedad orqaniaada, o vbta da•de el punto opuaato,-

con.9iste en la regulaci6n de lo• derecho• o exigencia• .acial ... 

La Justicia Particular regula loa derecho• de cada individuo, frea 

te a la •ocied&d, •• decir, lo qua corr .. ponde a loe particularu 

entre si o frente a la ce.unidad. La jumticia distributiva, ngu• 

la la participaci6n qua corr .. ponde a cada uno da lo• a:Lambroe de 

la •oc:iadad en al bien CCllllÓn, ••1 COllO en la• tara•• o,cargoe con 

la. particul•n• deban contribuir y ccmo no todoa lo• particul•·

ral •on igu•l••, el criterio racional de la juaticia clitltr.t:butiva; 

H al de .. tablaear una igualdad proporcional. 



~·· 

- 39 -

En este caso, la relaci6n considerada por la-

justicia general ae invierte ya que el sujeto a<?tivo, el suj~ 

to titular del derecho para la justicia distributiva, es ---

siempre la persona Individualmente considerada, mientras qtie el sujeto 

' ¡ pasivo u obllgado, es la autoridad polftica como representante de la socl~ 
\ 
t dad. Esto significa que la mlsma rclaclOn está regida por la justicia gene-
! 
; ral y por la dlstrlbutlva, segQn que en ella se considere como sujeto del 

deber a los particulares o a la sociedad como persona moral. 

U> anterior se Ilustra mejor con un ejemplo. El tmpue! 

to es una carga establecida por e11'xler PObllco, para el sostenimiento 

{ del Estado y la coosecuciOn de sus fines que se traducen en el bien coman 
¡ 1 dlstribUlble; de ahf que todos los miembros de la comunidad estcrms obll-

• ¡ gados a cubrir los impuestos. Esta misma relaclOn, que se establece en-

. ¡ 
! 
¡ 

' 

tre los miembros de la comunidad y el Estado, en razón del Impuesto, ~ 

de contemplarse desde el punto de vista del derecho que la sociedad tle-

ne de exigir a cada uno de sus miembros su aportaclOn proporcional o de! 

de el otro punto de vista, es decir, del derecho que asiste.a cada tndlvl--

. duo de que se le asigne precisamente una contri bue Ion proporcional a sus 

posibilidades. U> que decimos de las cargas econOmlcas, es válido lgua_! 

mente para cualquier otra prestaclOn; por ejemplo, el servlclo mllitar --

nacional, el derecho a votar en las elecciones, etc. 

La jlStlcla conmutativa, como su nombre lo indica, 

rige las relaciones en donde se operan cambios de bienes o servicios y 

en general at tooas las relaciones en donde se comparan diversos objetos. 

La justicia conmutativa exige que haya una equivalencia entre la presta·· 

# # # 
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clOn y la contrnprestnctOn. l\>r eso se habla de un precio justo cuardo la 

relación entre los objetos de la relación equivalen, o sea, valen Igual. 

Entonces, para la justicia conmutativa lo Importante es Ja Igualdad de 

valores intrfnsecos de los objetos de la relación de cambio, sin Importar 

los sujetos que tntervtencn en dicha relación, pues a Catos ya se les su--

, pone en un plano de igualdad. Por esto también, en la justicia general y 

distributiva rigen relaciones de subordtnaclOn o supraordlnactOn, puesto 

que el sujeto, lndlvldualmcnte cmstderado, debe subordinarse al todo, 

que es la soclooad, es decir, debe anteponer su beneficio parttcular al· 

blen comQn; en cambio en la justicia conmutativa se rigen relaciones de 

coordinaclOn, porque los sujeros de la relación se encuentran colocados 

en un mismo plano de Igualdad. 

Actualmente se discute entre los esN:llosoe de la 

filosoffa, si la justicia social es una cuarta especie de justicia o sl, por 

el contrario, se debe entender inclurda en algtSta de las tres especies ª!!. 

tes en~ladas, form4ndose dos corrientes antagóntcas. u.a, la que aft!. 

ma que ademas de la justicia parttcular, existen tres aspectos mas de 

la justicia general, como son la justicia dlstrlbutlva, la justicia conmu· 

tatlva y la justicia social. Para esta corriente Doctrlnarta, la juattcla • 

soc;:lal es la c~atie plrtlcular de justlcia que tiene por objeto propio la r! 

parttctOn equltativa de la riqueza superflua. En la relactOn que rige, el 

sujeto paslvo son los poseedores de esa riqueza, el sujeto activo loe ln· 

dlgenres, el objeto material de la relaclOn, las cosas superfhas y el ob• 

jeto ~rmal, el derecho de los indigentes a vivir una vida humana en tguaJ 

daj de condiclones que sus. semejantes. 
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Cuando lo. riqueza se encuentra mal repBrtlda, en 

tal forma que pucxlen dlsttngurse f4cllmentc dos grupos, uno formooo por 

qutenes dls~n de ella y el otro por quienes nada tienen, sino solamente 

sus fuerzas corporales y espirituales para el trabajo, es necesario pen-

sar en este nuevo concepro de justicia social, en raZOn de la sltuacton --

creada y Comentada por los errores del hombre a través de sus sistemas 

de organtzaclOn economlcas. 

SegQn esta corriente doctrinarla, la justicia social 

se diferencia de la justicia general , porque en ésta el sujeto obligado son 

los particulares en forma lndlvtdual y no en grupos o clases, como cx:urre 

en la justicia social, también se dlferencta en razOn del sujeto activo y -

del objeto marerial y formal, pues mientras en la justtcta general el su.Je· 

to activo es la commtfdad entera, el objeto matcrtal,los blenes particula-· 

res y el objeto formal el derecho de la sociedad, en la justicia social el 

sujeto activo es la clase lmlgente, el objeto material, la riqueza euper-

fiua y el objeto formal el derccoo de los indigentes. 

También se diferencia de la justicia distributiva, 

porque en ésta el sujeto pasivo y obligado es la comlU1ldad y no los lndlv.!. 

duos poseedores de la riqueza suplerfiua como socede en la justicia so- -

ctal; el sujeto activo o acreedor en la justicia distributiva es cada WlO de 

los particulares, en camblo en la justicia social. son los ioolgentes, es 

decir, una clase soctal, también se diferencia en cuanto al objeto material 

y formal, ya qw en la justicia distributiva el objeto material es el bien -

comCln y el objeto formal es el derecho de cada uno de los miembros de 

la colectividad, y en la justicia social el objetonnterial es la l'iqueza su

perflua y el. objeto formal el derecho de la clase indigente. Y por Oltimo 

.. # # # 
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se dlsrlngue de ln jusúcta con~utartva porque ésta rtge las relaciones 

entre parttculares que se encuentran colocados en un plano de iguaklad, 
.. 

mientras que la justtcla social regula relactones entre grupos o clases 

sociales. 

Bn camblo, quienes afttrnan que la justicia social 

· es la justtcla en sentido general, pero aplicada a lo eoctal razonan dl·

clendo que ''la justicia propiamente dlcha es una vlrtu:I que da a cada -

cual su derecho". 1':>r tanto habr4 tres clases de justtcta, porque ellOI -

derechos tamblen son tres: el que deben los mlembros a la com\mldad, -

el que debe la comunldad a loe miembros y el que se deben las perscmaa 

privadas entre sr. 

En efecto, si bten es cierto que"no de ·los proble·· 

mas mas graves de nuestr0 tiempo constate en la injusta dlstrlbuctOn de 

la riqueza, esta sttuacton es el resultado de la concepclOn injusta, que -

sobre Ja nawraleza y blclOn de la autoridad, proclamo y mantuvo el ll

beralismo ecooomtco, que aprovechO pont~mola en pr4cdca el capltalts

mo; pero ello no slgnlftca que deba buscarse una nueva forma de justlcla 

para resolver el problema; bastar& restaurar el lmperto de laa eres es-

pectes de justicia ya apuntadas. Adem4s, resultada mls lnjuato determi 

nar cUAles so~ los bienes superfluos para qw los reclamaran los tmllge! 

res. De ahf que no pueda hablarse de WUl cuarta especie de justlcla, stno 

que la justicia soclal debe constderarse como slnOnlmo de justtcta gene·· 

ral, o mejor a(ln, como nocit1n generlca de justicia referida a lo social. 

En este sentido la justicia social no resulta excluslva de""ª sola clase; 

stno que viene a ser prtnctplo de armonra que debe imperar en roda ao-:

cledad perfecta. Cuando la justicia social se cmozca en su expreslOn -• 
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mas exacta y se aplique como criterio regulador de la conducta humana, 

entonces el hombre habr4 logrado la paz y tranqullldad, Esa es también 

la mllxtma a.spiraciOn y fin Oltlmo de la seguridad social: la lntegraclOn 

de un mundo en el qoo no existen los males sociales que amra padecemos, 

porque el hombre mismo, medl ante una Inteligente y acortada poUtlca so

ctal. 

Como lo hemos dicho, tal parece que justicia social 

y seguridad soctal se confwlde, sin embo.rgo, la seguridad social es uno 

de los fines a que aspira el hombre, pero frente a la justicia social, re-

sulta ser un rredto, el m4s idOnco. La justicia social es el fln '1ldmo a 

que tlcooe el mundo, porque no hay mas que revele al hombre que la ca-

rencta de justicia, es decir, Ja Injusticia: y la justicia se logra utlllzaooo 

todos los medios que la Inteligencia humana es capaz de concebir, de ali 

que. entre la justicia social y la seguridad social, se aprecie una dlfere!!. 

cla como la de medio afln o la de causa a efecto. Sin embargo. esta dlfe'.' 

rencla no excluye a estos dos conceptos como se excluye el blen y el mal 

o lo p>sltlvo y lo negativo, slno que mds blen son diferentes estrados o 

momentos de un estado social placentero,1 uno antes que otro, pero que 

.al fin y al cabo ambos son creaciones del Ingenio humano y producto del 

orden social .en que el hombre transcurre su existencia. Cuando se logre 

establecer la seguridad social, en su expresión mas pura, se estad mlls 

cerca de la justlcia social y cuando ésta rambién se logre, lo que segura

mente sucederá, tarde o temprano, ya el hombre aspirará a conseguir a_! 

gQn valor superior a la justicia social, por que esa es la condlc!On huma-

na y por que ese es su fin metafísico del hombre: buscar su superaclOn, 

no su degradnclOn. 

# # # 
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PREVtSION SCX:::lAL • 

Acudiendo a la ettmologfa de las p11labras, prlnclpal-

mente de la prlmcra, nos Informamos de que "prevtstOn" es un sustanti

vo derivado del verbo "prever" que quiere decir" ver de antemano o con 

antelact<>n, es declr, conocer por sef\alcs o tndlclos lo que ha de aconre-

cer. Estd compuesta de dos parres: "pre''. que denota antelaclOn o priori

dad y "vlsiOn" o acclon de prever. De donde resulta que prevlsiOn es la ªE. 

clOn o facultad de conocer con antelacton por medio de eeftales lo que ha de 

suceder, siendo previsora la persona que posee dicha facultad, 

El tndlvlduo sabe con antlclpaclOn qoo durante su vida 

rendrA necesldad de alimentarse, vestirse y guarecerse de los fenOmenos 

naturales; tamblen sabe que llegar& una época de su vida en que su capact· 

dad productiva menguar&; por tanto es Indispensable que para cuarxto eao 

suceda cuente con una reserva de bienes que le permitan prolongar su exi! 

tencla. Siendo todos estos acontecimientos lgttalmenre nocivos para Ja •• 

subsistencia, la capacidad de razonar le aconseja prevenir, es declr, Pf4' 
. -

parar también anriclpadamente los medios necesartos para evitar o ate·· 

nuar e80s aconteetmtentos nocivos. 

Algunas veces el individuo logra acumular esá reser· 

·va de blenes que destina para necesidades lmprevtstas. Pero no siempre 

consigue su objetivo y en estos casos, que por desgracia. constituyen una • 

alarmante. mayorfa, el hombre padecerd la falta de alimentos, vestido, •• 

. asistencia, etc. Piira evitar esta situaclOn aflictiva, ha recurrido al abo-· 

rro y n la previsión. 

Afirma lbnilla Marrn que. la prevlslOn se ocups de 
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hecoos o posibles acontecimic:n tos futuros e inciertos, con el fin de evi -

tarlos o reducir sus efectos, para ello se recurre principalmente, al --

ahorro o al seguro. El ahorro consiste en gastar menos de lo que se -

produce, con el objeto de destinar lo no consumido a necesidades futuras. 

El seguro tiene Ja misma finalidad que el ahorro, pero difiere en el pro-

ccdlmlento y forma de cubrir el riesgo, este es mas completo y efectivo, 

porque cuenta con medios suficientes para cubrir las necesidades econó-

micas producidas por el riesgo. 

Cuando el individuo por sr mismo no es capoz de re--

solver las necesidades que esos acontecimientos inciertos producen, en• 

ronces reclama la aywa del grupo mas prOximo que es la famllla y pos-

terlormente de la sociedad, sobre todo cuando los danos son mayores o 

ee suceden con frecuencia. En estas clrcunstanctas, la sociedad asume 

la obllgaciOn de fonlCntnr el ahorro popular haciendo asr la previslOn so

cial. 

El dlstlnguido maestro Mario de la Cueva, en su obra 

"Derecho Mexicano del TrabáJo", cita a Kroroschln, quien ofrece el con

ceptO de previslOn social dtcleooo: "entl4!ooese por prevl siOn soctal, ge· 

nernlmente, el conjunto de las iniciativas espontaneas o estatales dlrtgt-

das a minorar la Inseguridad y el malestar de los econOmicamente d~bl -

les, fuera del trabajo", 

El proplo maestro de la Cueva, afirma que "la prev! 

slOn social es la poirtica y las instituciones que se proponen contribuir 

a la preparaciOn del trabajador, a faclllmde una vida cómoda e higienl· 

ca y asegurarlo contra las consecuenc1t1s Je los riesgos naturales y so~ 

# # # 
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clales, susceptibles de privarle de su capacidad de trabajo y de ganan-

eta". 

Y alU'lque la prevlslOn soclal se vincula al derecho del 

trabajo como obllgnda derlvaclOn, no se circunscribe estrictamente al -

trabajador. Ya lo decíamos artes, que la pr~vlston social es el resulta· 

do del nuevo concepto de solldartdad social y nuevo metodo de prorecclOn 

colectiva. La asistencia social, dijimos también, aywa al trxllvldw ••• 

cuando éste sufre ya las consecuencias del lnfornmlo: la prevtslOn so·· 

cial, por el contrario, anticipa su llegada y siempre es mejor prevenir 

que remediar, resa un nforlsmo muy popular. U> que sucede es que Ja 

clase asalariada ha fomentado con mayor vehemencia y eficacia Ja pre·

vlslOn entre sus diversos grupos. 

Entre la prevtslOn social y la seguridad aoctal exla·

ten diferencias Imperceptibles, porque son solamente de matfz, mas no 

de esencia: 

a). - U prevlslOn social es el conjunto de medios o 
actividades que esperan pacientemente los acontectmlentos tuturoa e In· 

ciertos par;a tratar de evitar o reducir sus efectos nocfya¡¡ la seguridad 

soclal actaa adelant4ndose a los siniestros. 

b). • La prevtsiOn social protege al individuo prln·

cipalmente; Ja seguridad social tambten al Individuo pero en fwJctOn del 

grupo famlllar. 

e).· U prevlston social reQne m?dlos materiales • 

para resarcir al Individuo de los daños causados por los inforttmlos: la 

seguridad social organiza e Invierte convenientemente los recursos eco

nOmlcos atendiendo a la funclOn social de esos mismos recursos. 
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LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Cuando el hombre se ve amenazado por elementos y 

fuerzas para él desconocidas y que, por lo mismo, no puede dominar a 

pesar de su Inteligencia: cuando esas fuerzas y elementos Je perturban 

el estado de naturaleza en que vive, entonces busca la forma de ponerse 

a salvo de tales agentes perturbadores y desde ese momento surge para 

él la necesidad de la seguridad para oponerla a la Inseguridad que repr!:. 

senta el hecho de estar expuesto a las fuenas extrailas que le Impiden 

la vida placentera y feliz a que naturalmente aspira. 

Pero a medida que el hombre evoluciona y enriquece 

el acervo de su cultura, conociendo los objetos que le rodean, encuen-· 

tra la sol1.1::lón para algunos de sus problemas y va satisfaciendo algu-

nas de sus necesidades, las m4s apremiantes y vitales: pero mientras 

tenga necesidades insatisfechas, mientras esté expuesto a las contlnge!! 

etas del medio en que se desenvuelve, habr4 Inseguridad, habr4 la t~ 

rancla del futuro l nclerta y siempre asplrar4 a conseguir el valor seB!! · 

rielad, a lograr el estado de tlnlmo que proporciona el conocimiento del 

futuro, porque sabieooo lo que le espera en el decurso de su existencia, 

buscad la forma de prever lo que en otras circunstancias seda una CO!!, 

tingencla. "Vale más prevenir que lamentar", reza un aforismo muy - ~ 

popular. 

Cuando la necesidad de inseguridad se generaliza, 

se convierte en ma necesidad colectivo, haciendo así la t dea de la segu· 

rldad social como remecHocontra esta necesidad. Por eso se ha dicho, 
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y con ra1.0n que "el concepto de seguridt 1 social tiene como eje vital el --

anhelo congénito del hombre de protegerse de las necesidades lnsattsfecbas" 

y por eso también se ha dicho que la idea de la seguridad social naclO ·con -

¡. la sociedad misma, desde que el hombre se congregó para formar los primeros . 
grupos humanos desde ese momento surgto la necesidad de conocer el ft.iuro,--

es decir, de sentirse seguro. Mientras la Inseguridad social no se eltmtnc, sa· 

rtsfactendo las necesidades y ofrccleooo una anticipada protccctOn en cootra de 

los riesgos sociales, la seguridad soctal segutr4 siendo un valor desconocido 

para el hombre. 

M...::hos y muy variados han sido los concepcos que se - -

han externado para tratar de deft ntr la idea de seguridad sedal y ello es muy 

natural. ~ro el contenido y la esencia, en sr. es Onlco y verdadero; su tma-

gen o su apreclactoa, es decir, el concepco de cada uno de noaotros ee fOrma 

de la Idea, es mlUttple, fraccionado y no pocas veces Inexacto. De aquf que 

se puedan ofrecer dlversldad de concepcos, de acuerdo con el ¡:articular pun

to de vista de cada lootvlduo. 

En efecto, para algwlOs la seguridad social es un ftn 

en sr misma, es la concepctOn del mtmdo social futuro, es decir, un nivel, 

wt estado de vida logrado por la humanidad en el que el hombre es totalmen

te feliz, la tnsegurldad se ha eliminado, porque se han satisfecho tQJas las 

necesldades, tanto lndivlduales como colectivas, De aqu( que a las personas 

visionarias en materia de refOrmas sociales, temientes a alcanzar ese esl! 

do social, tienen un sentimiento artfstl co sumamente sensible porque pre-

sienten ese universo tdeal futuro. 

El mismo criterio ha sustentado la Iglesia CatOUca 
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u travéa de sus encrclicns. En la Divini llius l\bgir.trl, dl;! 1929, se refiere 

en form:i udrnlrablc y dlafann clnrldnd el concepto dt~ l.1 ;;c·ruridnd social: 

" El bien comCin de orden temporal consiste en la p.:iz y seguridad de que 

las familias y cada uno de los lndivlduos puedan gozar en el ejercicio de 

sus derechos y a la vez, en el mayor bienestar material y espiritual que 

sea posible en la vida presente, mediante la unlOn y la coordinaclón de la 

actividad de to:tos." 

Se ha d Icho tamblón, que la seguridad social es 

l.' la aspiractOn fwxiamental del hombre de satisfacer sus necesidades colcc-

l tlvas y que este anhelo se encuentra en la raíz de sus instintos de conserv! 

l clón de. la vida y es la base, (Xlr tanto, de su estructura biológica y social. 
\ 

· i Es el nuevo mwxio social futuro, En cambio, para otros la seguridad so·-
{ . 

: clal es solamente un medio o instrumento, el mas idóneo qulz.á, para alca!}_ 
1 r zar ulteriores metas. 
i 

' .. Í 

1 

Para Si.r Wllltam Beverldge, la seguridad social 

1 es un medio eficaz para combatlr los cinco monstruos que amenazaban la 

\ cstabllldad econOmica-polrtlca de la Gran Brctaila al tnlctarsc la 11 Guena 
! 

¡ Mundial, pues Ja seguridad so:ial, para éste y otros no menos ilustres teO-
, 

1 ricos, equlvale a la scguridarl de los Ingresos de cada asulariado. lbr medio 
i . 

¡ de la seguridad social, se pretendía una mejor y más justa distribución del -

! ingreso nacional, 
j 

1 
{ 

·t Por eso se afirma q~1e la seguridad social es un --

\ nuevo sistema de prevlslOn soctal, que resulta .ie la conjugaclOn y colabora 
' " . -
\ clOn de las ideas de seguro social y asistc:nda pública, es un sistema que 
i 
! 
1 está llamado a ofrecer los nuevos m.~,uos y prxeJimlentos p~ira resolver 
¡ 

; Jtos graves y mOltlples problemas de la vida humana actual, provocados --
~~··,\· '.-,,1 . 

fil7~'.;,¡#;l ........ ·: '. 
# # # 
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por la insuficiencia de los medios económicos necesarios p.t ra satisfacer 

las diversas necesidades colectivas. La seguridad social en fin, es un CO!!, 

junto de medios t~cnlcos, para garantizar la seguridad individual, consis

tente en la oportunidad para tocia persona de disfrutar de un mccilo de vida 

superior en el orden material y espiritual, Es uÓ hecho evidente que la s~ 

gurldaq social se ha edificado sobre bases fundamentalmente económicas. 

El financiamiento de la mayoría de los regfmencs de seguros sociales, pa

so anterior a la seguridad social, sigue siendo el sistema de cotización ba

sada en el salario a cargo de los trabajndores, patronos y en la mayoría de 

los casos, tambl{!n a cargo del Estado, por medio de subvenciones o como ~ 

contribuyentes. La materia imponible, o regla general, es la cotizaclOn --

que en los régimcnes modernos de protecctOn socia! obllgatoria, ha cam-

. biado de sentido. Ha pasado de ser esfuerzo individual de prevlsión mucua

llsta para llegar a constituir una partlclpaciOn personal en la soluclOn de -

¡ una necesldad social, al grado de que se puede considerar como una tasa 
; 

¡ 

l 
¡ 

1 

sobre el salario con caracterfsticas lmpositlvas. 

fur el mismo carácter de la seguridad social, el 

signíllcaJo y alcances está en relación Intima y uirecta con lu evaluación 

y desarrollo económico del pars de que se trata. Asf, en W1 pafs con una ':" . 
economra sólidamente cimentada, los recursos dlsponbles, para Ja conse-

cución de la seguridad social, serán mayores, estableciéndose un cCrculo 

entre la seguridad social y el desarrollo económico social; mediante Wla 

más justa redlstribuclOn de la renta nacional. 

Pero no basta para resolver los problemas· SOCl!, 

les, con cambiar el sistema económico en que se vive o el régimen de --

# # # 
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propledad de los medios de producclOn; es necesario, y de primer orden,

volver 111 atención al mundo de los valores y reconocer, muy a pesar nue! 

tro, la trascc_ndencta y supremacía de ciertos valores respecto a Jos bie

nes materiales, Se Impone una reordenación del mundo de estos valores; 

y los valo1·es morales, qui~rasc o no, deberán de ocupar el Jugar prepon-

derante; deberdn ser los presupuestos de la seguridad social para que l:s

ta pueda con todo exlto lograr sus fines. fbrque nlng(in pueblo nl persona, 

puede encontrar 111 verdadera y completa fell cidad en el sólo goce de los 

bienes materiales, porque ~etos, por esencia, son incapaces de sartsfa--

cer 1118 tendencias y aspiraciones cspecrftcamente humanas. Ebro esta -

reordenación, no se logra sino atendiendo los fundamentos metaft'slcos -

del hombre y de la sociedad, dando mayor Importancia o mejor dicho, su 

justa colocaclOn a la moral. fbr eso la seguridad social, no debe limitar-

' se al contenido existencial, sino que debe fundamentalmente, educar al 

hombre en los prl nclplos morales. 

A pesar de la bondad de todo sistema de seguri

dad social, en contra de ésta se han esgrimido las mas diversas objecio

nes: se ha dicho que la seguridad social, trae corno consecuencia lOgica 

el debUitamlento y hasta la atrofia, del espíritu de Iniciativa y previsiOn 

en el hombre, porque al saberse seguro, al tener la confianza plena de -

que la seguridad social, le garantiza W1a vida ll brc de lnforrunlos, adopta 

una postura pasiva. que ademds le resulta muy cómoda, porque no requi~ 

re de ning{ln esfuerzo, y ya no se preocupa de luchar contra Ja adversidad. 

El hombre protegido por la seguridad social se concreta a vivir ajusta-

do a los beneficios escasos o abundantes, que le otorga el sistema al que 

pertenece y estas facilidades puestas a su alcance sin mayor esfuerzo, 

# # # 
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va nnlqullando todo vigor, sobre tcxlo espiritual, hasta convertirlo en cuerpo 

negativo para todo progreso social, constlruycndo, al fin de cuentas, una -

carga social, 

Los anteriores argumentos no son vAlldos sl se ti! 

ne en cuenta que los beneficios que otorga, generalmente, un sistema de'!. 

guridad social, cuando menos por ahora, garantizan Wl mrntmo de subels·· 

tencla que cada individuo, por su parte, puede mejorar por lnlclatlva pro·

pla. El hombre que aballlona su futuro a la gracia de la seguridad social, 

es un hombre que sln ella serra un l ndlgente. 

c.oncepto y deftniclOn guardan, entre sr la misma 

relaclOn que ldea y palabra por lo que, dea~s de haber expuesto el con-

cepto de segurldlld soclal, Intentaremos eXterlorlzar ese concepro po.r me• 

dlo de la palabra escrita, ofreciendo una deflntctOn. 

Como expreslOn del concepto, la deflnlclOn gwr• 

dart las mismas caracrerrsttcas y elementos: sin embargo esas caracterf!. 

dcas y elementos se aprecian por el sujeto observador en concordancia con 

su particular punto de vista: en tal vlrt\11 el concepc:o y por ende, Ja deftnl· 

ctOn del mtsmo. varlar4n en cada uno de nosotros, por eso, la mla perfec· 

.ta de las deftniciones resultar4 Incompleta, porque Ja capacidad humana.no . 

puede alcanzar el conocimiento perfecto de las cosas. En consecuencia, la 

mejor deftnlctOn ser4 la que cada sujeto deduzca del conocimiento de la -~ 

Idea. No obstante, es de esencial imperativo ofrecer nosotros nuestra p~ 

pta defintclOn, no sln antes referirse a la que ¡,ropone Abraham Espttn y 

Arthur Altameyer. 
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Estos autores definen la seguridad social diciendo que: 

"La seguridad social es el deseo de todos los seres humanos por una vida 

mejor, comprerdtendo Ja liberactOn de la miseria, Ju saloo, la educación, 

las condiciones decorosas de vida y principalmente el trabajo adecuado y -

seguro". 

El hombre el mds indefenso de los seres vivientes, ª2 

bre todo en su infancia, durante su vejez y cuando su capacidad prod~tiva 

· se ve dismlnurda por una fuerza superior a la suya. 1'>r eso siempre vive 

bajo Ja eterna amenaza que representa el desconoclmlenro del devenir y , 

por eso también el deseo congénl to del hombre por una vida feliz y sin -· 

mzobras, De ahr que consideramos que la deflnlciOn transcrita, es una -

de las que con mayor acierto refracta la idea de seguridad social; sin em

bargo, refiere una serle de riesgos que, desde luego, no son rodos Jos que 

perturban la tranquilidad del hombre. 

Con frecuencia muchos autores confunden los concep-· 

tos de seguro social y seguridad social, atrlbuyendoles por Igual la misma 

finalidad, es decir, Ja de rama de prestaciones econOmlco-soclalcs para -· 

satisfacer las necesidades vitales de lap:>blaciOn trabajadora. La ra7.l>n es 

que al mismo ttcmpo que se dlstl nguen, también se confunden, porque no -

es p:>slble establecer Wla lfnca dlvlsorla tan precisa que permita dlstingul!. 

los sobre lo blanco y lo negro o lo poslttvo o lo negativo. Un ejemplo Uus-· 

trar4 mejor esra aflrmacU>n: Imaginémonos lD1 cono lnvertido, cuya base -

tter.te hacla el infinito y su cOspide desde el punto de apoyo de ta figura. 

Este pmto es el seguro social y la base la seguridad social; en nlngOn pun·-

to de la figura se puede setlalar la convergencia o divergencia de los con--

ceptos. 
# /# # 
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Para nosotr:os, la seguridad socta.l, es el mundo social 

del futuro, en el que se hO. conseguido erradicar el temor humano sobre el -

devenir descO'IOCldo, al tener la certeza de que cualquier lnfortWllO sed te· 

suelto muruamenre con base en la solidaridad social, St blcn es cierto que -

ese mundo social futuro dltrcllmentc puede lograrse, también es cierto que 

la seguridad social, debe ser integral o no ser nada; porque todo beneftcto 

parcial serA un medio pe.ra lograrlo, pero no ser4 seguridad eoclal. 

La seguridad eoclal es la evoluclOn misma de Jos ae

guroa eoctalee, estos paulad.namente van empleando su concepclOn, ªtÍIUU2 

naooo la terdencla orlgtnal de indlvlduall7Ar al beneflctarto y adqulrlendo 

Wl relevante car4cter BOCtal, generall7Ando la proc:ecctOn y ampliando, tan . -
to Cl.Mlntltativa como cualltattvaR'nte, Ju prestaelones que concede hasta . 

conseguir el ideal¡ Ja procecciOn de toda Ja poblactOn en contra de todos b 

riesgos de su vtda tndtvtdual y tamlltar, asr como elevar el nivel de. vida de 

todos los Ordenes. 

1 
. ~ 

¡ 
! 
¡ 
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CAPl1VLO lit. 

LA PENSION AC'JUALMENTE EN EL LS.S.S. T.E. 

Vemos que el artrculo 123 apartado "b"fracción XI. 

de la C0nstltuclOn General de la Hep(lblica, establece las bases 

· mf'nlrnas sobre las cuales se ha de organizar la segui:idad social 

para los trabajadores al servido del Estado y nos lo dice en el 

Inciso a)" que cubrfr4 los accidentes y enfermedades profeslona- • 

les, las enfermedades no profesionales y maternidad, y la ju- -

bilaclOn, la invalidez, vejez y muerte:• 

La Ley del Instituto de S'!gurldad y Servicios Soci!_ 

les de los Trabajadores del Estado, en su artrculo lo., dice - -

que se apUcatA a los trabajadores del servicio civil de la Fe- -

deraclOn, del. Departamento del Distrito Federal, a los trabaja

dores de los organismos pclbUcos que por ley o por acuerdo del 

Ejecutivo Federal sean incorporados a su régimen, a los pensio· 

ni atas de las entidades y organismos pdbUcos a que se refieren 

las fracciones anteriores, a los familiares derechohablentes -

tanto de los trabajadores como de los pensionistas mencionados, 

a las entidades y organismos pabllcos que se ~ndonan en este 

artrculo. 

Por el contenido del arcrculo anterior, vemos que su 

4mbito de apUcaclOn estA muy reducido; pero pueden también reci • 

bir los beneficios de esta ley los trabajadores al servicio de los 

gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales, asr -- -

como tos organismos descemrallzados, l' niversidades, Insti--· 

cutos técnicos, cfencmcos de enseñanza sl'perior, sujetos a un .:. 

régimen autónomo estatal, mediante convenios que se cele· - -
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bren con al Inatituto, con el acuerdo de la Junta DU:ectiva y la 

aanci6n del Preaidente de la República. 

Tambi&n podré incorporare• al régimen del Inatit.uto -

loa trabajadorea que preaten aua aervicio1 en loa or9animaoa •la 

toa en donde CQl\curran; 

do local. 

a).- El Gobierno Federal y latatal. 

b) .- 11 Gobierno Pederal y Municipal. 

e).- Bl. Gobierno Batatal y ttaniclpal. 

d) ... 111 Gobierno Pederal, •l Batatal y •l Maniclpal. 

•) ... Bl Gobierno latatal y \lll orgui90 dellC!tntraliaa-

De Hta aan•a la ngw:ida4 aocial 1"ax'ocd'tioa • 1111plit, 

da a toda la aeplbUca · MeXicana y habda 19\IAldad •tre toc!oe -

loa e.pl•doe del Gobierno, ya aea federal, •atatal o INfticiplal 

•in dbtinci6n en 1•• pr:eatacion.. fl'l• ~eclbi.rian loa trabaja42 

na y a uyor ndllero da d.rechohabi•t•a •• podrian lograr -'• -

preetacion•• en virtud d• Cl'I• el lJlatltuto t.ndrla c:caunlcacldn

con todoa loa gobierno• de loa •atado• y Mwlicipioa para poder -

c0ft•89Uir -'• para na dereehohabient ... 

t.a ley del t.s.s.s.T.E., en 1111 utlculo 20. defln• co

mo trabajador, a tOc:'Ja peraona q11• preste 1U• aervicioa a laa ln

tidad•• y Orvani.01 aencionadoa, ... mt• cleaignaci6n ltl9ll• • 

virtud cSe ncmbruiento, dimpre Cl'I• aua carc¡oa, aueldo• y aala

rioa eat"1 conalgnadoa en loa prewpueato• reapecUvoa, o por •!. 

tar Jnclu!do en laa liataa de raya de loa trall&jador•• t..,or•~

lea, confo1:11e a lo• tabulador•• vigentea. 
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No •• conaideran caiao trabajadore• a la• peraona• que 

preat91\ IN• ••rvicioa a l•• Entidad•• y Organismo• P\Sblico• me-

diante contrato aujeto a la l•qi1laci6n conn1n y a la1 que perc! 

han 1u1 emolwaento• exctulivasaente con cargo a J.a partida de h,2 

norario1 (Diario Oficial 24/XII/74 entró on vigor el' día lo. de 

enero de 1975). 

Y •tiende c<ao pendoniata a toda per•on• a la que la 

Direccidn ci. PeneionH l• hubiere reconoaldo tal cúacter con an 

tedod.dad a la vigencia de Hta ley, ai•pre y cuando dicho te:' 

c:onociaiento hubiere ddo·eancionado por la s-eretada de Haci'!l 

da y cr'4ito tdblico, ad como a la• que H le1 otorgue tal eu

r•c:ter cea apoyo en ••ta ai1111a ley y por faailiarea 4erechoha-.-

bietu, aquello• a quien•• la propia ley le• concede eae ear•.st 

ter. 

Ult.laaamte H ha incorporado al r'giaen de &ecJU.ridad 

social que pre1ta el I.S.S.S.T.E. a 101 trabajadorea a liata de

raya temporal•• y por aupue•to gozan de lH preatacionea que o-

torc¡a el Ihltituto, pue• anterionente no ten!an derecho a ninCJ!! 

na preatacidn, tanto era el perjuicio que a\Úl loqrando l• ha•• -
no H lea taaaba en cuenta el ti•po que ••tuvieran a liata de -

raya, pu•• hablan trabajadorea que duraban aftoa con tal cadcter, 

cuyarepercuai6n ••que hay mucho• de eso• trabajador•• que no -

•• pueden 5*1aionar y ante tal situaci6n hay persona• ·que han d!, 

11111.ndado al Inatituto con el objeto de que ae lea haga una liqui

daci6n ju•ta. 



¡ 
1 
l 
1 
! 

- 58 -

DE LOS SUELDOS COO'l'AS Y APOR'rACIONES. , 
Cc:mo H integra el sueldo ~deo para lo• efectoe 

de la ley del x.s.s.s.T.E. Dice el articulo 14 que con el n•! 

do prewpue•tal, el aobresueldo y la cmpenaacidn de que úa !. 

delante •• habla, excluyéndo•e cualquiex:a otra pre•tacldn qu•-

.•l trabajador percibiera can 110tivo de 11U trabajo. 

sueldo prenpuHtal, •• la r-.neracidn or4inaria •!. 

ftlllada • la de•iCJllacidn o ncmbr•i•to del trabajador • rel!, 

cidn can la plasa o car90 que dea-.pella, con aujecidn al ca~

lOIJO de empleo• yal inatructivo para la aplicacidn del preau-

pueato de 84)reeoa. 

&obr•••ldo, •• la r..aneracidn adicicnal ·cau:edlda

al trabajador • atmcldn a ciraunatancla• de iDMlubrlcla4 o -

eareaUa ele la vida del luCJU • 11'1• preeta au• .. rvicioa. 

c:cmpmeacidn, •• la eantida4 adicional al ••lelo tr• 
aupueatal y al aobreneldo cau• 11 Pederaeidn otorga 41aareaio

nalmmte • eunto a au llClftto y duracidn a un trabajador • a

t•cidn a laa reapcmMbilidadea o trabajo• atraorcllnuloa r• 

lacionadoa con n car90 o por aervlcioa eapeclal•• •• dea-.. 
ne Y c¡ue .. Cllbra con car90 a la partida eapeclfica clenminada 

. •cc.penaaeidnea A4iclonalea por ,.rvicioa lapecialea•. 

11 weldo búico, e la fome expaeata, •.tar' auje- .· 

to a laa cotizacionea eatablecidaa en loa artfculoa 15 y 20 de 

la ley citada y el aiao aa tc:aar' en cuenta para detenlnar -

el llCl'lto de loa 1equro1, pen1ionea, aubaidio1 y pr'atalloa que

la ai ... eatablece. 
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El aueldo ~aico de loa trabajadorea de loa orqani.!. 

llOa públicoa ae deteminar' con aujeci6n a loa lineamientos -

que fija ea• artlc::ulo. 

La cmpenaaci6n en loa t'minoe que ae encuentra, -

ha caueado 11\lchoa conflicto• de caracter fiacal al Inatituto-

• virtud de no •atar de acuerdo el trabajador al •amento de-

1 tr•it.ar au penaidn, p.a•• •• encumtr• con que no ae le toma-
{ 

1 en cueta la CCJlll*l••ei6n que tiene por no ••r con cargo a la 

\. partida eapeclfica dmaaalnada "Comp9Sl .. cian .. Adicionalea por 

servicio• lapecialH", encontrmdoae taabifJlotra caractedet! 

' ·\ 
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ca, ecao ea el llaado "HCJWldo tumo• con que ae dencmlna e 
alC)Uftoa organiamoa deacentraU.aadoa la jomada de la tarde, -

debiendo reformare• • n caeo, la ley del 1.s.s.s.T.1., a --

fin de que deaaparezca, porque ai bien H cierto que el l~ 

rar eaa jornada ea cU1crecianal, tanto para el organi•o como 

para el trabajador, tabi"1 lo •• que un tra})ajador que la ha 

venido trabajado dlannt.e el últmo trienio, tenga derecho a-

que H le tme •cuenta en el ~to• que ae retira. 

IAS CO'l'IZACI<llBS. 

r.a ley del I.s.s.s.T.E., noa deaqloza a11plimaent• -

c611o •• aportan laa c::uotaa a que ••t' obligado tanto el trl'b!, 

jador cc:eo laa entidadea y organi•o• públicoa. Dice en au a,[ 

t!culo 15 que todo trabajador comprendido en el articulo lo.-

de eate orclan9iento, deber' aportar al Instituto wia cuota 2. 

blic¡atoria del 8" del aueldo Msico que diafrute, y dicha cug 

ta se aplic::ad en la forma siguiente: 
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1. - 2% para cubrir el seguro de anfermedade• no 
profesionales y de maternidad. 

Ir..- 6% como aportaci6n para tener derecho a laa 
preataciones aeftaladaa en las fracciones IV 
a XIV del artículo Jo. 

Ahora bian, para nuestro estudio ea imP.Ortante aeftalar que el Le-

gislador, por una parte en la fracción X menciona la palabra "ju-

bilaci6n, en laa fraccione• de la XI a la XII, utiliza la pala9ra 

"•eguro" y en la fracción XIV dice "indemnización", enumerando d! 

chas fracciones en la aic¡uiente forma: 

X. - Jubilación. 

XI.- Seguro de Vejes. 

XII.- Seguro de invalides. 

XIII.-Seguro por cau•a de muerte. 

XIV.- Ind9ftnizaci6n 9lobal. 

y sin tillbar90, cuando lH analiza ca.o ya lie 1's 11encionado, noa 

cambia el concepto. 

La• entidad•• y or9ani11110a público• tallbi~ ha-

cen.au• aportaciones corrHpondientea de acuerdo al artículo 20 

que dice que '•ta• cubrir'n al Instituto COlllO aportacion .. , loa 

siguiente• porcentaje• lobr~ loa equivalentes al sueldo b'sico 

de loa trabajadores. 

I.- 6%para cubrir el seguro de .,fenaedad .. no. 

profesionales y de maternidad. 

II.- 0.75% para cubrir íntegram9lte el Hquro 

.de accidente• del trabajo y enfermedades profesionales. 

III.- 6% para cubrir laa pre1tacion .. atlftalad&a 
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en laa fracciones de la IV a la XIV del artículo Jo. 

Distinguiremos que en lo que corresponde. al SC<Jl! 

ro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, única

mente corre a cargo de las entidades y organismos públicos y no 

del trabajador que es lo m'a correcto. 

DEL SEGURO DE ENFENMEOl\DES NO PROFESIONALES 
Y DE MATENNIMO, 

El seguro de enf ermcdades no prof eaionales es --

una gran preataci6n porque es un!E.rotecci6n para loa ec:on6mica-

mente débilea, pues cuando un trabajador padece una enfermedad 

conaidarada cOlllO no profesional, disfruta de incapacidad m'<lica, 

quedando con ello amparado por el aiatema de seguridad aocial, 

conaiatente en la atenci6n médico-quirúrgica y farmac"1tica que 

requiera y tiene derecho además a percibir auoldo !ntogro o me

dio sueldo, de acuerdo con lo aeftalado por el articulo 111 de -

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estador pero si al ven 
cer la licencia contin~a la incapacidad, entonces ae le conce-

der' al trabajador licencia sin goce de sueldo hasta por 52 se-

111anaa contadas desde que se inici6 ésta y el Instituto no lo d,!l 

ja en desamparo pues cubrirá al asegurado un subsidio en dinero 

equivalente al 50% del sueldo que percibía el trabajador al oca 

rrir la incapacidad. 

AdEl'll&s la prestaci6n de la asistencia médico-qu! 

rur9ica y farmacéutica se le proporciona a la esposa o a la con. 

cubina, a los hijos menores de 18 anos, mayores si están incap!!. 

citados física o psíquicamente, o si están estudiando hasta los 



; 
T. 
' 1 
! 
l 
¡ 
• ¡ 
i ¡ 
~ 

1 

1 

l 
' l 

J 
1 

'\ 

i 
j n·· .. · 
L 

- 62 -

~5 anos de edad, y hasta ol padre y la madre del trabajador aill!!!, 

pre y cuando dependan econ&nicamonte dol asogurado. 

M A T E R N I D A D. 

En cuanto al sequro de maternidad, la mujer tra-

bajadora tiene derecho durante el embarazo, el alumbramiento y -

el perperio, a recibir la asistencia obstétrica necesaria, así 

como disfrutar de un mea de de11eanao antes de la fecha que apro-

ximadamente se fije para el parto y de otros dos después del aiJ. 

no y recibir'n su sueldo íntegro, proporcion'1ldoaele ayuda para 

la lactancia, sec¡ún sea el caso. La asistencia obstétrica nec••! 

ria se otor9a t.aalbUn a la asegurada del trabajador que ••t' af! 

liado al 1.s.s.s.T.E., ya sea esposa o concubina en. au caso, y -

que COllO ea 169ico no percibir4n ningún sueldo. 

Sl!OURO DE ACCIDDCTES DEL TRAMJO Y UPEJlllA 
~ES PROFESIONALES. 

Con relaci6n a este seguro al Instituto se a\lbr2 

9ar' en las medidas .y t~inos da la L91 del I.s.s.s.T.B. 91 las 

obli9aciones de las entidades y organinioa públicos y que H de

rivan de la Ley federal de 1011 Trabajadores al Servicio del Baq 

do por lo que se refiere a loa riesgos de trabajo. 

En lo que se refiere a loa accidentes del traba-

jo dice esta Ley que se debe realizar en las circunstancias y --

con las características que especifica la Ley Federal del Trah!. 

jo y luego dice:"" •• as! como aquéllos que ocurran al trabajador 

al trasladarse directamente de su domicilio al lugar en que de- · 

sempel'ie su trabajo, o vicerversa" .Ahora bien debe reformarse.·-
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en eate punto, a efecto do que se especif ique1 "TODOS LOS ACCI-

DDITIS QUI SUFRA 1L 'l'MB1tJADOR DURANTE IL TRANSITO O SF.A EN EL 

'l'RAYlcro DI su DOMICILIO A sus LA.DORES o VICEVERSA", adn cuando 

••te tr4naito sea indirecto, dando facultad al Instituto en ea-

te e.so para que efectúe la• averiquacionea neceaariaa para de-

terminar ai el accidente debe con•iderar•e como riesgo de trab!, 

jo, con lo que se protege, tanto al trabajador COlllO a .u familia 

en fot'llll 111Ucho ni'• efectiva, que con la que H viene ejercitan-

do hHta la fecha, toda vez que la Umitaci6n que Htablece la-

actual ley de que el trán•ito debe Hr directo, deja en de•pro-

tecci6n a loa trabajadores que •ufrieran un accidente cuando •e 

dirigieran del lugar de mu dcnicilio al •itio de au trabajo o -

vicevena, tan •6lo por la Ida pequen. de•viac!6n que H opera

ra • ia zuta. 

RefirUindone al artículo 30 que dice que l•• pr .. ta-

cion•• que concede Hte capítulo HrÚ cubierta. btt~gramente -

con l•• c:!UOta• a carc¡o de lae entidade• y organit11110• público• -

que Hl'illla la fracci6n II del ardculo 20 del que ya ae hizo -

mmcicSn y precisamente por eao, la cuota diaria que •• le d•d,i 

na a un trabajador accidentado o incapacitado queda fija para -

•i .. pre, lo cual re•ulta a todas luces en au perjuicio, puee -

lo• •ueldos y la1 jubilacione• que otorga el I.s.s.s.T.E. por -

' ¡ i .. rvicio• preatado•, aumentan y ain embargo esa cuota diaria, -

no. In tal virtud podria con•iderárnele como un Sequro Proviai,2. 

nal. 

Se propone una protecci6n al trabajador de índole ---
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procesal administrativo, consistente on una medida que proteja 

al trabajador para que pueda disfrutar id6neamente de las pres-

taciones de riesgos de trabajo, pensando que aer!a el estable--

cerque.los peritos que integren la terna que proponga el Inst.!. 

tuto, sean ajenos al personal del mism?, toda vez que la actual 

Ley no hace esa aclaraci6n, dejando abierta la posibilidad para 

que la terna pueda componerse incluso con empleados del Inatit~ 

to, lo que resulta antijurídico, puesto que surge la calidad de 

JUez y parte. 

Se debe fijar una pensi6n íntegra, no di1111inuibl• 

para loa deudos de un trabajador que fallezca a conaecumicia de 

un riugo de trabajo. Bata •• una iaportante innovacidn a eate 

respecto, pu.H en la actual Ley, en su artículo 34, •• eatablece 

una di811linuci6n de un 10% anual, balata fijarla en un 5°" de la -

cifra original, conaidedndoae injusta esta diaposici6n porque 

loa deudos de un trabajador deben protegerae!ntegr•ente cuando 

la 11Uerte se debe a un riesgo de trabajo, congruent•ente con el 

Hpíritu que debe tener el Instituto. 

Igual protecci6n que la anterior se debe utable-

cer cuando la muerte se deba a causas relacionadas direic!tamente 

con la incapacidad total permanente que haya ddo calificada. co-

mo riesgo de trabajo, siendo de mencionarse los miamos razona--

udentos del punto anterior. ( Artículo 34 ) • 

Se debe establecer una mayor protecci6n para loa · 

familiares supérstite& de un trabajador que fallezca por causas 

ajenas a la incapacidad total permanente, a quienH el actual -
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ordenamiento s6lo les otorga como única prestaci6n el pago de --

sois meses de sueldo de la pensi6n que disfrutaba el fallecido -

consir~ndose por tal motivo injusta esta disposición proponiendo 

el establooimiento de una pensi6n para estos familiares consisten. 

te Clll el 80% de la pensi6n origih•l durante el pri~er a~o. oper~n. 

doae una disminución anual de un 10% hasta fijarse en el 50% do 

la cifra original. Cabe hacer notar que on este punt:o se debe ºP.! 

ra.r la disminuci6n ya que se trata de fallecimiento no relaciona-

do con la incapacidad proveniente del riesgo por lo que sí debe 

tratarse diferentemente a los casos en donde el fallecimiento ob,1 

dece a causaa relacionadas diroctasaente con la incapacidad. 

Inc::luyo tambiél una hipótesis no contunplada por 

la actual Ley del 1.s.s.s.T.E., como ea la de la muerte de un --

pensionista por causas relacionadas directamente con la incapac,! 

dad parcial permanente, situaci6n que sí puedo darse, según opi-

nionea de loa conocedores de la materia, por lo que ae considera 

prudente incluir este caso dentro del artículo respectivo, otor-

CJ~dose a los deudos el derecho a seguir percibiendo la pend6n 

que viniera disfrutando ~l pensionista. 

P E N S I O N. 

Atendiendo a los sujetos titulares de los diver--

sos derechos de pensi6n establecidos por la Ley del 1.s.s.s.T.E. 

en vigor, eetos pueden dividirse en: 

Derecho de pensión para los trabajadores que es
tén dentro del a.rt!culo lo.del citado ordenamie,n 
to y: 

Derecho de pensi6n para los familiares de los --
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mismos trabajadores. 

Los quo so concoden a los trabajadores pueden ser 

de cuatro clases: 

a).- Jubilaci6n por at\oa de serYicios para los 
que tienen 30 anos.de laborar o igual tiee 
po de contribuir al Instituto, 01alquiera -
que aea su edad. 

b) .- Penai6n por vejez que se les concede por -
haber cumplido ya loa 55 anos de edad y 15 
llf'loa cono raínimo de servicios e igual tifl!! 
po de contribuir al Instituto. 

e) .- Penai6n por invalidez, que ae le otorgad a 
los trabajadores que se inhabiliten física· 
o mentalaente por causas ajeas al du•peoa 
no de au cargo o epleo y haber contribuido 
al Instituto cuando aenoa 15 aftoa. 

Lo• derechos de las P911aionea que se otorgan a 

loa familiares de loa trabajadores, pueden ser sobre las penaig, 

nea directas o tranmnitidas. Las directas son las que no fueron 

goiadas por el trAbajador. Las tran•itida1 aon lae que si lo 

fueron. 

El derecho a la penai6n de cualquiera naturalua, 

nace.cuando el trabajador y aua derechohabientea •• encuSltran 

en los aupueatoa conaigandoa en la Ley del I.s.s.s.T.B., y aa-~ 

tisfa.cen loe requisitos que la misma sellala. 

Nos dice la Ley del I.s.s.s.T.E. en su art!culo 

63, que el expediente del interesado, deber' quedar integrado 

en un plazo rnbimo de ciento veinte días, contado• a partir de 

la fecha en que el Instituto reciba la solicitud, claro eaU --

con toda la doc\Ullentaci6n correspondiente, tranaeurrido el cual 
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1e otorqar4 la penai6n en un lapso de quince días y d~ndoso el 

65~ de penai6n proba.ble que pudiera corresponder al solic~tan-

te, siempre y cuando estuviere separado definitivamente del -

servicio. Esto es en loa casos extremos, ya que la gran mayoría 

no se separan de su trabajo, hasta que ven autorizada por la --

Junta Directiva la cuota diaria a qua tienen derecho. 

JUBil'ACl'.ON. 

Quienes tienen derecho a la jubilación, de acuerdo a 

la ley del I.s.s.s.T.E., en el artículo 72 que dice: "Tienen -

derecho a la jubilaci6n loa trab&jadorH con 30 af'los o más de-

••rvicios e igual tiempo de contribución al Instituto en los -

tératnos de esta ley, cualquiera que aea su edad". 

Bate concepto ae debe ampliar en virtud de que en la 

actualidad vemos que muchas personas cumplen los 30 aftoe de 

aervicioa y siguen laborando, por tal motivo debería hacerse -

un clUlbio en el sentido de que a partir •e la fecha en que el-

trabajador cumpliera los treinta anos de servicios y fuera me-

nor de SS anos de edad, le comenzara a correr un nuevo plazo -

que por cada ano de servicios transcurrido dentro de la depen-

dencia en la que labora se fuera aumentando determinado porcen. 

taje de .ua sueldos a la pensión que hubiera causado al comen-

zar a correr dicho plazo. Este aumento podría suspenderse al -

cabo de cierto número de atlos trabajados " fin de que en esta-

forma y en.la que consistiría en permitir que el trabajador s! 

~'ic:ra en el •ervicio después d<: haber cumplido los 55 atlos de 

edad, per': previo exáruen médico que ai\o tras ano comprobara su 

aptitud para el. trabajo, se impidiera que la prestación de set 
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vicios desmereciera en vimtud del de1eo indebido que pudiera te

ner el trabajador, para 1eguir aumentando su pen1i6n a pe1ar de

que su1 facultades ya no so lo permitieran. 

SEGURO POR CAUSA DE MUER'l'B 

Bagamos un an'lbis en lo que ·correaponde al seturo -

·por cau1a de lllUerte, en primer lugar lo que dice la ley del ~--

1.s.s.s.T.B. en artículo 88 "La muerte del trabajador por cau .. , 

ajenaa al servicio cualquiera que Ha su edad, y si•pre que hu

bier• contribuido al In.tituto por -'• de quince aftoa, ad ccmo-

1• de un pensionadb por vejez o invalidez, dar'il origen • l•• -

pensione• de viudez y de orfandad o pen1ione1 a 101 aecendient•• 

ti\ IN caso, Hgdn lo previene eeta ley. 11 derecho al pago de e!, 

ta pend6n, •• iniciar' a partir del día siguiente de la muerte• 

de la ¡>er•ona que haya originado la pen1i6n•. 

COllO VMO• en el artículo precitado, el •ecJUro por ca!!, 

A de muerte del trabajador o penlioniita H puede otorgar.dnic!, 

1Mnte, cuando tenga COllO atninlo quince •flo• de haber oontrlb\lido 

al Inatituto; y no debe aer ad sino que •• d9be di•inuir a --

diez afio• para ,_e la Seguridad social abarque en una forma-'•

amplia a la familia de dicho trabajador o P9l•ionado. 

según la ley del ISSSTE. el orden para gozar de la• -

pendonee ee: 

PRIMBRO.- Espoea aúperstite e hijo• aenore• de 18 afio• 

ya sean lec¡!tillloe, natural .. , reconocido• o adoptivo•. 

SIGUlllDO.- Malta de eaposa leg!tiM la concubina, si'!! 

hubiere tenido hijo• con ella el trabajador o pensiona• 

'.:-·. 
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nado o vivido on au compaft!a durante loa cinco aftos que preoe-

dieron a •u muerte y ambos hayan estado librea de matrimopio·-·'· 

durante el concubinato, si al morir el trabajador tuviere va-• 

riaa conc.lbinas ninguna tener& derecho. 
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PROCEDIMI~'l'O ADMINISTRATIVO. 

Para la instauraci6n del procedimiento que a con-

tinuaci6n se relata, es indispensable que el trabajador llene laa 

formas de solicitud que para tal efecto tiene el I.s.s.s.T.E. 

( Anexo un tanto de cada una de laa fot"lllas mencionadas) • 

Loa pasos que se deben dar son loa siguienteaa 

l.- Se controla por parte de la Meaa Receptora de 

Documentos e)<i.atantes en el propio Departamento la aolicitud con 

sus anexos paaúdola por el Reqiatro de la Oficialía de l'art .. 4• 

la propia Inatituci6n. 

2.- Una vez recibida la solicitud se paaa a una 

Keaa que clasifica e integra las aolicib.adea en u:pedient .. indi": 

viduales. 

3.- una vez integrado ile pHa a una Mua de Dia-

tribuci6n, que reparte las solicitudes a las Mesas Dictmlinado--

ras, las que revisan la solicitud y .n algunoa caaoa la regruan 

requiriendo la doc:nmmtaci6n falt:ante, ai eH .. el caso y si no 

paaan el expecliente a una Mesa que revisa las hojas de ••vicio 

de loa trabajadores de la Dependepcia o Dependmciaa 4oad• 1abo-

.raron. 

4.- una vez revisados estos expedientu, •• re-

greaan las hojas de servicio a las oficinas de servicios adainia 

trativoa que las expidieron en la• Dependencias e que trabaj6 •l 

solicitante, para que la certifique y que una vez regresada• H 

elabore una relaci6n de empleos y sueldos que acompaftada 4• to--

dos loa anexofl se pasa a otra secci6nús, que•• mcar9a de re-
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visar por tercera voz la rolaci6n de empleos y sueldos, 

s. - Esta sec:ci6n la welvo a regresar a la Secci6n · 

Dictalllinadora correspondiente la cual ordena una solicitud de informe 

de sueldos dei trabajador conforme a su percepci6n,fSnpleos y tianpo 

que permaneci6 en 'atoa,pasándoae la revisión a la Ofna.de Liquidaci6n 

y Control de Fondos que por procedimientos emp!ricos e insequ.ros trata 

de verificar la veracidad de éstos fondos dictaminados. En el caso ac-

cidental de que llegaran a deacubrir qua las aportacionaa no.han sido 

regulares por existir períodos en que habiendo estado en servicio no 

existen contribuciones, se elabora una 1iquidaci6n corrupondiente. 

Ettta Ofna,de Pondo• regreaa la solicitud que a tr,!, 

v'• de la Jefatura del DepartWl\ento welve a r•itula a la Sec:ci6n 

Dictaminador•,la que se encarga do COll\\tnicar a los interesados ai exi.1, 

te algún adeudo a au cargo con el Instituto,si eae ea el caso, o bien 

procede a elaborar el proyecto do dict&nen siempre y cuando las hojas 

do servicio• correapondiaites no tengan ~. de 6 meses de au !echa de 

expedici6n, en cuyo caao es necesario volver a solicitar nuevas cona-

tanciaa de servicio. 
Con todo lo anterior y elaborado el proyecto de -

dicdmen se rS11ite acompaftado del expediente local y en caeo neceaa;. 

rio, del de todos lon expedientes de servicio a la Auditoría para -

efectos de revisi6n. 

6.- En caso de que la 1\t•-:litor!a encuentre incorreg, . 

toa loa c'lculoa de fondo o la documentaci6n correspondiente se re-• 

gresa toda la docU111entaci6n a la Sección Dictaminadora a efecto de -

que se suban.nen loa errores u omiúones; o bien si por otro lado lo 
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encuentra correcto, lo regresa a la Subjefatura del Departamento 

correspondiente, la que al reclblrlo se lo envfa a una Sección revl~ 

ra legal para que haga una revisión mAs de todos los documentos. 

7. - Sl la Sección Revisora Legal encuentra que 

en la elaOOraclón del proyecto de dlctAmen o en los docu mentes 

anexos a él, existen errores u omisiones, lo regresa a la Sección ~ 

tamlnadora para que los corrija o subsane baclendo la revlslón WUl -

vez mls en caso de que el proyecto de dlctlmen lo apruebe la ~ -

clOn Revisora. ésta lo regresa a la Sección Dtctamlnadora, para 

que 'ésbllllabore el dictamen en llmplo y pueda ser revbado una vez --
mis y de esta forma pueda ser somertdo a la Junta Directiva a través 

de un envfo que se hace directamente a la DlrecclOn General. 

8. - Antes de ,ser enviado el dtctAmen a la Olreccton . 

· General se pasa una vez mis a revlslón de todas las secciones adsctl 

tas anteriormente, con el objeto de comprobar que la Seccll>'!P'ctamJ. 

nadora ha cumplldo plenamente con la elaboración del dlct4men y ha

reaUzado efecttvane nte las observaciones que en su caso hicieron al 

proyecto. 

9. - La Dirección General al recibirlo lo cnvra a la-
f 
!· ¡ Junta Dlrectlva para que de acuerdo aun programa se someta a la 

aprobación de la propia Jwita Directiva. aprobación que prActtcamente 

\ 
reR11lta teórica pues dicha Junta Olrecrtva nunca hace revisiones -- -

1 de los proyectos que se someten a su autol'lzaclón porq¡ e en prlnc.!. -

¡
¡ 

plo necesita de Jos antecedentes y ademAs se tardaría mucho mAs tlE!,!ll 

l.. . . · .. po en .-:1'~r de WIO p>r llllO, 
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10. - Aproblldo por la ]unt:n Dlrectlva se regresa a 

la Dlrecclón General. 

11. - La Dlrecclón General lo regresa al Depar '! -

mento de l\!nslones y jubllaclones. 

12. - l.Jl recibe la Jefatura delDe¡mtameruo y Jo 

envCa a la Secct6n Dictaminadora para que esta recabe las tlrmas -

del Auditor y del Sulxllrector de Prestaciones Econ6mlcas. 

13. - Una vez con todas las firmas requeridas, , se -

remltc a la Secretada de Hacienda y Crédlto PClbllco en su DePlrt!, -

mento de l\!nstones. para efectos de otra nueva revtsl6n que oftcl08!, 

mente tiene que hacer dicha O,pendeacla con base en el Artl'culo 

114 de la U,y del [.S.S.S. T.E., por·lo cual se puclie nepr. modtft_ 

car, suapender o ratificar el dictamen de pensl6n en su cuo. 

14. - Bfectulda la revlal6n por la Secretarf'a de~ --
e tenda y Crédito PObltco, se devuelve el dictamen con Jos expedientes 

que Jo acompaftan, entreglndolo a la jefaturadel Departamento de • 

l\mstones, que a su vez Jo remite a la Secclón Dtctamtnadora correa . -
pondlente . J,a que a su vez lo comunica a loa Interesados el bene!, 

e lo que les ha sido otorgado y lea hace saber de loa requlslroá que 

deben llenar para hacer uso del mismo y que constaten en dtveraos -

tr4mttes de ftllacl6n y de ldenttftcaclón. A>stertormenle 1e elabora

una orden de pago. 

15. - En el caso de Trabajadores For&neol, al ha_: 

· cerse la comuntcact6n se envran Junto con la mlsma copla ftJrmu -
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de flllaclOn a la Agencia General del Instituto de la cnttdad al 

existe en el lugar o en su caso a las Oficinas Federales, subalte.!

nas o Agencias Federales dela Secretaría de Hacienda y Crédito 

Póblfco, las que en auxlllo a las labores del Departamrnto se enc8!_ 

gan de tomar flllactOn a los Interesados y recaban la documcntaclOn 

restante que se requiere en esta etapa para ¡xxler continuar el tr! -

mlt.e. 

,' ... · 

16. • La Sección Dictaminadora que ha tramitado el

asunto, una vez recabada tooa la documentación necesaria, ela~ • 

rala orden de pego sobre el bcneftclo que ha otorgado el r.s.s.s.
T.E., con acuerdo de la Secretada de Hacienda y Crédlro fl1bllco. 

También elabora la patente de pensionista o jubUado en su ·caso y 

las credenciales corres¡x>ndlentes. 

Esta orden de pago vuelve a relnlctar todo el tr!, • 

mlt.e anterior relatado: la sección dictaminadora lo turna a la se~

clOn previsora que cuenta con una mesa especlalt?.ada para (rdenes 

de pago. SI esta mesa encuentra errores u omisiones lo vuelve -

a regresar a la Sección Dictaminadora para que los corrija o los -

subsane y si lo encuentra correcto lo regresa a Ja SecctOn DtctamJ.

nadora para que ésta lo remita a una mesa de Control que a su vez

lo remite a la Jefatura del Dcpertamento, que a su vez lo 1·emtte al 

Sub.:llrector de Prestaciones de EconOmtcas. Esto lo turna a la 

Dlrecclón Qmeral para obtener la tlrma de los titulares de cada -

una Je las Dependencias mencionadas. 
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17.- Firmada la orden y todo• loa documento• por la• 

autoridad•• ante• de1aritas, •• opera el fendmeno de reqre•o contr!_ 

rio haata llec¡ar a la aecci6n dictaminadora, que la turna a la Hc-

ai6n revisora que otorga un número de control al pen1ioniata, re--

c¡rea,ndola a su vez a la aecci6n dictaminadora la que a su vez por 

conducto de la aecci6n de correapondenaia lo de1pacha a la oficina 

de pago de penaioni1ta1. 

18.- cuando la oficina de pago de p9n1ioniataa la -

recibe H inicia todo un complejo procedimiento para la realizaci6n 

efectiva del pago, cOllO •• la elaboraci6n de fichH de caja, p6li

zaa, cheque, et.e. Todo .. to con laa múltiple• y muy variad•• firllaa 

que •• requieren de autorizaci6n. 

19.- una vez que la oficina de paqo de penaioniataa 

ti.ne e au poder el cheque ya elaborado, ae lo c0111unica al intve-

aado para que cobre au penai6n acU111ulada y le inatruye •obre la ao-

branza de penaion .. aw::eaivaa. 

E• intereaante hacer notar que eate complej!aiao --

procedirdento que h...o• detallado .. ve mtorpecido todavía úa 9n 

la realidad, ya que la mayoría de eatoa tr'-iit•• para la r .. iai6n 

del .xpedient• de un lugar a otro, implica la e1aboraoi6n de ofi--

aioa por cada aaunto que son despachados a través de •••a• de oo--

rreapond41naia ".;lll• vuelven todav!a mh tardado el proceao. 

Cabe aclarar también que dentro de todo el prooedi-

miento anteriora8'1te de&0rito, existen solicitudes que por au na--

turaleza no requieren que ae lea complemente en todH la1 faaea a 

que hice menc:i6n, ya que principalmente en lo que se refiere a tr! 

mit•• de reviai6n de fondoa, éatoa ae terminan una vez que •• for
~HH~ 
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mula una liquidaci6n, pues como no •• tienen eleento• dentro de 

la Inatituci6n en donde con precisión ae puedan conocer la• apor-

tacionea acumuladas, la reviai6n de liquidacione• de fondo• •• ha-

ce cuando efectivamente ae encuentra en la hoja de Hrvicio• que -

el trabajador eatuvo a lista de raya en '1-gún período y por lo tan 

to no cotizó al fondo o que tuvo licenciu o interrupcione• en el 

Hrviaio, etc., y tallbi"1 dejó de cubrir el illporte corruponcUen--

te. 

Por otra parte exbten •olicitud•• que exaeden el -

procedilliento anterior en virtud de aer nec•aria la interwncidn 

de otra Dependencia, cOllO el CHO auy caaún del dictúam del Depq 

.tlllMl\to de Ri•908 Profedonalu • Invalidez cuya func:i6n prillor-

dial condate en dictaminar llObre la lnvalld• de loa tralaajador•, . 

diotúen que a w vu •irve de baae para deterainar la pr•t.aaidn 

a que t.ienm der.aho lo• aiaoe. 

extm11e> variado y complejo existen toda una gua de deficienaiu -

que illpiden la tr•lt:ac16n '911 ad-'• de que rMUlta increíble -

que d .. puú de reviaion .. y úa rwhion•• aparezcan con frecuen--. 

cia ditúienH mal elaborado• y mal funduentadoe, a peaar de que -

••to• docwaent:Oa paearon por la rwhi6n de decenu da per.ÓnH. 

En la actualidad el tr'1ait• de una pen•i6n e• enor

m•ente tardado. En una inY98tigaci6n •• obtuvo que el tmino ·prg 

l'll8dio para la tramitación de la• dietintaa eolicitud .... al •i--

guiente: 

a).- Jubilacion••1 6 ...... 
b) .- Pensión por edad y ti•po d• a.ervicio•1 6 ...... ••• 
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a).- Pen•i6n por viudez1 7 meaea. 
d).- Tran8tllisión de pen•i6n1 S m••••· 
e).- Pen•i6n por invalidez: 7 meaea. 

En la inteliqencia de que no eaU considerado den

tro de ••te t6rsaino el tr&m.ite para complementar lo• requi•itoa -

previos para pre•entar la •olicitud y que conaiaten én1 aoliaitud 

de hojas de Hrviaio de tanto• •pleoa y dependenciaa como el trA 

bajador haya t911ido dentro de loa organiaao• afiliado• al ISSSTE. 

Por otra parte ruulta a todaa luc.. inj.u•to que -

el beneficio de la penai6n y de la jubilación no tenga alcana .. P.Q. 

•itivo• dentro de la poblaci6n afiliada uyoritaria y que rMUlta 

pri.vileqi.o para una minoría de •pleado• píblico• con altoa ingre

•o• ya que de acuerdo con la i~J, no habiendo Uaite de •ueldo pa

ra la jubilaci6n y pensión con 30 afio• de Hxviaio, <U. calO ruul-

tado que •6lo a aquello• .:¡ue timen un .alario el9'111do lea ea con-

nni91lte gozar de la prutaci6n, puea como ya lo 11ancionamoa ante-

riomente la aayoda de lo• •pl .. doa públicoa tienen bajoa ingre

aoa. como una prueba evidente de .. ta injuaticia, •e realizó un· -

e•tudio comparativo de lo• últimos 6 allo• en donde objetivaraente 

•• analizan laa penaionea aprobadas y la• pensione• pagadas, la 

diferencia entre amba., •on panaionea que el beneficiario no hit, P.Q.. 

dido aceptar puea el monto de la pensión ea demaaiado bajo para P.Q. 

der aubahUr. 

Por otra parte ae observa que otra de laa ~randea -

carencia• que aufre el •iattaa de pensiones y jubilaciones del. - -

ISSSTE ae debe al hecho de (pe no existe aoritrol aobre laa aporta-

. ciQnea de lo• empleado• en forma individual, lo que ain duda pone 

# * * 
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en permanente peliqro patrimonial a la Inatituoi6n, pues se dan C.! 

sos que •• otorqa uta pr .. tacic:Sn a quien no le corruponde. 

Por tal IQOtivo como no se lleva el control indivi·-

dual de los dareahohabientea de aua cuotas ya s• de una Dependen-

cia o de cada una de las Dependencias en que trabaj6 la per110na -

que solicita una penai6n, claro uU que H le piden aua hojaa de 

aervioio para poder aaber cuanto tiempo cotiz6 al Inatitutor pero 

hay ocaaionea que dan datoa erroneoa laa Dependenciu por no tmer 

ª'-en rel.qa •u• archhos en lo que r .. pecta al control interno de n 

penonal; puu cQllO ae entienfo!e dichH peraonH que piden au• ho--

jaa de aervicioa ya tienen mucho• al'loa trabajando. 

Otraa ocuion .. aolicitaron liaenaia ain goce de -

aueldo o una baja tmporal y taabi'-1 cuando quieren darle uno• -

&!loa aús de Hrvicioa, claro HU czue en ute cHo lo hacen dolo•!. 

mente m laa altm:aaione• o modificacionea, por tal llOtiw • 9D!. 

-.nte dif!cil comprobar la veracidad d• diahu c:ertificacionea~ 

Exi•t• una Otidna de conuol de Pondo• czu• rni• 

loa dicta.nea el cual u pr'aticaaent• de nOllbre, puu no cuenta 

con loa el•Cltoa t'-::nicoa contabl• a61idoa para poder dKeraiMr 

la aportac16n d• un •Pl•do y con lo• que cumta no aon nfialm• 

tea para hacerlo. 

Por otro lado ae obaerva que debido al cúaulo de -

tdadt• que tiene que llevar a cabo una aoliaitud como ya ae dijo 

antes, en diveraaa ooaaionH ae atrasan loa aauntoa y como tiene -

tanta• 111eaaa.muchaa vecea haata ae extravían loa expedient•. 
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ASUNTO: Sollcilud de jubilación. 

C. 01 .. ECTOR GENERAL OEL INSTITUTO DE SEGURIDAD V 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL EST AOO. 
DEPARTAMENTO DE PENSIONES. 
PLAZA DE LA REPUBLICA Núm. 8. 
ME)(ICO t, D. F. 

-------,--.------..,--------condomlcillotn 11 
........... ~ .................... _,.ydll_lll .. _, 

CllllNo. ____ • llClllltdl----------------• .. 
a...t•------------ Ettldodl----------
ll!tt'utMd ~··ponfD: 

Oul tolielto me• ~ jubileclOn par teMr IÑI dt 30 ellos dt .mc1oe, como lo~ 

boCIOll ltlt) hoitta> dtmrvk:l.-..,....par: _____________ _ 

-------------- conftdltta)· - ---------

Flllldo mi 1191lcl6n en lol Arts. 72 y So. 1r .. sil0Jlo dt I• Ley dtl l111tl1úto dt Siturldld •i 
StMclat SocW. di lot Trlbljldom cMI E.ltldo. 

---- dt 19.....;.. 

ATENTAMENTE, 
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ASUNT01 Solicitud de penai6n por vetez~ 

C. OIRfCTOtl GENERAL DEL. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIM.ES DE LOS 'JWWADOttES OO. ESTADO. 
DEPARTAMENTO DE PENSIONES. 
PLAZA DE lA REPUlllCA Núm. 6. 
MEXICO t, O. F. 

,.....; ................ ~ ....... ,., ........ -
domicilio en la cota nOmefO ___ dt len ciot• dt ----------

dt la d...W dt &lado dt ----·------~ 

.... Ulfld ~- ...... , 

1-Que eolldto • me otofp pem¡6n por wtn .. virtud de haber ciumpti-. 55 

a11o1 de tdoct v m6a • l5 ~ de MfWlol v de CO\kibud6n ·aa. hwtlMo. . 
2.-'ato .... eftdo, ~I 

at....;..u.csJ CDnatandalat ofidollelt de •rv!dolll ...... por1 ------

------,.------- aln f9chalal ---------

bl.-:-t,o copla certlflcodo de mi octo de nadmiemo. 

31.-Fundo mi peffd6n ·en· io. Alta. 73 v So. trantltorio de la Lev del Instituto de S.. 

guridod y Servidos. Sodalea • 1oa r~ ... del &todo. 

-------ª - • ________ .19_ 
AlENTAMENTE. 
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ASUNTO; Solicitud de ptnaión por lnvallde;i. 

C. DllECT~ GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SHVICIOS SOCIALES Df.LOS TRABAJAOOIES DEL ESTMJO. 
DEPARTAMENTO DE PENSIONES. 
PlAZA DE LA REPUILICA Núm. 6. 
MEXICO l, O. f. 

domicilio., la caso Núm. ___ de los call.a de -----------

de la Ciudad• Eatado •----------

ante uated 1'91pttUOtomente ••pongot 
1 .-Que IOliciro me ..., otofgada peoak5n por rnvalide1, en virtud de estor lnhabi· 

litado·_ 11 1 poro el delempello de mi empleo por cauto• 

.... al llMclo, y de habef conlft>uido cuando """°' durante 15 aAol al patrimonio de 

.. fnlfituto. 

11 _;fara .. tfedo, cxompal\o lalsl constoncialsl oflciallnl de .. rv1c1os, ••Pfdldalsl 

por1 

------------- ~· fed1altl ----------

----·----------

111.-Acompal\o la historio dlnim de mi podedmltnto. 

IV.-tlvego a vlted M slMI designar uno o mós m6dicos de ese Instituto para que 

dictomlnen ocerco de la e11dstencio del estado de Invalidez. 

Fundo.esto petición en lo dispuesto por el artículo 82 de la ley del lnalituto de s.. 
gvridad y Set"licios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

____ __... ___ o _ de ---------de 19.....;_ 

ATENTAMENTE. 

--· .. -------· ....... _ -·-· -·--
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ASU'NTO: Solicitud • piinal6n por •lude& y or· 

!andad. 

C. DIRECTOfl GENERAL Dl:t. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SCXTALEI DE l.06 TRABAJADORES DEL ESTAIX>. 
DEPARTAMENTO DE PENSIONES, 
PLAZA DE LA RFIUILICA No. l. 
MEXICO (l), D. F. 

itb.b~:.:..:Ap.;.údc; · ~.:.:~liidO · ~~· ;· ;w· .,. ~· ;.;,¡ ~f con 

d0.1cüio en la cma Níua. . ..... di lal callee • ................ . 

•la Ciudad• ..................... . 

1.-·0-., ....., .. c. .. .. . .. . ... .. . . . .. .. . . . . ............ ' ........ . 
(11cman, ~ patlmo, Apellido •awrnol 

qut pl'lll6 c;11ondo IMllOI IS a11oa • -*lol r ..ertbuyil d11nm1e '' mii;mc 

tiempo al palMonlo •. - llllllllltD. latllci6 .. dla . . . . . ., ir:.. de . . 

.. ······················• 11 ..•.. 
n.-0- clulanll ....eio ., ....... lli llPCllO y yo, proc1_,. los •i· 

.-- hllae 4119 a la .... •1 lallelllllftlc 4e a. eran IMllGI'• di 18 tri\O!I ..... : . 

aJ .•• 

b) .•• 

cl.-

·111.-0U. en elerddo • la sarta potMDI .._ Dile IHl'IOfCI hlj()s 'i tr: 
lli ~ ....-.. IÍlllct9 • '* ... pilllll6n por wludta 'f orfandad ~'flt;• 
CU)'()ll e!edoe OCOlllpcfio '°9 ....... ~: . 

a) -Las C'Clllsloncitn de MnleiOI de mi nciaee. ea~dldO. por 

.. .. .. .. .. .. l;.'On fecha(•) . . . . .. . .. .. .. , . 

. ' • l.• ~ 
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ASUNTO: Solicila transmisión de pena16n. 

C. DIRfCTOR GENEaAl DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SEIMCIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
DEPARTAMENTO DE PENSIONES. 
PLAZA DE IA REPU8LICA Núm. 6. 
MEXICO 1, D. F. 

domkillo en la ano Núm. ___ • loa calles de 

•to d\ldad. Estado de --- -----

. quien fatllc:i6 ti clo _ venia disfrutando de uno pensión diario de ----

con C111f10 al Pattimonlo de .. Instituto. 

11.-Que In mi Cllf~ • 111 -------------

y CI .... Pftlfllo '1. di mil """°'91 hljolt -·--·------· 

----------·----.. ------------
-------- -·-·-------------

aolidto • fM lfanwnlta dktlO pen&i6n a partir de lo fecha del follecimienlo del citado pen. 

lionlato. 

111.-Paro este efecto ocompaño los siguientes documentos: 

al...:....(;oplo C9ttlficada del acta de defunc:í6n del pentlonlata. 

bl.-Copio1 cef1iflcodas de las octos del ~eglstro Civll que comprueban mi par9ntes· 

eo ly ti di mis hijos en su coaol con el pensionista. 

IV.-Fundo mi petición en loa Arts. 88 y 89 de la ley del Instituto de Seguridad y 

Servidos Sociales de lot Trabo¡odorn del Estado. 

---~-- o - de------·--~· 19_ 
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CAPITULO IV, 

LA PRESCRIPCION LIBERATORIA. 

Prescribir es ordenar, mandar, ••"•lar, determinar1 

pero tambi'n significa adquirir el dominio por usucapión '(prescril? 

ci6n adquia~tiva) caducar un derecho o extinquirae una obligaci6n 

con el tranacurao del tiempo (prescripci6n liberatoria). 

Podemos sef'lalar, a este respecto, dos tendencias -

fundamentalea1 la primera, considera que sí es una forma de extin-

quir obligacionesr y la segunda, conceptúa a la prescripción como 

un medio de extin<JUir la acci6n que sanciona la obliqaci6n. 

Fieles a nuestro prop6sito, vamos a interpretar, de 

•C'l.lerdo con la prinlera tendencia, al<JUnos preceptos que re<JUlan la 

prescripción; y a continuaci6n nos ocuparemos de algunas ideas que 

outi,rrez y Gonz,lez expone en au obra1 Derecho de las obligacio--

nea. 

I.- IA WSCBUCI(!! cqitPORPf A IA Pl!JMlltA TPDRCJA. 

A) • - PR!SCRIPCIOlf POSlTI VA Y Pl!BSCRIPCION NBGATIVA. 

!l c6digo Civil para el Diatrito Federal, actualnle.n 

te en vigor, ae ocupa em un miamo título de la preacripci6n posit! 

va y de la prescripción ne9ativa1 esta última conocida tllllbi'n en · 

la Doctrina con el nombre de prescripción extintiva o liberatoria. 

l~- PRESCRIPCION POSITIVA O ADQUISITIVA. 

De acuerdo con loa artículos 826, 1135 y 1136, la 

preacripción positiva o adquisitiva es un medio de adquirir bienes 

llediante la posesión de los mismos en concepto de duel'lo yen forma 

. pacUica, continua y pública. 

Esta prescripción se relaciona con la propiedad y 

.con la posesi6n: la finalidad que se persi<JUe con ella es la de ag 
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quirir el dominio de loa bienes susceptibles de apropiaci6n. 

2.- PRESCRIPCION EXTINTIVA O LIBERATORIA, 

La preacripci6n extintiva o liberatoria denominada 

tambi6n negativa por algunos autores "ea una forma de extinción 

de loa derechos reales o personales, por el no ejercicio de loa 

miamos dentro de loa plazos generales o·eapeciales que aeflala la 

·ley, con las excepciones que la mi911la conaagra".(l) 

la~e concepto de prescripción tiene como elanento1, 

de acuerdo con 101 artículo• (1038, Frac. V; 1128, rrac. II: 1135 

y 1136) del c6di90 Civil de 28, la inacción del acreedor y el tr&nJ. 

curao de cierto ti•po durante el cual aubaiate Ha inacción. 

B) rtJlllWtDl'l'O DI lA PRISCRIPCION. 

l.- Preacripción po1itiva o adquiaitlva. 

lata prescripción H fundamenta en la necesidad d• 

facilitar la prueba del daainio. Si la ley no la eatablec:iera ae

r!a necesario seguir una lar9a cadena1 el ••flor D no Poclr!a trua.! 

mitir la propiedad al aeflor B dn daaoatrar que 'l la adquirid del 

Hftor e, y ad hasta llegar al adquirente primitivo. 

2.- Prescripción extintiva o liberatoria. 

Aunque en varias ocasiones puede afectar a la equi

dad, la prescripción extintiva o liberatoria ha sido conaagra~ en 

la mayoría de laa legialacionea1 y para explicar el fundamento.de 

esta institución generalmente •• hace referencia al orden pdblico 

y a la presunción de pago. 

(1).- Rojina Villec¡aa, R.- Teor!a General de loa Derecho• ¡te&lea~ 
· · Tomo II, plg. 359. 
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Se dice que al transcurrir demasiado tiempo, las pruebas 

de haber pagado una obllgaciOn pueden perderse o extraviarse y, p<)r lo mi! 

mo resulta l~spensablc consolidar las situaciones adquiridas a fin de evi

tar discusiones y pleitos Innecesarios. 

Asimismo, se coosidera que el hecho de que el acreedor no 

exija el cumplimiento de una obUgacl6n después de haber transcurrido un -

cierto plazo, hace presumir que el deudor ya efcctu6 el pago de dicha obllg! 

clOn, 

Por eso Ja prescrtpc16n es, como dice Borja Soriano, una 

institucl6n necesaria para la estabilidad de los derechos y, por consiguien

te, para que haya orden en el Estado y paz entre los pa.rtfculares. ( 2 ) 

C) PLAZOS DB PRESCRIPCION, 

l. - Pres:::ripcf6n positiva o adquisitiva, 

a), - Prescipcl6n en 10 anos ( Art. 1152 Frac. lll ). 

Se adquieren por el transcurso de este plazo, Jos inmuebles 

que se poseen de mala fe en conce¡xo de propletar~o y en forma pacf'lica, CO!!, 

·tfnua y pdblica. Este término se aumenta en una tercera parte cuando el po-

seedor no cultiva la finca Ja mayor parte del tiempo o cuando no hace las re

paraciones necesarias a la finca urbana. 

b). - Prcscripcl6n en 5 ai'los ( Art. 1152 Frac. 11 y I, y Art. 

1153 ). 

Los Inmuebles, cuando se poseen de buena fe en concepto de 

duefto y en forma pacmca, continua y p!lblica, prescriben en cinco anos, Pe

ro si se demuestra que el poseedor no cultivó la finen rtlstlca dutanutla ma

yor parte del tiempo que la poseyó; o bien, que no hizo las reparaciones 

( 2 )• - Borja Soriano, M. - Ob. Cit. Pág. ~31 y Sgts. 

'j 
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necesarias a la finca urbana, entonces el término ser4 de 6 aftos 8 meses. 

También prescriben en cinco anos, los bienes muebles cuan

do se poseen en concepto de duei'io y en forma continua y pdblica; pero no con 

buena fe, ni tampoco de manera pacf'flca, ya que In violencia y los actos 

delictuosos son contrarios a este requisito. 

d). - PrescrlpcJOn en 3 ai\os ( Art. 1153 ). 

Prescrtflen en un plazo de tres anos, todos los bienes mue·· 

bles que se poseen con buena fe y en forma pactrica, continua y pll>Uca como 

determina el artrculo 1153 del C&Ugo Civil en vigor. 

2. - PrescrlpciOn extintiva o liberatoria. 

Segdn el artrculo 1158 del COdigo Civil de 28, la regla gene

ral es que la prescrlpclOn extintiva o liberatoria se verifica por el soló tran! 

curso del tiempo fijado por la ley. 

c). - Prescripcl&I en 10 anos. 

Confonne al artfculo 1159 que establece"fuera de los caeos 

de excepción, se necesita un lapso de diez anos, contados desde ~e una obl!_ 

. gacl6n pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumpllml9!!_ 

· . to", resulta que el plazo coman de prescrlpcl&l es de diez anos. 

d). - Prescrlpci&I en 5 anos (Art. 1162 y 1164). 

Las pensiones, las rentas, los alqJlleres y cualesquiera -

otras prestaciones peri6dicas no cobradas a su vencimiento prescriben en 

cinco anos. La prescripclOn comienza a partir del vencimiento de cada una 

de ellas. 

Las obligaciones de dar cuentas y las obligaciones lfquidas 
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que resulten de la rendición. En las primeras, el término empie:r.a desde 

el dJ'a en qu~ la ndmlnlstraciOn termina; y en las segundas, desde que la 

llquldaciOn es aprobada o desde el día en que la sentencia causa ejecuto

ria. 

e). - Prescripción en 2 anos ( Art. 1161 ). 

Prescriben en dos al'los, los honorarios, sueldos. 8!_ 

larlos,jornales u otras retribuciones por la prestac!On de cualquier ser

vicio. El término principia desde la fecha en que dejaron de prestarse -

los servicios, 

Igualmente, la acción de cualquier comerciante para 

cobrar el precio de los objetos vendidos a personas <p.1e no fueren revend!::, 

doras. La prescripción se inicia desde el día en que fueron entregados -

los objetos, sl la venta no se hizo a plazo. 

Asimismo, la acclOn de los duenos de hoteles y casas 

de huést>edes para cobrar el Importe del hospedaje; y la de éstos y la de 

· los fondistas para obtener el precio de Jos alimentos que ministren. El 

plazo corre desde el dfa en que debió ser pagado el hospedaje, o desde 

el dJ'a en que se ministraron los alimentos. 

También prescriben en dos anos, la responsabilidad 

civil por injurias y In que nace del dano causado por personas o anima·· 

les, y que la ley Impone al representante de aquéllos o nl duei'\o de és-

tos. El termino comienza desde el dra en que se recibió o fue conocida 

la injuria, o bien desde el día en que se causó el daño. 

Por llltimo, prescribe en dos anos, la responsabili· 

dad cMl proveniente de acros ilfcitos que no constituyen delitos. El tér

mino de prescrJpci6n se inicia desde el día en que se reall;,rnron los • "# .. #:· 

~ 

t 
í 
l 
' l 
l 
1 
1 ¡ 

¡ 
¡ 

1 
f 
( 

,¡ 

! ¡ 
t ¡ 
¡ 

l 

i 

1 ¡ 
l 

! .. ¡ ··· ¡ 
! 

1 ... 
¡, 

¡. 
¡ 

1 
. ¡ 
l ... . . : 

J 
l 

r 
'.•.• 1 



i 
J 
¡ 
¡ 
¡ 
l 
.! l. 
~¡ J •. 

,¡¡__ 

- 89 -

actos, 

3. - Cómputo del plazo. 

El Código Civil para el Dfstrltó Federal establece, en el 

artículo 1176, que el tiempo de prcscrlpciOn se cuenta por allos y no de 

momento a momento, except_o en los casos en ·que asr lo deternúne expres!_ 

mente la ley. 

Cuando la prescrlpclOn se cuerta por d!as, el dfa en que -

la prescrlpciOn empieza se cuenta entero, aunque no lo sea; pero aquél 

en que la prescrlpclOn termina debe ser completo, como lo establecen los. 

artfculos 1178 y 1179. 

S'tn embargo, cuando el Clltimo dfa sea feriado, no se ten

dr4 por completa la prescrlpclOn sino transcurrido el primero que sigue, 

si fuere Cltll, segeln dispone el artf'culo ll80. 

4, - La fijación convencional del plazo no es valida. 

~1. art!ailo USO se desprende la regla de que las partes 

no pueden ampliar el término de preacri;>ciOn; porque tal ampliact&l alg

nificaña una renuncia anticipada de Ja lnstituciOn que estamos eatUdlando. 

En efecto, como el acreedor puede compeler a su deudor 

para que acepte plazos demasiado largos, resulta que las ampliaciones • 

convencionales deben considerarse .nulas por ser equivalentes a una renU!, 

cla anticipada de la prescripción. 

Es obvio que la prescrlpclOn extintiva es la que ser4 ob-

Jeto de estudio. 

Conviene sei'lalar que 1 a discusiOn doctrinaria puede hacer..; 

se presente además por cuanto en la ll>ctrina y en la LeglslaciOn ta.to -

coman como social hay autores y legisladores que distinguen a la pres-
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cripc16n extintiva o liberatoria " de la institución denominada caducidad". 

Sin embargo algunos autores encuentran que soo términos 

sinOnlmos y por tatto con igual St.'tltido jurídico: esto es que la prescrie. 

ci6n extintiva tiene rel11ci6n muy estrecha con la prescripción de aceto-· 

ncs entendida ~sta como caducidad de los dc1·cchos en cuanto n eficacia 

procesal¡ es decir 1 la cesación del derecho entablar y proseguir una •• 

acción o un derecho. en vinud de no haberlos ejercitado dentro de los -

t!rmtnos fijados para ello. 

Dentro de la seguridad social la caducidad podría estar a• 

trU:.1tda a la extinción del derecho ya reconocido por no haberse hecho -

uso de él dentro del plam estatuido por la legislación pertinerre; tal ea 

el caso de no haberse e.obrado un subsidio en dinero por incapacidad teru. 

poral ya acordado por el ente gestor: lo cua.1 también seña v4lldo en el 

caso de las. rentas periOdicas que conceden los seguros de pensiones. • 

En cambio la prescrlpci6n se referlrfa al derecho de reclamar el Tec~ · 

nacimiento de las prestaciones, por el transcurso de cierto tiempo fija

do: como tambi~n a la obli:;actón de los empleadores a pagar las c«iZ!, 

clones, o lo que es lo mismo a la acciOn del ente gestor para la reca!:!. 

dacidn de las mismas, 

Bien podrían llenarse varias páginas tratando de hacer 

un estudio distintivo entre la caducidad y precrlpción. En doctrina la 

prescrlpcidn debe invocarse como excepción y ser declarada por. juez 

competente: mientras que la caducidad sin alegato ni invocaciOn debe - . 

declaral'arse o producrlse ipso~jurc.Sc ha dicho udemc1s que la pres-· 

crípci6n se jnrerrumpe y se suc:pende y que en cambio estas figuras · 

no operan en la caducidad; que los plazos en materia .de prescrlpclOn . 
·.!: ·<·,·' ! 
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son mis o menos largos, y que en la caducidad ellos aon eaencial

mente cortos, por lo que cabe sel'ialar una diferencia ~sic• y •U.! 

tancial o por lo menos esta distinción entre la una y la otra en 

el área de la segUridad social: Nos referimos a que la caducidad 

procede y opera cuando reconocido que fue el derecho en favor de 

asegurados (pensionados) trabajadores, '~toa no lo ejercitan den• 

tro del plazo fijado, y en cambio la prescripción ae refiere a la 

extinción de la facultad a reclamar el reconocimiento y otorgaat.en. 

to de algún derecho. 

Respecto al t'rmino del derecho a penai6n por 

parte de loa deudo• del trabajador o penaioniata fallecido, not!, 

moa que 6ate ea para lo• aacendientea de aqu61, a la fecha da au 

falleciaiento para aua hijo• al ewaplir loa 18 aftOa de edad a M

noa que •e trate de incapacitado• en cuyo caao aeguir'n gosando 

la penai6n haata la fecha en que deaaparezca la inhabilitaci6n o 

fallezca. 

Y por llltillo la viuda, concubina o divorciadÍa 

del cauaante de l• penaidn a au falleciaiento o ante• d contrae 

nuevaa nupciaa o llegan a vivir en concubinato. 

O.ando la penaionieta, viuda o concubina H 11,! 

gara a casar dice el artículo 92 de la ley del ISSSTI, .a6lo ae P!. 

gad la penai6n a la viuda o a la concubina 111ientr•• no contrai

gan nupcias o entren en conc:ubinato. Al contraer matrillonio reci

birán cómo única y última preataci6n el importe de seb M••• de 

.. la pensión que hubiere disfrutado alguna de ell••· 

Fin o drmino del derecho de penaidn. 

El drmino de tal derecho ea para. loa trabajad.2, 
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rea en diferentes formas como es, loa que la hubieran obtenido por 

ti•po de servicios, por edad y tiempo de servicios o por su fall,! 

cimiento. Para loa que la hayan gozado por inhabilitaci6n al desa

parecer 6sta o en caso contrario a la fecha de su fallecimiento. 

En cuanto a la preacripci6n liberatoria se con 

aidera que cuando el acreedor deja pasar cierto tiempo sin ejercer 

la acción concedida en Derecho, decae t'citamente de su posición -

por cuanto •• presume ante au silencio, haber hecho remiai6n de la. 

deuda. 

para que el pago de wia pendón sea procedente, 

. es indispensable que aparte del derecho a la misma pensión, exista 

taabi"1, a favor del titular, el derecho a dicho pago. 

Tanto el uno como el otro de loa derechos aaen

cionadoa, requieren para su nacimiento, que ae realicen las cir--

cunatanci•• establecidas, como supuestos jurídicos suyos, por el -

art. 63 de la ley del ISSSTE. 

cuando el derecho de pensión ha nacido a favor 

del trabajador, la prestación de servicios por parte de '•te no P2 

dr' tener el efecto de extinguirlo, sino de modificarlo conforme -

su titular vaya aumentando el cómputo de sus servicios y cambiando 

de empleos y 11Ueldo1. Esto en tanto no ejercite su derecho de pen

si6n pidiendo a la Junta Directiva del ISSSTE que le fije su cuo~· 

ta de acuerdo con las circunstancias especiále~ suyas, determinan

tes del derecho respectivo. 

¡ '-
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Tal efecto modificatorio de l• preetaci6n de 

aervicioa no .e dá en relaci6n con el derecho al pago 4e la ,_ .. 

ei6n, ya que una vez nacido '•t• con motivo de la baja del aerv,1 

cio, el pago de la penai6n proceder4 deede luego, pago •ate que

dejar' de efectuarse si el mlaao trabajador reingr• .. al ..arvi-

cio. 

Preacripci6n adquisitiva en el priller caeo. -

extintiva O liberatoria - el HC)\llldot advertido de que trat ... 

•• de ••ta \tltiaa lo Cl'l• en realidad ae extingue u la aooldn • 

virtud de haber tranacurddo un timpo 1in ej~citarla. 1aae aai 

para el deudor una •aepcidn para repeler .la accl6n.del .___. 

por el: aolo hecho de que 6ate ha deja~ durante un tiempo de in

tentarla. 

conviene pÚ-a el prop6eito de ••t• docmanto 

hacer aunque •e& unci6n tanto de ~· •pre•cripcidn extintiva o -

Uberatod.a• ccmo ele la •ca6acidad•. 

D) BUSPmlSIC* 1 lllt•U111Cl<ll. 

ce-> htM• viato, dmtro del Der~ Cl•il -

1a·pre1edpei6n eoHtituye un ll04o de adquirir un derecho o ele -

UherarH·de una oblil)aei6n por el t:raacureo del ti..,o. ·1a por 

lo tanto un Mdio 4e adquirir derecho• o de parcler otro• dQUiri 

do• obrando el tieapo en realidad como el productor e1eneial 4e

.. ta• •ituacionea jur{4ic:a•. De lo apreaado •• decluoe bie fa

cit.m\te por cierto, do1 el•••• de preacripcidnu1 una para ad

quirir y otra para l!lMr.•r••· La priaera •• u.n derecho por el ....; 

cual el poeffdor de una coaa adquiere la propiedad de ella por -

la continuacicSn de la poMli6ta durante el tl•po fijado por la ..; 
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leyr la aagunda es una excepción para repeler una acción por el 

1010 hecho de que quien la entabla ha dojado durante cierto 

tiempo de intentarla o de ejercer el derecho al cual se refiere, 

La prescripción ha sido atacada por considerar que el solo trans 

aurao del tiempo no debe ser un factor suficiente ni para adqu! 

rir derechos ni para liberarse de obligaciones, para hacer lo -

injuato, juato. Sin ernbarqo, 1e presume que aquál que po1ee du-

ranta cierto tiempo debe tener por obra de é1te, derecho a la -

coaa, cuando en realidad no ha habido una opodción durante loa 

uplioa t4nainoa que la ley concede, 

1.- su1pend6n. 

El Codigo Civil de 28 Htablece en el art.-

1165 una regla de aplicación general, y de acuerdo con ella la-

. pre1cripcl6n poaitiva o adqui•itiva y la preacripción extintiva 

oliberatoria pueden empezar y correr contra cualquier peraona. 

Pero el art. 1166 limita la reqla anterior, 

al determinar que la preacripci6n sólo puede comenzar y corr~r

contra loa incapacitados cuando se ha discernido legalmente au

tutela1 y que ellos tendr'n derecho de exigir responsabilidad -

a IUS tutore• cuando por culpa de éstos no se hubiere interrum-

pido la prescripción. 

Asl mismo, el art, 1167 establece, entre o-

tias, las •iCJUientes re1tricciones1 la prescripción no puede i-

niciár•e ni correr entre los consortes; entre los coposeedores, 

respecto del bien común: contra los ausentes del Distrito Fede:

ral, y centra lo• militares en servicio activo en tiempo de 9\1.! 

rra. 
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2.- Interrupci6n. 

a) Proscripción positiva o adquisitiva. 

La poaed6n juega un papel muy importante en 

la prescripción positiva o adquiaitiva7 tanto ea aa! que cuando-

llega a perderse la preacripci6n se interrumpe. Por eao el art.-

1168 establece que "La prescripción se 'interrumpes I.- Si el po

. aeedor ea privado de la poaeai6n de la cosa o del goce del der ... 

cho por -'• de un ano• 1 

b) Preacripci6n extintiva o liberatoria. 

De acuerdo con el art. 1168, frac.ll y 111,-

la preacripción •• interrwape por d..anda u otro cualquier CJ'1l ... 

ro de interpelación judicial notificada al deudor1 y tallbiá poJ:. 

que la peraona a cuyo favor corre la preacripción rec:ono•ca ex--

preaa o t'cita.ente el derecho de la peraona contra quien prea--

cribe. 

El efecto que la interrupción produce, aegún 

el art. 1175 del codi90 civil en vigor, conaiate en inutiliaar -

para la preacripci6n,ya aea poaitiva o negativa, todo el tieapo-

que hubieae corrido antea de ella. 

B) RmllfCIA DE IA PRISCaIPCI<lf. 

· El art. 1141 eatatuye que lH peraonH con -

capacidad para enajenar pueden renunciar a la preacripción gana

da, pero no al derecho de preacribir para lo auceaivo. La raadn

de eata prohibición eatriba en que la preacripción ea de derecho 

público y la finalidad que se persigue ea la de proteger el int.! 

réa aocial. ( 3) • 

(3) Borja soriano, R.- Tiorla General de lu Obligacionea, Tomo II 

pág. 334 y •CJt•· 
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Sin ..Wargo, la preacripoi6n que ya ae ha -

c:ona\UllAdo a{ puede aer objeto de renuncia expresa o t'cita --

(arta. 6 y 1142): porque en este caso, como ya ae ha ganado, se 

tiene un derecho de orden puramente particular, y la conserva--

ci6n del miemo atafte aolamente a la persona que lo ha adquirido. 

P) PRESCRIPCION Y CADUCIMD. 

Borja Soriano, al ocuparse de la prescrip--

ci6n y de la caducidad, considera que la diatinci6n de eatai •~ 

4oll:: in•titucionea conatituye una de laa cueationea Ñ• difici--

le• y oacuraa.(4). 

A continuaci6n cita a Merlin1 y dice que •!. 

te autor arlJ'lY• que ae debe tener por constante que la• reglaa

de la preacripci6n extintiva o liberatoria aon auaceptibl•• de

aplicarae a la caducidad. 

Luego noa indica que hay autorea que no 00!!, 

parten el punto de vista de Merlin1 porque ellos, al profundizar 

-'• aobre la cueatión, han tratado de eatablecer diatincionea -

entre preacripci6n y caducidad. 

Por au parte, Borja Soriano, haciendo auyo

•l pena .. iento de Merlin, eat:ilna que alin no se ha eatablecido -
~ I 

un criterio que no1 permita saber cuando ae trata de una pre•--

cripci6n y cu'ndo de una caducidad: y que la cueati6n, además.

no preaenta por a! miflll\& qran interés práctico. 

Final.mente, agrega que la preacripci6n ex-

tintiva no s6lo afecta a la acción, sino también al derecho; --

(4)Borja Soriano. M~-Ob. cit., pág. 337. 
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sef'iala que no ea posible establecer un criterio de diatinci6n, a 

pesar de que a! pueden mencionarse caaos típicos de pre1cripci6n 

y de caducidad, 

Tenninado el op!c¡rafe marcado con el nÚlllero

I: el aiguiente a exponer ea en relaci6n a algunas ideas que Gu

tiérrez y Gona,lez aoatiene, acerca de la prescripcion. 

II.-IDIAS DE GUTIERRBZ Y GOHZALBZ ACIRCA DI 

M HISCRIP<:tOH. 

A) CQICBPTO DB PRBSCRIP<:ION Y OBSIRVACIOHBS AL CODIGO CIVIL. 

1.-COICBP'ro DI PRISCRIP<:IOH. 

Bate autor, con ba•e ., el art. 1135 del Co41! 

90 civil, nos dice que hay dos claaea de preacripcidnr la positi

va, que H .-plea para adquirir bienea •ediante el tran•cw:•o del 

ti•po, y bajo loa requisito• establecidos por la ley1 y la nega

tiva, que sirva para que el deudor se libero de sus obligacione•

a.1iante el tran•cur•o del ti•po. 

Pero considera que el ai•t- adoptado por el 

cddigo Merece la• siguiente• obHrvacionear Que regula, C08IO d -

fuera una sola, dos institucione• diversasr que no aiat ... tiza la 

materu.y que la• nor:maa que conciernen a ella, se encu•tran diJ. 

persas¡ que no precisa la esencia jurídica de la preacripci6n1 

que establece plazos muy amplio• para que opere esta figura. 

De acuerdo con estas observaciones, respecto~ 

de las cuale• nos ocuparemos m'• adelante, Guti,rrez y Gonz,lez -

hace una crítica intere•ante al C6di90 Civil para el Di•trito P•

deral y como re•ultado de ella nos da un concepto de preacripci6n 

liberatoria que en cierto modo ea novedo10. 
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La preacripci6n, dice textualmente: "ea el d.! 

recho que nace en favor del deudor, para excepcionarse v'lidamen 

te y sin reaponaabilidad, de cwnplir su prestación, o para exi--

gir judicia~ente la declaración de que ya no se le puede cobrar 

coactivamente la deuda, cuando ha transcurrido el plazo que oto!. 

qa la ley al acreedor para hacer efectivo su derecho". (5). 

2.- OBSERVACIONES ACERCA DEL SISTF.MA ADOPTADO POR EL CODIGO. 

a) !l CcSdlgo requla bajo un solo rubro dos instituciones diver--

aaar uaucapi6n y prescripción. 

Respecto de estas inatitucionea, eat.ima que-

la uaucapi6n, "ea l• toma do adquirir dererlios realea 11ediante

l• poaeai6n de la cosa en que recaen, ai forma pÚblica, pacifica 

continua y a nOlllbre propio, por todo el ti .. po que fija la ley"r 

y la preacripci6n, •e1 medio de librarse de obligaciones median-

te el transcurso de cierto tianpo y bajo laa condicione• eatabl.!. 

cidaa por la ley".(6). 

Son dos instituciones diferentes: la uauca--

pi6n sirve para adquirir derecho• reales y la prescripcidn para-

¡ que el deudor se oponga al cumplimiento coactivo de la obliga---

\ ¡ ci6n: en la uaucapi6n se requiere la realización de actos poait! 
\ 

¡ voa, mientras que en la prescripción sólo ea necesario el trans-
~ 
\ 

C\lrso del ti .. po: en la usucapión la buena fé cuenta para el c6,!!!_ 

puto del plazo, en tanto que en la presoripci6n no tiene relevan. 

cia júidica. 

Advierte que "las legislaciones ~a avanza--

(5) Gutiérrez 'I Gonz,lez, E.- Derecho de las Obli.gaciones, pag.819 

(6) Outi,rrez 'I Gonz,lez, E.- Ob. cit., pág. 820 y agta. 
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das, sin importar para estimarlas as! el que ya tenqan varia• d! 

cadas de vigencia, diferenci-'a la ueucapi6n y la pre•cripcidn•,~ 

mientras que el código Civil adopta, a diferencia del ordenami• 

to Civil del Estado de México, un sistema del cual derivan cier

ta• consecuencias que perjudican a la t6cnica jurídica y produ-

cen de•orientaci6n por lo que re•pecta a la ensel'lanza del dere-

. cho. 

b) Bl Código no ai1t...atiza la materia de la pre•cripci6n. 

C<1llO hay preceptos que no •e 1Hncionan en el 

Titulo Séptimo, Guti,rrez y OOnz,lez sugiere la creaci6n de IUl -

nuevo articulo, fil 1159 bia, en el cual quedadan emprendido• -

101 plazoa de 20 d!aa (art. 2155)1 de un mea (art. 864, 2767)1 -

de do• .. aea (art. 2236); de aeia me•e• (art. 2149,.2237, 2657)1 

de un afto (art.17, 1893, 2044, 2139, 2262, 2372)r de do• afto1 -

(art. 1934)1 d• cuatro ano1 (art.616)1 de cinco aftoa (art. 1893, 

2045, 2359)1 y por 4ltimo, de diez aftoa (art. 2918). 

Tallbien acon19ja, para el caao de que H •l!. 

bore ~n nuevo código la creación de doa t!tuloa en diveraoa li

bro•' uno dHtinado a regular la uaucapión y el otro la prHcri2 

ción. Pero ai •• mantiene el actual, mtoncH explica que lo ae

jor e1 darle el nombre de •1a u1ucapi6n" al Titulo Séptillo del -

Libro Se(JUndo yen el punto relativo al "Incwaplimiento de laa ,2 

bliqacionea•, del Libro cuarto, agregar un tercer cap!tulo:•De -

la pre•cripci6n11
• 

e) El eódi90 no precia• la eaencia jurídica de la preacripci6n. 

Pienaa que para conocer la eaencia jur!dica

de la prescripción hay que tener en cuanta 101 elemento• eatruc• 
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turale• del derecho de crédito; sostiene que la relación jur!di-

ca, de acuerdo con la tesis alemana, se reduce a un "poder exi--

9ir" que corresponde al acreedor y a un "deber cumplir" que con-

cierne al deudor, pero que el incumplimiento quo fundamenta el -

elderocho a pedir judicialmente el pago de la obligación no con,! 

tituye un elemento del derecho de crédito. 

Hace hincapié en que el Código civil para el 

Diatrito Federal, al eatablecer, en el art. 1159, que el derecho 

a pedir el awnplimiento de una obligación se extingue por el .,. __ 

tranacurao de diez atlos, incurre en un error, porque el transcu,L 

so del plazo por a{ aolo no extinque la acción; es necesario que 

el d81ldor invoque oportunamente la prescripción y el juzgador --

dicte aentencia en el sentido de que ya no puede obtenerae coac-

tiv ... nte el cumplimiento. 

Guti,rrez y Gonz,lez llega a la conclusión -

de que la verdadera eaencia jurídica de eata institución ea la .;;. 

de un derecho que •• eatablece en beneficio del deudor y que 4a

te puede ejercitar como acción o como excepción, según le conv8!l 

CJA• Maa no por ello se afecta el derecho de crédito, ya que CU8!!, 

do ae paga una deuda prescrita, de acuerdo con la hip6te•i• del-

art. 1894, el paqo es válido y por lo mismo, produce todos sus ~ 

fectoa. 

d) Zl cddic¡o eatablece plazos muy amplios para que opere la pre.! 

cdpci6n. 

La usucapión se justifica por ser un medio -

que drve para probar el dominio de los bienes 1 y los términos -

que ae han eatablecido para que opere han sido variados. Por e-~ 
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jemp1o, en nuestros Códigos de 70 y do 84 so fijaron plazo• de -

20 y de 30 aftos1 poro en el vigente se redujeron a 5 y a 10 aftoa, 

por que "se consideró que conviene estimular el esfuerzo del pr2 

ductorr m's bien que la lenidad del propietario, ya que la coleg 

tividad recibe un beneficio directo con el aumento de loa produg 

toa destinados a au conaumo".(7). 

Bn cuanto a la preacripción, eatiJI& que l•ta 

•e fundamenta y ju•tif ica no aolam.mte en la con•ideraoidn de --

que el deudor no debe peraanecer eternaniente ligado al ac•eedor, 

•ino tUbi6n en una preauncidn de p&CJO, ya que el acrMdor, al --

no aigir, de•pu•• de un cierto plazo, la efectividad de n or'-

dito, hace pre11U111r que ya qued6 ntiafecho. 

Sin Mbargo, juzga que lo• t6nino• qu• •• -

han .. tablecido para la uncpidn y para la pre•cripcidn llOft •Y
aaplioa 1 y de ahí la neceddad de que ae reduzcan a tre• y a cJ.n. 

. co afio• lo• plaaoa de u.ucapidn y a cinco •llo• el pla10 orcU.na-

rio que s• fija para la preacripc16n, puH lH condicionH de la 

vida actual aal lo requieren. 

Por lo hace a eat• punto, no• die• czu• haf -

do• •btmaa para coeputár el túmino de prHcripci6ni •l fran~ 

c'•· que diapone que el priaer día no debe contar••• porque H • 

dificil que lo• negocios •• celebren exactamente a la• cero ho--

raa un segundo¡ y el Hpaftol, que previene lo contrario, •it decir 

que el prÍJ'fter día debe contarae completo aunque no lo~• ... 

(7)Motivoa del c6•• Civ. para el D.F. pag. 23. 
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Nuestro Código Civil actualmente en vi9or a-

dopta el eiattlllll e1paftol y '•te se aplica en todos los casos, m!_ 

no1 en aqu4lloa en que se trata de obliqaciones cuya accí6n es -

impreacriptible, según e1tablece el art. 1160. La circunstancia, 

por ej•plo, de que el deudor deje do cumplir por algún tiempo -

la obliqación de dar alimento•, no lo hace adquirir el derecho -

para excepcionarse. 

El drmino comienza, de acuerdo con el aist.!, 

... e1paftol, de1de el d{a en que la obligación ae hace exigible y 

el acreedor, pudiendo d..andar el cwaplimiento, pemanece inact.! 

vo. No obstante, hay caso• (art. 1167) en que la preacripci6n no 

puede c:o1Hnzar ni correr: y otros (art. 1168) en que a{ puede, -

pero el.ti•po que hubiere corrido queda inutilizado cuando sur

ge alguna de laa causas de interrupción. 

A eate re1pecto, serial& que hay una antino-

•ia entre el art. 1168, trace. II, del ecSd. civ. y el art. 258 • 

del c6d. de Proc:. Civilear 4ate previene que loa efec:to1 de la 

presentación de la dt111anda son loa de interrumpir la preacrip--

ci6n al no lo eaU por otros medios, mientras que aqu41 diapone

que la preacripci6n ae interrúmpe cuando la demanda u otro cual

quier g4nero de interpelación jucial se notifica al interesado. 

cuando el t~rmino ha corrido por completo 

respecto de una obligaci6n cuya acción es prescriptible, nace ·Gll 

.tonc:e1, •favor del deudor, el derecho para excepcionarse v'li• 

a.mente y ain responsabilidad¡ o bien para pedir la declaraci6n• 

judicial de que ya no es posible exigirsele coactivamente el pa

go o cuaplinliento de dicha obligación. 
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Se trata de un derecho que el deudor ha ad-

quirido y ai lo desea puede renunciar a eae derecho con tal que 

no ae perjudiquen loa intereses de terceroa1 ain embargo, no ae 

puede renunciar al derecho de prescribir para el futuro, ni taa 

poco ampliar el plazo de prescripción, ya que esto equivaldrf.a-

a una renuncia anticipada de la institución de la cual noa eat.!, 

·inos ocupando .. 

Guti4rrez y Gonzalez opina en el sentido de 

que no ea poaihle, en nuestro derecho civil, upliar ni reatrin, 

9ir loa plazos de prescripción. Cita en au apoyo el articulo ;.... 

1150 cuyo texto eatal>lece que "Laa diapoaicionea de este titulo 

relativa• al til8lpo y d--'• requiaitos neceaarioa para la prea

cripci6n, a6lo dejar'n de obaervane - loa caaoa en que la ley 

prevenga expre-te otra co .. •. 

C) DISTIHCI<m !llTRE PUSatIPCimf Y CAOOCIDi\D. 

Bl autor que venillOa citando, dice que la -

caduciclad ea de laa figuraa • donde aeno1 •• ha explor•..SO, y -

·donde loa tratadiltaa c::aai no han pueato las lucea de au •ten

dimiento; y hay quienes era. que la caducidad ae confunde en -

al>aoluto con la preacripci6n, creencia que ya ae ha ido aten

diendo al campo de la jurhprudencia. 

Ba verdad que ll.lllbaa implican la inactividad 

de la parte interesada durante un determinado plaao1 pero eUaa 

aon totalmente diferentea. La caducidad aur9i6 en el cupo del

.derecho hereditario y de ahi ae extendi6 al derecho proce .. 11 -

en tanto que la preacripci6n nace caao.una excepción y~ '-bi

to d• aplicación se reduce únicamente al derecho proceaal. 
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He aqu! el concepto que nos da acerca de es-

ta figura: "caducidad ea Ja sanción que ae pacta, o ae impone --

por la ley, a las peraonaa que dentro de un plazo convencional o 

legal, no realizan voluntari~ y concientemonto loa actos positi-

vos para hacer nacer, o para mantener vivo, un derecho sustanti-

vo o proceaal". (8). 

POr tanto, hay dos aapeclea: la convencional 

y la legal. Bn 4ata, corresponde a la ley la determinaci6n del • 

plazo y loa actoa positivos que deben realizarse a fin de que --

nazca o aubai•ta un derecho sustantivo o proceaal: y en aquella-

laa peraonaa que intervienen en un convenio fijan el túmino y -

lo• actea que una de ellaa debe efectuar para que origine o para 

que perdure un derecho •uatantivo. 

La inactividad del titular trae c:aao con••--

cuencia, en la caducidad convencional, impedir el nacimiento de

un derecho au•tantivo o producir la extinci6n del mi81110: en la 

caducidad leqal, evitar el nacimiento de un derecho •U•tantivo -

o procenl u originar la extinción de tal derechor mientra& qu ... 

en la preecripción aólo ae extingue la acción a trav'• de una ~ 

cepción perentoria. 

La caducidad corre contra loa incapaces; OP!, 

ra en derecho sustantivo y en derecho procesal y ae hace valer -

de oficiar el juez toma en cuenta el plazo, aún cuando el deman-

daclo eolamente lo in1inúe. La prescripción, por elcontrario, no-

corre contra loe incapaces: exige la existenc~a de una relación-

(8) Gutiérrez y GOnzalez, E.- Derecho de las Obligaciones, pag. 9:ÍO 
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acreedor-deudor: y por ultimo, para que la prescripción proceda 

es necesario invocarla oportunamente. 

OP.DfICllit PERSONAL. 

Expuesto todo lo anterior, creo pertinente 

hacer las ai<JUientea breves consideraciqnes, que me llevan a e.!, 

,pre.ar mi personal manera de pensar con relaci6n al t•a cctral 

de esta teeis1 

Bl derecho a la jubilaci6n y a la penai6n •• 

iapreacriptihle, como lo dispone acertadlulente el artlc:ulo 98 4• 

la ley del ISSS'l'E en su parte inicial. Mas el mismo precepto ••-

tablee• loa caao" de prescripción en cuanto el Instituto tuviere 

el car,c:ter de deudor, indicando que laa pensione• c:ddaa, laa 

indmnbacion•• global•• y cualquiera preatacidn en dinero con 

cargo al Instituto preacrihidn a favor de ••te, cuando no •• h!! 

bieren reclaudo dentro de loa tr•• anoa aiguientea a la fecha 

en que hubieren aiclo exigiblH. y en eata foma el Inatituto •• 

libera 1• oblii)acidn de pagar coao corr .. ponde laa ind-isaci2 

nea 9loba1H principalmente. 

Tiene derecho a la ind8111li&aci6n 9lobal •1 

trabajador.que •in tener dencho a pendón por vejes o invalides, 

ee aepare definitiv-.nte del aervicio. 

Tal indemnizadtSn c:onforae •l art!c::ulo 95 

de la propia ley, debe ser equivalente: I, al monto total de la• 

cuotas con que hubiere contribuido el trabajador, ai tuviue uno 

a cuatro aftoa de aervicioa: II, el monto total que el trabaj,dor 

hubiere enterado ai tuviere de cinco a nueve aftoa de.aervici.oa, 
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-'• un mea de •u último sueldo b'aico: y III, el monto total de 

las cuotas, m"a doa meses de su dltimo sueldo b'aico, si el tr! 

bajador permanoci6 en el servicio de diez a catorce anos. Si f! 

lleciere el trabajador se le entre9ar4 a loo familiares derech~ 

habiente• el importe de la indannizaci6n global. 

PUH bien como precisamente la prescripción 

en cueati6n ae refiere a tale• cantidades cuando se dejan de pe!:,. 

cibir, para cuyo efecto dicho articulo 98 fija el plazo de trea 

afb1, y tomando en cuenta que eatoa caaoa ae presentan general-

.. nte con loa penaioniataa y jubilado• de ""• bajaa percepcionea 

y de Jll\IY eacaaa iluatraci6n, pues aon loa único• que por lo co 

min dejan paaar el tiempo, bien porque lo deatinan a obtener 

otro• 81110l\lllel\toa que loa ayuden a subsiatir a ellos y a au fa 

aiU.a, o bien porque, por au misma incultura, simplemente no se 

clan cuenta de lo que el t.ranscurso del tiempo significa para la 

~rdida de au• derecho•: ea por lo que el sustentante opina que 

debe ampliarse a cinco aftos el plazo que para la prescripción de 

referencia sellala el varias veces invocado Artículo 98. 

. ' ..... ~, '' '- ; .. 
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CAPI'l'ULO V 

Dirauos que la preacripci6n liberatoria no extin-

gue sino la acci6n que sanciona la obli9aci6n y que ceno consecuen-. 
cia de ello, el acreedor puede exigir el C\llplimiento ain illporta.r 

que el plazo haya transcurrido, de worte que si el deudor cuaple 

con el pMJo se conddera bian htK?ho. 

De aquí surge la cueati6n de precbar si la pres

cripcicSn extintiva o liberatoria tmlhim extiRCJUe obligaciones. con 

tal motivo •prenderalOs el •tudio de lo• anteced•t• hist6riaoa 

en el Derecho amano, en el Derecho Civil Franc61 y m el Derecho 

Civil hpaftolr con1ideramo1 que esto• Ordenamiento• guardan ••tre

cha relaci6n con nuutro tma. 

I. - QINL1I> IQWIO. 

Los habitant .. de Ro.a no 101-.ate wpieron, d!. 

da la inclinaci6n tan •pecial que sintieron por l.. cu•tion•• j!!, 

rtdic .. , clasificar y at.t ... tizar la. no~• a que ellos •• llCllle-

ttan en 1u• relacionH con los dms, sino tallbia crear con dive¡, 

sos el•ento1 una ciencia y un arte jurídicos. ( 1 ) • 

El derecho creado por ello1 p.&ede mtenderse en 

dos acepcionu1 una a111plia y otra restringida. In la priaera, si9-

nifica el conjunto de nonaas que estuvieron en vigor desde la fun

dación de R.Oma hasta la lllUerte de Justinianor y en la segunda, el 

·, • ( 1 ) .... Cfr.- DeclareuU, J. Roma y la Organizaci6n del Derecho. 
capítulo .. I. 

*** 
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ordenamiento jurídico que rigi6 a los romanos y a los habitantes 

del Imperio. 

A la historia de este derecho se la divide, tra--

dicionalmente, en historia extorna, que est1D:lia las fuentes 

y las transforiaacionea político-sociales; e historia interna, -

que se ocupa de analizar a trav.Se del tiefllpo, las notiUs rela--

tivaa a tal o cual inatituoidn. Empero, no es posible aequir --

exclu•ivaaente un aolo m6todo7 es necesario valerae de loa dos 

al ai.-o ti•po (2) • 

Teniendo muy en cuenta la indicaci6n anterioi:1 y 

•in ofotidar -dad a la findidad que pera91JUirt1110•- que la pro

piedad tiene una importancia extraordinaria el Derecho Rmano 

Privado, en ute apartado har9IO• una re•eft• de eata relevante 

intltitucicSn, y aeftalar.oa breveente los modos de adquirir 81. 

tlblecidoa por el "ju• civile" y el "jua gentium". 

a).- COICEP'l'O DEL DBRBmO DE PROPIEDN>. 

La propiedad ea el m6a importante de loa dere-

choa que una peraona pu8de ejercer sobre una coaa. El titular 

· de ute derecho no a6lo tiene la posibilidad de uaar y dbfrJ! 

tu de la coaa, sino tmnbi6n de abusar y disponer de ella a 

voluntad. (3) • 

Para referirse a la propiedad que correspondía . 
únicmaente a loa ciudadanos rananos, se empleó, en la6poca 

de Cic•6n, la palabra Nmancipitwn"1 p¡u"a designar la propie-

,.,. 
(2).- ShOlll, R. Inatitucionea de Derecho Romano.- Historia y Si.t t-.- P'9. 11. 

(3) .- P91la Gu-'n Argilello.- Derecho Romano~- Parte Ea~iaL 
....... 65. 
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dad que no o.ra del Derec:ho Civil, las locuciones "in bonie --

esae" e ''inbonis haber", las cuales sirvieron m4a tarde para 

crear esta oxpresi6n: dominio bonitario. (4) 

COlllO la propiedad ea un derecho real que se pu.1 

de hacer valer contra cualquier persona que pretenda violar--

lo, reaulta que su objeto ea una cosa que ae halla ametida 

upli•ente al poder de una peraona. 

Por eao ute der.::ho tiene la naturaleaa de un 

aeftodo abaoluto y ma::luaivo y, por lo aimo, perpetuo e irre

vocable. En opini6n de Bonfante (S), loa caracteres de la pro-

,Piedad rOlllana no• la iaueatran cmo un derecho iliaitado en el 

ti•po y en el UPl'Cio que c¡uarda un estrecho paralelimo con 

la aoberanta territorial. 

Se trata, por condc¡uiente, de un dcecho abaol». 

tor el titular puede diaponer de la coaa ccmo llejor le paru-

ca y dutinarla a loa fin•• q11e •tille convenimt•. Sin •

bargo, •te poder iUaitaclo, cmo vw.-oa dupa••· fue rea--""'. 

tringido con lliraa a aantener el orden aocial. 

La propiedad ea un derecho acluivor aolaaente 

una persona puedeaer propietarill de una caaa. Bate principio, 

no ob1tante, sufre exee~ionea, puH en la copropiedad o con-

dcninio la co1a ccadn uU sujeta al derecho de propiedad que 

4.- Pella GuZJÚn Arqdello.- Derecho Roll\ano.- Parte lapecial -
P,9. 65. 

s.- Cfr. Pella Guzdn Arqdello.- Obt. Cit. P'9. 67. 
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varias personas ejercen simult,neamente, 

Polipe Serafini nos dice que una cosa puede per-

tenecer a.dos o~. personar y que en este caso los copropiet!_ 

rioa aon duoftos de la coaa1 pero ninguno lo os on forma exclu-

liva, y menos de una parte materialmente deteJ.Tllinada. (6) 

Lo• benef icioa de la propiedad pueden re11U111.irae 

del lllOdo aiCJUiente: "ju• utendi" o "uaua", derecho de servirse 

de la coaa y aprovechar los servicios que pueda rendir. "jua 

fr\lancU" o "fructu•", derecho de recoger loa frutoa1 "ju• abu-

tendi" o "abuau•"• derecho de cCllll8umir la cosa y1 por exten--

lic5n de disponer de ella de una 11anera definitiva. ( 7 ) • 

l.- Diatribuci6n de la. fundos iUlicoa y provincialu. 

Bn virtud de las conquista•• loa territorios de 

laa poblacionea vencidas quedaban aometidaa al poder del Batado 

conquhtador. y 6ate ae encargaba de distribuir las tierra1 

et.re loa particularu. ( 8 ) 

Laa tierras que se hallaban fuera de Roma,. pero 

dentro de la península it4lica conatituían loa fundo• iUlicoa 

y con relaci6n a 6atoa H acoatwnlraba distinguir laa tierras 

cultivadaa de las no cultivadas. 

Las cultivadas se entr09aban en propiedad a los 

. ciudadanos rananoa y eran objeto de una delimitaci6n especial· 

por parte de 101 a9rimensores1 las divisiones que éatos efec--

6.- Serafini, Felipe.- Instituciones de Derecho Romano.-Pág.335 • 
. 7.- Petit. E. Tratado Elemental de Derecho Romano. P4g. 230. 
8.- Pefta Gu~ Ar9«ello.- Derecho Romano Parte Especial. P4g.69 
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tuaban tenían el car4cter de inviolables: el individuo que no 
las respetaba era considerado "sacer", ea decir, abc:llftinable. 

Loa romanos ten!an sobre estas tierra• el dollli-

nio " es jure quiritiWI\", y la distribucicSn de la• iai ... • •• 

efoc::tu6 de tres maneras distintas: a los ciudadano• pobr••• 

qratuitamente," agri viritani"r a lo~ que ten!an r.:urao•, --

por medio de una venta, "a9ri quoeatorii"r y a loa que hab!an 

prutado servicios al Estado, mediante una aaignaci6n "agri 

ueignati". 

A laa tierras no cultivada• corrupond!a \U\ trA 

tlllliento dietintta los ciudadano• ro.anott podr!an ocuparla• 

en la extenaicSn que ellos quisieran, pero el Betado le• iapo

n!a el deber de cultivarlas y de P49&r \U\ tributo. 

Pronto loa patricio• ae apoderaron de la mayor 

parte de estas tierraa, y uta situación 110tivd el de8Cont.n.

to de loa plebeyos, quien .. , apoyados por wa defenaor•, ob

tuvieron la votllci6n de la priaera de la• ley .. agrad.aa1 la 

1 .. • lex licinia de Avtmtino 11\ablicando•. ( 9 ) 

A eata ley que tenía por objeto el Hpartode 

laa tierras en el monte Aventino, aigui6 otra, la •1ex Lici--

nia" que prohil>!a , bajo pena do multa, que ninc¡dn ciudadano 

tuviese m's de quinientas yardas de tierras l:J'Sblic.. y que -

pudiese mandar a loa pastos públicos mú de cien cabuaa de 

ganado menor. 

9.- Pefta Guztl\&n Argtlello.- Ob. Cit. P,9. 71. 
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Pero como la ejecución de osta ley qued6 en manos 

de quienes les convenía mejor no acatarla, muy pronto sus dispo-

sicionea ca~eron en desuso, y esta situaci6n vino a actualizar -

el probl.-oa de la distribución de la tierra. 

A causa de esto, Tiberio oraco presen·tó con base 

en la "lex Licinia", un proyecto do ley agraria que establecía 

la li.mitaci6n de quinientaa yardas y disponía que debía volver 

al poder del Estado el resto de las th.rras del "ager publicus". 

con igual finalidad, cayo Gra<.:o, hermano de Tibe~ 

rio, 109r6 que sancionaran una ley en la que ae reproducían la.e 

diapoaicion .. del proyecto anterior. Pero la oligarquía impidi6 

la aplicaci6n de esa ley y oonai9ui6 la al>Olici6n de la miana -

deapu6a que aaeain6 a su autor. 

Apiano afirma que alrededor del afto 109 A.c., fue 

sancionada otra ley agra.ria que prohibía las aaignacionea y ---

tranafonn&ba las posesione• existentes en propiedad privada, --

aia11pre que el titular pagara un producto que debía distribuirse 

entre loa ciudadano• pobres, (10) 

sin elllbargo, debido a las guerras civiles, la pr~ 

piedad privada perdió importanciar numerosas ciudades fueron de~ 

pobladaa y, al quedar abandonadas muchas tierras, sur9i6 la nec~ 

aidadd• hacer nuevos repartos • 

. · 10. - Pel'la Guzún Argttello, - Ibídem. Pág. 7 2 y sgts. · 
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Por lo que 0tane a los fundos provincialea, tambi'n 

&atoa quedaban, en virtud del derecho de conquista, bajo el daai-

nio del poder del Eatador y éate los concedía en foma precaria a 

los ciudadanos rananos, a quienes les imponía la obligación de P.!. 

gar una renta. 

Loa fundo• principalaa ae dividían an doa cla•e•1 

loa del emperador, que •• encontraban en loa confin•• del Iaperio 

y eataban 80l'Detidoa a la autoridad de un repreaentante del eaper.!. 

dorr y loa del ••nado o pueblo roe1&no, que ae hallaban bajo la •.Y. 

toridad de lo• prec6naulaa. 

según la opini6n dominante, lo• poaeedor•• de fun

doa, _ provinciale• tenían unA eapecie de propiedad imperfecta que 

lem penlit!a tranamitir au derecho y valerse de la "praeacriptio 

longi t•poris" para rechazar l•• pretendone• da cualquiera que 

qubiera privarlo• de la poHai6n. 

2.- La eactructura de la propiedad rauana. 

La propiedad raaana eatuvo priaer:aaente regulada 

por el derecho de loa quiritu, dentro de rígido• y Uaitadoa -

marcoar pero-'• tarde, debido a la influencia del "ju• gentium•, 

surgió un nuevo tipo de dominior la propiedad bonitaria. 

a).- Propiedad quiritaria. 

Eate tipo de propiedad aolamente podía tran•iti,t 

ee entre ciudadano• rOlllAJlo• y para ello ae exi9!a el c:U11pli111iento 

de determinada• formalidadea, aaí camo también la garantía de una 

autoridad conatituída, esta propiedad gozaba de una protección --
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absoluta y sus titulares tenían el "dominium ex jure quiritium". 

Para tener el dominio quiritario era noceaario 

que el sujetb futllra un ciudadano romano, que la cosa estuviera on 

el c0111ercio o que c¡ozara del "jus italicum", y por último, que 

la adquisiai6n se efectuara de acuerdo con las for111as estableai--

da• por el Derecho civil. 

b) .- Propiedad bonitaria: 

Cuando faltaba alc¡uno de eatos requisitos no ae 

adquiría la propiedad quiritaria, sino únicamente un poder aolre 

la coaar eate poder no tenía r81]Ulaci6n en el Derecho Civilr pero 

contaba con la protec:ci6n del "jua 9enti1,1111". 

Si ae tranlSlllit!a, por ejemplo, una cosa suacepti-

ble de dominio quiritario sin acatar loa modoa de adquisición con 

aa9rado1 por el Derecho civil, aur9ía entonces la propiedad boni-

taria. 

No obstante, 88te tipo de propiedad podía tranafO!:, 

urae en dC111inio quiritario mediante la "usuc:apio", ai ae c\lll\pU:a 

con las condicione• relativas al transcurso del tiempo, justo --

título y buena fe. 

El propietario bonitario contaba, además de la -~ 

"exceptio doli", con la "exceptio rei venditae et traditae'' la -- · 

cual •• fundaba en el hecho de que la cosa que se pretendía: réi;..

vindicar había sido vendida y entregada al demandado. 

t>npero, carecía de protecci.6n en el supuesto de 
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que fue1e despose!dor por eso Publiciua concedi6, para r .. ediar 

esta aituaci6n, la "publiciana in rem actio" cuya eficacia era 

similar a la acci6n otorgada por el Derecho civil al propietario 

quiritario, 

Las diferencias entre eatoa do1 tipo1 de propie--

dad deaaparecieron cuando Ju1tiniano equipar6 101 fundo• provin

cial•• con loa it,licoa, y concedió a todoa loa habitante• del -

Illperio el derecho de ciudadanía. 

J.- Re1triccionea al derecho de propiedad. 

caao el ejercicio abu1ivo de la propiedad podía 

.·conducir a exceaoa en detriaento de tercero1, dijimo1 que •t• 

derecho hab!a aido reatringicScn y ahora no• ocuparmoa de uas 

re1tric:cionu. 

a),- Curao de laa ac¡ua1. 

El propietario del predio inferior debla peraitir 

que lu aguaa del euperior di11Cw:rieran por el auyo, a\Ulque le -

causaran perjuicios1 y el propietario del predio superior no .. -

. ~a· f11eultado para hacer ninguna obra que clUlbiara el cuno de 

1 .. agua• en perjuicio del predio inferior. {11) 

b) , - Acceso forsoao. 

En 101 CHO• .de r-=onocida capacidad, •• toleraba. 

1 ( 11 )•- Serafini F. In1titucione1 de Derecho Romano.- P'9. 332, 
! 
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que el propietario de un predio entrara en otro que no era de 

su propiedad. Por oj«S11plo, para reparar algún muro1 o biep para 

recoger los frutos que hubiesen caído, debiendo hacerlo, en eate 

cada tercer día. 

e).- Paso forzoso. 

Tambi6n se imponía al propierario, el deber que 

conaiat!a an permitir que pasara por su predio, el duel'lo que de 

otra 111anera no tendría acceso al suyo. 

d) .- E>Ccavacionea. 

El propietario debía conaentir que se hicieran --

excavacionoa en su predio, cuando en 6ate ae hubiesen encontrado 

caaualmente saeta.lea, piedra. precio••• o c:oaaa s•ejant••· 

e).- Relacione• de vecindad. 

Otr<> de loa deberem del propietario conai8t!a 411 

dejar un .. pacio de doa pie• y medio entre los edificios, y de 

cinco pie• mtre los fundos X'\Saticoa. Ad9°'a, no debía plantar 

~bolea junto a los límites del vecino, 

f).- Expropiaci6n por motivos de utilidad. 

El particular podía ser obligado a ceder au pro~

piedad por causa de utilidad pública legalmente reconocida y de~ 

c1arada1 previo paqo de una justa indernnizaci6n. 

PI.ea los romanos reconocieron, en la pr,ctica, 

que el E•t:aclo podía, mediante una indemnizaci6n, apoderarse.de 

la propiedad de loa particulares, sin importar que se tratase de 

bienes mueble• o de bienes iMIUebles, (12) 

(12) .- Pella GuZ!Ún ArqUello.- Derecho Romano.- Parte especial.. 
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··- MODOS DE AOOUIRIR LA PROPIEMD •. 

De acuerdo con Serafini, los modos de adqui-

rir la propiedad se dividen en originarios y derivado•1 a t!t!! 

lo particular y a título universal, civiles y naturales, según 

procedan del "jus civile" o del "jus 9ontium". (13) 

Olnitiendo la adquisici6n a título universal 

que con•tituye el objeto del derecho sucesorio, aola11191te no• 

ocuparlllOa de lo• d-'• llOdoa que concl ernon al Derecho Civil1 

y a continu~i6n de lo• que correaponden al "jua gentium". 

Lo• lllOdoa de adquirir la propiedad pertme-

cient .. al Derecho Civil aons la "mancipatio", la "in jure 0.1 

••io•, la "adjudioatio", la "lex" y la Muaucapio". 

a).- La "11aneipatio". 

Era una venta fioticiar el m'lajenante y el· 

t.dquirirente ae rwn!an delante de cinco teatigoa y un 11 li---. 

bripen•"r el adquirente se asía a la cosa objeto de la "mane! 

patio", y golpeando la balanza con una pieza de cobre declar!. 

ba que la cosa era suya conforme al Derecho Civil. (14) 

En las adquisiciones a título oneroso, era 

necuario que la cosa estuviera presente, a meno• que ae trat!, 

ra de un iniauebler y que el precio fuese representado por un 

lingote de cobre o por una pequel'la moneda que el adquirente 

ponía en la balanza, y de ese modo se operaba la transferen--

(13).- Serafina F.- Instituciones de Derecho Romano.- Pág. 341. 
(14).- Petit, E. Tratado Elemental de Derecho ruxnano•-P4g.262. 
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cia. (15) 

La 11mancipatio" producía el efecto no •oluen 

te de operar la transferencia imodiata, •ino taabiá el de oto.E: 

gar al adquirente acciones especiales, cOllO la 11actio de llOdeo 

agri 11
, 11Uponiendo que fuese víctm de un fraude1 y la •actio 

aucto ritatis", para el ca•o de evicci6n. (16) 

Este llOdo de adquirir el &minio "u jure Clll! 

ritiua• tuvo aplicaci6n ha•ta la 6poca cl,aica, dupuú perdi6 

1-portanc:ia cuando J\l•tiniano aboli6 la diatinci6n enb:• co ... 

"JlanCipi" y coaaa • nec 11aneipi 11
• (17) 

b) .- La "in jure cu•io" 

hu llOdo de adquirir lapropi..sad ui9ta la 

presencia de un 11a9iatrado. El adquirete p>n{a la uno sobre 

la coH y afirluba que era propietario de la •1- •91J'in el 1)9 

recho Civi11 el aaagiatrado interrogaba al ced.-ate, y ai út• •• 

taba de acuerdo, entone• el funcionario declu:aba propietario 

al adquirente. (18) 

La "in jure• tmbi6n produc:J:a el efecto de 

b:an•feriJ: iMediaU..te la propiedadr pero 1e emplelba con -

áa frecu.ncia para con•tituir el derecho de u10 y de \Utufrv.c.:. 

to, ad camo tambi6n para utablecer la1 •e:rvidUllbr• preclia--

(15) .- Pella Guzin6n Arg«ello.- Derecho Roraano.Parte B1pecial. 
P4g. 82. 

(16) .- Pella Guzún Arg«ello.- Ob. Cit. Pág. 83. 
(17) • - Pella Guzdn Arg«ello.~ IbÍdm. P'9. 83 y Sgt1, 
(18) .- Petit, E. Tratado Elemental de Derecho Ralaano• P'9· 264. 
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lea y urbanas. (19) 

Sin embargo, este proceso ficticio de reivin 

dicaci6n corri6 la mi8111a suerte que la "mancipatio" 1 deaapareci6 

como consecuencia del auge que adquirieron otros modos de adqui•i-

ci6n q\10 se desarrollaron en el "jus 9e11tium". (20) 

e).- La "adjudicatio". 

La "adjudicatio" conaist !a en el otorgmaien

to del dere::ho que el juez conced!a a cada uno de los litigantu, 

con lllOtivo de la parte que le1 pertenecía re•pecto del bien que --
• 

ha•ta attonces había utado ai condominio. (21) 

Tenía aplicaci6n en loa procesos de particiP!, 

ci6n de los bienes auceeorios y en los de divisi6n de la coaa co--

lll\tn, debimdo ejercitarse para ello la "aatio f1111iliae erciecundae" 

o bien la "actio c0111Uni dividundo". 

El ef.:to que prod\la!a era el de acordar, pa

ra cada uno de loe copart!cipee, la pro~iedad excluaiva de la par

te que era adjudicada por el juez1 y el doainio ara civil o preto

riano, •89'1n que la diviai6n ae hubiera operado en un "judiciwa 

legitimum" o en un "judiciUJll imperio contiene•"· (22) 

(19).• Petit, E. Ob. Cit. Páq. 265. 
(20} .- Pei\a Guzmán Argdello.- Derecho Romano. Parte Especial.P,9.84• 
(21).- Pel'la GUZtll'n Argdello.- ~b. Cit. P;ig. 90. . 
(22).- Pena Guzmán Argdello.- ob. Cit. P,9. 90. 
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d) .- La "lex". 

La propiedad se adquiría por el solo efecto de 

la ley, por ojanplo, el leqatario "per vindicationeltl" se convertía 

en propietario una vez que el heredero aceptaba la herencia: y el 

qua descubría casualmente un tesoro en un predio ajeno, conseguía, 

en virtud de una constitución de Adriano, la mitad de la propiedad 

de dicho tesoro. (23) 

Igual afirmación podE1110s hacer, de acuerdo con 

laa leyes "Julia" y "papia popaeaa", con relación a las liberalid,! 

de• dejadas en un testamento on favor de ciertas personas: o bien 

laa c:onai9nadaa en un legado en pro de loa c&libea o de loa "orbi". 

(24) 

e).- La "uaucapio". 

La "uaucapio" era un 11\0do de adquirir el domi-

nio de una cosa mediante la poaeai6n de la misma, cwnpliendo con 

las condicione• eatablocidaa por la ley. Modestino la define en --

loa aiCJUientea. tbinoa: "Uaucapio est adjec:tio domini per conti--

nuation• te111poria lege definiti". (25) 

El término "uaucapio" deriva de tres vocablos, 

de "usua", que quiere decir usar o disponer de una coaa1 de ''caP! 

re", que aiqnifica asir o apoderarse de algo, y de "autoritas" _..; 

que .. laprotección c:oncedida al propi,etario. (26) 

·(23) .- Petit, E. Tratado Elemental de Derecho Romano. P4g. 276. 
(24) • - Pel'la Guzmin Ar'J«ello. - '-'·~. e'. t. Pág. 92 y sgts. · 
(25),- Cfr. Serafini, F.- Instituciones de Derecho Romano. Pág.359, 

. (26) .- Pe.fta Guz1114n Argtlello.- Ibídem.- Pág. 85. 
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Su origen ae ranonta a la Ley de la1 XII Ta--

blaa en la cual había una regla que establecía que la propiedad P.2 

día adquirirse por la poaesi6n continuada de 1011 fundo• durante --

dos atloa, y do las dm• cosas durante un aft.o. 

En un principio, ~a que la "u•ucapio" produ-

jera efectos adquiaitivo• era suficiente con apoderar•• de una co-

•• y hacer uso de ella. Pero loa rananoa, al percatar•• de ••ta --

·· irrecJUlaridad, fijaron cierta• re1triccione1. 

Con tal lllOtivo, en la Ley de la• XII Tabla• -

•e prohibi6 la •u11Ucapio• de la• co•a1 robada11 y en laa ley•• -

'U'ulia" y "Plautia•, la adquiaici6n de la• co1aa po•eS:da• con vi2 

lMCia. (27) 

Mia tarde se exigieron el juato títuloy la 

blena fe, por lo que hace al ju1to tS:tulo, H entiende por úte 

todo acto juf'.dico "'lido que por d aimo •• id6neo para juati

ficar la adquilioi6n i-.cliata del da1inio1 pero por no haberH -

cumplido can lu fornalidad .. , 1610 puede legiti.Jllar el coai-.o -

de la poaui6n. 

En cuanto a la buena fe, •• con•idera que ú-

ta u la conciencia. de no obrar en contra de lH ley .. y de no c2 

meter una lesi6n en perjuicio del legíti~ poseedor al gozar de la 

cosa ajena como duel'lo. Bate requbito 1olaaente .. exigS:a al.,_;-

mento de entrar en poaesi6n. 

( 27) .- Declareuil, J.- Rcaa y la Organizaci6n del Derecho.
P'CJ. 137. 
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Otro requisito consistía en que la poáesi6n -

de la coea debía ser continuada durante todo el tiempo fi~ado por 

la ley. En la Ley do las XII Tablas, el término para usucapir era 

de dos aftos para los inmuebles 'f de un afio para las dan's cosas; 

y en el derecho justinianeo, tres para loa muebles, diez para los 

inllluebles entro preaentes y veinte entre ausentes. 

Se estima como un requisito ~. de la "usuca-

pio•, que la aoaa eaté en el comercio. Por no cU111plir esta condi-

ci6n, quedaba excluida de la "uaucapio" las "rea divini juris" y 

la• u.rea hmaant juria", atí como también las coaaa enajenadas por 

la 11\ljer sin la autorizaci6n del tutor, y las enajenadas por el -

poseedor de mala fe. 

A paar de que el justo título y la buena fe 

erU\ requisitos eeencialea, hubo dos casos de excepci6n1 la "uau

capio l\&Crativa pro herede" y la "uaureceptio". La primera tenía 

lWJlll' cuando se otorc¡aba -a la persona que se presentaba primero 

a la 9UCui6n- el derecho de entrar en poaesi6n de 1011 bienes7 y 

esi la aec¡wlda, cuando se readquiría por el "usua" la cosa que --

pertmiecia a otra peraona. 

2.- Modos de adquirir en el "jua gentium". 

Debido a la influencia del "jua qentiUll\" apa-

recieron otraa forinu de adquirir la propiedad, tales como la trA 

dici6n, la ocupaci6n, la accesión, la confusi6n y conmixti6n, y 

la preac::ripcidn de largo tiempo. (28) • 

28 ).•- Péfta Guzún Ar9"uello.- Derecho Romano.- Parte Especial. 
P'9. 91. 
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a).- La tradición. 

Esto t6rmino tiene dos acepcionee1 u.na aa--

plia, que aignifica el hecho de poner a alguien en poH•i6n de -

una coaa: y otra restringida, que se refiere a la entrega de una 

co•a h.cha por el propietario tn favor de otra peraCS\& con la in• 

tención de que '•ta ocupe au lugar. (29) 

La tradición era el ida illportante de loa llO-

do• de adquirir el "jua gentiUlllN, consi8Ua en la entrega de una 

co•a h.cha por el propietario en favor de otra persona con la in-

tencidn de que ocupe su lugar. Laa persona. que int~enfan eran 

doa1 el "traden•", que hacía la entrega de la coaar y el •acai--

pima", que la recib!a en la intencidn de adquirirla. (30) 

, Tree eru la• condicionH que requeda la tr1, 

dici6ns la priaera, que laa partea tuvican capacidad para maje-

nar y aclquirirr la aegunda que el "tranda" procediera con la in•

tenci6n de tranaferir la propiedad: y la tercera, que el "acci--

piena" tuviera el prop6aito de adquirir .. e derecho real. 

Por lo que hace la priaera condici6n, .. n ... 

ceHrio que el "traden•" tenga el car'°ter de propietario, ya que 

de no •er as! ca.rec!a de capacidad para enajenar. 

En cuanto a la segunda, cuando no hay inten-

ción de transferir la propiedad, ni taropoco de adquirirla, j--'• 

puede haber tradición. 
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Respecto de la tercera, es indispensable que 

la intenci6n de transferir la propiedad se exteriorice, ea de-

cir, que el "tradena" o su representante ponga al "accipiena'' 

en posesión do la cosa. 

El efecto de la tradición era el de producir 

la tran•ferencia de la propiedad, cuando se aplicaba a un "res 

nec 11a.ncipi" 1 en clU'llbio si la cosa era "mancipio", el d<Xllinio 

se adquiría hasta que se conswnaba la "usucapio". Sin embargo, 

las part .. podían acordar algunas modalidades. (31) 

(29) .- Pela ou-'n Aqtello.- Derecho Rauno.P'9a.92. (Part;,EQ.C,) 
(30),• Petit, !.- Tratado El .. ental de Derecho R~o. P'9· 247; 
(31)~- P•tit, E.- Tratado El•ental de Derecho RalanO. P'9· 250 
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b) .- La ocupación, 

Este modo de adquirir la propiedad consistía en la toma 

de posesión do una cosa sin duefio con la intenci6n de obtener el doalinio 

de la milllllll1 y durante la 'poca de la expansión territorial alcanz6 una i!!, 

portancia extraordinaria, 

Eran susceptibles de ocupaci6n1 las islas que se formaban 

·en el iaar1 las perlas que ae hallaban en laa orilla• de 6ate1 loa anilla--

lea salvajes, y el téaoro, Paulo define ad a .. te 1Utimo1 "todo objeto prs 

cioao odt valor que eatuviera oculto bajo la tierra durante un timapo sufi• 

cient•ente prolonqado, de suerte que no quede recuerdo de quien era su prg 

pietario". (32) 

El teaoro fue objeto de trea fo~• distintas de regulaci6n1 

en loa priJlleroa tiempoa ae coneider6, debido al car4cter absorbente de la 

propiedad, «Ja• el tesoro pertenecía !ntegruente al propietario1 IÚ• adelan 

te se eati.1116 que por tratarae de un bien vacante correaponcl!a al Eatado el 

. dc:ainio de eae bienr y por dltillo, se diapuao que el 50% debla concederH 

a la persona que lo hubiese encontrado casualamte. 

c) .- La acaeai6n. 

La acceai6n era un llOdo. natural que daba derecho af propis 

tario de una coH para.adquirir todo lo que aela incorporara foraando IJ9l. 

te int~rante de ella. Pero para eato se requería que existiera una cosa 

principal y una acceaoria1 que la cosa principal conatituyera un todo ha.o· 

géneo, y que la uni6n tuviera luqar por la voluntad de ;.¡no de loa propieta

rios, o por el afecto del azar. (33). 

(32).- Pella GuZlllán Arr~ello.- Derecho Romano. ~9· 96 • 

(33) .- Petit, E.- Tratado Elmental de Derecho .Rollla.no. Piq. 252. 
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E•te modo de adquirir la propiedad podía presentarse c09!0 

a9regaci6n de 1m inmueble a otro inrnuebler de un mueble a un inmueble, y de 

un mueble a otro mueble. En eJ primer caso solamente podía surgir como con~ 

secuencin de acontoc!Jaientos naturales, tales corno el aluvi6n, la avulsión, 

el nacimiento de una isla y el cauce abandonado do un río (34). 

En el soqundo caso, la accesi6n se manifestaba cuando so 

introducían en un inaueble objetos mueble• que se incorporaban al mismo, 

en virtud del principio quo establecía que todo lo que se uniera a la cosa 

¡ principal pei:tenec:erS:a al propicttario de ella, CClllO aucedh, ,por ej•plo, 
\ j con la plantaci6n, la sicnbra y la edificación. 

\ cuando u trataba de la últiaa, u decir, de la edifica--

{. ci6n, .pod!a prpentarse doa hip6tesis1 la prillera, (fle ae conatituyera 

\ en. tur•o propio con uterialea ajenoa1 y la 1191,1Unda, que se edificara 
i 
l en terrtll\O ajeino con .. teriales propio1 • 
• 
L 
\ 

De acuerdo con la prilaera, d una per.ona con1tru!a en te-

1 rreno propio un edificio con aateriales ajenos, adquiría la propiedad dtl. 

edificio en virtud de la ac:ceai6n. Pero cuando úta debaja de exiatir, el 

clueftO de loa .ateriales podía recuperarloa. 

l confame a la .a91]Unda, cuando una persona lwantaba un ed! 
!, 
\ ficio en un terreno ajeno utili~llndO materiales propio•, el duefto del 

i ternno adquiría la propiedad del edificio. 

i 
Pero li había existido buezaa fe, entonces el duet'lo de los 

j 
¡ JDateriale• no 1610 tenía el derecho de retención, sino que tlUllbién podía 
j 
l recllllllll' una ind411nizac:i6n en el supuesto contrario, es decir, cuando ha--
j 
l 

b!a ... la fe, ae consideraba que los materiales habían sido donados. 

' ' En el tercer caso, la accesión tenía lugar cuando dos co
i 
¡ (34) .- Pella Guzidn AragUello.- Ob. Cit. p49. 97. 
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aaa so unían constituyendo un todo único. Por ejemplo: la "ferrwainatio", 

la "textura", la "tinotura", la ''scriptura" y la "pictura" 1 pero reapecto 

do esta últill\a so consideraba quo la obra era superior al material en que 

había sido hecha. 

d) .o La eapecificaci6n1 

Eate modo d,e adquisición se manife•taba cuando un obrero o 

, un artiata transformaba la materia prima .-ra hacer un objeto nuevo. Por 

ejaaplo: una eatatua, de un bloque de llhmolr una eapada, de un trozo de 

111etal1 , etc. (35) • 

Para detern1inar quien era el propietario de la e•pecie 

nueva, Ju•tiniano eatableci6 un principio según el cual, si el objeto l'O-

día recuperar su antiqua foma, la propiedad correspondía al duello del -~ 

terial1 pero ai no podía recuperarla, antonce• pertenecía al eapecificador. 

(36). 

e) .o La confuai6n y conaixti6n. 

La confuai6n t.-iía lugar cuando .. producia, •in el acuex 

do de laa propietarios, la aezcla de liquido• o de .. tal•• an .. tildo de 

fud6n, y la conaixti6n, cuando H trataba de la .. zcla de 11\lbatanciaa 

a6lida• o de distinto g"1ero. (37) • 

En la confuai6n, lo aimo que en la comixti6n, dmla te

nerH en cuenta si loa cuerpos que habían aido uzcladoa podían separarse 

o no. En caao afirmativo, cada propietario conaerv&ba la propiedad de la,' 

coaar y ·si el •u~e•to contrario la mezcla .. convertía en propiedad co--

nn1n. 

(35) .- Petit, E.- Tratado Eleental de Derecho Romano, Hg. 257, 
(36) .- Pel'\a auzmin Ar'J«ello.- Derecho Romano. P,g, 101. 
(37) ••. Pefta aumn Arg«ello.• Derecho Roalano. P49. 102. 
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f) • - LA preaoripci6n do larqo tiel!lpo. 

La "usuoapio" aola111ente era aplicable a las coaaa que po-

d!an ser objeto de propiedad civil. Pero la necesidad de dar tirmeza a 

las aituacionea inciertas indujo al pretor a ••tablecer una institución 

an4loqa a la "uaucapio", ea decir, la "lon9i temporia preacriptio". (38). 

Al principio, la "longi t911poris praeacriptio" no hacía 

adqllirir la propiedads ae trataba de una eicr:::epci6n que el poaeedor poa!a 

invocar para rechazar la acoi6n del .propietariot pero posteriormente 1leg6 

a t1r1er loa lllill'llOa efectos que la "uaucapio". (39). 

Laa acciones, real•• o personales, uan consideradas pe.r-

petuaa1 por eso loa acre.tdorea podían en cualquier mc.ento, perseguir a 

aua deudores. Pero el pre tor eGt.abloci6 ulteriormt1nte la t•porabUidad, 

al clispon.r que las acciones debl'.an extinguira• por el tranacur110 de un 

arlo útil. 

Si un acreedor, por 8'.)•plo, no ejercitaba su acci6n durante 

ute t6mino, dicha acci6n podta Hr rechuada por medio de la "lonqi t-m 
poria Prea<:riptio", la cual se ejercitaba a 111&nera de excepcion. 

Pero era neceArio, para que la excepci6n tuviera bito, 

que la acción illlpugnada fuera auaceptible de extinguirse por el tran11C11r•o 

del tieftpo, y que pidiera ejcroitarH judicialmente en virtud de no eatar 

aujeta a t&xlnino o condici6n auapenaivoa. 

una vez que heno• expuesto el concepto de propiedad, aa! 

CCllllO tambi&t loe modos de adquirir este derecho real, ahora estudiaremos, 

ccatC, ya hab!alloe dicho, el Derecho Civil Franc~a y el Derecho Civil Eapa-

fto1, Ordenaai.-itos en loa cuales influyó notablemente el Derecho ROlllar.>. 

¡ (39) .-Pelta Guzm6n Arg1lello.- Ib!dern. Pág. 102 y sgts, 
j 
! 
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! 
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lI. -PtR,WHO <;IVU. f!Wj<;;,fili,. 

A).- CONCEPTO Y FUNtWIENTO DE IA PRESCRIPCION LIBERATORIA. 

De las causas de extinción que eellala el artículo 1234 del 

c6di90 Civil rranc6a, la prescripción figura en último luqar. Cr4"DO• que 

la presaripci6n tal vez no es una forma de extinguir obligaciones, (40) 

El concepto do prescripción que no• da la legislaci6n fran 

cesa, •• el de un •e<lio de extinción procedente del no ejercicio de 101 

derecho• patr:imonialeu durante un lapso fijado por la ley. 

Si cCllparaatDOa Hte concepto con alquna de lH atrae cau-

H•~e extinci6n utablcida• por el artículo 1234. del C6di90 Civil fran--

c6e, podr1'.11111011 ati.rnar que la preecripci6n no extinque obU9acion••· (41) • 

Por eao la Juri•prudencia trance•& y lo• Ma•eaud .. t.iJlan, 

con 10brada razón, que la proacripcidn no extingue totallllente la obliga--
¡ 
·~ ci6n, Ha q\le &•ta eubeilte en eetado natural (42) • 

La pre11eripci6n extintiva tiene \U\ exteneo '-bito de apl! 

caci.6n, aegún el art!culo 2262 del ccScH.90 Civil n:anc6e, ae •meten a ella . 
a~a de la1 accione• real••• la• accion .. de nulidad, lae reeolutori .. y 

la• revocatoria1. 

HO ob•tante, quedul fuera de He '-blto que hmo• eeftaladoi 

la acci6n reivindicatoria, la• accion .. de c.r"=ter patrisaonial en caeo de 

cC111unidad y el derecho de propiedad literaria o artíatica. 

La acci6n reivindicatoria e11Cal* de la preecripci6n extint:! 

va, cuando la adq\lieitiva no ha operado antH. Por e:)•plo: un propietario 

puede ejercitar dicha acci.6n en contra del ,poseedor del iMUeble, •ianpre ;... 

que 'ste no hay¡l sido adquirido. 

(40).- Joaserand, L.- Derecho Civil,- T. II, Vol. I. P'9· 760. 
(41) .- Colin, A. y Capitant, H.- Cuno El•ental de Derec:ho Civil. P,g.180. 
(42).- Mazeaud. Lecciones da Derecho civil.- P.6g. 410. · 
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Tampoco so sujetan a la prescripci6n extintiva la acci6n 

de divisi6n, la acción para pedir la medianer!a de una pared divisoria y 

la acci6n ~a exigir el paso en caso de finca enclavada. 

Loa derochos de propiedad literaria o artística no se ex-

tinguen por la falta do uso. Un escritor, ,por ejemplo, que durante algunos 

anos no hace ninguna reproduéci6n de su obra no pierde por ello el derecho 

de hacerlo rúa tarde. 

En virtud de la prescripci6n extintiva o liberatoria, el 

deudor puedo dea411bara:i:arae de los recibos o comprobantes de pago que de-

. ber!a co1U1orvar dlirante largo ti1111po. Por aao ella se reduce a una pre8Un-

ci6n de liberaci6n. 

Se t.rata, en conaecuenci1t, de un medio de prueba que ae 

funda en 110tivos de orden pitblico, puesto que ea nece1ario conaolidar lH 

aituacionea adquirida• y evitar litigios cuya aoluci6n sería caai iapoai

ble por falta de pruebas. 

TUlbim se funda en una preaunci6n de pago1 el hecho. de 

que el llCreedor no exija a au deudor, durante un lapso, el cwapliaiento de 

la obligaci6n, h!Mle prea1111ir que dicho acreedor ya recibi6 el objeto debido. 

8) .- WRACION DE ~ PRESCRIPCION LIBERATORIA. 

l.- Plazo labitual, 

Según el artículo 2262 del c6digo Civil Pranc,s, el plazo 

habitual .de la prescripci6n extintiva o liberatoria ea de treinta anos1 

pero hay autores que lo conaideran, con mucha raz6n, demasiado amplio. (43). 

2.- Diversos plazo•. 

Lla legislaciones de algunos p~íaes, ad~s de reducir el 

plazo ordinario a veinte, quince y diez anos, han establecido otras prescriJ? 

ciones quo 80 CUllRlOD ID un término más corto. (44) . 

(44) .- Josserand, L.- Derecho civil. T. II, Vol. I. Pág. 746. 
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Considúanse aomo prescripciones cortas laa de uno, dos, 

tres y cinco anos r e igualmente, las de uno, tres y Hb iaeses. 

2.- Comienzo do la prescripci6n. 

El plazo de prescripa16n OOll\ienza a contar a partir del -

d!a en que el acreedor p.iede ojorcitar la acoi6n. No sería justo que la -

preac:ripci6n coa911zara a correr ante• que pudiera ejercitar•• la acoi6n. 

Todoa los derechos sujetos a un aconteciaiento, po•ibl• o 

probable , caen aoluente bajo el dominio de la prescripai6n extintiva, 

cuando dicho acontecimiento se realiza. 

Bn la acci6n de r .. ponaabilidad contra un notario, a cau

sa de la nulidad de W\ matrillonio, el plazo de prucrlpci6n extintiva o 

liberatoria cmienn a partir de la fecha en que la aent.-icia declara nu--

lo el •trillonio. 

Por •ao el Art, 2257 establece, reapeato de obligacion .. 

sujetas a condioi6,n suspensiva, que la prescripai6n a6lo caaienaa a oon-

tar una vea que la condici6n se r•liaa, Si H otorga, por ej•plo, una 

garantía para el oaao de evicci6n, aqu'11a no podd haces• ef.::tiva sino 

hasta que ocura '•ta. 
El mimo Art. 2257 del cdcligo Civil Francú estatuye, por 

lo q\le se reHere a loa cdclitos sujetos a t'1:aino, que la preacripc16n 

•pieca.a cerrar a partir del vencimiento de cada plazo. 

En las obli9acionu de no hacer, la preacripaidn coabnza 

a partir de la fa:ha en que el obli9ado realiaa un acto contrario a lo 91. 

tipulado en el contrato7 y en las de hacer, a partir del día en que deja 

de efectuarse lo convenido. 

En· consecuencia, para que . un derecho . prescriba •• nece•a~ 
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rio que eldsta, y que pueda ejercitarse. Por oso se dice que "Actioni 

non natas non praescribltur", es decir, que las acciones que no han nacido 

no pueden prescribir. (45) • 

4,- El plazo de prescripción no puede modificarse. 

La prescripción extintiva, reiteramos, se funda on motivos 

de orden pu"blico1 y c01110 la renuncia do la misma implicaría una modifica-

ci6n del plazo, el Art. 2220 del c6d. civ. rranc6s establece que no se pu.! 

de renunciar a ella. 

Esta prohibición se aplica tambi6n a las pre11eripcione1 

fundada• en una preaunci6n depaqo, pues reaulta evidente que el inter6a 

p¡Íblico eat& iapl!cito en la preocupación de evitar litigio• innecenrioa. 

Si estuviera permitido modificar "ad libitwa" loa plazoa, 

la prescripción oxtinti va aer!a entonces, C<lllO opina Bigot Pr•enau, un 

udio iluaorio para 1118!\tener el orden plblico. (46) 

No ea lícito, .por conaiguiente, que laa partea alar.¡uen --

101 plazos, ai lo hicieran, entonces reaultaría f'cil privar de loa benefi

cio• de la prescripción a todo• loa deudorea. 

La prohibición del Art. 2220 se refiere, empero, a loa 

convenio• hechos en el m0tnento de celebrar el contrator de manera que no 

hay 6bice para que las partea acuerden más tarde interrumpir el plazo de 

preacripci6n que ya ha comenzado. 

El Art. 2220 prohibe alargar los plazos, pero no reducir-

101. Por eao la Jurisprudencia francesa y la mayoría de los autores qtle se · 

han ocupado de estas cuestiones están de acuerdo en que las partes los ~-

(45) .- colin, A. y Capitant, H. curso Elemental Derecho Civil. P'<J· 261, 
(46) .- Ofr; Borja soriano, M.- Teoría General de las Obligaciones, T~ 

. II, P4g. 332. . 
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abrevien. (47) • 

Las Compal'l!as de Sequroe, por ejemplo, fijan en aua p61i-

ns un plazo bien corto para quo los benoficiarioe, que m&e bien aon loe 

perjudicados· en raúltiplee casos, reclamen una indanniaaci6n en caso de in

cendio. 

'l'ubi"1 en las compaJU'.as de Tranaporte• H eetipala que la 

preecripci6n ler¡al eetahlecida por el artículo 108 del C6digo de cmercio, 

Hd ic¡ualatnte reducida. 

La• CCJllll*'l{aa de Seguroa, en la pr'ctica, han convertido 

en ineb:ullentoa de opr .. ictn loe medio• de defenaa.CJ&e la Jurieprudencia -

francesa Clllieo poner en lae llUUIOI de loe ii4e d'1>ile1. 

P\ae1 dichae cmpaft(as, con frecuerc ia, auelen ocultar la• 

· c1'u1111la• abreviat.oria1 -escrita• en caractere• ca-1 aicroec6pic .. - en •.! 

dio de una ••• eorae de rer¡laamtoa. 

C) .- INTatllUPCIOIN 'f SUSPDISIOIN. 

La• caueH que intul'Ulll*\ la pre8Cripci6n derivan no eo-

1-.nte de un .ato de pereecucidn, sino t.bi"1 del reconociai•to de la 

deuda por parte del d•dor. 

El acto de pereecuci6n realiaado por el mareador, o por 

loe repruentante.a de '•te, tiene lugar en do• caaoa1 el Jiriaero, cuando 

hay título ejecutivot y en el 1equndo, cuando no exiete título. 

Si hubiera título, la pre8Cripci6n .. intcruape cuando 

ee e111ba.r9an bienes del deudor, o ee notifica a '•te \lll auto de •jecuci6n1 

sino exiatiere, entonce• H interrumpe aoluente cuando ee cita en ju•-

ticia al deudor, eegún eatablecen loa Arta. 2244, 2245 y 2247. (41) 

(47) .- Jo1serand, L. Derecho Civil. T. lI. Vol. I P'9· 757, 
(46) .- Colin, A. '( Capitant, H.- Curso Elemental de Derecho Civil. P,q,283. 
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Por lo q11e atano al reconocimiento, el cual puede sor ex-

preso o t4cito, este acto interrumpe la prescripción, iníciase do nuevo 

el curso de 6ata, cuando desaparece la causa que ha originado la interrup-

ci6n. El t6nuino sigue siendo el mismo, a no ser que cambie el fundamento 

de la prescripción, 

En cuant:l> a la suspensión, hay una causa aoqún la cual la 

pre1eripoi6n no corre contra ol horodero beneficiario, r••PC!CtO de loa 

cr~itoa que 61 tiene contra la sucesión. (49i 

De acuordo con el Art.2278, la preacripci6n no ae auspende 

en beneficio de loa menor•• ni de los sujetos a interdicción, Eate precep-

to del C6d. Civ. Pranc6a abarca tubién la preacripci6n quinquenal. 

La minoridad y la interdicción, Por conaiguiente, aolmaen-

te conaervan su virtud auapensiva en las pre111<:ripcionea que ae CUllplen en 

IUl plazo de die& aftos en adelante. 

En la preacripci6n de cinco allos, hay que tener en cuenta 

que el 191Jislador quiso proteger a loa deudores contra el peligro de una 

.&CUl!lllllaci6n de deudu de vencimientoaperi6dicos, y en tal virtud -- la -

i-raonalidad del acreedor ea irrelevante, 

Por lo que hace a las preacdpc:ionos cortaa, las cualea 

aa fundan en una presunción de pago, el Art,2270 se explica en el aentido 

de que dicha presunción de pago, tlene el mismo valor independientemente de 

quien sea el acreedor. 

D) .- US::TOS DE U. PRESCRIPCION EXTINTIVA O LIBERATORIA. 

Siendo la preacrip.;::i6n extintiva un medio de defensa que · 

pueda ser invocado en cualquier eetado del juicio, ella difiere de las ver 

dad eras excepciones. 

(49).- Colin, A. y capitant, H,- Ob. cit., pág. 281. 
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De acuerdo con el Art. 2224 d•l c6d.civ.Prancú, el d.-•· 

dado 10 pu.ede valer de ••t• •edio en apalaci6n1 aun auallllo no lo haya inva 
cado ante loa prmero1 juce1. 

túa no podr' valer.•• del citado aedio ante la Corte de C.

aaci6n, ya que 61ta 1610 ae ocupa de la •~tencia, y no de lH cuuUon.e, 

reapect.o de 1•• cual••• no •• hayan pronunciado loa juec• del fondo. 

¡ Cuando la corte da caáoidn. dn ..-rvo, ... 1a el UU9l9 

\ ..... ; .. 1 .. 1co16o, •l ................. _ .... babia ......... . 

' la prucdpcidn podr' entone .. hacerlo.· 
i 
i 

t 
Si el d..andado invoca la preecripci6n '/ uta .. ..Utide 

\ por •1 t;rillual, en ... cHo •e rechua la~ iutaurllda • CSODtra 
¡ 

! 
í 
¡ 

\ 
¡ 

~ 
r 

pructipci6n1 puo no de anera anticipada. en virtud ele la pcohibiclda 

4el arttculo 2220. 

Pero culndo 1e rmunaia en ~uioio 4• aar....._. tiaM 

rtnueia, ele aau.erclo con al arttculo U67, ,. ... Hr .......,.. Plllf' ..U. 

de la 111CCi4" pauliana. 

e.o .. trata ele u .ato clanmtajoeo pan el.~. 

la .. rmunc:ia. que paede aer· apreaa o tkita, a.l9e 0490 re111al•ito la ca• 

(llleidad pera e.:1..w:. 

La renuncia exprffa •e61o pu41de re.ultar de actoa realia.t 

doll wluntariuente, con plelio conociaient.o da ca1aM, y -if•tando, 4• 

~ ·llQda inequ{Yoc:o, la int4neidn del fYl!IMto rmmlantt" • (50) • 

(50) .- Colin, "· y Capitant, H.- Cuno Eltaental de Dertleho ClYil. "'~"·· 
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En cambio, la renuncia t4cita resulta cuando se abandona 

el deroc:ho adquirido, o bien cuando se pa9a una parto de ln deuda después 

de vencido el plazo. 

A1!, pues, la prescripción puedo ser objeto de renuncia 

expresa o t4citar ptiro como no dobCJ11os extendernos más, preferimos ce.rrar 

l este apartado con el fin de ocuparnos del Derecho Civil Espaftol. 

1 
\ 

III.- OERIX:J!Q CIVIL ESP~Ql.. 

A).• CONCEPTO DE PRESCRIPCION LIBERATORIA. 
1 

La prescripción extintiva o liberatoria ea un medio de e2S, 

i· tinción que resulta de la inacción del titular durante un plazo establee! 

\ 
; 

\ 

1 
\ 
1 

\ 
! 
l 
¡· 

'i 
) 

do por la ley. (51) 

La inacción o ne<]liqoncia del titular ea.una de las notas 

características de la prescripción extintitva o liberatoria,dado que ésta 

exige, principallaente, un elemento nec¡ativo para producir sus efecto1. 

Sin ~rgo, como 11\J>reacripción positiva produce también 

un efecto extintivo, el 199islador, con el prop6aito de evitar confusiones 

prefiere designar a la prescripción extintiva con la expresión: "preacrip-

ción de acciones". 

Esta pre1cripci6n se funda en una presunción leqal; cuando 

la p.:aona a quien la ley concede una acción deja tranacurrir un largo.plA 

zo sin ejercitarla, se presume que renuncia a dicha acc.i6n y, por ende, el 

obligado queda liberado de cumplir la obligación. 

Por eso el legislador, para evitar que el deudor se vea 

1 li•pre •enazado, eatablece unaEresunci.6n en el sentido de que si transe.!:!, 

\ rrido cierto plazo el acreedor no ejercita su derecho, éste se considera -

i 
l 
! (51) .-Colin, A. y capitant. H.-curso Elemental de Derecho Civil.-
l Notas al Libro Primero por Oemófilo de nucn, pág,333. ¡ 

;,'¡·· 
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perdido en virtud de la inacci6n. 

La ley preaUJtle la renuncia o el abandono del derecho, 9i la 

persona interesada e.n el cumplislliento de una obli9aci6n no exige la afect! 

vidad de la misma, durante el plazo marcado para ello. 

En fin quo la loy perdque consiste en proteger el ejercicio 

del derecho1 y CCllllO 6ate se hace efectivo por llledio de la• accione• eata-

blecida• para ello, corresponde a la ley fijar la• condicion .. para la .x11 

tencia de loa derecho•. 

De aquí reeulta que el plazo para el ejercicio de loa dere-

choa, u una de laa condicionu que el legislador debe .. tablecer ca.o nor

aa para el ejccicio de laa accionu. 

1.- Bl...ntoa de la pre11Cripci6n, 

Bl artículo 1961 establece que las acoion• prucdben por 

.•l 11ero laptJo fijado por la 1-y. Sin 91bar90, el ti•po no •• una nota pri

vativa de la Pl'•llC~ipci6n extintiva, (52) 

Mbreaa conaidera que el C64igo Civil a9ftala en •1 Art. 1961 

el principio fu~tal d• la preecripci6n y d• i.cuerdo con ••• principio 

no •• necenrio, para la prqcdpci6n que produzca .ua efecto•, ningún otro 

el...nto que no aea el tranecurao del ti...,o fijado por la ley (53) 

Se emprende que lo anterior •• aaí, dice Manreaa, , porque , 

la preacdpci6n de acciones ea pura.unte p111iva, Eatuo• de acuerdo con el 

autor c:lue acab-.oa de 11enc:ionu, en el aentido de que el c6cU90 eatablece 

.un principio 9eneralr ""ª no en que el th111po aea el único el•ento de la 

¡>re•c:ripci6n. 

(52) .- cuUn To~aa, J.- Derecho Civil Eapaftol COlllÚn y Foral. Piq, 516 • 
. · {53) .- HanrHa.- comentario• al C6d. civ. EapaftoL- P,9; 178. 
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En efecto, en la proscripción extintiva se distinguen tres 

el0111entoa1 la existencia do un derecho que pueda ojercitaraor la falta de 

ejercicio o negligencia por,earto del titular, y ol transcurso del tiempo 

aef\alado por la ley. (54) • 

El primer elemento rcoulta indispensable: sin él no puede 

haber prescripción extintiva o liberatoria. Para que ésta tenga lugar 

e1 prec:i•o que exi1ta un derocho que pueda ejercitarse. !Sería absurdo 

considerar proscrito un derecho que no existe ! 

El aegundo elemento ea igualmente neceaarior ain -1>ar90, 

•• dice que la neqligercia o inacci6n del titular tiene el inconveniente 

de no c011prender todo• 1011 hecho• que la ley conddera cOllO causa• de in

turupc:i6n. Por ej•plo, el reconoctllliento que el deudor hace de au deuda 

•• 111\ hecho interruptivo, y no el ejercicio del derecho. 

El tran11eurao del timpo marcado por la ley ea tan i111pre1-

cindible COlllO loa dos elemettos anteriores: .,uesto que la preaunci6n legal 

que 11irve de base a la prescripción ilaplica la exiatencia de eate tercer 

2 •. - ~i to do aplicación. 

El objeto de la pre1eripc:i6n es el derecho miBlllO en cuanto 

•• ejercita en jqicio, El artículo 1930 establece que la preacripei6n ex• 

· tin9\l• los derechos y las acciones de cualquier clase que sean. 

M'• no debe entendei;se, litualmente, el artículo 1930¡. el 

111i1110 C6digo Civil Eapaftol seftala algunas excepciones que nos indican que 

la regla no ea absoluta. 

(54) .- Caat"1 TQbeflaa, J.- Derecho civil Espe.l¡i/común y Foral. Pág. 517I 
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Según el artículo 1965, no prescriben entre coherederos, con 

duellos o propietarios de fincas colindantes, la acción para pedir la repa,t 

tici6n de la herencia, la división de la cosa común y el deslindo de propi!, 

dados contiguas. 

La itllprescriptibilidad de las acciones 11ixta1 requiere que 

se cumpla con el supuesto de quo se posean pro indiviso loa bien•• de con-

aUlllO, ya que cuando ue poseen a nombre propio y por ti•po suficiente, en• 

toncee ar prescriben. 

8) .- OOAACION DE U. PRESCRIPCION LIB&MTORIA. 

1.- Tipos de preacripci6n que ae hallan en el c6di90 Civil Eapdol ae pae

den reawair 911 trea: el que se refiere a laa accione• r .. lear el de la1 ag 

.cionea eapeciale1, y el de laa acciones personal••· 

Por lo que respecta al primer tipo, ae distinguen laa accione• 

que afectan a loa bienes nn.mblea y las que ae refieren a loa bien•• it111Ue---

blea. 

En cuanto al segundo, •• incluyen en eet• tipo algunas accio

nei cuyo t6raino de preecripci6n ea variable. 

Por lo que hace al tercero, el 11i11110 c6cUgo Civil establece 

el principio de que laa accionea que no tienen aellalado un plazo especial, 

prescriben en quince al\oa, 

El c6mputo del t6rmino fijado para que la preacripci6n H ... 

efectúe, tiene mayor relevancia en la preacripcicSn extintiva que en la ad

quisitiva: porque en aqu,lla se requiere, principalmente, el tranac:urllO -

del tiempo marcado por la ley. 

Con relación a este punto, el problema que •• plantea •• el 

relativo a determinar a partir de qué 11ionu1nto debe comenzarse a c:ontat:" el 

·. l 
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t6rmino de prescripci6n extintiva, on loe diferentes casos que pueden pre-

sentarse en la práctica. 

De acuerdo con la teoría tradicional de la "actio nata", pa-

ra que la prescripc.i6n se verifique es indispensable que la acci6n haya n!, 

cido, ya que no es posible perder por abandono una acción que no existe. 

Sin embargo, aceptando la teor.1'.a de la "actio· nata", queda 

todavía pendiente otro problema.: ¿Cuándo se considera que la acción ha na-

cido? 

1 Las respuestas que se han dado a este problema se resWllen, 
j 
i •ec.JÚn Venzi, en dos teorías fundamentale11 una se refiere a la realización 
í 
l , del derecho y la otra a la lesión. (55) 
1 

Conforme a la priiaera, la acción nace cuando el derecho pue

de aer. ejercitado. Eate criterio se aplica a los derechos pereonalea. 

De acuerdo con la segunda, la acción nace cuando el derecho 

u leaionado. Este criterio se aplica a los derechos realea. 

El Ar:t. 1969, al establecer que" El tiempo para la preecrip-

ci6n de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que --

otra co ... determine, se contad desde el día en que pudieron ejercitarse", 

consagra el principio de la "actio nata". 

En sentencia de a de mayo de 1903, el Tribunal supremo de·

clar6 que la frue empleada por el leqislador en el artículo 1969 hace re

ferencia notoria a la posibilidad legal. 

De aquí resulta que las condiciones del individuo u otras 

circunstancia• solamente deben tenerse en cuenta cuando la ley as! lo de-

ter111ina expresaiaente, todo lo cual está de acuerdo con los fines de la pre! 

cripci6n. 

2.- Manera de computar e""l--"'tkm=:.;..::i:;.:;n"'o""·-----------
(55) .- Ofr. CaeUn Tobeftas, J.- Derecho Civil Espailol Común y Federal .• 

t*J. 502. 
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a).- Acciones para reclamar el pago de servicios. 

Teniendo en cuenta el último párrafo del Art, 1967, el tiempo 

para la prescripción de las acciones a que so refieren los trea pÁl'rafoa del 

precepto anterior, so contará desde quo dejaron de preatarae loa aervicioe·-

res pee ti vos. 

Pero como el artículo 1967 tione cuatro P4rrafoa nwaeradoa, r.1 

1ulta que a uno de ellos no debe aplicarse la rec¡la 9eneral. Por tanto, . aur-

9e el problena de preci1ar cu4les son los trea p4rrafo1 a que ae contrae --

dicho precepto. 

En un principio, alqunoa autoru creían que •• trataba de lo• 

tru prinero11 pero mb tarde el Tribunal Supr..o, en aentencia de 16 de fe

brero de 1899, declaró qm los párrafos son loa que preceden inaediat:aniente, 

' y no 101 trea primeros • (56) 

)>) ... Accionu para exi9ir obligacionea de capital con inter6a. 

El t"'ermino para la pra.cripci6n de eatH accione• caaienza •• · 

partir de la fecha en que se haya efectuado el último pago de la renta o in

ter6a. Bato tallbi6n u aplicable al cenao conaic¡nativo, enfit"1tico y reaer-

vativo. 

c).- Accione• para d9111andar reaponaabilidad civil. 

En la preacripci6n de eatas accionea, el t6raino caaienza a 

partir del lllOlllento en que tiene conocimiento del dafto la persona que lo ha 

sufrido, se<JÚn establece el artículo 1966. 

El t6raino para la preacripci6n de accione• que tienen por oo;. 

jet.O pedir el cUlllplimiento de obligacione1 en virtud de una 1entenc:ia, .m1pi,! 

'za a partir .de la ft1eha en que dicha resolución queda firme. 

(S6) .- &ofarull, M. de.- Código Civil Eapatlol. aegún Edición Oficial, 
~otado y Concordado.- St19Unda Edición. 
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e).- Accionas para pedir rendici6n de cuentas. 

Para la prescripci6n de estas acciones, el término se inicia 

desde el día en que cesaron en sus cargos las personas que debían rendir 

las cuentas; y el que corresponde a la acción por el resultado de éstas, 

desde la fecha en que dicho resultado haya sido conocido pór las partes, 

como ostabloce el ilrtÍculo 1972. 

3) .- El plazo de prescripci6n no puedo ser modificado. 

No se puede en el Derecho Civil Eapal'lol, renunciar al derecho 

de prescribir para lo sucesivo: ni tampoco alargar loa plazos de preacriP""-

ci6n, ya que e1to ea contrario al orden público. 

A este respecto, ol artículo 1934 dispone que ae puede renun 

ciar a la preacripci6n ganada, pero no al derecho de prescribir para lo •!!. 

ceaivo. Por tanto, no se permite renuncia anticipadamente en virtud de que 

la preacripci6n se funda en motivos de orden público. 

Sólo se puede renunciar a la preacripci6n ganada; porque 

6ata ea una ventaja patrimonial cuya conaervaci6n no afecta al interés •o-

.· cial. Sin embargo, nunca debe renunciarse en fraude de acreedores. 

De acuerdo con el artículo 1935, resulta ineficaz cualquier 

pll(lto por el cual se excluya o se pretenda excluir la preacripci6n, ya que 

·. eato implicada una renuncia anticipada. 

C),• lN'l'ERRUPCION DE LA PRES.CRIPCION LIBERATORIA. 

La prescripción de acciones se interrumpe por el ejercicio 

de la ácci6n ante loa .tribunales: por reclamaci6n extrajudicial del acree

\ dor,. y por cualquier acto de reconocimiento por parte del deudor. 
•, 

·¡ 
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l.- Ejercicio da la acci6n anta los tribunales, 

Como el Código Civil Espni'lo no determina qu6 actos judiciales 

interrumpen la prescripci6n, la Jurisprudencia ospaftola ha establecido un -

amplio criterio. 

En varias sentell!ias, el Tribunal Suprano ha declarado que 

para interrumpir la prescripción basta con la preaontaci6n de la deaanda, 

si ésta es admisible. SS.de 4 do octubre de 1907 y 22 de octubre de 1912. 

La preacripci6n se funda en el no uso de la acci6n1 por eso 

basta que ésta sea pue.ata en ejercicio para que haya efectos de interrupc

ci6n. El artículo 1973 diapone que la prescripción de acciones se interrUll

pe por ol ejercicio de las mi1111as ante 101 tribunalH. 

El Tribunal Supte&llO, en sentencia deS de julio de 1904, ha 

utablecido q"I! para estimar que se interrUlllpe la prescripci6n os nece1:i.rio 

que se haya ejercitado prec:i1111ente esa acción, y no otra con l<. cual po-'." 

dr!a tener a•ejanza. 

Por con•ic;JUiente, la pre.aripc:i6n ae conaidera aollaente ints 

rruiapida cuando se realizan loe actos marcado• por laley, durante el plazo 

aeftalado por 6ata, 

La preacl'ipci6n ae interrumpe por el ejercicio de cualquier 

acción ejecutiva, ai el ejercicio de dicha acción tiene lugar ante• que la 

- preacripci6n sea pronunciada. 

También se considera interrumpido el_plazo de preacripci~n 

· en todos loa casos de denuncia criminal, cuando éata da origen al procedi·.;. · 

miento de ic;JUal clase, según sentencia de B de octubre de 1890. C 57) 

¡ (57) .- Colin, A. y capitant, 11.- cuuo Elemental de Derecho Civil. 
- ¡ Notas al Libro Primero por Dem6filo de Buen. 
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Lo mismo sucede en la reclamac i6n de d111\os por transporte de 

mercancías, pues el procedimiento criminal so<Juido por ol mismo hecho int! 

rrumpe el plazo de prcacripci6n. 

La presentación de la factura intorru111pe t!\lllbién el término 

de prescripci6nr porque esto significa que el acreedor reclama el pago de 

au importe. 

Por el contrario, la mera preaentaci6n de la papeleta de 

COncialici6n no interrumpo el plazo do proscripci6n, COlllO eatablece la ae,n 

tencia de 6 de junio de 1922. (SO) 

No interrumpen el pa.zo de preacripci6n laa diligencias pre

paratorias de un juicio, tales como el requerimiento para la exhihici6n de 

una coaa mueble. 

Asimi111110, tampoco ao interrumpe cuando la recllllllllci6n judi--

cial ae dirige contra la persona qua no es ol deudor. Se conaidera que no 

hay interpelación judicial, si no se determina h accion que ao ejercita, 

o no se acompa~an a la denianda las copias nec:euariaa, 

En laa obligaciones solidarias, la interrupción de la prea-

f cdpcii6n aprovecha o perjudica por igual a todos los deudores. Esto tam--

\ 
bi'n ea aplicable a los herederos del deudor en toda clase de obli9acione1, 

a09'1n determina el artículo 1974. 

\ 
\ 

Esta regla es una conseo..iencia del artículo 1141 que establ,t 

ce en el p6rrafo segundo que las acciones ejercitadas con.tra cualquiera de 

\, loa deudorea solidarios perjudica a todos por igual. (59) 

\ 
¡ 

· i 

(Preacrip~Extin. 

(58) .- Ofr• castAn 'l'Obeftaa, J,- Derecho civil, T. IU.Oblíg.Cap,ffebt.a la/ ...... 
(59).- Bofarull M, de.- Código Civil Espafiol, según Edición Oficial. Anota-

do y concordado.- Segunda Edición. 
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Pero en las obligaciones mancomunadas, cuando el 

acreedor reclama a uno de los deudores solamente la parte quo le 

corresponde, la prescripción no se interrumpe respecto de la obli 

gacidn de loa den!s. 

La interrupci6n debida a recl1U11aci6n, judicial he-

cha contra el deudor principal produce efectos rHpeato de loa dt13! 

dor .... cunclario•r ids no cuando se debe a recl11UCi6n extrajudi-

cial, o al reconocimiento de la deuda por parte del deudor, 

La obligaci6n del filldor .. aubaidiaria,y para que 

lo• efecto• de la interrupai6n lo perjudiquen u -..n•ter que dicha 

interrupci6n .. acredite por lledio• fehaciente•. 

Be cau•a de uto que la ley no concede efecto• in

terruptivoa a la recliuaaci6n extrajudicialr porque de hacerlo po-

drta cau.ar•• grave• perjucioa al fiador. 

2.- Recl1U1aei6n extrajudicial. 

Bete medio de interrupción as~ expauto a múlti--

pl• dificultadu de prueba, de unera que eato explica porque ma

cho• c6cUgoa extranjero• no lo reconocen. 

El código civil Eap&ftol admite, •pero ut~ cauaa 

de interrupci6n. como la pre8Cripci6n se basa tainbUn en una pre-

sunci6n, deade el 1110l11ento en que se reclama extrajudicial11ente el 

cumplimiento de la obligación, dicha presunción deja de existir. 

3.- Reconocimiento de la deuda por parte del deu .. 

dor. 
a.ta tercera causa de interrupción consiste en.-

cualquier act:O de reconocimiento hecho por el deudor. 

¡ 

1 
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De acuerdo con ol artículo 1942, ol reconocimiento do la obl.!. 

.· gaci6n por parte del obligado 'puedo ser expreso o tácito. 

En wnbos casos so rrlUiaro, para que la interrupci6n produzca 

sus efectos, que los actos sean eficaces conforme a ln Ley. 

D}.- EFEr.TOS DE IJ\ PRESCRIPC:ION EXTINTIVA O LIBERATORIA, 

La prescripción produce el efecto de hacer perder la acci6n 

junt1111ento con los derechos accesorios, Por eso en las obligacionee que --

tienen por objeto indirocto una slllllll de dinero, cuando el acreedor pietde 

au acci6n principal, el deudor quoda liberado do paqar el capital y los in-

tereeea del mi81110. 

SOIJIÍn el artículo 1932, las acciones so extinguen en perjuicio 

de toda clase de per:son~ s, excepto las personas físicas impedidas para ad-

ainiatrar sus bienes, y el derecho para reclamar de sus representantes legí-

titios cuando la neqligoncia de éstos hubiese sido la cauaa de la prescrip.--

cidn. 

El artículo 1934 establece, en rolaci6n con el artículo 440, 

I · c¡ue la preacripci6n produce sus efectos jurídicos a favor y en contra de la 
i 
\ hereTM:ia, antes de ser aceptada por los herederos durante el tiSl\po conced! 

\ .· do para )lacer inventario y deliberar, 

.¡ La prescripción, en la leqislación espanola, ,produce sus ef~ 

i 
l 

1 
tos "ip10 jure", ,Pero esto no significa que no deba invocarse en juicio; 

r .. antes bien, ,el sistema ¡?rOCesal exi9e , para que sea toml.ldA en cuenta, que 

\ la• partea la in\roquen. (60) • 

! 
¡_, 
¡ 

\ 
\ 

! 
j 
! ¡. 

(60),• Colin, A, y Capitant, H.- Curso ElC!llental de Derecho Civil. 
Notas al Libro Primero por Dem6filo de Buen. Pág. 346. 

l;c ... 
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Como la pre$cripci6n oxtintiva ea una excepci6n perontoria, 

resulta indud~ble que debe regirse por la ley de Enjuiciamiento civil en 

cuyo art!culo 542 se establoco que, en la contestaci6n a la demanda, el d_2 

mandado deberá hacer 11110 de la• excepciones perentorias si las tuviere. 

Sin embargo, ouando no varían substancialmente loa t6rminoa 

de la litis, la preacripc:i6n podd invocllrao on los eacritoa de dúplica, 

dado que éstos pueden modificarse o ampliarse • 

Es por ello que el Tribunal SuprUllO ha eatllblec:ido1 

Que ai el dmandado no se ha excepcionado oportunamente, el 

tribunal aetenciador no podd decidir sobre una cuesti6n que no ha sido 

planteada. Setencia de 22 de Nov. de 19111 y 

Que cuando el de111andado no invoca la preacripoi6.n en litigio, . 

no cabe discutir ni resolver 1&Cerca de una preacripci6n de acciones no exce.e 

cionada, 

Ahora resumiendo lo expuesto en este capítulo, conviene ha"-

_cor notar que el tmino preacripci6n deriva del latín •praescriptio, onia~·, 

y aignifica escribir antes, preceptuar, ordenar, determin~ una coaa, Por 

eso Fueyo Laneri ha dicho que -La preacripcicSn la da la ley en actitud de 

definici6n de un eatado indeciao e inestable, que el grupo eocial desea --

evitar". (61) 

En pocaa palabras, podemos decir que la inetituciiSn que ha 

v'nido ocupando nuestra atencicSn sur9i6 en el Derecho Romano con .la finali-

• dad· do proteger al poseedor de buena . fe que había adquirido una coaa - - · 

"a non domino"r ea decir, ":de !l!lien no era verdadero propietario,.y que no 

(61).- Fueyo Lanori, F,- Ob. Cit., pág. 231. 
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podia aco9er1e a loa beneficio• de la "usucapio". 

Pue1 como '•tá era una in1tituci6n de Derecho civil R.2. 

mano, no pod!an valerse de ella 101 extranjeros, y menoa cuando no 

poae!an el ju. comerc:li. Tampoco podian beneficiara• 4• la "uncapio" 

loa poaeedorea de fundos que no habían 1ido dotado• del ju• italieu11, 

de tal modo que hHta los ciudadano• rmanoa Htaban apueetoa a eer 

de1poeeido1 CUAndo adquir!an fundo• provincial••· 

Ante e1ta 1itu1ci6n, •l pretor inetituy6 la "lon9i ttl!!, 

pOri• pre1criptio"1 y durante la ~ del pr~iaitnto fon.alazlo 

•• acoetUllbraba redactar, al principio de la f6niula, una advert•

c:ia para que el juez, en cHo de comprobar la h1p6te•b contenidatn 

dicha f6rmula, no •iCJUiera mainando la• pretencionH.del 4wncSan• 

te. 

s1 · Derecho ltOMno ha aervldo de llOdelo 1 por •80 • el . 

Del.'echo Civil franc41 y en el Dn'echo Civil aapaflol, la pre8C&'lpoidn 

U.bvatoria coneerva •lCJ"llO• ra•CJO• de la inatitucidn ar•cla por loa 

romanoa, y con 'baae en ••to ya podd.-oa dar una r .. pa .. ta, pM'O no 

la foraular90e atno cuando ha)'lmO• hedlo •lCJUDa• obHrvacion••· 

OMpY!ClSWIS Mps¡A U y DllCll!CIC!I LltpATOIJA. 

Deapu•• de haber exuinado, lae principal•• forM• de 

extinCJUir obli9ac1onH, ahora armo• •lCJUft .. obaervaaione• con rela-. 

ci6n al t.a que v•iao• analizando. 

Haciendo una comparaci6n de la• idea• ya expueata1, V!. 

' mo• a eetablecer el concepto de lo que noaotroa cten4tllo• por ~··-

cripci6n liberatoriar ver•o• a loe dietinto• plazo• que Hftala .el -
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C6digo civil en vir9or, a continuación nos ocuparanos de la auapen•ión e in 
terrupci6n, y finalmente de la renuncia. 

1.) .- CO!«::&PTO DE PRESCR.IPCION LIBERATORIA. 

En nuestra opinión, Guti6rre& y Gonz'l•• reconoce 

acertadamente que hay dos clases de preacripci6n1 una positiva y otra n419ati 

va: pero no es verdad que el C6digo regula -COllK) '1 dice- doa in•titucion•• 

diversas bajo un solo rubro, sino solaraente una institución Cl\19 ofrece un --

aspecto positivo y otro negativo, 

La pre•cripción negativa ea, de acuerdo con la ten•

dencia que adopta el c6digo vigente, una foraa de extinguir obligacionH y 

t.ubi6n algunos derechos reales ca.o loa de usufructo y Hrviduabr•r no tie

ne en cu.nta que lo único que •e extil\9U• •• la acc~6n que •anciona la obli•· 

. 9aci6n, y que esta Últiu •ub•hte en eatado natural. 

De acuerdo con ••to, y hacielldo nue•tro el parecer. 

los Ka&eaud, eatill&lllOa que la prqcripciñ n99ativa exti"9'1• únicáaente as. 
. . ione•r y esa extinción trae cc:mo consecuencia que el deudor quede liberado 

f:Jt·;.'d• aquellas ot>ligacione• en laa que .. concede al acreedor la fllC~ltad de 
~ ". 
[.' provocar la actividad de lo• órganos juriadiccionale• para obtener el C\apl!,. 
i 
\ •iento. 

Si en el Derecho civil •exicano c09parlm()a a la --

prescripción liberatoria, por ejemplo, con el pago o cU11pliaiento, encontra~ 

mos, l>Qr una !'>arte, que 6ste procede trat4ndoH aun de obli9acion•• natura-

lea; y por: otra, que su naturaleza juddica •• la de un acto bilateral. que 

el deudor realiza con la intenci6n de extinguir la obli9aci6n. 

En cal!lbio, la prescripci6n .extingue accione•: •• -

tt:ata, como afir111a Gutiérrez y Gondlez, de un derecho que nace en favor --
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del deudor para excepcionarse válidamente respecto del cumplimiento de una 

obli9aci6n, cuando ha transcurrido elplazo fijado por la loy, Por tanto, ella 

procede únicamente en aquellas obligaciones en las que ol acreedor tiene ac--

ci6n para exigir judicialmente ol pa90. 

Debanos tener en cuenta que ln relaci6n jurídica obligatoria 

establece dos facultades de orden distinto- y dos situaciones jurídicas di--

veras1 de tal lllOdo que si el derecho de crédito proviene de una obligaci6n c,l 

vil, el acreedor tendrá las facultades de recibir u obtener y la de exigir 

y el deudor el deber jurídico y la reaponaabilidad patrilllonial para el caao 

de incU111plillliento. (1) 

Por ello ea que conaideramoa que la proacripci6n negativa, --

extintitva o liberatoria, ea un derecho de defenaa quo ae concede al deudor 

o d.-ndado pra oponerse a laa prtenaionoa del acreedor o dQl!landante, cuando 

'•te, a pesar de que diapono de una doble facultad, deja transcurrir el ti81-

po u.rcado por la ley ain OlCigir judicialmente el pago o cumplimiento de la 

obli9aci6n. 

1,- !l .. entoa de la pracripci6n liberatoria. 

Esto concepto de lo que nosotros entendemos por preacripci6n 

liberatoria implica la existencia de tres elementos: la relaci6n jurídica 

que da origen a una doble facultad en favor del acreedor: e.l transcurso del 

titll\po fijado por la ley, y el silencio o inactividad del titular. 

Por lo que hace a la relaci6n jurídica, se trata de un ele--

mento que ea •onaubatancial del concepto que sostenemos acerca de la pres--

cripci6n liberatoria; pero es preciso que esta relación jurídica dé origen 

a la dob.le facultad de recibir u obtener y exigir, de lo contrario no podrá 

haber.·pre.cripci6n. 
(l) .- Rojfoa Villegas, R.- compendio de Derecho civil, 'l',III.

Teoría General de las Obligaciones, pág. 10, 
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En cuanto al transcurso del tiempo, la import~ncia de e1te 

lemento se pone de relievo si consideramos quela prescripci6n liberatoria, 

a pesar de que la invoquemos, no ea admisible cuando no ha tranacurrido el 

tiempo marcado por la ley. 

Por último, en la preacripci6n liberatoria -concepto que no• 

1ir:ve para expresar la oxtinci6n de la acci6n y, por con1i9uiente, el incua 

plillliento de la obli9aci6n- encontramos un tercer elmento: el 1ilencio o 

inactividad del titular. 

auti'1-rez y aonz,lez, refiri,ndo1e a e1te últillo el111entD, 

¡ . · con1idera que la inactividad del titular H el 1upue1to Wlico de la pru--

·-t 

cripci6nr porque !aplica una indiferencia ab1oluta re1peoto del cobro de la 

deuda. (2) 

Sobre Hte p11rticular, debaM>I decir que el concepto que no-

aotro1 101teneno1 H intei¡ra, preci1a111ente, con 101 tre1 el•ento1 que he--

·llO• 1eft&lado, y por ahora no juzga1101 conveniente de1atender a do1 de 1u1 

el•ento1 para dar preponderancia a uno de ello1. 

2.- Pundala.ento de la preacripci6n liberatoria. 

La prescripci6n liberatoria pemite al deudor o d..andado ¡ 
¡ oponerse a la1 prettl'llionea del 11ereedor o d.u.ndante1 y de· ahí que 1U fun-
1 

' " ¡ daaente 18 encuentre en 101 precepto• con1tituc.ional11 que prohiben la autg 

\ defen1a y crean los 6r9anoa enclU'.9ado1 de ejercitar la función juri1dicci~ 
¡ 
¡ ¡ nal. (3) 

l Sin entrar en el e1tudio de la acci6n y de la exeepci6n que 

\ de suyo es importante, para no paaar de loa límites que no• hen101 propueato 

l . ¡ 
¡ 
! , 

.¡ 

;~ 

~. 

dar a este cap!tulÓ solamente reitera111oa que la preacripci6n liberatoria ea 

(2) .- Guti'rrez y Gonz,lez, E. Derecho de las Obligacione1.- Pig. 843 • 
(3).- Pifta, R.de y castillo.- Larrallaga, J.- Inatitucione1 de DerechO Proce

sal Civil, pig, 123 y sgte. 
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un derecho do defensa que produce corno ofocto la extinci6n de la acci6n que 

l sanciona la obli9aci6n. 
¡ 

1 

Roconocernos que el derecho que ao concede al deudor o demand!, 

do para oponorso a laa protenBiones del acreedor o demandante puede afectar 

1 

en muchas ocasiones a la equidad1 pero como la justicia general ae aatiaface, 

deba!IOa concluir que algunoa intereses deben aer aacrificadoa con el fin de 

mantener el orden social. 

l No o\vid-.lllOa que la Ciencia J\lrídica tiene eaencialiaente un 

\ 
carleter diMrilico, y que loa derechos que conatituyon laa aituacione• jurí.;.-

dicae individuales no pueden ejercitarse indefinid1111ente (4) i porque todo 

\ derecho tiene una finalidad y el E1tado tiene inter6a en que e.ca derecho• 

'\ no queden en ausponao. 

Pues cuando transcurre demasiado tiemPo, laa pruebas de haber l r., CWllplido O pagado una obligaci6n. pueden ~derae O e:ictraviaree¡ y ai admiti-

1 ... '.ii:::.:~ ,:;:::: .. ::::,::-::::'.:::-'"'• con••lidar lao 

f 3.- Diferencias re1pecto de otras instituciones, 

i· 

1 
\ 

COlllO lapreacripci6n liberatoria, la "uaucaplo" y la cadw::idad 

obedecen a niotivoe de orden público¡ y la primera tiene de común .con las ·-

otra. dos, el transcurso del ticnpo y la inactividad, esto noa impone el d!, · 

t>er·de diatinquirla tanto de una como de otra. 

P.n cuanto a los requisitos, la "usucapio", principalmente, 

un hecho poaitivo1 la poaesi6n1 la preacripci6n liberatoria, un elemento n,! 

gativo: la inactividad titular. 

Respecto d.el &lllbito de 021icaci6n 1 la "usuc!2io" ae aplica · 
(4).- Frac¡a, G. netecho Administrativo, pág. 34 y sgts. 
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a loa derechos reales ausoeptibloa do poaeaión1 y la proscripción liberato-

ria, a los derechos do cr6dito que deriven do una obligación civil, 

Por lo quo concierne al efecto, el de la "u•ucapio• e• 1iaul-

t'neamente extintivo y adquiaitivo1 y el de la preacripción liberatoria, pi

ramente de liberación de la obligación que lub•iate en e•tado natural. 

Decillloa que el efecto de la "uaucapio" ea, al llÚ.llllO ti•po, 

extintivo y adquiaitivor porque el derecho que adquiere.i. u1ucapi•te .. el 

aiuo derecho que pierde al antiquo titular. 

Ahora por lo que r .. pocta a la caducidad, '•ta tiene Wl doble 

or19m11 la ley y la voluntad de lH part .. , en tanto que la prucripcidn 11-

beratoria ti.ne •ol ... nte uno¡ la ley • 

La inactividad del . titular trae ccmo conaecuenda, e la --

preec:ripc16n liberatoria, la extincidn de la accidn que .. nciona la obliga-

. l c:i6nr y • la cadllcidad, la extinción de la rel11ai6n jur.S:dica proceAl, o 
' bien la pédida de Wl derecho su1tantivo, 

.l'inalllente, .. la caducidad, la utincidn opera au~tic-. 

· i ter el juez tGU en cuenta de oficio el plazo de caducidad. ·En cillbio, • 

'' lapreacripci6n, la extinción .. produce '1nic•tinte ai el deudor o daundado 

ejercita oportUMa•te 1u derecho de def9RH. 

B) .- DIVERSOS PUZOS QUE Sl!BAIA EL CODIGO CIVIL EH VIGOR. 
! 

El Código Civil de 28, en el Libro Segundo, TJ:tulo S'ptillO, 

Cap.S:tulo Tercero, eat&blec:e plazos de diez, cinco y do• afton y luec.io. en 

otros cap.S:tuloa q\le no pertenecen a dicho libro t&llbi"1 Hftala taino• de 

prescripción que vadan deldl uno haeta seia meae•. 

La razón de eato ea que el ordenaaiento Civil H ocupa de;la 
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\ ~:~:~~~:~~:::~::~~~~::~~::~~:::~:~:~::::~~~:~::~:: .. 
. l 

~ do de México. (5) 

í De cata manara, aún cuando el Código Civil, al ocuparse de 

l ¡ la prescripci6n, nos rlllllitiera al Libro donde re<jlamente la usucapión, estas l dos fiCJUraa que antes conatitu!an solamente dos aapectoa de una miama in•titu

¡ ci6n, tendrían disposiciones cuya interpretaci6n ae facilitaría en virtud de 
; 
! una mejor ubicaci6n. 
'1: 

1 1,- Punto de partida y c6111puto del tbino. ¡ 
JI 

como la preacripci6n liberatoria extingue la acci6n.que 

\ Hnc'iona la Obligaci6n, resulta que el punto de partida 1111 aqu6l en que el 
\.(·+.r.reedor puede ejercitar dicha acci6n. Dicho de otro 1110do1, el t'r111ino c:omien

~;;~ a partir del día en que la obli9aci6n se hace exigibb • 
. ~lt;¡;.¡ 
~~l;;) Si la obligaci6n se encuentra, por ejcplo, sujeta a condi• 

Jl1~i6n o t6mino, el plazo de preacripc:i6n ae inicia desde el d!a en que la .con

f?Üci6n se cumple o tbino ae vencer porque H huta entonce• cuando la obli-

t 9aei6n se hace exigible, 

i 
j 

Es así ql.le el C6di90 Civil de 28 adopta la teoría tradicio-

! Í nalt puesto que considera que ea indispensable, ~ra que la preaéripción liberJ. 

1 toria se verifique, la existencia de un derecho que, siendo ejercitable, el -~ 

J titular del mismo no lo ejercita. 
! 

i 
i 
i dilJ¡>on• (Art~ 1176) que el tiempo de preacripci6n se cuenta por af\os y no de 

Por lo que .hace al c6mputo, el mismo Ordenamiento civil 

lllO!llent.O a 1110111ento, excepto en los casos que as! lo determine expresamente la 

ley. 

(5) .- c6d.civ. Para el E.L. y s. de México; Libro Sequndo, Ti'.tulo IV, cap.V 
y Libro .Cúarto, Título lV, Cap. v. 
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Cuando so cuenta por días, 'atoe ae ontender'n de veinti-

cuatro horas naturales, contados de las veinticuatro a las veinticu1tro1 y el 

día en que comienza so cuenta entero aún que no lo sea, pero aqu'l en que te¡, 

mina debe ser completo, según establecen lo• art!culoa 1178 y 1179. 

Sin tlllbar90, de acuerdo con el artículo 1180, cuando el dl. 

timo día sea feriado no •• tendr' por ccnpleta la pre1cripci6n liberatoria, 

lino traMcurrido que haya el priaero que sigue, ei fuere dtil, 

l . 2.- Convenio• relativo• al plazo. 

En nueetro Derecho no •• puede aU11entar ni dillllinuir •1 --

tmino de preacr1pci6n1 porque .. trata de una uteria de orden ptblico cuyo . 

fund•ento ae encuentra, COlllO ya lo apunt11111H, en lo• precepto•. con•tituclOftl.. 
\ 
1 

le• que prohiben la autodefon ... 

Por ••o el Tribunal Superior de Juaticia para el Dilltl'ito 
¡¡ 
! 
Í* 

y Territorio• Pedenle• ha Htablecido qua "la 19)' iutituye la prucripci6n 

. f ~r .. ..... le, ..... ='.1:::.::.:::: .:::~:.:::-:: <:~ .. 
f; contraviene el pucepto que ord1n• que el ti•po en la preacdpci6nlibUatC>

l ria •ola.ente dejad de obeervane en loa c .. oa en que la l.y (Art~ll50), ad. 

1 ¡ lo preven9a expreaamente. 

t C) .- SUSPDSIOH E Ilt'l'ERllJPCIOH, 

t 
l 
1 

En la preacripci6n liberatoria el plazo puede aer afecta-

do por doa tipo• de caueaa1 unaa, que impiden IN urcluu y otraa que inutil!. 

zan el tiempo tranecurrido. 

l.- causas de auapen1i6n. 

La1 causas que solamente obataculiaan la a&rcha no ha<:en 

(6) .- Anales de Juriaprudencia.- Mo XVlll, T. LXVIII, Núaa. l al 6.
Enero, Febr~o y Marzo.- M6xico, D.F., 1951. 



1 

! 
l 
l 
¡ 
i 

1, 

¡ 
l 
\ 
! 
i. 

'¡,. ·~" 

- 156 -

perder el tiempo transcurrido: puesto que se trata, como dicen los Mazeaud, 

de "un simple comi>'s do espera en el transcurso del plazo". (7) 

A este prop6aito, el leqislador do 20 eatableci6p en el 

artículo 1165, una r09la general en el sentido de que la prescripci6n liberaa 

toria puedo comenzar y correr contra cualquier persona. Sin tllllbargo, el mismo 

legislador sei'lal6 varias excepciones en los artículos 1166 y 1167. 

Las causaa de suspenai6n producen el efecto de acortar la 

111&rcha del tiE111po que lleva a la prescripci6n: pero el ti1111po que hubieae --

transcurrido antes de la 1uspen1i6n ea v'lido y, en consecuencia, deber' ---

agregarse al que sigue cuando dichas causas desaparezcan. 

2.- Causaa de interrupci6n. 

La p¡-eacripci6n liberatoria se interrumpe, en primer lu~-

9ar, por virtud de actos realizados por el acreedor, c0110 por ejaaplo'una , __ 

deiaantk u otro cualquier 9"1ero de interpelación judicial, ai•pre que se ng 

tifiquen al deudor, como establece el artículo 1168 fracci6n 11. 

No obstante, como e.ta inatituci6n se justifica por el --

abandono en que incurre la persona que no ejercita su derecho, la p¡-e.enta-

ci6n de la dananda constituye evidente manifestaci6n de que no se abandona 

eH derecho, y esto es suficiente para interrumpir la p¡-escripci6n. (8) 

En segundo lugar, la prescripci6n liberatoria se interrll!'! 

pe cuando la persona, a cuyo favor corre, reconoce expresamente, de palabra 

o por eacrito, o t&citamente, por hechos indudables, el derecho de la perso

na contra quien prescribe. 

(7) .- M&zoaud.- Lecciones de Derecho Civil. Pág. 4:l5, 
(8) .- Anales de Juriaprudeneia. Mo XIX. T. LXXXVII. Númo. 1 al 6. 

Abril, Mayo y Junio.- México, o. F., 1953. 
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Se trata, en este último caso, de un acto unilateral cuya 

finalidad consiste en reconocer una deuda proexitente. No obstante, debaaoa 

tener en cuenta que "el roconocilniento, por a.I'. mismo no,. ,confiere nuevo ti-

tulo", como dice Escríbar Mendila. (9) , 

El efocto de la interrupci6n ea, según el articulo 1175, in». 

tilizar para'la preacripci6n todo el ti .. po transcurrido ante• de ella1 y de 

acuerdo con el artículo 1169, cuando hay aolidaridad, las cauaaa que interrua-

pen la prescripción reapeoto de uno de los deudores taabi'n aprovecha a los 

Pero cuando •• trata de deudores no solidarios, para que 

la prHcripci6n libuatoria ae interruapa con relaci6n a todo• loa d.da deu

dores e• necesario, dbpone el artículo 1173, el reconociaiento a la citaci6n 

de todos. 

l D) IUIMICIA DI U PUSCUPCION LillMTOIUA. 

'' 

1 

f ¡ 

Bl deudor tiene doa facultad••• una, la de inWc:ar la ---

prucripci6n1 y otra, .la de renunciar a ella. Si ae ejercita la pria•a, , la 

'eatabiliuci6n ae produce en aua propias aanoa1 y al la a411JUnda, entonce• en 

uno1 del acreedor, quien, no obstante, ·:recibid el pago de la obli9aci6n. 

De acuerdo con el tenor del artículo 1141, no •• posible 

renunciar para el futur:o1 paro d para el presente, ya q\11 en eate caao la 

prescripci6n que ha corrido por completo deja de tener el matiz de orden pi-

blico• 

La renunci• puede aer expreaa o t'cita. la exprHa cuando 

1 
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el deudor exterioriza su voluntad en el •entido de no aprovech•r•e 

de la pre•cripci6nt y t'cita, cuando reconoce, por medio de acto• 

o hechos propios, el derecho del acreedor. 

El efecto que produce la renuncia e• la de. deatruir 

retroa~tivamente la preacripción. Todo paaa como ai la pre•cripci6n 

liberatoria no hubiH• obrado ja-'•1 pero •in .-bargo, teniendo en 
cueta la acción pauliana. la r•uncia poc1r• quedar •in efecto. 

ffa•ta aqui lH obHrvacione• que no• propu•t.o• ha~ 

cer con el fin de rHolver el probl ... planteado, Hi co.o con rel!, 

ci6n a la l91J1lridad •OOial. 

j 
_j 
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e o N e L u s I o N E s • 

lo.- La se<JUridad social burocrática debo ampliarse a 

toda la República a fin de que sus beneficios se extiendan, por 

i<JUal, a todos loa aervidorea públicos, sea que directamente •!.E. 

van a la Federación, a loa Estado• o a loa municipio• o a alguno 

de aua organismos descentralizados. 

lo.- Ordinariamente el diafrute de dicho• beneficio• 

ae deaarrolla en forma noraal1 pero deaafortunadamente no faltan 

ocaaionea en que .. plantean probl_.• al reapecto, uno de loa 

cual•• •• el relativo a la preacripci6n de P'ft•ionea calda• no 

exigida• a su debido ti•po. 

lo.- LO• caaoa que aobr• el particular •• prea.,tan en 

el ISSSTB, •• reauelven de conformidad eon l•• diapoaicione• ~ 

cernient.. de la ley del propio Inatituto y en lo no pr.visto 

por '•ta, aupletorillllente por l•• di1poaicionea del c6di90 Civil 

en lo referente a la ai ... Mteria. 

4o.- careciendo nuestro orden .. i.,to civil de una par

te general en que pudiera reglaaentarse conjuntaaente la prHcri¡, 

ci6n adquiaitlva (uaucapi6n) y la negativa o liberatoria. ••tlll!. 

llOa que no •• del todO correcto que lo haya hecho en el Libro de 

loll Bienes y Derecho• Reale1, aino, en todo caao, debi6 reglue,n 

taren este Libro aolamente la adquisitiva por 18r una de laafo.t 

•• de adquirir derecho• realH, y la negativa en •l Libro deo--

bligacionea por aer un medio de extinguir '•toa. 

So.- El derecho a la jubilación y a la pen.tcSn H !Ja-

'l ¡ 
! 
i' 
1 
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preacriptible, como acertadamente lo senala el numeral 98 de la 

ley Org~nica del Instituto, en ou parte inicial. 

60.- En cambio, son preacriptibles las pen•ionee ca!-

da•, las indemnizaciones qlobale• y, en general, C\lalquier pre,1. 

taci6n en dinero a cargo del In1tituto, que no hayan •ido rec:l!, 

•da• dentro del t'mino que la mi_. ley Hftala. 

7o.- In concepto del auetentante, el t4raino de tr .. 

afio• que al r••pecto aellala para el ca•o anterior la parte final 

del at.mo articulo 98, debe aapliarae a cinco afio•, ta.ando en 

C\lenta que, ca.o la experiencia lo ha d•o•trado, lo• pen•ioni.1, 

ta• y jubilado• de -'• bajaa percepcionH y de .ay Hcaaa ilu.

tl'.•ci6n .on lo• único• que qeneralaent• dejan pa .. r el ti•po, 

bien porque lo deatinan a obtener otro• enollmm\to• que lo• •Y!!. 

de a nbd•tir a ello• y a au t•ilia, o bien porque, por .u 
' . 

a.u.a incultura, •iapl•ente no .. dan cuenta de lo. que el tran.• 

auno del ti•po dgnifica para la p4rdida a .n• derecho•• 
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