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NOTA DE L O S E D I T O R E S : 

En la página 3, en la relación de autores de este trabajo, se 
ha omitido inadvertidamente el nombre de Almudena Durán 
Heras, y, asimismo, debe corregirse el nombre de Luis Ma de 
las Fuentes Arambarri, sustituyéndolo por Jesús Ma de las 
Fuentes Arambarri. 
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Los C e n t r o s Permanen tes de Ref lex ión de la Fundac ión Banco Bi lbao Vizcaya a b o r d a n , desde una 
perspec t i va mul t id isc ip l inar , áreas específicas de actua l idad. En cada una de estas áreas se inc luyen 
p r o y e c t o s de invest igac ión p r o p i o s , a p a r t i r de los cuales se desar ro l la una act iv idad de e n c u e n t r o s 
pe r i ód i cos , g e n e r a l m e n t e en la moda l i dad de seminar ios y con fe renc ias anuales. 

Asp i ran es tos C e n t r o s a que la soc iedad vea en el los pun tos de re fe renc ia de cal idad, en los es tud ios 
y debates de los temas encuadrados d e n t r o de cada área. 

La Fundac ión Banco Bi lbao Vizcaya p r e t e n d e o f r e c e r , c o n el C e n t r o de Estudios s o b r e Economía 
Pública, un p u n t o de re fe renc ia en el es tud io , la r e f l ex i ón y el debate s o b r e la act iv idad del s e c t o r 
púb l i co español y las a l ternat ivas d ispon ib les para m e j o r a r el d iseño de la po l í t ica públ ica en sus aspectos 
fundamenta les : f iscal idad, gasto y e n d e u d a m i e n t o púb l i cos , regu lac ión e c o n ó m i c a , ges t ión públ ica y des
cen t ra l i zac ión , e tc . 



R E S U M E N 

En el c o n t e x t o de un es tud io s o b r e la r e f o r m a del s is tema de pens iones, este v o l u m e n t iene p o r f inal idad 
desc r ib i r y anal izar en t o d a su amp l i t ud los regímenes públ icos y p r i vados de pensiones para la ve jez 
ex is ten tes en España, c o n el o b j e t o de s i tuar en su exacta d imens ión la r e f o r m a que, p o r i m p e r a t i v o 
cons t i t uc iona l , p o r las exigencias sociales y económicas del m o m e n t o , y p o r el i nna to ca rác te r d i nám ico 
que t i enen los sistemas de p r o t e c c i ó n social , es p rec iso real izar. 

Po r tal m o t i v o , la invest igac ión se inicia c o n el análisis c r í t i co de las ins t i tuc iones ju r íd ico-soc ia les , las de 
Segur idad Social y las de o t r o s sistemas p r o t e c t o r e s , que guardan re lac ión c o n la jub i lac ión , así c o m o de 
sus re fe ren tes e u r o p e o s . Se e fectúa un análisis de las r e f o rmas que ha e x p e r i m e n t a d o el s is tema v igente , 
de las que están en c u r s o de e jecuc ión y, espec ia lmente , se t razan los pr inc ipa les rasgos de cuál debe ser 
la po l í t ica r e n o v a d o r a , t e n i e n d o en cuen ta los fac to res sociales que con f igu ran ac tua lmen te a la vejez, la 
s i tuac ión e c o n ó m i c a y, de m o d o especial , la comp le ja a r t i cu lac ión de los s istemas ju r íd icos p r o t e c t o r e s . 

La pa r t e cen t ra l de l l i b r o se ded ica al es tud io de los regímenes de pens iones públ icas. Se o f r ece una b reve 
cons ide rac ión h is tó r i ca , c o n la f inal idad de s i tuar los cambios que deban e fec tuarse en la actual idad en ese 
c o n j u n t o m a y o r , f lex ib le y adaptable, que las c i rcunstanc ias pecul iares de cada época han ex ig ido a las 
ins t i tuc iones p r o t e c t o r a s . El m i s m o sen t i do t i enen las cons iderac iones que se hacen s o b r e las o r i en tac iones 
re fo rm is tas de n u e s t r o e n t o r n o e u r o p e o más i nmed ia to . Pero , s o b r e t o d o , se real iza un examen r i g u r o s o 
de las ins t i tuc iones de Segur idad Social desde la óp t i ca de su r e f o r m a jur íd ica. T o m a n d o c o m o p remisa que 
la Segur idad Social, en t o d o s los países, se encuen t ra en una «cr is is de conc ienc ia» y de « c r e c i m i e n t o » , y 
que su subsistencia se e n c u e n t r a amenazada p o r una ser ie de causas -d i f i cu l t ades de e m p l e o , enve jec im ien to 
de la pob lac ión , r e n o v a c i ó n de las f o r m a s fami l iares, d e s c o n t r o l de la e c o n o m í a sumerg ida, los m o v i m i e n t o s 
m i g r a t o r i o s , la i n t e rdependenc ia de economías en espacios in te rnac iona les c o n c r e t o s , el p r o g r e s o t e c n o l ó 
g ico , las medidas p r i va t i zadoras , el p r o g r e s i v o m a r c a d o asistencial f r e n t e al p u r a m e n t e c o n t r i b u t i v o o p r e -
v is iona l , e t c . - se van desc r i b i endo las dist intas pautas p o r las que deb ie ra d i s c u r r i r una adecuada r e f o r m a 
del s is tema de pens iones, y anal izando cuáles deben ser las f ó rmu las más conven ien tes ; f ó rmu las que deben 
c o n t e m p l a r los d is t in tos sec to res - e l socia l , el e c o n ó m i c o , el d e m o g r á f i c o , el j u r í d i co , e t c . - que inc iden en 
este c o m p l e j o c a m p o de la p r o t e c c i ó n c iudadana en m o m e n t o s de inact iv idad labora l . 

Parecida desc r i pc ión y análisis se real iza r e s p e c t o de los sistemas p r i vados de pens iones para la vejez, 
desc r i b i endo los ex is ten tes en n u e s t r o país, c o m p a r á n d o l o s c o n los de n u e s t r o e n t o r n o y m e n c i o n a n d o las 
tendenc ias de la p rev i s ión social en el m u n d o . 

Si alguna conc lus ión genera l hub ie ra que e x t r a e r de este es tud io es la necesidad de r e f o r m a r el s is tema 
actual de Segur idad Social es tab lec iendo t res t i pos de pens iones: pens iones asistenciales para s i tuac iones de 
necesidad acred i tada, f inanciadas c o n cargo a impues tos genera les; pens iones con t r i bu t i vas públ icas c u y o 
d iseño ( p o r reg ímenes, á m b i t o persona l de ap l icac ión, clases y cuantías) debe ser es tud iado c o n met i cu los idad 
p o r el r e f o r m a d o r p o r la g ran i n te rdependenc ia ex i s ten te ; y pens iones c o m p l e m e n t a r i a s l ibres que respondan 
al p r i nc i p i o de neu t ra l i dad . Son los t r e s pi lares clásicos adm i t i dos p o r la d o c t r i n a eu r opea y, t a m b i é n , p o r 
n u e s t r o s is tema cons t i t uc iona l . 
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MODELOS DE ASEGURAMIENTO EN ESPAÑA 
DEL RIESGO DE PERDIDA DE LA RENTA 

DERIVADA DE LA ACTIVIDAD LABORAL A 
CAUSA DE LA VEJEZ 

I N T R O D U C C Í O N 

I . Es unán ime la aprec iac ión de que la crisis 
de la Segur idad Social e u r o p e a es, s o b r e t o d o , una 
«crisis de crecimiento». L o que equivale a a d m i t i r qué 
se t r a t a de una e n f e r m e d a d inc luso saludable, leve 
salvo comp l i cac iones , y hasta r azonab lemen te es
perada. 

Ese d iagnós t i co c o n d u c e , en buena lógica, a una 
terapia de mera adaptación de sus ins t i tuc iones al 
cambio de circunstancias económicas y sociales; su 
r e f o r m a - s e g ú n se ano ta en el l l amado «Pacto de 
T o l e d o » para España, y en la R e c o m e n d a c i ó n del 
C o n s e j o de la U E de 2 7 de ju l io de 1992 para el 
c o m ú n de sus Estados m i e m b r o s - debe o p e r a r c o 
m o un método de preservación dinámica del preciso 
modelo protector en presencia. 

C o n t o d o , las r e f o r m a s esperadas son de alguna 
envergadura; p a r t i c u l a r m e n t e las que atañen a las 
p res tac iones sanitar ias y al subs is tema de pens io 
nes. D e s d e luego, este ú l t i m o y, en su seno, la 
rama de las de jubi lación o vejez, asume los m a y o r e s 
r iesgos de t r a n s f o r m a c i ó n intensiva y con t inuada . 
Dadas la evo luc i ón demográ f i ca , la del e m p l e o , y 
el c a m b i o de las c i rcunstanc ias soc ioeconóm icas , 
las pens iones de vejez, en los t é r m i n o s en los que 
h o y las c o n o c e m o s , están se r i amen te amenazadas. 
C o m o adv ie r t en en Dec la rac ión C o n j u n t a los C o n 
sejos E c o n ó m i c o s y Sociales de t o d o s los Estados 
M i e m b r o s de la U n i ó n Europea (17 de n o v i e m b r e 
de 1994), las dificultades para mantener un s is tema 
p r o t e c t o r c o m o el p resen te , basado en el m o d e l o 
de p leno e m p l e o y de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o sos
t e n i d o , demandan dec is iones re fo rm is tas de alguna 
re levancia, sin las que sería dudosa su viabilidad. 

D e hecho , las políticas nacionales de p r o t e c c i ó n 
de la ve jez se han renovado en t o d a la Europa c o 
mun i ta r i a en el pasado más rec ien te y, p rev is ib le -
m e n t e , van a exper imentar r e f o rmas aún más p r o 
fundas en los años p r ó x i m o s ven ide ros . 

Diversas causas exp l ican la intensidad y la reitera
ción y constancia en las r e f o rmas europeas de la 
jub i lac ión . En t re ellas, c i nco pr inc ipales: 

I .a En p r i m e r lugar, las crisis y transformaciones 
del trabajo y del empleo, que minan implacables los 
v ie jos c im ien tos de unos sistemas de Segur idad So
cial de signo m a y o r i t a r i a m e n t e «pro fes iona l i s ta» ; 

2. a En segundo lugar, la crisis demográfica, cuyos 
desequ i l ib r ios m o t i v a n difíciles problemas de consen
so social para la financiación de los p rog ramas de 
asistencia a la t e r c e r a y la cuar ta edades. (En buena 
med ida , la actual crisis dialéctica del «Estado Social» 
o «Estado de B ienestar» se basa en la p r e t e n s i ó n 
de algunos de haber d e s c u b i e r t o que ese m o d e l o 
de Estado está hecho a la sola med ida de las ne
cesidades de los ancianos, s iendo p o r cons igu ien te 
una corgo insoportable para las denominadas c o m o 
«categor ías sociales p roduc t i vas» ) ; 

3. a En t e r c e r lugar, la crisis de valores sociales y 
de la institución familiar, que debi l i tan la «autodefensa 
social» - c o n la cons igu ien te t ras lac ión de estas f u n 
c iones a las responsabi l idades del E s t a d o - an te las 
necesidades económicas de sus m i e m b r o s . 

Cabe censar e n t r e las mani festac iones más des
t ruc t i vas de esa cr is is de va lo res sociales la p r o 
g res ión del fraude (fiscal y en co t i zac iones sociales, 
p e r o t a m b i é n en el acceso y conse rvac ión del de -



r e c h o a p res tac iones) , a len tado p o r las lagunas de 
control de una ges t i ón e c o n ó m i c a p o c o eficaz. 

4 . a En c u a r t o lugar, la crisis económica, cuya 
pers is tenc ia e in tens idad han f avo rec ido una a r m o 
nizac ión espon tánea de las diversas pol í t icas nac io
nales de p r o t e c c i ó n social c o m o consecuenc ia o 
p o r de r i vac ión del r u m b o conve rgen te de las p o 
líticas económicas , dest inadas a f avo rece r una ma
y o r competi t iv idad de sus empresas respect ivas en 
los me rcados in te rnac iona les . (Es un hecho c o m 
p r o b a d o que todos los Gobiernos e u r o p e o s - s e a la 
que fue re su iden t idad po l í t ica o i d e o l ó g i c a - v ienen 
r e s p o n d i e n d o a los nuevos p rob lemas de las t r es 
crisis - e c o n ó m i c a , demográ f i ca , de e m p l e o - , c o n 
recetos políticas similares, ext ra ídas todas ellas de la 
sabiduría e c o n ó m i c a más «convenc iona l» y conser 
vado ra ) . 

5. a Por ú l t i m o , la ocdón armonizadora no espon
tánea ni autónoma, sino programada y plural, que i m 
pulsan c ier tas /nsí/tudones supranocionales ( c o m o el 
Pa r lamen to E u r o p e o o la C o m i s i ó n de la UE) y 
algunos organismos internacionales (el C o n s e j o de 
Europa y la O I T , e n t r e e l los) . 

F ren te al tópico inmovilista c o m u n i t a r i o , que hace 
del « a r g u m e n t o de la c o m p e t e n c i a » y de «la l iber
tad de m e r c a d o s » la vía p robab le para la def in i t iva 
integración europeo, es ésta una f ó r m u l a de cons 
t r u c c i ó n de la un idad de Europa más en consonan
cia c o n los p r o p ó s i t o s y posib i l idades que o f rece 
el « A c t a Un ica» y, desde luego, c o n las expecta t ivas 
que desp ie r ta la con f igu rac ión de un «espacio social 
e u r o p e o » . 

2. Pe ro la Segur idad Social española, c o m o la 
eu ropea , padece t a m b i é n una «crisis de conciencia». 
Sus p rob lemas de d i m e n s i ó n y adaptac ión se a c o m 
pañan de o t r o s fac to res c r í t i cos de naturaleza po
lítica e ideológica. 

El debate r e f o r m i s t a - t a n t o los nacionales un i 
laterales o i n t e r n o s , c o m o el in te rnac iona l c o m ú n -
descubre cues t iones p o r reso l ve r re lacionadas c o n 
la decadencia de ciertas concepciones ideológicas de 
sus ten tac ión del «Estado p r o t e c t o r » y, en planos 
in fe r io res , c o n la cons ta tac ión de la re lat iva «inefi-
ciencia del s e c t o r púb l i co en la p rov i s i ón de la p r o 
t e c c i ó n social» (Dec la rac i ón C o n j u n t a de los C o n 

sejos Económicos y Sociales de la UE de 17 de 
n o v i e m b r e de 1994). 

A raíz de es te deba te , la po l í t i ca de r e f o r m a s 
se inc l ina m a y o r i t a r i a m e n t e p o r a b o r d a r c u e s t i o 
nes de organización del subs i s tema de pens iones , 
y de func ionamiento (de gestión p a r t i c u l a r m e n t e ) 
de ese m i s m o subs is tema. Sin p e r d e r de v is ta , 
d ó n d e y c u á n d o v i ene al caso, la c u e s t i ó n re la t i va 
a las dimensiones del gasto social y a su in f l uenc ia 
en el défici t públ ico. 

3. Lo c i e r t o es que, con independenc ia de su 
d i f e ren te o r i gen y f inal idad, aquellas dos vías de 
a r m o n i z a c i ó n ins t i tuc iona l de la jub i lac ión , - l a outo-
nomo y economicista y la socializante y p l u ra l - , están 
p r o d u c i e n d o un Derecho homogéneo al r e s p e c t o en 
t o d a Europa. Y que esa semejanza ins t i tuc iona l no 
es capr ichosa, s ino f r u t o de una au tén t i ca comuni
dad de problemas (p rob lemas , además, deb idos a las 
mismas causas). 

D e e l lo se deduce la u t i l idad de asumi r la des
c r i p c i ó n y va lo rac ión acerca de la jub i lac ión en Es
paña según una perspectiva comparat ista europea: no 
hay r e f e r e n t e de m a y o r ex igencia que éste, desde 
luego m u y s u p e r i o r en in terés y c o m p r o m i s o que 
el modelo de reformas chileno (que, p o r c i e r t o , y 
c o n t r a las p re tens iones de un c e n t r o de es tud ios 
empresar ia l , acaba de desest imarse p o r t odas las 
fuerzas pol í t icas par lamentar ias en el «Pac to de T o 
ledo») . 

A u n así, es t a m b i é n c lara la inut i l idad de un 
e s t u d i o c o m p a r a d o m i n u c i o s o de los - p o r esas 
r a z o n e s - efímeros sistemas positivos de j u b i l a c i ó n 
e x i s t e n t e s en E u r o p a . P o r el c o n t r a r i o , p r o c e d e 
el anál isis c r í t i c o y c o n j u n t o de ta les s is temas en 
estas c u a t r o perspectivas globales, y la i n m e d i a t a 
u t i l i zac ión de sus c o n c l u s i o n e s a n t e las neces ida 
des de la po l í t i ca de r e f o r m a s de la rea l i dad es
paño la : 

PRIMERO. El de los problemas comunes; su d i 
vers idad y su magn i tud respect iva. 

Se t r a t a de una c o n s i d e r a c i ó n de l t e m a de ca
r á c t e r g e n e r a l , exp l i ca t i va de las c/rcunstonc/os so-
c/oeconóm/cos que c o n d i c i o n a n los m o d o s de v ida 
de los anc ianos y d e t e r m i n a n el pe r f i l d e sus n e 
ces idades socia les especí f icas, a p a r t i r de l cual 



cabe c o n c l u i r s o b r e la a d e c u a c i ó n o i nadecuac ión 
de las e s t r u c t u r a s p r o t e c t o r a s (o rgan iza t i vas , f i 
nanc ie ras , ges to ras . . . ) a aquel las neces idades y 
c i r cuns tanc ias . 

Las conc lus iones de este es tud io genera l debe 
rían p e r m i t i r , n o t a n t o una « f o t o f i ja» de las o p 
c iones pol í t icas p resen tes , c u a n t o la orientación fu
tura más c o n v e n i e n t e para tales opc iones . 

SEGUNDO. El de las modalidades y significado 
a r m o n i z a d o r esencial de las reformas autónomas ha
bidas en es tos años de cr is is e c o n ó m i c a . 

C o m o es o b v i o , es te s e g u n d o análisis d e b e 
a p o r t a r referencias críticas para va l o ra r la evo luc ión 
más inmed ia ta , la s i tuac ión p resen te y las perspec
t ivas fu tu ras de la jub i lac ión en España. (Por c i e r t o , 
nada más desdeñable , p o r su ausencia de r igo r , p o r 
su p r e t e n s i ó n au topropagand ís t i ca , p o r su p o b r e z a 
de est i lo y expos i t i va y s o b r e t o d o p o r sus false
dades y e r r o r e s , que el capítulo histórico del «Pacto 
de T o l e d o » . ) 

El es tud io m o n o g r á f i c o de los regímenes espa
ñoles de pens iones públ icas debe hacerse en t o d a 
su riquísima variedad. La escasa c o o r d i n a c i ó n y ar
mon ía e n t r e tales n u m e r o s o s regímenes c o n v i e r t e 
en grave problema cualitativo lo que pod r ía haber 
s ido só lo un p r o b l e m a cuan t i t a t i vo m e n o r . En efec
t o , la poca rac iona l idad que se a t r i buye genér ica
m e n t e a los regímenes cuan t i t a t i vamen te i m p o r t a n 
tes (Clases Pasivas y Segur idad Social ins t i tuc iona l ) 
es deb ida en buena pa r t e al «t irón» e interferencias 
de la cons te lac ión de regímenes m e n o r e s ex i s ten 
tes ; con e l los se a t iende, de m o d o d i s c r i m i n a t o r i o 
y hasta c o n t r a d i c t o r i o , a f ó rmu las p r o t e c t o r a s os
c u r a m e n t e c o m p l e m e n t a r i a s , d u d o s a m e n t e c o n c u 
r r en tes , r e i t e r a d a m e n t e dupl icadas. 

El análisis de los regímenes en cues t ión ha de 
resal tar los puntos sensibles de su respect iva o r d e 
nac ión . La e s t r u c t u r a del es tud io n o obedece só lo 
a la d ivers idad de regímenes, s ino p r e f e r e n t e m e n t e 
al de cada una de sus soluciones para los p rob lemas 
t ó p i c o s ; es un es tud io c o m p a r a d o o rgan izado p o r 
temas: edad de r e t i r o , cuant ía y f o r m a s de de te r 
m inac ión de d e r e c h o s , compat ib i l i dades , rég imen f i 
nanc iero. . . 

TERCERO. El de las pensiones privadas c o m p l e 
mentar ias . El Es tud io asume la va lo rac ión de las 
pens iones pr ivadas y su c r í t i ca t amb ién a p a r t i r de 
su en foque compara t i s ta ; es dec i r , a tend ida su di
versidad institucional (mu tua l i dades , planes y f o n 
dos.. . ) . 

El r e f e r e n t e i n t e r n a c i o n a l es t a m b i é n dec i s i vo 
en es te a p a r t a d o . Se t r a t a de c o m p r o b a r , asu
m i e n d o sus enseñanzas, la p r o p e n s i ó n a a rmon i 
zaciones forzadas en los planes nac iona les c o m o 
paso p r e v i o a su convergencia y coordinación en el 
e u r o p e o c o m u n i t a r i o . El m e r c a d o ú n i c o , y la l i b r e 
c i r c u l a c i ó n de t r a b a j a d o r e s , d e m a n d a n esa p o l í t i 
ca, q u e p u e d e acabar imponiéndose a los Estados 
desde Bruselas. 

CUARTO. El de los textos internacionales ( C o n 
ven ios , Recomendac iones , Dec la rac iones i ns t i t uc io 
nales...) en los que se t razan las directrices políticas 
comunes para futuras reformas. 

A q u í radica, sin lugar a dudas, el da to más estable 
y exigente de cuan tos han de ser cons ide rados p o r 
los legis ladores i n t e rnos ; las líneas maest ras, en su
ma, de la prev is ib le f u t u r a po l í t ica de p r o t e c c i ó n 
social c o m u n i t a r i a eu ropea . 

4 . El encargo rec ib ido c iñe el es tud io a las pen
siones de vejez o jub i lac ión en sen t ido e s t r i c t o , e x 
c l uyendo cualesquiera o t ras moda l idades de pen 
siones (las de invalidez y las de viudedad, así c o m o 
las con t r i bu t i vas de superv ivenc ia en f a v o r de fa
miliares distintos a la v iuda y huér fanos) que , sin 
e m b a r g o , recaen preferentemente sobre la población 
de mayor edad. (Es de ano ta r su con f igu rac ión f r e 
cuen te en los o r d e n a m i e n t o s e u r o p e o s , y e x c e p -
c i o n a l m e n t e t a m b i é n en España, c o m o pens iones 
de vejez anticipadas o revertidas, es dec i r , r e v e r s i 
bles en favo r de fami l iares n o asegurados de c ie r ta 
edad y e c o n ó m i c a m e n t e depend ien tes ) . Se e x c e p 
túan t a m b i é n de cons ide rac ión , p o r el m i s m o m o 
t i v o , las ayudas equivalentes a jubilaciones anticipadas, 
c u y o rég imen j u r í d i co genera l las e m p a r e n t a c o n la 
p r o t e c c i ó n c o n t r a el desempleo antes que c o n la 
de vejez, si b ien t o m a c o m o p r e t e x t o p rec i samen te 
la edad avanzada de sus benef ic iar ios. 

Esas l im i tac iones temát icas demandan un estudio 
complementar io para c e r r a r c o n él t o d o el p a n o r a 
ma de los m o d e l o s de c o b e r t u r a de las necesidades 



económicas de los ancianos en España. En de fec to c iones eu ropeas comparadas que en la e s p a ñ o l a -
de tales es tud ios adic ionales, el a m b i c i o s o p r o y e c t o de tales o t r a s pens iones y p res tac iones ajenas a las 
de la F U N D A C I O N ( c o n o c e r el c ó m o y el c u á n t o de vejez es t r ic tas , 
de l gasto social en f avo r de la t e r c e r a edad) resu l 
tar ía e m p e q u e ñ e c i d o y fa lseado; los ancianos, en Por esa razón , el es tud io acoge algunas ano ta -
e fec to , son destinatarios preferentes - i n c l u s o en la c iones - s i m p l e m e n t e o r i e n t a t i v a s - acerca de esas 
i n t enc ión del legis lador, aunque más en las legisla- o t ras cues t iones ajenas a su d i r ec ta a tenc ión . 

10 



P A R T E G E N E R A L : L A S E G U R I D A D 
S O C I A L E N E S P A Ñ A Y S U R E F O R M A 

I. P a n o r a m a c r í t i c o d e l a j u b i l a c i ó n 
e n E s p a ñ a ; l a i n a d a p t a c i ó n 
d e s u s i n s t i t u c i o n e s a l c a m b i o 
d e l as c i r c u n s t a n c i a s s o c i o e c o n ó m i c a s 
y p o l í t i c a s 

5. La renovac ión de los p r o p ó s i t o s de camb io 
de la Segur idad Social y, en ese m a r c o , de su sub
s is tema de pens iones, ha pasado estas fechas al pr i 
mer plano de las p r e o c u p a c i o n e s sociales, c o m o 
consecuenc ia del d e n o m i n a d o «Pacto de Toledo», al
canzado en el seno de la Comisión Parlamentaria 
c reada para ese f in hace aho ra cerca de dos años. 

La Segur idad Social es - s i n duda a l guna - u n o de 
los temos políticos más representativos del siglo que 
ahora t e r m i n a . Sus ins t i tuc iones todas - o r g a n i z a t i 
vas, asistenciales, f inancieras, ges to ras . . . - man t ienen 
todav ía muchas de sus reconoc idas potenc ia l idades 
en o r d e n a la renovación de los f u n d a m e n t o s del 
o r d e n social y a la transformación de las c o s t u m b r e s 
y los m o d o s de v ida c o m u n i t a r i o s . C o n s e r v a n aún 
- c i e n años después de su i r r u p c i ó n h i s t ó r i c a - el 
ca lo r y aun el f e r v o r popu la res . Su ar ra igo es ta i , 
s o b r e t o d o en el seno de las sociedades europeas , 
que ún i camen te se habla de ella cuando se la s iente 
amenazada o si se cues t iona su p o r v e n i r . 

La Segur idad Social es, pues, un factor natura l 
(su ausencia n o es s iqu iera imaginable) en el o r d e n 
p resen te de conv ivenc ia de Europa. 

D e ahí la perplej idad de las d i fe ren tes opc iones 
pol í t icas (sean de izqu ierda, de de recha o ambid ies
t ras) para asumir y orientar la r e f o r m a s is temát ica 
y p r o f u n d a de esas ins t i tuc iones . Es c i e r t o que la 
b rusca i n t e r r u p c i ó n de la expans ión e c o n ó m i c a ha 
desd ibu jado el consenso social s o b r e el que la Se
gu r i dad Social se ha e x p a n d i d o y ha m a d u r a d o en 
el pasado. Pe ro la c iudadanía ( los e lec to res , en de
f in i t iva) n o pa recen acep ta r o t ras iniciat ivas de cam
b io d is t in tas a la de mero ajuste de sus ins t i tuc iones 
a los dotos drcunsíonc/o/es de la economía y a su 
r o s t r o más en la s o m b r a : el de la dimensión real de 
las necesidades sociales en cada m o m e n t o . En la 
perspec t i va po l í t ica pura , parece renovarse la idea 

or ig inar ia de que la Segur idad Social es un e x t r a o r 
d ina r io instrumento de supervivencia del rég imen de 
e c o n o m í a l ibera l ; más aún, de que en ella res ide la 
clave para hacer pos ib le la conv ivenc ia e n t r e los 
f u n d a m e n t o s del cap i ta l i smo y los p r inc ip ios que 
sustentan el ideal d e m o c r á t i c o . 

La consecuencia es que la re fo rma de los sistemas 
nacionales europeos de Seguridad Social, y la de sus 
subsistemas de pensiones, se asume c o m o una ope-
ración delicada: se t ra ta nada más que de redimensionar 
sus prestaciones, y de reajustar sus estructuras orga
nizativas, gestoras y financieras básicas. 

A m b a s p re tens iones pasan en todas par tes p o r 
una «socialización» relativa de la Segur idad Social; es 
dec i r : p o r un c i e r t o retroceso de su actual c o m p o 
nen te púb l i co , acompañado del progreso en paralelo 
de esquemas so l idar ios parciales (de empresa , t e 
r r i t o r i a les , co rpo ra t i vos . . . ) , y de la apar ic ión de una 
inc ip ien te diversidad de contenidos prestac ionales o p 
ta t i vos . 

6. T o d o lo a n t e r i o r (perp le j idad pol í t ica, resis
tencias sociales, f lu idez de opc iones , modes t i a r e 
formis ta . . . ) resu l ta c la ro ante el panorama europeo; 
lo resu l ta t amb ién a la vista de los oños recientes 
de la Seguridad Social española. Y, m u y en c o n c r e t o , 
ante la l ec tu ra del ya c i t ado «Pacto de T o l e d o » . 
Después de un larguís imo p r o c e s o (más de qu ince 
años) de tan teos , i n ten tos f o rma les y medidas r e 
fo rm is tas c i rcunstancia les, este d o c u m e n t o equivale 
- p u r a y s i m p l e m e n t e - al reconodm/ento y aceptación 
de las dificultades de esa empresa , y al c o m p r o m i s o 
de sustraerla al debate po l í t i co y ocultarla al debate 
social . 

D e su insustancial idad de con ten idos se o b t i e 
nen só lo tres /déos nada or ig inales (y nada precisas), 
aunque en t o d o c o h e r e n t e s c o n lo que lleva ha
c iéndose - b i e n que de mane ra p o c o clara y a veces 
c o n t r a d i c t o r i a - en estos años pasados: 

1 ° Reduc i r los importes iniciales de las pens io 
nes ( t o m a n d o en cuen ta un n ú m e r o m a y o r de años 
para el cá lcu lo de la base regu ladora ) ; 

2.° Pro fund izar en un modelo organizativo mixto 
de la p r o t e c c i ó n (púb l i co para las «pens iones mí 
n imas» básicas, y p r i vado para las «sus t i tu to r ias de 
ren tas» o p ro fes iona les ) ; y 

I I 



3.° Trasvasar al sector privado par te de las ta 
reas que c u b r e n las pens iones públ icas actuales (en 
t idades de seguros y f inancieras, y mutua l idades de 
p rev is ión socia l ) , conced iéndo les la organización y 
la gestión del s e c t o r c o m p l e m e n t a r i o así r e c r e c i d o , 
y d o t á n d o l e de i m p o r t a n t e s fondos públicos (vía gas
t o s f iscales, s o b r e t o d o ) para la rea l izac ión de esa 
ta rea . 

7. Pe ro la verdadera cuestión, en la perspec t iva 
po l í t ica es t r i c ta (después se anal izarán sus p r o b l e 
mas técn i cos e ins t i tuc iona les) res ide en las dimen
siones del gasto en pens iones, y en su control ( f o rma l 
y de eficacia; adm in i s t r a t i vo y po l í t i co ) . 

El p r i m e r o de esos dos asuntos - l a s d imens iones 
del gasto s o c i a l - ha m e r e c i d o una valoración negativa 
ce r rada , genera l y sos ten ida p o r pa r t e de los res
ponsables de la po l í t ica e c o n ó m i c a y, en genera l , 
de los cu l t i vadores de la Economía . N o obs tan te , 
las deds/ones par lamentar ias que le afectan n o c o i n 
c iden c o n aquel la ap rec iac ión , ni t a m p o c o co inc iden 
c o n ella las iniciat ivas de las A u t o r i d a d e s del Min is 
t e r i o de T r a b a j o y Segur idad Social. 

As í lo ev idenc ia la explicación oficial ( J IMENEZ) 
acerca de los objetivos básicos del P resupues to de 
Gas tos de la Segur idad Social para 1995. Se a lude 
en el la a la «absoluta pr ior idad que en el c o n j u n t o 
de los gastos del Estado se o t o r g a a la p r o t e c c i ó n 
soc ia l» . C o m o p rueba de esa p r i o r i d a d , el SECRE
T A R I O G E N E R A L P A R A L A S E G U R I D A D S O C I A L 
invoca el h e c h o de que «... en un morco presupues-
tario general de auster idad y rigor, la Segur idad Social 
gastará d u r a n t e 1995 d iez b i l lones o c h o c i e n t o s no 
ven ta y t r es mi l dosc ien tos cua ren ta y c inco m i l l o 
nes de pesetas, un 9 ,3% más que en el pasado e jer 
c i c io» . 

En r e s u m e n , el gasto p rev i s t o en pensiones c o n 
t e m p l a cerca de 6 b i l lones y m e d i o de pesetas, de 
los que só lo c i e n t o se ten ta y o c h o mi l m i l l ones se 
dest inan a las no contributivas. N o obs tan te , estas 
ú l t imas e x p e r i m e n t a n un c r e c i m i e n t o c o n r espec to 
al año i n m e d i a t o a n t e r i o r de l 21,9%. 

El tota l de prestaciones económicas (es dec i r , las 
re lac ionadas c o n la p r o t e c c i ó n fami l ia r y la en fer 
medad , la m a t e r n i d a d , además de las pens iones p o r 
vejez, superv ivenc ia e inval idez) suma un cos te de 

siete bil lones la rgos de pesetas, equ iva len tes al 
6 5 , 6 1 % del p resupues to genera l . 

D e s d e luego, esos da tos m u e s t r a n que la Segu
r idad Social es un ogente o protagonista económico 
de la m á x i m a re levancia, capaz de i n t e r f e r i r p o d e 
r o s a m e n t e en la ma rcha de la e c o n o m í a nacional 
y en sus resu l tados . Pe ro no son dotos alarmantes, 
ni en términos relativos ni en términos absolutos. 

En el c o n c r e t o plano internacional, p r i o r i t a r i o pa
ra el en foque c r í t i co asum ido en este es tud io , cabe 
destacar que el gasto social español está por debajo 
de la media de los países de la U n i ó n Europea, 
d o n d e se s i túa en cuo tas p r ó x i m a s a las de P o r t u 
gal, G r e c i a e I r landa. Equivale a p r o x i m a d a m e n t e a 
2/3 de eso media europea. 

Según da tos del SEEPROS (Sistema E u r o p e o de 
Estadísticas Integradas de P r o t e c c i ó n Social) , pub l i 
cados en 1994, los gostos corrientes de protección 
social del año 1992 r e p r e s e n t a r o n un p r o m e d i o del 
2 7 , 1 % del PIB a p rec ios de m e r c a d o . En ese m i s m o 
año, el p o r c e n t a j e de España e ra del 22 ,5% (es de 
c i r , el 8 3 % del promedio comunitar io). El po rcen ta je 
más a l t o lo r eg i s t r ó I r landa, c o n el 33,0%, y el más 
bajo Por tuga l , c o n el 17,6%. 

La c o m p a r a c i ó n del gasto de p r o t e c c i ó n social 
en po rcen ta jes del P IBpm es la más usual y s o c o 
r r ida , p e r o n o es m u y sat is factor ia , ya que en las 
etapas bajas del c ic lo e c o n ó m i c o los po rcen ta jes 
resu l tan más a l tos y a la inversa, en las etapas altas 
son más bajos, sin que es to signif ique f o r z o s a m e n t e 
ascenso o descenso del gasto c o r r e s p o n d i e n t e (el 
social , en este caso). D e ahí que se puedan o b t e n e r 
resu l tados más fieles u t i l i zando c o m o p a t r ó n de 
med ida unidades de Paridad de Poder de Compra 
(PPC) por habi tante a los precios de un cierto año. Así , 
el p r o m e d i o de los D o c e ded i có en 1980 a p r o 
t ecc i ón social 2 .286,4 unidades de PPC p o r habi 
tan te , y en 1992, 3.291,4; lo que rep resen ta , en 
esos d o c e años, un i n c r e m e n t o del 43 ,96%. El gasto 
de España fue de 1.220,0 unidades en 1980 y de 
2.054,4 en 1992, c o n un i n c r e m e n t o del 68 ,39%. 
Lo cual significa que España, en 1992, no había al
canzado aún el promedio europeo de 1980. 

8. A n t e ese panorama, la respuesta a la cues
t i ó n p lanteada, c o n t r a lo que suele dec i rse , debe 
ser negat iva; no existe ta l pretendido exceso de gasto. 
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Y menos , si la va lo rac ión se c o n t r a e a la específ ica 
rama p r o t e c t o r a de pens iones. 

1. ° C u a t r o da tos relat iv izan su impor tanc ia , va
l o r á n d o l o en términos absolutos: 

- Las pensiones públ icas españolas no garant izan 
- a l m e n o s las de va lo res med ios y a l t o s - ni s iqu iera 
el p o r c e n t a j e i n f e r i o r de sus t i t uc ión de rentas de 
act iv idad ( e n t r e el 6 0 % y el 75%) que BEVERIDGE 
r e c o m e n d a b a en su cé leb re « I n f o r m e » . Así , la pen 
s ión med ia de jub i lac ión en el Rég imen Gene ra l a 
f inales de 1990 equivalía a poco mós del 4 5 % del 
salario medio de los t r aba jado res de la indus t r ia y 
los serv ic ios , que son quienes p rec i samen te c o m 
p o n e n ese m i s m o Rég imen Gene ra l . 

A u n q u e ese i nd i cador había m e j o r a d o algo en 
1993, s i tuándose p r ó x i m o al 50%, ha s ido más p o r 
e fec to de la negat iva evo luc i ón salarial que p o r el 
i n c r e m e n t o de las pens iones ; el i m p o r t e de la pen-
sión media de jubi lación, en e fec to , no ha dejado de 
disminuir desde 1980 (IEE). 

- Estudios so lventes de o r i gen sindical denunc ian 
que, en 1994, ce rca del 7 0 % de las pensiones t u 
v ie ran una cuant ía i n f e r i o r al salario mínimo inter
profesional. 

- En t re las caracter ís t icas más sobresal ientes de 
la pobreza en España destaca la de su par t i cu la r 
inc idencia s o b r e los ancianos, inc lu idos los pens io
nistas. Mós de un tercio de estas personas se en 
c u e n t r a p o r debajo del umbra l de pobreza, es t imado 
según reglas de acep tac ión in te rnac iona l en el 5 0 % 
de la ren ta med ia p o r pe rsona . 

- La asistencia sanitaria dispensada p o r nues t ra 
Segur idad Social, ca ren te de los recu rsos y med ios 
indispensables para asegurar una cal idad mín ima, es 
tan de f ic ien te que ha m o v i d o a mós de cuoíro m i 
llones de usuarios a c o n c e r t a r , en rég imen de doble 
coste (dob le seguro o seguro acumu lado ) la a ten
c ión de ent idades sanitar ias pr ivadas. 

2. ° Pe ro , si se juzga en términos relativos, t a m 
p o c o puede cal i f icarse de exces ivo n u e s t r o gasto 
en Segur idad Social: 

- El va lo r de la pensión de vejez media, expresado 
en porcentaje del PIB por habitante, es del 4 7 % para 
España y del 6 2 % para la med ia e u r o p e a (CES); 

- L a s pres tac iones sociales españolas significan 
un cos te cuya par t i c ipac ión en el P.I.B. es m u y in 
f e r i o r al de la med ia eu ropea , que lo rebasa en 
aprox imadamente un tercio (SNELDERS) ; 

- España, en f in , ocupa el penúlt imo lugar e n t r e 
los países de la O C D E en c u a n t o a pensiones medias 
absolutas ( G O M E Z SALAS) . 

C o n v i e n e r e c o r d a r en este m a r c o compara t i s t a 
que el t e m a de la armonización de las cargas sociales 
de las empresas es u n o de los más sensibles en la 
c o n s t i t u c i ó n del Gran Mercado Unico, lo que p e r m i 
t e ad iv inar la imp robab i l i dad de que sean bien vistas 
en Bruselas medidas uni la tera les in ternas r e d u c t o -
ras del f ac to r i n d i r e c t o de esos gastos. A n t e s se 
han c i t ado cifras globales que n o dejan en el m e j o r 
lugar (en el soc ia lmen te más p rog res i vo ) a nues t ra 
po l í t ica de so l idar idad social . 

La conclusión obl igada a la que t o d o s esos da tos 
c o n d u c e n es a la de r e c o n o c e r que: el gasto espa
ño l en pres tac iones de segur idad social para los 
ancianos no es excesivo, y que n o es ta rea fácil - p o r 
esa y o t ras razones de o r d e n i n t e r n a c i o n a l - p r o 
cede r en él a reducciones sustont/Vos. 

9. C o n s i d e r a d o c r í t i c a m e n t e el v o l u m e n de l 
gasto en p r o t e c c i ó n social , p r o c e d e a h o r a va l o ra r 
el r i tmo e intensidad de su c r e c i m i e n t o en los años 
pasados, y apl icar sus conc lus iones en ju ic iando la 
pol í t ica de r e f o r m a s apl icada y su prev is ib le c o n t i 
nu idad. 

Pues b ien, el c u a d r o I, que se debe a la generosa 
co labo rac i ón de A . B A R R A D A , da idea cabal de 
ese d e s a r r o l l o e n t r e los años 1967 a 1992 (años, 
respec t i vamen te , de c reac ión del s is tema p r o t e c t o r 
v igente y ú l t i m o del que se d i spone de i n f o r m a c i ó n 
con t ras tada) . 

(Para el conjunto de todas las administraciones pú
blicas, el c u a d r o c o m p u t a la t o ta l i dad de los i ng re 
sos y de los gastos c o r r i e n t e s y de capital real , c o n 
exc lus ión de las operac iones f inancieras; para el 
c o n j u n t o de las acciones de p r o t e c c i ó n social y 
para el Sistema de la Segur idad Social so lamen te 



t o m a en cons ide rac ión los ingresos p o r co t i zac io 
nes sociales reales y los gastos en prestac iones. ) 

1 ° Pues b ien, de 1967 a 1975, los ingresos y 
los gastos totales de las administraciones públicas fue 
r o n moderados y equilibrados, comparab les , p o r estas 
dos caracter ís t icas, a los del Japón p o r la m isma 
época. En va r ios de es tos años los e jerc ic ios se 
c e r r a r o n c o n superówt, es to es, con lo que t écn i 
camen te se l lama «capacidad de f inanc iac ión»; el 
e n d e u d a m i e n t o púb l i co e ra bajo y los in tereses de 
la deuda m u y l levaderos . 

D e s d e 1975 hasta hoy , p o r el c o n t r a r i o , n o ha 
v u e l t o a haber un e je rc i c io con «capacidad de f i 
nanc iac ión». El endeudamiento ha s ido c rec ien te , ha
b iéndose supe rado en 1994 el l ími te de conve rgen 
cia del T r a t a d o de Maas t r i ch t : el 6 0 % del PIBpm. 
Los intereses que se pagan p o r esta deuda alcanzan 
además tasas m u y altas: de l o r d e n del dob le de las 
que paga A leman ia . 

2.° Po r con t ras te , el gosto social global ha ex 
p e r i m e n t a d o una evolución menos desfavorable. 

D e b e adve r t i r se que la p r o t e c c i ó n social def in ida 
en el c u a d r o inc luye, además de las func iones del 
SEEPROS, las de Enseñanza, y que n o t o d o el gasto 
lo hacen las admin is t rac iones públ icas. En 1967, só
lo el 4 1 , 4 % del gasto c o r r i e n t e de estas A d m i n i s 
t rac iones se dedicaba a p r o t e c c i ó n social . En 1975 
este po r cen ta j e se había e levado al 60 ,8%; en 1979 
alcanzaba su c o t a más alta: 65 ,25%; en 1992 baja 
b ruscamen te al 58 ,79%. 

Estos s imples da tos d e m u e s t r a n que no es, pues, 
la protección social ni la única ni la más influyente 
part ida del bru ta l y permanente déficit de las Adminis
traciones públicas: en 1975, con más del 6 0 % del 
gasto púb l i co c o r r i e n t e ded icado a p r o t e c c i ó n so
cial, el e je rc ic io se c e r r ó c o n un leve superáv i t . Y 
en tonces n o había ni un gasto cons iderab le en de
semp leo ni jub i lac iones ant ic ipadas masivas. 

En 1967, el gasto c o r r i e n t e en pres tac iones de 
p r o t e c c i ó n social era bajo y real izado, en más del 
99%, p o r A d m i n i s t r a c i o n e s públ icas, y en más del 
63%, p o r en t idades del Sistema de la Segur idad So
cial. D e 1967 a 1971 se reg i s t ra ron las tasas más 
fue r tes de c r e c i m i e n t o de t o d o el p e r í o d o cons i 
d e r a d o : un 13,5% de tasa media anual. D e 1971 a 

1981 la tasa med ia de c r e c i m i e n t o anual fue del 
8,2%. Pe ro el r i t m o más bajo de c r e c i m i e n t o c o 
r r e s p o n d e al p e r í o d o de 1981 a 1987, con tasa 
med ia anual del 2,9%. En el p e r í o d o 1987 a 1991 
la tasa med ia anual de c r e c i m i e n t o se eleva al 6,5%, 
en buena pa r te c o m o consecuenc ia del a u m e n t o 
del gasto en pres tac iones p o r desemp leo , genera 
d o , a su vez, p o r una pol í t ica de f o m e n t o del e m 
p leo p reca r i o . 

A lo largo de estos años, el peso de ent idades 
d is t in tas de las de las admin is t rac iones públ icas en 
el gasto de p r o t e c c i ó n social ha s ido c rec ien te . En 
1967 n o llegaban a admin i s t ra r el 1% de éste. En 
1975 d i cho po rcen ta je rondaba el 3%; desde 1981 
se si túa en t o r n o al 7% y el m a y o r peso en él lo 
t i enen las indemnizac iones a los t r aba jado res p o r 
cese de la re lac ión labora l (desp ido , jub i lac ión an 
t ic ipada, inval idez). El que casi la m i t ad de este gas
t o esté c o n s t i t u i d o p o r indemnizac iones p o r cese 
de la re lac ión labora l mues t ra los e fec tos pe rve rsos 
de una pol í t ica de e m p l e o que ha f o m e n t a d o la 
sus t i tuc ión de e m p l e o f i jo p o r e m p l e o p r e c a r i o , que 
ha a u m e n t a d o el gasto en pens iones p o r jub i lac io 
nes ant ic ipadas y el gasto en p res tac iones de de 
semp leo , y que pese a t o d o no ha s ido capaz de 
r e d u c i r las tasas de pa ro . 

3.° Veamos ahora , p o r ú l t i m o , el gasto del Sis
tema de la Seguridad Social. 

En 1967, p r i m e r año del que se o f r ec en da tos 
en el c u a d r o , c o m e n z ó a f unc iona r el S is tema de 
la Segur idad Social, nac ido de la Ley de Bases de 
1963. Hasta 1979 es tuv ie ron a su cargo las p res 
tac iones p o r desemp leo , de las que luego se res
ponsab i l i zó al I ns t i t u to Nac iona l de Emp leo ( I N E M ) . 
(Po r lo t a n t o , los datos de los años p o s t e r i o r e s en 
d i cho c u a d r o no inc luyen en el Sistema de la Se
gu r i dad Social las p res tac iones p o r desempleo . ) 

Es i m p o r t a n t e subrayar que los gastos en p res 
tac iones del Sistema, hasta 1975, se cubrieron fun
damenta lmente con los ingresos por cotizaciones y que, 
desde entonces, esta cobertura no se logra, si b ien 
hasta 1983 la tasa de c o b e r t u r a supera el 90%, para 
descender luego ve r t i g i nosamen te hasta s i tuarse en 
t o r n o al 70%. (Es de a d v e r t i r que , si b ien desde el 
a ñ o 1987 en adelante las cuentas del Sis tema n o 
c o m p u t a n c o m o co t i zac iones las del I N E M p o r d e -
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C u a d r o I 
L O S I N G R E S O S Y G A S T O S D E P R O T E C C I O N S O C I A L Y D E L S I S T E M A D E L A 

S E G U R I D A D S O C I A L E N E S P A Ñ A D E 1967 A 1992 E N C O M P A R A C I O N C O N L O S 
I N G R E S O S Y G A S T O S D E L A S A D M I N I S T R A C I O N E S P U B L I C A S , E N P O R C E N T A J E 

D E L P I B 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS PROTECCION SOCIAL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL 

ANOS 
Ingresos 
por cta. 
cte. y de 

capital 
real-A 

Gastos 
por cta. 
cte. y de 

capital 
real-B 

Gastos 
por cta. 

cte. 

Cobertura 
de gastos 

por 
ingresos 
100 A/B 

Ingresos 
por cotiz. 
sociales 
reales C 

Gasto en Prestaciones 

Total D 
De las 

Admons. 
Públicas 

Cobertura 
I00C/D 

Ingresos 
por cotiz. 

sociales 
reales E 

Gasto en 
presta

ciones F 

Cobertura 
I00E/F 

1967 
1969 
1971 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
1987 
1989 
1991 
1992 

21,65 
22,43 
23,37 
24,87 
25,72 
27,72 
30,10 
31,70 
33,22 
34,73 
36,93 
39,84 
40,71 
42,10 

20,99 
21,89 
23,92 
23,75 
25,68 
28,34 
31,78 
35,54 
37,81 
41,48 
40,85 
42,63 
44,65 
46,18 

20,63 
18,13 
19,87 
20,23 
21,93 
24,42 
28,75 
31,41 
32,97 
35,67 
34,88 
36,26 
38,18 
40,55 

103,17 
102,48 
97,70 

104,72 
100,17 
97,83 
94,71 
89,21 
87,85 
83,72 
90,42 
93,44 
91,19 
91,16 

6,51 
6,33 
7,45 
8,44 
9,72 

I 1,29 
12,50 
12,37 
12,23 
I 1,71 
12,10 
12,26 
12,87 
13,34 

8,60 
9,71 

I 1,78 
12,33 
13,73 
15,79 
19,21 
21,30 
21,03 
22,09 
22,05 
22,45 
24,52 
25,59 

8,54 
9,63 

I 1,46 
I 1,97 
13,34 
15,41 
18.76 
19,69 
19,56 
20,58 
20,59 
21,02 
22,92 
23,84 

73,53 
65.04 
63.29 
68.46 
70.81 
71.49 
65.09 
58.06 
58.16 
52.99 
54.86 
54.61 
52.51 
52.14 

6.27 
6,04 
6,88 
7,73 
9,09 

10,51 
I 1,46 
10,64 
10,14 
9,51 
9,32 
9,54 
9,88 

10,41 

5,40 
5,67 
7,05 
8,1 I 
9,05 

10,60 
12,51 
11,41 
12,54 
12,61 
12,28 
12,79 
13,54 
14,77 

116,16 
106,63 
97,64 
95,30 

100,38 
99,16 
91,57 
93,23 
80,83 
75,45 
75,90 
74,58 
72,96 
70,49 

Bajo «Protección social» se comprende la cober tura por entidades públicas y privadas de los Servicios de Enseñanza y de todas las 
funciones del Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS), a saber: Enfermedad, Invalidez-incapacidad, 
Accidente de t rabajo-enfermedad profesional. Vejez, Supervivencia, Maternidad, Familia, p romoc ión del empleo, Desempleo, vivienda e 
Indigencia. En «Sistema de la Seguridad Social» está incluido, hasta 1979, el Desempleo. 
Fuentes. I N S T I T U T O N A C I O N A L DE ESTADISTICA: Contabilidad Nacional de España (Bases 1970, 1980 y 1986). MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Anuario de Estadísticas Laborales (varios años). Cuadros CSS y CIP; MINISTERIO DE TRABAJO: 
Libro Blanco de la Seguridad Social, 1977. 

sempleados y las bon i f icac iones de cuotas de p r o 
gramas de f o m e n t o del e m p l e o , en el c u a d r o se 
han c o n t a d o s i empre c o m o co t i zac iones , p o r q u e 
lo son y p o r razones de homogene idad . ) 

En 1967, las p res tac iones del Sistema eran m u y 
bajas, c o m o consecuenc ia de un s is tema de co t iza
c ión sob re bases tar i fadas in ic iado unos años antes 
y p r o g r e s i v a m e n t e a le jado de los salarios reales. A 
esta s i tuac ión v i n o a p o n e r pau la t ino r e m e d i o la 
Ley 24 /1972 , de 21 de j un io , lo que en el c u a d r o 
se ref le ja en los po rcen ta jes c rec ien tes que su gasto 
en pres tac iones rep resen ta s o b r e el P IBpm hasta 
1979, pasando en d o c e años de un 5,40% a un 
12 ,51%, para m a n t e n e r s e a este nivel en los años 
siguientes ( los m a y o r e s po rcen ta jes de 1991 y 1992 
se deben a la deb i l idad del P IBpm en estos años) . 
Desde 1979, pues, puede decirse que el gasto en pres

taciones del Sistema de la Seguridad Social se halla 
estabilizado. 

Si se compara el gasto en p res tac iones del Siste
ma con el del conjunto de las acciones de protección 
social se adv ie r te que , de 1973 a 1979, se montuvo 
en tomo al 6 5 % del total, p e r o que , c o n p o s t e r i o 
r idad a 1979 - e s dec i r , desde que no admin i s t ra 
las p res tac iones p o r d e s e m p l e o - se s i túa en t o r n o 
a la c i f ra más baja del 56%. 

Por o t r o lado, si se compara el gasto en p res 
tac iones del Sistema de la Segur idad Social c o n el 
gosto corriente del conjunto de las administraciones pú
blicas, se c o m p r u e b a que, desde 1985 en adelante 
viene representando en torno a l 3 5 % del total , que es 
lo mismo que representaba en 1971 (año en el que 
las p res tac iones p o r desemp leo , incluidas en el Sis-
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t e m a , r e p r e s e n t a r o n , a f o r t u n a d a m e n t e , m u y poca 
cosa). Los po rcen ta jes más a l tos , supe rando el 4 0 % , 
se r e g i s t r a r o n de 1973 a 1979. 

O t r o deta l le . En 1975, los in tereses de la deuda 
del c o n j u n t o de las admin i s t rac iones públ icas r e 
p r e s e n t a r o n el 14,05% del gasto en pens iones del 
Sistema y el 15,94% del gas to en asistencia sani tar ia. 
En / 992 , los in tereses de la deuda del c o n j u n t o de 
las a d m i n i s t r a c i o n e s púb l icas r e p r e s e n t a r o n el 
51 ,87% del gasto en pens iones del Sistema y el 
8 4 , 5 8 % del gasto en asistencia sani tar ia. Y, conv iene 
a d v e r t i r l o , el e n d e u d a m i e n t o que ha gene rado es
t o s in tereses n o se ha c o n t r a í d o para pagar p res
tac iones sociales. 

En suma, puede c o m p r o b a r s e en el c u a d r o que 
la part icipación de ios gastos de Seguridad Social en 
el gasto público tota l se ha mantenido, con escosos 
oscilaciones, durante todo el período considerado. Po r 
el c o n t r a r i o , los ingresos públicos han a u m e n t a d o 
m u y sens ib lemente , y el p r o p i o gosto público to ta l 
t a m b i é n lo ha h e c h o i n tensamen te . El g rá f i co I da 
una idea clara de que, en su c o m p a r a c i ó n , los gas
t o s de p r o t e c c i ó n social han s ido los de comporta
miento más estable y más contenido. 

G r á f i c o I 
I N G R E S O S Y G A S T O S D E L A S 

A D M I N I S T R A C I O N E S P U B L I C A S E N 
P O R C E N T A J E S D E L P I B p m 

1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 

| 1 Gastos en ¡ j Demás gastos -•- Ingresos por 
presentación corrientes y cuenta corriente 
de protección del capital legal y del capital real 
social 

Fuente: Atlas Nacional de España. 

T i e n e n m u c h o que v e r c o n ese d a t o las n u m e 
rosas medidas reductoras de las p res tac iones socia
les aprobadas en esos m i s m o s años, y de las que 
se t r a t a r á luego c o n algún deta l le ; el efecto de con-
tención c o n s i d e r a d o es, en t o d o caso, una buena 
p rueba de que los métodos de control del gasto social 
aplicados en España son f r ancamen te eficaces, ya 
que n o es la m isma la expe r ienc ia eu ropea . 

10. As í , pues, cabe asumi r - c o n t r a la o p i n i ó n 
más e x t e n d i d a - que el gasto español en a tenc iones 
sociales es moderado, y que su evo luc i ón n o o f r ece 
s ín tomas de p r o g r e s i v o d e s c o n t r o l . 

Pues b ien , a m b o s fac to res o b e d e c e n a la r ec i en 
t e c reac ión de un c u a d r o c o m p l e t o de medios de 
control de ese gasto , y a la a d o p c i ó n - c o n s e c u e n t e 
c o n la i n f o r m a c i ó n pe r i ód i ca que esos med ios fa
c i l i t a n - de medidas de f r e n o y r e d u c t o r a s , de las 
que se t r a t a s u m a r i a m e n t e en páginas p o s t e r i o r e s . 

U n o s y o t r as , en f in - m e d i o s y medidas de c o n 
t r o l - , v ienen s i r v i endo e f i cazmente al propósito po
lítico preferente ( t ím ida y v e r g o n z a n t e m e n t e apun ta 
d o en el «Pac to de T o l e d o » ) de l im i ta r g radua l 
m e n t e las p r o p o r c i o n e s del s e c t o r p ú b l i c o de 
p r o t e c c i ó n socia l , de jando margen para la inic iat iva 
pr ivada. 

Después se ve rá d ó n d e res iden las coincidencias 
y discrepancias e n t r e ese o b j e t i v o po l í t i co i n t e r i o r 
y los que i n f o r m a n las pol í t icas activas de r e f o r m a 
europeas . A n t e s conv iene una va lo rac ión resumida 
de los m e d i o s de c o n t r o l aquí apl icados. 

11. Es p rec i samente este asun to de los medios 
de control d ispon ib les el que ha s ido m e j o r r esue l t o 
p o r el leg is lador español . D e hecho , pocos países 
e u r o p e o s han s o m e t i d o a la Segur idad Social, c o m o 
sí ha h e c h o España, a los medios de control financiero 
ordinarios del Estado ( F E R N A N D E Z P A S T R A N A ) . 
Sin duda, cabe aprec ia r aquí una de las pr inc ipa les 
razones de la que antes se ha juzgado c o m o pos i 
t iva e v o l u c i ó n del gasto social en es tos años de 
cr isis. 

España ha s ido, en e fec to , qu ien p r i m e r o y del 
m o d o más c o m p l e t o ha s o m e t i d o formalmente a 
c o n t r o l (de legal idad, p e r o t a m b i é n de eficacia) los 
gastos de Segur idad Social. D e s d e 1977, n u e s t r o 
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país d i spone de un cuádruple control lega lmente es
tab lec ido en re lac ión c o n tales gastos: 

- el que resu l ta de la r e f o r m a de la Ley Genera l 
Presupuestar ia (ar t . 151), d o n d e se s ienta el p r i n 
c ip io a r m o n i z a d o r de s o m e t e r la actividad interven
tora del Estado c o n r e s p e c t o a las Ent idades Ges
t o r a s de la Segur idad Social a una norma conjunta 
de los M in i s te r i os de Economía y Hac ienda y T r a 
bajo y Segur idad Social ; 

- e l control financiero que resu l ta de la m isma 
r e f o r m a legislativa (ar ts . 17,1 y 18); 

- e l control de eficacia que aparece en el n ú m e r o 
2 del a r t í cu lo 17 c i tado , que d ispone que este se 
e je rce rá «med ian te análisis de l cos te de func iona
m i e n t o y del r e n d i m i e n t o o u t i l idad de los respec
t i vos serv ic ios o invers iones, así c o m o del cump l i 
m i e n t o de los ob je t i vos de los c o r r e s p o n d i e n t e s 
p r o g r a m a s » ; y 

- e l f undamenta l c o n t r o l que resu l ta de la i nco r 
p o r a c i ó n de la Segur idad Social en los Presupuestos 
del Estado. En su v i r t u d , la cuantía y orientación de 
los gastos en p res tac iones sociales, así c o m o las 
correcc/ones anuales que a esa cuantía y o r i e n t a c i ó n 
convengan, se definen y aprueban p o r las C o r t e s 
Genera les , qu ien los va lo ra y ajusta en el morco 
general de act iv idad e c o n ó m i c a del Estado. C o m o 
ano ta F E R N A N D E Z P A S T R A N A , se t r a t a de «un 
h i t o n o só lo en la h i s to r i a de la Segur idad Social 
española, s ino en la de t o d o s los sistemas de Se
gur idad Social c o m p a r a d o s » . N o es nada f r ecuen te , 
en e fec to , d is t ingu i r en el paisaje e u r o p e o o t r o s 
país d o n d e el Parlamento dec ida los gastos de la 
Segur idad Social, d o n d e la /ntervenc/on Genero/ del 
Estado d isponga de compe tenc ias f iscal izadoras in
mediatas s o b r e la e jecuc ión de esos gastos y, en 
f in , d o n d e ac túe la presenc ia v ig i lante del Tribunal 
de Cuentas. 

En r e s u m e n , el leg is lador español ha d ispues to 
d o n d e debe - e n el P a r l a m e n t o - las facul tades de
cisor ias acerca de los límites y distribución de los 
gastos de Segur idad Social, y ha dec id ido un cuadro 
completo y el más idóneo de medios para el c o n t r o l 
del c u m p l i m i e n t o de las dec is iones par lamentar ias 
al r espec to , que co inc ide c o n los ordinarios del Es
tado para superv isar su p r o p i a act iv idad f inanciera. 

Las ventajas de la nueva s i tuac ión se pe rc iben 
c o n más c lar idad si se p o n e n en re lac ión c o n los 
aspectos c r í t i cos de la p r e c e d e n t e (la cual es, en 
t é r m i n o s generales, la que carac ter iza a los siste
mas e u r o p e o s c o m p a r a d o s ) . Así : 

- s e ha resue l to la a n t e r i o r estructura excesiva
mente atomizada de las par t idas de gasto, que d i f i 
cu l taba su control unitario y uniforme, así c o m o la 
e labo rac ión de proyecc/ones económicas sistemáticas 
generales y globales; 

- s e ha resue l to t amb ién la ant igua l imitación a 
las operaciones corrientes de las prev is iones p r e s u 
puestar ia , que dañaba el i m p o r t a n t e p r i nc ip io de 
universa l idad p resupues ta r ia y, p o r consecuenc ia , 
rest r ingía el e je rc ic io del c o n t r o l p resupues ta r i o ; 

- s e ha supe rado la a n t e r i o r abso lu ta indepen
dencia e n t r e las prev is iones económicas de la Se
gur idad Social y la p r o g r a m a c i ó n de la act iv idad 
f inanc iera del Estado, que or ig inaba repercus iones 
negativas para ambas; 

- s e ha a b i e r t o al debate político la par t ida de 
sus gastos, que antes se ap robaban al margen de 
las C o r t e s y prev ia consulta meramente rut inaria a 
la A d m i n i s t r a c i ó n de t u t e l a y a los O r g a n o s co le 
giados de G o b i e r n o de las Ent idades Ges to ras ; 

- s e ha unificado una intervención antes f ragmen
tada p o r Ent idades, y serv ida p o r ó rganos i ndepen 
d ientes y c u e r p o s plurales de func iona r ios especia
listas; y 

- s e ha fac i l i tado la superac ión de una contabili
dad antes meramente de gestión, amp l iando sus p res
tac iones en las d i recc iones y c o n los c r i t e r i o s p r o 
pios de una con tab i l i dad presupues tar ia . 

12. V e a m o s , para t e r m i n a r este p u n t o , las me-
didas de control aplicadas, así c o m o su cohe renc ia 
en el c o n t e x t o e u r o p e o . 

En Europa, los planteamientos reformistas concre
tos se c o n t r a e n a la e lecc ión e n t r e los dos t é r m i n o s 
de esta a l te rnat iva : la de recortar (en e x t e n s i ó n e 
in tens idad) las p res tac iones sociales; o la de priva-
t izar (en t o d o o en pa r te ) la o rgan izac ión y la ges
t i ó n de esas mismas pres tac iones . 
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La exp l i cac ión c o m p a r a d a de las políticas activas 
de reforma europeas (sus p lan teamien tos básicos y 
sus pr inc ipales o r i en tac i ones comunes ) puede re 
sumi rse en los c i nco s iguientes pun tos : 

- Las soc iedades europeas co inc iden en la apre
c iac ión de que , desde sus or ígenes (a finales del 
pasado siglo) hasta nues t ros días, la Segur idad So
cial n o ha va r i ado para nada en su sustancia. Só lo 
en sus dimens/ones. 

La expe r ienc ia enseña que se t r a t a de una ins
t i t u c i ó n flexible y cambiante; pe r f ec tamen te adapta
ble a las c i rcunstanc ias . 

La p e r c e p c i ó n e u r o p e a del « p r o b l e m a » es la de 
que el f u t u r o de la Segur idad Social debe cons is t i r 
en una dosis distinta de su presenc ia en la v ida c o 
mun i ta r ia , a justada t a n t o a la s i tuac ión social c u a n t o 
al desa r ro l l o e c o n ó m i c o del m o m e n t o . Pe ro no que 
deba desaparecer , ni s iqu iera que haya de ceder en 
su p r o t a g o n i s m o po l í t i co . 

- En su concepción global, las r e f o rmas se enmar 
can en una operación retrospectiva: la de r educ i r las 
d imens iones actuales de la Segur idad Social, a p r o 
x imándo las a sus l ími tes o r ig ina r ios . 

N i las cond i c i ones sociales, ni la economía , son 
ya favorables a su con t i nuada expans ión . 

- L a s medidas reformistas conc re tas se inscr iben, 
según cada país y cada m o m e n t o , en una de estas 
dos wos opcionales o a l ternat ivas (en gran med ida 
exc luyen tes ) : la de reducción asistencialista y la de 
privatización gestora. 

Se t r a ta de r e c o r r e r , esta vez en d i r ecc i ón in 
versa, las dos vías de p r o g r e s o de la Segur idad So
cial d u r a n t e los años - l o s 60 y 7 0 - de su «cons
t r u c c i ó n exa l tada» ( C o n s e j o de Europa) . 

- D o n d e h u b o excesos asistencial istas, se p r o 
cu ra la r e d u c c i ó n de pres tac iones . Los países d o n d e 
la pub l i f i cac ión ges to ra a lcanzó g rados m a y o r e s , 
p r o c e d e n a p r i va t i za r ese aspec to de la conf igura
c i ón de sus reg ímenes p r o t e c t o r e s . Los ajustes son , 
pues, c o h e r e n t e s c o n los «excesos» respec t i vos . 

- El r esu l t ado g lobal de l p r o c e s o de r e fo rmas 
aspira a p r o d u c i r severos limitaciones en las p r o p o r 

c iones del s e c t o r púb l i co de p r o t e c c i ó n social e u 
r o p e o , de jando amp l i o margen para la iniciativa pr i 
vada en una doble función: la complementar ia de las 
p res tac iones públ icas básicas y la gestora colabora
dora o delegada de esas mismas p res tac iones o b l i 
ga tor ias . 

C o m o ya h e m o s an t i c ipado, la política española 
de r e f o r m a s par t i c ipa en lo esencial de la o r i e n t a 
c i ón c o m ú n eu ropea . N o obs tan te , parece deses
t i m a r su concepción selectiva. Las medidas españolas 
avanzan simultáneamente en la d i r ecc i ón de los dos 
e l e m e n t o s de la a l te rna t i va e u r o p e a ; respec t i va 
m e n t e , los de reducción asistencial y privatización ges
tora. 

• 

N o se l im i ta a fac i l i tar la ges t ión pr ivada de las 
p res tac iones sociales ob l iga tor ias públ icas, s ino que 
alcanza a pr iva t izar t a m b i é n a las p rop ias estructuras 
protectoras. Parece t r a t a r de f avo rece r a los regí
menes de p rev i s ión p r i vados , inc luso a los que se 
basan en una o p c i ó n ind iv idual , p o r enc ima de la 
defensa de los regímenes púb l icos . D e h e c h o , c o n 
siste en la sustitución progresiva de prestaciones p ú 
blicas por prestaciones privadas. 

Po r o t r a par te , p r o c e d e a extender de manera 
i l imitada t a n t o los cauces c o m o los c o n t e n i d o s de 
la c o l a b o r a c i ó n pr ivada en la ges t ión de las p res 
tac iones públ icas residuales (o reduc idas) . En par
t i cu la r , m u e s t r a una p re fe renc ia c lara p o r las ins t i 
t uc i ones co l abo rado ras lucrativas. 

Después se i nc luyen n u m e r o s o s e j e m p l o s de 
medidas ya adoptadas que p e r m i t e n a f i rma r que 
v i v imos en España un d iscut ib le p r o c e s o de doble 
pr ivat ización: el que afecta a la gestión de las presta
ciones públicas; y la más comp le ja vía de reducir p r i 
m e r o esas mismas pres tac iones para fac i l i tar - c o n 
ayudas fiscales pa ra le las - que la p o r c i ó n reduc ida 
se cub ra después p o r la inic iat iva pr ivada en cal idad 
de p res tac ión l ib re y vo lun ta r i a de ca rác te r c o m 
p l e m e n t a r i o . 

13. La pol í t ica de re fo rmas - l a genera l de p res 
tac iones y la de pens iones en c o n c r e t o - ex ige p lan
t e a m i e n t o s mós amplios y rigurosos que los hasta 
a h o r a c o n o c i d o s . I m p o r t a t a n t o o más la p e r c e p 
c i ón de las insuficiencias y disfunciones intrínsecas de 
la po l í t ica de p r o t e c c i ó n social que sus efectos sobre 

18 



la política económica genera l , c o n ser estos re levan
tes y m e r e c e d o r e s de la m á x i m a a tenc ión . 

La páginas que p r e c e d e n m u e s t r a n , en e fec to , 
que, los p r o b l e m a s a reso l ve r n o son só lo de na
tu ra leza e c o n ó m i c a . Son s o b r e t o d o , p rob lemas de 
alcance organizativo e institucional. Y es tal la t r as 
cendenc ia de estas cues t iones en o r d e n a la eficacia 
y ef ic iencia del s is tema p r o t e c t o r , que su so luc ión 
puede a p o r t a r mejoras inmediatas t a m b i é n en el o r 
den e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r o . 

En España, los i ns t i t u tos para garantía de medios 
de vida de las personas ancianas son muchos , de 
d iversa natura leza (públ ica y pr ivada, asistencial y 
asegurat iva, en serv ic ios y en p res tac iones d ine ra 
das, de á m b i t o genera l o te r r i t o r i a l . . . ) , y mani f ies
t a m e n t e descoordinados. C a r e n t e s de una c o n c e p 
c ión un i tar ia , que c o n t r a s t a c o n el p l an team ien to 
cons t i t uc iona l al r e s p e c t o , esos d iversos ins t i t u tos 
se res ien ten g r a v e m e n t e en su ef ic iencia y eficacia. 

El con f l i c t o de las pens iones se observa en cual 
qu ie r d i m e n s i ó n en la que éstas se cons ide ren . En 
el á m b i t o púb l i co e s t r i c t o son de v e r numerosas 
dup l i c idades , s o l a p a m i e n t o s , d i sc r im inac iones ca
ren tes de cua lqu ie r jus t i f i cac ión objet iva. . . Cabe de
c i r que , en la mayo r ía de los casos, sus desajustes 
obedecen a in tereses c o r p o r a t i v o s , ru t inas po l í t i 
co -admin is t ra t i vas o p re ju ic ios sociales que s o b r e 
v iven a las razones h is tór icas que d i e r o n v ida a las 
respect ivas ins t i tuc iones . A l g o pa rec i do sucede en 
el p a n o r a m a p r i vado , d o n d e la t i po log ía ins t i tuc io 
nal es ta l , y tan c o n t r a d i c t o r i a su regu lac ión n o r 
mat iva, que r e q u i e r e una a r m o n i z a c i ó n in te rna ca
paz de fac i l i tar su presenc ia en el á m b i t o e u r o p e o 
c o m u n i t a r i o y de p r o p i c i a r su c o o r d i n a c i ó n con los 
ins t i tu tos para le los que han de o p e r a r en el G r a n 
M e r c a d o I n t e r i o r . En f in , el d e b i d o a c o p l a m i e n t o 
e n t r e las ins t i tuc iones de p rev i s ión básicas (legales 
y ob l iga tor ias ) y las c o m p l e m e n t a r i a s (vo luntar ias y 
l ibres) está aún p o r desar ro l l a r ; la legislación del 
Estado ni se ha p lan teado ese a c o p l a m i e n t o ni la 
deb ida a r t i cu lac ión de estas ú l t imas e n t r e sí. 

Se necesi ta, pues, la d o b l e t a rea de identif icar o 
catalogar t o d a esa va r iedad ins t i tuc iona l ex i s ten te , 
y es tud ia r las m e t o d o l o g í a s más conven ien tes para 
integrar su funcionamiento (sin m e r m a , n a t u r a l m e n t e , 
de la l i be r tad y v o l u n t a r i e d a d que carac ter izan a 

los ins t i tu tos pr ivados, que a d m i t e n c ie r ta i n te r f e 
renc ia públ ica a r m o n i z a d o r a y c o o r d i n a t o r i a p o r 
vía f iscal). 

En la rea l izac ión de esas tareas va a cons ide ra r 
se, c o m o c o n t r a s t e y c o m o re fe ren te al t i e m p o , el 
pano rama e u r o p e o c o m p a r a d o y, even tua lmen te , 
las exper ienc ias de o t r o s países pe r tenec ien tes a 
la O C D E . T a m b i é n , y s o b r e t o d o , c o n s i d e r a m o s 
los ob je t i vos de a r m o n i z a c i ó n in te rnac iona l senta
dos al r espec to p o r la U E y p o r o t ras instancias 
eu ropeas . 

C o m o se ha ano tado , el c o n t e n i d o de la r e f o r m a 
debe e x t e n d e r s e , aunque só lo sea s umar i amen te , a 
t o d o el h o r i z o n t e (ob je t i vo , sub je t i vo e i ns t i t uc i o 
nal) que la C o n s t i t u c i ó n def ine u n i t a r i a m e n t e en su 
a r t í cu lo 4 1 : regímenes púb l icos c o n t r i b u t i v o s y n o 
c o n t r i b u t i v o s , regímenes especiales - d e clases pa
sivas y excep tuados , e n t r e e l l o s - y de pens iones 
de g u e r r a y asimiladas, planes y f ondos de pens io 
nes, regímenes de empresa , y de mutuas y m u t u a 
l idades... 

Esa es la ta rea que puede p r o m o c i o n a r una p o 
lí t ica de r e fo rmas c o h e r e n t e y eficaz, además de 
c o m p r e n s i b l e y p r o b a b l e m e n t e asistida p o r la o p i 
n i ón genera l . En pa r te , y m u y pá l idamente , las pá
ginas del «Pac to de T o l e d o » se re f ie ren a ella cuan 
d o p r o c l a m a n el t ó p i c o de la eliminación de «regí
menes especiales internos» del s is tema p r o t e c t o r , al 
t i e m p o que a l ientan el d e s a r r o l l o de regímenes com-
p/ementor/os. 

2 . E l p r o c e s o d e r e f o r m a s e n c u r s o ; 
f a s e s y a n t e c e d e n t e s i n m e d i a t o s 

14. La r e f o r m a de la jub i lac ión en España n o 
es só lo un p r o y e c t o po l í t i co , más o m e n o s de f in ido . 
Es, t a m b i é n , un rosario de medidas de hecho, en oca 
s iones c o n t r a d i c t o r i a s , p r e f e r e n t e m e n t e o r i en tadas 
a estabil izar sus cos tes . As í se d e s p r e n d e de las 
páginas del «Pacto de T o l e d o » en las que , sin e m 
bargo , t ras luce una d iscut ib le orientación autojustif i-
cativa o propagandística: ni los hechos son exac ta 
m e n t e c o m o allí se desc r iben , ni su va l o rac i ón r e 
sul ta m u y ob je t i va . 
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T o d a la desc r i pc ión de las pol í t icas previas a la 
década de los o c h e n t a puede ser d iscut ida. N o obs 
tan te , i m p o r t a n aquí só lo las medidas mos recientes, 
las adoptadas después de ap robada la C o n s t i t u c i ó n . 
Una visión menos interesada de esos an teceden tes 
pod r ía ser la que sigue. 

15. D e s d e luego, en los rec ientes años o c h e n 
ta, el s is tema p recons t i t u c i ona l de la Segur idad So
cial española ha padec ido un intenso y prolongado 
acoso reformista. 

Su impulso o b e d e c e a la conv i cc i ón general izada 
de que sus viejas ins t i tuc iones d i f icu l taban grave
m e n t e la « m o d e r n i z a c i ó n » del país - e n t e n d i d a c o 
m o una a p r o x i m a c i ó n a E u r o p a - y la liberación de 
la economía. 

Las co inc idenc ias sociales y pol í t icas p roduc idas 
esos años en la crítica global del s is tema p r o t e c t o r 
n o se man t i enen , sin e m b a r g o , cuando se a b o r d a 
el análisis c o n c r e t o de cada una de sus ins t i tuc iones 
(organizat ivas, f inancieras, asistenciales, admin is t ra 
t ivas...). En par t i cu la r , dos temos esenciales dif icultan 
el consenso general pretendido para fundamentar sobre 
él la gran re forma; a saber: 

1. ° de una pa r te , los t é r m i n o s de la eficacia 
social (o asistencial) de sus prestaciones, ma te r i a que 
se cues t iona c o n so rd ina y sin n inguna c o n v i c c i ó n 
p o r los Sind icatos; y 

2. ° de o t r a pa r te , los mórgenes de participación 
de la iniciativa privada en la rea l izac ión de la p r e v i 
s ión social , cues t i ón que se p lantea sin conces iones 
ni reservas p o r las o rgan izac iones pa t rona les . 

La f i rmeza de las pos ic iones encon t radas n o i m 
p ide que, c o n el cambio de las circunstancias políticas 
y socioeconómicas p r o d u c i d o en el c e n t r o de la dé
cada, se mani f ies ten algunas diferencias en el r i tmo, 
en los métodos y en el alcance mismo de la reforma 
pretendida. 

En su pr imera m i t ad se aspiraba a una reforma 
completa y socialmente concertada de la Segur idad 
Social . Las urgencias p rovocadas p o r la t rans i c ión 
po l í t ica, y las der ivadas de la cr is is e c o n ó m i c a , a len
taban los es fuerzos para hacer de ella, además, una 
reforma inmediata. 

D o m i n a en esta p r i m e r a m i t ad de la década un 
c i e r t o idealismo reformista. El c a m b i o de la Segur idad 
Social se p lantea c o m o un «asun to de Estado»; más 
aún, c o m o una c o n d i c i ó n necesar ia para c o m p l e t a r 
la r e f o r m a d e m o c r á t i c a (descent ra l i zac ión po l í t ica 
y admin is t ra t i va , pa r t i c ipac ión social...) del Estado 
m i s m o , en c u a n t o agente responsab le d i r e c t o de la 
rea l izac ión de la Segur idad Social. Se convoca , en 
consecuenc ia , y desde el G o b i e r n o , a t o d o s los par
t i dos po l í t i cos y a los i n t e r l o c u t o r e s sociales para 
conocer sus opiniones y sus intereses. Se encarga a 
los e x p e r t o s y a los p ro feso res un ivers i ta r ios la 
e labo rac ión de estudios críticos neutrales s o b r e el es
t a d o de la cues t i ón debat ida. Se p r o c l a m a n of ic ia l 
m e n t e , en f in , plazos y objetivos para la r e f o r m a , la 
cual se v incu la d i r ec ta y e x p r e s a m e n t e c o n el de 
sa r ro l l o de las previsiones constitucionales y c o n los 
resu l tados del diálogo tr ipart i to y de la concertación 
política. 

Pe ro t a n t a y t an nob le amb ic i ón n o p r o d u c e 
s ino frustraciones. Así , se cuen tan p o r f racasos t o 
dos los i n t e n t o s f o r m a l e s hab idos - 1 9 8 1 , 1982, 
1 9 8 4 - para alcanzar una r e f o r m a de esas carac te 
ríst icas. 

Po r el c o n t r a r i o , la segunda mi tad de la década 
a f ron ta - y c o n s u m a - una reforma parcial y f ragmen
taria del v i e j o s is tema p r o t e c t o r , muchas de cuyas 
ins t i tuc iones p e r m a n e c e n aún intactas, o só lo su
pe r f i c ia lmen te revisadas. 

U n a r e f o r m a , p o r o t r a pa r te , desordenada y dis
persa, cuyas medidas pr inc ipa les r e s p o n d e n a inicia
tivas d i fe ren tes , se asumen en t iempos d i s t i n tos y 
se aprueban en una sucesión inapropiada. 

U na r e f o r m a , en f in , impuesta o escasamente ne
gociada, en la que alguna de sus d e t e r m i n a c i o n e s 
co l is iona f r o n t a l m e n t e c o n las asp i rac iones sociales 
más repe t idas . 

Se t r a t a , en suma, de un auténtico proceso de 
reformas, abierto, oportunista a veces, y desde luego 
no declarado. Para su desa r ro l l o , la acc ión po l í t ica 
busca y renueva sus razones en el pragmat ismo y 
la eficacia. T o d o lo c o n t r a r i o que en la f rus t rada 
fase p r e c e d e n t e . 
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Pero , en t o d o caso, cabe descub r i r en ese p r o 
ceso una triple y permanente dirección de cambio; a 
saber: 

1.° La p r e t e n s i ó n de reducir moderadamente la 
intensidad protectora de la rama pública de prestacio
nes, c o n el p r o p ó s i t o mú l t i p le de d isc ip l inar de d i 
f e r e n t e m o d o los gastos de las empresas, de l ibe
ral izar pa rc ia lmente su admin i s t rac ión y de c o n t e 
ne r su inf luencia en el déf ic i t púb l i co ; 

2 ° La e x p e r i m e n t a c i ó n de formas menos esta
t izadas de organización y gestión de los servicios, c o n 
o b j e t o de m e j o r a r su cal idad y a l igerar su cos te , 
y, p o r ú l t i m o , 

3.° La rews/on de los fundamentos de la estruc
tura solidaria del s is tema p r o t e c t o r , s impl i f i cando su 
organ izac ión i n te rna en regímenes, e i n c o r p o r á n 
do le algunos de los regímenes es ta tu ta r ios e x t e r 
nos, excep tuados p o r la legalidad p receden te de 
pe r tenenc ia a la o rgan izac ión públ ica ges to ra . 

La combinación de esos tres propósitos descubre 
una política de revisión sistemática de las proporciones 
del sector público de la Segur idad Social, a jus tando 
sus pres tac iones a la d o b l e med ida de su natura leza 
c o n t r i b u t i v a (con la e l im inac ión cons igu ien te de las 
«cargas indebidas» de alcance asistencial ista p ree 
x is ten tes ) y de su f inal idad básica, o mín ima o de 
m e r a subsistencia ( con la e l im inac ión , med ian te el 
es tab lec im ien to de t o p e s m á x i m o s , carencias cua
lif icadas, reglas an t icúmulo . . . , de los posib les «ex
cesos» de p r o t e c c i ó n ex is ten tes ) . 

16. Pues b ien , de t odas esas carac ter ís t i cas 
par t ic ipa, sin duda, la r e f o r m a e x p e r i m e n t a d a en 
estos años p o r el subsistema de las pensiones de la 
Seguridad Social. Más aún, la r e f o r m a de las pens io 
nes es parad igmát ica de esa pol í t ica genera l de cam
bios m o d e r a d a m e n t e reductora y pr ivat izadora en lo 
sustantivo y dispersa, abierta y escasamente negociada 
en lo f o r m a l . 

C u a t r o nuevas leyes con f iguran la s i tuac ión ac
tual y las perspect ivas de f u t u r o del subs is tema de 
pensiones de la Segur idad Social española: la de 
O r d e n a c i ó n del Seguro Pr ivado; la de Planes y Fon
dos de Pensiones pr ivadas; la de R e f o r m a de las 
Pensiones Públicas, de 1985; y la de Pensiones N o 
C o n t r i b u t i v a s . 

A t ravés de ellas, se reduce la intensidad de las 
pensiones públicas u obligatorias; se extiende esa mis
ma protección pública a todos los ciudadanos, c o n in 
dependenc ia de su c o n d i c i ó n act iva o n o p ro fes i o 
nal; y se promocionan las pensiones privadas de ca
rácter l ibre y complementar io, s o b r e t o d o las de 
f inal idad lucrat iva. 

T r e s asuntos v incu lados, desde luego, al mandato 
del a r t . 41 de la C o n s t i t u c i ó n , e inc luso al modelo 
de pensiones v igente en Europa desde BEVERIDGE. 
Pero en los que cabe d is t ingu i r algunas lagunas y 
c ier tas graves deswodones. 

Vayamos p o r par tes , y d e d i q u e m o s unas páginas 
al comentario y observaciones más generales que m e 
recen cada una de esas nuevos romos de pensiones 
- l a s n o con t r i bu t i vas y las c o m p l e m e n t a r i a s - y la 
nueva fisonomía de la rama de pensiones contributivas 
preexistentes. 

Para empezar , conv iene subrayar que el nuevo 
modelo de pensiones, c o n c e b i d o en su g lobal idad, se 
inspira en el orí. 41 de la Constitución, y que ésta 
no hace o t r a cosa que aceptar , c o n varias décadas 
de re t raso , las tesis de BEVERIDGE, expandidas an
tes p o r g ran pa r te de Europa. 

C o n esa insp i rac ión , la romo de pensiones obliga
torias contributivas básica pasa a conceb i r se c o m o 
algo del iberadamente incompleto. 

La p lena l iberac ión de las necesidades sociales 
med ian te el juego de un rég imen de pensiones su
ficientes y generalizadas a toda la población es un 
o b j e t i v o c o n s t i t u c i o n a l para cuya c o n s e c u c i ó n 
aquel la rama t rad ic iona l de pensiones con t r i bu t i vas 
ob l igator ias requiere la ayuda de otras intervenciones 
públicas y privadas. 

Las suyas son un c o n j u n t o de pres tac iones so
ciales c o n un l imitado alcance objetivo («r iesgos c u 
b ie r tos» ) y subjetivo (personas p ro teg idas) . Por o t r a 
par te , sus benef ic ios se p revén c o n una in tens idad 
p r o t e c t o r a e lementa l o básica (mín ima en c i e r t o 
m o d o , aunque suf ic iente en t o d o caso). D e ahí que 
tales pres tac iones estén necesitadas de suplemento 
y que deban ser complementadas p o r o t ras vías. 

La neces idad de suplementos es consecuenc ia 
inevi table de sus p r o p i o s fundamentos técnicos. C o n -
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f o r m e a tales f u n d a m e n t o s , la Segur idad Social bá
sica só lo alcanza a las categorías activas de la p o 
b lac ión (y aun, de e n t r e éstas, só lo a las que dis
p o n e n de o c u p a c i ó n efect iva y pueden , p o r t a n t o , 
ser co t i zan tes) y ún i camen te a algunos «riesgos so
ciales previamente tipificados». P o r o t r a pa r t e , su 
p r o t e c c i ó n se cond i c i ona n o s imple y d i r e c t a m e n t e 
a la apar ic ión de la necesidad social p rev is ta s ino 
t amb ién a la co inc idenc ia en el su je to so l ic i tan te de 
c ier tas cualificaciones instrumentales de naturaleza ad
ministrativa (af i l iac ión, alta...) o económico-financiera 
(co t izac iones prev ias de c ie r ta du rac ión o «ca ren 
cia»). 

Po r su pa r te , la función complementar ia se exp l ica 
p o r el carácter l imitado de las p res tac iones básicas 
de los regímenes legales, l im i tac ión que hace re fe
rencia, n o a los m ín imos vi tales o de subsistencia, 
s ino a las rentos de actividad individuales, de las que 
tales p res tac iones son un sus t i t u t i vo parc ia l . 

Esa l im i tac ión , a su vez, es consecuenc ia de una 
clara voluntad política que e n t r o n c a d i r e c t a m e n t e 
con los p lan teamien tos de BEVERIDGE: «La Segu
r idad Social debe lograrse p o r la c o o p e r a c i ó n e n t r e 
el Estado y el i nd i v iduo ; el Estado, al o rgan izar la 
segur idad e c o n ó m i c a , n o debe ahogar el i ncen t i vo , 
la o p o r t u n i d a d , la responsab i l idad; al es tab lecer un 
m í n i m o nac ional , debe de jar c a m p o a b i e r t o y fo
mentar la acción voluntaria de cada ind iv iduo enca
minada a l og ra r para sí y para su fami l ia algo más 
que aquel m í n i m o . » 

S u p l e m e n t o y c o m p l e m e n t o de la Segur idad So
cial c o n t r i b u t i v a básica son , en consecuenc ia , ele
mentos indispensables en la c o n s t r u c c i ó n del n u e v o 
rég imen de pens iones. 

Cabe conc lu i r , en síntesis, que la r e f o r m a va lo ra 
en la C o n s t i t u c i ó n el p r o p ó s i t o de reequil ibrar las 
func iones de las pens iones ob l iga tor ias básicas -
con t r i bu t i vas y n o c o n t r i b u t i v a s - y las c o m p l e m e n 
tar ias vo lun ta r ias . Para ese nuevo equ i l i b r i o , la le
gis lación o r d i n a r i a def ine vías de acc ión diversas: 

1.° La absorción p o r la Segur idad Social i ns t i t u 
c ional de pa r t e de los c o n t e n i d o s pens ionís t icos 
t rad ic iona les de la i ns t i t uc ión paralela de la As;síen-
cia pública (en esa línea la Ley de Pensiones N o 
C o n t r i b u t i v a s p revé la desaparición por atrofia - e f e c 
t o después ace le rado p o r p o s t e r i o r e s Leyes de Pre

s u p u e s t o s - de las pens iones de vejez e inval idez 
del an t iguo Fondo Nac iona l de As is tenc ia Social, y 
de las pens iones asistenciales p o r minusval ía) ; y 

2.° La cesión controlada a la in ic iat iva pr ivada, 
p o r pa r te de la Segur idad Social ob l iga to r ia , de a l 
gunos pa lmos de su p r o p i o t e r r e n o (así, p o r e j e m 
p lo , los que resu l tan de la r e d u c c i ó n de los i m p o r 
tes iniciales de las pens iones públ icas, o los que 
t r a e n su o r i gen del rec ien te es tab lec im ien to de « t o 
pes m á x i m o s » de pens iones, y de las nuevas n o r 
mas «an t i cúmu lo» ) . 

17. Las menc ionadas son las razones esenciales, 
permanentes, conceptuales o constitutivas, que exp l i 
can la rec ien te evo luc i ón de las pens iones en Es
paña, y su comp le j a t r a m a organizat iva. Pe ro , j u n t o 
a ellas, diversas o t r a s rozones coyunturales y de opor
tun idad just i f ican la apar ic ión , predsomente ahora, de 
las pens iones no con t r i bu t i vas y de las pens iones 
l ibres c o m p l e m e n t a r i a s ; f e n ó m e n o s , p o r lo demás, 
c o m u n e s en el c o n t e x t o e u r o p e o aunque, eso sí, 
n o se p resen ten en todas par tes c o n la m isma u r 
gencia, el m i s m o o r d e n , ni in tens idad idént ica . 

1.0 Dos cousos principales han p r o v o c a d o la apa
r i c i ón y desa r ro l l o i nmed ia to , en la actual c o y u n 
t u r a eu ropea , de las pensiones públicas no contr ibu
tivas. Esas mismas razones exp l ican la c r e a c i ó n en 
España de ese t i p o de pens iones. 

- En p r i m e r lugar, las urgencias sociales provoca
das por la duración y la intensidad de la crisis econó
mica. 

La mu l t i p l i cac ión de los no osegurodos ( los a l tos 
po rcen ta jes de t raba jadores p o r cuen ta ajena y p r o 
pia depend ien tes de la « e c o n o m í a sumerg ida») , de 
los infraasegurados ( los n u m e r o s o s co lec t i vos de 
asegurados i n t e r m i t e n t e s y de asegurados parciales 
p o r razón de la f ragi l idad de sus emp leos ) y de los 
/nosegurob/es ( los c rec ien tes con t i ngen tes de p o b r e s 
y marg inados que «v iven fue ra o en la f r o n t e r a 
m isma de la e c o n o m í a de m e r c a d o » ) es, p r o b a b l e 
m e n t e , una secuela du rade ra de la i n t e rm inab le c r i 
sis e c o n ó m i c a . 

En esas c i rcunstanc ias , la Segur idad Social n o 
c o n t r i b u t i v a se o f r e c e c o m o la única respuesta po
sible de los G o b i e r n o s a la marg inac ión y la i nd i 
gencia que acompañan , en nuest ras soc iedades p r o -
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duct iv is tas en t r ans i c i ón , al paro masivo, al empleo 
irregular y a la precar iedad del trabajo. 

- En segundo lugar, la p ro l i f e rac ión en Europa 
de los reg ímenes de p r o t e c c i ó n social n o c o n t r i 
bu t i vos se debe a la propia crisis económico-financiera 
de la Seguridad Social contributiva o asegurativa: la 
d i sm inuc ión de sus co t i zan tes , deb ida a la crisis de 
e m p l e o , co inc ide c o n el i n c r e m e n t o de sus bene
f ic iar ios (emp leados , jub i lados ant ic ipados. . . ) , lo que 
obl iga a endurecer los requ is i tos que cond i c i onan el 
acceso a la conse rvac ión de sus de rechos . 

Las pol í t icas gubernamen ta les dest inadas a re 
so lver esa cr is is f inanc iera i n te rna (denominadas 
con el e u f e m i s m o de «pol í t icas de rac iona l izac ión») 
han t e n i d o c o m o e fec to i n m e d i a t o la expulsión de 
la protección contributiva de un con t i ngen te n u m e 
r o s o de neces i tados sociales. A n t e los e fec tos y las 
reacc iones f r e n t e a esa genera l izada r e d u c c i ó n de 
los niveles de p r o t e c c i ó n social c o n t r i b u t i v o s o ase-
gura t i vos , los G o b i e r n o s se han v is to ob l igados a 
c o m b i n a r tales reducc iones c o n la c reac ión o la 
r enovac ión de p res tac iones no con t r i bu t i vas , dadas 
sus caracter ís t icas de cos te y f inancieras c o m p a r a 
das ( i m p o r t e s m í n i m o s o de subsistencia de sus 
p res tac iones , ca rác te r p e r i ó d i c a m e n t e revisable de 
la conces ión de éstas, s o m e t i m i e n t o de la p r o t e c 
c ión a la « p r u e b a de neces idad» o « c o n d i c i ó n de 
recu rsos» , f inanc iac ión fiscal...). 

2.° Su regulación positiva, p o r ú l t i m o - l a de esa 
moda l idad « n o c o n t r i b u t i v a » de pens iones - , p r e 
senta en España cuatro defectos que , p r o b a b l e m e n t e , 
puedan reso lve rse en el f u t u r o , una vez conso l ida
das: 

- E n p r i m e r lugar, no se satisface en su regula
c ión el principio constitucional de suficiencia (o , lo que 
es lo m i s m o , de ob je t i vac ión en el seña lamien to de 
los «niveles m í n i m o s de subsistencia» que deben 
ser a tend idos ) . Po r el c o n t r a r i o , su cuantía se fija 
l ibre y descompromet idamente p o r el leg is lador , 
qu ien dec ide c o n f o r m e a un c r i t e r i o de c i r cuns tan 
cias. ( N o o b s t a a esa va lo rac ión su p o s t e r i o r re 
va lo r i zac ión a u t o m á t i c a según índices p r e d e t e r m i 
nados, ya que ésta resu l ta cues t ionada desde el 
in ic io al o p e r a r s o b r e i m p o r t e s n o ob je t i vados . ) 

Los o rgan i smos y los e x p e r t o s in te rnac iona les , 
sin e m b a r g o , r e c o m i e n d a n que este t i p o de p res

tac iones mín imas garant ice unos ingresos equ iva
lentes a la m i tad del promedio del ingreso disponible 
neto por habitante, e n t e n d i e n d o p o r tal el que , una 
vez a jus tado según la d i f e ren te c o m p o s i c i ó n de las 
famil ias, se pe rc ibe prev ia deducc i ón de los impues 
t o s y las co t i zac iones a la Segur idad Social . 

En el d e r e c h o c o m p a r a d o , la f ó r m u l a ob je t i vada 
para d e t e r m i n a r la cuant ía de las pens iones n o c o n 
t r i bu t i vas cons is te en el seña lamien to p o r la Ley 
de un porcentaje - q u e osci la e n t r e el 30 y el 4 0 -
del salario medio bruto de un trabajador manua l no 
especializado de la industria o los servicios. 

- En segundo lugar, t a m p o c o satisface el p r i n c i 
p io de igualdad en la d e t e r m i n a c i ó n de los va lo res 
m í n i m o s de subsistencia: la pens ión mín ima de sub
sistencia es m a y o r para los t raba jadores (pens iones 
con t r i bu t i vas ) que la f i jada para los no ac t ivos ( no 
c o n t r i b u y e n t e s ) . Y , lo que es más grave, ambas ( los 
sup lemen tos p o r m í n i m o s de las pens iones c o n t r i 
but ivas y las pens iones n o con t r i bu t i vas ) se f inancian 
con fondos de un mismo origen: los Presupuestos Ge
nerales del Estado. 

En consecuenc ia , los actuales c o m p l e m e n t o s p o r 
m í n i m o s de las pens iones con t r i bu t i vas deber ían 
desaparecer c o m o tales, y sust i tu i rse p o r la d i fe
renc ia ex i s ten te e n t r e la cuant ía de la pens ión c o n 
t r i b u t i v a indiv idual y la f i jada para las n o c o n t r i b u 
t ivas, de ser esta ú l t ima supe r i o r . O , a l te rna t i va 
m e n t e , debe r í an f inanc ia rse c o n r e c u r s o s 
c o n t r i b u t i v o s - c o n c u o t a s - en su p len i t ud , es dec i r , 
a p a r t i r de la so l idar idad p ro fes iona l parc ia l , y n o 
de los recu rsos genera les del Estado. 

- En t e r c e r lugar, desaprovecha la o p o r t u n i d a d 
de p rog resa r en el p r i nc ip io de indiscriminación de 
los sexos en ma te r i a de pens iones, s u p r i m i e n d o r a 
d i ca lmen te los d e n o m i n a d o s suplementos por cónyu
ge a cargo de las pens iones con t r i bu t i vas y sus t i t u 
y é n d o l o s p o r el r e c o n o c i m i e n t o de pens iones n o 
con t r i bu t i vas , de cuantía reduc ida , de d e r e c h o p r o 
p io a tales cónyuges. 

Po rque , sin duda, esta a l te rna t iva o f r e c e r í a un 
doble progreso con r espec to a la s i tuac ión p resen te : 
la e r rad i cac ión de una d i sc r im inac ión legal i nd i rec ta 
de las mu je res (que suelen ser, mas ivamen te , el 
«cónyuge a ca rgo» que o r ig ina el d e r e c h o a c o m 
p l e m e n t o en favo r de su c o n s o r t e mascu l ino ) ; y la 
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i n c o r p o r a c i ó n de la n o c i ó n de los de rechos de pen 
s ión p r o p i o s , y n o m e r a m e n t e der ivados o ind i rec 
t o s de los d e r e c h o s de sus c o n s o r t e s , de las amas 
de casa y o t r a s categorías semejantes de benef ic ia
r ios . 

Los cónyuges n o asegurados y sin recursos de 
ios pensionis tas de la rama c o n t r i b u t i v a deber ían 
haber s ido una categoría expresa de beneficiarios de 
las nuevas pensiones no contributivas. 

- P o r ú l t i m o , el sistemo dual de valoración de in
capacidades para o b t e n e r las pensiones c o n t r i b u t i 
vas y n o con t r i bu t i vas resu l ta t amb ién discriminatorio 
y ca ren te de razón ob je t i va (obedece a un impu lso 
c o n s e r v a d o r que, de hecho , impl ica un « las t re his
t ó r i c o » p r o g r e s i v a m e n t e inasumib le) . 

La so luc ión p robab le cons is t i r ía en e x t e n d e r a 
las pens iones con t r i bu t i vas el m é t o d o de es t ima
c ión ap l icado a las n o con t r i bu t i vas , supuesta su 
indudab le mayor precisión, técnica más depurada y 
completa y resistencia frente a l fraude. 

C o n v i e n e a n o t a r la i m p o r t a n c i a de este c o m e n 
t a r i o en re lac ión c o n la protección de los ancianos, 
p o r c u a n t o n u e s t r o subsis tema de pensiones con
gelo a los invál idos pens ionados en la s i tuac ión de 
tales, n o p e r m i t i e n d o la transformación de sus dere
chos en los p r o p i o s de la ve jez una vez alcanzada 
la edad p resc r i ta . 

18. El legis lador ha es tab lec ido t amb ién , c o m o 
ya ha s ido d i cho , unas bases suf ic ientes s o b r e las 
que la in ic iat iva pr ivada y la negoc iac ión co lec t i va 
pueden , para lo sucesivo, constituir l ibremente un sis
tema complementar io de previsión social, h o m ó l o g o 
al de o t r o s países e u r o p e o s . 

Hasta la C o n s t i t u c i ó n de 1978, la p rev is ión l ib re 
de f inal idad c o m p l e m e n t a r i a estaba legalmente l im i 
tada y cons t reñ ida . En su c reac ión , y t amb ién en 
su ges t ión . El resu l tado más desfavorable era la rí
gida separación de los dos e lemen tos l lamados a 
c o m b i n a r s e : el básico y el c o m p l e m e n t a r i o . 

La c o n s t i t u c i ó n se dec ide a rev isar algunos de 
los pos tu lados del m o d e l o de Segur idad Social he
redado . Sus iniciat ivas más renovado ras son las si
gu ientes : 

- La C o n s t i t u c i ó n de 1978 r e c o n o c e y apoya e x 
p l í c i tamente los de rechos c o m p l e m e n t a r i o s de p r e 
v is ión social . Su ar t . 41 cons t i tuc iona l i za p o r vez 
p r i m e r a esos de rechos ; los considera y registra en 
el m á x i m o nivel n o r m a t i v o . Tales d e r e c h o s ganan, 
p o r vez p r i m e r a en la lega-l idad española, el rango 
de derechos constitucionalizados. C o n una c lara c o n 
secuencia: el c o m p r o m i s o p ragmát i co de rese rva r 
un sector privado (de autodeterminación individual y 
cooperativa) para la rea l izac ión de la po l í t ica de p r o 
t e c c i ó n social ; el so lemne r e c o n o c i m i e n t o , en su
ma, de su pertenencia a l orden fundamenta l de la 
soc iedad española. 

- Pe ro la C o n s t i t u c i ó n conc ibe t a m b i é n a los d e 
rechos de PSC c o m o « d e r e c h o s socia les». En ese 
sen t i do , son derechos de igualdad, además de se r l o 
de l i be r tad . Los de rechos del PSC se a f i rman contra 
el Estado (pues son d e r e c h o s de l i be r tad ) , p e r o en 
c u a n t o de rechos sociales se demandan frente a l Es
tado. Este debe promocionar su creación y garant izar 
su existencia. 

- C u a n d o t ra ta de los d e r e c h o s c o m p l e m e n t a 
r ios de p rev is ión , la C o n s t i t u c i ó n lo hace ag rupán
do los bajo rúbrica común c o n los de r i vados de los 
regímenes legales de Segur idad Social. Es ésta una 
segunda y decisiva consecuenc ia de la naturaleza 
mix ta de los de rechos de PSC. D e este m o d o , y 
t a m b i é n p o r p r i m e r a vez en t o d a la h i s to r ia del 
cons t i t uc i ona l i smo español , se habla de las «p res 
tac iones l ibres comp lemen ta r i as» c o m o contenido 
propio del sistema institucional de Seguridad Social. 

Esa p rec i s ión cons t i t uc iona l c o m p r o m e t e la ac
t i v idad del legis lador o r d i n a r i o en un d o b l e sen t i do : 

• Le obl iga a p r o c u r a r la p r o m o c i ó n y la ga ran 
tía de t o d o s los regímenes c o m p l e m e n t a r i o s de 
p rev is ión en pie de igualdad (sin o t r a s d i ferenc ias 
que las que puedan ven i r impuestas p o r razones 
ob je t i vas) ; 

• Le obl iga a i n t e r ven i r en este c a m p o c o n una 
orientación predominante de política social, antes que 
de po l í t ica e c o n ó m i c a . 

- El m a n d a t o cons t i t uc iona l co r responsab i l i za a 
los Poderes púb l icos c o n la in ic iat iva social en la 
ta rea necesar ia de dar v ida y m a n t e n e r un espac io 
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v o l u n t a r i o y l ib re de p res tac iones en el c o m p l e j o 
e n t r a m a d o de la nueva Segur idad Social. 

La rea l izac ión de la PSC es ahora , pues, lo que 
nunca ha s ido: una responsabil idad del Estado; conte
nido necesario de su «política social y económica». 

Lejos quedan , p o r cons igu ien te , la ant igua ind i 
fe renc ia po l í t ica y la bel igerancia públ ica c o n t r a la 
p rev i s i ón c o m p l e m e n t a r i a . Los Poderes púb l i cos 
deben p r o c u r a r su e q u i l i b r a d o d e s a r r o l l o en el 
m a r c o de la po l í t ica g lobal de p r o t e c c i ó n social . 

- P e r o la C o n s t i t u c i ó n n o se l imi ta a rehab i l i ta r 
a la PSC. Sus manda tos van más allá, p rec isando 
cuál debe ser el «principio rector» específico que debe 
c o n d i c i o n a r la po l í t i ca estatal al r espec to ; p r i nc ip io 
que n o es o t r o que el de «l ibertad» o liberación de 
la iniciativa privada, c o n s t r e ñ i d a hasta en tonces p o r 
t o d a clase de p roh ib i c i ones y l im i tac iones regla
mentar ias . 

Para lo sucesivo, las in te r fe renc ias públ icas en 
la PSC (legislativas o de o t r o t i p o ) só lo se just i f ican 
en c u a n t o condicionantes del apoyo fiscal, y c o m o 
medio de garantía de derechos. 

- La C o n s t i t u c i ó n , p o r ú l t i m o , descent ra l iza par
c ia lmen te las compe tenc ias públ icas (legislativas, re 
g lamentar ias , e jecut ivas) en la ma te r ia . A c o m o d a d a 
p o r exp resa dec is ión cons t i t uc iona l en el m a r c o de 
la po l í t i ca de p r o t e c c i ó n social g lobal , y ajena ins-
t i t u c i o n a l m e n t e a o t r a s pol í t icas conexas (de segu
ros p r i vados , de a h o r r o e invers ión. . . ) , la PSC só lo 
puede ser en tend ida c o m o una competencia com
part ida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

19. La privatización parcial del v ie jo s is tema de 
pens iones públ icas se ha o p e r a d o después p o r una 
doble vía: 

- m e d i a n t e la a p r o b a c i ó n , en p r i m e r lugar, de 
formas institucionales menos estatizadas de organiza
ción y gestión de los correspondientes servicios, y 

- e n segundo lugar, med ian te reducciones mode
rados de intensidad protectora de las pensiones obli
gatorias. 

Cada una de esas dos vías de ac tuac ión se ha 
seguido p o r leyes d is t in tas y, lo que es p e o r , p o r 

leyes independientes; de concepción política autónoma. 
Las p r imeras - a p r o b a d a s p o r in ic iat iva de las a u t o 
r idades económicas y de las f i nanzas- ins t i tuyen 
una nuevo reglamentación para la p rev i s ión c o m p l e 
men ta r i a ; las segundas - p r o c e d e n t e s de la A d m i 
n is t rac ión S o c i a l - asumen la reforma reductora de 
la ant igua n o r m a t i v a s o b r e las jub i lac iones básicas. 

D e ambos t i pos de medidas se t r a t a c o n deta l le 
en páginas p o s t e r i o r e s . A q u í p r o c e d e só lo a n o t a r 
que, c o m o consecuenc ia de esa independiente inicia
tiva legislativa, fal ta una consideración de conjunto, una 
visión completa del p r o b l e m a de la p rev i s ión l i b re 
c o m p l e m e n t a r i a : sus d imens iones , su a r t i cu lac ión e 
in teg rac ión c o n la p rev i s ión básica, los requ is i tos 
cond i c ionan tes del a p o y o estata l ; e tc . 

D e t o d o s m o d o s , es éste el lugar a p r o p i a d o 
d o n d e r e s u m i r los puntos críticos de la po l í t ica de 
i m p l a n t a c i ó n de las pens iones c o m p l e m e n t a r i a s . 
P o r q u e esa pol í t ica se ha desa r ro l l ado c o n una do-
ble l imitación: la que ha supues to la asincronía de 
sus medidas pr inc ipa les, asumidas en t i e m p o s dis
t i n t o s y en un o r d e n de suces ión i n a p r o p i a d o ; y la 
que or ig ina su dependencia excesiva c o n r e s p e c t o a 
los ob je t i vos generales de la po l í t ica e c o n ó m i c a . 

El desorden reformista se ha deb ido , s o b r e t o d o , 
a la ausencia de consenso social . Pe ro esa fal ta de 
apoyos sociales t r ae causa, a su vez, de la ínespe-
cif idad sobrevenida de lo social en el d e s a r r o l l o de 
la po l í t ica p r o t e c t o r a , t a n t o básica c o m o c o m p l e 
men ta r ia . N o parece m u y oportuno, en e fec to , i m 
p lantar c o n deta l le un n u e v o esquema de p res ta 
c iones comp lemen ta r i as sin antes haber de f in ido 
los t é r m i n o s de la r e f o r m a p r e t e n d i d a para el sis
t e m a o b l i g a t o r i o , que es su presupuesto necesario y 
cuyos carac te res han de c o n d i c i o n a r i nev i t ab lemen
t e los de su c o m p l e m e n t o . 

20. Todas esas l im i tac iones expl ican la ex i s ten 
cia de algunos puntos oscuros en el p r o c e s o de c a m 
bios: carencias, con t rad i cc i ones , excesos. . . D e e l los, 
los más graves son éstos: la ausencia de m é t o d o s 
eficaces de integración e n t r e los regímenes legales 
de base y los c o m p l e m e n t a r i o s v o l u n t a r i o s ; el de 
f ec to de coordinación lega lmente impues ta e n t r e los 
p r o p i o s regímenes l ib res; las discriminaciones esta
blecidas en ma te r i a de p rev i s ión vo l un ta r i a según 
cual sea la natura leza ( lucra t iva o n o lucrat iva) de 
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sus ges to ras ; las desigualdades der ivadas de la ads
c r i p c i ó n p ro fes iona l ( sec to r p r i vado o s e c t o r p ú 
b l i co) de sus des t ina ta r ios , y, en f in , la insuficiente 
garantía de sus p res tac iones , en los t é r m i n o s i m 
pues tos p o r el D e r e c h o e u r o p e o c o m u n i t a r i o . 

- La nueva legislación aseguradora se desen t ien 
de gené r i camen te de las conexiones posibles (cal i f i 
cac i ón de con t ingenc ias , c o n d i c i o n e s básicas de 
a t r i b u c i ó n de d e r e c h o s , f ó r m u l a s de c o n c u r r e n 
cia...) e n t r e las ins t i tuc iones c o m p l e m e n t a r i a s que 
c rea o renueva y las de la Segur idad Social básica. 
Se desat iende así una de las r e c o m e n d a c i o n e s más 
re i te radas p o r la experiencia internacional que ad 
v i e r t e que en esa d e s c o n e x i ó n radica el p r o b l e m a 
más agudo para la acep tac ión públ ica y el conve 
n ien te d e s a r r o l l o de iniciat ivas en este c a m p o . 

La excepción de competencias del M i n i s t e r i o res
ponsable de los t emas de p r o t e c c i ó n social , y su 
en t rega al M i n i s t e r i o de Economía y Hac ienda, es 
una causa rec ien te de ese p r o b l e m a en España; una 
causa, además, p e r m a n e n t e , supuesta la estabi l idad 
de esa r e f o r m a c o m p e t e n c i a l , que a r ranca de 1984. 
Los ogeníes sociales se han l amen tado ya de esa 
med ida . 

- E l C O N S E J O D E E U R O P A apunta y va lo ra la 
t endenc ia ex i s ten te en t o d o el c o n t i n e n t e hacia la 
coordinación entre sí de los regímenes c o m p l e m e n 
ta r i os . Existe, en e fec to , una evo luc i ón , aún desco
noc ida en España y escasamente p rop ic iada p o r el 
leg is lador , «... que pa r t e de mú l t i p les reg ímenes 
c o m p l e m e n t a r i o s d e s c o o r d i n a d o s - d e empresa , de 
s e c t o r p r o d u c t i v o , de rama de la act iv idad e c o n ó 
mica, de á m b i t o t e r r i t o r i a l r e s t r i n g i d o . . . - y t i ende 
a c o n v e r t i r l o s en un rég imen ún i co c o m p l e m e n t a 
r i o de á m b i t o nac ional ( N o r u e g a ) o en f ó rmu las 
per fecc ionadas de c o o r d i n a c i ó n de t o d o s e n t r e sí 
(Re ino U n i d o , Suiza...)». 

En manos del leg is lador descansa u n o de los ins
t r u m e n t o s más eficaces para p r o c u r a r esa c o o r d i 
nac ión : la po l í t ica de apoyos fiscales p rec i samente . 

- N o ex is te r azón - a l m e n o s nadie la invoca o f i 
c i a l m e n t e - para c o n c e d e r t roto fisco/ diferente a una 
y o t r a s ent idades de segur idad social c o m p l e m e n 
tar ia . C o m o se ano ta en o t r o lugar de este es tud io , 
los benef ic ios fiscales conced idos a todas estas en 
t idades son de dudosa acep tac ión , s iendo los que 

c o r r e s p o n d e n a las de f inal idad n o lucrat iva los ún i 
cos (o los p r i m e r o s ) que pod r ían alcanzar just i f ica
c i ó n . 

- T a m p o c o se expl ican los obstáculos legales exis
tentes para que los organismos y empresas públicas 
y sus empleados puedan const i tu i r regímenes de p re 
visión comp lementa r ia en las mismas condiciones, mo
dalidades y régimen de acumulación y compatibilidades 
que los agentes y t rabajadores del sector pr ivado. 

- Garan t i za r a los t raba jadores en t o d o caso las 
p res tac iones de la segur idad social ob l iga to r ia es 
un c o m p r o m i s o inmediato o directo para el Estado, 
qu ien en def in i t iva es el que i m p o n e , regula y ad 
m in i s t ra s o b e r a n a m e n t e los c o r r e s p o n d i e n t e s regí
menes legales. Po r su par te , las p res tac iones c o m 
p lementa r ias de los regímenes pro fes iona les deben 
d i s p o n e r de eficacia semejan te , garant izada también, 
directa o indirectamente, por el Estado mismo. A l m e 
nos, en los casos de mani f iesta indefens ión de sus 
benef ic iar ios o r ig inada en la responsabi l idad de e m 
presas inso lventes o desaparecidas. 

N o bastan para sat isfacer esa f inal idad los ins
t r u m e n t o s de garant ía comunes o /nespecífícos p r o 
pios de la ac t iv idad aseguradora ( rég imen legal de 
invers iones, s istemas f inanc ie ros p recep t i vos , rease
guro . . . ) . Se prec isan /nstrumentos de garantía «ad 
hoc». D e o t r o m o d o , se c o m p r o m e t e r í a el é x i t o 
de la PSC y, c o n e l lo , se pond r í a en r iesgo el é x i t o 
g lobal de l f in púb l i co de la l i be rac ión de las nece
sidades sociales. 

Para España - c o m o para los demás m i e m b r o s 
de las C o m u n i d a d e s E u r o p e a s - la c o n s t i t u c i ó n de 
tales i n s t r u m e n t o s de garant ía «ad hoc» es, n o só lo 
un c o m p r o m i s o púb l i co , s ino t a m b i é n un i m p e r a t i 
v o j u r í d i co de o r i gen in te rnac iona l . En e fec to , una 
d i rec t i va del C o n s e j o 80 /987 /CEE así lo i m p o n e pa
ra tales p res tac iones y en los casos c i tados . 

2 1 . En lo re la t i vo a las pensiones públicas con
tributivas cabe dec i r que los camb ios han s ido m e 
no res ; nada o casi nada ha camb iado en su sustan
cia, p e r o t a m p o c o en sus carac te res fundamenta les . 
Las r e f o r m a s se han c e n t r a d o en sus métodos de 
cálculo y en su régimen de compatibil idades. En lo 
esencial , aún sigue v/Vo e influyente el r ég imen ju r í 
d i co y ma te r ia l nac ido de la Ley de Boses de la 
Seguridad Social de 1963. N o han p reva lec ido c o n t r a 
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él ni la a p r o b a c i ó n de la Const/íuc/ón de 1976, ni el 
c a m b i o de las drcunstondos sodoeconom/cos p r o d u 
c i d o en los años o c h e n t a y noven ta . Y ahí sí caben 
r e f o r m a s p ro fundas que, además, pueden c o m p o r 
t a r e fec tos e c o n ó m i c o s sensibles. 

Los siguientes - d e los que se t ra ta en detalle más 
adelante: PARTE S E G U N D A - son los ospectos críücos 
mós ewdentes de esa exagerada estabilidad insti tucional 
que ha sobrev iv ido al cambio de régimen pol í t ico, a 
la renovac ión const i tuc ional , a las t ransformaciones 
sociales y económicas que han acompañado a las c r i 
sis p roduct iva y de empleo y a la «modern izac ión» 
(la internacional ización) de nuestra economía: 

1.° C o n t r a r i a n d o incluso las previsiones y man
datos de la Ley de Bases de 1963, no existe uno, 
sino varios sistemas de pensiones públicas enlazados en
t r e sí en sus respect ivos aspectos sustantivos (legis
lat ivo, organizat ivo, f inanciero, gestor...). Esa plural idad 
ins t i tuc iona l d i f icu l ta g r a v e m e n t e el c o n o c i m i e n t o 
exacto de la ex tens ión y coste cabales de la polít ica 
p r o t e c t o r a aplicada y, desde luego, p roduce disfun
ciones e inaplicaciones de pr incip ios de o rdenac ión 
básicos, c o m o el de igualdad. La t o m a de posic ión 
del «Pacto de T o l e d o » con t ra la plural idad de regí
menes in ternos del sistema de Seguridad Social debe 
alcanzar, pues, y sobre t o d o , a la plural idad de siste
mas en presencia. 

Só lo a t í t u l o ind ica t i vo , cabe a d v e r t i r la p resen
cia de los s iguientes regímenes de «pens iones pú 
bl icas» (ar t . 37 de la Ley 4 /1990 , de 29 de j un io ) : 

A ) Las abonadas p o r el Régimen de Clases Pa
sivas y, en t é r m i n o s generales, las que lo fueran 
c o n cargo a la Sección 07 del P.G.E. 

Bajo ta l de f in i c ión se c o m p r e n d e n : 

a) Régimen común 

- F u n c i o n a r i o s de ca r re ra civi les de la A d m i n i s 
t r a c i ó n del Estado, Mi l i ta res y de las Fuerzas de 
O r d e n Públ ico (Guard ia Civ i l y Policía Nac iona l ) , 
y de la A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia. 

- F u n c i o n a r i o s de ca r re ra de las C o r t e s G e n e 
rales y de o t r o s O r g a n o s Cons t i t uc iona les o esta
tales en que así es té p rev i s to (T r ibuna l C o n s t i t u 
c iona l , de Cuen tas , e tc . ) . 

- Func ionar ios in te r inos de la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado, ingresados con a n t e r i o r i d a d al I de e n e r o 
de 1965 ( los ingresados c o n p o s t e r i o r i d a d queda
r o n c o m p r e n d i d o s en el Régimen Gene ra l de la 
Segur idad Social) . 

- Func ionar ios en práct icas, de las A d m i n i s t r a 
c iones y O r g a n o s antes expresados , pend ien tes de 
i n c o r p o r a c i ó n . 

- A l u m n o s de Academias y Escuelas Mi l i ta res , 
cuando pasen a pe rc i b i r r e t r i buc i ones básicas en 
c o n c e p t o de func iona r ios . 

-P res iden tes , Vicepresidentes, Min is t ros y Secre
tar ios de Estado del G o b i e r n o de la Nac ión , así c o m o 
los ex Presidentes del Congreso de los D ipu tados y 
del Senado, y Presidentes de los Tr ibunales C o n s t i 
tuc ional , de Cuentas, y del Conse jo de Estado. 

- Personal que esté c u m p l i e n d o el serv ic io m i 
l i tar en cua lqu iera de sus f o rmas , o p res tac ión s o 
cial sus t i t u to r i a , y A l u m n o s y Asp i ran tes de las Es
cuelas y C e n t r o s docen tes Mi l i ta res o de la G u a r d i a 
C i v i l , c u a n d o n o pe rc iban r e t r i b u c i ó n básica en 
c o n c e p t o de func iona r ios ; t o d o el persona l a n t e r i o r 
só lo en cuan to pens iones p o r incapacidad o m u e r t e 
sobreven idas en ac to de serv ic io . 

- Personal f unc iona r i o que , es tando inc lu ido p o r 
razón del C u e r p o de pe r tenenc ia al Régimen de 
Clases Pasivas, ha s ido t r ans fe r i do a las C o m u n i 
dades A u t ó n o m a s , sin haber o p t a d o p o r su in te 
g rac ión en los C u e r p o s p r o p i o s de la respect iva 
C o m u n i d a d (en c u y o supues to se in tegran en el 
Régimen Genera l ) . 

b) Pensiones £spedo/es de la Guerra Civil 

- Pensiones en favo r de Mu t i l ados Civ i les de 
G u e r r a ( t an to causantes c o m o fami l iares de és tos 
una vez fa l lec idos) . 

- Pensiones en favo r de Mut i l ados e x c o m b a t i e n 
tes de G u e r r a (causantes y fami l iares) . 

- Pensiones en favo r de Mut i l ados mi l i ta res p r o 
fesionales de la G u e r r a ( Z o n a de la Repúbl ica) (cau
santes y fami l iares de fa l lec idos) . 
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- P e n s i o n e s en favo r de excomba t i en tes de las 
Fuerzas A r m a d a s , Fuerzas de O r d e n Públ ico y Ca
rab ine ros de la Repúbl ica (pro fes iona les y n o p r o 
fesionales; y, e n t r e es tos ú l t imos , excomba t i en tes 
y fami l iares de fa l lec idos) . 

- Pensiones en favor de los fami l iares de quienes 
fa l lec ie ron c o n ocas ión o p o r consecuenc ia de la 
G u e r r a C i v i l . 

c) Otros pensiones 

- E n favo r de d iversos co lec t i vos a ex t ingu i r o 
cuya in teg rac ión , p o s t e r i o r , se e fec tuó en o t r o ré 
g imen de Segur idad Social (Func ionar ios del Pa t ro 
na to Nac iona l A n t i t u b e r c u l o s o y de las Enfermeda
des del T ó r a x , persona l del P.M.M., Minas de A l 
madén , pe rsona l de embajadas, t r o p a s regulares del 
E jé rc i to en M a r r u e c o s , Policía de Ifni y Sahara, e tc . ) . 

- Pensiones p o r t e r r o r i s m o cuando la v íc t ima no 
pe r tenece a n ingún rég imen púb l i co de Segur idad 
Social (exc lu idos del rég imen de incompat ib i l idades 
es tab lec ido para las «pens iones públ icas»). 

B) Las abonadas p o r el Régimen Genera l y los 
Regímenes Especiales de la Segur idad Social. 

a) T raba jado res p o r cuen ta ajena. 

b) T raba jado res p o r cuen ta p rop ia o a u t ó n o 
m o s in tegrados en el c o r r e s p o n d i e n t e Régimen (es
tán exc lu idos p ro fes iona les tan específ icos y n u m e 
rosos c o m o Méd icos y A b o g a d o s ) . 

c) T raba jado res de Coope ra t i vas 

d) Func ionar ios de la A d m i n i s t r a c i ó n de la Se
gur idad Social , de las Ent idades Estatales A u t ó n o 
mas, de la A d m i n i s t r a c i ó n Local , de las C o m u n i d a 
des A u t ó n o m a s , y pe r tenec ien tes a los ex t ingu idos 
C u e r p o s de la A d m i n i s t r a c i ó n del M o v i m i e n t o y de 
la O rgan i zac ión Sindical. 

e) Reclusos que real icen t raba jos peni tenc ia
r ios r e t r i b u i d o s . 

f) C l e r o y re l ig iosos de la Iglesia Ca tó l i ca y de 
o t ras con fes iones rel ig iosas. 

g) D e p o r t i s t a s pro fes iona les . 

h) D i p u t a d o s y Senado res , y m i e m b r o s de l 
Pa r l amen to E u r o p e o (salvo que p o r su c o n d i c i ó n 
de func iona r ios en s i tuac ión de excedenc ia especial 
sigan p e r t e n e c i e n d o al Régimen de Clases Pasivas). 

i) M i e m b r o s e lec t i vos de las C o r p o r a c i o n e s 
Locales c o n ded icac ión exclusiva. 

j) Si tuaciones asimiladas a la de alta ( C o n v e n i o 
Especial, D e s e m p l e o , e tc . ) . 

C ) Las abonadas p o r la Mutua l idad Nac iona l 
de Prev is ión de la A d m i n i s t r a c i ó n Local (en la ac
tua l idad integradas en el Rég imen G e n e r a l de la 
Segur idad Social) . 

D ) Las abonadas po r : 

a) El F o n d o Especial de la Mutua l idad Genera l 
de Func ionar ios Civ i les del Estado. 

- A n t i g u a s pensiones comp lemen ta r i as c o n c e d i 
das p o r las Mutua l idades de Func ionar ios de carác
t e r depa r tamen ta l o i n t e r d e p a r t a m e n t a l que se in 
t e g r a r o n en d i cho Fondo ; las pens iones básicas es
tán en el Rég imen de Clases Pasivas. 

- Pensiones comp lemen ta r i as conced idas p o r el 
M o n t e p í o de la Organ i zac ión Sindical (Func ionar ios 
del M o v i m i e n t o y de la Organ izac ión Sindical , y de 
los O r g a n i s m o s a u t ó n o m o s depend ien tes de u n o y 
o t r a ) . N o obs tan te , ha de adve r t i r se que la pens ión 
básica está inc lu ida en el Rég imen G e n e r a l . 

b) El F o n d o Especial del I ns t i t u to Social de las 
Fuerzas A r m a d a s (antiguas pensiones c o m p l e m e n 
tar ias conced idas p o r las diversas Mutua l idades de 
ca rác te r m i l i t a r que se i n t eg ra ron en aquel F o n d o ; 
las básicas están en el Régimen de Clases Pasivas). 

c) El F o n d o Especial de la Mutua l idad Gene ra l 
Judicial (pens iones comp lemen ta r i as a n t e r i o r m e n t e 
reconoc idas p o r las Mutua l idades que a c o n t i n u a 
c i ón se exp resan ; las básicas están en el Rég imen 
de Clases Pasivas). 

- Mutua l idad Benéf ica de Func ionar ios de la Jus
t ic ia Mun ic ipa l . 

- Mutua l idad Genera l de Prev is ión de Func iona
r ios de la A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia. 
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- Mu tua l i dad Benéf ica de Aux i l i a res de la A d m i 
n is t rac ión de Justicia. 

d) El F o n d o Especial del I ns t i t u to Nac iona l de 
la Segur idad Social (pens iones comp lemen ta r i as ) ; 
las básicas están integradas en el Régimen Gene ra l 
de la Segur idad Social) . 

- M o n t e p í o de Prev is ión del I ns t i t u to Nac iona l 
de Prev is ión (en d i c h o M o n t e p í o se in tegraban, a 
e fec tos de pens iones básicas o comp lemen ta r i as , 
co lec t i vos m u y d ive rsos : Func ionar ios del INP , del 
C o n s e j o S u p e r i o r de Invest igaciones Cient í f icas, de 
algunas Cajas de A h o r r o , e tc . ) . 

- M u t u a l i d a d de Prev is ión de Func ionar ios del 
M u t u a l i s m o Labora l ( func ionar ios de las Mutua l ida
des Labora les, de l Serv ic io de As is tenc ia a Pensio
nistas, e tc . ) . 

e) Las Mutua l idades Genera les antes indicadas, 
( M U F A C E , ISFAS, M U G E J U ) , r e s p e c t o de las que 
cabe a d v e r t i r que , prev is tas en sus n o r m a s funda
c ionales, n o las t i enen establecidas. 

E) Las abonadas p o r los sistemas o regímenes 
de p rev i s ión de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s y las 
C o r p o r a c i o n e s Locales y p o r los p r o p i o s Entes. 

Cabe a d v e r t i r al r espec to que algunas C o r p o r a 
c iones Locales manten ían un rég imen de p r o t e c 
c i ón básico d i f e renc iado de la M U N P A L ( in tegrada 
en la ac tua l idad en el Rég imen Genera l ) y que si
guen m a n t e n i e n d o . 

F) Las abonadas p o r las Mutua l idades , M o n t e 
píos o Ent idades de Prev is ión Social que se f inan
c ien en t o d o o en pa r t e con recu rsos púb l icos (tal 
es el supues to de alguna Ent idad Estatal A u t ó n o m a 
que ha m a n t e n i d o , su rég imen de p rev is ión social 
c o m p l e m e n t a r i o ) . 

G ) Las abonadas p o r Empresas o Sociedades 
c o n pa r t i c ipac ión mayo r i t a r i a , d i r ec ta o ind i rec ta , 
en su capi ta l de l Estado. C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s 
o C o r p o r a c i o n e s Locales u O r g a n i s m o s a u t ó n o 
m o s , b ien d i r e c t a m e n t e o med ian te la suscr ipc ión 
de pól iza de seguro c o n una Ins t i t uc ión d is t in ta (tal 
es el supues to del Banco de España, y lo fue de la 
mayor ía de las Ins t i tuc iones Financieras Of ic ia les: 
Banco E x t e r i o r , de C r é d i t o Agr í co la , I ns t i t u to de 

C r é d i t o Of ic ia l , etc., hasta su t r a n s f o r m a c i ó n en 
F o n d o de Pensiones). 

H ) Las abonadas p o r la A d m i n i s t r a c i ó n del Es
t a d o o las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s en v i r t u d de 
la Ley de 21 de ju l io de 1960 y del Real D e c r e t o 
2 6 2 0 / 1 9 8 1 , de 24 de ju l io (Pensiones As is tenc ia les 
y del F o n d o Nac iona l de As is tenc ia Social ) . 

I) Cua lesqu ie ra o t ras que se abonen t o t a l o 
pa rc ia lmen te c o n cargo a recu rsos púb l i cos . 

Esta ú l t ima de f in i c ión p lantea graves p r o b l e m a s 
i n t e r p r e t a t i v o s p o r el d i ve rso c o n t e n i d o que se p u 
d ie ra dar a la e x p r e s i ó n « r e c u r s o s púb l i cos» , habida 
cuenta : de la ex is tenc ia de co lec t i vos cuya r e t r i b u 
c ión se pe rc ibe en c o n c e p t o de tasas o aranceles, 
lo que puede p e r m i t i r t ras ladar sus cargas de p r o 
t e c c i ó n social a los usuar ios del se rv i c io púb l i co 
(Mu tua l i dad N o t a r i a l o , i nd i r ec tamen te , Mu tua l i dad 
de Empleados de No ta r í as ) ; y que el « r e c u r s o p ú 
b l i co» pud ie ra ser de f in ido t a n t o en v e r s i ó n d i r ec ta 
(subvenc ión) c o m o en su v e r t i e n t e i nd i rec ta (des-
gravac ión) , al p r o d u c i r una y o t r a s imi lares e fec tos 
r espec to de sus benef ic iar ios . 

Igua lmente, y d e n t r o de este apa r tado , habr ían 
de inc lu i rse o t r o s benef ic ios que adop tan la f o r m a 
de rentas (A fec tados p o r el S índ rome T ó x i c o ) . 

2. ° La desp reocupac ión del legis lador p o r las 
numerosas in te rdependenc ias e imp l icac iones e n t r e 
los d i fe ren tes regímenes y s istemas imp ide una po-
lítica global de a tenc ión a los ancianos. Sin la c o n 
t e m p l a c i ó n de tales re lac iones rec íp rocas es dif íci l 
e n c o n t r a r so luc ión a la mayo r ía de los problemas 
de ineficiencia que afectan a tales regímenes y sis
temas : p r o b l e m a s de competendo institucional (que 
ex igen de f in i r los c o m e t i d o s de los d i f e ren tes Po
deres púb l icos de á m b i t o d i s t i n to en la p lan i f icac ión 
y en la e jecuc ión de la a tenc ión a los anc ianos) , de 
relación y equilibrio e n t r e ramas, y de adaptabi l idad 
de todas ellas c o m o c o n j u n t o a las nuevas rea l i 
dades demográf icas de e s t r u c t u r a y c o m p o s i c i ó n 
de las famil ias y de e m p l e o que se avec inan. 

3. ° C o n s e c u e n t e c o n lo a n t e r i o r , la regulación 
plural de la edad jubi lator ia p e r m i t e la conv ivenc ia 
de: jub i lac iones fo rzosas ( func ionar ios púb l icos y 
e m p l e a d o s púb l i cos s o m e t i d o s a d e t e r m i n a d o s 
C o n v e n i o s co lec t i vos ) y vo lun ta r ias ; ant ic ipadas sin 
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jus t i f i cac ión ob je t i va p e r m a n e n t e (p ro longadas si
tuac iones t rans i t o r i as ) y rígidas pese a la ex is tenc ia 
de razones ob je t ivas ind iscut ib les (las previstas y 
n o desar ro l ladas r eg lamen ta r i amen te para t raba jos 
penosos , t ó x i c o s e insalubres en la Ley de Segur i 
dad Social) ; f lex ib les e inf lex ib les (señalados u n o u 
o t r o ca rác te r só lo en razón al r ég imen apl icable) ; 
de an t ic ipac ión impos ib le pese a la pé rd ida ind iv i 
dual izada de e m p l e o en edad avanzada y de ant ic i 
pac ión impues ta en casos semejantes aunque de 
inc idencia masiva o p lura l a t ravés de n o r m a s de 
r e c o n v e r s i ó n indust r ia l y re indus t r ia l i zac ión . 

Po r o t r a pa r te , el r e t r a s o v o l u n t a r i o en la j ub i 
lac ión - q u e n o es lega lmente pos ib le para t o d o s 
los a s e g u r a d o s - n o d i spone de ventajas, s ino más 
b ien de desventajas para qu ien lo asume. La inicia
t iva del «Pac to de T o l e d o » cons is ten te en exceptuar 
del pago de cuotas a qu ienes den e m p l e o a es tos 
t r aba jado res m a y o r e s r e t e n i e n d o el pago de las 
pens iones debidas a es tos ú l t imos , sólo parece ofre
cer ventajas indudables a las empresas y, en t o d o 
caso, impl ica un t roto desigual p o r razón de edad 
que puede c o m p r o m e t e r la e v o l u c i ó n y cond i c i ones 
del m e r c a d o de t r aba jo . 

4.° Pueden ser fác i lmente detec tadas causas de 
o r i gen n o r m a t i v o de las que resu l ta que la jubi lación 
parcial haya s ido un a b s o l u t o f racaso e n t r e n o s o 
t r o s . Lo p r o b a b l e es que los de fec tos haya que 
buscar los en la doble f inal idad de las d ispos ic iones 
que la regu lan, y más e x a c t a m e n t e , en su p r e f e r e n 
cia p o r las urgencias de la po l í t ica de e m p l e o , antes 
que p o r los derechos e intereses de los ancianos. 

Más difíci l resu l ta c o n o c e r las causas que han 
i m p e d i d o hasta a h o r a el desarrollo reglamentario ge
neral del art. 154, núm. 1 , de la Ley General de la 
Seguridad Social; y si esas causas son insuperables. 
Lo más p robab le es que t o d o obedezca a la pereza 
del legis lador, supuestas las d i f icu l tades técnicas que 
la ta rea impl ica. Y, en f in , p r o c e d e anal izar t a m b i é n 
la p r o c e d e n c i a de los l ími tes que imp iden la apl i 
cac ión de muchas de las ins t i tuc iones f lex ib i l i zado-
ras de la jub i lac ión e n t r e los trabajadores del sector 
público. 

La voluntariedad de la jub i lac ión , sin e m b a r g o , es 
un t e m a m e n o s con f l i c t i vo , e i nd i scu t i do en España 
salvo para a lgunos sec to res y en c ier tas etapas de 

d e s a r r o l l o de la legislación al r espec to . Su es tud io 
debe alcanzar a las d i f icu l tades para su apl icabi l idad 
a los co lec t i vos exc lu idos , y a los incen t i vos o los 
obs tácu los que respec t i vamen te se o p o n e n t a n t o a 
la an t i c ipac ión c o m o al r e t i r o más allá de la edad 
n o r m a l establec ida. 

5. ° La falta de c o r r e s p o n d e n c i a en la concepción 
legal de las d is t in tas moda l idades de pens iones pe r 
m i t e la de f in i c ión de mínimos de subsistencia d i fe 
ren tes para las con t r i bu t i vas y las n o con t r i bu t i vas , 
en f lagrante c o n t r a d i c c i ó n c o n la iden t idad de f u n 
c iones de ambas. 

A s i m i s m o , c o n d u c e a la ex is tenc ia c o n j u n t a de 
topes de cotización máximos apl icados de m o d o in 
d e p e n d i e n t e p o r cada rég imen y s is tema, y a la 
acep tac ión de uno sola pensión máx ima cuando se 
causan en más de u n o de tales regímenes. 

6. ° La regla de la incompatibi l idad de la pens ión 
c o n o t r o s ingresos p r o c e d e n t e s del t r aba jo , jus t i f i 
cada quizá en los p r i m e r o s años de v igencia de los 
regímenes (p rob lemas graves de e m p l e o e inex is
tenc ia de a larmas demográ f icas) , se ha m a n t e n i d o 
i nexp l i cab lemen te después, y lo ha h e c h o c o n a l 
gunas excepc iones c o m p a r a t i v a m e n t e i n c o m p r e n s i 
bles (alguna de esas excepc iones es m u y rec ien te , 
y c l a ramen te pr iv i leg iada - y hasta i l ega l - en los t é r 
m inos en los que ha s ido conced ida ) . 

Esa c i rcuns tanc ia , p o r o t r a pa r te , p res iona ne
ga t i vamen te s o b r e el cos te g lobal de las pens iones, 
que de o t r o m o d o pod r ían reduc i r se t e m p o r a l m e n 
t e , c o m o sucede en el m a r c o de c ier tas legislacio
nes fo ráneas . 

7 ° la c reac ión de la nueva rama de pens iones 
n o c on t r i bu t i v as n o ha s ido ap rovechada - p r o b a 
b l e m e n t e p o r la inex is tenc ia de una v is ión g lobal o 
in tegrada de los m e d i o s d ispon ib les para la a tenc ión 
de los a n c i a n o s - para a b s o r b e r en ella, s u p r i m i é n 
dolas de la rama de las con t r i bu t i vas , las d e n o m i 
nadas «pensiones en favor de familiares» (padres y 
abuelos y o t r o s , g e n e r a l m e n t e incapaci tados o de 
edad) que n o ex is ten c o n este ca rác te r en el pa
n o r a m a e u r o p e o . 

La r e c o n d u c c i ó n hacia el p i lar o nivel de pen 
siones n o con t r i bu t i vas de éstas a h o r a con t r i bu t i vas 
«en f a v o r de fami l ia res» habría s ido una dec is ión 
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más que consecuen te c o n la nueva e s t r u c t u r a de 
las pens iones. 

D e l m i s m o m o d o , los comp/ementos de pensión 
por cónyuge a cargo, de c la ro mat iz discriminatorio, 
habrían enca jado c o n p lena cohe renc ia en esa mis
ma nueva moda l i dad de pens iones n o con t r i bu t i vas ; 
lo cual , p o r c i e r t o , p r o p o n e un e x c u r s o s o b r e los 
de fec tos de o r d e n a c i ó n de los d e r e c h o s de pens ión 
de las parejas separadas o divorciadas, y aun de las 
parejas de hecho. 

8. ° La nueva legalidad aprobada para regular 
los regímenes c o m p l e m e n t a r i o s se ha desen tend ido 
de mayo res p rec is iones en o r d e n a estimular y pre
miar la concordancia o c o r r e s p o n d e n c i a de tales r e 
gímenes c o n los básicos a los que c o m p l e m e n t a n , 
y a la coordinación entre sí de tales regímenes c o m 
p lemen ta r i os . 

Esa ac t i t ud ha dañado la eficacia social de los 
regímenes de p rev i s ión c o m p l e m e n t a r i a , que t r o 
piezan c o n la inesperada rigidez de los regímenes 
básicos para ser c o m p l e m e n t a d o s . 

9. ° U n a contemplación unitaria del régimen plural 
de pensiones existente, ta l y c o m o la que se p r o p o n e , 
adv ie r te s o b r e dos nuevos ospectos críticos de sus 
e l e m e n t o s cons t i t u t i vos . 

- Parece o b v i o q u e la r e c i e n t e «un iversa l i za 
c i ón» de las pens iones de vejez debe ob l igar a re 
visar los métodos, las vías y los procedimientos de par
ticipación social en su ges t i ón . Cabr ía , inc luso, rev i 
sar la composición y cometidos de unos m i s m o s 
ó rganos par t i c ipa t i vos según cual sea la rama - c o n 
t r i b u t i v a o n o , básica o c o m p l e m e n t a r i a - r e s p e c t o 
de la que deba i n t e r v e n i r en cada caso. 

La natura leza «asistencial is ta» de las pens iones 
n o con t r i bu t i vas , cuya conces ión requ ie re una c ier 
ta d isc rec iona l idad en la aprec iac ión de los r ecu r 
sos d ispon ib les p o r los so l ic i tantes (p rueba de ne
cesidad) , puede aconse jar el seña lamien to de com-
petencias decisorias - y n o m e r a m e n t e de c o n t r o l , o 
de i n f o r m e - de los ó rganos par t i c ipa t ivos de las 
Ent idades G e s t o r a s . En ú l t i m o e x t r e m o , puede m o 
t i va r una part icipación social en su gestión distinta o 
más ampl ia de la que resu l ta de cons ide ra r só lo las 
o rgan i zac iones empresa r i a les y s indica les; qu izá 

quepa aquí inc lu i r t a m b i é n a las denominadas o r 
ganizaciones no gubernamenta les . 

- Por ú l t i m o , cabe señalar que la concepc ión y 
la apl icac ión integradas de la nueva pol í t ica de asis
tenc ia a los ancianos reque r i r á , p r o b a b l e m e n t e , la 
revisión de las actuales estructuras administrativas i m 
plicadas, c o n o b j e t o de do tar las t a m b i é n de un idad. 

Esa ta rea debe ser va lo rada t a n t o en los ámb i t os 
de la Administración Central y de tutela, c u a n t o en 
los de las Adm/n/strodones Gestoras. 

Por supues to , las nuevas es t ruc tu ras admin i s t ra 
t ivas y de ges t ión deben ser conceb idas a p a r t i r 
del ca rác te r de competencia compart ida entre el Es
tado y las Comunidades Autónomas que def ine la 
C o n s t i t u c i ó n para la po l í t ica genera l de p r o t e c c i ó n 
social públ ica. Cabe en este p u n t o , alguna r e f e r e n 
cia a los beneficios complementarios - s e r v i c i o s socia
les y asistencia s o c i a l - de las pens iones; ma te r i a 
que con independenc ia de su d i f e ren te re fe renc ia 
compe tenc ia l , n o debe estar desprov is ta de la de 
bida a r t i cu lac ión en la po l í t ica de Segur idad Social 
básica. 

A d e m á s , debe p r o c u r a r s e a t r ae r a la iniciativa 
privada ( p a r t i c u l a r m e n t e a la n o lucrat iva) la cola
boración gestora de la rama de pens iones. 

22. N o se analizan en este es tud io , c o m o ya 
se ha d i cho , los de fec tos de c o n c e p c i ó n y o r d e n a 
c ión de las pensiones por invalidez y de viudedad, 
pese a su inc idencia masiva s o b r e personas ancia
nas. C o n t o d o , conv iene de jar ano tados algunos 
c o n c e p t o s que adv ie r ten p o r sí m i smos acerca de 
las der ivac iones negativas de la ausencia de una 
pol í t ica g lobal de asistencia a los ancianos. 

1 ° Existe, en e fec to , una ev iden te desarmon ía 
e n t r e el r ég imen legal de p r o t e c c i ó n de la invalidez 
y las ve rdaderas necesidades actuales y fu tu ras de 
sus benef ic iar ios . 

Las pens iones de inval idez deben , p r o b a b l e m e n 
te , var ia r en su m o d o de cá lcu lo , en su rég imen 
t r i b u t a r i o , en sus c o n e x i o n e s c o n las pens iones de 
vejez y en la comp l i cada con f igu rac ión de sus d i 
versos g rados (que han deven ido en una clasif ica
c ión « t e ó r i c a » y en nada respe tuosa c o n los t é r 
m inos de su v incu lac ión c o n el e m p l e o ) . 



En ese m i s m o m a r c o de la p r o t e c c i ó n de invá
l idos ancianos, resal tan t a m b i é n los aspectos c r í t i 
cos re lac ionados c o n los comp/emeníos por ayuda 
de terceras personas (sus m é t o d o s de cálcu lo y o t ras 
c i rcunstanc ias) y su c o n t r a s t e c o n la s i tuac ión de 
los jub i lados sin ese t i p o de ayudas; p rob l ema , que 
c o n d u c e a la invest igac ión de la conven ienc ia y c o n 
d ic iones de transformación de las pensiones de in 
val idez en pens iones de vejez en c ie r tos casos y a 
p a r t i r de c ier tas edades. En f in , quizá pa r te de los 
invá l idos pens ionados puedan jus t i f icar su actual 
e x e n c i ó n de part icipación en el coste de la prestación 
farmacéutica, s o b r e t o d o los e n f e r m o s c r ó n i c o s y 
categorías semejantes . Los demás pensionistas ca
recen , sin e m b a r g o , de esa jus t i f i cac ión : l o que 
cuenta , c o m o para los asegurados act ivos, en su 
nivel de ren tas . A h í radica un nuevo p u n t o para 
r e fo rmas , que ya ha s ido avanzado en el « I n f o r m e 
A b r i l » . 

2. ° P o r su par te , las pensiones de viudedad re 
qu ie ren una r e f o r m a radical , a jus tando su rég imen 
j u r íd i co al de las demás pensiones (carencias, bases 
de cálculo.. . ) , r eso l v i endo el a l to cos te y escasa ef i 
c iencia en el gasto que or ig ina su actual formulación 
antidiscriminatoria de viudos y viudas, y enca jando a 
la p r o t e c c i ó n de la v iudedad c o n los p r inc ip ios y 
carac te res c o m u n e s que deben reg i r gené r i camen te 
para el f u t u r o en la ma te r i a t o d a de los derechos 
de protección social de la mujer. 

3. ° La c o n t e m p l a c i ó n no formalista del p r i nc ip io 
de igualdad de los sexos en re lac ión con la ma te r i a 
de pens iones p o r ve jez de la Segur idad Social abre 
un capí tu lo de r e f o r m a s de gran re l ieve, v inculadas 
c o n temas tales c o m o los comp/ementos por mínimos 
de pens ión , las «ruotos gonondo/es» para la adquis i 
c ión y conse rvac ión de de rechos pens ionís t icos de 
cada u n o de los m i e m b r o s de la pareja, las conse
cuencias en tales de rechos de las relaciones matr i 
moniales informales o de las rupturas matrimoniales, 
y o t ras semejantes . 

3 . L o s o b j e t i v o s d e l a p o l í t i c a r e f o r m i s t a ; 
u n p r o y e c t o l i m i t a d o y e f í m e r o 

23. T r e s factores generales de cambio cond i c i o 
nan - a c e p t a d o s a veces i nconsc ien temen te , o t ras 
p o r p u r o m i m e t i s m o c o n r e s p e c t o al e x t e r i o r , 

s i empre de m o d o c o n t r a d i c t o r i o y c o n f u s o - la p o 
lí t ica act iva de r e fo rmas de la Segur idad Social es
pañola; a saber: 

- la descentralización p rogres iva de sus i ns t i t uc io 
nes (en par t i cu la r la de su o rgan izac ión adm in i s t r a 
t i va ) ; 

- la internacionalización de buena pa r t e de las de 
c is iones pol í t icas que le afectan y de aspectos r e 
levantes de su ges t ión ; y 

- la privatización (desburoc ra t i zac ión o social iza
c ión) intensiva de sus es t ruc tu ras sol idar ias y ap l i -
cat ivas). 

Hay, pues, aquí c o m o en t o d a España, una tr iple 
corrección de las pol í t icas de Segur idad Social p r e 
cedentes . 

Se co r r i ge , en p r i m e r lugar, su exceso de abstrac
ción: su f o r m u l a c i ó n cent ra l is ta , su adm in i s t r ac i ón 
un i ta r ia (masifícada o despersonal izada) y la c r e 
c ien te u n i f o r m i d a d de sus serv ic ios. Es p rec i samen
t e re lac ionada c o n los serv ic ios sociales y as is ten-
ciales la r e c o m e n d a c i ó n de N a c i o n e s Un idas de 
que, de jando a salvo niveles mayo res de so l idar idad 
económico - f i nanc ie ra , las p res tac iones se conc iban , 
adm in i s t r en y resuelvan en los niveles c o m p e t e n -
ciales m ín imos ; que t o d o lo que pueda reso lve rse 
en el n ivel m e n o r ( t e r r i t o r i a l o de o t r o o r d e n ) no 
se decida en niveles superiores. La C o n s t i t u c i ó n m is 
ma, en su a r t í cu lo 149, había p rev i s t o el r e m e d i o 
para esos de fec tos en la ces ión a las C o m u n i d a d e s 
A u t ó n o m a s de cua lqu ier c o m p e t e n c i a s o b r e esas 
cues t iones , exceptuadas las de a p r o b a c i ó n de la le
gis lación básica (para ev i ta r t en tac iones d i sc r im ina 
to r i as ) y de su rég imen e c o n ó m i c o (para asegurar 
la so l idar idad t o t a l ) . 

En segundo lugar se c o r r i g e su r ígida concepción 
nacionalista, con t ra ind i cada en la actual d i m e n s i ó n 
supranac iona l de los p rob lemas sociales y, s o b r e 
t o d o , en el m a r c o p resen te de «g loba l izac ión» o 
un iversa l i zac ión de las economías ; la c o r r e c c i ó n 
o p e r a aquí p o r vía de la po l í t ica impulsada desde 
la U n i ó n Europea, a qu ien han s ido cedidas c o m 
petencias - i n c l u s o legislativas, judic iales y de ges
t i ó n - en v i r t u d de las prev is iones del a r t í cu lo 93 
del t e x t o cons t i t uc iona l . 
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En unos casos forzada (o impues ta ) desde ins
tancias supranac ionales, la in te rnac iona l izac ión es 
en o t r o s casos espontoneo. La mayo r ía de los Es
tados , en e fec to , p r o c u r a n la igualdad de c o n d i c i o 
nes en la c o m p e t e n c i a mercan t i l e indust r ia l de sus 
empresas en los m e r c a d o s in te rnac iona les med ian 
te la convergenc/o (o a rmon i zac i ón ) de sus pol í t icas 
p r o t e c t o r a s , p a r t i c u l a r m e n t e en los d o m i n i o s de 
e s t r u c t u r a y o rgan izac ión de sus sistemas respec
t i vos , en m a t e r i a e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a y de costes , 
y en lo t o c a n t e a la pa r t i c ipac ión pr ivada (señala
damen te de las empresas) en la con f igu rac ión y la 
apl icación y ges t i ón de los regímenes de base ase-
gura t iva o c o n t r i b u t i v o s . 

Se c o r r i g e , p o r ú l t i m o , el descontrol dei interven
cionismo estatal: la espon tane idad de la ac t iv idad 
asistencial ista públ ica parece haber s i tuado a la Se
gur idad Social , según el s e c t o r de o p i n i ó n más in 
f luyen te , en costes difícilmente soportables. La p res ión 
p r i va t i zadora busca a m p a r o en el a r t í cu lo 41 de la 
C o n s t i t u c i ó n , d o n d e se invocan c r i t e r i o s de « l iber 
tad» y « v o l u n t a r i e d a d » para la o r d e n a c i ó n de la 
mate r ia . 

T o d o s esos t r e s f ac to res de c a m b i o cons ide ran 
- d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e - la cues t i ón re lat iva a 
los ogeníes y métodos de gestión de la Segur idad 
Social. Y t o d o s el los - l o s dos ú l t imos s o b r e t o d o -
la cons ide ran en clave privat izadora. C o m o se ha 
an t ic ipado, este ú l t i m o d a t o n o es exc lus ivo , s ino 
t o d o lo c o n t r a r i o , de la po l í t ica española de r e f o r 
mas: el p a n o r a m a in te rnac iona l c o m p a r a d o , y se
ñ a l a d a m e n t e el e u r o p e o , m u e s t r a un p r o g r a m a 
c o m p a r t i d o de r e c o n d u c c i ó n de las e s t r u c t u r a s 
asistenciales heredadas: 

- hacia la c reac ión de regímenes p r o t e c t o r e s op-
cionales (o a l te rna t i vos a los púb l icos y generales 
preex is tenc ia les) de solidaridad l imitada ( p o r t e r r i 
t o r i o s , p o r pro fes iones. . . ) ; 

- h a c i a la a p e r t u r a de vías de protección comple
mentar ia p lura les e intensivas de ca rác te r n o o b l i 
g a t o r i o ; y f i na lmen te 

- h a c i a la cesión parcial a la iniciativa privada or
ganizada (aseguradoras , mu tua l i dades , s ind ica tos , 
co rporac iones . . . ) de la adm in i s t rac ión de los regí
menes m i s m o s de p res tac iones básicas ob l iga tor ias . 

En r e s u m e n , las tres cr;s/s - d e m o g r á f i c a , de e m 
p leo y p r o d u c t i v a - p rop i c ian en todas par tes , y 
t a m b i é n en España, una política real de restricciones 
asistencialistas del Estado, y de transferencia de res
ponsabilidades en este c a m p o - c o n s t i t u t i v a s y ges
t o r a s , o a m b a s - a los ind iv iduos , las famil ias, los 
g r u p o s sociales y, en genera l , al s e c t o r p r i vado . 

D e ese m o d o , la p r i va t i zac ión de la Segur idad 
Social se m u e s t r a en t o d o el pano rama i n t e r n a c i o 
nal c o m o un fenómeno plura l y compiejo. La m e r a 
p r iva t i zac ión ges to r a es, quizá, la menos t r a s c e n 
d e n t e de sus mani fes tac iones. Muchas veces, sin 
e m b a r g o , la p r iva t izac ión ges to ra va p reced ida o 
acompañada de la f r agmen tac ión (y p r i va t i zac ión 
p o r parcelas) de su e s t r u c t u r a sol idar ia y f inanc iera . 
C o n t o d o , la rev is ión de sus esquemas ges to res 
- p e s e a su i m p o r t a n c i a r e l a t i v a - es el punto cen t ra l 
de re fe renc ia (sin duda el más n o t o r i o y aparen te ) 
de t o d a esa confusa - q u i z á de l i be radamen te c o n f u 
s a - po l í t ica p r i va t i zadora . 

N o es o c i o s o r e c o r d a r los perfiles de la po l í t ica 
p r i va t i zadora española c o n los de las apl icadas en 
el medio europeo, y a la que se ha h e c h o antes 
m e n c i ó n . 

Pues b ien , el reformismo europeo parece menos 
intenso y más selectivo que el españo l . Se mani f ies ta 
en dos opciones alternativas, reconoc idas c o m o tales 
(es dec i r , c o m o exc luyen tes ) p o r la p rop ia d o c t r i n a 
in ternac iona l is ta . Son estas dos : la de producir re
cortes (en ex tens ión e in tens idad) en las p res tac io 
nes sociales básicas, c e d i e n d o p a r t e de l espac io 
p r o t e c t o r que ocupaban a la in ic iat iva pr ivada c o m 
p lemen ta r i a (se t r a t a de lo que cabría d e n o m i n a r 
c o m o «pr iva t i zac ión mater ia l o sustant iva») ; y la de 
pr ivat izar (en t o d o o en pa r te ) la gestión - y só lo la 
g e s t i ó n - de esas mismas p res tac iones sociales o b l i 
gator ias básicas (es dec i r , una p r iva t i zac ión e x t e r n a , 
m e r a m e n t e «ope ra t i va o f o r m a l » ) . 

A la luz de las evo luc iones esperadas en la s i 
t uac ión social y en el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o e u r o 
peos - d i c e S N E L D E R S - los G o b i e r n o s se p lantean 
la elección de r educ i r todas las p res tac iones de Se
gur idad Social , o de p r o c e d e r a una t r a n s f o r m a c i ó n 
de la e s t r u c t u r a ges to ra de sus sistemas p r o t e c t o 
res. C o m o añade HEBERT, los países que se p lan
tean esa o p c i ó n n o son los más desdeñables en 
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n ú m e r o ni en i m p o r t a n c i a . La po l í t ica de r e f o r m a s 
e u r o p e a - c o n c l u y e L E I E N B A C H - n o se p lantea pro-
blemas de competencia e n t r e las p res tac iones o b l i 
ga tor ias y las p ro fes iona les pr ivadas. Por el c o n t r a 
r i o , se funda en la idea de complementar iedad o in
terdependencia de ambas, en c o h e r e n c i a c o n los 
p r inc ip ios esenciales e u r o c o m u n i t a r i o s de outorres-
ponsábi l idad y de subsidiariedad. 

En ausencia de las o p o r t u n a s medidas, conc luye 
SNELDERS, pueden hacerse necesar ios p rog resos 
más c o n t u n d e n t e s - h a s t a l legar a la genera l izac ión 
de f ó r m u l a s opc iona les de «desaf i l iac ión» ind iv idual 
y c o l e c t i v a - en la versión estructural global de los 
reg ímenes de p res tac iones públ icas. 

Los t é r m i n o s de la a l te rna t i va en cues t i ón acu
san g rados d i s t i n tos - p e r o en ambos casos m o d e 
rados o m u y r e l a t i v o s - de presión ideológica ante el 
« p r o b l e m a » e m e r g e n t e de la Segur idad Social . El 
p r i m e r o - e l reducc ion i s ta s i m p l e - p r o p o n e solucio
nes técnicas para reequ i l i b ra r gastos c rec ien tes e 
ingresos menguantes . Es una o p c i ó n que puede d i 
so lverse c o n el c a m b i o de la c o y u n t u r a . El segundo 
avanza algunos pasos más, p e r o - c o m o d i g o - res
peta en su sustancia el ca rác te r púb l i co y so l i da r io 
de las ins t i tuc iones básicas p r o t e c t o r a s . El impu l so 
que p r o c u r a para las p res tac iones pr ivadas es res
p e t u o s o , en consecuenc ia , c o n el monten/m/enío y 
garantía de las p res tac iones públ icas. 

N o es así, e m p e r o , el coso de España. Se v ive 
aquí una ideologización excesiva del p r o b l e m a que 
paral iza cua lqu ie r p r o y e c t o de c o m p r o m i s o po l í t i co 
o social de r e f o r m a s y que , sin e m b a r g o , se a c o m 
paña de una ve rgonzan te ( p o r lo n o dec larada) po-
lítica pr ivat izadora de hecho en la que se enlazan y 
unifican las dos opciones alternativas europeas; España, 
en e fec to , c o m b i n a en un único programa privat izador 
t r e s t i p o s de med idas : la reducción de pres tac iones 
públ icas; su cesión a las iniciat ivas sociales para ges
t i o n a r esas mismas p res tac iones públ icas; y la pro-
moción a cos ta de recu rsos púb l icos de los reg íme
nes de p res tac iones pr ivadas comp lemen ta r i as . 

24. Se cede aquí, p o r t a n t o , n o só lo en ges t ión 
públ ica, s ino t a m b i é n en so l idar idad f inanc iera e in 
t eg rac ión ins t i tuc iona l . 

N a d i e lo h u b i e r a c r e í d o hace apenas qu ince 
años, c u a n t o todas las opc iones pol í t icas co inc id ían 

en el p r o p ó s i t o de i n c o r p o r a r en la C o n s t i t u c i ó n 
un c o n c e p t o « igual i tar is ta e i n te rvenc ion i s ta» ( B A 
R R A D A ) de la Segur idad Social. «Para n o s o t r o s -
d e j ó d i c h o el d i p u t a d o social ista D E V I C E N T E en 
el deba te p a r l a m e n t a r i o s o b r e el A n t e p r o y e c t o de 
la C o n s t i t u c i ó n - la Segur idad Social c o m p l e m e n t a 
ria... jamás debe t e n e r un es t ímu lo estatal . . . es un 
lujo.. . , algo innecesar io. . .» N i u n o so lo de los demás 
G r u p o s Par lamenta r ios o p u s o repa ros a ese p u n t o 
de v is ta . P o r el c o n t r a r i o , el d i p u t a d o D E L A 
F U E N T E , p o r el G r u p o de A l ianza Popular , se d e 
c la ró « c o n t r a r i o a la p r i va t i zac ión» de las i ns t i t u 
c iones p r o t e c t o r a s . 

Los hechos han significado después un r o t u n d o 
desment ido a las palabras. La previs ión c o m p l e m e n 
tar ia -ant i igual i tar is ta y l i be rada- ha progresado i m 
parable al calor del est ímulo estatal. La pr ivat ización 
de la Seguridad Social española ha progresado ampa
rada en una acción de re formas estable o continuada. 
Una acción, p o r o t r a par te, indisimulada. El ex m in is t ro 
BOYER la de jó planteada a sus sucesores con t o d a 
precis ión y descaro: «... habrá que pract icar una p o 
lítica en los sistemas públicos de pensiones - d i j o en 
1984, en un Seminar io sobre planes y fondos de pen
siones organizado p o r la Bolsa de M a d r i d - que llegue 
a l imi tar el aumen to de las pensiones más altas para 
incentivar que las personas con niveles de renta más 
elevados desarro l len una Seguridad Social complemen
taria sobre bases privadas». Los sucesivos Gob ie rnos 
se apl icaron después sin contemplac iones a esa tarea. 
En o c t u b r e de 1992, el también m in is t ro de Economía 
y Hacienda señor S O L C H A G A proponía en el C o n 
greso de los D iputados ceder o la iniciativa privada la 
organización y la gest ión de las pro tecc iones c o n t r i 
butivas p o r desempleo « p o r ser extraños o la política 
social del Estado». El m in is t ro SOLBES ha ce r rado 
ahora el ciclo de cont rad icc iones: según sus palabras, 
lejos de ser «innecesarias», c o m o había d icho DE V I 
C E N T E , las pensiones privadas se o f recen c o m o la 
única opción de futuro para la Seguridad Social, dada 
la presunta inviabilidad a corto plazo de las pensiones 
públicas. 

25. Las siguientes son algunas de las medidas 
que c o n f i r m a n esa pecul iar po l í t ica española de do
ble privatización o de privatización extrema: 

I .a La p r o t e c c i ó n social , antes ob l iga to r ia y f o r 
zadamen te so l idar ia de los t raba jado res a u t ó n o m o s . 
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se ha hecho aho ra parcialmente voluntaria (las p res 
tac iones p o r incapac idad t e m p o r a l han e n t r a d o , 
desde 1994, en un m o d e l o asegura t ivo de «desaf i 
l iac ión opc iona l» ) . 

2. a Las pens iones públicas básicas se han v is to 
/níensomente recortodos a p a r t i r de 1985, c o n la apl i 
cac ión de c u a t r o medidas: mod i f i cac ión de la bose 
de cálculo (que ha r e d u c i d o en más del 12% sus 
i m p o r t e s inic iales); es tab lec im ien to de un límite para 
el crecimiento anual de los salarios de cotización para 
los t raba jado res c o n edades p r ó x i m a s a la de re 
t i r o ; es tab lec im ien to de un tope máx imo d i s t i n to al 
que razonab lemen te resu l ta del t o p e de co t i zac io 
nes p reex i s t en te ; y ap l icac ión de ese t o p e a los 
casos de acumulación de pensiones, desa tend iendo 
el hecho de que cada una de ellas p o r separado 
se debe a aseguramien tos ob l i ga to r i os independ ien
tes, s o m e t i d o s además ind iv idua l izadamente al t o p e 
de co t i zac iones m á x i m o ; 

3. a El acceso a las pensiones públicas se ha d i 
f i cu l tado seve ramen te med ian te la ampliación en un 
tercio de los períodos de «carencia» o «espera» (pe
r í odos de co t i zac ión p rev ios a la fecha de causar 
la pens ión) ; 

4. a La legislación que eximía de tributación a las 
p res tac iones se ha d e r o g a d o , casi en p len i t ud , c o n 
la inmed ia ta consecuenc ia de la r e d u c c i ó n de la 
cuant ía real de éstas; 

5. a Se ha d ispues to una larga lista de medica
mentos excluidos de la p res tac ión sani tar ia públ ica 
básica, i n c r e m e n t a n d o hasta po rcen ta jes inaudi tos 
(nada m e n o s que el 40%) la par t i c ipac ión de los 
benef ic iar ios en el coste de las prestaciones farma
céuticas no excluidas de d ispensac ión; 

6. a Se han ced ido a la inic iat iva pr ivada nuevos 
campos de colaboración gestora ( t o d o el s e c t o r p ú 
b l ico p r o d u c t i v o y adm in i s t ra t i vo , e x c e p t u a d o hasta 
1990 de esa pos ib i l idad) ; se ha p e r m i t i d o que d icha 
c o l a b o r a c i ó n pr ivada se ex t i enda a nuevos romos de 
prestoc/ones (es el caso de la incapacidad t e m p o r a l 
der ivada de r iesgo c o m ú n ) ; y se ha amp l iado la l ista 
de gestores privados autorizados para esa co l abo ra 
c ión (ent idades de p rev i s ión socia l ) ; 

7. a Se ha privat izado en gran par te la rama de 
prestaciones dinerarias del «Seguro de Enfermedad», 

responsab i l i zando a las empresas de la p r o t e c c i ó n 
p o r incapacidad t e m p o r a l de los qu ince p r i m e r o s 
días de baja (hay que ano ta r que un a l to po r cen ta j e 
de los p rocesos de e n f e r m e d a d a tend idos n o a l 
canzan los qu ince días de du rac i ón ) ; 

8. a Se ha conso l i dado y e x t e n d i d o el «-outose-
guro de empresa», en v i r t u d del cual cabe e x c e p t u a r 
pa rc ia lmente de aseguramien to o b l i g a t o r i o a g ran 
des g r u p o s de t raba jado res (genera lmen te los de 
pend ien tes de las grandes empresas) . A d i fe renc ia 
de la moda l i dad de «co labo rac i ón pr ivada en la ges
t i ó n » , y pese a cal i f icarse lega lmente c o m o ta l , el 
« a u t o s e g u r o » cons is te en una moda l idad técn ica de 
«desaf i l iac ión opc iona l» , de exc lus ión de l seguro 
o b l i g a t o r i o ; 

9. a Se han apl icado res t r i cc iones cont inuadas 
en la e x t e n s i ó n e in tens idad de las p res tac iones 
p o r desemp leo (só lo en los ú l t imos doce meses ha 
descend ido en un 21 ,8% la re lac ión de personas 
p ro teg idas ) ; 

10. a Se han r e d u c i d o t a n t o la cuant ía c o m o la 
du rac ión de las p res tac iones económicas p o r inca
pacidad tempora l ; 

I 1.a A pa r t i r de un Real D e c r e t o de 1984 ex is 
t e una sensible agravación en las posib i l idades de 
acceso y las cond ic iones de pe rmanenc ia en la s i 
t uac ión de la pens ion is ta de invalidez; 

12. a H a hab ido una más que no tab le l im i tac ión 
de los benef ic ios de protección familiar, al sup r im i r se 
las asignaciones p o r cónyuge a cargo de t o d o s los 
asegurados co t izan tes , e x c e p t o de los de rentas 
ínf imas; 

13. a Se ha dec id ido la exc lus ión de p r o t e c c i ó n 
p o r la Segur idad Social de c ier tas cont ingenc ias ( in 
capacidad t e m p o r a l , desemp leo y c ie r tos serv ic ios 
sociales) de los t raba jadores c o n controto de opren-
dizaje, así c o m o la r e d u c c i ó n en la in tens idad p r o 
t e c t o r a de los t i t u la res de o t ras moda l idades c o n 
t rac tua les de fomento del empleo. 

El caso más r e c i e n t e se c o n t i e n e en la Ley 
10/1994, de 19 de mayo , s o b r e medidas urgentes 
de f o m e n t o de la ocupac ión , d o n d e se exc luye de 
p r o t e c c i ó n genera l a los aprendices y a los contra
tados a t iempo parcial con escasa ocupación (menos 
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de 12 ho ras semanales o menos de 48 horas al 
m e s ) ; s ó l o t i e n e n p res tac i ones p o r m a t e r n i d a d , 
pens iones y r iesgos pro fes iona les y sanitar ias. Los 
aprend ices inc luso están exc lu idos de pens iones 
(tales l im i tac iones se han i n c o r p o r a d o después al 
Es ta tu to de los T raba jado res ) . 

14.a H a s ido creada, en f in , la f igura estelar de 
los «planes y fondos de pensiones privados», d o t á n 
doles de un régimen fiscal comparat ivamente m u y fa
vo rab le , y p r o p o n i é n d o l o s o f i c ia lmente a los c iuda
danos c o m o alternativa parcial de los regímenes de 
pens iones públ icas, además de su c o m p l e m e n t o 
ideal . 

26. C o n c e b i d a en esos t é r m i n o s - l o s que r e 
f lejan las medidas ci tadas y el p r o c e s o de r e fo rmas 
d e s c r i t o - la po l í t ica act iva española resul ta l imitada 
(só lo a t iende a c r i t e r i o s de cos te y ef ic iencia c o n 
recetas tóp icas) y efímera ( p o r c u a n t o le queda m u y 
p o c o r e c o r r i d o , además de t o p a r c o n la i n c o m 
p rens ión de la o p i n i ó n públ ica y la o p o s i c i ó n f r o n t a l 
de los agentes sociales s igni f icat ivos). 

Su reorientación es una f i r m e p robab i l i dad ; en p r i 
m e r lugar, p o r sus graves defectos intrínsecos, p e r o 
t a m b i é n p o r el cambio de las circunstancias en las 
que esa po l í t ica se ha desa r ro l l ado . 

V e a m o s , pues, c o n algún deta l le , esos de fec tos . 
La mixtif icación de c o n t e n i d o s es la causa p r i m e r a 
de la intensidad y contundencia de la o p c i ó n p r i va t i -
zado ra asumida en España du ran te el pasado i nme
d ia to . P e r o t a m b i é n es la pr inc ipa l causa de la obs-
curidad y las contradicciones de la pol í t ica genera l de 
r e fo rmas de t o d o n u e s t r o s is tema de Segur idad So
cial. A ella se deben la mayor ía de los defectos de 
concepción del p r o y e c t o r e fo rm is ta , las d i f icu l tades 
para su explicación pública y su comprensión, y sus 
problemas de ejecución ( inc luso fo rma les ) . 

N o s ha l lamos an te un p r o y e c t o p r i va t i zador con
fuso, d o n d e se mezc lan sin o r d e n d is t in tos o b j e t i 
vos ; infecundo, quizá p o r exceso de amb ic i ón ; so-
do/mente rechazado, t a n t o p o r su in tens idad c o m o 
p o r su ins incera exp l i cac ión públ ica; deforme en sus 
c o n t e n i d o s y alcance; y hasta quizá inviable, según 
cual sea la r ig idez apl icat iva del c o m p r o m i s o e u r o 
peo de convergenc ia de pol í t icas soc ioeconómicas . 

1 ° Se t ra ta , en p r i m e r lugar, de una política 
pr ivat izadora confusamente concebida y explicada of i
cialmente de modo contradictorio. 

La percepción popular de esa pol í t ica p r i va t i zado 
ra, cond i c i onada p o r las dec larac iones y los s i len
c ios del G o b i e r n o , de la O p o s i c i ó n y de los A g e n 
tes Sociales, no distingue el d i ve rso c o n t e n i d o de 
sus dos víos de real izac ión y p r o g r e s o , ni en t i ende 
de p r i o r i dades e n t r e ellas. 

La desinformación general izada a r ranca de una fa l 
sa idea; la de que la calidad pública de la Segur idad 
Social ob l i ga to r ia obedece só lo a la naturaleza de 
sus ritos administrativos y a la condición de sus agentes 
gestores, y no a la ex tens ión de sus es t ruc tu ras so 
l idarias. 

Se debe exp l i car que ambas - e x t e n s i ó n so l idar ia 
y ges t ión p ú b l i c a - son condiciones necesarias. C o n 
v iene insist i r en esa idea: el significado público de la 
Segur idad Social depende t a n t o de la ex is tenc ia de 
pres tac iones ob l iga tor ias suf ic ientes (en sus dos as
pec tos : ex tens ión subjet iva e in tens idad ob je t i va ) , 
cuan to de la ges t ión estatal de esas mismas p res 
tac iones ob l i ga to r ias . Pe ro esa exp l i cac ión debe 
c o m p l e t a r s e c o n la m e n c i ó n de la diferente relevan
cia de cada una de ellas. ( O , al menos , debe ev i ta rse 
la i m p r e s i ó n de que la segunda es la única t r a s c e n 
dente . ) 

P o r q u e f o r z a r la so l idar idad nacional hasta a l 
canzar prestaciones suficientes para todos es un m a n 
d a t o cons t i t uc iona l e x p r e s o . 

Y, sin emba rgo , ni la C o n s t i t u c i ó n ni la legisla
c i ón o rd ina r i a conc iben en términos absolutos la p r e 
tens ión de su gest/ón pública directa o inmed ia ta . 
Po r el c o n t r a r i o , el p r i nc ip io de responsab i l idad 
ges to ra estatal se dec lara lega lmente compatible con 
la intervención de la iniciativa privada, sea en cal idad 
de ges to ra « c o l a b o r a d o r a » , sea c o m o e j e c u t o r a de 
serv ic ios asistenciales o admin i s t ra t i vos « c o n c e r t a 
dos» , sea c o m o in te rv in ien te en los ó rganos c o l e 
giados de c o n t r o l de la ges t i ón , sea, en f in , c o m o 
d i r e c t a a d m i n i s t r a d o r a de p res tac i ones c o m p l e 
mentar ias . 

Eso sí, debe expl icarse t a m b i é n que la «relativi-
zación» del r e f e r i d o requ i s i t o f o r m a l t i ene de a n t i 
g u o un límite muy preciso (que resu l ta de una de 

3 6 



las boses organizativas definitorias del s is tema p r o 
t e c t o r ) : el de que «... en n ingún caso ... (la ges t ión 
de la Segur idad Social) p o d r á se rv i r de f u n d a m e n t o 
a ope rac iones de lucro mercanti l» (n.0 3 del a r t í cu lo 
4 de la LGSS). D i c h o en pos i t i vo : só lo la iniciativa 
privada no lucrativa puede i n t e r v e n i r en la ges t ión 
de la Segur idad Social ob l i ga to r ia si se qu ie re ev i ta r 
que esta ú l t ima p ie rda su c o n d i c i ó n de públ ica. 

D e s d e esa perspec t i va , y exp l icada en t é r m i n o s 
generales, la opción política pr ivat izadora sustantiva 
(de c o n t e n i d o s o mate r ia l ) só lo puede acoger aque
llas medidas en las que c o n c u r r a n estas dos notos: 

- q u e cons is tan en la r e d u c c i ó n de presíodones 
públicas excesivas o más que suf ic ientes ( s o b r e p r o -
t ecc i ón , d o n d e ex is ta, que debe rá ser p robada c o n 
a r g u m e n t o s suf ic ientes, inc luso de alcance in te rna 
c ional compa ra t i s t a ) ; y 

- q u e reduzcan la c o l a b o r a c i ó n ges to ra pr ivada 
al m a r c o de las iniciativas sociales no lucrativas. 

2 ° En segundo lugar, la p r e t e n s i ó n r e d u c t o r a 
de las p res tac iones públ icas es una inic iat iva no com-
part ida socialmente, y m u y e s t r e c h a m e n t e vigi lada 
p o r la soc iedad española. A l ve rse acompañada de 
ella, inc luso la po l í t ica paralela de expans ión de las 
p res tac iones l ibres c o m p l e m e n t a r i a s p ie rde t o d a su 
p robab le acep tac ión popu la r . 

P o r q u e el p r o p ó s i t o de no privatización en su 
sustancia de la Segur idad Social públ ica - c u e s t i ó n 
d is t in ta es la p r i va t i zac ión n o esencial de sus m é 
t o d o s o p e r a t i v o s - , e n t r a en el m a r c o de las de
mandas sociales más razonadas y o b e d e c e a razones 
objetivas pode rosas . 

Los sindicatos, en p r i m e r lugar, rechazan f r o n t a l -
m e n t e la po l í t i ca de reducciones de las p res tac iones 
públ icas, y la c o m b i n a c i ó n de esa po l í t ica con la de 
p r o m o c i ó n de planes y f o n d o s de pens iones pr iva
dos de p r e t e n s i ó n c o m p l e m e n t a r i a . Cada paso gu 
be rnamen ta l en esa d i r e c c i ó n ha v e n i d o acompa
ñado de confl/ctos sociales y, más de una vez, de 
convoca to r i as de huelgas generales. 

La opinión pública genera l , p o r su par te , - e l c o 
m ú n de los c i u d a d a n o s - apoya mas ivamente la po 
lít ica de cont inuidad en el carácter estatal de la Se
gur idad Social básica, y en la i r regres iv idad de sus 

niveles asistenciales (só lo un 2 ,9% de las personas 
consul tadas es pa r t i da r ia de pr iva t i zac iones) . Los 
españoles, c o m o los demás e u r o p e o s , se dec laran 
d ispuestos a pagar más impuestos só lo si el Estado 
se c o m p r o m e t e a faci l i tar les m a y o r p r o t e c c i ó n so 
cial . 

En los dos casos - p o s i c i ó n sindical y o p i n i ó n 
p ú b l i c a - se def iende, sin e m b a r g o , la po l í t i ca de 
impulso y promoción de las f o r m a s vo lun ta r ias l ibres 
de Segur idad Social c o m p l e m e n t a r i a o n o sus t i t u 
t o r i a . Los Sindicatos se han imp l i cado en la c rea 
c i ón y ges t ión de planes y f o n d o s de pens iones . Y 
el 8 9 % de los españoles c o m b i n a n su defensa del 
m a n t e n i m i e n t o , al menos , de los niveles p r o t e c t o 
res de las p res tac iones públ icas, c o n el deseo de 
imp lan tac ión de regímenes p r o t e c t o r e s p ro fes i ona 
les de e m p r e s a o m i x t o s . 

Po r o t r a pa r te , la negot/vo percepción popular de 
la política pr ivat izadora n o es insensata. Se basa en 
la insuficiencia de los niveles reales de cobertura de 
las p res tac iones públ icas. 

Esa insuf ic iencia lo es t a n t o en t é r m i n o s abso
lu tos c o m o in ternac iona les c o m p a r a d o s , ta l y c o m o 
se c o m p r u e b a c o n los da tos recog idos en el C a 
p í tu lo P r i m e r o , de l que se r e i t e r a aquí un b r e v e 
r e s u m e n : 

- Hay que ano ta r , p r i m e r o , que las pens iones 
públ icas españolas n o garant izan - a l m e n o s las de 
va lo res med ios y a l t o s - ni s iqu iera el p o r c e n t a j e 
i n f e r i o r de sus t i tuc ión de rentas de ac t iv idad ( e n t r e 
el 6 0 % y el 75%) que BEVERIDGE r e c o m e n d a b a 
en su cé leb re I N F O R M E . Así , la pens ión med ia p o r 
jub i lac ión en el Régimen G e n e r a l a f inales de 1990 
equivalía a p o c o m e n o s de l 4 7 % del salar io m e d i o 
de los t raba jado res de la indus t r ia y los serv ic ios ; 

- C e r c a del 7 0 % de las personas benef ic iarías 
t i enen en este año de 1994 una pens ión de cuant ía 
i n f e r i o r al salario mínimo interprofesional (SMI) , que 
está f i jada en 60 .570 ptas.; 

- En t é r m i n o s c o m p a r a t i v o s , cabe señalar que el 
va lo r de la pens ión de vejez med ia e x p r e s a d o en 
po rcen ta j e del PIB p o r hab i tan te es del 4 7 % para 
España y del 6 2 % para la med ia e u r o p e a ( C O N S E 
J O E C O N O M I C O S O C I A L ) ; 
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- E n t r e las caracter ís t icas más sobresa l ientes de 
la pobreza en España destaca la de su pa r t i cu la r 
inc idenc ia s o b r e los ancianos pensionis tas. (Mos de 
un tercio del t o t a l de los ancianos se e n c u e n t r a p o r 
deba jo del u m b r a l de pob reza ; es dec i r , c o n ingre
sos in fe r io res al 5 0 % de la r en ta med ia p o r pe rso 
na) ; 

- P o r o t r a pa r te , es p rec i so r e c o n o c e r que la 
Segur idad Social española se s i túa h o y en los niveles 
más bajos de la Eu ropa c o m u n i t a r i a . Las r e d u c c i o 
nes asistenciales p r o p r i va t i zadoras o p e r a n aquí so
b r e unas p res tac iones cuyo cos te significa una par
t i c ipac ión en el PIB m u y i n f e r i o r a la med ia eu ropea . 
Los Países Bajos, Bélgica, Francia..., i nv ie r ten en Se
gur idad Social a l r e d e d o r del 3 0 % de su Renta N a 
c iona l , en t a n t o que en I r landa, Por tuga l , G r e c i a y 
España los gastos var ían e n t r e la m i t ad y los dos 
t e r c i o s de ese p o r c e n t a j e (SNELDERS) ; 

- E n el más amp l i o m a r c o de la O C D E la s i tua
c i ó n n o m e j o r a . España ocupa el penúl t imo lugar en 
cuanto a pensiones medias absolutas en su c o m p a r a 
c i ó n c o n países c o m o A u s t r i a , Por tuga l , Canadá, 
N o r u e g a , Finlandia, Aus t ra l i a e I r landa ( G O M E Z 
SALAS) ; 

- A s í la asistencia sanitaria dispensada a act ivos 
y pasivos (a jub i lados) p o r la Segur idad Social es
pañola, ca ren te de los r ecu rsos y med ios ind ispen
sables, es tan de f ic ien te que ha m o t i v a d o a más de 
4 .000 .000 de usuar ios a c o n c e r t a r , en rég imen de 
doble seguro, o seguro acumulado (con d o b l e cos te , 
p o r t a n t o ) , la a tenc ión de en t idades sanitar ias p r i 
vadas. ( I N F O R M E A B R I L ) ; 

3.° El tercer aspecto crítico res ide, c o m o ya se 
ha d i cho , en la deformación del alcance y contenidos 
del p r o y e c t o p r i va t i zador . 

P o r q u e , c o n t r a r i a m e n t e a la idea que parece 
p res id i r la acc ión r e f o r m i s t a , la ta rea de conse rva r 
e impu lsar el d e s a r r o l l o de la Segur idad Social p ú 
bl ica es p e r f e c t a m e n t e c o m p a t i b l e c o n la acc ión pa
ralela de promoción estatal de los regímenes de pres
taciones privadas complementar ias: la p a r t i c i p a c i ó n 
c o m b i n a d a de a m b o s t i pos de regímenes - lega les 
básicos y p ro fes iona les c o m p l e m e n t a r i o s - es la vía 
necesar ia para r eso l ve r los p rob lemas actuales de 
insuficiencia de la p r o t e c c i ó n social española. Ese 
razonab le p r o p ó s i t o p e r m i t i r í a da r juego a la idea 

de complementar iedad e interdependencia de ambas 
- p r e s t a c i o n e s públ icas y p r i v a d a s - en cohe renc ia 
c o n el p r i nc i p i o esencial e u r o c o m u n i t a r i o de outo-
rresponsob/7;c/od. 

P o r el c o n t r a r i o , la p r e v i s i ó n p r i vada es una 
a l ternat iva imposib le a la Segur idad Social ob l i ga 
t o r i a g e n e r a l . Ex i s ten razones p o d e r o s a s para d u 
dar de la v iabi l idad de un p r o g r a m a p r i v a t i z a d o r 
rad ica l a l i m e n t a d o p o r el d e s e o de sust i tuir Segu
r i dad Social púb l i ca básica p o r Segur idad Socia l 
l i b r e c o m p l e m e n t a r i a . Seme jan te p r e t e n s i ó n , q u i 
zá al a lcance de o t r o s países e u r o p e o s c o m u n i 
t a r i o s , es ta r ía c o n d e n a d a a la es te r i l i dad en Es
paña: 

- La pr imera de esas razones es la ya c o m e n t a d a 
insuficiencia de las p res tac iones públ icas. Existe m u y 
p o c o margen para reducc iones suscept ib les de fa
c i l i ta r el e fec to s u s t i t u t o r i o p r e t e n d i d o ; 

- L a segunda razón se v i ncu la e s t r e c h a m e n t e 
c o n u n o de los a r g u m e n t o s - e l de insuficiencia 
f i n a n c i e r a - q u e jus t i f i can el p r o p ó s i t o de despo
seer a l Estado de la f u n c i ó n p r e v i s o r a . Se o l v i d a 
que la a l t e r n a t i v a p r i vada n o imp l i ca , de suyo , 
m e n o r e s gas tos de Segur idad Socia l . Ese e f e c t o 
d e p e n d e de o t r o t i p o de dec i s i ones . Q u i z á pueda 
p r o d u c i r - s e g ú n el t ó p i c o - m a y o r e f ic ienc ia en 
el uso de los r e c u r s o s d i spon ib les , p e r o esa v e n 
ta ja se ve r ía de i n m e d i a t o neu t ra l i zada - s e g ú n el 
c o n t r a t ó p i c o - p o r las m a y o r e s cargas a d m i n i s t r a 
t ivas , el c o s t e de los bene f i c ios a pagar, y los 
d e r i v a d o s de la «cap i ta l i zac ión c o m p l e t a q u e e x i 
ge t o d o s e g u r o p r i v a d o » ( O I T ) . 

Peo r aún, hasta puede darse el caso de que tales 
m a y o r e s cos tes acaben cargándose a la cuen ta de 
las f inanzas públ icas. Ta l es el caso e x p e r i m e n t a d o 
en la ú l t ima m i t a d de la década de los se ten ta p o r 
la Segur idad Social inglesa, d o n d e p u d o c o m p r o b a r 
se c o m o las subvenc iones estatales para los regí
menes pro fes iona les de pens iones eran m u c h o m a 
y o r e s que sus c o n t r i b u c i o n e s al Seguro Nac iona l 
de pens iones públ icas (LISTER). O el caso de USA, 
d o n d e las ayudas del T e s o r o a los planes y f o n d o s 
de pens iones imp l ican un «gasto f iscal» que se r e 
c o n o c e p o r t o d o s c o m o d e s p r o p o r c i o n a d o ( M U N -
N A R ) . 
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27. T a n t o s de fec tos t i enen , na tu ra lmen te , nu 
merosas consecuenc ias. Las c u a t r o s iguientes son 
las más signif icativas: 

1. ° La pr imera consecuencia es la severa regre-
sión social de la po l í t ica de re fo rmas . 

Se t r a ta de una consecuenc ia i ncompa t i b l e c o n 
la p r o g r e s i ó n en para le lo de las necesidades socia
les, p r o v o c a d a p o r la cr is is e c o n ó m i c a . Pe ro es, 
t a m b i é n , un factor disgregador, antes que de c o n 
vergencia, en el m a r c o s o c i o e c o n ó m i c o de la U n i ó n 
Europea. 

2. ° La segundo consecuenc/o puede pa rece r pa
radó j ica a la v ista de los p r o p ó s i t o s iniciales de la 
po l í t ica en cues t i ón . Cons i s t e en la parálisis de la 
p re tend ida acc ión d e s b u r o c r a t i z a d o r a de la ges t ión 
de las p res tac iones sociales públ icas. Las posib i l ida
des de i n t e r v e n c i ó n social y pr ivada en la admin is 
t r a c i ó n de esas p res tac iones se han v is to re i t e ra 
d a m e n t e desatendidas, y f r us t r ados los p rog resos 
de ese o r d e n que la p r o p i a legalidad v igente au to -

3. ° La tercero consecuenc/o está en la p rogres iva 
t r a n s f o r m a c i ó n de los m é t o d o s de i n t e r v e n c i ó n p r i 
vada en la ges t ión de los regímenes de p res tac iones 
públ icas. As i s t imos , en e fec to , a un proceso de des-
naturai ización de las fórmulas de «colaboración» tradi
cionales, basadas en el r e s p e t o a la in tegr idad o r 
ganizat iva y e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a del s is tema p r o 
t e c t o r , que pasan a c o n v e r t i r s e en f ó rmu las de 
«desaf i l iac ión opc iona l» , d o n d e se da antes una sus-
titución del asegurador púb l i co p o r el p r e t e n d i d o 
c o l a b o r a d o r p r i vado ; 

4 . ° La cuorto y úl t ima de esas consecuencias 
pr inc ipales res ide en la posición de ventaja que el 
legislador concede ahora, r o m p i e n d o c o n una viej ís i
ma t r a d i c i ó n , a los colaboradores privados lucrativos 
con r espec to a las ent idades sociales sin á n i m o de 
l uc ro . Se p r o d u c e , así, un efecto mercanti l izador, an 
tes o p o r enc ima que p r i va t i zado r o d e s b u r o c r a t i -
zador , de la ges t ión de la Segur idad Social públ ica, 
y t a m b i é n de la l ib re c o m p l e m e n t a r i a . Se va cam ino 
de hacer de la Segundad Social «un negoc io capi
ta l is ta más» ( B A Y O N ) , d e s e n t e n d i é n d o s e de su 
ve rdade ra natura leza c o m o correctivo externo de los 
e fec tos sociales indeseables que el m e r c a d o p r o 
duce. 

4 . L a p e r s i s t e n c i a d e las c a u s a s p r o f u n d a s 
d e l a n e c e s i d a d d e r e f o r m a s ; r e m i s i ó n 

28. N a d a de lo hasta aquí ano tado p e r m i t e la 
conc lus ión de que la Segur idad Social española n o 
necesi ta r e fo rmas . T o d o lo c o n t r a r i o . C i e r t o s foc-
tores latentes de cambio en los escenar ios de la ac
t i v i dad e c o n ó m i c a y de las necesidades sociales 
anuncian lo que el p r o f e s o r V E L A R D E ha l lamado 
un « t e r c e r v i ra je» de nuest ras ins t i tuc iones p r o t e c 
to ras . 

La política de ajustes debe basarse, na tu ra lmen te , 
en el análisis d e t e n i d o de las cousos que la m o t i v a n . 

Pues b ien, las pr inc ipa les cousos de la crisis de 
adaptación de la Segur idad Social española, de las 
que gené r i camen te par t ic ipa el r es to de los regí
menes de p r o t e c c i ó n social e u r o p e o s , pueden en 
cuadrarse en los tres grupos s iguientes: 

1. ° Cousos económicas 

- La crisis y t r ans fo rmac iones del e m p l e o y la 
p recar izac ión del aseguramien to . 

- La crisis demográ f i ca y sus repercus iones en 
el equ i l i b r i o e c o n ó m i c o de los regímenes. 

- La r e d u c c i ó n de los costes sociales de las e m 
presas en el m a r c o de la p recar ia s i tuac ión de las 
finanzas públ icas g lobales. 

- Las d is funciones de los m é t o d o s t rad ic iona les 
de f inanc iac ión de los sistemas de Segur idad Social 
y su re f le jo en los regímenes de pens iones (suple
m e n t o s p o r m ín imos , f inanc iac ión de Regímenes Es
peciales def ic i tar ios. . . ) 

2. ° Cousos socioculturales 

- El camb io de va lo res sociales y sus consecuen 
cias s o b r e la es t r uc tu ra , la c o m p o s i c i ó n y las f un 
c iones de las famil ias. 

- La expans ión del f raude en la c o n t r i b u c i ó n a 
las cargas sociales, en el uso de los serv ic ios y en 
el acceso y conse rvac ión del d e r e c h o a p res tac io 
nes. 
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- L a insuf ic iencia de a r t i cu lac ión legal en t r e los 
regímenes de pens iones básicos y c o m p l e m e n t a r i o s , 
y de es tos ú l t imos e n t r e sí. 

- Las r ig ideces ges to ras de los regímenes de 
pens iones públ icas y las d isc r im inac iones legales de 
los c o m p l e m e n t a r i o s según cual sea la natura leza 
de sus ges to ras . 

3 ° Cousos sodopo/ft/cos e ideológicas 

- La c o m p l e j i d a d ins t i tuc iona l de los s istemas 
p r o t e c t o r e s . 

- L a reacc ión c o n t r a el i n t e r venc ion i smo social 
estatal . 

- L a in te rnac iona l izac ión o «g lobal izac ión» de la 
economía : las convergenc ias espontánea e induc ida 
de las pol í t icas de pens iones. 

D e t odas esas causas cr í t icas, y de o t ras de m e 
n o r re levancia, se t r a t a en e x t e n s o en la P A R T E 
PRIMERA de este es tud io . 

5. H a c i a u n m o d e l o c o m ú n e u r o p e o 
d e j u b i l a c i ó n 

29. ¿Cuál es la importancia objetiva de los da tos 
hasta aquí enunc iados ; cabe c o n c e n t r a r en la ta rea 
de r e d u c c i ó n de las pens iones t o d o s los es fuerzos 
re fo rm is tas , c o m o parece p re tende rse , o el e m p e 
ñ o demanda o t r a s prioridades*. 

La respues ta a esa p regun ta se halla en la exis
tenc ia c i e r t a de un programa europeo compart ido de 
cambios - u n a pol í t ica c o m ú n - en la o r d e n a c i ó n de 
la j ub i lac ión . P rog rama, p o r o t r a par te , cuyos per 
fi les y d i seño t o m a n c ie r ta razonab le distancia c o n 
las urgencias del momento, y se a c o m o d a n a las p re 
v is iones re lac ionadas c o n el corto y medio plazo. 

D e esa po l í t ica e u r o p e a se t r a t a en el ú l t i m o 
Cap í t u l o de la P A R T E S E G U N D A de este es tud io . 
En él se c i tan , va lo ran y t r ansc r i ben en pa r te una 
re lac ión de d o c u m e n t o s de o r i gen supranac ional o 
i n te rnac iona l de los que se deduce la p re fe renc ia 
e u r o p e a p o r una jub i lac ión : 

1 ° Flexible (o personal izada) . 

2 ° Voluntaria en cuan to a la o p c i ó n p o r la edad 
de r e t i r o , o para el r e t i r o m i s m o s iempre - n a t u 

r a l m e n t e - que n o ex is ta una incapacidad s o b r e v e 
nida v incu lada a la edad o a o t r a c i rcuns tanc ia . 

3 ° Progresiva (o gradual ) . 

4.° Garant izada (de m o d o que la Ley, e inc luso 
los Poderes púb l icos , aseguren la p e r c e p c i ó n de las 
pens iones causadas -bás icas y c o m p l e m e n t a r i a s l i 
b r e s - en los supuestos de insolvencia de sus res 
ponsables i nmed ia tos ) . 

5 ° Generalizada (o universal is ta) . Es dec i r , asis
t i da o pens ionada c o n independenc ia del ca rác te r 
de c o n t r i b u y e n t e o n o del anc iano al s is tema de 
Segur idad Social apl icable. 

6.° Compleja o p lura l ; es deci r , cons t i t u i da p o r 
e l e m e n t o s i n te rdepend ien tes de alcance respec t i va 
m e n t e básico y c o m p l e m e n t a r i o , de o r i gen púb l i co 
y p r i vado , de f o r m a c i ó n ob l i ga to r ia o vo lun ta r i a . 

7 ° Informada o consc ien te (p reced ida de una 
fase de «p repa rac i ón» al r e t i r o ) . 

8. ° independiente o a u t ó n o m a (cen t rada en las 
necesidades y cond ic iones de vida de los ancianos) 
en el m a r c o de una pol í t ica social genera l , y que 
só lo en las dosis razonables c o n d i c i o n e el r e t i r o a 
opc iones polí t icas conexas re lac ionadas c o n el e m 
p leo , o c o n los p rob lemas de impu lso o t r a n s f o r 
mac ión indust r ia l . 

9. ° Participativa ( t an to en lo r e f e r e n t e a la p r o 
g r a m a c i ó n y d e s a r r o l l o de los serv ic ios sociales 
c o m p l e m e n t a r i o s y, en genera l , en c u a n t o a la par 
t i c ipac ión de los ancianos en todas las dec is iones 
que les c o n c i e r n e n , c o m o en lo re la t i vo al m a n t e 
n i m i e n t o de algunas act iv idades p ro fes iona les , su 
pues tos el a l to signif icado del t r aba jo en las Soc ie
dades c o n t e m p o r á n e a s , la evo luc i ón demográ f i ca y 
la pos ib i l idad de ajustar el cos te y la cuant ía de las 
pens iones indiv iduales a las consecuenc ias de esa 
compa t i b i l i dad . 

10. ° Internacionalmente uniforme, c o n o b j e t o de 
«igualar en el p r o g r e s o » las cond i c i ones de v ida y 
t r aba jo de t o d o s los c iudadanos e u r o p e o s , y fac i 
l i ta r la superac ión de los e fec tos negat ivos que las 
actuales d i fe ren tes reg lamentac iones sociales p r o 
ducen en la c o n c u r r e n c i a de las empresas en el 
G r a n M e r c a d o . 
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P A R T E P R I M E R A . S I T U A C I O N 
S O C I O E C O N O M I C A A C T U A L Y 
P R E V I S I O N E S ; R E P E R C U S I O N E S E N 
L A S C O N D I C I O N E S D E V I D A D E L O S 
A N C I A N O S 

30. Por lo hasta aquí d i cho , resu l ta c l a ro que 
el p r o b l e m a de las pens iones en España - c o m o el 
e u r o p e o en g e n e r a l - n o cons is te só lo en gastar 
menos , s ino s o b r e t o d o en gostor mejor. ( Inc luso 
los de fensores de la p r i va t i zac ión radical de las pen 
siones públ icas deben a d m i t i r que , dados los p o 
bres niveles cuan t i t a t i vos de las pres tac iones, el 
p r o p ó s i t o de gastar m e n o s privaría de oportunidades 
a su o f e r t a a l ternat iva. ) 

Esa p r e t e n s i ó n , j u n t o a las de semejanza de cos 
tes y a r m o n í a ins t i tuc iona l , es la que parece o r i e n 
t a r los programas de «convergencia» legislativa por 
objetivos que se impulsan desde Bruselas, y que se 
aceptan pací f i camente p o r el c o m ú n de los G o b i e r 
nos nacionales imp l i cados , aun los de d is t in ta i deo 
logía. 

D iversas causas exp l ican la in tens idad, la re i t e 
rac ión y cons tanc ia y las co inc idenc ias en las re 
f o rmas eu ropeas en c u r s o de la jub i lac ión . La c o 
mun idad de so luc iones - l a sustancial co inc idenc ia 
en los ob je t i vos r e f o r m i s t a s - resu l ta ser la conse
cuencia de una larga lista de problemas compartidos. 
A u n q u e , eso sí, n o alcanzan a t o d o s c o n la m isma 
in tens idad. 

El análisis c o m p l e t o y eficaz del p r o b l e m a c o n 
s iderado , en su dob le perspec t i va i n te rna e in te r 
nacional , r e q u i e r e , en e fec to , el análisis p rev i o de 
las cousos de la crisis de adaptación del subs is tema 
de pens iones de la Segur idad Social española. Las 
pr inc ipales de esas causas son éstas: 

I. L a s r e a l i d a d e s s o c i o e c o n ó m i c a s r e s u l 
t a n t e s d e l a s t r o n s f o r m o c / o n e s de l a e s t r u c t u r a 
d e l m e r c a d o de t r a b a j o ( G U I L L I A N D ) . 

En t a n t o el s o p o r t e f i nanc ie ro esencial y la o r 
ganización ins t i tuc iona l de los regímenes p r o t e c t o 
res sigan g i r ando en t o r n o a la re lac ión labora l , 
esas t r a n s f o r m a c i o n e s i m p o n e n en el los cambios 
p r o f u n d o s e inevi tables. 

N o es cues t i ón de de tene rse en el c u a d r o de 
prev is iones s o b r e la evo luc ión del t r aba jo . Baste 
c o n de jar aquí ano tada la p r o f u s i ó n del empleo pre
cario (que precar iza la re lac ión de co t i zac ión ) ; su 
intermitencia y diversidad para un m i s m o e m p l e a d o ; 
la expans ión del empleo femenino (que a u m e n t a la 
o f e r t a de t raba jo f r e n t e a una demanda d e c r e c i e n 
te , y que reduce las potenc ia l idades asistencial istas 
a l ternat ivas de las fami l ias); el nuevo impu l so del 
trabajo autónomo y el t r aba jo a d o m i c i l i o ; la pos i 
b i l idad - y p r o b a b l e m e n t e la n e c e s i d a d - de no in-
compatibi l izar la pens ión c o n la c o n t i n u i d a d en el 
t r aba jo , al menos parc ia l , de los ancianos; la oper-
turo internacional in tensa de los m e r c a d o s de e m 
p leo ; e inc luso la a p r o b a c i ó n de moda l idades c o n 
t rac tua les excluidas total o parcialmente de asegura
miento (así, p o r e j e m p l o , los c o n t r a t o s de 
f o r m a c i ó n o en práct icas y, en genera l , los de p r o 
m o c i ó n de e m p l e o de jóvenes o de m u j e r e s c o n 
responsabi l idades fami l iares) . 

Esas perspect ivas n o hacen s ino m o s t r a r nuevos 
dimensiones a los dos más graves p rob lemas en p r e 
sencia del m e r c a d o de t r a b a j o : las d imens iones 
a la rmantes del p a r o ; y la p r o g r e s i ó n del e m p l e o 
t e m p o r a l . 

Según la Encuesta de Pob lac ión A c t i v a (EPA) , en 
1993 el n ú m e r o de desempleados en España se 
ace rcó a tres millones y medio de personas. La pa r te 
más i m p o r t a n t e de este a u m e n t o del p a r o , que a l 
canzaba ya al 2 3 , 9 % de la población activa, c o r r e s 
p o n d e a la d i sm inuc ión , en más de m e d i o m i l l ó n , 
del n ú m e r o de pues tos de t r aba jo en 1993; una 
c i f ra que , sumada al casi un c u a r t o de m i l l ó n pe r 
d idos en 1992, supone la destrucción en dos años 
de más de un t e r c i o (un 40%) de t o d o s los e m p l e o s 
generados en los seis años an te r i o res (CES). 

C o m o ano ta el CES, la in tens idad en la caída de 
la ocupac ión « n o t i ene p receden tes en la r ec ien te 
h is to r ia de nues t ra economía. . . , ni es c o m p a r a b l e 
c o n la reg is t rada en el c o n j u n t o de la U E » . El C U A 
D R O 2 m u e s t r a a las claras el grave d e t e r i o r o de 
la o c u p a c i ó n en España e n t r e 1970 y 1993. En 
1991, la tasa de pa ro española doblaba p rác t i ca 
m e n t e a la med ia de la UE. 

Los efectos sociales de ese f e n ó m e n o son m ú l t i 
ples, s iendo la exclusión social (y a veces la « a u t o -
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C u a d r o 2 
O C U P A C I O N E N E S P A Ñ A , 1 9 7 0 - 1 9 9 3 

Años 

1970/74 

1975/85 

1986/91 

1992/93 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1992 
1993 

Ocupac ión 
media 
anual 

(miles) 

12.524,6 
12.590,1 
12.628,6 
12.879,8 
12.970,1 

12.758,9 
12.622,5 
12.560,6 
12.342,1 
12.133,8 
I 1.764,6 
I 1.412,2 
I 1.263,5 
11.139,7 
10.936,5 
10.840,2 

I 1.080,9 
I 1.421,0 
11.780,6 
12.258,3 
12.578,8 
12.609,4 

12.366,3 
I 1.837,5 

Variación 
año 

anter ior 
(miles) 

65,5 
38,5 

251,2 
90,3 

-21 1,2 
-136,4 
-61,9 

-218,5 
-208,3 
-369,2 
-352,4 
-148,7 
-123,8 
-203,2 
-96,3 

240,7 
340,1 
359,6 
477,7 
320,5 

30,6 

-243,1 
-528,8 

Variación 
media 
anual 

per íodo 
(miles) 

111,4 

-193,6 

294,9 

-386,0 

Fuente: D i recc ión General de Previsión y Coyun tu ra (Series ho
mogéneas de la EPA). 

marg inac ión») el más grave de t o d o s , y la p ro l i f e 
rac ión de las actuaciones fraudulentas (de las que 
después se habla) u n o de los que más a la rma social 
p r o v o c a y que más d e t e r i o r a la fe c iudadana en las 
ins t i tuc iones p r o t e c t o r a s públ icas. 

P o r o t r a pa r te , la p r o g r e s i ó n del empleo tempora l 
- c o n sus c l a roscu ros , ventajas y desven ta jas - ha 
s ido in tensa y sos ten ida . 

Ya en 1985, p r i m e r año tras la re fo rma de las 
modal idades de con t ra tac ión de 1984, los con t ra tos 
registrados c o m o de f o m e n t o de empleo f ue ron cer

ca de 500.000 más que los registrados en 1984 (un 
157% de aumen to ) . Pos te r io rmen te y hasta 1989, año 
en que el n ú m e r o de con t ra tos rebasó los c inco m i 
l lones, éste siguió c rec iendo a un fuer te r i t m o , 15% 
anual. En esos años de aumen to de la ocupac ión, las 
con t ra tac iones tempora les acogidas a f o m e n t o de 
emp leo c rec ie ron a un r i t m o med io del 2 9 % y las 
cont ra tac iones tempora les ordinar ias lo h ic ieron al 
/ 7 % . Por su par te , las contratac iones indefinidas o r 
dinarias crecían a un r i t m o bastante in fer ior , 8%. En 
1993, cont inúa la tendencia, iniciada en 1991, de des
censo del n ú m e r o to ta l de con t ra tos . Menc ión espe
cial requ ie re la con t ra tac ión indefinida de carácter o r 
d inar io , que ha d isminu ido en 1993 un 2 9 % (CES). 

D u r a n t e al año 1994, las r e f o r m a s legislativas 
operadas en la c o n t r a t a c i ó n labora l y el m e r c a d o 
de t r a b a j o han e x t r e m a d o aún más las indeseables 
consecuenc ias de la tempora l idad en el e m p l e o . «El 
n ú m e r o de c o n t r a t o s de d u r a c i ó n d e t e r m i n a d a -
d ice el C E S - ha c r e c i d o desde el segundo t r i m e s t r e 
de 1994 a una tasa in te ranua l cada vez m a y o r , que 
ha r o z a d o el 7% en el c u a r t o t r i m e s t r e del año , 
s u p e r a n d o ya los t r e s mi l lones de e fec t i vos ; m i e n 
t ras los asalar iados c o n c o n t r a t o i nde f in ido han 
p r o s e g u i d o su d i s m i nuc i ón» . U G T ano ta c ó m o la 
toso de tempora l idad se e levó al 33 ,8% a f inales de 
1994, y hasta el 35 ,6% en el p r i m e r s e m e s t r e de 
este a ñ o de 1995. 

El c u a d r o 3 exp resa los ocupados a t i e m p o par 
cial en 1994. 

2 . E l c a m b i o e n los c o m p o r t o m / e n t o s d e 
m o g r á f i c o s y s u s c o n s e c u e n c i a s s o b r e e l t e j i 
d o s o c i a l , p r i n c i p a l m e n t e s o b r e l a s f o r m a s f a 
m i l i a r e s y s o b r e l a e s t r u c t u r a de los h o g a r e s 
( G U I L L I A N D ) . 

In te resa r e t e n e r , en este p u n t o , las p rev is iones 
s o b r e exc lus ión de l núc leo básico fami l ia r de c o n 
v ivencia de la pr imera generación, abandonando la 
ant igua con f i gu rac ión pa t r ia rca l de la i ns t i t uc ión , en 
la que se mezc laban t res generac iones , y d o n d e los 
ancianos d isponían de una f u n c i ó n y un a c o m o d o 
social p r o p i o s . 

A s i m i s m o , d e b e n va lo ra rse t a m b i é n los e fec tos 
s o b r e la segur idad e c o n ó m i c a de la inestabil idad de 
los matr imonios, el descenso de la nupcia l idad y la 
proli feración de la uniones de hecho, así c o m o las 
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C u a d r o 3 
O C U P A D O S A T I E M P O P A R C I A L P O R S E X O Y S I T U A C I O N P R O F E S I O N A L , 1994 

(Mi les de personas y po rcen ta jes de var iac ión en cada p e r í o d o ) 

Situación 

T I 

Miles Var. 
93/94 

1 1 

Miles Var. 
93/94 

T3 

Miles Var. 
93/94 

T4 

Miles Var. 
93/94 

MEDIA 

Miles Var. 
93/94 

A m b o s sexos 
Total t. parcial . 
-Asalar iados . . . 
- N o asalariados 

H o m b r e s 
Total t. parcial . 
-Asalar iados . . . 
- N o asalariados 

Mujeres 
Total t. parcial . 
-Asalar iados . . . 
- N o asalariados 

768.1 
547,0 
221,1 

184,0 
112,6 
71,4 

584,1 
434,4 
149,7 

10,2 
15,9 
-1 ,9 

11.4 
23,7 
-3 ,8 

9,8 
14,1 
-0,9 

802,0 
568,6 
233,4 

200,7 
121,4 
79,3 

601,4 
447,2 
154,2 

7,0 
10,8 
-1,3 

9,7 
17,3 
-0,1 

6,1 
9,2 

-1,8 

755.4 
532,8 
222,6 

192,0 
113,6 
78,4 

563,4 
419,2 
144,2 

5,7 
8,8 
1,0 

12,3 
14,4 
9,5 

3,6 
7,3 

-5,9 

779,1 
561,6 
217,5 

188,9 
I 13.4 
75,5 

590.1 
448.1 
142.0 

5,2 
7,0 
0.9 

3.0 
0.8 
6.5 

6.0 
8.7 

-1,8 

776,2 
552,5 
223.7 

191.4 
I 15.3 
76,2 

584.8 
437.2 
147.5 

7.0 
10.5 
-0 .8 

9,0 
13.5 
2,9 

6,3 
9,8 

-2,6 

Fuente; INE, Encuesto de Población Activa. 

r e p e r c u s i o n e s d e ambas c i rcuns tanc ias s o b r e la 
a tenc ión de los e n f e r m o s y los m e n o r e s . H a dis
m i n u i d o el t a m a ñ o m e d i o de los hogares, c o n un 
i n c r e m e n t o sensible de los hogares b ipersonales . 
La fundón famil iar de la mujer se ha a l t e rado c o n 
su i n c o p o r a c i ó n a la v ida labora l e x t r a d o m é s t i c a , y 
p o r su presenc ia en los hogares monopa ren ta l es , 
de c u y o sus ten to se responsabi l izan (su i n c r e m e n 
t o , en la década 1 9 8 1 - 1 9 9 ! , ha s ido del 43%, l le
gando a r e p r e s e n t a r los hogares monoparentales el 
10% del tota l de hogares). Po r o t r a pa r te , ha des
c e n d i d o el r i t m o de los hogares encabezados p o r 
jóvenes , y el de los h i jos que p e r m a n e c e n en el 
hogar p a t e r n o hasta edades avanzadas. A d e m á s , en 
la década se ha i n c r e m e n t a d o hasta el 14% el n ú 
m e r o de los solitarios en España, que acerca el m o 
de lo español al m o d e l o e u r o p e o . Cabe p reve r , en 
t o d o caso, la desatención de los ancianos p o r pa r te 
de sus famil ias, y las consecuenc ias de un in tenso 
control de natal idad. 

La fami l ia puede de jar de ser la a l te rna t iva barata 
- o el c o m p l e m e n t o invis ib le p e r o p o d e r o s o - de 
las pol í t icas de p r o t e c c i ó n social públ ica. Y eso sí 
que agravaría los costes de la Segur idad Social de 
m o d o i nsopo r tab le . 

Las mayo res d i ferencias en pres tac iones sociales 
e n t r e España y el r e s t o de la UE se dan, prec isa
m e n t e , en esta ma te r i a de subsidios familiares. Por 
cada pe rsona de m e n o s de 20 años, la cuant ía de 
los subsid ios rep resen taba menos del 1% del PIB 
p o r cápi ta en España y en Grec ia , superaba el 8% 
en Bélgica y Francia, se acercaba al 9% en G r a n 
Bretaña, alcanzaba el I I % en L u x e m b u r g o y supe
raba el 12% en D inamarca (IEE). 

En la d i s t r i buc ión del gasto p o r func iones , el 
po rcen ta je de los dest inados a las a tenc iones a m a 
ternidad-famil ia var iaba e n t r e el 13% en I r landa y el 
2 % en España y Grec ia . 

3. E l e n v e j e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n , c o r o 
l a r i o d e u n a b a j í s i m a n a t a l i d a d , y s u s r e p e r 
c u s i o n e s s o b r e l a f i n a n c i a c i ó n de las j u b i l a c i o 
n e s y l a o r g a n i z a c i ó n d e los s i s t e m a s d e s a l u d 
p ú b l i c a ( G U I L L A N D ) . 

España par t i c ipa c o n c i e r t o retraso de esa in tensa 
amenaza e u r o p e a . Véanse los cuadros que cons tan 
al f inal de este Cap í t u l o bajo el t í t u l o c o m ú n P R O 
Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A DES
D E 1990 a 2020 ( c u a d r o 4 ) , y en los que se c o n 
t i ene i n f o r m a c i ó n p o r g r u p o s de edad, h o m b r e s y 
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muje res y re lac ión de dependenc ia . (E laborados p o r 
José G A L L E G O , y o f r e c i d o s g e n e r o s a m e n t e p o r su 
a u t o r para este I n f o r m e ; n o publ icados.) 

In teresa subrayar el d a t o g lobal de que el c r e 
c i m i e n t o de la pob lac ión española ha e x p e r i m e n t a 
d o estos años una notable desaceleración, y que es 
f i r m e su t endenc ia al crecimiento cero e inc luso al 
decrecimiento (CES). 

A s i m i s m o , hay que r e t e n e r el d a t o afecta a la 
toso de fecundidad: s i tuado todav ía en 1975 de casi 
t r e s h i jos p o r m u j e r (es dec i r , m a y o r que las del 
r e s t o de los países de la Eu ropa c o m u n i t a r i a ) , se 
r e d u j o en 1993 hasta el 1,23 (la más baja de t o d a 
la UE, j u n t o a la i ta l iana). 

Se p revé , en e fec to , una dup l i cac ión a m e d i o 
p lazo de la carga e c o n ó m i c a de los regímenes de 
pens iones p o r esa r a z ó n . C o m o , además, el a u m e n 
t o más no tab le se p r o d u c i r á en la población anciana 
de más edad ( los m a y o r e s de 8 0 años o «gran 
edad») , a u m e n t a r á t a m b i é n la in tens idad, f recuenc ia 
y cos te de las necesidades que deben ser atendidas. 
Las estadíst icas adv ie r t en , en e fec to , que el consumo 
sanitario y farmacéut ico de estas personas impl ica 
gastos ce rca de t r e s veces supe r i o res a los que 
p r o d u c e n p o r esos m i s m o s c o n c e p t o s los m e n o r e s 
de 70 años. 

Por o t r a pa r te , el p r e d o m i n i o de las mu je res 
e n t r e las personas de edad, s o b r e t o d o en los paí
ses desar ro l l ados , g rav i ta rá a c o r t o y m e d i o plazo 
s o b r e el cos te de las pensiones no contributivas y las 
asistenciales (es dec i r , las n o asegurat ivas). D e b e 
ano ta rse , en re lac ión c o n estas cons ide rac iones , 
que si la tasa de ac t iv idad de las mu je res en España 
se s i tuara en el p r o m e d i o e u r o p e o , la c i f ra de pa
rados sería s u p e r i o r a la actual en más de 2 .000.000 
de personas (CES). 

Salvo que se mantenga en act iv idad p r o d u c t i v a 
a los pens ion is tas , c o m p a t i b i l i z a n d o los ingresos 
p o r pens ión y t r a b a j o , el enve jec im ien to de la po 
b lac ión s u p o n d r á d i f icu l tades f inancieras para los 
reg ímenes de pens iones , al d i sm inu i r sens ib lemente 
el n ú m e r o de co t i zan tes y a u m e n t a r el de benef i 
c ia r ios . 

Hay que ano ta r , pese a t o d o , que se ut i l iza a 
veces la amenaza demográ f i ca c o m o un pretexto de 

concreción remota que just i f icar ía la para l izac ión del 
p r o g r e s o social en el presente. Pe ro las cosas n o 
están tan claras. Lo más p robab le es que las nuevos 
tecnologías y la internacionalización económica hagan 
compa t i b l es la advers idad demográ f i ca y el d e s e m 
p leo c o n el c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o : «... el c r e c i 
m i e n t o e c o n ó m i c o - d i c e n los espec ia l is tas- es la 
h ipó tes is más ve ros ím i l en el p o r v e n i r » . Y , sin duda, 
só lo del c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o depende la so lu 
c i ón de los p rob lemas f inanc ie ros actuales de la 
Segur idad Social . 

El p r e t e x t o d e m o g r á f i c o t i ene un valor sólo rela
tivo. C o n v i e n e r e c o r d a r para c o n f i r m a r l o el incre
mento de la product iv idad o b s e r v a d o en todas par tes 
en es tos ú l t i m o s años. Hay estod/st/cos que con f i r 
man que basta a h o r a un solo trabajador para producir 
a precios de hoy lo que hacían cuatro en la década 
de los cincuenta. 

Po r t a n t o , conv iene n o a la rmarse en exceso c o n 
asuntos secundar ios ( o n o dec is ivos) : el progreso 
científico y técnico pref iguran el futuro de la Seguridad 
Social mucho más que la demografía. D i c h o de o t r o 
m o d o : la re lac ión act ivos-pas ivos es i r re levan te , a 
med ida que el progreso hace de un activo futuro el 
equivalente a decenas de activos en el pasado. 

3 1 . Esas t r e s causas esenciales han m o v i d o a 
la O C D E a r e c o m e n d a r r e f o r m a s dest inadas a la 
d o b l e t a rea de reequil ibrar los niveles de gastos e 
ingresos e in f lu i r s o b r e el número de personas de 
edad avanzada c o n d e r e c h o a pens ión . 

Ayuda r í an a ese e fec to reducciones en la cuantía 
de los d e r e c h o s ( i m p o r t e s iniciales m e n o r e s , nega
t iva a la i ndexac ión , e l im inac ión de sup lemen tos p o r 
m ín imos , s o m e t i m i e n t o de las pens iones a la p rev ia 
p r u e b a de ausencia de recursos. . . ) , oumentos en los 
ingresos ( c o n la e levac ión c o n par t idas c rec ien tes 
p r o c e d e n t e s de los Presupuestos Genera les del Es
t a d o ) o la invocación a la tarea colaboradora del sector 
privado (desv iando pa r t e de los regímenes púb l icos 
de pens iones hacia los regímenes pro fes iona les o 
el a h o r r o p r i vado ) . 

En r e s u m e n , esos t r e s da tos c o m p o n e n una gron 
amenaza para la cont inuidad de los regímenes de 
pens iones públ icas y para los seguros sociales de 
asistencia sani tar ia, ta l y c o m o hoy los c o n o c e m o s . 
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32. Pe ro las razones para la reforma n o se ago
tan en esas t res y sus der ivadas, p o r m u c h o que 
rad ique en ellas el peso m a y o r de las d i f icu l tades. 
Jun to a ellas, cabe anunc iar estas o t ras : 

4. L a i m p a r a b l e e x p a n s i ó n d e i a e c o n o 
m í a s u m e r g i d a ( q u e r e d u c e a ú n m á s los i n 
g r e s o s d e l o s r e g í m e n e s p r o t e c t o r e s ) , y l a 
t e n d e n c i a a l a g e n e r a l i z a c i ó n d e l a b u s o y e l 
f r a u d e e n e l u s o d e los s e r v i c i o s y e l a c c e s o 
a l as p r e s t a c i o n e s ( q u e i n c r e m e n t a in jus t i f i 
c a d a m e n t e e l g a s t o s o c i a l ) . 

Resul ta m u y c la ro que la d i fus ión de la e c o n o m í a 
sumerg ida es consecuenc ia de las faci l idades exis
ten tes para la evasión c o n t r i b u t i v a (cargas fiscales 
y cargas sociales) y de la impun idad para la ut i l iza
c ión desviada de las p res tac iones de Segur idad So
cial. El p r o p i o Minister io de Economía y Hacienda, en 
un rec ien te i n f o r m e s o b r e « C o n d i c i o n e s de vida y 
t r a b a j o en España», ano ta que el trabajo oculto afec
t a en España a más de tres millones de personas, 
es dec i r , el equ iva len te a más del 2 5 % de los t ra
bajadores ocupados. 

El asun to , en ú l t ima instancia, es una mani festa
c i ón más de la l imitada conciencia contributiva de los 
españoles r e s p e c t o al s o s t e n i m i e n t o de las cargas 
públ icas y de su d e s i n f o r m a c i ó n s o b r e el s ignif icado 
y consecuenc ias de l i n c u m p l i m i e n t o de los deberes 
de esta natura leza; quizá sea la man i fes tac ión más 
a b e r r a n t e , dados los f ines esenciales de la Segur idad 
Social ( fac i l i tar med ios mater ia les de v ida y subsis
tenc ia a los c iudadanos en s i tuac ión de necesidad) 
y la con tab i l i zac ión indiv idual izada de los pagos en 
o r d e n a los bene f i c ios de l se rv i c io púb l i co que 
p res ta (en m a t e r i a de pens iones, só lo qu ien paga 
se benef ic ia, d e p e n d i e n d o la cuantía del benef ic io 
de la d u r a c i ó n y cuantías de las co t izac iones p re 
vias). En este caso, además, el hecho se agrava p o r 
la ex is tenc ia de una legislación incoherente - y p o r 
t a n t o sus tanc ia lmente inap l i cab le - en ma te r i a de 
responsabilidades empresariales p o r de fec tos de altas 
y bajas y pago de co t i zac iones (tal es la d i f icu l tad 
de la Ley al r espec to que n o ha s ido pos ib le t o 
davía, después de ce rca de ve in te años de vigencia, 
d o t a r l a de los indispensables desar ro l l os reg lamen
ta r i os ) , y p o r una confusa o r d e n a c i ó n de sus re 
percus iones en las p res tac iones causadas ( donde 
los supues tos de «au toma t i c i dad» y «sem iau toma-

t i c idad» en la o b t e n c i ó n de p r o t e c c i ó n of ic ia l , las 
f ó rmu las de an t i c ipo , as im ismo of ic ia l , de p res ta 
c iones a cuen ta de empresa r i os inso lventes y de
saparec idos y, en f in , la ex is tenc ia de sup lemen tos 
de pens iones en c o n c e p t o de garant ía de m ín imos , 
es t imu lan la conn ivenc ia o el in terés de los p r o p i o s 
t raba jadores , y de los asegurados en genera l , en el 
a c t o d e f r a u d a t o r i o ) . 

Las mani festac iones singulares de i n c u m p l i m i e n 
t o exp l ican ese t r i p l e ca rác te r - fác i l genera l izac ión 
del f raude , conn ivenc ia de todas las par tes sociales 
impl icadas y de fec tos de o r d e n a c i ó n sustanciales 
para p r e v e n i r l o , y para ins taurar c o n t r o l e s a d m i 
n is t ra t i vos e f icaces- ; e n t r e ellas: la ocu l t ac ión de 
altas o su no t i f i cac ión só lo cuando ya se ha p r o 
d u c i d o el « h e c h o causante» (acc idente de t r aba jo , 
p o r e j emp lo ) de la p res tac ión ; co t i zac ión p o r bases 
in fe r io res a las debidas según categorías admin is 
t ra t ivas ; exc lus ión de c o n c e p t o s r e t r i b u t i v o s (horas 
ex t ras , pagas de benef ic ios, c o m p l e m e n t o s salaria
les...) de la base de co t i zac ión ; y o t r o s . 

Es p rec i so r e c o n o c e r que en la c o r r e c c i ó n de 
los más graves de fec tos de ges t ión recauda to r i a se 
han dado pasos i m p o r t a n t e s en los ú l t imos años. 
C o n t o d o , la s i tuac ión n o es todavía sat is factor ia . 

Y es que, p r o b a b l e m e n t e , su r e m e d i o sus tan t ivo 
n o puede alcanzarse c o n meras medidas de ges t ión , 
s iendo necesarias o t ras de alcance normativo; r e o r 
gan izac ión i ns t i t uc iona l , descen t ra l i zac ión de los 
serv ic ios ( cons t i t uc i ón de agencias t e r r i t o r i a l e s m e 
no res ) , d o t a c i ó n de efect ivos personales suf ic ientes 
y especial izados c o n « a u t o r i d a d » e iniciat ivas ins
pec to ras y de p ropues ta de sanc ión; y medidas aná
logas. 

Las cifras y práct icas de de f raudac ión en presta-
dones son t a m b i é n ab rumado ras , según fuentes o f i 
ciales; sob re t o d o en pres tac iones formocéut/cos y 
en pres tac iones p o r desempleo. 

H e aquí un p u n t o - e l de la ineficacia de los sis
temas de control apl icados p o r los ges to res púb l i 
c o s - en el que son grandes nuestras d i ferencias 
c o n Europa. 

5. L o inversión de los m o v i m i e n t o s m i g r a 
tor ios ( C E S ) 
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España - d i c e el C E S - ha pasado de f in i t i vamente 
la página de los grandes m o v i m i e n t o s e m i g r a t o r i o s 
de los años sesenta. A h o r a destacan los f lu jos m i 
g r a t o r i o s i n t e r u r b a n o s y los movimientos intraprovin-
ciales hacia los municipios de menor volumen. Eso c o n 
t ras ta b r u s c a m e n t e c o n los rasgos del « é x o d o r u 
ra l» de décadas pasadas. 

En el t e r r e n o de las migrac iones e x t e r i o r e s , se 
ha p r o d u c i d o el descenso rotundo de las emigraciones, 
y una pujante inmigración. La crisis de e m p l e o se 
al iv ió en el pasado c o n emigrac iones masivas; aho ra 
se p r o d u c e un retorno anual de 20.000, de difíci l 
r e i nse rc ión en el f l o j o m e r c a d o i n t e r i o r de t raba jo . 

Ev iden temen te , la em ig rac ión , el r e t o r n o , y las 
inmigrac iones de c i e r t o v o l u m e n , son fac to res que 
agravan ios p r o b l e m a s de desigualdad social y los de 
carencia de medios de vida suficientes; temas ambos 
de grave r e p e r c u s i ó n en las func iones y los costes 
de la Segur idad Social. 

6. L a m a y o r i n t e r d e p e n d e n c i a de las e c o 
n o m í a s e n e l m e d i o i n t e r n a c i o n a l y , p r i n c i 
p a l m e n t e , e n e s p a c i o s r e g i o n a l e s c o n c r e t o s . 

Se or ig ina así un impu lso que demanda a los 
Estados f a v o r e c e r el d i n a m i s m o mercan t i l en su in
t e r i o r c o m o med ida para su ajuste en la nueva d i 
v is ión in te rnac iona l de l t raba jo . 

Sin duda, ese impu lso puede verse obstacu l izado, 
y hasta en pa r te f r enado , p o r el f ac to r Segur idad 
Social (co t i zac iones sociales, p o r un lado, y c o n d i 
c iones de t r aba jo y aseguramien to p o r o t r o ) . 

La U n i ó n Europea lo ha a d v e r t i d o con c o n t u n 
dencia: la d i fe renc ia de reg lamentac iones sociales 
puede a r r u i n a r las expecta t ivas que suscita el M e r 
cado U n i c o . D e hecho , se han dado ya algunos 
avisos de la C o m i s i ó n a las au to r idades españolas 
s o b r e excesos en la «p reca r i zac ión» del e m p l e o , y 
s o b r e sus e fec tos d i sc r im ina to r i os . Según los datos 
c o m u n i t a r i o s , España t i ene un 2 0 % más de c o n t r a 
t ac i ón eventua l que la med ia e u r o p e a ; y, según esos 
m ismos da tos , los costes sociales de las empresas 
se reducen e n t r e un 3 0 % y un 4 0 % si, en lugar de 
c o n t r a t a r t r aba jado res f i jos, se r e c u r r e a la c o n t r a 
tac ión de eventua les. (En España, la d i fe renc ia de 
cos tes es de l 35%, según es tud ios so lventes de 
U G T . ) 

7, L o s m o v i m i e n t o s d e c o n v e r g e n c i a i n 
t e r n a c i o n a l de po l í t icas y d e c o o r d i n a c i ó n d e 
leg is lac iones , f u n d a m e n t a d o s e n l a p r e t e n s i ó n 
d e e q u i l i b r a r l as e c o n o m í a s r e s p e c t i v a s y d e 
e v i t a r t a n t o l a r e g r e s i ó n c o m o l a p r o g r e s i ó n 
s o c i a l i n i n t e r r u m p i d a . 

O , lo que es lo m i s m o , la iniciativa política de 
r e f o r m a s ya n o es só lo una cues t i ón de cada Es
t a d o . En buena pa r te , está pasando a ser c o m p e 
tenc ia de ó rganos supranacionales. 

En el m a r c o del Derecho social europeo, la vía de 
armonización legislativa impuesta d ispone de funda
mento jurídico en el a r t . I 17 de l T r a t a d o de R o m a , 
que dec lara c o m o u n o de los f ines de la C o m u n i d a d 
el ins taura r «la igualdad en el p r o g r e s o » para sus 
c iudadanos. 

Su objetivo inmediato es el es tab lec im ien to de 
unos mínimos comunes de p r o t e c c i ó n social garan
t izados en t o d o el t e r r i t o r i o c o m u n i t a r i o ; y, c o n 
ca rác te r secundar io , el de facil i tar la coordinación de 
las legislaciones nacionales s o b r e la ma te r i a . 

El /nstrumento a rmon izador p o r excelencia son las 
Direct ivas aprobadas p o r el Conse jo o p o r la C o m i 
s ión. ( N o r m a s que fijan a los Estados unos c o m p r o 
misos normat ivos , pe ro que dejan a éstos decid i r so
b re la f o r m a y los medios para su cump l im ien to ) . 

En f in , la «estroteg/o» a r m o n i z a d o r a se p resen ta 
hasta a h o r a c o m o una f ó r m u l a de síntesis e n t r e 
o t ras dos en d isputa : respec t i vamen te , la v o l u n t a -
r is ta o u tóp i ca (de «un i f i cac ión» de p res tac iones) 
y la real ista (que p r e t e n d e de jar abso lu ta i ndepen 
denc ia y a u t o n o m í a plena a los Estados) . 

El contenido de esta vía a r m o n i z a d o r a acoge dos 
t i pos de medidas; respec t i vamen te : med idas des t i 
nadas al d e s a r r o l l o de la Carta Social; y med idas 
para la consolidación del D e r e c h o Social a r m o n i z a 
d o r p reex i s t en te . 

Ex is te , j u n t o a la vía a r m o n i z a d o r a impues ta , 
o t r a vía menos aparatosa, p e r o quizá más efect iva: 
la de convergenc/o de políticas sugerida o «espontá
nea» - e n la que algunos c o n f í a n - y que es más 
ambigua. Según cual sea el g r a d o de espon tane idad 
p e r m i t i d o , puede o f r e c e r inc luso resu l tados contro-
dictorios: o una p r u d e n t e y paulat ina « igualac ión en 
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el p r o g r e s o » o , a la inversa, una reg res ión social 
genera l i zada en t o d o el á m b i t o c o m u n i t a r i o (o 
« igualac ión en el reg reso» ) . 

La C o m i s i ó n se ha pues to manos a la o b r a , ale
gando que la ausencia de una ta l po l í t ica de c o n 
vergenc ia n o v incu lan te p r o d u c i r í a riesgos mayores: 
el pe l ig ro de la marg inac ión socia l ; la amenaza de 
la c o m p e t e n c i a desleal ; la genera l izac ión del « tu r i s 
m o socia l» ( o i n c r e m e n t o de las migrac iones no 
p roduc t i vas en busca de m e j o r asistencia, s o b r e t o 
d o sani tar ia) ; y, en suma, el , r iesgo de a u m e n t a r 
- a n t e s que de r e d u c i r l a - la «descohes ión social» 
del M e r c a d o I n t e r i o r . 

La i n s t r u m e n t a c i ó n n o r m a t i v a de la po l í t ica de 
conve rgenc ia se basa en la a p r o b a c i ó n de una o 
varias Recomendac iones . En t re ellas, es de la m a y o r 
i m p o r t a n c i a la re la t iva a la po l í t i ca de jub i lac iones, 
de la que luego se t r a t a . 

8. L a t o m a d e c o n c i e n c i a d e l a i n a p r o p i a -
d a r e l a c i ó n d e l as f u n c i o n e s q u e l a S e g u r i d a d 
S o c i a l c u m p l e c o n s u s f u e n t e s d e r e c u r s o s 
t r a d i c i o n a l e s . 

La e v o l u c i ó n que marcan ya algunos países sig
nif ica la rac iona l izac ión f inanc iera de la Segur idad 
Social m e d i a n t e el es tab lec im ien to de una conexión 
lógica e n t r e las func iones p r o t e c t o r a s , la ex tens ión 
de la so l i da r idad y las fuentes de recu rsos más 
aprop iadas (PERRIN) . 

En o t r a s palabras, ex is te h o y una clara incohe
renc ia e n t r e los recu rsos o b t e n i d o s y los gastos 
que con esos recu rsos se f inancian. Así , p o r e j em
p lo , las co t i zac iones de te rm inadas en func ión de 
los salar ios puede gua rda r alguna re lac ión c o n c ier 
t o s gastos en p res tac iones , p e r o n o en o t r o s , c o m o 
sucede c o n la asistencia sanitar ia, los serv ic ios so
ciales, e tc . Los desajustes en la p rev is ión de gastos 
e ingresos se hace inevitable; además de agravar las 
d i f icu l tades para e l a b o r a r las cons igu ientes previsio
nes presupuestarias. 

Más aún, u t i l i zar las co t i zac iones sociales para 
f inanciar p res tac iones universales ( fami l iares, p.e.) 
es c l a ramen te i nap rop iado . Su consecuenc ia es o b 
via: p r o b l e m a s para las empresas y d i f icu l tades para 
el e m p l e o . 

En r e s u m e n , se at isba el é x i t o i n m i n e n t e de una 
nuevo doctrina financiera basada en la t r i p l e pe rs 
pect iva de una ap rop iac ión select iva de ios r e c u r 
sos, un r e p a r t o equ i ta t i vo de las cargas y una nueva 
c o n e x i ó n ó p t i m a e n t r e las moda l idades de f inancia
c ión y los ob je t i vos de la po l í t ica e c o n ó m i c a . 

9 . E l r e c h a z o s o c i a l a l as p r á c t i c a s y m o 
d o s b u r o c r á t i c o s d e f u n c i o n a m i e n t o d e l o s 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s a s i s t e n c i a l e s , y a s u inefr-
c i e n c i a . 

D e ese rechazo pe rcep t i b l e resu l ta la p r o p e n 
s ión a restituir a la soc iedad - p a r a a lgunos t a m b i é n 
al « m e r c a d o » - la ges t ión de pa r te de esos se rv i 
c ios; es lo que, según cada qu ién , se c o n o c e c o m o 
soc ia l izac ión, pa r t i c ipac ión , p r i va t i zac ión o m e r c a n -
t i l i zac ión de las ins t i tuc iones de la Segur idad Social. 

T o d a s esas f iguras opta t ivas , aunque c o n m a t i 
ces, t i e n e n una p r e t e n s i ó n d e s b u r o c r a t i z a d o r a : 
«hay que f o r t a l e c e r quizá el ca rác te r púb l i co , mas 
n o el m e r a m e n t e estata l , de las agencias sociales» 
( C A R D O S O ) . 

Hay, en t o d o caso, una o p c i ó n c o m b i n a d a o 
m i x t a , p e r f e c t a m e n t e v iable, que cons is te en el f o 
m e n t o de los sistemas de p rev is ión p r i vados c o m o 
complemento de la Segur idad Social garant izada p o r 
el Estado. La o p c i ó n re fe r ida está a lentada p o r la 
po l í t ica de la U n i ó n Europea que, re fo rza r ía c o n 
ella los p r inc ip ios esenciales de autoresponsabil idad 
y de subsidiariedad que están en el o r i g e n de la 
c reac ión de la C o m u n i d a d ( L E I E N B A C H ) . 

10. E x i s t e u n a ú l t i m a r a z ó n p a r a e l c a m 
b i o s ó l o e n a p a r i e n c i a i r r e l e v a n t e . S e t r a t a 
d e l a n e c e s i d a d d e s u p e r a r e l e l e m e n t o c o 
r r o s i v o d e los s i s t e m a s p r o t e c t o r e s c o n s i s 
t e n t e e n s u c o m p l e j i d a d , y e n l a i n c o m p r e n 
sión s o c i a l q u e d e e l l a s e d e r i v a . 

Es un hecho c o m p r o b a d o que la indec is ión so
b r e sus p r inc ip ios ha c o n v e r t i d o a la Segur idad So
cial en una técnica confusa. La obse rvac ión s o b r e la 
inestabil idad jurídica de la Segur idad Social - l a cual , 
c o m o expresa A L O N S O G A R C I A , hace de la ins
t i t u c i ó n «una real idad c o n s t a n t e m e n t e d e s c o n o c i 
d a » - y la necesidad de p r o c e d e r a su so luc i ón , son 
da tos co inc iden tes en t o d o s los o r d e n a m i e n t o s p o 
s i t ivos y en todas las doc t r i nas nacionales. 
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Dicha inestabi l idad ju r íd ica c o m p r o m e t e , en p r i 
m e r lugar, el c u m p l i m i e n t o del f in más i n m e d i a t o 
hacia el que se o r d e n a la i ns t i t uc ión : el estab lec i 
m i e n t o de una conciencia individual y colectiva de se
gur idad; la cual es só lo pos ib le si su ins t i tuc iona l i -
zac ión se regula d e t e r m i n a n d o c la ramen te y c o n 
senci l lez la iden t idad de sus p r inc ip ios , el r i g o r de 
sus técnicas, el o b j e t o espec i f ico de su act iv idad 
p res tac iona l y las cond i c i ones , requ is i tos y p r o c e 
d i m i e n t o s para que ésta se haga efect iva. D e o t r o 
m o d o , p o d r á hablarse de la ex is tenc ia de un rég i 
m e n de p r o t e c c i ó n e c o n ó m i c a ocas ional - m á s o 
m e n o s amp l i o y g e n e r o s o - asum ido p o r el Estado, 
p e r o nunca de la eficaz rea l izac ión p o r éste de una 
s i tuac ión de segur idad ps ico lóg ica indiv idual y c o 
mun i ta r i a ; consc ien te , p rev ia a la c o n c r e c i ó n de la 
necesidad y genera l izada. 

I n t e rp re tada la Segur idad Social c o m o f a c t o r es
pecí f ico de la po l í t i ca genera l de b ienestar , su es
tab i l i zac ión ju r íd ica , al c e n t r a r c o n p rec i s ión los t e 
mas antes re lac ionados - p r i n c i p i o s , técn icas, f ines, 
p r o c e d i m i e n t o s , e t c . - , i m p e d i r á la actual disfuncio
nal idad de la i ns t i t uc ión en el c o m p l e j o de la po l í t ica 
social y sus efectos perturbadores en el á m b i t o de 
la po l í t ica e c o n ó m i c a . 

Po r ú l t i m o , la r e d u c c i ó n de su m o v i l i d a d n o r 
ma t i va habrá de p e r m i t i r su necesar ia c o n g r u e n 
cia c o n los p r i n c i p i o s esencia les de la po l í t i ca le
g is la t iva r e l a t i v o s a segur idad jur íd ica y je ra rqu ía 
de normas. P r i n c i p i o s a m b o s a b s o l u t a m e n t e i n 
c o m p a t i b l e s c o n una s i t uac i ón - l a ac tua l de l D e 
r e c h o de la Segu r idad S o c i a l - c a r a c t e r i z a d a según 
A L O N S O G A R C I A p o r el confus/on/smo desorde
nado de n o r m a s c a r e n t e s de c r i t e r i o d i r e c t o r mí 
n i m o ; la d i f icu l tad pa ra la determinac ión del precep
to vigente (sea p o r la c o n t r a d i c c i ó n i n t e r n a de 
seña lados p r e c e p t o s , p o r la i nde f in ida v igenc ia de 
reg ímenes t r a n s i t o r i o s o p o r la i legal idad de las 
p rác t i cas a d m i n i s t r a t i v a s ) ; la inefect iv idad de cier
tas medidas ( p o r c u a n t o han i m p l i c a d o o una i n 
su f ic ienc ia de p r e v i s i ó n o una p o b r e rea l i zac ión 
t écn i ca ) ; y la ont /econom/co comple j idad de disposi
ciones (de r i vada de l c a m b i o c o n s t a n t e de s is temas 
q u e ob l iga a n u e v o s ap rend iza jes y hace más g ra 
vosa para e m p r e s a s , t r a b a j a d o r e s , ó r g a n o s a d m i 
n i s t r a t i v o s y a d m i n i s t r a d o s la rea l i dad asegu ra t i -
va) . 

En su c o n c e p c i ó n más c o m p l e t a (la que c o n t e m 
pla el p r o b l e m a en sus d imens iones f o r m a l y m a 
te r ia l ) , esta razón del c a m b i o ha s ido m u y prec isa
m e n t e def in ida p o r PERRIN: se debe a in tereses 
c o r p o r a t i v o s , p r e o c u p a c i o n e s f inanc ieras, ru t inas 
admin is t ra t i vas o p re ju ic ios sociales que han s o b r e 
v i v i do i nexp l i cab lemen te a sus just i f icac iones oca
sionales o c i rcunstanc ia les. 

Es p rec i so añad i r que la a p r o b a c i ó n rec ien te ( j u 
n io de 1994) de un nuevo T e x t o r e f u n d i d o de la 
legislación de Segur idad Social impl ica un gran paso 
en el p r o p ó s i t o de s impl i f icac ión no rma t i va . C o n 
t o d o , su rea l izac ión se ha p lan teado c o n cierta e 
injustificada precipitación, pese a haberse d e m o r a d o 
antes p o r dos veces i nexp l i cab lemen te (desde el 
m a n d a t o de l leg is la t ivo de 1990) : de h e c h o , su 
a p r o b a c i ó n ha c o i n c i d i d o en el t i e m p o c o n la ela
b o r a c i ó n de p r o y e c t o s legislat ivos, a p r o b a d o s seis 
meses después, en los que se c o n t i e n e n numerosas 
e i m p o r t a n t e s r e f o r m a s en ese nuevo T e x t o . Q u i z á 
la m a d u r a c i ó n de esas r e f o r m a s , j u n t o c o n las que 
en la actua l idad se p r o g r a m a n , habría jus t i f i cado el 
retraso en las tareas refundidoras, o inc luso la e labo
rac ión de una Ley de reforma. 

33. C o m o sucede, según la d o c t r i n a de la fe, 
con los M a n d a m i e n t o s de la Ley de D i o s , t a m b i é n 
aquí las cousos y razones reformistas pueden ser r e 
sumidas en dos ; r espec t i vamen te : las que p r o c u r a n 
la o r d e n a d a reducción del gasto en p res tac iones ; y 
las que invocan la necesidad de la revisión de la 
estructura de los s istemas. 

D o s razones - c o n v i e n e r e c o r d a r l o - que co i nc i 
den c o n las expecta t ivas de camb io que i m p o n e la 
natura leza h i s tó r i ca y el a c o g i m i e n t o i deo lóg i co de 
la Segur idad Social, ta l y c o m o se v i o c o n a n t e r i o 
r idad . 

Si alguna u t i l idad resu l ta del largo y c o m p l e j o 
c u a d r o de causas hasta aquí e x p u e s t o , es la de ev i 
denc ia r la pos ib i l idad de una profunda racionalización 
en el subs is tema de pens iones de la Segur idad So
cial que , sin a ten ta r g r a v e m e n t e c o n t r a los niveles 
p r o t e c t o r e s hasta aquí alcanzados, p e r m i t a reso l ve r 
en g r a d o aprec iab le sus p rob lemas de inef ic iencia 
e inef icacia. Y s o b r e la pos ib i l idad añadida de ha
c e r l o gradualmente, a jus tando en el t i e m p o cada pa-
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so y cada med ida a un p r o g r a m a p rev iamen te ela- ta l y c o m o ha señalado DRAPERIE c o n re fe renc ia 
b o r a d o y púb l i camen te exp l i cado . a estos m ismos temas en el c o n t e x t o in te rnac iona l , 

«la tendenc ia n o es el des t i no» . La tendenc ia puede , 
Las d i f icu l tades del subsis tema, a falta de r e m e - en e fec to , ser co r reg ida p o r la acc ión po l í t ica apo -

d ios , son graves y han de se r lo todavía más. Pero , yada en el consenso y el respa ldo social . 
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C u a d r o 4 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

HOMBRES 

Grupos 
edad 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

R E S U M E N 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

R E S U M E N E N 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

1.060.288 
1.249.368 
1.559.52! 
1.675.895 
1.666.945 

1.624.658 
1.443.875 
1.259.826 
1.208.73! 
1.088.909 

968.70! 
! .078.973 

981.888 
815.930 
558.223 

402.829 
247.525 
107.557 
28.217 

6.18! 

19.034.040 

5.545.072 
11.322.506 
2.166.462 

19.034.040 

29 
59 
! I 

100 

1.041.678 
1.201.434 
1.498.774 
1.674.4!! 
1.662.643 

1.649.689 
1.480.690 
1.286.975 
1.212.720 
1.125.175 

958.836 
1.060.052 

998.252 
836.244 
585.823 

404.028 
253.747 
! 12.154 
30.448 

5.667 

19.079.440 

5.416.297 
! 1.435.032 
2.228.! I ! 

19.079.440 

68, 

28 
60 
12 

100 

68,85 

1.026.579 
!. 156.799 
1.437.804 
1.662.607 
1.662.718 

! .662.883 
1.517.028 
1.322.103 
!.215.602 
1.148.668 

977.316 
1.027.635 
1.012.112 

851.244 
619.554 

404.588 
2 5 9 ! 12 
! 16.500 
32.644 

5.6! 9 

! 9 . ! 19.! !5 

5.283.789 
! 1.546.065 
2.289.26! 

!9 . l 19.! !5 

28 
60 
!2 

!00 

65,59 

L0 I0 . I 66 
!. 124.078 
1.368.481 
!.641.964 
1.664.503 

1.667.908 
1.552.682 
1.359.712 
1.224.314 
1.169.807 

994.763 
999.525 

1.019.844 
866.253 
652.483 

408.863 
263.488 
120.91 I 
34.667 

5.713 

19.150.125 

5.144.689 
I 1.653.058 
2.352.378 

19.150.125 

27 
6 ! 
12 

100 

64,34 

993.127 
1.091.070 
!.310.241 
1.605.134 
1.667.915 

1.665.156 
1.585.857 
1.399.602 
1.236.414 
1.185.279 

1.027.337 
964.563 

1.024.950 
880.409 
681.130 

419.365 
266.734 
125.383 
36.527 

5.828 

19.172.021 

4.999.572 
I 1.757.073 
2.415.376 

19.172.02! 

26 
6 ! 
13 

!00 

63,07 

974.212 
1.063.829 
1.253.376 
1.560.2! I 
1.669.! 23 

1.658.! 90 
!.616.644 
1.437.786 
1.252.799 
!. 196.267 

1.067.327 
935.332 

1.020.2! 9 
896.844 
703.599 

436.737 
268.743 
129.754 
38.289 

5.986 

19.185.267 

4.851.628 
! 1.853.687 
2.479.952 

19.185.267 

25 
62 
!3 

100 

61,85 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 
(*) Datos e información facilitados por José GALLEGO. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

HOMBRES 

Grupos 
edad 

1996 1997 1998 1999 2000 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN EN 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

952.660 
1.045.304 
1.205.513 
1.499.525 
1.667.141 

1.652.985 
1.640.1 18 
1.473.355 
1.279.264 
1.200.28! 

! . ! 02.951 
926.443 

! .002.917 
9 ! 2.480 
72 ! .75 ! 

459.620 
270.57! 
133.686 
40.042 

6.! 69 

19.! 92.776 

4.703.002 
! ! .945.455 
2.544.3! 9 

! 9.192.776 

25 
62 
13 

!00 

60,67 

933.686 
1.030.272 
! . ! 60.948 
!.438.678 
!.655.043 

!.652.272 
! .65! .969 
! .508.467 
! . 3 ! 3.605 
! .203.!44 

I . ! 26.082 
944.624 
972.697 
925.707 
735.488 

487.025 
27!.845 
137.! 74 
4! .864 

6.4! 4 

! 9.! 97.004 

4.563.584 
! 2.027.903 
2.605.517 

! 9.197.004 

24 
63 
!4 

!00 

59,60 

920.570 
! . 0 ! 3.927 
! . ! 28.278 
!.369.54! 
!.634.292 

1.653.470 
1.656.0! 2 
1.543.0! 3 
1.350.432 
1.2! I .7!4 

! . ! 46.804 
961.7! I 
946.525 
933. !42 
749.077 

5! 3.36! 
275.557 
! 39.937 
43.673 

6.684 

! 9.! 97.720 

4.432.316 
! 2.103.973 
2.66! .43! 

19.! 97.720 

23 
63 
14 

!00 

58,6! 

9 ! 3.308 
996.947 

!.095.32! 
1.3! 1.477 
!.597.585 

1.656.476 
1.652.676 
1.575.269 
1.389.575 
1.223.608 

U 6 L 9 5 5 
993.195 
913.832 
937.996 
7 6 ! . 7 ! ! 

536.019 
283.429 
!4 ! .907 
45.427 

6.974 

19.! 94.687 

4.317.053 
! 2 . ! 6 4 . I 7 ! 
2.713.463 

19.! 94.687 

22 
63 
14 

!00 

91 ! . 0 ! ! 
978.082 

!.068.123 
!.254.800 
!.552.936 

!.657.491 
!.645.496 
!.605.388 
!.427.127 
!.239.724 

I. ! 72.707 
1.03!.682 

886.507 
933.704 
776.09! 

553.565 
295.772 
143.04! 
47.048 

7.287 

! 9.! 87.582 

4.212.016 
12.219.058 
2.756.508 

! 9.187.582 

57,80 

22 
64 
14 

!00 

57,03 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c e n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

HOMBRES 

Grupos 
edad 

2001 2002 2003 2004 2005 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN EN 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

910.282 
956.570 

1.049.621 
1.207.092 
1.492.712 

1.655.525 
1.640.361 
1.628.575 
1.462.226 
1.265.779 

1.176.616 
1.065.905 

878.338 
917.753 
789.557 

567.596 
311.538 
143.952 
48.408 

7.621 

19.176.027 

4.123.565 
12.266.037 
2.786.425 

19.176.027 

22 
64 
15 

100 

56,33 

907.605 
937.623 

1.034.6 I I 
1.162.680 
1.432.347 

1.643.552 
1.639.658 
1.640.285 
1.496.882 
í.299.579 

1.179.414 
1.088.150 

895.670 
889.993 
800.874 

578.312 
330.106 
144.628 
49.620 

7.970 

19.159.559 

4.042.519 
12.315.537 
2.801.503 

19.159.559 

2 ! 
64 
15 

100 

55.57 

902.684 
924.531 

1.018.288 
1.130.116 
1.363.76! 

1.623.029 
1.640.841 
1.644.284 
1.530.976 
1.335.822 

1.187.784 
1.108.013 

911.936 
866.140 
807.159 

589.014 
347.695 
146.766 
50.559 

8.31 I 

19.137.709 

3.975.619 
12.346.446 
2.815.644 

19.137.709 

21 
65 
15 

100 

55,0! 

895.249 
917.283 

1.001.33! 
1.097.271 
1.306.170 

1.586.716 
1.643.807 
1.640.991 
1.562.81 I 
1.374.337 

1.199.417 
1.122.535 

941.645 
836.450 
81 1.201 

598.957 
362.68! 
151.272 
51.207 

8.640 

19.109.97! 

3.9! 1.134 
12.378.429 
2.820.408 

! 9.109.971 

20 
65 
15 

100 

54,38 

885.107 
914.994 
982.49! 

1.070.165 
1.249.960 

1.542.557 
1.644.807 
1.633.899 
1.592.533 
! .4 ! 1.280 

!.215.200 
!. 132.857 

977.855 
81 1.774 
807.316 

610.253 
374.171 
158.178 
51.550 

8.944 

19.075.891 

3.852.757 
! 2.400.948 
2.822.186 

19.075.89! 

20 
65 
15 

100 

53,83 

Fuente; Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

(POR S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

HOMBRES 

Grupos 
edad 

2006 2007 2008 2009 2010 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN E N 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

875.222 
914.267 
961.004 

1.051.730 
1.202.640 

1.483.003 
1.642.865 
1.628.825 
1.615.405 
1.445.810 

1.240.670 
1.136.606 
1.010.042 

804.654 
793.292 

620.795 
383.401 
166.822 
51.838 

9.198 

19.038.089 

3.802.223 
12.405.866 
2.830.000 

19.038.089 

20 
65 
15 

100 

53,45 

862.789 
911.596 
942.085 

1.036.775 
1.158.597 

1.423.318 
1.631.047 
1.628.130 
1.626.950 
1.479.908 

1.273.685 
1.139.300 
1.031.006 

820.730 
769.025 

629.548 
390.556 
176.768 
52.080 

9.429 

18.993.322 

3.753.245 
12.391.94! 
2.848.136 

18.993.322 

20 
65 
15 

100 

53,27 

847.943 
906.686 
929.0! ! 

1.020.504 
1.126.295 

1.355.505 
!.610.793 
1.629.297 
1.630.887 
1.513.457 

1.309.07! 
1.147.358 
1.049.619 

835.786 
748.417 

634.297 
397.816 
185.982 
52.960 

9.605 

! 8.94! .289 

3.704.144 
12.372.282 
2.864.863 

18.941.289 

20 
65 
15 

100 

53,09 

830.947 
899.266 
921.773 

1.003.592 
1.093.722 

1.298.569 
1.574.958 
1.632.226 
1.627.633 
1.544.78! 

1.346.66! 
1.158.583 
1.063.226 

862.895 
722.918 

637.273 
404.547 
193.7! 5 
54.800 

9.726 

18.881.8! ! 

3.655.578 
12.340.359 
2.885.874 

18,881.81 ! 

19 
65 
!5 

100 

53,0! 

812.174 
889.143 
919.487 
984.797 

1.066.840 

1.243.005 
1.531.385 
1.633.214 
1.620.635 
1.574.019 

1.382.699 
1.173.826 
1.072.926 

895.765 
701.910 

633.971 
412.176 
199.558 
57.520 

9.790 

18.814.840 

3.605.60! 
! 2.298.549 
2.910.690 

18.814.840 

19 
65 
15 

!00 

52,98 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

HOMBRES 

Grupos 
edad 

201 I 2012 2013 2014 2015 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN E N 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

789.069 
879.271 
918.760 
963.376 

1.048.565 

1.196.220 
1.472.620 
1.631.300 
1.615.631 
1.596.508 

1.416.382 
1.198.373 
1.076.440 

924.968 
696.192 

622.586 
419.252 
204.292 

60.806 
9.848 

18.740.459 

3.550.476 
12.252.039 
2.937.944 

18.740.459 

19 
65 
16 

100 

52,96 

765.032 
866.862 
916.091 
944.526 

1.033.735 

1.152.683 
1.413.730 
1.619.637 
1.614.949 
1.607.847 

1.449.663 
1.230.161 
1.078.982 

944.057 
710.453 

603.082 
425.016 
208.043 

64.434 
9.901 

18.658.884 

3.492.511 
12.201.387 
2.964.986 

18.658.884 

19 
65 
16 

100 

52,92 

740.661 
852.044 
911.189 
931.507 

1.017.594 

(.120.749 
1.346.820 
1.599.640 
1.616.104 
1.611.704 

1.482.404 
1.264.212 
i.086.592 

960.842 
723.772 

586.893 
428.015 
21 1.942 

67.658 
10.090 

18.570.432 

3.435.401 
12.145.819 
2.989.212 

18.570.432 

18 
65 
16 

100 

52,90 

716.516 
835.077 
903.778 
924.303 

1.000.806 

1.088.549 
1.290.647 
1.564.264 
1.618.994 
1.608.492 

1.512.981 
1.300.369 
1.097.221 

973.108 
747.231 

567.034 
429.808 
215.541 

70.284 
10.464 

18.475.467 

3.379.674 
12.082.323 
3.013.470 

18.475.467 

18 
65 
16 

100 

52,91 

693.065 
816.339 
893.667 
922.027 
982.148 

1.061.975 
1.235.822 
1.521.242 
1.619.967 
1.601.607 

1.541.498 
1.335.007 

111.686 
981.893 
775.447 

550.917 
427.309 
219.609 

72.208 
10.992 

17.374.425 

3.325.098 
11.010.952 
3.038.375 

17.374.425 

19 
63 
17 

100 

57,79 

Fuente; Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

HOMBRES 

Grupos 
edad 

2016 2017 2018 2019 2020 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN E N 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

670.656 
793.274 
883.810 
921.300 
960.897 

1.043.910 
1.189.661 
1.463.219 
1.618.074 
1.596.691 

1.563.396 
1.367.380 
1.134.896 

985.066 
800.493 

547.021 
419.219 
223.344 

73.799 
11.611 

18.267.717 

3.269.040 
11.938.124 
3.060.553 

18.267.717 

!8 
65 
17 

100 

53.02 

649.529 
769.277 
871.416 
918.638 
942.213 

1.029.254 
1.146.705 
1.405.068 
1.606.553 
1.596.026 

1.574.403 
1.399.391 
1.164.908 

987.385 
816.957 

558.785 
405.570 
226.298 

75.! 15 
12.280 

18.155.771 

3.208.860 
11.864.521 
3.082.390 

18.155.771 

18 
65 
17 

100 

53,03 

629.815 
744.948 
856.617 
913.747 
929.312 

1.013.295 
l.l 15.199 
1.338.994 
1.586.809 
1.597.167 

1.578.118 
1.430.885 
1.197.025 

994.335 
831.215 

569.671 
394.648 
227.727 

76.545 
12.863 

18.038.935 

3.145.127 
I 1.786.804 
3.107.004 

18.038.935 

17 
65 
17 

100 

53,04 

611.576 
720.844 
839.675 
906.354 
922.178 

996.691 
1.083.427 
1.283.519 
1.551.879 
1.600.014 

1.574.959 
1.460.296 
1.231.101 
1.004.094 

841.629 

588.173 
381.430 
228.516 

77.853 
13.343 

17.917.551 

3.078.449 
I 1.704.064 
3.135.038 

17.917.551 

17 
65 
17 

100 

53,09 

594.822 
697.430 
820.961 
896.271 
919.924 

978.236 
1.057.209 
1.229.377 
1.509.407 
1.600.964 

1.568.240 
1.487.698 
1.263.710 
1.017.41 I 

849.142 

610.140 
370.965 
226.964 

79.326 
13.697 

17.791.894 

3.009.484 
I 1.614.765 
3.167.645 

17.791.894 

17 
65 
18 

100 

53,18 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

MUJERES 

Grupos 
edad 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN E N 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

996.405 
1.165.248 
1.479.235 
1.590.315 
1.600.410 

1.587.536 
1.440.678 
1.256.295 
1.220.198 
1.105.067 

1.014.340 
1.157.755 
1.095.157 

968.312 
771.600 

636.748 
442.959 
221.745 

68.005 
15.660 

19.833.668 

5.231.203 
11.477.436 
3.125.029 

19.833.668 

26 
58 
16 

100 

72.81 

977.943 
1.124.015 
1.415.741 
1.588.477 
1.593.883 

1.605.455 
1.477.989 
1.284.264 
1.221.726 
1.143.267 

998.565 
1.140.276 
l. l 10.364 

990.414 
793.647 

641.359 
455.583 
232.434 

73.751 
14.730 

19.883.883 

5.106.176 
11.575.789 
3.201.918 

19.883.883 

26 
58 
16 

100 

71,77 

963.420 
1.084.279 
1.352.793 
1.577.718 
1.591.617 

1.612.737 
1.513.370 
1.319.963 
1.222.452 
1.169.409 

1.011.363 
1.107.899 
1.124.387 
1.006.519 

824.078 

643.602 
467.900 
241.795 

79.204 
14.336 

19.928.841 

4.978.210 
11.673.197 
3.277.434 

19.928.841 

25 
59 
16 

100 

70,72 

946.770 
1.054.176 
1.286.233 
1.557.203 
1.590.929 

1.615.984 
1.541.665 
1.361.060 
1.229.578 
1.192.058 

1.024.358 
1.079.873 
1.131.016 
1.023.939 

853.442 

649.978 
477.741 
252.390 

83.912 
14.618 

19.966.923 

4.844.382 
I 1.766.521 
3.356.020 

19.966.923 

24 
59 
17 

100 

69,69 

929.414 
1.025.400 
1.226.725 
1.523.025 
1.592.928 

1.611.940 
1.567.523 
1.403.447 
1.241.288 
1.207.451 

1.057.281 
1.038.347 
1.138.592 
1.038.182 

882.923 

660.004 
486.419 
262.850 

88.887 
14.992 

19.997.618 

4.704.564 
I 1.858.797 
3.434.257 

19.997.618 

24 
59 
17 

100 

68,63 

910.217 
1.000.185 
1.169.475 
1.482.505 
1.592.613 

1.604.330 
1.591.573 
1.443.820 
1.257.541 
1.217.849 

1.098.457 
1.002.984 
1.134.639 
1.056.408 

905.333 

677.680 
492.749 
273.669 

93.802 
15.548 

20.021.377 

4.562.382 
I 1.943.806 
3.515.189 

20.021.377 

23 
60 
18 

100 

67,63 

Fuente; Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

MUJERES 

Grupos 
edad 

1996 1997 1998 1999 2000 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN E N 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

890.078 
981.777 

1.128.278 
1.419.066 
1.590.684 

1.597.667 
1.609.226 
1.480.940 
1.285.425 
1.219.509 

1.136.495 
987.854 

l.l 18.1 11 
1.071.836 

927.024 

699.006 
498.811 
284.048 

98.923 
16.170 

20.040.928 

4.419.199 
12.025.911 
3.595.818 

20.040.928 

22 
60 
18 

100 

66,65 

872.347 
967.295 

1.088.583 
1.356.192 
1.579.883 

1.595.282 
1.616.278 
1.516.122 
1.320.989 
1.220.334 

1.162.553 
1.000.748 
1.086.833 
1.085.934 

943.000 

727.224 
502.379 
293.614 
104.023 

17.058 

20.056.671 

4.284.417 
12.099.022 
3.673.232 

20.056.671 

21 
60 
18 

100 

65,77 

860.094 
950.689 

1.058.510 
1.289.719 
1.559.366 

1.594.512 
1.619.354 
1.544.245 
1.361.920 
1.227.489 

1.185.080 
1.013.769 
1.059.718 
1.092.723 

959.970 

754.024 
508.802 
301.043 
109.431 

17.901 

20.068.359 

4.159.012 
12.165.453 
3.743.894 

20.068.359 

21 
61 
19 

100 

64,96 

853.308 
933.376 

1.029.765 
1.230.295 
1.525.237 

1.596.451 
1.615.216 
1.569.952 
1.404.121 
1.239.176 

1.200.385 
1.046.323 
1.019.337 
1.100.267 

973.741 

780.512 
517.739 
307.218 
I 14.501 

18.886 

20.075.806 

4.046.744 
12.216.198 
3.812.864 

20.075.806 

20 
61 
19 

100 

64,34 

851.164 
914.215 

1.004.575 
1.173.134 
1.484.794 

1.596.110 
1.607.582 
1.593.878 
1.444.312 
1.255.356 

1.210.709 
1.086.924 

984.916 
1.096.541 

990.991 

800.401 
532.357 
311.439 
I 19.417 

19.915 

20.078.730 

3.943.088 
12.264.581 
3.871.061 

20.078.730 

20 
61 
19 

100 

63,71 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

MUJERES 

Grupos 
edad 

2001 2002 2003 2004 2005 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN EN 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

850.481 
894.107 
986.183 

1.131.996 
1.421.497 

1.594.185 
1.600.944 
1.611.464 
1.481.264 
1.283.074 

1.212.348 
1.124.376 

970.227 
1.080.526 
1.005.423 

819.384 
549.388 
315.156 
123.802 
20.998 

20.076.823 

3.862.767 
12.299.379 
3.914.677 

20.076.823 

19 
6 ! 
19 

100 

63,23 

847.981 
876.401 
971.714 

1.092.361 
1.358.766 

1.583.413 
1.598.569 
1.618.487 
1.516.285 
1.318.424 

1.213.168 
1.150.043 

982.918 
1.050.280 
1.018.560 

833.434 
571.645 
317.339 
127.828 
22.079 

20.069.695 

3.788.457 
12.340.073 
3.941.165 

20.069.695 

19 
61 
20 

100 

62,64 

843.384 
864.163 
955.124 

1.062.332 
1.292.444 

1.562.949 
1.597.803 
1.621.550 
1.544.281 
1.359.105 

1.220.259 
l.l 72.201 

995.730 
1.024.132 
1.024.831 

848.413 
592.576 
321.546 
130.882 
23.213 

20.056.918 

3.725.003 
12.366.322 
3.965.593 

20.056.918 

19 
62 
20 

100 

62,19 

836.437 
857.388 
937.828 

1.033.628 
1.233.156 

1.528.91 I 
1.599.733 
1.617.428 
1.569.873 
1.401.047 

1.231.848 
1.187.253 
i.027.561 

985.266 
1.031.821 

860.591 
613.128 
327.492 
133.388 
24.262 

20.038.039 

3.665.281 
12.396.810 
3.975.948 

20.038.039 

18 
62 
20 

100 

61,64 

826.961 
855.252 
918.683 

1.008.479 
1.176.128 

1.488.579 
1.599.391 
1.609.822 
1.593.689 
1.440.986 

1.247.897 
1.197.415 
1.067.206 

952.210 
1.028.224 

875.796 
628.428 
337.16! 
135.048 
25.277 

20.012.632 

3.609.375 
12.42!.113 
3.982.144 

20.012.632 

18 
62 
20 

100 

6!,12 

Fuente; Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

MUJERES 

Grupos 
edad 

2006 2007 2008 2009 2010 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN EN 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

817.725 
854.571 
898.594 
990.1 14 

1.135.086 

1.425.455 
1.597.476 
1.603.209 
I . 6 I I . I 9 2 
1.477.705 

1.275.369 
1.199.022 
1.103.774 

938.225 
1.013.043 

888.514 
643.078 
348.255 
136.574 
26.170 

19.983.15! 

3.561.004 
12.428.288 
3.993.859 

19.983.151 

18 
62 
20 

100 

60,79 

806.1 10 
852.074 
880.902 
975.667 

1.095.541 

1.362.898 
1.586.738 
1.600.843 
I .6 I8 . I8 I 
1.512.506 

1.310.391 
1.199.833 
1.128.846 

950.601 
984.488 

900.002 
654.012 
362.460 
137.462 
26.995 

19.946.550 

3.514.753 
12.415.777 
4.016.020 

19.946.550 

18 
62 
20 

100 

60,65 

792.238 
847.486 
868.678 
959.101 

1.065.581 

1.296.764 
1.566.350 
1.600.081 
1.621.226 
1.540.328 

1.350.692 
1.206.821 
l.l 50.441 

963.094 
959.930 

905.381 
665.761 
375.581 
139.4! I 
27.597 

19.902.542 

3.467.503 
12.398.284 
4.036.755 

19.902.542 

17 
62 
20 

!00 

60,53 

776.358 
840.551 
861.909 
941.826 

1.036.943 

1.237.646 
1.532.435 
1.602.005 
! . 6 !7 . ! 19 
1.565.760 

1.392.235 
!.218.253 
U 6 5 . I 0 5 

993.790 
923.587 

9 ! 1.420 
675.336 
388.327 
142.230 
28.088 

19.850.923 

3.420.644 
12.367.50! 
4.062.778 

19.850.923 

17 
62 
20 

100 

60,5! 

758.82! 
8 3 ! .089 
859.774 
922.709 

1.011.85! 

1.180.786 
1.492.25! 
1.601.665 
1.609.546 
1.589.426 

1.431.78! 
1.234.088 
!.175.013 
1.031.927 

892.816 

908.044 
687.229 
397.654 
146.769 
28.405 

19.791.644 

3.372.393 
12.326.407 
4.092.844 

19.791.644 

!7 
62 
21 

100 

60.56 

Fuente; Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

MUJERES 

Grupos 
edad 

201 I 2012 2013 2014 2015 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN EN 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

737.234 
821.863 
859.095 
902.648 
993.530 

1.139.859 
1.429.356 
1.599.755 
1.602.964 
1.606.814 

1.468.136 
1.261.166 
1.176.570 
1.067.089 

880.024 

894.289 
697.165 
406.659 
151.839 
28.727 

19.724.782 

3.320.840 
12.278.150 
4.125.792 

19.724.782 

17 
62 
2 ! 

100 

60,65 

714.775 
810.267 
856.600 
884.985 
979.116 

1.100.429 
1.367.029 
1.589.057 
1.600.611 
1.613.752 

1.502.596 
1.295.677 
1.177.368 
1.091.229 

891.906 

868.630 
706.008 
413.475 
158.117 
28.908 

19.650.535 

3.266.627 
12.225.635 
4.158.273 

19.650.535 

17 
62 
21 

100 

60,73 

692.006 
796.416 
852.014 
872.780 
962.587 

1.070.554 
1.301.137 
1.568.742 
1.599.854 
1.616.771 

1.530.146 
1.335.385 
1.184.205 
l.l I 1.929 

903.904 

846.819 
709.974 
420.913 
163.716 
29.374 

19.569.226 

3.213.216 
12.169.381 
4.186.629 

19.569.226 

16 
62 
2 ! 

100 

60,81 

669.446 
780.560 
845.085 
866.025 
945.351 

1.041.999 
1.242.240 
1.534.952 
1.601.771 
1.612.685 

1.555.330 
1.376.308 
1.195.403 
1.125.974 

932.722 

814.809 
714.523 
426.981 
169.057 
30.041 

19.481.262 

3.161.1 16 
12.106.039 
4.214.107 

19.481.262 

16 
62 
22 

100 

60,92 

647.535 
763.048 
835.632 
863.893 
926.276 

1.016.979 
1.185.589 
1.494.916 
1.601.430 
1.605.159 

1.578.763 
1.415.249 
1.210.924 
1.135.482 

968.346 

787.958 
7 I I . 563 
434.470 
172.829 
31.088 

19.387.129 

3.1 10.108 
12.035.285 
4.241.736 

19.387.129 

16 
62 
22 

100 

61,09 

Fuente; Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

MUJERES 

Grupos 
edad 

2016 2017 2018 2019 2020 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

R E S U M E N 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

R E S U M E N E N 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

626.598 
741.492 
826.417 
863.213 
906.263 

998.71 I 
1.144.812 
1.432.252 
1.599.526 
1.598.623 

1.595.969 
1.451.045 
1.237.416 
l. l 36.961 
I .00 I . I7 I 

777.224 
700.225 
440.702 
176.541 
32.189 

19.287.350 

3.057.720 
I 1.964.617 
4.265.013 

19.287.350 

16 
62 
22 

100 

61,20 

606.857 
719.065 
814.829 
860.722 
888.640 

984.338 
1.105.527 
1.370.158 
1.588.872 
1.596.286 

1.602.824 
1.484.978 
1.271.155 
1.137.737 
1.023.761 

788.270 
679.415 
446.102 
179.424 
33.513 

19.182.473 

3.001.473 
I 1.892.778 
4.288.222 

19.182.473 

16 
62 
22 

100 

61,30 

588.440 
696.326 
800.991 
856.142 
876.464 

967.857 
1.075.762 
1.304.510 
1.568.644 
1.595.536 

1.605.794 
1.512.106 
1.309.972 
1.144.338 
1.042.957 

799.406 
662.149 
448.315 
182.664 
34.636 

19.073.009 

2.941.899 
I 1.816 645 
4.314.465 

19.073.009 

15 
62 
23 

100 

61,41 

571.398 
673.798 
785.150 
849.222 
869.724 

950.668 
1.047.313 
1.245.833 
1.534.997 
1.597.441 

1.601.736 
1.536.911 
1.349.955 
1.155.167 
1.055.966 

824.996 
637.16! 
450.993 
185.307 
35.702 

18.959.438 

2.879.568 
11.734.578 
4.345.292 

18.959.438 

15 
62 
23 

100 

61,57 

555.745 
651.917 
767.654 
839.783 
867.598 

931.645 
1.022.385 
1.189.398 
1.495.135 
1.597.101 

1.594.285 
1.559.983 
1.387.982 
1.170.197 
1.064.799 

856.304 
616.580 
448.764 
188.538 
36.421 

18.842.214 

2.815.099 
11.645.512 
4.381.603 

18.842.214 

15 
62 
23 

100 

61,80 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

T O T A L 

Grupos 
edad 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN E N 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

2.056.693 
2.414.616 
3.038.756 
3.266.210 
3.267.355 

3.212.194 
2.884.553 
2.516.121 
2.428.929 
2.193.976 

1.983.041 
2.236.728 
2.077.045 
1.784.242 
1.329.823 

1.039.577 
690.484 
329.302 

96.222 
21.841 

38.867.708 

10.776.275 
22.799.942 

5.291.491 

38.867.708 

27,73 
58,66 
13,61 

100 

70,47 

2.019.621 
2.325.449 
2.914.515 
3.262.888 
3.256.526 

3.255.144 
2.958.679 
2.571.239 
2.434.446 
2.268.442 

1.957.401 
2.200.328 
2.108.616 
1.826.658 
1.379.470 

1.045.387 
709.330 
344.588 
104.199 
20.397 

38.963.323 

10.522.473 
23.010.821 

5.430.029 

38.963.323 

27,01 
59,06 
13,94 

100 

69,33 

1.989.999 
2.241.078 
2.790.597 
3.240.325 
3.254.335 

3.275.620 
3.030.398 
2.642.066 
2.438.054 
2.318.077 

1.988.679 
2.135.534 
2.136.499 
1.857.763 
1.443.632 

1.048.190 
727.012 
358.295 
11 1.848 

19.955 

39.047.956 

10.261.999 
23.219.262 

5.566.695 

39.047.956 

26,28 
59,46 
14,26 

100 

68,17 

1.956.936 
2.178.254 
2.654.714 
3.199.167 
3.255.432 

3.283.892 
3.094.347 
2.720.772 
2.453.892 
2.361.865 

2.019.121 
2.079.398 
2.150.860 
1.890.192 
1.505.925 

1.058.841 
741.229 
373.301 
I 18.579 
20.331 

39.117.048 

9.989.071 
23.419.579 

5.708.398 

39.1 17.048 

25,54 
59,87 
14,59 

100 

67,03 

1.922.541 
2.116.470 
2.536.966 
3.128.159 
3.260.843 

3.277.096 
3.153.380 
2.803.049 
2.477.702 
2.392.730 

2.084.618 
2.002.910 
2.163.542 
1.918.591 
1.564.053 

1.079.369 
753.153 
388.233 
125.414 
20.820 

39.169.639 

9.704.136 
23.615.870 

5.849.633 

39.169.639 

24,77 
60,29 
14,93 

100 

65,86 

1.884.429 
2.064.014 
2.422.851 
3.042.716 
3.261.736 

3.262.520 
3.208.217 
2.881.606 
2.510.340 
2.414.116 

2.165.784 
1.938.316 
2.154.858 
1.953.252 
1.608.932 

l.l 14.417 
761.492 
403.423 
132.091 
21.534 

39.206.644 

9.414.010 
23.797.493 

5.995.141 

39.206.644 

24,01 
60,70 
15,29 

100 

64,75 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) {*) 

T O T A L 

Grupos 
edad 

1996 1997 1998 1999 2000 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN E N 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

1.842.738 
2.027.081 
2.333.791 
2.918.591 
3.257.825 

3.250.652 
3.249.344 
2.954.295 
2.564.689 
2.419.790 

2.239.446 
1.914.297 
2.121.028 
1.984.316 
1.648.775 

1.158.626 
769.382 
417.734 
138.965 
22.339 

39.233.704 

9.122.201 
23.971.366 

6.140.137 

39.233.704 

23,25 
61,10 
15,65 

100 

63,67 

1.806.033 
1.997.567 
2.249.531 
2.794.870 
3.234.926 

3.247.554 
3.268.247 
3.024.589 
2.634.594 
2.423.478 

2.288.635 
1.945.372 
2.059.530 
2.01 1.641 
1.678.488 

1.214.249 
774.224 
430.788 
145.887 
23.472 

39.253.675 

8.848.001 
24.126.925 

6.278.749 

39.253.675 

22,54 
61,46 
16,00 

100 

62.70 

1.780.664 
1.964.616 
2.186.788 
2.659.260 
3.193.658 

3.247.982 
3.275.366 
3.087.258 
2.712.352 
2.439.203 

2.331.884 
1.975.480 
2.006.243 
2.025.865 
1.709.047 

1.267.385 
784.359 
440.980 
153.104 
24.585 

39.266.079 

8.591.328 
24.269.426 

6.405.325 

39.266.079 

21,88 
61,81 
16,31 

100 

61,79 

1.766.616 
1.930.323 
2.125.086 
2.541.772 
3.122.822 

3.252.927 
3.267.892 
3.145.221 
2.793.696 
2.462.784 

2.362.340 
2.039.518 
1.933.169 
2.038.263 
1.735.452 

1.316.531 
801.168 
449.125 
159.928 
25.860 

39.270.493 

8.363.797 
24.380.369 

6.526.327 

39.270.493 

21,30 
62,08 
16,62 

100 

61,07 

1.762.175 
1.892.297 
2.072.698 
2.427.934 
3.037.730 

3.253.601 
3.253.078 
3.199.266 
2.871.439 
2.495.080 

2.383.416 
2.1 18.606 
1.871.423 
2.030.245 
1.767.082 

1.353.966 
828.129 
454.480 
166.465 
27.202 

39.266.312 

8.155.104 
24.483.639 

6.627.569 

39.266.312 

20,77 
62,35 
16,88 

100 

60,38 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

T O T A L 

Grupos 
edad 

2001 2002 2003 2004 2005 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN EN 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

1.760.763 
1.850.677 
2.035.804 
2.339.088 
2.914.209 

3.249.710 
3.241.305 
3.240.039 
2.943.490 
2.548.853 

2.388.964 
2.190.281 
1.848.565 
1.998.279 
1.749.980 

1.386.980 
860.926 
459.108 
172.210 
28.619 

39.252.850 

7.986.332 
24.565.416 

6.701.102 

39.252.850 

20.35 
62,58 
17,07 

100 

59,79 

1.755.586 
1.814.024 
2.006.325 
2.255.041 
2.791.113 

3.226.965 
3.238.227 
3.258.772 
3.013.167 
2.618.003 

2.392.582 
2.238.193 
1.878.588 
1.940.273 
1.819.434 

1.411.746 
901.751 
461.967 
177.448 
30.049 

39.229.254 

7.830.976 
24.655.610 

6.742.668 

39.229.254 

19,96 
62,85 
17,19 

100 

59,1 

1.746.068 
1.788.694 
1.973.412 
2.192.448 
2.656.205 

3.185.978 
3.238.644 
3.265.834 
3.075.257 
2.694.927 

2.408.043 
2.280.214 
1.907.666 
1.890.272 
1.831.990 

1.437.427 
940.271 
468.312 
181.441 
31.524 

39.194.627 

7.700.622 
24.712.768 

6.781.237 

39.194.627 

19,65 
63,05 
17,30 

100 

58,60 

1.731.686 
1.774.671 
1.939.159 
2.130.899 
2.539.326 

3.115.627 
3.243.540 
3.258.419 
3.132.684 
2.775.384 

2.431.265 
2.309.788 
1.969.206 
1.821.716 
1.843.022 

1.459.548 
975.809 
478.764 
184.595 
32.902 

39.148.010 

7.576.415 
24.775.239 

6.796.356 

39.148.010 

19,35 
63,29 
17,36 

100 

58,01 

1.712.068 
1.770.246 
1.901.174 
2.078.644 
2.426.088 

3.031.136 
3.244.198 
3.243.721 
3.186.222 
2.852.266 

2.463.097 
2.330.272 
2.045.061 
1.763.984 
1.835.540 

1.486.049 
1.002.599 

495.339 
186.598 
34.221 

39.088.523 

7.462.132 
24.822.061 

6.804.330 

39.088.523 

19,09 
63.50 
17,41 

100 

57.47 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

T O T A L 

Grupos 
edad 

2006 2007 2008 2009 2010 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN EN 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

1.692.947 
1.768.838 
1.859.598 
2.041.844 
2.337.726 

2.908.458 
3.240.341 
3.232.034 
3.226.597 
2.923.515 

2.516.039 
2.335.628 
2.1 13.816 
1.742.879 
1.806.335 

1.509.309 
1.026.479 

515.077 
188.412 
35.368 

39.021.240 

7.363.227 
24.834.154 

6.823.859 

39.021.240 

18,87 
63,64 
17,49 

100 

57,13 

1.668.899 
1.763.670 
1.822.987 
2.012.442 
2.254.138 

2.786.216 
3.217.785 
3.228.973 
3.245.131 
2.992.414 

2.584.076 
2.339.133 
2.159.852 
1.771.331 
1.753.513 

1.529.550 
1.044.568 

539.228 
189.542 
36.424 

38.939.872 

7.267.998 
24.807.718 

6.864.156 

38.939.872 

18,66 
63,71 
17,63 

100 

56,97 

1.640.181 
1.754.172 
1.797.689 
1.979.605 
2.191.876 

2.652.269 
3.177.143 
3.229.378 
3.252.113 
3.053.785 

2.659.763 
2.354.179 
2.200.060 
1.798.880 
1.708.347 

1.539.678 
1.063.577 

561.563 
192.371 
37.202 

38.843.831 

7.171.647 
24.770.566 

6.901.618 

38.843.831 

18,46 
63,77 
17,77 

100 

56,81 

1.607.305 
1.739.817 
1.783.682 
1.945.418 
2.130.665 

2.536.215 
3.107.393 
3.234.231 
3.244.752 
3.110.541 

2.738.896 
2.376.836 
2.228.331 
1.856.685 
1.646.505 

1.548.693 
1.079.883 

582.042 
197.030 
37.814 

38.732.734 

7.076.222 
24.707.860 

6.948.652 

38.732.734 

18,27 
63,79 
17,94 

100 

56.76 

1.570.995 
1.720.232 
1.779.261 
1.907.506 
2.078.691 

2.423.791 
3.023.636 
3.234.879 
3.230.181 
3.163.445 

2.814.480 
2.407.914 
2.247.939 
1.927.692 
1.594.726 

1.542.015 
1.099.405 

597.212 
204.289 

38.195 

38.606.484 

6.977.994 
24.624.956 

7.003.534 

38.606.484 

18,07 
63.78 
18,14 

100 

56,78 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

T O T A L 

Grupos 
edad 

201 I 2012 2013 2014 2015 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 

20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN E N 
0-19 (a) 

20-64 (b ) 
65+ ( c ) 

SUMAS 

Re lac i ón d e 
d e p e n d e n c i a 
( a + c ) / ( b ) en % 

1.526.303 
1.701.134 
1.777.855 
1.866.024 
2.042.095 

2.336.079 
2.901.976 
3.231.055 
3.218.595 
3.203.322 

2.884.518 
2.459.539 
2.253.010 
1.992.057 
1.576.216 

1.516.875 
l.l 16.417 

610.95! 
212.645 

38.575 

38.465.241 

6.871.316 
24.530.189 

7.063.736 

38.465.241 

17,86 
63,77 
18,36 

100 

56,81 

1.479.807 
1.677.129 
1.772.691 
1.829.5 I I 
2.012.851 

2.253.112 
2.780.759 
3.208.694 
3.215.560 
3.221.599 

2.952.259 
2.525.838 
2.256.350 
2.035.286 
1.602.359 

1.471.712 
1.131.024 

621.518 
222.551 

38.809 

38.309.419 

6.759.138 
24.427.022 

7.123.259 

38.309.419 

17,64 
63.76 
18,59 

100 

56,83 

1.432.667 
1.648.460 
í.763.203 
1.804.287 
1.980.181 

2.191.303 
2.647.957 
3.168.382 
3.215.958 
3.228.475 

3.012.550 
2.599.597 
2.270.797 
2.072.771 
1.627.676 

1.433.712 
1.137.989 

632.855 
231.374 

39.464 

38.139.658 

6.648.617 
24.315.200 

7.175.841 

38.139.658 

17.43 
63.75 
18.81 

100 

56.86 

1.385.962 
1.615.637 
1.748.863 
1.790.328 
1.946.157 

2.130.548 
2.532.887 
3.099.216 
3.220.765 
3.221.177 

3.068.311 
2.676.677 
2.292.624 
2.099.082 
1.679.953 

1.381.843 
l. l 44.331 

642.522 
239.341 

40.505 

37.956.729 

6.540.790 
24.188.362 

7.227.577 

37.956.729 

17.23 
63.73 
19.04 

100 

56,92 

1.340.600 
1.579.387 
1.729.299 
1.785.920 
1.908.424 

2.078.954 
2.421.411 
3.016.158 
3.221.397 
3.206.766 

3.120.261 
2.750.256 
1.322.610 
2.1 17.375 
1.743.793 

1.338.875 
1.138.872 

654.079 
245.037 

42.080 

36.761.554 

6.435.206 
23.046.237 

7.280.11 I 

36.761.554 

17,51 
62,69 
19,80 

100 

59,51 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 
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C u a d r o 4 ( c o n t . ) 
P R O Y E C C I O N D E L A P O B L A C I O N E S P A Ñ O L A D E S D E 1990 A 2 0 2 0 

( P O R S E X O , E D A D E S Y T O T A L E S ) (*) 

T O T A L 

Grupos 
edad 

2016 2017 2018 2019 2020 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95+ 

SUMAS 

RESUMEN 
0-19 
20-64 
65+ 

SUMAS 

RESUMEN E N 
0-19 (a) 

20-64 (b) 
65+ (c) 

SUMAS 

Relación de 
dependencia 
(a+c)/(b) en % 

1.297.254 
1.534.766 
1.710.227 
1.784.513 
1.867.160 

2.042.621 
2.334.473 
2.895.471 
3.217.600 
3.195.314 

3.159.365 
2.818.425 
2.372.312 
2.122.027 
1.801.664 

1.324.245 
l. l 19.444 

664.046 
250.340 

43.800 

37.555.067 

6.326.760 
23.902.74! 

7.325.566 

37.555.067 

16,85 
63,65 
19,5! 

100 

57,12 

1.256.386 
1.488.342 
1.686.245 
1.779.360 
1.830.853 

2.013.592 
2.252.232 
2.775.226 
3.195.425 
3.192.312 

3.177.227 
2.884.369 
2.436.063 
2.125.122 
1.840.718 

1.347.055 
1.084.985 

672.400 
254.539 

45.793 

37.338.244 

6.210.333 
23.757.299 

7.370.612 

37.338.244 

16,63 
63,63 
19,74 

100 

57,17 

1.218.255 
1.441.274 
1.657.608 
1.769.889 
1.805.776 

1.981.152 
2.190.961 
2.643.504 
3.155.453 
3.192.703 

3.183.912 
2.942.991 
2.506.997 
2.138.673 
1.874.172 

1.369.077 
1.056.797 

676.042 
259.209 

47.499 

37.1 I I .944 

6.087.026 
23.603.449 

7.421.469 

37.1 I 1.944 

16,40 
63,60 
20,00 

100 

57,23 

1.182.974 
1.394.642 
1.624.825 
1.755.576 
1.791.902 

1.947.359 
2.130.740 
2.529.352 
3.086.876 
3.197.455 

3.176.695 
2.997.207 
2.581.056 
2.159.261 
1.897.595 

1.413.169 
1.018.591 

679.509 
263.160 

49.045 

36.876.989 

5.958.017 
23.438.642 

7.480.330 

36.876.989 

16,16 
63,56 
20,28 

100 

57,33 

1.150.567 
1.349.347 
1.588.615 
1.736.054 
1.787.522 

1.909.881 
2.079.594 
2.418.775 
3.004.542 
3.198.065 

3.162.525 
3.047.681 
2.651.692 
2.187.608 
1.913.941 

1.466.444 
987.545 
675.728 
267.864 

50.118 

36.634.108 

5.824.583 
23.260.277 

7.549.248 

36.634.108 

15,90 
63,49 
20,61 

100 

57,50 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Estadística. 

67 



C u a d r o II 
D A T O S O R I E N T A T I V O S D E L V O L U M E N D E L A S E G U R I D A D S O C I A L (*) 

A N O 
MILLONES 

DE PESETAS 
A 

G A S T O 
G L O B A L 

S. SOCIAL 
B 

A /B 

Producción bruta total de la industria sin Construcción 
(Fuente: Anuar io estadístico del INE 1993, pág. 240) 

Valor añadido de la industria sin Construcción 
(Fuente: Anuar io estadístico del INE 1993, pág. 250) 

Extracción y transformación de minerales no energéticos y 
productos derivados. Industria Química 
(Fuente: Anuar io estadístico del INE 1993, pág. 240) 

Materias primas utilizadas en la Industria sin Construcción 
(Fuente: Anuar io estadístico del INE 1993, pág. 255) 

Producción total agraria 
(Fuente: Anuar io estadístico del INE 1993, pág. 284) 

Mercancías 
Servicios 
Transferencias 

Balanza por cuenta corr iente 

Mercancías 
Servicios 
Transferencias 

Balanza por cuenta corr iente 
(Fuente: Anuar io estadístico del INE 1993, pág. 383) 

1988 
1989 
1990 
1991 

1988 
1989 
1990 
1991 

1988 
1989 
1990 
1991 

1988 
1989 
1990 
1991 

1988 
1989 

25.553.396 
28.791.073 
30.045.351 
31.481.014 

9.315.896 
10.330.475 
10.824.406 
I 1.652.857 

5.010.109 
2.621.102 
5.819.027 
5.857.891 

I 1.715.355 
13.221.934 
13.563.416 
13.662.648 

3.778.441 
3.875.447 

5.069.040 
5.865.758 
6.750.854 
7.673.913 

5.069.040 
5.865.758 
6.750.854 
7.673.913 

5.069.040 
5.865.758 
6.750.854 
7.673.913 

5.069.040 
5.865.758 
6.750.854 
7.673.913 

5.069.040 
5.865.758 

5,04 
4,91 
4,45 
4.10 

1,84 
1,76 
1,60 
1,52 

0,99 
0,45 
0,86 
0,76 

2,31 
2,25 
2,01 
1,78 

0,75 
0,66 

(cifras en millones de ptas.) 

B A L A N Z A DE PAGOS POR C U E N T A CORRIENTE 

A N O 

1991 
1991 
1991 

1992 
1992 
1992 

INGRESOS 

6.241,80 
3.974,80 
1.368,40 

11.585,00 

6.655,90 
4.644,10 
1.530,60 

12.830,60 

PAGOS 

9.355,70 
3.138.10 

745,70 

13.239,50 

9.806,10 
3.975,30 

927,90 

14.709,30 

S A L D O 

-3.1 13,90 
836,70 
622,70 

-1.654,50 

-3.150,20 
668,80 
602,70 

-1.878,70 

(*) Fuente: Elaboración a part i r del Anuar io Estadístico del INE 1993, por José G A L L E G O . 
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C U A D R O III 

P R E S U P U E S T O S G E N E R A L E S D E L E S T A D O Y D E S E G U R I D A D S O C I A L f ) 

P R E S U P U E S T O S G E N E R A L E S D E L E S T A D O 
S U B S E C T O R E S T A D O 

Cifras en miles de pesetas 

N ú m . 

Sección 

Denominac ión 

Presupuesto 
b ru to 

Transferencias 
a la S. Social 

Presupuesto 
sin transfer. a 

la S. Social 

% SI presupuesto de la 
Seguridad Social 

Simple Acumul . 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
27 
29 
31 
32 
33 
34 

Casa de S.M. el Rey 
Cortes Generales 
Tribunal de Cuentas 
Tribunal Constitucional 
Consejo de Estado 
Deuda Pública 
Clases pasivas 
Consejo General del Poder Judicial 
M.0 Asuntos Exteriores 
M." Justicia 
M.0 Defensa 
M.0 Economía y Hacienda 
M.0 Inter ior 
Obras Públ., Transp. y Medio Amb. 
M.0 Educación y Ciencia 
M.0 Trabajo y Seguridad Social . . . 
M.0 Industria y Energía 
M.0 Agricultura, Pesca y Al iment. . 
M.0 Administraciones Públicas . . . . 
M.0 Cultura 
M.0 Presidencia 
M.0 Sanidad y Consumo 
M.0 Asuntos Sociales 
M.0 Comerc io y Tur ismo 
Gastos diversos ministerios 
Entes terr i tor iales 
Fondo compens. in ter te r r i to r 
Relac. financ. con la C E 

SUMAS 

924.000 
16.721.290 
4.865.885 
1.463.543 

999.437 
4.584.663.400 

809.284.168 
2.888.436 

95.631.700 
237.500.202 
805.482.203 
426.255.796 
5I I .643.324 

1.272.923.447 
1.075.529.715 
1.981.567.948 

197.259.456 
159.874.000 
32.186.641 
67.304.734 
50.150.273 

2.174.737.739 
55.308.939 
55.663.374 

260.555.836 
3.068.356.450 

128.844.900 
937.934.000 

19.016.520.836 

98.010 

546.571.180 

2.002.518.865 
9.496.179 

2.770.000 

2.561.454.234 

924.000 
16.721.290 
4.865.885 
1.463.543 

999.437 
4.584.663.400 

809.284.168 
2.888.436 

95.631.700 
237.402.192 
805.482.203 
426.255.796 
511.643.324 

1.272.923.447 
1.075.529.715 
1.434.996.768 

197.259.456 
159.874.000 
32.186.641 
67.304.734 
50.150.273 

172.218.874 
45.812.760 
55.663.374 

260.555.836 
3.065.586.450 

128.844.900 
937.934.000 

16.455.066.602 

0,01 
0,17 
0,05 
0,01 
0,01 

sec. excluida 
sec. excluida 

0,03 
0,96 
2,38 
8,08 
4,28 
5,13 

12,77 
10,79 
14,39 

1,98 
1,60 
0,32 
0,68 
0,50 
1,73 
0,46 
0,56 
2,61 

30,75 
1,29 
9,41 

110,95 

Presupuesto S. Social 1994 9.969.419.000 

Transferencias del subsector Estado a la Seguridad Social 

0,0! 
0,18 
0,23 
0,24 
0,25 
0,25 
0,25 
0,28 
1,24 
3,62 

I 1,70 
15,98 
21,11 
33,88 
44,66 
59,06 
61,04 
62,64 
62,96 
63,64 
64.14 
65,87 
66,33 
66,89 
69,50 

100,25 
101,54 
110,95 

Sec. Denominac ión O p . cor r ien te O p . capital Tota l % SIS. Social 

13 
19 
26 
27 
32 

M.0 Justicia 
M.0 Trabajo y Seguridad Social 
M.0 Sanidad y Consumo 
M.0 Asuntos Sociales 
Entes terr i tor iales 

Sumas 

98.010 
546.571.180 

1.969.877.495 
7.398.179 
2.770.000 

2.526.714.864 

32.641.370 
2.098.000 

34.739.370 

98.010 
546.571.180 

2.002.518.865 
9.496.179 
2.770.000 

2.561.454.234 

0,00 
5,48 

20,09 
0,10 
0,03 

25,69 

(*) Cuadro facilitado por José G A L L E G O . 
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P A R T E S E G U N D A . L O S R E G I M E N E S D E 
P E N S I O N E S P U B L I C A S P A R A L A V E J E Z 

I. C o n c e p t o l e g a l d e « P e n s i o n e s 
P ú b l i c a s : v a l o r a c i ó n c r í t i c a . 

I . Definición legal 

34. El ar t ícu lo 37 de la Ley 4 /1990, de 29 de 
jun io , de Presupuestos Generales del Estado para 
1990, cons idera c o m o pensiones públicas las que han 
sido citadas con anter io r idad (Parte Genera l , Capí tu lo 
Segundo, parágrafo 21), y que dependen del Régimen 
de Clases Pasivas, de los Regímenes Genera l y Espe
ciales de la Seguridad Social y de o t r o s Regímenes 
menores. Procede re i te ra r aquí esa relación inacabable 
de regímenes, p o r cuanto este Capí tu lo se apoya en 
su existencia para resaltar los dos aspectos crí t icos 
más sobresal ientes del «asistemático» sistema de nues
t ra p ro tecc ión social; a saber, su incoherencia y re
lativa descoord inac ión , de las que resulta además su 
carácter d isc r im ina tor io , y su obscur idad y cont rad ic
ciones internas, que dif icultan sobremanera cualquier 
diagnóst ico capaz de sugerir el t r a tam ien to idóneo 
con t ra su ineficacia e insuficiencias. 

A ) las abonadas p o r el R é g i m e n d e C l a s e s 
P a s i v a s y, en t é r m i n o s genera les, las que lo fue ran 
c o n cargo a la Sección 0 7 del P resupues to de Gas
t o s del Estado. 

Bajo tal de f in i c ión se c o m p r e n d e n : 

a) Régimen común 

- Func ionar ios de c a r r e r a civi les de la A d m i n i s 
t r a c i ó n del Estado, M i l i ta res y de las Fuerzas de 
O r d e n Púb l ico (Gua rd ia Civ i l y Policía Nac iona l ) , 
y de la A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia. 

- Func ionar ios de c a r r e r a de las C o r t e s G e n e 
rales y de o t r o s O r g a n o s Cons t i t uc i ona les o esta
tales en que así esté p rev i s t o (T r i buna l C o n s t i t u 
c iona l , de Cuen tas , e tc . ) . 

- Func ionar ios i n te r i nos de la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado, ingresados c o n a n t e r i o r i d a d al I de e n e r o 
de 1965 ( los ingresados c o n p o s t e r i o r i d a d queda
r o n c o m p r e n d i d o s en el Rég imen Gene ra l de la 
Segur idad Social . 

- Func ionar ios en práct icas, de las A d m i n i s t r a 
c iones y O r g a n o s antes exp resados , pend ien tes de 
i n c o r p o r a c i ó n . 

- A l u m n o s de Academias y Escuelas Mi l i ta res , 
cuando pasen a pe rc i b i r r e t r i buc iones básicas en 
c o n c e p t o de func iona r ios . 

-P res iden tes , Vicepresidentes, Min is t ros y Secre
tar ios de Estado del G o b i e r n o de la Nac ión , así c o m o 
los ex Presidentes del Cong reso de los D ipu tados y 
del Senado, y Presidentes de los Tr ibunales C o n s t i 
tuc ional , de Cuentas, y del Conse jo de Estado. 

- Personal que esté c u m p l i e n d o el se rv i c io m i 
l i ta r en cua lqu iera de sus f o r m a s , o p res tac ión so 
cial sus t i t u to r i a , y A l u m n o s y Asp i ran tes de las Es
cuelas y C e n t r o s docen tes Mi l i ta res o de la G u a r d i a 
C i v i l , c u a n d o n o pe rc iban r e t r i b u c i ó n básica en 
c o n c e p t o de func iona r ios ; t o d o el persona l a n t e r i o r 
só lo en c u a n t o pens iones p o r incapacidad o m u e r t e 
sobreven idas en a c t o de serv ic io . 

- P e r s o n a l func ionar io que, estando inc lu ido p o r 
razón del C u e r p o de per tenencia al Régimen de Cla
ses Pasivas, ha sido t ransfer ido a las Comun idades 
A u t ó n o m a s , sin haber op tado p o r su integración en 
los C u e r p o s p rop ios de la respectiva C o m u n i d a d (en 
cuyo supuesto se integran en el Régimen Genera l ) . 

b) Pensiones Especiales de la Guerra Civil 

- Pensiones en favo r de Mu t i l ados Civ i les de 
G u e r r a . 

• Causantes. 

• Famil iares de fa l lec idos. 

- Pensiones en favo r de Mut i l ados e x c o m b a t i e n 
tes de G u e r r a . 

• Causantes. 

• Famil iares de fa l lec idos. 

- Pensiones en favo r de Mut i l ados mi l i ta res p r o 
fesionales de la G u e r r a ( Z o n a de la Repúbl ica) . 

• Causantes. 

• Famil iares de fa l lec idos. 
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- Pensiones en favo r de e x c o m b a t i e n t e s de las 
Fuerzas A r m a d a s , Fuerzas de O r d e n Públ ico y Ca
rab ine ros de la Repúbl ica. 

• Profes ionales (Rég imen C o m ú n ) . 

• N o pro fes iona les . 

2.c 
Excomba t ien tes . 

Famil iares de fa l lec idos. 

- Pensiones en favo r de los fami l iares de quienes 
fa l lec ie ron c o n ocas ión o p o r consecuenc ia de la 
G u e r r a C iv i l . 

c) Otras pensiones 

- En favo r de d ive rsos co lec t i vos a ex t i ngu i r o 
cuya in teg rac ión , p o s t e r i o r , se e f e c t u ó en o t r o ré 
g imen de Segur idad Social (Func ionar ios del Pa t ro 
na to Nac iona l A n t i t u b e r c u l o s o y de las En fe rmeda
des del T ó r a x , pe rsona l del P.M.M., Minas de A l 
madén , persona l de embajadas, t r o p a s regulares del 
E jé rc i to en M a r r u e c o s , Policía de Ifni y Sahara, etc. ) 

- Pensiones p o r t e r r o r i s m o c u a n d o la v íc t ima n o 
pe r t enece a n ingún rég imen púb l i co de Segur idad 
Social (exc lu idos del r ég imen de incompat ib i l i dades 
es tab lec ido para las «pens iones públ icas»). 

B) Las abonadas p o r el R é g i m e n G e n e r a l y 
i o s R e g í m e n e s E s p e c i a l e s d e l a S e g u r i d a d S o 
c i a l . 

a) T raba jado res p o r cuen ta ajena. 

b) T raba jado res p o r cuen ta p r o p i a in tegrados 
en los c o r r e s p o n d i e n t e s Regímenes A g r a r i o , de l 
Mar , y de T raba jado res p o r cuen ta p r o p i a o a u t ó 
n o m o s (es tando exc lu idos p ro fes iona les tan espe
cíf icos y n u m e r o s o s c o m o Méd i cos y A b o g a d o s ) . 

c) T raba jado res de C o o p e r a t i v a s . 

d) Func ionar ios de la A d m i n i s t r a c i ó n de la Se
gur idad Social, de las Ent idades Estatales A u t ó n o 
mas, de la A d m i n i s t r a c i ó n Local , de las C o m u n i d a 
des A u t ó n o m a s , y pe r tenec ien tes a los ex t i ngu idos 
C u e r p o s de la A d m i n i s t r a c i ó n del M o v i m i e n t o y de 
la O rgan i zac ión Sindical. 

e) Reclusos que real icen t raba jos pen i tenc ia 
r ios r e t r i b u i d o s . 

f) C l e r o y re l ig iosos de la Iglesia Ca tó l i ca y de 
o t ras con fes iones rel ig iosas. 

g) D e p o r t i s t a s pro fes iona les . 

h) D i p u t a d o s y Senadores, m i e m b r o s del Par
l a m e n t o E u r o p e o , y de los G o b i e r n o s y Par lamen
t o s de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s (salvo que p o r 
su c o n d i c i ó n de func iona r i os en s i tuac ión de e x c e 
dencia especial sigan p e r t e n e c i e n d o al Rég imen de 
Clases Pasivas). 

i) M i e m b r o s e lec t i vos de las C o r p o r a c i o n e s 
Locales c o n ded icac ión exclusiva. 

j) S i tuaciones asimiladas a la de alta ( C o n v e n i o 
Especial, D e s e m p l e o , e tc . ) . 

C ) Las abonadas p o r la M u t u a l i d a d N a c i o 
n a l d e P r e v i s i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l 
(en la ac tua l idad integradas en el Régimen G e n e r a l 
de la Segur idad Social) . 

D ) Las abonadas p o r : 

a) El F o n d o E s p e c i a l d e l a M u t u a l i d a d G e 
n e r a l d e F u n c i o n a r i o s C i v i l e s d e l E s t a d o . 

- A n t i g u a s pens iones comp lemen ta r i as c o n c e d i 
das p o r las Mutua l idades de Func ionar ios de carác
t e r depa r t amen ta l o i n t e r d e p a r t a m e n t a l que se in 
t e g r a r o n en d i c h o F o n d o ; las pens iones básicas es
tán en el Rég imen de Clases Pasivas. 

- Pensiones comp lemen ta r i as conced idas p o r el 
M o n t e p í o de la Organ i zac ión Sindical (Func ionar ios 
del M o v i m i e n t o y de la Organ i zac ión Sindical, y de 
los O r g a n i s m o s a u t ó n o m o s depend ien tes de u n o y 
o t r a ) . N o o b s t a n t e ha de adve r t i r se que la pens ión 
básica está inc lu ida en el Rég imen G e n e r a l . 

b) El F o n d o E s p e c i a l d e l I n s t i t u t o S o c i a l 
d e l as F u e r z a s A r m a d a s (ant iguas pens iones 
c o m p l e m e n t a r i a s conced idas p o r las diversas M u 
tua l idades de ca rác te r m i l i t a r que se i n t e g r a r o n en 
aquel F o n d o ; las básicas están en el Rég imen de 
Clases Pasivas). 
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c) El F o n d o E s p e c i a l d e l a M u t u a l i d a d G e 
n e r a l J u d i c i a l (pens iones c o m p l e m e n t a r i a s ante
r i o r m e n t e reconoc idas p o r las Mutua l idades que a 
c o n t i n u a c i ó n se exp resan ; las básicas .están en el 
Rég imen de Clases Pasivas). 

- M u t u a l i d a d Benéf ica de Func ionar ios de la Jus
t ic ia Mun ic ipa l . 

- Mu tua l idad Gene ra l de Prev is ión de Funciona
r ios de la A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia. 

- Mu tua l idad Benéf ica de Aux i l i a res de la A d m i 
n is t rac ión de Justicia. 

d) El F o n d o E s p e c i a l d e l I n s t i t u t o N a c i o 
n a l d e l a S e g u r i d a d S o c i a l (pens iones c o m p l e 
mentar ias ; las básicas están integradas en el Régi
m e n G e n e r a l de la Segur idad Social) . 

- M o n t e p í o de Prev is ión del I ns t i t u to Nac iona l 
de Prev is ión (en d i c h o M o n t e p í o se in tegraban, a 
e fec tos de pens iones básicas o comp lemen ta r i as , 
co lec t i vos m u y d ive rsos : Func ionar ios del INP, del 
C o n s e j o S u p e r i o r de Invest igaciones Cient í f icas, de 
algunas Cajas de A h o r r o , e tc . ) . 

- M u t u a l i d a d de Prev is ión de Func ionar ios del 
M u t u a l i s m o Labora l ( func ionar ios de las Mutua l ida
des Labora les , de l Serv ic io de As is tenc ia a Pensio
nistas, e tc . ) . 

- Las M u t u a l i d a d e s G e n e r a l e s a n t e s i n d i c a 
d a s ( M U F A C E , I S F A S , M U G E J U ) , r espec to de 
las que cabe a d v e r t i r que , previstas en sus n o r m a s 
fundac iona les, n o las t i enen establecidas. 

E) Las abonadas p o r los s i s t e m a s o r e g í m e 
n e s d e p r e v i s i ó n d e las C o m u n i d a d e s A u t ó 
n o m a s y l as C o r p o r a c i o n e s L o c a l e s y p o r l o s 
p r o p i o s E n t e s . 

Cabe a d v e r t i r al r espec to que algunas C o r p o r a 
c iones Locales manten ían un rég imen de p r o t e c 
c ión básico d i f e renc iado de la M U N P A L ( in tegrada 
en la actual idad en el Rég imen Genera l ) y que si
guen m a n t e n i e n d o . 

F) Las abonadas p o r las M u t u a l i d a d e s , M o n 
t e p í o s o E n t i d a d e s d e P r e v i s i ó n S o c i a l q u e 
s e f i n a n c i e n e n t o d o o e n p a r t e c o n r e c u r s o s 

p ú b l i c o s (tal es el supues to de alguna Ent idad Es
tata l A u t ó n o m a que ha m a n t e n i d o su rég imen de 
p rev is ión social c o m p l e m e n t a r i o ) . 

G ) Las abonadas p o r E m p r e s a s o S o c i e d a 
d e s c o n p a r t i c i p a c i ó n m a y o r i t a r i a , d i r e c t a o 
i n d i r e c t a , e n s u c a p i t a l d e l E s t a d o , C o m u n i 
d a d e s A u t ó n o m a s o C o r p o r a c i o n e s L o c a l e s 
u O r g a n i s m o s A u t ó n o m o s , b ien d i r e c t a m e n t e 
o med ian te la suscr ipc ión de pól iza de seguro c o n 
una Ins t i tuc ión d is t in ta (tal es el supues to del Banco 
de España, y lo fue de la mayo r ía de las Ins t i tuc io 
nes Financieras Of ic ia les: Banco Ex te r i o r , de C r é 
d i t o Agr í co la , I ns t i t u to de C r é d i t o Of ic ia l , etc. , has
ta su t r a n s f o r m a c i ó n en F o n d o de Pensiones). 

H ) Las abonadas p o r la A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
E s t a d o o l as C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s en v i r 
t u d de la Ley de 21 de ju l io de 1960 y del Real 
D e c r e t o 2 6 2 0 / 1 9 8 1 , de 24 de ju l io (Pensiones As is -
tencia les y del F o n d o Nac iona l de As is tenc ia So
cial) , así c o m o p o r la Ley 26 /1990 , de 20 de d i 
c i e m b r e , p o r la que se establecen en la Segur idad 
Social Prestac iones n o C o n t r i b u t i v a s . 

I) C u a l e s q u i e r a o t r a s q u e s e a b o n e n t o t a l 
o p a r c i a l m e n t e c o n c a r g o a r e c u r s o s p ú b l i 
c o s . 

2. Fin y justif icación de ía definición legal de 
pensiones públicas 

35. Hecha esa desc r ipc ión , p r o c e d e aho ra va
l o r a r la justif icación de tan imprec isa def in ic ión legal, 
y sus consecuendos. En suma, conv iene juzgar los 
motivos que han impu lsado al legis lador para adop 
t a r una dec is ión que só lo en pa r te , y de m o d o 
escasamente s impi i f i cador , ataja las consecuencias 
de la d ispers ión ins t i tuc iona l en presenc ia . 

En el apa r tado a n t e r i o r , en e fec to , se ha r e c o 
g ido el c o n j u n t o de los sistemas, subsistemas, r e 
gímenes generales o específ icos respec to de los 
que las pensiones o to rgadas p o r los m ismos t i enen 
la concep tuac ión de «pens iones públ icas», según la 
de f in ic ión legal en la actual idad v igente . 

La indicada def in ic ión legal t i ene un exclusivo fac
tor finalista en el que se agota su eficacia: ev i ta r que 
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un benef ic ia r io de pens ión o pensiones pueda per 
c ib i r , en tal c o n c e p t o , cuant ía s u p e r i o r a la esta
blecida c o m o límite, o t o p e m á x i m o , para cada ejer
c ic io e c o n ó m i c o p o r la c o r r e s p o n d i e n t e Ley de 
Presupuestos Genera les del Estado. 

Y r e f e r e n t e causal, o jus t i f i ca t ivo , de lo estable
c ido p o r la Ley es que las pensiones o to rgadas p o r 
aquel la p lura l idad de sistemas y regímenes «se abo
nan t o t a l o pa rc ia lmen te con cargo a recursos públi
cos»; s o b r e e n t e n d i é n d o s e , en t o d o caso, la equipa
ración fo rmal e n t r e «pagos real izados p o r ins t i tuc io 
nes, ent idades, o empresas publ icas» y « recu rsos 
púb l i cos» (apar tados a al h) 

Esto es, la pe r tenenc ia ob l iga to r ia o vo lun ta r i a 
de un ind iv iduo a un s is tema de p r o t e c c i ó n social 
cal i f icado c o m o púb l i co , puede dar lugar a la pér 
dida de t o d a (en supues tos de c o n c u r r e n c i a de va
rias) o pa r te de la pens ión a la que , en o t r o caso, 
hub ie ra t e n i d o d e r e c h o . 

36. C i e r t a m e n t e , resu l ta indudable que cual
qu ie r rég imen o s is tema de p r o t e c c i ó n co lec t i vo , 
t a n t o pub l i co c o m o p r i vado , ha de fundamen ta rse 
en un p r i nc i p i o de «so l idar idad» e n t r e sus m i e m 
b r o s ; p r i nc i p i o que , en mucha m a y o r med ida , re 
sulta r e f o r z a d o cuando la insuf ic iencia de los re 
cursos a p o r t a d o s p o r aquel los m i e m b r o s , para el 
m a n t e n i m i e n t o de los menc ionados regímenes o 
s is temas, hace necesa r io que aquél los r equ ie ran 
apo r tac iones públ icas ajenas al p r o p i o co lec t i vo . 

N o se t r a t a , pues, de cues t ionar , en p r inc ip io y 
p o r p r inc ip ios , la impresc ind ib le ex igencia de una 
«so l idar idad i n te rna re fo rzada» respec to de los be
nef ic iar ios de pens iones públ icas - m e d i a n t e el es
t ab l ec im ien to de l ími tes o cargas específ icos apl ica
bles a los m i s m o s - c o n ca rác te r p rev i o y necesar io 
para p o d e r r e q u e r i r la «so l idar idad e x t e r n a » . 

Sin e m b a r g o , sí cabe p lantearse la cues t ión en 
los s iguientes t é r m i n o s : 

a) si la a r t i cu lac ión legal de d e t e r m i n a d o s in
d iv iduos o co lec t i vos para, en un ión c o n o t r o s , 
c o n f o r m a r un rég imen o s is tema de p r o t e c c i ó n so
cial púb l i co , imperat ivamente dispuesta y de la que 
quedan exc lu idas o t ras categorías de c iudadanos, 
puede just i f icar que los p r i m e r o s queden s o m e t i 
dos, r espec to de estos segundos, a una doble carga 

solidaria (la « i n t e rna re fo rzada» c o m o m i e m b r o s 
ob l igados del rég imen o s is tema, y la « e x t e r n a » 
c o m o s imples c iudadanos) ; 

b) si la in tegrac ión de d iversos co lec t i vos en 
la Segur idad Social se ha e fec tuado , y en ocas iones 
m a n t e n i d o , en términos opcionales o privilegiados, 
d a n d o lugar a pa r te del dé f ic i t que en la actual idad 
han de asumi r o t r o s g rupos de asegurados; 

c) si el equ i l i b r io f inanc ie ro del Sistema de la 
Segur idad Social se ha i n t en tado o b t e n e r med ian te 
el incremento de cargas sobre el Régimen General, 
o b v i a n d o buscar p rev i amen te el equilibrio de otros 
regímenes t r a d i c i o n a l m e n t e de f i c i ta r ios , o indagar 
las causas que p r o v o c a n los menc ionados déf ic i t ; 

d) si la Segur idad Social ha s ido f r ecuen te ins
t r u m e n t o a l servicio de otras políticas, ajenas en t o d o 
o en pa r te , a los f ines que le son p r o p i o s ; y, c o n 
s e c u e n t e m e n t e , si la actual p red icada so l idar idad 
del r es to de la soc iedad respec to de la m isma n o 
ha s ido, y sigue s iendo, un camino de doble sentido. 

El e x a m e n de las p receden tes cues t iones nos 
c o n d u c e a la necesidad de indagar cómo se ha pro
ducido la Seguridad Social de n u e s t r o país, med ian te 
un es tud io c r i t i c o de su h is to r ia ; y desde la in te l i 
gencia de que, en cuan to «ser socia l», lo que es 
h o y aquél la n o es o t r a cosa s ino la resu l tan te de 
un largo p r o c e s o , acaecido en c i rcunstanc ias h i s tó 
ricas d is t in tas y cuya c o n s t r u c c i ó n fue d iseñada p o r 
a rqu i t ec tos n o s i empre i deo lóg i camen te , c o i n c i d e n 
tes en su c o n c e p c i ó n de la «cues t ión soc ia l» . 

El C a p í t u l o de A N T E C E D E N T E S inc lu ido en el 
«Pac to de T o l e d o » obl iga a e fec tuar el análisis his
t ó r i c o que aquí se p r o p o n e . Po r dos razones p r i n 
cipales: la p r i m e r a , la co inc idenc ia c o n el r e f e r i d o 
d o c u m e n t o pa r l amen ta r i o en la u t i l idad de valorar 
históricamente los problemas que han de ser a b o r d a 
dos (las d i f icu l tades del p resen te son , en lo esencial , 
las del pasado aún n o resuel tas y las que se p revén 
para el f u t u r o i n m e d i a t o ) ; la segunda, la c o n v e n i e n 
cia de de jar anotadas numerosas correcdones a las 
a f i rmac iones y conc lus iones del «Pac to» en cues
t i ó n , d o n d e se desfigura r e i t e r a d a m e n t e el s igno de 
la evo luc i ón de nuest ras ins t i tuc iones p r o t e c t o r a s , 
fac i l i tando un diagnóstico equivocado para el r e m e d i o 
de las d i f icu l tades que hoy su f ren esas mismas ins
t i t uc i ones . U na sola página de H i s t o r i a puede va ler 
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más que un g rueso v o l u m e n de lógica a c o n d i c i ó n 
de que n o se falseen los da tos , ni se d e f o r m e su 
exp l i cac ión y s igni f icado. 

2 . D e s c r i p c i ó n i n s t i t u c i o n a l g l o b a l : 
p l u r a l i d a d d e s i s t e m a s y s u b s i s t e m a s ; 
e x p l i c a c i ó n y c o n s e c u e n c i a s . S o b r e l a 
« c r i s i s p e r m a n e n t e » d e l a S e g u r i d a d 
S o c i a l 

I. Cuest/on previa: el posicionamiento del historiador 
crítico acerca de la ciencia y la política de 
Seguridad Social; teoría y praxis 

37. C o n v i e n e mani fes tar c o n ca rác te r p r e v i o 
n o só lo el análisis c r í t i c o del proceso histórico de 
n u e s t r o ac tua l Sistema de Segur idad Social, s ino 
t a m b i é n - y aunque e l lo se real ice en unas c o n d e n -
sadas l íneas - la filosofía desde la que se a b o r d a ei 
a lud ido análisis. El t e m a cues t i onado se enmarca 
en una c ienc ia socia l , y n o en una ciencia pura , lo 
que impl ica necesar iamen te un t r a t a m i e n t o i deo ló 
g ico desde una d e t e r m i n a d a c o n c e p c i ó n acerca de 
c ó m o se p r o d u c e n los f e n ó m e n o s sociales; al t i e m 
p o , en esta m a t e r i a c o m o en o t r a s de s imi lar c o n 
t e n i d o , el e s t u d i o s o puede confesarse más o m e n o s 
neutral, o p r e t e n d e r se r l o (la c iencia nunca es neu 
t r a l ) , con el r iesgo de c o n f u n d i r a los demás o de 
con fund i r se él m i s m o , al p e r d e r los p a r á m e t r o s re -
ferencia les desde los que e m i t i r sus inevi tables ju i 
c ios de va lo r . 

D e o t r a pa r te , p e r o enmarcada en la observa 
c i ón que p recede , t a m b i é n conv iene i n t r o d u c i r la 
idea de que el es tud io de la Segur idad Social n o 
puede real izarse, c u a n d o lo que se pers igue es su 
p e r f e c c i o n a m i e n t o , c o m o si de ma te r ia l de labora
t o r i o se t ra tase ; su c o n d i c i ó n de ins t i t uc ión social 
v iva, p r o d u c i d a y desar ro l lada en una d e t e r m i n a d a 
soc iedad y a lo largo de unos t i e m p o s h i s tó r i cos 
cambiantes , ex ige que cua lqu ie r f o r m u l a c i ó n se re 
al ice desde la expe r i enc ia p r o p o r c i o n a d a p o r el 
p r o p i o o b j e t o de e s t u d i ó en aquel la soc iedad y en 
el c o n t e x t o de d ichos t i e m p o s para, p o s t e r i o r m e n 
t e y en t o d o caso, i n t e n t a r t ras ladar las consecuen
cias ob ten idas a la p rospec t i va de f u t u r o de aquel la 
m isma soc iedad que, pa radó j i camen te , resu l ta rá n o 
ser ya la m isma. Resa l temos la idea expresada: un 
mismo modelo teórico de Seguridad Social no produce 

iguales resultados si se aplica en dos grupos sociales 
o épocas distintos; y, consecuenc ia de lo a n t e r i o r , 
una p r i m e r a conc lus i ón : cua lqu ie r r e f o r m a de f u 
t u r o n o puede f undamen ta rse de f o r m a exc lus iva 
o pr inc ipa l en las circunstancias del presente, y aún 
m e n o s si este p resen te , c o m o p o r a lgunos se ha 
p r e t e n d i d o , queda r e f e r i d o a o t r a soc iedad 

En esta línea a rgumen ta l ha de mani fes tarse in i -
c ia lmente la c reenc ia - d e s p u é s se exp l i cará la razón 
e x p e r i m e n t a l de e l l o - de que ni el n a c i m i e n t o ni 
la a r t i cu lac ión de los d is t in tos regímenes i n teg ran 
tes del actual Sistema de Segur idad Social , r e s p o n 
den en líneas generales a un proceso de planif icación 
racionalizado; s ino que, de c o n t r a r i o , han s ido c o n 
cre tas razones de conven ienc ia , de o p o r t u n i d a d , o 
de s imple in te rés de d is t in tos g rupos de p r e s i ó n , 
en un d e t e r m i n a d o m o m e n t o h i s t ó r i c o , las que 
r ea lmen te han i do d a n d o lugar al c o m p l e j o ed i f i c io 
de la Segur idad Social que hoy t e n e m o s . Pasó aquel 
m o m e n t o h i s t ó r i c o , y p o s i b l e m e n t e c a m b i a r o n 
t a m b i é n las c i rcunstanc ias que d i e r o n lugar a una 
t o m a de dec is ión , p e r o esta ú l t ima se ha m a n t e n i 
d o . 

Lo a n t e r i o r n o obs ta , c l a ro es, a que t o m a d a 
una dec is ión p o r las apuntadas razones, se le i n 
t e n t e d e s c u b r i r alguna rac iona l idad p o r qu ien la 
a d o p t ó ; o que , «a p o s t e r i o r i » , los t e ó r i c o s del t e 
ma, p r e o c u p a d o s p o r los aspectos doc t r i na les de 
sus c o n s t r u c c i o n e s expos i t i vas , i n t en ten c r e a r ca
tegor ías f o rma les que aparen ten rac iona l idad en lo 
que , c o n alguna f recuenc ia , o n o la t u v o en su m o 
m e n t o o ha de jado de t ene r l a c o n el c a m b i o de 
c i rcunstanc ias. 

Resum iendo lo d i cho podr ía a f i rmarse que cada 
n o r m a t i v a de la segur idad social española t u v o su 
razón o razones, p e r o que la sumo inter temporal de 
todas ellas, inc luso a v e n t u r a n d o la v i r tua l i dad actual 
de las mismas, n o t iene p o r qué c o n d u c i r n o s a la 
racional idad del s is tema. La rac iona l idad de un sis
t e m a ex ige una p lani f icac ión de la o b r a a real izar , 
sin pe r ju i c io de que su d e s a r r o l l o se ve r i f i que p o r 
etapas; de c o n t r a r i o , en el t e m a que nos o c u p a se 
ha v e n i d o ac tuando p o r vía de acumulación de re
formas parciales y, en la mayor ía de las ocas iones, 
éstas se a d o p t a r o n con ignorancia u olvido del con
junto, sin p reocupa rse de equilibrios internos, y acu
c iados p o r la necesidad u rgen te de reso lve r , a ú l -
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c o m o la «qu ieb ra de la Segur idad Social», sin caer 
en la cuen ta que igual qu ieb ra se puede pred icar , 
a ten iéndose a una óp t i ca m e r a m e n t e con tab le de 
ingresos y gastos, de cua lqu ie r i ns t i t uc ión o act iv i 
dad f inal ista del Estado (Segur idad Ciudadana, Edu
cac ión , Fuerzas A r m a d a s , T r a n s p o r t e s y C o m u n i 
cac iones, Salud Publ ica, e tc . ) ; o cuando para la so
l u c i ó n de l p r o b l e m a se o f e r t a n f ó r m u l a s , t an 
s impl is tas c o m o mi lagreras, fundamentadas en el 
g r i t o de «p r i va t i cemos y sálvese el que pueda», sin 
caer en la cuen ta - c o m o sí la t u v i e r o n Bever idge 
y B i s m a r k - de que la m e j o r f o r m a de salvarse los 
que pueden es i n t en ta r c rea r las cond ic iones o b 
jet ivas para que los o t r o s , a su vez, n o tengan que 
i n t en ta r agarrarse a su cue l lo al hund i rse en su 
miser ia . Y séanos p e r d o n a d o e x a b r u p t o tan radical , 
desde el r e c o n o c i m i e n t o de que ni el bienestar ni 
la paz social son gratuitos. 

Pe ro , c o n re fe renc ia a la p r e o c u p a c i ó n en el 
« m o m e n t o p r e s e n t e » , que en el pá r ra fo a n t e r i o r 
se expresaba, y las posib les so luc iones de la p r o 
b lemát ica p lanteada, conv iene hacer una mat i zac ión : 
ni la preocupación, ni las alternativas de posibles solu
ciones, resultan ser originales. N o s e n c o n t r a m o s ante 
una cons tan te p r o p i a y t íp ica de los sistemas o 
regímenes púb l icos de p rev is ión social . Y c o m o pa
t e n t e p r u e b a de tal a f i rmac ión se han se lecc ionado 
los s iguientes pár ra fos , t o m a d o s en su l i te ra l idad, 
de la Expos ic ión de M o t i v o s del Real Decreto de la 
Presidencia de 2 2 de octubre de 1926 («Gaceta» del 
28 -10 -26 ) p o r el que se ap robaba c o n fuerza de 
Ley el Es ta tu to de las Clases Pasivas del Estado: 

« D e s d e hace m u c h o s años, el p r o b l e m a de las 
Clases Pasivas c o n s t i t u y e una de las p reocupac io 
nes pr inc ipa les que han sen t i do t o d o s los G o b i e r 
nos, p o r el m o n t a n t e , cada día m a y o r , de la carga 
que aquellas ob l igac iones suponen en el p resupues
t o genera l de gastos del Estado. Ello exp l ica el sin
n ú m e r o de p r o y e c t o s de ley e laborados en lo que 
va de siglo, a saber: el de A l lendesalazar (1900) , el 
de Urza i z (1901 ) , el de Besada (1909) , el de Ro-
dr igáñez (1912) , el de N a v a r r o R e v e r t e r (1912 , el 
de Suárez Inclán (1913) , el de Bugallal (1915) , el 
de A l b a (1916) y el de Bergamín (1922) . A estos 
p r o y e c t o s pod r ían ser agregados o t r o s an te r i o res , 
c o m o los de d o n Venanc io Gonzá lez (1889) , Ga-
mazo (1893) y V i l lanueva (1899) . 

El examen de estos p r o y e c t o s mues t ra una n o 
t o r i a co inc idenc ia de c r i t e r i o s o b r e muchos aspec
t o s del p r o b l e m a , a t ravés de distintas generaciones 
y diferentes ideologías políticas. 

Es tendenc ia t a m b i é n acusada en la mayor ía de 
los p r o y e c t o s la de uni f icar esta legislación, como 
ninguna otra caótica, p o r la d ivers idad de p r e c e p t o s 
f r agmen ta r i amen te d ic tados y la c o n c u r r e n c i a de 
d iversos ó rganos admin is t ra t i vos en la l abo r c o t i 
diana de apl icac ión c o n c r e t a de aquél los. 

La s i tuac ión a c t u a r del p r o b l e m a es grave p o r 
d iversos m o t i v o s . P reocupa al G o b i e r n o , en p r i m e r 
t é r m i n o , p o r q u e la carga presupuestaria crece pro
gresivamente, a lcanzando ci fras c o n exceso fue r tes . 
Para con tene r l a , el que suscr ibe s o m e t i ó a la san
c ión de V . M . el D e c r e t o - l e y fecha 22 de j un io ú l 
t i m o , p o r el cual se elevó la edad de jubi lación en 
dos años. 

En los ú l t imos t i e m p o s se había sos ten ido p ú 
b l i camente la conven ienc ia de que el Estado entre
góse el servicio de Clases pasivas, íntegramente, a un 
órgano privado que el G o b i e r n o con t ro l a r í a , sin d i 
r ig i r lo . 

Por de p r o n t o , que t o d o cambio del sistema de 
reparto que actualmente se practica por uno de capi
talización, significa que, s o b r e la cant idad anual c o n 
signada para a tende r el pago de las ob l igac iones 
declaradas a n t e r i o r m e n t e , ha de consignarse la del 
i m p o r t e de la p r i m a dest inada a f o r m a r el capital 
que haga f r e n t e en un caso a los r iesgos asegurados 
t écn i camen te . Y n o es m e n o s ev iden te que si el 
serv ic io se adjudica med ian te un c o n c u r s o , la e n 
t idad adjud icatar ia , c o m o las demás concursan tes , 
iría movida de un lucro en forma de beneficio..., y que 
este benef ic io , g rande o p e q u e ñ o , r ep resen ta un 
oumento en el coste real del servicio, a u m e n t o sufra
gado p o r el Estado y p o r sus emp leados .» 

Lo a n t e r i o r se decía en 1926. 
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t i m a h o r a , estados de crisis de p r o b l e m a s c o n los 
que se había es tado la rgo t i e m p o conv i v i endo . 

38. N o obs tan te , este p r o c e s o de ac tuac ión 
t iene unas causos, que p o d r á n c r i t i ca rse en c u a n t o 
a sus resu l tados , p e r o que están legi t imadas en su 
o r i g e n y p r o d u c c i ó n . 

La a r q u i t e c t u r a de l s is tema de Segur idad Social 
- a q u í c o m o en todas p a r t e s - es el resu l tado de la 
acción política, impulsada p o r sus p r o p i o s a r g u m e n 
t o s po l í t i cos . Lo que n o obs ta al hecho - c i e r t o 
t a m b i é n - de que esa acc ión venga más o m e n o s 
condicionada (según el m o m e n t o y la c i rcunstanc ia) 
p o r d e t e r m i n a d o s grupos sociales en defensa de sus 
par t i cu la res in tereses a c o r t o , conc i l lados o c o n 
t r apues tos a los in tereses de o t r o s g rupos . Los es
t u d i o s o s de esa a r q u i t e c t u r a , de sus f u n d a m e n t o s 
y del per f i l que o f r e c e el ed i f ic io en su c o n j u n t o , 
n o pueden i gno ra r esa c i rcuns tanc ia al va lo ra r la o b 
j e t i vamen te y p r o y e c t a r su r e f o r m a . 

Esa d i s t i nc ión , que n o c o n t r a p o s i c i ó n , e n t r e la 
ac t iv idad po l í t ica y la t e o r í a po l í t ica, n o es obv ia ; 
pues, m i e n t r a s para la segunda las conc lus iones 
pueden o b t e n e r s e a t ravés de un p r o c e s o de ra
c iona l izac ión l i b re de t rabas ex te rnas o t e m p o r a l e s , 
los po l í t i cos habrán de plegar sus decis iones f ina
listas a la resu l tan te de una suma de fac to res ( o p o r 
t u n i d a d , cos tes , idear ios , in tereses en juego, e tc . ) , 
y, a más, c o n re fe renc ia esencial al p resen te . 

La «prax is h i s tó r i ca» deb ie ra , p o r lo a n t e r i o r , 
c o n d u c i r n o s a la acep tac ión , pac iente y consc ien te , 
de que la act iv idad n o r m a t i v a de la Segur idad Social 
es una función esencialmente política, mat izada ade
más p o r el h e c h o de que el subs t r a to social s o b r e 
el que ha de e fec tuarse la o p c i ó n p resen ta notos 
singulares c o n r espec to a o t r a s ramas de la acc ión 
po l í t ica, e n t r e las que, a s imp le t í t u l o de e j emp lo , 
cabe señalar: el sen t i rse afectadas extensos copos de 
población (de c o n t r a r i o , pocos c iudadanos piensan 
en la t rascendenc ia que para el los puede t e n e r la 
Ley de Rég imen Jur íd ico de las A d m i n i s t r a c i o n e s 
Públicas y, m e n o s aún, el C ó d i g o Penal); que aquel la 
a fec tac ión p o r capas p r o v o c a la agrupación natura l 
de interesados en defensa o p r o c u r a de és tos (pen
sionistas, t r aba jado res , empresa r i os , p ro fes iona les 
sani tar ios, a u t ó n o m o s , e tc . ) ; sus consecuendos próc-
ticas (piénsese en los m i l l ones de asistencias sani

tar ias prestadas, o en los t a m b i é n mi l l ones de per 
c e p t o r e s de pens ión para ios que ésta cons t i t uye 
el ún i co m e d i o de subsistencia) ; su proyección indi
vidual a lo largo del t i e m p o (mi les de pensionistas 
han a lcanzado h o y su d e r e c h o p o r haber es tado 
af i l iados al R e t i r o O b r e r o , o la c a r r e r a de seguro 
íntegra para los actuales af i l iados n o se alcanza has
ta haber c u b i e r t o 35 años de co t i zac ión ) ; y, p o 
n iendo f in a los e jemp los , su in teg rac ión con t i nuada 
en la v ida social e ind iv idual de cada m i e m b r o de 
la soc iedad, (a qu ien , según la f ó r m u l a b ismarck iana, 
«acompaña desde la cuna a la t u m b a » ) lo que p r o 
voca rá que cualquier ciudadano tenga una opinión al 
r espec to m o s t r á n d o s e d ispues to a t a n t o a dar la c o 
m o a de fender la . 

39. En o t r o o r d e n de cosas, in teresar ía c o n 
ven i r que el d e n o m i n a d o m u n d o de la Segur idad 
Social n o c o n s t i t u y e un t o d o e n c e r r a d o en sí m is 
m o , y n o c o n d i c i o n a d o p o r factores externos, que 
pueda ser o b j e t o de obse rvac ión par t icu lar izada y 
fue ra del c o n t e x t o e c o n ó m i c o , po l í t i co y social , 
s i empre camb ian te , en el que aquél se d e s a r r o l l ó , 
y se desar ro l l a . A l t i e m p o , jur is tas, economis tas , 
soc ió logos , p o l i t ó l o g o s o h i s t o r i ado res , pues a t o 
dos afecta, pueden ut i l i zar c o m o mater ia l de es tu 
d io , o de l a b o r a t o r i o , el pasado de la Segur idad 
Social y l legar a unas conc lus iones ; sin e m b a r g o , 
d e b i é r a m o s de p r o t e g e r n o s de l s i e m p r e parc ia l 
pseudoc ien t i f i smo c o n el que son ob ten idas aque
llas conc lus iones ; t r a t á n d o s e de la Segur idad Social, 
el p ro fes iona l o el c ien t í f i co n o es un anacore ta 
que viva en lugar apa r tado e n t r e g a d o a la c o n t e m 
plac ión de una rea l idad que le es e x t e r n a , s ino que, 
de c o n t r a r i o , v ive pos i c i onado en ella; y este p o -
s i c i onam ien to - e l « y o y m i c i rcunstanc ia» o r tegu ia -
n o - necesar iamente , de f o r m a consc ien te o no , se 
i n t r o d u c i r á en la línea de su r a z o n a m i e n t o . 

2. Lo «quiebra» de la Seguridad Social como 
recurrente histórico 

40 . A l m o m e n t o p resen te , cual i f icados p r o f e 
sionales y g r u p o s sociales vat ic inan t i e m p o s azaro 
sos para el s is tema de Segur idad Social de m a n t e 
nerse en las premisas y perspect ivas actuales; y ca
be f o r m u l a r el m á x i m o respe to a tal o p i n i ó n . Pe ro 
la o b j e c i ó n surge cuando al r e b u f o de tales va t i c i 
n ios se p rod igan exp res iones es te reo t ipadas tales 
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Bastantes años después, c o n m o t i v o de la p r e 
sentac ión an te el P leno de las C o r t e s Españolas el 
2 7 de diciembre de 1963 del P r o y e c t o de Ley de 
Bases de la Segur idad Social , a p r o b a d o el s iguiente 
día 28 , el en tonces M i n i s t r o de T r a b a j o expresaba: 

« A p o r t a c i ó n del Estado al s o s t e n i m i e n t o de la 
Segur idad Social. 

El r esu l t ado del es fue rzo h u m a n o , las conse 
cuencias del t r aba jo , alcanzan de una manera o de 
o t r a a t o d o s los m i e m b r o s de la c o m u n i d a d . Por 
eso, a la h o r a de la c o b e r t u r a de un r iesgo, es 
ind iscut ib le la ex igenc ia de una plena solidaridad. 

La a p o r t a c i ó n del Estado al s o s t e n i m i e n t o de la 
Segur idad Social, o t r a de las substanciales conqu is 
tas del P r o y e c t o de Ley, es senc i l lamente la e x p r e 
s ión de la so l idar idad nac ional . A t ravés del impues
t o , m u y espec ia lmente c u a n d o el s is tema fiscal es 
de ca rác te r p r o g r e s i v o , la c o m u n i d a d r e t r i b u y e al 
t r a b a j a d o r una pa r te del b ienestar que su sacr i f ic io 
y su es fue rzo le han p r o p o r c i o n a d o . 

P r o m o c i ó n socia l . 

Lo m i s m o sucede c o n la po l í t ica f inanc iera y f is
cal. D e conceb i r las de una u o t r a mane ra se p r o 
m u e v e el p r o g r e s o social o se con t rad i ce . Ca l vo 
So te lo decía que só lo un s is tema fiscal p r o g r e s i v o 
p e r m i t e la salida en pie de igualdad hacia el f u t u r o 
de t o d o s los g r u p o s sociales. 

C i r c u l a c i ó n f iduc ia r ia , c r é d i t o s , t i p o s de des
c u e n t o , balanza de pagos, ingresos y pagos p resu 
pues tar ios y p rec ios están d i r e c t a m e n t e enlazados 
c o m o el d o b l e ca r r i l de una c rema l le ra . D e su en 
caje d e p e n d e el m a n t e n i m i e n t o del p o d e r de c o n 
s u m o de las clases t raba jadoras , de los pension is
tas... Q u e estas personas c o n s e r v e n sus ingresos 
reales es t a m b i é n pa r t e substant iva de la po l í t ica 
social que la po l í t ica f inanc iera debe lograr . 

La po l í t i ca arancelar ia , el i n c r e m e n t o del p o d e r 
de c o m p r a , la estabi l idad de los p rec ios , inf luyen 
dec is i vamente en n u e s t r o c o m e r c i o e x t e r i o r . Los 
m i s m o s salar ios están c o m p r e n d i d o s en el abanico 
de sus inc idencias. Y hasta las p rop ias rentas de 
los pension is tas de la Segur idad Social, p o r insól i ta 
acces ión, están re lacionadas con el m a n t e n i m i e n t o 
de un a l t o nivel de las expo r t ac i ones . 

Pol í t ica social y supuestos e c o n ó m i c o s . 

Po r la m isma razón que la pol í t ica e c o n ó m i c a 
debe es tar pres id ida p o r supuestos sociales, la p o 
lí t ica social r equ ie re a su vez t e n e r en cuenta, i n 
d i s p e n s a b l e m e n t e , los supues tos e c o n ó m i c o s , y 
cons igu ien temen te , poseer , t a n t o c o m o una sol idez 
en sus conv icc iones , una e x t r e m a d a sensibi l idad en 
sus p r o c e d i m i e n t o s , una exquis i ta p rudenc ia en sus 
p r o p ó s i t o s y una justa med ida en sus d e t e r m i n a 
c iones.» 

En t é r m i n o s s imi lares, si bien más concen t rados 
que los del M i n i s t r o de T raba jo , se expresaba el 
p u n t o 8 de la Expos ic ión de Mo t i vos de la m e n 
c ionada Ley. 

Y e s t o se decía en 1963. 

En 1972, la Exposición de Motivos de la Ley 
2 4 / 1 9 7 2 , de 2 1 de junio, de Financiación y Perfec
c i o n a m i e n t o de la acc ión p r o t e c t o r a del Régimen 
G e n e r a l de la Seguridad Social, realiza una menc ión 
m u c h o más escueta a los an te r io res p rob lemas de 
f o n d o d i c i endo : 

«En el p r o p ó s i t o i nnovador de la nueva Ley des
taca, an te t o d o , la adecuación de las cot izac iones 
a las r e t r i buc i ones reales de los trabajadores,. . . 

C o n esta med ida se p re tende alcanzar, ponde 
rada y g radua lmen te , la suficiencia de las prestaciones 
económicas de cuantía variable, sust i tut ivas del sala
r io, . . . al p r o p i o t i e m p o que se reajusta la estructura 
financiera de la Seguridad Social en func ión de las 
nuevas co t izac iones , lo que pe rm i t i r á reducir sensi
b lemente los tipos y además de t raduc i rse en una 
mós equitativa redistribución de las rentas y aportacio
nes; s u p o n d r á un m a y o r acercamien to a los c r i t e 
r ios gene ra lmen te adoptados p o r los sistemas de 
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Segur idad Social de los países in tegrados en la C o 
mun idad Económ ica Europea.» 

Pe ro en 1985 se p r o d u c e una nueva ley, la Ley 
2 6 / 1 9 8 5 , de 3 1 de jul io, de medidas urgentes para 
la rac iona l izac ión de la e s t r u c t u r a y de la acc ión 
p r o t e c t o r a de la Segur idad Social, cuya Expos ic ión 
de M o t i v o s se abre d i c i endo : 

« D e s d e los años iniciales de la crisis e c o n ó m i c a 
ha s ido cons tan te y genera l izada la o p i n i ó n de que 
la Segur idad Social está necesi tada de p ro fundas 
r e f o r m a s , p u n t o s o b r e el que , puede a f i rmarse , 
ex is te h o y una prác t ica unan im idad p o r pa r te de 
las fuerzas sociales y pol í t icas más representa t ivas . 

Pe ro el ya m u y largo p r o c e s o ind icado ha h e c h o 
que los desequ i l ib r ios p r o d u c i d o s en el Sistema es
tén actuando negativamente sobre ¡a economía y el 
empleo y p o n i e n d o en pe l ig ro el p r o p i o é x i t o de 
la r e f o r m a que se está a b o r d a n d o , en o r d e n a ga
ran t i zar su v iabi l idad y p a r t i c u l a r m e n t e el m a n t e n i 
m i e n t o y necesar ia actua l izac ión de las pensiones.» 

D e la l ec tu ra de lo antes t r a n s c r i t o , e x p r e s a n d o 
líneas de pensamien to de los G o b e r n a n t e s de 1926, 
1963 y 1985, pud ie ra deduc i r se que la crisis de la 
Seguridad Social parece haber estado presente en toda 
época y sin que la misma aparezca vinculada a una 
ideología dominante. Por e l lo , la i ron ía b ien puede 
c o n d u c i r n o s a r e m e m o r a r aquí el ch is te del h i s to 
r i a d o r g rá f i co M i n g ó t e que, r ecog iendo la e n f u r r u 
ñada faz de un f unc i ona r i o , le hacia exp resa r algo 
c o m o lo s iguiente: « U n p r o y e c t o de 1953, que se 
i n f o r m a en 1955, se abandona en 1960, se revi ta l iza 
en 1972, y se vue lve a de ja r en 1976... ¡y aho ra 
v ienen c o n pr isas!» 

3. Empieza la historia; Seguro Libre o Seguro 
Obligatorio; la instrumental ización de lo libre o lo 
obligatorio a otros fines o intereses 

4 1 . Siguiendo el m o d e l o de los países e u r o 
peos de base «p ro fes iona l» , y sin per ju ic io de la 
tendenc ia de éstos a una universa l izac ión de la p r o 
t e c c i ó n dispensada, el c a m p o de apl icac ión sub je t i 
v o del Sistema de la Segur idad Social español , y de 
los Regímenes que lo in tegran , se ar t icu la , en p r i n 
c ip io de formo exclusiva, obligatoria, y p lenamente re

glada, para las personos definidas p o r las respect ivas 
no rmas ; sin per ju ic io de que sus benef ic ios se ex 
t i endan , de f o r m a d i rec ta o ind i rec ta , a o t ras per 
sonas o co lec t i vos , o que, hab iendo ex i s t i do un 
aseguramien to o b l i g a t o r i o p r e v i o y a e fec tos de la 
conse rvac ión de los d e r e c h o s en c u r s o de adqu i 
s ic ión, pueda man tene rse el m i s m o a t ravés del 
d e n o m i n a d o « C o n v e n i o Especial» (o de asegura
m i e n t o facu l ta t i vo c o n t i n u a d o , según la t e r m i n o l o 
gía in te rnac iona l ) . 

A desc r ib i r la fo rmo y rozones, en que se han ido 
art iculando imperat ivamente aquellas inclusiones, así 
c o m o al motivo de algunas exclusiones, se ded icará 
el p resen te apar tado . A h o r a b ien, esa desc r ipc ión 
n o es una fo togra f ía , s ino la película de una larga 
t r a y e c t o r i a . 

«Los seguros sociales nac ie ron l ibres p o r q u e el 
l i bera l i smo era m u y f u e r t e en la época de su c rea 
c i ó n : f inales del siglo X I X y p r inc ip ios del X X . T o d o s 
los G o b i e r n o s sentían el t e m o r a ser tachados de 
in te rvenc ion is tas . N o podían desviarse de la más 
es t r i c ta neu t ra l i dad para i m p o n e r medidas coac t i 
vas, p o r más que fue ra necesar io para el b ien c o 
m ú n . 

Los resu l tados de esta l i be r tad en manos de los 
sec to res de la soc iedad más d e p r i m i d o s e c o n ó m i c a 
y c u l t u r a l m e n t e n o p u d i e r o n ser más desa len tado
res. El seguro l ib re n o p rogresaba p o r la i nd i fe ren 
cia de aquel los a qu ienes debía p r o t e g e r . 

En el C o n g r e s o In te rnac iona l de Seguros Socia
les ce leb rado en R o m a d u r a n t e 1908 p r o d u j o g ran 
i m p r e s i ó n la que se l lamó «dese rc i ón» del p r o f e s o r 
i ta l iano L U Z Z A T T I : «Soy un c o n v e r t i d o - d i j o - H e 
pasado una pa r te de m i v ida de fend iendo el seguro 
l ib re c o n t r a el seguro o b l i g a t o r i o . H e p red i cado y 
supl icado a los p a t r o n o s que asegurasen a t o d o s 
sus o b r e r o s , r ogando a los o b r e r o s que diesen fa
ci l idades. H a s ido en vano . H e d i cho en tonces a 
los p a t r o n o s y a los o b r e r o s : La l i be r tad es una 
cosa g rande y h e r m o s a ; p e r o si n o os inscribís v o 
l un ta r i amen te , nos v e r e m o s ob l igados a insc r ib i ros . 
Es h o r r i b l e la ob l igac ión , p e r o es necesar ia. H e m o s 
fundado la Caja del Estado para la inval idez y la 
ve jez y h e m o s esperado a los asegurados buscán
do los y t r a t á n d o l o s c o n so l ic i tudes materna les . ¿Sa
béis el resu l tado de nueve años de exper iencia? 
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D e b e r í a m o s t e n e r o c h o mi l lones de asegurados. 
H e m o s t e n i d o dosc ien tos c incuenta mi l y h e m o s 
p e r d i d o de e l los c incuen ta m i l , a r r e p e n t i d o s de la 
p rev i s ión . N o s quedan dosc ien tos m i l , la mayor ía 
func iona r ios o inscr i tos p o r las munic ipa l idades. El 
n ú m e r o de los v o l u n t a r i o s es ín f imo. La p rev is ión 
l ib re ha h e c h o b a n c a r r o t a en n u e s t r o país...» ( A L -
D E A N U E V A , 1972). 

C i e r t a m e n t e , en los m o m e n t o s actuales n ingún 
po l í t i co o c ien t í f i co saldría en defensa de la Segu
r idad Social , l i b re u ob l iga to r ia , u t i l i zando algunas 
de las exp res iones empleadas p o r el p r o f e s o r L U Z -
Z A T T I para c o n v e n c e r a p a t r o n o s y o b r e r o s , p e r o 
e l lo n o le res ta un ápice de va lo r al c o n t e n i d o de 
sus a f i rmac iones en o r d e n a exp l i ca r las rozones 
históricos, y profundas, de su posterior imposición obli
gatoria. 

En los t i empos presentes la dialéctica social n o se 
plantea ya en t é r m i n o s de en f ren tamiento radical en
t r e previs ión l ibre y previs ión obl igator ia; pe ro sin 
embargo, con suma frecuencia, al refer i rse a la Segu
r idad Social obl igator ia se incide sobremanera, cuando 
no exclusivamente, en el re ferente «prestacional» (es
t o es, en los demasiados beneficios que aquélla o to rga 
y, der ivado de el lo, en los proh ib i t ivos costes que la 
sociedad en su con jun to ha de sopo r t a r p o r tal cau
sa), y se olv ida el componente mbligacional» y «previo» 
que para los comprend idos en aquélla c o m p o r t a (Vd. 
merece estar p ro teg ido p o r la Seguridad Social, pe ro 
de m o m e n t o , y de entrada, póngase a pagar con el 
espír i tu sol idar io que y o le voy a imponer ) . 

Se qu i e re l lamar c o n e l lo la a tenc ión acerca de 
la c o n t r a p o s i c i ó n ex i s ten te en el seno social al p lan
tearse c ó m o debe ser la Segur idad Social y qu ien 
ha de estar en ella. Se t ra ta , de un lado, de de te r 
m inados g r u p o s e c o n ó m i c o s o es t ra tos sociales c o 
n o c e d o r e s y que josos del m o n t a n t e ded icado a d i 
cha p r o t e c c i ó n p e r o c o n c ie r ta tendenc ia a o lv idar , 
p o r su pa r t e , el cos te e c o n ó m i c o , y sob re t o d o 
«soc ia l» , que la falta de una Segur idad Social aca
r rear ía a la soc iedad en su c o n j u n t o ; y de o t r o , de 
los p r o p i o s benef ic ia r ios de la p r o t e c c i ó n , que josos 
de lo que han de abonar , o de lo r e d u c i d o de sus 
p res tac iones , c o n o l v i d o de su cos te . 

Téngase en cuen ta que, en la jus t i f icac ión de los 
m o t i v o s de su « d e s e r c i ó n » del s is tema de seguro 

l ib re , el p r o f e s o r L U Z Z A T T I n o alude en exc lus iva 
a los p a t r o n o s , s ino que el m i s m o p o s i c i o n a m i e n t o 
l o re f ie re r espec to de los o b r e r o s , p r e s u n t o s be
nef ic iar ios de aquel seguro ; y, en la ac tua l idad, m u 
chos func iona r ios del INSS pueden re la ta r el h e c h o 
c i e r t o de que es tando t raba jando padre e h i jo en 
una act iv idad a u t ó n o m a só lo el padre cursa su al ta 
p o r q u e «éste - e l h i j o - es todav ía m u y j o v e n para 
p o n e r s e a co t i za r ; t i e m p o t e n d r á para e l l o» . 

Pe ro si lo a n t e r i o r se p r o d u c e a nivel ind iv idual , 
en t é r m i n o s s imi lares ha o c u r r i d o r e s p e c t o n u m e 
rosos «grupos de beneficiarios» en la actua l idad in 
teg rados en la Segur idad Social: só lo han v e n i d o a 
rec lamar aquél la cuando su co lec t i vo había enve je
c i d o y cua lqu ie r i n t e n t o de p e r p e t u a r su « p r o p i o » 
rég imen de aseguramien to resu l taba f inancieramente 
imposible. Pero , al p r o p i o t i e m p o , aquel la i n teg ra 
c i ón se p re tend ía real izar, y en la mayo r ía de las 
ocas iones se cons igu ió , c o n p len i tud de d e r e c h o s 
y escasísimos « p e r í o d o s de carenc ia» para los r e 
t i r ados (o a p u n t o de re t i r a r se ) de la c o r r e s p o n 
d ien te act iv idad, e fec tuando una selección de riesgos 
r espec to del r e s t o de los ya asegurados, e i n t e n 
t a n d o m e j o r a r su p r o t e c c i ó n r espec to de estos ú l 
t i m o s sin la ex igencia de mayo res apo r tac iones . El 
é x i t o de este t i p o de osegurom/ento obligatorio so
brevenido y «a la carta» ha d e p e n d i d o s i e m p r e de 
la capacidad de presión política de l r espec t i vo g r u p o 
(sin pe r ju i c io de que t a m b i é n haya p o d i d o c o l a b o 
r a r el deseo de la A d m i n i s t r a c i ó n de la Segur idad 
Social de re f le jar en sus estadíst icas, p o r m o t i v a 
c iones de imagen pol í t ica, un m a y o r n ú m e r o de 
asegurados, b ien en t é r m i n o s abso lu tos b ien en 
po rcen ta jes de pob lac ión ) . 

42 . Esta inc lus ión «a la car ta» , una vez o b t e 
nida, n o i m p e d i r á que t r a n s c u r r i d o escaso t i e m p o 
el g r u p o se sume a la conc ienc ia co lec t i va de que 
su osegurom/ento resulta caro y la protección escasa. 

A d e l a n t a n d o cues t iones que después se t r a t a r á n , 
p e r o a t i t u l o de e j emp lo , a f inales de 1974 y p r i n 
c ip ios de 1975 un co lec t i vo n o c o m p r e n d i d o en la 
Segur idad Social - c a l l e m o s su n o m b r e - i n t e n t ó 
c rea r su p r o p i o s is tema de p rev is ión al ma rgen de 
aquél la c o n t a n d o c o n el a p o y o t é c n i c o de la e n 
t o n c e s Organ i zac ión Sindical; los da tos actuar ia les 
p u s i e r o n de mani f ies to el a l t ís imo c o s t o del i n t e n t o . 
Resu l tado de e l lo fue que el a p o y o t é c n i c o se c o n -
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v i r t i e r a en c o n s e j o po l í t i co : «Váyanse a las M u t u a 
l idades, y seguro que allí se lo a r reg lan» . En e fec to , 
n o m u c h o t i e m p o después lograr ían su in tegrac ión 
con un c o r t o p e r í o d o de t rans i c ión y escaso cos te 
para su persona l ya inac t ivo . 

U n a segunda v e r s i ó n de la técn ica de g r u p o , esta 
vez re fe r ida a « g r u p o e c o n ó m i c o » , es la que se 
puede d e d u c i r de l c o m p o r t a m i e n t o de las Empre 
sas que v i n i e r o n ac tuando , v o l u n t a r i a m e n t e , c o m o 
«susti tutorias» de ¡a Seguridad Social m e d i a n t e la 
c reac ión de Cajas de Empresa, y de las que todavía 
exist ían ve in t i una en el año 1972. Las menc ionadas 
Cajas o b t u v i e r o n d u r a n t e sus p r i m e r o s años de ac
t i v idad unas sustanciosas reservas habida cuen ta del 
re la t i vo escaso n ú m e r o de pens iones a que debían 
hacer f r e n t e c o n los recu rsos d ispon ib les , pues t i 
pos y bases de co t i zac ión e ran los m i s m o s que los 
estab lec idos para la Mu tua l i dad Labora l de natura l 
pe r tenenc ia . D ichas reservas les pe rm i t í an la c rea
c ión de una c a r t e r a de va lo res en la que , f r ecuen 
t e m e n t e , f iguraban t í tu los de la p r o p i a Empresa u 
o t r o s a c o m o d a d o s a los in tereses de la misma. Esta 
s i tuac ión va después su f r i endo camb ios : de un lado 
c o n las sucesivas n o r m a s que desde el G o b i e r n o 
se van d i c t a n d o en o r d e n a reg lamen ta r las inver
s iones (cada vez c o n un m a y o r p o r c e n t a j e dest ina
d o a va lo res púb l icos o garant izados p o r el Estado 
en Empresas públ icas, en aquellas épocas de baja 
ren tab i l i dad) ; de o t r a pa r te , p o r el c r e c i m i e n t o del 
n ú m e r o de pasivos, que c o n d u c e i n e x o r a b l e m e n t e 
a su desapar ic ión (y, a veces, y de a c u e r d o con la 
n o r m a t i v a de c reac ión de dichas Cajas, dando lugar 
a que sea la p r o p i a Empresa la que responda, c o n 
su capi ta l , de los déf ic i t p r o d u c i d o s ) . 

Lóg i camen te , aquellas Empresas abandonan el 
ed i f ic io en ru inas. T o d o lóg ico , nada que o p o n e r ; 
só lo una cons ta tac ión : m u c h o s de los p o r t a v o c e s 
de las mismas acusarán a las Mutua l idades Labora 
les, o p o s t e r i o r m e n t e al INSS, p o c o t i e m p o des
pués de e fec tuado el d e s e m b a r c o , n o de que el 
s is tema de f inanc iac ión que han de s o p o r t a r sea 
insosten ib le , s ino que la qu ieb ra del s is tema resu l ta 
de una mala «gestión pública». 

Los da tos expues tos p e r m i t e n la conc lus ión , qu i 
zá n o demas iado ingenua, de que la estér/7 dialéctica 
«gestión pública-gestión pr ivada» de la Segur idad So
cial deber ía desp rende rse de sus dos cons tan tes 

h is tór icas : simpl ismo y demagogia; só lo así p o d r á 
a l u m b r a r conc lus iones razonables y p ropues tas de 
acep tac ión general izada. 

4 . Sigue la historia; estrategias de Estado o de 
grupo; la real y pretendida vinculación de la 
Seguridad Social con otras políticas o intereses 

43 . Sin e m b a r g o , el p o s i c i o n a m i e n t o r e f e r i d o 
en el cap í tu lo p r e c e d e n t e r e s p e c t o de ind iv iduos y 
g r u p o s puede hacerse ex tens i vo a nivel de cada 
país. En un s is tema de segur idad social de ca rác te r 
«p ro fes iona l» es indudab le que el cos te añad ido al 
p r e c i o del p r o d u c t o , p o r vía de cuotas a aquél la, 
puede res ta r competi t iv idad en los mercados interna
cionales. C o n v i e n e e n t r a r en la cons ide rac ión que 
el C o n v e n i o 102 de la O rgan i zac ión In te rnac iona l 
de l T r a b a j o s o b r e N o r m a Mín ima fue p r o m o v i d o , 
y f u e r t e m e n t e apoyado , p o r aquellas naciones e u 
ropeas que , en sus legislaciones in ternas, ya c u m 
plían las cond i c i ones en el m i s m o prev is tas; el c o n 
seguir que o t r o s países s o p o r t a r a n cargas s imi lares 
signif icaba - y sigue s i gn i f i cando - a l igerar sus d i f i cu l 
tades relat ivas en el comerao internacional. 

En igual med ida , si b ien desde o t r o aspec to , los 
C o n v e n i o s de la menc ionada Organ i zac ión s o b r e 
igualdad de t rato n ú m e r o s 19 (acc identes de t r a b a 
jo ) y 118 (Segur idad Social) pueden t e n e r una d o b l e 
lec tu ra : la car i ta t iva ( t r a t amos al e x t r a n j e r o c o m o 
si de nacional se t ra tase) y la que , es t imamos , se 
a p r o x i m a más a la real idad (si el e m p r e s a r i o n o 
es tuv ie ra ob l igado a pagar a la segur idad social p o r 
el e x t r a n j e r o c o n t r a t a d o , el nac ional quedar ía r e 
legado en el m e r c a d o de t r a b a j o ) . 

La es t imac ión a n t e r i o r , acerca del escaso espí
r i t u ca r i t a t i vo de los Estados en la a d o p c i ó n de los 
i n s t r u m e n t o s in te rnac iona les s o b r e la ma te r i a t i ene 
su c o r r e l a t o en los t a m b i é n C o n v e n i o s de la O I T 
n ú m e r o s 35 a 40 , s o b r e vejez, inval idez y m u e r t e ; 
en estos C o n v e n i o s se d is t ingue e n t r e benef ic ios 
c o n t r i b u t i v o s y no c o n t r i b u t i v o s , según se f inanc ien 
p o r co t i zac iones o lo sean - e n t o d o o en p a r t e -
c o n recu rsos púb l icos ; y m ien t ras r espec to de los 
p r i m e r o s se establece una igualdad de t r a t o e n t r e 
nacionales y e x t r a n j e r o s en re lac ión con las p res 
tac iones que resu l ten «de las co t i zac iones abonadas 
en su cuen ta» , para los segundos so lo o p e r a la 
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cláusula de reciprocidad ( r e c i p r o c i d a d que e n c u b r i r á 
una segunda t r a m p a , cual es que el país n o desa
r r o l l a d o del que p r o c e d e un t r a b a j a d o r m ig ran te , 
d i f í c i lmente t e n d r á es tab lec ido un rég imen n o c o n 
t r i b u t i v o que a m p a r e las s i tuac iones de vejez, inva
l idez o m u e r t e ) . 

En iguales t é r m i n o s de r e f e r e n t e in te rnac iona l , 
acerca de la f o r m a de ac tuar los Estados, puede 
c i ta rse el C o n v e n i o 48 , s o b r e conservodon de dere
chos adquiridos o en c u r s o de adqu is ic ión p o r los 
t r aba jado res m ig ran tes ; el t e n e r que aceptar c o m o 
prop ias co t i zac iones efectuadas p o r el em ig ran te 
en su nac ión de o r i g e n ha dado lugar a su n o ra
t i f i cac ión p o r n ingún país i m p o r t a n t e de inmig ra 
c i ó n . 

44 . C o m o resul ta deducib le de lo an te r i o r que
remos l lamar la a tenc ión acerca de que, en pr inc ip io, 
cada « ind iv iduo», «g rupo» o «país» se encuent ra poco 
pred ispuesto a asumir aquellas cargas u obl igaciones 
que posibi l i tan el a tender las que, se est iman, son de 
o t r o s ; pe ro generando a la vez mov im ien tos de op i 
n ión y pres ión para que o t r o s , d i recta o indi recta
mente , vengan a sufragar las suyas propias. A l t i e m p o 
que aquella ausencia de predisposic ión se ve f recuen
t e m e n t e apoyada, en el m a r c o de las relaciones so
ciales, p o r intereses de o t r o s , p e r o mot ivados en fines 
dist intos. La expres ión h istór ica de «Francisco I y yo 
estamos de acuerdo , los dos que remos París» podr ía 
ser co lo fón de lo que r ido expresar en las líneas p re 
cedentes. 

Y es que conv iene de jar de ser cínicos o de 
m i r a r hacia o t r o lado de la rea l idad. Salvo para 
espí r i tus p rev i so res (que escasean) o la p rev i s ión 
se impone, y pasa a ser social y so l i da r i amen te so
cial, o deja de ex is t i r . D e aquí el pe l ig ro de rep lan
t e a r dialéct icas sociales que p r o p i c i e n , de f o r m a 
s impl is ta, la cons ide rac ión de posib les alternativas 
de carácter voluntario y libre que v in ie ran a sus t i tu i r , 
aun cuando só lo sea en pa r te , a aquél la; g e n e r a n d o 
a su vez c o n e l lo m o v i m i e n t o s de inso l idar idad p o r 
pa r t e de qu ienes, p o r los med ios a su d ispos ic ión , 
al t i e m p o de p o d e r acogerse a aquellas a l ternat ivas, 
n o ta rdar ían m u c h o t i e m p o en batal lar p o r su de
senganche de l s is tema. 

R e f ó r m e s e n u e s t r o actual s is tema de segur idad 
socia l , p e r o d e n t r o de sus p rop ias c o o r d e n a d a s y 

p a r á m e t r o s f ina l is tas . Es túd iense y p r o p ó n g a n s e 
cuantas med idas pud ie ran es t imarse conven ien tes 
en m a t e r i a de f inanc iac ión , p res tac iones o ges t i ón . 
Pe ro al h i l o de tal r e f o r m a n o se debe i n t r o d u c i r , 
c o n d i c i o n a n d o la m isma, la pos ib le imp lan tac ión de 
f ó rmu las alternativas imposibles, p o r hal larse r o t u n 
d a m e n t e con f r on tadas c o n su esencia h i s t ó r i c o - p o -
lít ica y s o c i o e c o n ó m i c a . 

45 . A c u d a m o s al e j e m p l o de los Fondos de 
Pensiones en su cal idad de alternativa voluntaria a la 
Segur idad Social ta l y c o m o h o y es conoc ida . 

El é x i t o o f racaso de los Fondos de Pensiones, 
en los que el i nd i v iduo o g r u p o real izan a p o r t a c i o 
nes vo lun ta r ias , t i ene p a r á m e t r o s re ferenc ia les p r e 
v ios a que el s u s c r i p t o r de aquél los , más si es j oven , 
caiga en las consecuenc ias de su vejez: que las e m 
presas, d i r ec ta o i nd i rec ta , o t o t a l o pa rc ia lmen te , 
los suf raguen (de lo cual el t r a b a j a d o r pe rc ibe un 
plus; sin pe r ju i c io de que, en la mayo r ía de las oca
s iones, la Empresa se haya l im i tado a una s imple 
o p e r a c i ó n con tab le ) ; que p o r vía fiscal se desgraven 
« h o y » exceden tes que se gravarán «mañana»; que 
o t r o s posib les s istemas de a h o r r o n o puedan aco
gerse a aquel t i p o de f iscal idad; o la conf ianza en 
que, si se p resen tan d i f icu l tades, de una u o t r a f o r 
ma, p o d r á d i sponerse de lo i n v e r t i d o antes de la 
jub i lac ión . 

D e o t r o lado, en re lac ión c o n los exp resados 
Fondos de Pensiones y los g r u p o s e c o n ó m i c o s , n o 
deja de ser i l us t ra t i vo el « f e r v o r , esp í r i tu social y 
p r e o c u p a c i ó n » que en favo r de los f u t u r o s pens io 
nistas de la Segur idad Social se desa tó c o n ca rác te r 
p r e v i o a su imp lan tac ión , c o n mas ivo re f le jo en los 
med ios de c o m u n i c a c i ó n , p o r pa r te de Compañ ías 
de Seguros, Sociedades de Invers ión Co lec t i va , En
t idades Financieras, Ent idades de Prev is ión L ib re , 
c o n la ce leb rac ión del I C o n g r e s o In te rnac iona l de 
Fondos de Pensiones ( M a d r i d , 25 a 27 de abr i l de 
1984) o , inc luso, p o r la Bolsa de M a d r i d que , en 
c o l a b o r a c i ó n c o n el I ns t i t u to Español de Anal is tas 
de Invers iones , o rgan i zó un Seminar io a tal f in d u 
ran te el segundo semes t re de 1983; f e r v o r unán ime 
que n o e s t u v o e x e n t o de batallas in ternas (puede 
verse al r espec to , e n t r e o t r o s , el a r t í cu lo que bajo 
el t í t u l o «Fondos de Pensiones. Luchas p o r el r e 
p a r t o del paste l» se pub l i có en el n ú m e r o I 16 de 
la Revista M E R C A D O , y que , c o n o t r o casi cen te -
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nar de a r t í cu los re fe r i dos al m i s m o tema , fue r e 
cog ido en una separata de prensa e laborada p o r el 
I ns t i t u t o Nac iona l de la Segur idad Social en abr i l 
de 1984). 

Cabe sin e m b a r g o exp resa r , en c u a n t o a la p r e o 
cupac ión ref le jada p o r las Ent idades antes ci tadas, 
que su in tens idad q u e d ó bastante d isminu ida en 
aquel los supuestos en que la ley ap robada n o las 
c o n c i b i ó c o m o ges toras exclusivas de los Fondos 
de re fe renc ia . 

Por ú l t i m o , en c u a n t o c o n c i e r n e a la A d m i n i s 
t r a c i ó n del Estado, la mi l i tanc ia en su imp lan tac ión 
n o fue asumida, habida cuen ta de su p roc lamada 
f ina l idad, p o r los M in i s te r i os que p u d i é r a m o s de
n o m i n a r «socia les», s ino p o r el M i n i s t e r i o de Ha
c ienda; sin que e l lo imp l ique va lo rac ión negativa al
guna para los en tonces responsables de tal D e p a r 
t a m e n t o , pues las cuentas del Estado cond i c i onan 
i n e x o r a b l e m e n t e la po l í t i ca social que éste se puede 
p e r m i t i r , p e r o sí la sospecha de que el resu l tado 
de las cuentas no exp l ica su c o n t e n i d o , que es lo 
p r i m e r o a c o n o c e r para p lantearse cua lqu ie r r e fo r 
ma o a l te rnat iva . Ello apa r te de o t ras f inal idades 
c l a ramen te hacendíst icas, c o m o puede ser el aho
r r o y la pos ib i l idad de des t inar pa r te de éste al 
m a n t e n i m i e n t o de la D e u d a Pública, que es, t a m 
b ién, só lo una sospecha, p u d i e r o n estar p resentes 
e n t r e las razones de aquel la mi l i tanc ia. 

C o n t o d o lo a n t e r i o r , no se p r e t e n d e f o r m u l a r 
o dar p ie a una c r i t i ca negat iva en re lac ión c o n los 
Fondos de Pensiones en sí m i s m o s (só lo en c u a n t o 
a l te rna t i va de Segur idad Social vo lun ta r i a ) u o t ras 
ins t i tuc iones de ca rác te r p r i vado que c u b r e n s imi 
lares f ines; ni negar que es tos f ines c u m p l e n una 
f unc ión tan social c o m o necesar ia; p e r o sí salir al 
paso de que se o f rezcan c o m o a l te rnat iva , o so lu 
c i ón , a los p r o b l e m a s p lanteados en el m a r c o f ina
l ista, d i s t i n t o y p r o p i o , de la Segur idad Social, ta l 
y c o m o se ha l legado a aven tu ra r p o r significadas 
personas. 

Lo p r e t e n d i d o c o m o r e s u m e n de t o d o lo d i cho 
es que , c o n o c i e n d o los in tereses p roc lamados o 
e n c u b i e r t o s de t o d o s , ind iv iduos , g r u p o s o países, 
en temas tales c o m o cos tes , f inanc iac ión, benef i 
c ios, o ges t ión de la p rev i s i ón , p r ivada o públ ica, 
p o d a m o s e n t r a r en una cr í t i ca serena y no med ia 

t izada de esta ú l t ima, denom inada hoy día Segur i 
dad Social, e x a m i n a n d o c o m o se ha ido c o n f o r m a n 
d o hasta l legar a una real idad actual que la s i túa 
en un es tado de cr is is. Cr is is que no se l imita a su 
aspecto económico-financiero. 

5. Los Seguros Sodo/es Obligatorios en España; 
preguerra y principios programáticos de la 
posguerra 

46. C o m o n o se t r a ta aho ra de escr ib i r un 
l i b ro de h is to r ia , s ino de t e n e r en cuen ta la h i s to r ia 
para a p r e h e n d e r el p resen te y p o d e r sacar c o n c l u 
siones que nos s i rvan para el f u t u r o , pasamos p o r 
a l to la Ley de 30 de e n e r o de 1900 sob re p r o t e c 
c ión de los Acc iden tes de T raba jo , el Régimen de 
L ibe r tad Subsidiada c o n la dob le o p c i ó n de «a ca
pital c e d i d o » y «a capital r ese rvado» , el de Seguros 
facu l ta t i vos (de A m o r t i z a c i ó n de P rés tamos , de 
D o t e Infant i l , de Pensiones de Vejez- Inva l idez e In
mediatas, y Régimen de Me jo ras para la Ve jez ) , la 
c reac ión de la Caja C e n t r a l de C r é d i t o M a r í t i m o 
(1919) an teceden te h i s t ó r i c o del I ns t i t u to Social de 
la Mar ina , el Seguro O b l i g a t o r i o de M a t e r n i d a d 
(1929) , y el de Subsidios Famil iares (1938) que se 
h izo ex tens i vo a los func iona r ios y a t o d a clase de 
t raba jadores del Estado, Prov inc ia y Mun i c i p i o . 

M e n c i ó n especial m e r e c e , d e n t r o de este apar
t ado , el R e t i r o O b r e r o O b l i g a t o r i o es tab lec ido p o r 
Real D e c r e t o de I I de m a r z o de 1919, que i n te 
graba a t o d o s los asalariados c o m p r e n d i d o s e n t r e 
los dieciséis y los sesenta y c inco años con haberes 
anuales que , p o r t o d o s los c o n c e p t o s , n o exced ie 
sen de 4 .000 ptas., y que se f inanciaba med ian te 
cuotas pa t rona les ( 3 ptas. p o r asalar iado/mes o 
10 c é n t i m o s p o r asalar iado/día) y una bon i f i cac ión 
del Estado (que se c o r r e s p o n d í a c o n el t e r c i o de 
la fi jada para el p a t r o n o ) . La pob lac ión asegurada 
se clasif icaba en dos secc iones: la p r i m e r a para los 
que al e fec tuar su af i l iación con tasen c o n una edad 
de hasta 45 años, y la segunda para los que supe
rasen, en tal m o m e n t o , la menc ionada edad. Los 
p r i m e r o s ten ían d e r e c h o a pe rc ib i r , al c u m p l i m i e n 
t o de los sesenta y c inco años - s u p u e s t a la c o n t i 
nu idad en el t r aba jo y en el pago de c u o t a s - una 
pens ión de 365 ptas.; pens ión que se reducía, caso 
de n o ex i s t i r ta l con t i nu i dad , en func ión de los días 
de t raba jo p o r los que se hubiese e fec tuado co t í -
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zac ión ; cabe señalar que para los antes c i tados, y 
dados los cond i c i onan tes del d e r e c h o , la pens ión 
n o podr ía alcanzarse hasta el año 1941. Los t raba
jadores c o m p r e n d i d o s en la secc ión segunda, ma
y o r e s de 45 años, n o tenían garant izado d e r e c h o 
a pens ión , s ino que se les acumulaban en su «L i 
b re ta de capi ta l izac ión para la ancianidad» las cuo 
tas pa t rona les y las bon i f icac iones del Estado, más 
o t r a bon i f i cac ión e x t r a o r d i n a r i a al c u m p l i r la edad 
reg lamen ta r i a o padece r inval idez, c o n cargo al 
« F o n d o t r a n s i t o r i o de bon i f i cac iones»; no obs tan te 
e l lo y m e r c e d a las par t idas dest inadas a este ú l t i m o 
F o n d o ( recargos s o b r e de rechos de t rasm is ión de 
herencias, pa r t i c ipac ión en las herencias vacantes, 
etc. ) qu ienes c u m p l i e r o n la edad de r e t i r o p u d i e r o n 
o b t e n e r una pens ión anual de 350 ptas. en los e jer
c ic ios de 1922 y 1923, que se e levó a 4 0 0 ptas. a 
pa r t i r de 1924. 

Las apo r t ac i ones ob ten idas en el Régimen de 
R e t i r o O b r e r o daban lugar a la cons t i t uc i ón de re 
servas, en r é g i m e n de f o r m a c i ó n de f o n d o s de aho
r r o para los de la secc ión segunda, y bajo un sis
t e m a f i nanc ie ro de capi ta l izac ión, p e r o n o indiv idual 
( lo que h u b i e r a e x i g i d o es tab lece r p r e v i a m e n t e 
cuotas d i ferenc iadas según edad) , s ino de c u o t a m e 
dia, para los de la secc ión p r i m e r a . 

C o e t á n e a m e n t e , y en cuan to se re f ie re a los 
Func ionar ios Públ icos del Estado, el Real D e c r e t o 
de la Pres idenc ia de 22 de o c t u b r e de 1926 a p r o b ó , 
c o n fuerza de Ley, el Es ta tu to de Clases Pasivas, 
en el que se es tab lec ió un dob le rég imen de p r o 
t e c c i ó n , p o r d e r e c h o s pasivos m ín imos y p o r de
rechos pasivos m á x i m o s de carác te r o p t a t i v o , co 
r r i e n d o este ú l t i m o la sue r te p o r d o n d e han ido 
los sistemas v o l u n t a r i o s que en el m u n d o han s ido; 
hasta que la Ley de 19 de d i c i e m b r e de 1951 v i no 
a d i s p o n e r la ob l i ga to r i edad de los de rechos pasi
vos m á x i m o s para qu ienes t o m a s e n poses ión de su 
p r i m e r des t i no a p a r t i r de la fecha de su pub l icac ión 
(el 23 del m i s m o mes) . 

En 9 de m a r z o de 1939, casi al t é r m i n o de la 
G u e r r a C iv i l , se p r o d u c e el Fue ro del T raba jo , en 
cuya Dec la rac i ón X se recogía: « I . La p rev is ión 
p r o p o r c i o n a r á al t r aba jado r la segur idad de su a m 
p a r o en el i n f o r t u n i o . 2. Se i nc remen ta rán los se
gu ros sociales de vejez, inval idez, ma te rn i dad , acci
dentes de t r aba jo , en fe rmedades pro fes iona les , t u 

bercu los is y pa ro f o r z o s o , t end iéndose a la imp lan 
t ac i ón de un seguro t o t a l . D e m o d o p r i m o r d i a l se 
a tende rá a d o t a r a los t raba jadores ancianos de un 
r e t i r o suf ic iente.» 

Seis años más t a rde , en 17 de ju l io de 1945, se 
p r o c l a m a r á el Fue ro de los Españoles, en c u y o ar 
t í cu lo 28 mani f iesta: «El Estado español garant iza a 
los t raba jadores la segur idad de a m p a r o en el i n 
f o r t u n i o y les r e c o n o c e el d e r e c h o a la asistencia 
en los casos de vejez, m u e r t e , e n f e r m e d a d , m a t e r 
n idad, acc identes de t raba jo , inval idez, p a r o f o r z o s o 
y demás r iesgos que puedan ser o b j e t o de seguro 
social .» 

El p r i m e r o de los t e x t o s c i tados, c o n t i n u a n d o 
c o n la prác t ica a n t e r i o r m e n t e seguida, con f igu ra pa
ra n u e s t r o país una p rev is ión social de base « p r o 
fes ional» , que c on t i nua r á re f rendada p o r el segundo 
de aquél los. 

Es en 1958, cuando el p r i nc ip io I X de los del 
M o v i m i e n t o Nac iona l r e c o n o c e c o m o d e r e c h o de 
t o d o s los españoles « los benef ic ios de la asistencia 
y segur idad sociales»; dec la rac ión de «un iversa l i 
dad», en cuan to al á m b i t o de p r o t e c c i ó n sub je t i vo 
o persona l , que aparece r ecog ido en el a r t í cu lo 41 
de nues t ra C o n s t i t u c i ó n al exp resa r que los p o d e 
res púb l icos m a n t e n d r á n un rég imen púb l i co de Se
gu r i dad Social «para t o d o s los c iudadanos» . 

N o obs tan te , cabe a d v e r t i r que las dec la rac io 
nes, p recons t i t uc i ona l y cons t i t uc iona l , de un iver 
sal ización de la Segur idad Social n o p r o v o c a n una 
n u e v o p laneamien to de la a n t e r i o r m e n t e ex i s ten te 
en cada m o m e n t o , s ino que se amplía, s is temat iza, 
o codi f ica, s o b r e los c im ien tos p rev ios de un sis
t e m a c o n c e b i d o y m a n t e n i d o esenc ia lmente , c o n la 
única excepc ión de las pres tac iones n o c o n t r i b u t i 
vas, en t é r m i n o s de «pro fes iona l idad» . 

Ya en el m a r c o de los antes c i tados Fueros , se 
p r o d u c e n el Seguro de Ve jez (1939) , que v i n o a 
sus t i tu i r al de R e t i r o O b r e r o , el de En fe rmedad 
(1942 ) , así c o m o los p r o l e g ó m e n o s del d e s a r r o l l o 
p o s t e r i o r de algunos Regímenes Especiales: Régi
m e n especial de Subsidios y Seguros Sociales en la 
A g r i c u l t u r a (1943 ) ; reo rgan izac ión del I ns t i t u to So
cial de la Mar ina (1941) , cuyo an teceden te r e m o t o 
h i s t ó r i c o se encuen t ra en la Caja C e n t r a l de C r é 
d i t o M a r í t i m o (1919) , y es tab lec im ien to de un sis-
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t e m a especial para la apl icac ión a los pescadores 
de los Regímenes de los Seguros Sociales Uni f ica
dos (1943) ; o c reac ión de sistemas especiales para 
t raba jado res de de te rm inadas act iv idades: reco lec 
c ión o man ipu lac ión de f r u t o s c í t r i cos (1945) y de 
la indus t r ia res inera (1947 ) . 

47 . Carac te r í s t i ca c o m ú n de t o d a esta legisla
c ión p r e c e d e n t e resu l ta ser que la p r o t e c c i ó n se 
ar t i cu la s o b r e una bose profesional, « t raba jado res» 
y « func iona r i os» (estos ú l t imos en el m a r c o espe
cí f ico de la legis lación de Clases Pasivas), y, en 
cuan to a los p r i m e r o s , p o r ramas de seguro , o r 
ganizadas en Cajas Nac iona les adm in i s t r a t i vamen te 
in tegradas en el I ns t i t u to Nac iona l de Prev is ión , 
c o n sus p rop ias no rma t i vas cada una de aquéllas 
en ma te r i a de af i l iac ión, co t i zac ión , p res tac iones , 
rég imen f i nanc ie ro y m e d i o s admin is t ra t i vos ; hasta 
p r o d u c i r s e el D e c r e t o de 29 de d i c i e m b r e de 1948 
en el que, sin pe r ju i c io de que se mantengan aque
llas Cajas Nac iona les c o n su persona l idad jur íd ica, 
p a t r i m o n i o y f o n d o s y reservas p r o p i o s , se unifica 
el campo de aplicación de los Seguros Sociales ( t r a 
ba jadores cuyas rentas de t raba jo n o excedan de 
d i ec i ocho mi l pesetas anuales), así c o m o la co t i za
c i ón , que se establece med ian te la apl icac ión de 
una c u o t a fi ja de l 18% s o b r e los salar ios o r e t r i 
buc iones perc ib idas (sin per ju ic io de su d i s t r i buc ión 
i n te rna t a n t o a e fec tos de f inanc iac ión de cada se
g u r o : el 4 para el de Ve jez e Inval idez, el 9 para 
el de En fe rmedad y el 5 para el de Subsidios Fa
mi l iares, c o m o para la d e t e r m i n a c i ó n m á x i m a de 
los gastos de adm in i s t r ac i ón de cada u n o de los 
a n t e r i o r e s ) . 

En c u a n t o a los sistemas financieros de los segu
ros de pens iones, en el de R e t i r o O b r e r o o p e r a 
el de cap i ta l izac ión; en el Seguro de Ve jez - q u e 
sus t i tuye al a n t e r i o r - su s is tema f i nanc ie ro es el 
«de r e p a r t o , r e f o r z a d o c o n reservas que a u m e n t e n 
su estabi l idad y so lvenc ia» (a r t í cu lo 22 de la O . de 
2 -2 -1940 ) ; y, p o r ú l t i m o , en el de Ve jez e Inval idez 
- q u e , a su vez, in tegra al antes c i t a d o - se de te r 
m ina la neces idad de l levar a cabo un es tud io «que 
p e r m i t a pasar, una vez conso l idada su base e c o n ó 
mica, del actua l " r e p a r t o s i m p l e " a o t r o s is tema 
c o n f u n d a m e n t o actuar ia l en el que guarden la c o 
r r e c t a p r o p o r c i o n a l i d a d técn ica las pensiones a al
canzar con el v o l u m e n de las co t i zac iones ingresa
das» (a r t í cu lo 6 del D e c r e t o de 18 de abr i l de 

1947) a e fec tos de « o f r e c e r a las generac iones afi
liadas más jóvenes el es t ímu lo de alcanzar una ma
y o r pens ión i nc remen tada en p r o p o r c i ó n a las c o 
t izac iones real izadas» (Expos ic ión de M o t i v o s del 
m i s m o D e c r e t o ) . 

6. Los Mutual idades Laborales; dependencia 
orgánica; financiación de Empresas y Servicios 
públicos 

48 . Sob re unos seguros de base que c o m p r e n 
den a t o d o s los t raba jadores cuyos salarios n o su
p e r e n una d e t e r m i n a d a cuantía anual, m a n t e n i d o s 
c o n cuotas po rcen tua les s o b r e d ichos salar ios, sis
t e m a f i nanc ie ro de r e p a r t o , admin i s t rados p o r C a 
jas Nac iona les adm in i s t ra t i vamen te integradas en el 
I ns t i t u to Nac iona l de Prev is ión , y que r espec to del 
de vejez el o t o r g a m i e n t o de la pens ión - d e carác
t e r mensual y cuant ía f i j a - se cond i c i ona a los r e 
qu is i tos de t e n e r ac red i t ado una p e r í o d o m í n i m o 
de co t i zac ión de 1.800 días y el c u m p l i m i e n t o de 
la edad de 65 años, a p a r t i r de la O r d e n de 2 4 de 
o c t u b r e de 1946 se crea, depend ien te de la D i r e c 
c ión G e n e r a l de Prev is ión del M in i s t e r i o de T r a b a 
j o , el Serv ic io de Mutua l idades y M o n t e p í o s , se van 
desa r ro l l ando unos regímenes de pensiones comple
mentarios, o de segundo n ive l , a t ravés de los M o n 
tep íos o Mutua l idades Labora les. 

D ichas Mutua l idades Labora les se c o n s t i t u y e n a 
p a r t i r de las Reglamentac iones de T raba jo , en las 
que se d i spone su c reac i ón , a r t i cu lándose al ampa
r o de las prev is iones con ten idas en la Ley de 6 de 
d i c i e m b r e de 1941 , y m a n t e n i e n d o e n t r e ellas un 
especí f ico rég imen de reaseguro a t ravés de una 
Caja de C o o r d i n a c i ó n y C o m p e n s a c i ó n , c reada p o r 
D e c r e t o de 29 de s e p t i e m b r e de 1948 y cuyas f u n 
c iones f u e r o n p o s t e r i o r m e n t e reguladas p o r la O r 
den de 27 de m a r z o de 1950. 

El c o n t r o l , vigi lancia y tu te la de las a n t e r i o r e s 
resu l ta a t r i b u i d o al M in i s t e r i o de T raba jo , a t r avés 
del Serv ic io de Mutua l idades y M o n t e p í o s L a b o r a 
les, si b ien t o d o s sus O r g a n o s de G o b i e r n o se 
c o m p o n e n de rep resen tan tes del respec t i vo Sindi 
ca to , o Sindicatos Ver t i ca les , in tegrados en la en 
t onces Organ i zac ión Sindical c o n dependenc ia p o 
l í t i co -admin is t ra t i va de la De legac ión N a c i o n a l de 
Sindicatos; e l lo sin pe r ju i c io de que a e fec tos de 
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su c o n s t i t u c i ó n , y de a c u e r d o c o n el Reg lamen to 
de 26 de m a y o de 1943 que desar ro l laba la Ley de 
6 de d i c i e m b r e de 1941 antes c i tada, se requ ie ra 
i n f o r m e p r e c e p t i v o de la O b r a Sindical «Prev is ión 
Social», s o b r e su aspec to po l í t i co social , para p o d e r 
ser inscr i tas en el Reg is t ro de la D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de Prev is ión Social (ar t . 28) , y c o n posib i l idad de 
p r o p u e s t a de v e t o p o r pa r te de la m e n c i o n a d a 
O b r a r espec to de los m i e m b r o s que in tegrasen sus 
juntas d i rec t ivas (ar t . 17). 

El e fec t i vo control del f u n c i o n a m i e n t o de aquellas 
Mutua l idades se real iza t a n t o med ian te su s o m e t i 
m i e n t o a una m u y c o n c r e t a n o r m a t i v a , que regula 
y l im i ta t o d o s los campos de su ac t iv idad, c o m o a 
t ravés del d e r e c h o de v e t o que, s o b r e cada u n o 
de los ac tos singulares a c o r d a d o s p o r los O r g a n o s 
de G o b i e r n o de aquél las, puede e j e r ce r la A d m i 
n i s t rac ión . A tal f in , es p recep t i va la r e m i s i ó n de 
cua lqu ie r a c u e r d o a d o p t a d o ( inc luso los re la t i vos 
al r e c o n o c i m i e n t o ind iv idua l izado de las p res tac io 
nes) al Serv ic io de Mutua l idades ; p u d i e n d o los D i 
r e c t o r e s de cada Mu tua l i dad (designados p o r la A d 
m in i s t rac ión ) suspender su e jecuc ión en t a n t o se 
p r o d u c e la p e r t i n e n t e au to r i zac i ón p o r el m e n c i o 
nado Serv ic io . A más, y p o r vía del Reg lamen to de 
26 de m a y o de 1943 antes exp resado , las reun iones 
de las juntas o asambleas de los M o n t e p í o s o M u 
tual idades deben ser not i f icadas c o n an te lac ión su
f i c ien te a la O b r a Sindical «Prev is ión Social», la cual 
p o d r á designar un r e p r e s e n t a n t e que asista a las 
reun iones , d a n d o cuen ta de aquel los acuerdos que 
e s t i m e c o n t r a r i o s al e s p í r i t u de l M o v i m i e n t o 
(ar t . 19). 

A d e m á s , es el p r o p i o Serv ic io de Mutua l idades 
y M o n t e p í o s Labora les el que anua lmen te fi ja para 
cada Mutua l i dad las reservas (matemát i cas , técnicas 
y p o r exceden tes ) que ha de cons t i t u i r , al estable
cerse un sistema financiero de carácter mixto, de ca
p i ta l izac ión parcial o de r e p a r t o de capitales de c o 
b e r t u r a ; y si en la Ley de 6 de d i c i e m b r e de 1941 
la p rev i s ión adop tada en c u a n t o a la inversión de 
aquéllas es que su rég imen se d e t e r m i n e en los 
c o r r e s p o n d i e n t e s Es ta tu tos , la O r d e n de 20 de 
e n e r o de 1948 es tab lecerá un o r d e n p re fe renc ia l , 
y m u y p r o n t o aparecerá una n o r m a t i v a específ ica 
regu lado ra de la ma te r i a que se inspi ra en el p r i n 
c ip io de que «la masa de a h o r r o que los M o n t e p í o s 
y Mutua l idades r e ú n e n ha de par t i c ipar , p o r v o l u n 

tad y vocac ión c l a ramen te expresadas p o r sus ó r 
ganos de g o b i e r n o y p o r obed ienc ia a lo legislado, 
en h o n o r de contr ibuir al progreso del país y t a m b i é n 
en la responsab i l idad de robustecer su economía, m e 
d ian te la c o n c u r r e n c i a a e m p r é s t i t o s des t inados a 
m e j o r a r los serv ic ios púb l icos ex is ten tes o a c rea r 
serv ic ios nuevos que el c r e c i m i e n t o y el p res t ig io 
de la N a c i ó n ex igen» (Expos ic ión de M o t i v o s del 
D e c r e t o de la Pres idencia de G o b i e r n o de 28 de 
e n e r o de 1953 p o r el que se d ic tan n o r m a s s o b r e 
invers iones de las ent idades de Prev is ión Labora l ) . 

D e a c u e r d o c o n d i cho D e c r e t o de 28 de e n e r o 
de 1953 las reservos habrán de quedar mater ia l i za
das en un 65%, c o m o m í n i m o , en va lo res em i t i dos 
o garant izados p o r el Estado españo l ; en un 15%, 
t amb ién c o m o m í n i m o en o t r o s f o n d o s púb l icos 
españoles; y el 2 0 % res tan te en inmueb les , t í t u los 
p r i vados de r en ta f i ja o var iable c o n co t i zac ión en 
Bolsa, o invers iones de ca rác te r social . 

P o s t e r i o r m e n t e , el D e c r e t o de 23 de d i c i e m b r e 
de 1957 dec la ra rá c o m o invers iones del p r i m e r 
g r u p o las real izadas para la c o n s t r u c c i ó n e instala
ción de las Universidades Laborales, sin per ju i c io , c la
r o es, que el m a n t e n i m i e n t o de éstas c o r r a igual
m e n t e a cargo de aquellas Mutua l idades ; e igual ca
r á c t e r de i nve rs ión t e n d r á n los f o n d o s des t inados 
al Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias de la Se
gur idad Social . Inversiones, unas y otras, de imposible 
recuperación. 

C o n t i n u a n d o c o n el t e m a de invers iones, el D e 
c r e t o 2 3 2 8 / 1 9 6 3 , de 7 de sep t i embre , de la Presi 
denc ia de G o b i e r n o , establece una nueva d i s t r i b u 
c ión de las mismas desde la óp t i ca , según reza su 
Expos ic ión de M o t i v o s , de que «La lucha c o n t r a la 
expans ión m o n e t a r i a excesiva ob l igó , en el pasado, 
a que d ispos ic iones de los D e p a r t a m e n t o s de Ha 
c ienda y T r a b a j o conv i r t i esen es tos recu rsos en un 
ef icacís imo m e d i o de lucha c o n t r a t o d o pos ib le de 
sencadenamien to de tens iones inf lac ionistas», p o r 
lo cual aquel la d i s t r i b u c i ó n queda establecida del 
s iguiente m o d o : un 50%, c o m o m í n i m o , en va lo res 
e m i t i d o s o garant izados p o r el Estado; un 30%, c o 
m o m á x i m o , en o t r o s f o n d o s púb l icos españoles, 
va lo res indust r ia les (que habrán de ser de r en ta fi ja 
y especí f i camente au to r i zados p o r la Junta de In
ve rs iones ) , t í t u los e m i t i d o s p o r soc iedades de in 
v e r s i ó n mob i l i a r ia acogidas a las Leyes de 15-7-
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1952 y 26 -12 -1958 , o en inmueb les que o f rezcan 
las necesarias garantías de va lo r y ren tab i l i dad ; un 
20%, c o m o m á x i m o , en invers iones de ca rác te r so
cial ( i n v e r s i o n e s soc ia les cuya p r o g r a m a c i ó n y 
c o o r d i n a c i ó n c o r r e s p o n d e al M i n i s t e r i o de T r a b a j o 
y a lo cual «habrán de ajustarse las Ent idades al 
f o r m u l a r sus p ropues tas» , según especif ica el ar
t í cu lo 4 del p r o p i o D e c r e t o ) . 

Por ú l t imo, en lo que respecta a esta mater ia, una 
n o r m a emanada de la Junta de Inversiones de 23 de 
enero de 1964, trasladada a las Mutual idades p o r el 
Servicio del Mutua l i smo Laboral en No ta -C i r cu la r del 
día 27 siguiente, d e t e r m i n ó que en los casos de am
pliación de capital de entidades en las que aquéllas 
fueran tenedoras de acciones, las Mutual idades podían 
op ta r en t re vender los derechos de suscr ipción o 
bien acudir a la ampl iación, pe ro en este segundo 
supuesto con la obl igación de enajenar las nuevas ac
ciones adquir idas, aprovechando la coyun tu ra favora
ble, d e n t r o del plazo m á x i m o de seis meses. 

49 . T o d o lo a n t e r i o r nos p o n e de mani f ies to 
la escoso autonomía dada a los agentes socia les 
cuando éstos han i n t e n t a d o c rear , y gobe rna r , sus 
p rop ias ins t i tuc iones de p rev i s ión socia l ; téngase en 
cuenta , además, que p o r la p rocedenc ia sindical en 
aquellas fechas de los rep resen tan tes que habían 
de c o n f o r m a r los O r g a n o s de G o b i e r n o de las M u 
tua l idades, b ien pud ie ra aceptarse el t é r m i n o , f r e 
c u e n t e m e n t e u t i l i zado para los m i s m o s de « d o m e s 
t i cados» . 

Pe ro , al m i s m o t i e m p o , t a m b i é n pone de man i 
f ies to c ó m o en t iempos financieros de <(vacas gordas», 
los exceden tes de aquel la p rev is ión se han v is to 
ob l igados a c u m p l i r políticas de mantenimiento de los 
servicios públicos, de creación de otros nuevos, de re
construcción de la industria nacional, y monetarios o 
antiinflacionistas, t odas ellas marginales a la especí
f ica po l í t ica f inal ista de p r o t e c c i ó n a los asegurados. 

7. Seguímos con los Mutual idades Laborales; 
conformación por sectores de producción; 
pensiones de segundo nivel complementarias a 
las de los Seguros Sociales Obligatorios. 

50. Aque l las Mutua l idades Laborales, de c o n 
f o r m i d a d c o n el Reg lamen to Gene ra l a p r o b a d o p o r 

O r d e n de 10 de s e p t i e m b r e de 1954, n o r m a básica 
y de ob l igado c u m p l i m i e n t o para todas ellas, y f r e n 
t e al s is tema seguido p o r el Seguro de Ve jez e 
Inval idez, o t o r g a n pensiones diferenciadas en su 
cuantía en a tenc ión a los salarios que han se rv ido 
para e fec tuar la co t i zac ión , es tab lec iéndose así una 
p r o p o r c i o n a l i d a d e n t r e las ren tas salariales pe rc i b i 
das y las pens iones de sus t i t uc ión ; al p r o p i o t i e m p o , 
respec to de la pens ión p o r jub i lac ión , cump l i dos 
los requ is i tos que cond i c i onan su o t o r g a m i e n t o , el 
po rcen ta je apl icable s o b r e la base regu ladora o b 
ten ida ( p r o m e d i o de las rentas salariales de los dos 
ú l t imos años de co t i zac ión ) v iene d e t e r m i n a d o por 
la edad en que se solicita aquélla y no por los años 
de seguro cumplidos. Esto es, a la h o r a de d e t e r m i 
nar el i m p o r t e a o t o r g a r , la n o r m a se a t iene, si 
b ien de f o r m a ind i rec ta , a los años du ran te los 
cuales se p revé el m a n t e n i m i e n t o del a b o n o de la 
pens ión , y no , una vez c u m p l i d o un t i e m p o m í n i m o 
de 10 años de seguro ( requ i s i t o para el acceso al 
d e r e c h o ) , al p e r í o d o d u r a n t e el cual se hub ie ra 
m a n t e n i d o d i cho seguro . 

Pe ro el m e n c i o n a d o Reg lamento Genera l de 10 
de s e p t i e m b r e de 1954, n o obs tan te su r e d u c i d o 
rango n o r m a t i v o , actúa c o m o una especie de ley 
de bases para las Mutual idades Laborales cons t i tu idas 
o a cons t i t u i r , pues son estas ú l t imas a t ravés de 
sus c o r r e s p o n d i e n t e s Estatu tos, las que d e t e r m i n a n 
los tipos de cotización a apl icar, así c o m o los por-
ceníojes aplicables para cada pensión. 

La a r t i cu lac ión de aquellas Mutua l idades p o r sec
t o r e s de act iv idad (Reg lamentac iones de T r a b a j o ) , 
y la capacidad n o r m a t i v a de cada una de ellas para 
d e t e r m i n a r en func ión de las caracter ís t icas del sec
t o r (n ivel de salar ios, enve jec im ien to del co l ec t i vo , 
m a n t e n i m i e n t o de la ocupac ión , e tc . ) los t i pos de 
co t i zac ión y el i m p o r t e de las pensiones ( p o r c e n 
tajes apl icables), t r a e c o m o consecuenc ia que aqué
llas sigan un p r i nc i p i o de solidaridad profesional sec
torial f r e n t e al Seguro de Ve jez e Inval idez cuya 
p r o t e c c i ó n se desenvuelve ba jo el c r i t e r i o de soli
dar idad profesional nacional (cuotas d i ferenc iadas se
gún salar ios, p e r o pens iones de cuantía única) . 

Solidaridad profesional de t i p o sector ial que, en 
ocasiones, se ve a su vez enmarcada - p e r o mante
n iendo iguales cot izaciones y p res tac iones- p o r la t e 
r r i tor ia l idad, cual o c u r r e respecto de las Mutual idades 
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de ámbi to in terprov inc ia l (Ca rbón : Minería Astur iana, 
de Cen t ro -Levan te , del Sur, y del N o r o e s t e ; Madera: 
de Barcelona, de La Coruña , de San Sebastian, de 
Madr id , de O v i e d o , de Sevilla, de Valencia, de Valla-
do l id y de Zaragoza; Químicas: de Barcelona, de Ma
dr id , y de Santander; Siderometalúrgica: de Barcelona, 
de Bilbao, de Cádiz, de C ó r d o b a , de La Coruña , de 
Madr id , de Murc ia, de Pamplona, de G i jón , de San 
Sebastián, de Santander, de Sevilla, de Valencia, de 
Val ladol id, de V igo y de Zaragoza); o cuyo marco 
viene l imi tado a una sola Empresa mediante la exis
tencia de una Mutual idad o Caja de Empresa («CEP-
SA», «A l te r , S. A .» , «Iberia, Líneas Aéreas», «Silvestre 
Segarra e Hi jos», « T u r Sucesores, S. A .» , «Sociedad 
Genera l de A u t o r e s de España», «Banco Ibér ico», 
«Empresa Munic ipa l de T ranspo r tes» , « Ibe rdue ro , 
S. A .» , «Banco de La Co ruña» , «Banco de Vizcaya», 
«Nueva Mon taña Qu i jano , S. A .» , «Tabacos de Filipi
nas», «Coches Camas», «Máquinas de Cose r Alfa, 
S. A .» , «Banco de Bilbao», «Caja de A h o r r o s y M o n t e 
de Piedad Municipal de Bilbao», «Empresa Nacional 
Calvo Sote lo», «Fi restone Hispania, S. A .» , « M e t r o -
Madr id» , «Transpor tes Urbanos de Málaga», « U n i ó n 
Eléctrica Madr i leña, Saltos del A lbe rche y Eléctrica de 
Casti l la», «Caja de Pensiones para la Vejez y A h o r r o s 
de Barcelona», «Empresas Reunidas de Electricidad 
de Cataluña», «Empresa Eléctrica Irurak-Bat, S. A .» , 
«Ericsson, S. A .» , «Prege», «Mercados Centra les y 
Estaciones de Barcelona», «Servicio de Pompas Fú
nebres de Barcelona», y «Empresa Salvador Fontcu-
berta»); y sin per juic io de que en dos ocasiones la 
Mutual idad tenga una base exclusivamente te r r i t o r ia l 
en la que se encuadran la tota l idad de los t rabajadores 
de la industr ia y los servicios, tal cual o c u r r e con las 
Mutual idades de Las Palmas y de Santa C r u z de T e 
nerife. 

N o o b s t a n t e , aquel p r i n c i p i o de «so l i da r idad 
p ro fes iona l p o r sec to res» de las Mutua l idades n o 
o p e r a de f o r m a ce r rada , pues a t ravés de la Caja 
de C o m p e n s a c i ó n y Reaseguro, que actuaba res
p e c t o de todas ellas, se preveía la c o b e r t u r a de 
posib les dé f ic i t en las reservas matemát icas así c o 
m o la c o m p e n s a c i ó n de queb ran tos p o r hechos ca
tas t ró f i cos o c i rcunstanc ia les anorma les que pud ie
ran afectar a una de sus Ins t i tuc iones (ar t . 273 del 
Reg lamento c i t ado ) . 

A p a r t i r de la e s t r u c t u r a c i ó n antes expresada, 
el t i p o de co t i zac ión (que cubr ía las to ta l i dad de 

las cont ingencias aseguradas) y el po r cen ta j e para 
la pens ión de Jubi lación que tenía es tab lec idos cada 
Mutua l i dad en 31 de m a r z o de 1961, resu l tan c o n 
f o r m e al s iguiente c u a d r o 5. 

Los porcen ta jes antes recog idos se apl icaban so 
b r e el p r o m e d i o de los salar ios-base de co t i zac ión 
de un p e r í o d o consecu t i vo de v e i n t i c u a t r o meses, 
a elegir p o r el i n te resado d e n t r o de los ú l t i m o s 
siete años p rev ios a causarse la jub i lac ión ; d ichos 
salar ios bases t u v i e r o n un t o p e inicial de 5 .000 ptas. 
mensuales (ar t . I del D e c r e t o de 10 de n o v i e m b r e 
de 1950), p o s t e r i o r m e n t e e levado a 7 .000 ptas. 
t a m b i é n mensuales (ar t . 6 del D e c r e t o de 10 de 
agos to de 1954). 

Más t a r d e , p o r O r d e n de 20 de o c t u b r e de 
1956, las pens iones de jub i lac ión resu l tan tes de la 
ap l icac ión de los porcen ta jes a n t e r i o r e s se ver ían 
inc rementadas en un 10% en los supuestos de be 
nef ic iar ios c o n esposa a cargo . 

F ren te al a n t e r i o r s is tema mutua i i s ta , el Seguro 
de Ve jez e Inval idez tenía es tab lec ido un t i p o ún i co 
de co t i zac ión del 4 % s o b r e los salarios (al igual que 
las Mutua l idades) p e r o con unas cuantías fijas que 
q u e d a r o n establecidas a p a r t i r de I de e n e r o de 
1956, según el s iguiente c u a d r o . 

a) Para quienes v in ie ran pe r c i b i endo a n t e r i o r 
m e n t e pens ión de la Rama Gene ra l c o n d e r e c h o a 
pens ión de una Mutua l idad Labora l , Pescadores y 
A g r o p e c u a r i a p o r cuen ta p rop ia : 225 p ts /mes . 

b) Para quienes v in ie ran pe r c i b i endo la pens ión 
de la Rama Genera l sin d e r e c h o a pens ión de una 
Mu tua l i dad Labora l , y A g r o p e c u a r i a p o r cuen ta aje
na. 300 p ts /mes. 

c) Para los nuevos pensionistas a p a r t i r de I 
de e n e r o de 1956, en quienes se d ie ran las res tan 
tes c i rcunstanc ias recogidas en el a n t e r i o r apa r tado 
a) : 250 p ts /mes. 

d) Para los nuevos pensionistas a p a r t i r de I 
de e n e r o de 1956, en quienes se d ie ran las res tan 
tes c i rcunstanc ias recogidas en el a n t e r i o r apa r t ado 
b) : 4 0 0 p ts /mes. 
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C u a d r o 5 
P O R C E N T A J E S D E P E N S I O N D E 

J U B I L A C I O N P O R M U T U A L I D A D E S 

Mutualidad 

Acei te 
Ac t . Diversas . . 

Hombres . . , 
Mujeres . . . 

Agua, Gas y E. . 
A h o r r o y Prev. . 
A l imentac ión . . . 
A r tes Gráficas . 
Art istas 
Banca 
Carbón 
Cemen to 
Comerc i o 
Confecc ión . . . . 

Hombres . . 
Mujeres . . . 

Const rucc ión . . 
Extractiva 
Har inera 
Hostelería 
Madera 

Hombres . . 
Mujeres . . . 

Minas Metálicas . 
Minas de Plomo 
Palmas (Las) . . . 
Panadería 
Papelera 
Periodistas 
Piel 
Por teros F. U r b . 
Químicas 
Tener i fe 
S.O. de Enferm. 

Hombres . . 
Mujeres . . . 

Seguros 
Hombres . . 
Mujeres . . . 

Siderometal . . . . 
Hombres . . 
Mujeres . . . 

Tex t i l 
Hombres . . 
Mujeres . . . 

Transpor tes . . . . 
V id r i o y Ce rám. 
Vinícolas 

Hombres . . 

Mujeres . . 

% 
Cot iz . 

9/1 

60 años 

40 

40 
60 
40 
45 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
45 

50 
40 
40 
40 
40 

40 
65 
40 
45 
44 
40 
54 
40 
40 
40 
40 
44 

50 
60 

50 
60 

40 
65 

50 
75 
40 
40 

40 

50 

65 años 

70 

65 
65 
75 
70 
72 
70 
75 
75 
70 
70 
80 

75 
70 
65 
64 
70 

70 
70 
65 
60 
75 
70 
84 
65 
70 
50 
70 
75 

60 
65 

70 
70 

72 
72 

80 
80 
65 
70 

65 

65 

70 años 

78 

80 
80 
90 
90 
80 
82 
90 
90 

82'5 
80 
95 

90 
80 
70 
80 
80 

85 
85 
69 
70 
90 
80 
95 
80 
80 
70 
80 
90 

70 
70 

90 
90 

85 
85 

91 
91 
80 
80 

75 

75 

8. Empiezan los problemas y las justif icaciones; el 
Decreto de 1963 sobre cotización por «bases 
tari fadas» a la Seguridad Social 

5 1 . As í las cosas, en 1963 se p r o d u c e el D e 
c r e t o 56 /1963 , de 17 de e n e r o , p o r el que : se su
p r i m e el l ím i te salarial de af i l iac ión, hasta en tonces 
es tab lec ido en 40 .000 pts/anuales, para los Seguros 
de Ve jez e Inval idez y D e s e m p l e o , e levándose ta l 
l ím i te hasta las 66 .000 p ts /año r espec to del Seguro 
O b l i g a t o r i o de En fe rmedad ; se mod i f i can los t i pos 
de co t i zac ión respec to de d ichos Seguros Sociales 
O b l i g a t o r i o s (no así para el M u t u a l i s m o ) ; y se es
t a b l e c e n una Bases Tar i fadas de C o t i z a c i ó n , de 
cuantías únicas según categor ías pro fes iona les , y 
apl icables t a n t o para los re fe r i dos Seguros c o m o 
para las Mutua l idades Labora les. 

La c o m p a r a c i ó n e n t r e la s i tuac ión p rev ia y pos 
t e r i o r al ind icado D e c r e t o , en lo re la t i vo a t i p o s 
de co t i zac ión a los Seguros Sociales O b l i g a t o r i o s , 
queda ref le jada en el s iguiente C u a d r o : 

Cont ing. /Cot iz . % Empr. % Trab. % Tota l 

Anter io r 

Vejez e Inv. . 
Subs. Famil. . 
Enfermedad . 
Desempleo . 

T O T A L 

3 
4 
5 
1,2 

13,2 

I 
I 
2 

0,3 
4,3 

4 
5 
7 

1,5 
17,5 

Posterior 

Seg. Soc. Unif. 12,1 3,9 

En c u a n t o a las bases tar i fadas de co t i zac ión , 
aquellas c o m p r e n d e n unas escalas que van, en las 
mensuales, de las 5.600 pts, fi jadas para Ingen ieros 
y l icenc iados, a las 1.800 que c o r r e s p o n d e n a A u 
x i l iares y aspi rantes técn i cos y admin i s t ra t i vos ; y 
en las diarias de 80 pts (Of ic ia l de p r i m e r a y se
gunda o b r e r o s ) a 25 (Ap rend i ces de p r i m e r o y se
g u n d o año , y p inches de 14 y 15 años) . 

52 . P e r o si i m p o r t a n t e s son las med idas e n 
t onces adoptadas, de las que en 1972, c o n re fe 
renc ia al s is tema de co t i zac ión p o r bases tar i fadas, 
se vo l ve rá atrás, de capi ta l i m p o r t a n c i a - a los efec
t o s del p resen te t r a b a j o - t i ene la Expos ic ión de 
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M o t i v o s del D e c r e t o que las establece, en la que 
c o m o especie de m a n t o de Pené lope que se hace 
y se deshace a lo largo de t o d a la h is to r ia de la 
Segur idad Social en n u e s t r o país, se just i f ican aque
llas medidas en una quiebra («empobrecimiento» es 
el término entonces uti l izado) de la Seguridad Social 
p o r razón de unas causas que, en o t ras ocas iones, 
son las que se han p r o p i c i a d o o se p rop i c ian p re 
c isamente para ev i ta r aquel la qu iebra . 

D i c e aquel la Expos ic ión de M o t i v o s : «El rég imen 
de l i be r tad en la f i jac ión de las r e t r i b u c i o n e s ins
t a u r a d o , t a n t o p o r la Ley de 24 de abr i l de 1958 
s o b r e conven ios co lec t i vos sindicales c o m o p o r el 
D e c r e t o de 21 de m a r z o de 1958 s o b r e me jo ras 
vo lun ta r ias , ha repercutido intensamente, en sentido 
negativo, s o b r e la segur idad socia l ; en e fec to , en 
n u m e r o s o s c o n v e n i o s c o l e c t i v o s s indicales y en 
más numerosas aún me jo ras vo lun ta r ias conced i 
das, las par tes pactantes o conceden tes , hac iendo 
uso de la l i be r tad que el o r d e n a m i e n t o les c o n c e 
día, han es tab lec ido me jo ras salariales exentas en 
t o d o o en pa r te de co t i zac ión para seguros sociales 
y, e n d i r e c c i ó n m u c h o m á s d i s c u t i b l e , e n a l 
g u n a s o c a s i o n e s h a n i d o a l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e c o s t o s o s s i s t e m a s i n d i v i d u a l i z a d o s d e s e 
g u r i d a d s o c i a l . E l l o h a g e n e r a d o , a p a r t e d e 
u n e m p o b r e c i m i e n t o g e n e r a l d e l s i s t e m a d e 
s e g u r i d a d s o c i a l , u n a d i s m i n u c i ó n c u a n t i o s a 
d e l a s p r e s t a c i o n e s p r o p o r c i o n a l e s a los s a 
l a r i o s , a l t e n e r q u e t o m a r s e c o m o t a l e s , f o r 
z o s a m e n t e , los d e c o t i z a c i ó n , q u e h a n q u e 
d a d o m u y p o r d e b a j o d e l o s r e a l e s e n v i r t u d 
d e l f e n ó m e n o d e s c r i t o » ; para más adelante c o n 
t i nua r exp resando : «p res tac iones de vejez, jubi la
c ión y r e t i r o as im ismo ínf imas, que dejan en de
samparo al t r a b a j a d o r anc iano, y d e r e c h a z o , i m 
p i d e n u n s a n e a m i e n t o d e l a p l a n t i l l a 
p r o d u c t i v a d e l as E m p r e s a s » . 

Q u e d a a buen c r i t e r i o del l e c t o r sacar las c o n 
c lus iones que pud ie ran deduc i r se de la a n t e r i o r Ex
pos ic ión de M o t i v o s ; p e r m i t i é n d o n o s adve r t i r l e , n o 
obs tan te , que las soluciones entonces adoptadas para 
ev i ta r el e m p o b r e c i m i e n t o del s is tema y el o t o r g a 
m i e n t o de unas p res tac iones insuf ic ientes para el 
t r a b a j a d o r e imped ien tes de un saneamien to de las 
planti l las de las empresas , se alegarán más t a r d e 
p o r el legis lador c o m o la couso del constante empo

brecimiento del mismo sistema y de que sus p res ta 
c iones se mantengan en t é r m i n o s de insuf ic iencia. 

N o parece s ino que la or ig ina l idad de los legis
ladores y c r í t i cos de la Segur idad Social consista, 
en cada m o m e n t o , en decir lo contrario a lo que 
dijeron sus predecesores, r e t o m a n d o - s i n dec i r l o o 
sin s a b e r l o - c r i t e r i o s de los a n t e r i o r e s a estos ú l 
t i m o s , a m o d o de un cons tan te péndu lo h i s t ó r i c o . 

53. La nueva n o r m a t i v a s o b r e bases tar i fadas 
de co t i zac ión , habida cuen ta de que sus e fec tos 
s o b r e las pens iones se i rá p r o d u c i e n d o paulat ina
m e n t e , p r o v o c a una func ión de ahorro c o n su se
cuela de inversiones en fondos públicos o empresas 
nacionales de escasa ren tab i l idad , cuando no en ac
t iv idades sociales de aún m e n o r ren tab i l idad ( U n i 
vers idades Labora les o Residencias Sanitar ias). 

El p r o f e s o r C R U Z R O C H E , en su l i b ro «Anál is is 
e c o n ó m i c o de la Segur idad Social 1972 -1982» 
(IELSS, 1984), a f i rma: « D u r a n t e el p e r í o d o anal izado 
- 1 9 6 3 / 1 9 7 2 - el ahorro alcanza en 1963 el 2 2 , 5 % de 
los ingresos totales de la Seguridad Social, lo que su
ponía el 0 ,9% del P r o d u c t o I n t e r i o r B r u t o , para 
p o s t e r i o r m e n t e alcanzar el m á x i m o en 1967 c o n el 
1,4% del PIB y descender p rog res i vamen te hasta el 
0 ,4% del PIB en 1971.» 

« C o m o consecuenc ia de esta pol í t ica, se alcanza 
en 1970 la c i f ra de 153.598 mi l lones de reservas 
acumuladas.. . Esta c i f ra suponía el 93 ,8% de los gas
t o s del s is tema en el año 1970, lo que da idea de 
su magn i tud .» . 

54. D e o t r a pa r te , si el D e c r e t o 56 /1963 per 
seguía - s e g ú n su Expos ic ión de M o t i v o s - que p o r 
vía de co t i zac ión se operase una oprox/modon o 
equiparación entre prestaciones y salarios, los resulta
dos obtenidos no pueden ser más contrarios a los fines 
declarados; v o l v i e n d o al p r o f e s o r C R U Z R O C H E en 
la o b r a antes c i tada (pág. 52 y 53 ) : «La evo luc i ón 
de las bases de co t i zac ión en el p e r í o d o 1963 hasta 
el 17 de m a r z o de 1972 m u e s t r a un c r e c i m i e n t o 
en c o n j u n t o m a y o r que el del cos te de la v ida en 
igual p e r í o d o ( l 7 7 , 3 % ) , p e r o m e n o r que la r e t r i b u 
c ión med ia p o r h o r a t rabajada (286%) , amp l i ando 
así el desfase existente entre salario real y salario de 
cotización. Esta re lac ión se puede c i f ra r en el año 
1971 en el 4 7 , 2 % del salar io de co t i zac ión respec to 
a salar io rea l . El desfase e n t r e salar io real y de 
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co t i zac ión agrava la regresividad del s is tema al ser 
m a y o r en las categor ías supe r i o res que en las in 
f e r i o res , d o n d e los salar ios se encuen t ran m u c h o 
más p r ó x i m o s a la base de co t i zac ión , s iendo en 
casos e x t r e m o s la p r o p i a base de co t i zac ión . As í 
se da la parado ja de que el t r aba jado r que pe rc ibe 
el salar io m í n i m o co t i za p o r t o d o su salar io, m i e n 
t ras que en las categor ías supe r i o res lo hacen tan 
só lo p o r una pa r te pequeña de sus r e t r i buc i ones . 
Los f o n d o s o b t e n i d o s p o r co t izac iones han v i s to 
agravada su regres iv idad ya que el i n c r e m e n t o su
f r i d o p o r las bases de co t i zac ión de las rentas altas 
ha s ido i n f e r i o r a la e v o l u c i ó n de las categorías más 
bajas. Así , en 1972 la p r i m e r a categor ía ( ingen ieros 
y l icenc iados) es 1,5 veces m a y o r que en 1963, c o n 
un i n c r e m e n t o m e n o r inc luso que el cos te de la 
v ida; m ien t ras que la ca tegor ía peones se i n c r e m e n 
ta 2,6 veces: El salar io m í n i m o se c o n v i e r t e así en 
un salar io d i s c r i m i n a t o r i o . » 

9. El ((Plan Romeo» y el anteproyecto de Ley de 
Bases de la Seguridad Social; posicionamientos 
de los grupos sociales y económicos; el proyecto 
en las Cortes 

55. Sobre la ex is tenc ia de un Seguro Social de 
base, de á m b i t o i n t e rp ro fes i ona l , basado en la so
l idar idad nac ional , m a n t e n i d o c o n co t i zac iones p r o 
po rc iona les a las rentas de t raba jo , que o t o r g a pen
s iones de cuant ía única (Seguro de Ve jez e Invali
dez ) , y q u e aparece c o m p l e m e n t a d o p o r o t r o 
s is tema t a m b i é n o b l i g a t o r i o (el de l M u t u a l i s m o La
bo ra l ) , cuyas pens iones son p r o p o r c i o n a l e s a las 
ren tas p o r las que se ha e fec tuado la co t i zac ión , 
p r o p o r c i ó n que varía según in tegrac ión de los d i 
ve rsos sec to res de p r o d u c c i ó n o serv ic ios ( M u t u a 
l idades Labora les) , cuya so l idar idad actúa en el mar 
c o de los m e n c i o n a d o s sec to res p e r o co r reg ida a 
t ravés de la ex is tenc ia de una Caja de C o m p e n s a 
c ión y Reaseguro, se va a p r o d u c i r a med iados del 
año 1963 el en tonces d e n o m i n a d o «Plan R o m e o » , 
en a tenc ión al M i n i s t r o de T r a b a j o que lo p r o m u e 
ve, y cuya cu lm inac ión será la a p r o b a c i ó n p o r las 
C o r t e s de la Ley 193/1963, de 28 de d i c i e m b r e , 
de Bases de la Segur idad Social. 

El m e n c i o n a d o Plan, c o m o « P r o y e c t o de Ley», 
t i ene su p r i m e r a p resen tac ión en el C o n s e j o de 
M in i s t r os ce l eb rado en San Sebastián el día 9 de 

agos to de 1963, sin que se t o m e dec is ión alguna 
al r espec to ; es en la r e u n i ó n de d i cho C o n s e j o del 
I I de o c t u b r e de 1963, cuando se acuerda su envío 
a C o r t e s . El 14 de d i c i e m b r e se reun i rá p o r p r i 
m e r a vez la C o m i s i ó n Especial de las C o r t e s e n 
cargada de su es tud io , que e m i t e su d i c tamen el 
día 18 s iguiente. El P leno de la C o r t e s a p r o b a r á la 
Ley en su r e u n i ó n del día 27 de d i c i e m b r e de 1963. 

Pe ro e n t r e la p r i m e r a y la ú l t ima de las fechas 
antes ci tadas se p r o d u c i r á n múl t ip les con t rove rs i as 
respec to del r e f e r i d o Plan, que t e n d r á n amp l i o r e 
f le jo en t o d o s los med ios de c o m u n i c a c i ó n . 

Ya en el m i s m o mes de agos to de 1963, sin que 
el C o n s e j o de M in i s t r os haya e fec tuado p r o n u n c i a 
m i e n t o a lguno al r e s p e c t o , c i rcu lan m u l t i t u d de 
e j emp la res po l ig ra f iados del « A n t e p r o y e c t o de 
Ley» a c o m p a ñ a d o de un « M e m o r á n d u m » , de los 
que el en tonces Sindicato Nac iona l del Seguro r e 
aliza múl t ip les ed ic iones a las que acompaña un In 
f o r m e del p r o p i o Sindicato. A n t e esta s i tuac ión , p o r 
el M in i s t e r i o de T r a b a j o se publ ica una « N o t a acla
ra to r i a» , que a su vez es o b j e t o de répl ica p o r 
d i cho Sind icato med ian te un nuevo « I n f o r m e » . 

Si se consu l tan las hemero tecas , p o d r á c o m p r o 
barse que r a r o es el día y el p e r i ó d i c o en que, 
desde p r i m e r o s de agos to a f inales de d i c i e m b r e 
de 1963, n o aparece un c o m e n t a r i o , es tud io , i n fo r 
m e o ca r ta r e f e r i d o a la mate r ia . 

T r a e r aquí todas aquellas reseñas de prensa e x i 
giría la e labo rac ión de un g rueso t o m o que supe
raría en exceso la f inal idad de este es tud io ; n o obs 
tan te , una lec tu ra de aquéllas resu l ta r e c o m e n d a b l e 
- y a p r o p i a d o c a s t i g o - para qu ienes, en los m o m e n 
tos actuales, largan op in iones y cr í t icas s o b r e la 
Segur idad Social en f o r o s po l í t i cos , sin haber i n t en 
t a d o hacer la más mín ima a p r o x i m a c i ó n al c o n o c i 
m i e n t o de su h is to r ia , d a n d o c o m o resu l tado que 
en su pseudoc ien t i f i smo creen que es fcnuevo» lo que 
ha resultado ser una «constante» en el p r o c e s o his
t ó r i c o de aquel la Segur idad Social. 

56. Pe ro c o m o la gestac ión y ap robac ión de 
la Ley de Bases de la Segur idad Social es de capi ta l 
impo r tanc ia , pues nues t ra actual s i tuac ión t r ae sus 
c im ien tos de aquél la, si se va a t r a e r aquí un « r e 
sumen» de l , a su vez, « r e s u m e n » que el p r o f e s o r 
Juan Eugenio B L A N C O , en su l i b ro «Plani f icación 
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de la Segur idad Social en España» (Edic iones M a r t e , 
C o l e c c i ó n La a v e n t u r a del H o m b r e , Barce lona , 
1964) recoge acerca de los pos i c ionamien tos en
c o n t r a d o s que el p r o y e c t o de d icha ley o r i g i nó . 

D i c e el c i t ado p r o f e s o r en la menc ionada o b r a 
(pág. 4 2 0 y ss.): 

«Son las Compoñíos de Seguros y fuerzas f inan
cieras conexas las que, c o n el S ind icato del Seguro, 
l levan el peso de la oposición al Plan.» 

«Esgr imen las Compañ ías de Seguros y el Sindi
ca to que las agrupa, el r e s p e t o a la inic iat iva pr ivada 
con jugado c o n el principio de subsidiariedad de la 
d o c t r i n a social cató l ica.» 

«Las Compañ ías , en la c o y u n t u r a en que el Plan 
se debate , anunc iado el Plan de D e s a r r o l l o Econó
m i c o e invi tadas las f inanzas in ternac iona les a in 
v e r t i r en el m i s m o , apelan inc luso a orgumentos de 
repercusión exterior, ind icando que la a p o r t a c i ó n de 
capitales es prev is ib le se re t ra iga ante la "nac iona
l i zac ión" del Seguro de Acc iden tes de T raba jo .» 

« P r o m o v i d a p o r e l e m e n t o s in f luyentes en la 
prensa de mat iz conservador, se p r o d u c e una cam
paña en c o n t r a del Plan más sut i l y s is temát ica que 
la " d e s m e l e n a d a " asumida p o r el S indicato del Se
g u r o . En esta prensa aparecen ar t ícu los que sin ata
car a b i e r t a m e n t e el Plan encarecen la necesidad de 
una m a y o r i n f o r m a c i ó n o de una p repa rac ión más 
lenta y conc ienzuda de sus bases. Se t r a t a de una 
tác t ica más b ien d i la to r ia , que confía en que si el 
Plan no sale e m p u j a d o p o r su v i g o r o s o impu lso 
inicial , de jará c o n el t i e m p o f lancos más desguar
nec idos y que p r o p i c i e n un a taque a f o n d o . » 

«Llevada la lucha al seno de la C o m i s i ó n de C o r 
tes , o t r a tác t i ca ut i l izada en c o n t r a del Plan es la 
de ped i r unas inmedia tas y exageradas me jo ras de 
p res tac iones que se saben impos ib les de sat isfacer.» 

«Las Secciones Económicas o e l emen tos p a t r o 
nales de a lgunos Sindicatos se p ronunc ian , c o m o 
en el S ind icato Nac iona l del Meta l , en i n fo rmes que 
c i rcu lan p r o f u s a m e n t e o p o n i é n d o s e al Plan.» 

Por lo que se re f i e re a los i n f o rmes y c o n t r a i n 
f o r m e s que se c ruzan e n t r e el S ind icato Nac iona l 
del Seguro y el M i n i s t e r i o de T r a b a j o , Juan Eugenio 

B lanco recoge , e n t r e o t r o s , los s iguientes pár ra fos 
tex tua les : 

«El M e m o r á n d u m del M i n i s t e r i o - a f i r m a el In 
f o r m e del S ind icato Nac iona l de l S e g u r o - n o cala 
h o n d o en las causas de las def ic iencias f inancieras. 
La causa fundamenta l del déf ic i t de las Mutua l idades 
Labora les es que in ic ia lmente se o l v i d ó cons i de ra r 
el fabu loso c r e c i m i e n t o de los pagos a que daría 
lugar la evo luc ión de los co lec t i vos asegurados en 
el t r a n s c u r s o de los t i e m p o s , evo luc i ón m o t i v a d a 
p o r rozones demográficas ineluctables, p o r m ig rac i o 
nes in te rsec to r ia les y p o r causas de ca rác te r sala
r ial. . . 

... En el poco t i empo t ranscur r ido y deb ido a la 
tendencia i r refrenable al equi l ibr io que presenta t o d o 
co lect ivo, a causa de las leyes de supervivencia, se 
observa c ó m o v a n a l c a n z a n d o la e d a d d e j u b i 
l a c i ó n , u n m a y o r n ú m e r o d e p r o d u c t o r e s que 
en años anter io res , en p r o p o r c i ó n al con jun to de los 
t rabajadores activos, p roduc iéndose un mayo r peso 
en el devengo de las pensiones. A h o r a bien, e s t e 
f e n ó m e n o e s t á sólo e m p e z a n d o a m a n i f e s t a r 
s e , de suer te que dicha p r o p o r c i ó n irá en a u m e n t o 
hasta llegar a las cifras de estabil ización, que serán 
m u c h o más elevadas que las actuales y gravi tarán ex
cesivamente sobre la economía nacional... 

... La t eo r í a de que el Estado ya p r o v e e r á au 
m e n t a n d o las co t izac iones, s o b r e las que , en el f o n 
d o , se han ed i f icado las Mutua l idades Labora les , es 
una t e o r í a i r re f lex iva , p o r c u a n t o la rea l idad de las 
leyes económicas n o p e r d o n a el ded ica r a los pa
sivos de una nac ión cant idades supe r i o res al e x c e 
so, s o b r e su p r o p i o c o n s u m o , de la p r o d u c c i ó n 
alcanzada p o r los act ivos. La carga de l a s e g u r i d a d 
s o c i a l g r a v i t a d i r e c t a m e n t e s o b r e l o s p r e 
c i o s , p o r cuan to es c o s t o de m a n o de o b r a , si n o 
se f inancia con i m p u e s t o i nd i rec tos , y r e p e r c u t e a 
t ravés de los i n s t r u m e n t o s de c o n s u m o s o b r e los 
m i s m o s a los que qu ie re al iviar, dándose la parado ja 
de que los e c o n ó m i c a m e n t e débi les, para los que 
se ha c r e a d o la Segur idad Social , han de s o p o r t a r 
n o so lamen te el c o s t o de la misma, s ino t a m b i é n 
el de benef ic ios o t o r g a d o s a los e c o n ó m i c a m e n t e 
fuer tes. . . 

... (Sigue el i n f o r m e del Sindicato Nac iona l de l 
Seguro f r e n t e al M e m o r á n d u m del M i n i s t e r i o de 

92 



Traba jo ) . . . en el apa r t ado e) en el que se s ienta 
una tesis d o c t r i n a r i a , de p r i nc ip io , t o t a l m e n t e ale
jada de la rea l idad actua l . D e p r o n t o y sin p repa
rac ión just i f icada, se mani f iesta p a r t i d a r i o de que el 
rég imen de segur idad social "sea ajeno a todo ánimo 
de lucro en su g e s t i ó n " a ñ a d i e n d o lo s igu ien te : 
"pues son c o r o l a r i o inev i tab le de este ú l t i m o la 
estrechez en la cobertura de riesgos y en la admis ión 
de s in ies t ros , los poctos y transacciones irregulares y 
los costes excesivos de gest ión". 

Este l éx i co , c o m p l e t a m e n t e e x t r a ñ o a las leyes 
fundamenta les de n u e s t r o país, es el que ut i l izan 
en t o d o el m u n d o los po l í t i cos social izantes cuando 
desean socia l izar una p r o f e s i ó n . 

D e acep ta r este p r i nc i p i o socia l izante, t end r ía 
que nacional izarse la indus t r ia de la a l imen tac ión , 
p o r q u e p r o p o r c i o n a a l imen tos a los p r o d u c t o r e s 
que acuden a las Residencias del Seguro ; la fa rma
céut ica , p o r q u e les p r o p o r c i o n a los m e d i c a m e n t o s ; 
la indus t r ia t e x t i l , p o r q u e les da las sábanas c o n 
que c u b r i r sus camas; y la de la c o n s t r u c c i ó n , p o r 
que edif ica las Residencias sanitarias y los A m b u l a 
t o r i o s , es dec i r , de acep ta r ta l p r i nc ip io , nos ir ía
m o s al p l eno d ispara te . 

N o hace fal ta r e c o r d a r que las leyes f u n d a m e n 
tales del Estado español , al igual que las Encíclicas 
de los Santos Padres, se dec laran c o m p l e t a m e n t e 
en c o n t r a de tal p r i nc i p i o : " la in ic iat iva pr ivada es 
fuen te fecunda de la v ida e c o n ó m i c a de la n a c i ó n " , 
según el p u n t o seis de la dec la rac ión once del Fue
r o del T r a b a j o y es " f u n d a m e n t o de la act iv idad 
e c o n ó m i c a " , según el p u n t o d é c i m o de la dec lara
c i ón de p r inc ip ios del M o v i m i e n t o Nac iona l .» ( T e r 
m ina la ci ta.) 

57 . P e r o si el S ind icato Nac iona l del Seguro 
e x p r e s ó su parecer , en los t é r m i n o s antes recog i 
dos , acerca del M e m o r á n d u m que el M in i s t e r i o de 
T r a b a j o había e l a b o r a d o a e fec tos de just i f icar las 
razones del A n t e p r o y e c t o , p o s t e r i o r m e n t e em i t i r í a 
un segundo i n f o r m e r e f e r e n t e al p r o p i o A n t e p r o 
y e c t o y en re lac ión c o n cada una de las mater ias 
del m i s m o . 

En re lac ión c o n el s i s t e m a f i n a n c i e r o p rev i s to 
en el A n t e p r o y e c t o , d ice este segundo i n f o r m e del 
m e n c i o n a d o S ind ica to : 

« N o p o r e l h e c h o d e q u e s e e s t a b l e z c a u n 
s i s t e m a d e r e p a r t o o u n o d e c a p i t a l i z a c i ó n 
s e m o d i f i c a r á e l c o s t e d e l as p r e s t a c i o n e s . 

Estas debe rán pagarse igua lmente , sea cual sea 
la f ó r m u l a de f inanc iac ión; los sistemas f inanc ie ros 
n o son más que el i n s t r u m e n t o para d i s t r i b u i r los 
recu rsos en el t r a n s c u r s o del t i e m p o ; no influyen 
para nada en el volumen de los pagos que en de f i 
n i t iva, es lo que cuen ta ; las pens iones van a c u m u 
lándose y los pensionistas c o b r a n d o su i m p o r t e , 
t a n t o si se hace una f rase, c o m o si se esc r ibe o t r a . 

N o es bastante dec i r que al cabo de unos años 
va a p r o c e d e r s e a la rev is ión de los r e c u r s o s del 
s is tema: Lo que hay que saber es si la e c o n o m í a 
nacional y la par t i cu la r de los t raba jado res que pa
gan sus cuo tas , p o d r á n a b s o r b e r el a u m e n t o de 
recu rsos necesar ios para c u b r i r el a u m e n t o de pa
gos.» 

En re lac ión c o n la pa r te del A n t e p r o y e c t o de 
dicada a la g e s t i ó n d e l a s e g u r i d a d s o c i a l , y 
t e n i e n d o en cuen ta que en el m i s m o n o se c o n 
t emp laba una pos ib le ac tuac ión de las Mu tuas Pa
t r ona les que hasta en tonces venían pa r t i c i pando en 
el seguro de acc identes de t r a b a j o c o n j u n t a m e n t e 
c o n las Compañ ías de Seguros, el S ind icato decía: 

« P e r o , además, el A n t e p r o y e c t o o lv ida q u e un 
gran n ú m e r o de ent idades aseguradoras son M u 
tual idades Patronales u ob re ras que n o pers iguen 
n ingún f in de l u c r o me rcan t i l . Igual o c u r r e c o n el 
Seguro O b l i g a t o r i o de En fe rmedad . T e n i e n d o en 
cuen ta lo que an tecede , ¿por qué se las q u i e r e e l i 
minar? o ¿es que se adm i t i r á su c o l a b o r a c i ó n y se 
t r a t a de un " l apsus " del A n t e p r o y e c t o ? , y en este 
caso, ¿cómo c o n c u e r d a este h e c h o con el c r i t e r i o 
de un i f icac ión de ó rganos ges to res , depend ien tes 
del M i n i s t e r i o de Trabajo?. . . 

... Lo iniciativa privada puede resolver estos proble
mas; sabe reso lve r los y se o f r ece para reso l ve r l os , 
acep tando todo la responsabil idad de la ges t i ón de 
la Segur idad Social. Só lo p ide, y ha ped ido s i e m p r e , 
que le den persona l idad y l i be r tad de o rgan izac ión , 
sometiéndose a l más rígido control, ordenación y vigi
lancia.» 

En lo que respecta a los p e r j u i c i o s q u e p a r a 
l a i n d u s t r i a d e l S e g u r o r e p r e s e n t a r í a l a a p r o -
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b a c i ó n d e l A n t e p r o y e c t o , el a n e x o del i n f o r m e 
del r e p e t i d o S ind icato exp resa los s iguientes: 

« - Pr imas dejadas de pe rc i b i r p o r seguros c o 
lec t ivos c o m p l e m e n t a r i o s de p res tac iones de segu
r idad social : 5 0 0 m i l l ones . 

- M u t u a l i d a d e s de A c c i d e n t e s de T r a b a j o que se 
ex t ingu i r ían : 225 . 

- C o m p a ñ í a s de Seguro de Acc iden tes que ce
sarían en ta l ac t iv idad: 90 nacionales y 64 e x t r a n 
jeras, para las cuales los ingresos p o r d i c h o Seguros 
rep resen tan más del 2 5 % y a p r o x i m a d a m e n t e el 
5 0 % de su f unc i ón . El v o l u m e n de p r imas excede 
de los 3.500 mi l l ones de pesetas. 

- Ent idades que c o l a b o r a r o n en el Seguro de En
f e r m e d a d : 86 , c o n un v o l u m e n de p r imas de 2.500 
mi l l ones anuales. 

- Empleados a fectados que cesarían: a l r e d e d o r 
de 12.000. 

- A g e n t e s c o l a b o r a d o r e s : más de 50.000. 

La a p r o b a c i ó n de d i c h o A n t e p r o y e c t o de Ley 
qu i tar ía a la in ic iat iva un v o l u m e n anual de 6.500 
mi l lones de pesetas de p r imas que rep resen ta algo 
mos de la m i tad de los 12.000 mi l lones que ésta 
pe rc ibe , p o r t o d o s sus c o n c e p t o s . » 

Cabe pues destacar que la c o n t r o v e r s i a f r e n t e 
al Plan, A n t e p r o y e c t o y P r o y e c t o (du ran te la dis
cus ión en C o r t e s ) resu l ta encabezada p o r el Sindi
ca to antes c i tado , t a n t o en su Secc ión Empresar ia l 
c o m o O b r e r a , que al t i e m p o de los I n fo rmes téc 
n icos e laborados ut i l iza en su est ra teg ia numerosas 
notas de prensa o car tas ac lara tor ias . 

58. En lo que respec ta a la De legac ión N a c i o 
nal de Sindicatos, su p o s t u r a es ambigua: en un 
I n f o r m e inicial c r i t i ca el Plan, e s t i m a n d o que el mis
m o p r o c u r a una estatalización de las Mutua l idades ; 
p e r o a b i e r t o el deba te a t ravés de los med ios de 
prensa, en n ingún m o m e n t o hace públ ica su pos
t u r a . M u e s t r a de tal ambigüedad es la n o t a de p r e n 
sa faci l i tada c o n m o t i v o de la r e u n i ó n que, para 
es tud ia r el P r o y e c t o de ley, t u v o el M i n i s t r o Se
c r e t a r i o G e n e r a l de l M o v i m i e n t o c o n los a l tos car
gos de la O rgan i zac ión Sindical el día 19 de n o 

v i e m b r e de 1963, en la cual se exp resa (en t resa
camos) : «... la O rgan i zac i ón Sindical c ree que deben 
i n t r o d u c i r s e en la ley (mod i f i cac iones) que t i e n d e n 
a f o r t a l e c e r las ins t i tuc iones de la Segur idad Social, 
dándoles una m a y o r base rep resen ta t i va de los e m 
presar ios y t raba jadores . . . El M i n i s t r o , c e r r ó la se
s ión c o n c r e t a n d o el c r i t e r i o sindical casi unán ime
m e n t e e x p u e s t o p o r los que i n t e r v i n i e r o n en el 
debate , y que puede resumi r se en la necesidad, t a n 
tas veces so l ic i tada en los C o n g r e s o s sindicales, de 
una r e f o r m a de nues t ra Segur idad Social. Señaló 
que en la nueva Ley, en t é r m i n o s genera les, se r e 
cogen la m a y o r pa r te de las conc lus iones del II 
C o n g r e s o Sindical s o b r e esta cues t i ón» . 

D e s imi lar ca rác te r amb iguo puede cal i f icarse la 
n o t a de p rensa faci l i tada, y publ icada en los d ia r ios 
del día 22 de n o v i e m b r e , c o n m o t i v o de la r e u n i ó n 
que el D i r e c t o r G e n e r a l de Prev is ión t u v o en la 
t a r d e del día a n t e r i o r c o n los a l tos cargos ante 
c i tados, en la que se expresa : «... (el c o l o q u i o ) fue 
e x t r e m a d a m e n t e ú t i l , pues to que se d is ipa ron n o 
pocas alarmas que había susc i tado el p r o y e c t o (?) 
y q u e d ó r o b u s t e c i d a la c o l a b o r a c i ó n y re lac ión c o r 
diales que en el t r a t a m i e n t o de los p r o b l e m a s so
ciales ex is te e n t r e la O rgan i zac ión Sindical y el M i 
n i s te r i o de T r a b a j o » . 

Ello n o obs ta a que d e n t r o de la c o n t r o v e r s i a 
f u n d a m e n t a l e x i s t i e r a n s ind ica tos que a p o r t a r a n 
op in iones o pe t i c iones parciales; así, la Sección So
cial C e n t r a l de T raba jado res Agr íco las de la H e r 
mandad Sindical de Lab radores y Ganade ros , aco r 
d ó hacer l legar al M i n i s t r o de T r a b a j o «las aspira
c iones de los t raba jado res campes inos en o r d e n a 
una equ ipa rac ión de és tos c o n los de los res tantes 
sec to res en ma te r i a de Segur idad Social»; equ ipa
rac ión que , p o r pa r te del S ind icato de la Pesca se 
e x p r e s ó en los t é r m i n o s de « m o s t r a r su d i scon 
f o r m i d a d c o n la e x c e p c i ó n que se hace r e s p e c t o 
de los t r aba jado res del m a r » . 

L ib rada la lucha en los despachos y med ios de 
c o m u n i c a c i ó n , el t r á m i t e en C o r t e s del P r o y e c t o 
de Ley de Bases se e fec túa ág i lmente , la C o m i s i ó n 
Especial inicia sus debates el día 14 de d i c i e m b r e 
de 1963 c o n la p resen tac ión de aquél p o r el M i 
n i s t r o de T r a b a j o , y e m i t e su D i c t a m e n de a p r o 
bac ión el s igu iente día 18, después de haber es tu 
d iado 9 enmiendas a la t o ta l i dad ( t res del m i s m o 
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P r o c u r a d o r ) y 747 al a r t i cu lado . Se ap rueba p o r el 
P leno de las C o r t e s en la sesión ce lebrada el día 
27 de d i c i e m b r e de 1963. 

bac ión de su t e x t o n o r m a t i v o hub ie ra de i n f o r m a r 
la Organ izac ión Sindical de la cuál aquél los estaban 
exc lu idos , al t e n e r p r o h i b i d o t o d o t i p o de sindica
c ión . 

10. Yo tenemos Ley de Bases; desarrollo de la 
misma; exclusión de colectivos y explosión de 
regímenes especiales espurios 

59. D i cha Ley cons ta de dos ar t ícu los , el p r i 
m e r o de a p r o b a c i ó n de las Bases y el segundo so
b re p r o c e d i m i e n t o para la e laborac ión y ap roba 
c ión del t e x t o o t e x t o s a r t i cu lados que desar ro l l en 
las a n t e r i o r e s ; a con t i nuac ión d iec inueve Bases, dos 
d ispos ic iones f inales, una ad ic ional , y o c h o t rans i 
t o r i as . 

Pa r t i endo de la dec la rac ión con ten ida en la Base 
Pre l im inar de que «La regu lac ión de los de rechos 
de los españoles a la Segur idad Social, estab lec idos 
en las dec larac iones III y X del Fue ro del T raba jo , 
en el a r t í cu lo 28 del Fue ro de los Españoles y en 
el I X de los Pr inc ip ios del M o v i m i e n t o Nac iona l , 
p r o m u l g a d o s p o r la Ley de 17 de mayo de 1958, 
se a justarán a la p resen te Ley de Bases»; a que en 
la Base II , re lat iva al C a m p o de Ap l i cac ión , su 
apa r tado 5. f) t e x t u a l m e n t e c i ta a los «Funcionarios 
Públicos, civiles y militares, en cua lqu ie r s i tuac ión»; y 
a que en la Base III se c i ta c o m o rég imen especial 
c o m p r e n d i d o d e n t r o del s is tema de la segur idad 
social al que encuadrase a los «Func ionar ios púb l i 
cos civi les y m i l i t a res» ; la d i cc ión de la ley parecía 
dar a e n t e n d e r que , de una vez p o r todas , se iba 
a p r o d u c i r una Integrodón sistemática de los campos 
de apl icac ión sub je t i vo , o b j e t i v o y rég imen f inancie
r o de la Segur idad Social, y en la que estarían c o m 
p r e n d i d o s los func iona r ios púb l icos . 

C i e r t a m e n t e , la D i spos i c i ón adic ional de la Ley 
establecía que: « Q u e d a e x c e p t u a d o de lo p rev i s to 
en el a r t í cu lo 2.° de esta Ley la o r d e n a c i ó n de la 
Segur idad Social de los func ionar ios púb l icos civi les 
y mi l i ta res , c u y o rég imen de d e s a r r o l l o será o b j e t o 
de ley o leyes especiales»; d ispos ic ión adic ional que 
t i ene c o m o m a r c o de re fe renc ia , de un lado la Base 
X . 7 . de la Ley 109/1963, de Bases de Func ionar ios 
Civ i les de Estado, en la que se expresaba que «se 
es tab lecerá p o r Ley el Rég imen de Segur idad Social 
de los Func ionar ios» ; y, de o t r a par te , la i ncon 
gruenc ia de que a e fec tos de la e labo rac ión y a p r o -

Pero adv iér tase que aquel la D ispos i c ión n o ex 
cluía a los func ionar ios civi les o mi l i ta res de s o m e 
te rse a los mismos principios estab lec idos p o r la Ley 
de Bases de la Segur idad Social. N o obs tan te lo 
a n t e r i o r , al t i e m p o de a p r o b a r s e p o r D e c r e t o 
907 /1966 , de 21 de abr i l , el T e x t o A r t i c u l a d o I de 
aquel la Ley de Bases, se p r o d u c í a el D e c r e t o 
I 120/1966, de 21 de abr i l , p o r el que se ap robaba 
el T e x t o Re fund ido de la Ley de D e r e c h o s Pasivos 
de los Func ionar ios de la A d m i n i s t r a c i ó n Civ i l del 
Estado, sin que la l ec tu ra de u n o y o t r o t e x t o per 
mi ta descub r i r algún pa rec ido e n t r e los m ismos . 
Ello sin per ju ic io de que c o n re fe renc ia a los m i l i 
ta res se p r o m u l g u e in ic ia lmente la Ley I 12/1966, 
de 28 de d i c i e m b r e , y p o s t e r i o r m e n t e el T e x t o 
Re fund ido a p r o b a d o p o r D e c r e t o 1599/1972, de 
15 de j un io , c o n lo cual la ant igua un idad que en 
mate r ia de p r o t e c c i ó n social de los func ionar ios 
púb l icos, civi les y mi l i ta res , había o b t e n i d o el an t i 
guo Es ta tu to de Clases Pasivas de 1926, q u e d ó que 
brada, t e n i e n d o que esperarse hasta 1987 para que 
p o r vía del Real D e c r e t o Legis lat ivo 670 /1967 , de 
30 de abr i l , p o r el que se ap rueba el T e x t o r e f u n 
d i d o de Ley de Clases Pasivas del Estado, se p r o 
duzca de nuevo la c o n j u n c i ó n n o r m a t i v a e n t r e f u n 
c ionar ios civi les y func iona r ios mi l i ta res . Pe ro c o 
m o a la Segur idad Socia l de los f u n c i o n a r i o s 
Públ icos nos r e f e r i r e m o s más t a rde , de jemos aquí, 
so lamen te , el apun te antes r ecog ido . 

60. C o m o antes se expresaba, p o r el D e c r e t o 
907 /1966 , de 21 de abr i l , se aprueba el T e x t o A r 
t i cu lado I de la Ley 193/1963, de 29 de d i c i e m b r e , 
de Bases de la Segur idad Social. Este D e c r e t o c o n 
t iene dos T í tu los : el P r i m e r o , que c o m p r e n d e los 
ar t ícu los I a 60, r e f e r i d o a N o r m a s generales del 
Sistema; y el T í t u l o Segundo, ar t ícu los 61 a 216 , 
c o n la d e n o m i n a c i ó n «Rég imen Genera l de la Se
gur idad Social». 

En p r i nc i p i o el a r t í cu lo 10 del m e n c i o n a d o D e 
c r e t o , en congruenc ia c o n lo que disponía la Ley 
de Bases (Base III), p revé la ex is tenc ia de once Re
gímenes Especiales si b ien au to r i za la c reac ión de 
o t r o s p o r el M in i s t e r i o de T raba jo , p r ev i o i n f o r m e 
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de la O rgan i zac ión Sindical. En lo que se re f ie re al 
Régimen G e n e r a l , el a r t í cu lo 61 del m i s m o D e c r e t o 
def ine qu iénes habrán de quedar c o m p r e n d i d o s en 
el m i s m o . 

Parecía, en aquel en tonces , que al margen de 
tendenc ias a la par idad y homogene idad de los Re
gímenes Especiales c o n el Gene ra l en mate r ia de 
acc ión p r o t e c t o r a , cond ic ionadas p o r las d ispon ib i 
l idades f inancieras, el c a m p o de apl icac ión sub je t i vo 
(personas p ro teg idas) y su o r d e n a c i ó n en los regí
menes p rev is tos en la Ley de Bases y en el D e c r e t o 
9 0 7 / 1 9 6 6 estaba ce r rada ; sin per ju ic io de que se 
f o r m u l a r a una au to r i zac i ón en favo r del M in i s t e r i o 
de T r a b a j o para la c reac ión de o t r o s regímenes 
especiales, y r e s p e c t o de supuestos que p o r n o 
p rev is tos se cre ía responder ían a casos e x t r a o r d i 
nar ios . 

N o obs tan te , ía real idad fue muy otra. 

En lo que se re f ie re a regímenes especiales, de 
los o n c e p rev is tos se d e s a r r o l l a r o n c inco (Ag ra r i o , 
Mar , A u t ó n o m o s , Serv idores D o m é s t i c o s , y Repre 
sentantes de C o m e r c i o ) ; el de Func ionar ios púb l i 
cos siguió su vía p rop ia , bajo sus dist intas vers iones 
de Func ionar ios Civ i les, de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Justicia, M i l i ta res , y de la A d m i n i s t r a c i ó n Local ; el 
de Estudiantes se m a n t u v o en su n o r m a t i v a ante
r i o r ; nunca se regu la ron los c u a t r o res tantes (Per
sonal de O r g a n i s m o s de l M o v i m i e n t o , Func ionar ios 
de Ent idades Estatales a u t ó n o m a s . Socios t rabaja
d o r e s de coope ra t i vas de p r o d u c c i ó n , y Personal 
civi l n o f u n c i o n a r i o depend ien te de es tab lec imien
t o s m i l i ta res ) . 

Pe ro el fa l lo en las prev is iones posi t ivas se v i o 
c o m p l e m e n t a d o p o r las faltas de p rev is ión , pues, 
p o s t e r i o r m e n t e , se p roduc i r í a un extraordinario de
sarrollo en el número de regímenes especiales: F e r r o 
v ia r ios , M ine r ía del C a r b ó n , A r t i s t as , T o r e r o s , Es
c r i t o r e s de L ib ros , y Jugadores de Fú tbo l . 

A l p r o p i o t i e m p o el c a m p o de apl icación del 
Régimen General no ha de jado de i n c o r p o r a r nuevos 
sectores o categorías desde en tonces : Reclusos que 
real icen t raba jos pen i tenc ia r ios r e t r i b u i d o s . C l e r o 
D i o c e s a n o d e la Iglesia Ca tó l i ca , m i e m b r o s del 
C o n g r e s o de los D i p u t a d o s y del Senado, españoles 
n o res identes en el t e r r i t o r i o nacional que o s t e n t e n 
la c o n d i c i ó n de func iona r ios o emp leados de O r 

ganizaciones in ternac iona les i n te rgube rnamen ta les , 
pe rsona l al serv ic io de la A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica en 
el e x t r a n j e r o , co lec t i vos antes in teg rados en la M u 
tua l i dad de Prev is ión del INP , m i e m b r o s de las 
C o r p o r a c i o n e s Locales c o n ded icac ión exc lus iva, 
M in i s t r os del C u l t o de la U n i ó n de Iglesias C r i s t i a 
nas Adven t i s tas del Sép t imo D ía en España, espa
ñoles que o s t e n t e n la c o n d i c i ó n de D i p u t a d o s del 
Pa r l amen to E u r o p e o y persona l a su serv ic io , pe r 
sonal i n t e r i n o al serv ic io de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Justicia (antes inc lu idos en Clases Pasivas), cicl istas 
pro fes iona les , jugadores pro fes iona les de ba lonces
t o . Func ionar ios de la A d m i n i s t r a c i ó n Local (antes 
c o n M o n t e p í o y rég imen p r o p i o ) , españoles res i 
den tes en España que p r es ten serv ic ios para la 
Agenc ia Espacial Europea, func ionar ios de la O r g a 
n izac ión de Estados Ibe roamer i canos para la C i e n 
cia, la Educación y la C u l t u r a , re l ig iosos que p res tan 
serv ic ios docen tes en c e n t r o s depend ien tes de su 
congregac ión rel ig iosa, persona l de la O rgan i zac i ón 
Nac iona l de Ciegos, persona l de t raba jos p o r t u a 
r ios , m o z o s a r r u m b a d o r e s de aduanas, pe rsona l de 
la M a n c o m u n i d a d de los Canales de Taib i l la , pe r 
sonal del serv ic io de vigi lancia aduanera ; amén de 
mú l t ip les M o n t e p í o s o Cajas que venían ac tuando 
c o m o sus t i tu to r ias de la Segur idad Social . 

N o parece, v i e n d o las a n t e r i o r e s re lac iones, s ino 
que m u l t i t u d de co lec t i vos hub ie ran p e r m a n e c i d o 
agazapados hasta v e r c ó m o se p roduc ía el d e s a r r o 
l lo de la Ley de Bases y, la v ista de sus resu l tados , 
p r o v o c a r su in tegrac ión en el s is tema, b ien m e d i a n 
t e la c reac ión de un rég imen especial , b ien p o r su 
inc lus ión en el Rég imen G e n e r a l ; al p r o p i o t i e m p o , 
aquellas so l ic i tudes de in teg rac ión se ven a c o m p a 
ñadas p o r el deseo de la A d m i n i s t r a c i ó n , c o m o en 
pa r te a n t e r i o r de este es tud io se re la tó , en p o d e r 
o f r e c e r cifras estadíst icas que pus ieran de mani f ies
t o el i n c r e m e n t o , en cifras absolutas y po rcen tua les , 
de la pob lac ión asegurada. 

6 1 . A h o r a b ien, la cues t ión de f o n d o n o res ide 
en el m e n c i o n a d o i n c r e m e n t o , s ino en cómo el m is 
m o se p r o d u c e y, en la mayor ía de las ocas iones, 
las rozones de e l lo . 

Pongamos algunos e jemp los . 

- L a Empresa RENFE, de a c u e r d o c o n la Regla
m e n t a c i ó n de T r a b a j o de 29 de d i c i e m b r e de 1944 
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a ella apl icable, y que será p o s t e r i o r m e n t e sus t i tu i 
da p o r la ap robada p o r O r d e n de 22 de e n e r o de 
1971, man t i ene un rég imen de p r o t e c c i ó n social 
i n t e r n o y p r o p i o de empresa n o d i fe renc iado de 
los gastos de m a n t e n i m i e n t o y e x p l o t a c i ó n del ser
v ic io . Sus cos tes de persona l c o m p r e n d e n t a n t o al 
ac t i vo c o m o al pasivo. 

El Estado español se ve p rec isado a a c o m e t e r , 
med ian te un Plan Decena l de Invers iones, la reha
b i l i tac ión y m o d e r n i z a c i ó n de los f e r roca r r i l e s , c o n 
una prev is iones de f inanc iac ión e x t e r i o r de 200 m i 
l lones de dó la res . A tal f in , y d e n t r o de la re fe r ida 
f inanc iac ión e x t e r n a , acude al Banco In te rnac iona l 
de R e c o n s t r u c c i ó n y F o m e n t o o b t e n i e n d o un c r é 
d i t o inicial p o r i m p o r t e de 65 mi l l ones de dó la res 
( C o n v e n i o de 3 I de j u l i o de 1964, A c u e r d o de la 
m isma fecha) . En la « D e s c r i p c i ó n del P r o y e c t o » 
( A n e x o n ú m e r o 2) del C o n v e n i o f i r m a d o f igura el 
f in c o n c r e t o al que ha de des t inarse el c r é d i t o 
o t o r g a d o p o r el Banco (adqu is ic ión de l o c o m o t o 
ras, mate r ia l m ó v i l , r epues tos , he r ram ien tas , e tc . ) , 
p e r o igua lmente se hace f igurar la ob l igac ión del 
P res ta ta r io de la « a d o p c i ó n de med idas adecuadas 
c o n r espec to a asuntos tales c o m o la c o o r d i n a c i ó n 
del t r a n s p o r t e , p e r s o n a l y a d m i n i s t r a c i ó n . . . » . 

L o a n t e r i o r hace p rec i so a d o p t a r drást icas m e 
didas en m a t e r i a de persona l , que c o m p o r t a r á n el 
t ras lado de las cargas del pasivo a la Segur idad So
cial (a la cual c o n a n t e r i o r i d a d aquel persona l n o 
per tenec ía , p o r lo que n o ha p e r c i b i d o cuotas p o r 
e l lo ) , p e r o m a n t e n i e n d o además el a n t e r i o r rég i 
m e n de jub i lac iones ant ic ipadas o p r imadas que 
p rop i c i e una r e d u c c i ó n del ac t i vo . 

Po r D e c r e t o 1495/1967, de 6 de ju l io , se esta
b lece el Rég imen Especial de los t raba jadores fe
r r o v i a r i o s , al que se i n c o r p o r a RENFE p o r el D e 
c r e t o 1496 /1967 , de 13 de ju l io , en el que, e n t r e 
o t r a s «especia l idades» cabe resa l tar las s iguientes: 

a) Los pagos a la Segur idad Social se real izan 
según las Bases Tar i fadas, p e r o el i m p o r t e de las 
pensiones se d e t e r m i n a según salar ios rea lmen te 
pe rc ib idos . 

b) La pens ión de jub i lac ión puede causarse c o n 
55 años de edad, c u m p l i d o s 25 de serv ic io , c o n 
coef ic ien tes r e d u c t o r e s de un 2 % p o r año ant ic i 
pado al c u m p l i m i e n t o de los 65 años (en el Régi

m e n G e n e r a l , y só lo r espec to de los p r o c e d e n t e s 
de las Mutua l idades Labora les p o r cuen ta ajena, la 
edad mín ima era 60 años, y el coe f i c ien te r e d u c t o r 
de l 4 % p o r año an t i c ipado) . 

c) Se establecen unos coef ic ientes de bon i f i ca
c i ón s o b r e el n ú m e r o de años co t i zados , en c o n 
c e p t o de act iv idades penosas, respec to de más de 
ve in te categorías (en aquellas fechas, y hasta m u 
chos años después, no se r egulaba ninguna bon i f i 
cac ión p o r tal causa en el Rég imen Gene ra l ) . 

d) F ren te a la incompat ib i l i dad del p e r c i b o de 
la pens ión de Ve jez con cua lqu ie r t i p o de t r a b a j o 
es tab lec ida en el Rég imen G e n e r a l , el D e c r e t o 
1496/1966 d e t e r m i n a que «la pens ión de vejez será 
c o m p a t i b l e c o n cua lqu ie r t r aba jo r e t r i b u i d o a jeno 
a RENFE, salvo c o n aquel los que en ac t i vo es tén 
p r o h i b i d o s p o r su c o n c u r r e n c i a o in te rés o p u e s t o 
a la e x p l o t a c i ó n f e r r ov i a r i a» . 

- En re lac ión c o n la M iner ía del C a r b ó n , el D e 
c r e t o 384 /1969 , de 17 de m a r z o , regula su Rég imen 
Especial que es o b j e t o de d e s a r r o l l o p o r la O r d e n 
de 20 de j un io de 1969; y en dichas d ispos ic iones 
se recogen las siguientes «especia l idades»: 

a) La base a e fec tos de co t i zac ión v iene d e t e r 
minada p o r las bases tar i fadas aplicables al Rég imen 
Gene ra l s o b r e el que apl ica el t i p o , t amb ién v igen te 
para este ú l t i m o ( D e c r e t o 2946 /1966 , de 24 de 
n o v i e m b r e ) , del 50%. N o obs tan te , y a e fec tos de 
pens iones, el i m p o r t e de su cuantía se d e t e r m i n a 
según salar ios reales no rma l i zados ( p r o m e d i o de 
t o d o s los salar ios, inc lu idos t o d o s los c o n c e p t o s , 
c o r r e s p o n d i e n t e s a cada ca tegor ía p ro fes iona l y 
p o r cuencas mineras) , para cuya f inanc iac ión (?) se 
dest ina el 5% apl icado a la d i fe renc ia ex i s t en te e n 
t r e la base de tar i fa y d i c h o salar io real n o r m a l i 
zado . 

b) A efectos de la pens ión p o r vejez, que luego 
se hará ex tens iva a la de inval idez en su g r a d o de 
t o t a l a e fec tos del c o m p l e m e n t o para los que t u 
v ie ran cump l i dos los 55 años de edad, se estab lecen 
unos coef ic ien tes de bon i f i cac ión p o r t i e m p o t r a 
bajado que van desde el 5 0 % (Picadores, Bar ren is -
tas y sus Ayudan tes ) hasta el 0,5% para el pe rsona l 
de e x t e r i o r (que c o m p r e n d e al persona l de o f ic ina) . 
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Estos coef ic ien tes de bon i f i cac ión o p e r a n en dos 
sent idos : r e d u c i e n d o la edad de jub i lac ión e inc re 
m e n t a n d o el n ú m e r o de años de co t i zac ión rea l 
m e n t e abonados . 

c) C o n c u r r e n t e c o n la bon i f i cac ión recog ida en 
la l e t ra a n t e r i o r , se pos ib i l i ta el an t i c ipo de la pen 
s ión de ve jez a los 60 años c o n apl icac ión de coe 
f ic ientes r e d u c t o r e s , en f o r m a igual a la prev is ta 
para el Rég imen G e n e r a l . 

d ) P o s t e r i o r m e n t e , el D e c r e t o 298 /1973 , de 8 
de f e b r e r o , y la O r d e n de 3 de abr i l de 1973 - q u e 
actual izan el m e n c i o n a d o rég imen espec ia l - pos ib i 
l i tarán que desde la s i tuac ión de invá l ido t o t a l se 
acceda a la pens ión de jub i lac ión y que los invál idos 
abso lu tos al alcanzar la edad de jub i lac ión actual icen 
su pens ión p o r r azón del salar io real n o r m a l i z a d o 
que les hub ie ra c o r r e s p o n d i d o según esta ú l t ima 
p e n s i ó n , s iéndo les de a b o n o c o m o c o t i z a d o el 
t i e m p o p e r m a n e c i d o en la s i tuac ión de inval idez. 

- Y bien pud ie ra seguirse c o n la re lac ión respec
t o de algún o t r o r ég imen especial , sin pe r ju i c io de 
que la c reac ión de algunos de e l los es tuv ie ra v i n 
culada a especiales mo t i vac iones de ca rác te r pol í 
t i c o o e c o n ó m i c o que se l i qu ida ron c o n cargo a la 
Segur idad Social: Esc r i to res de L ib ros (v incu lado al 
escándalo que el G o b i e r n o preveía iba a resu l ta r 
de l « C o n g r e s o de Escr i to res de San Sebastian, y a 
la act iva y man ten ida campaña de prensa encabe
zada p o r el D i a r i o « A B C » c o n n u m e r o s o s a r t ícu los 
aparec idos en 9 -10 -68 , 1-2-69, 15-7-69, 29 -1 -70 . 5-
3-70, 9 -7 -70 , 3 -12 -70 y 17-12-70) , rég imen que en 
1976 n o llegaba a los dos cen tenares de co t i zan tes 
ni al cen tena r de jub i lados , y r espec to del que re 
chazaron su i n c o r p o r a c i ó n esc r i t o res tan i lus t res y 
c o n o c i d o s c o m o José Mar ía Pemán y C a m i l o José 
de Ce la ; j ugadores de f ú t b o l ( c o r r e l a c i o n a d o con 
la campaña en su época s o b r e par t i c ipac ión en los 
ingresos p r o c e d e n t e s de las Qu in ie las ) , etc. 

— Y o t r o t a n t o pud ie ra re la tarse s o b r e buena 
pa r t e de los n u m e r o s o s co lec t i vos que se han ido 
i n t e g r a n d o en el Rég imen G e n e r a l . Baste c o m o 
m u e s t r a un b o t ó n : el a r t í cu lo 6 1 , n ú m e r o 2, le t ra 
g), del D e c r e t o 9 0 7 / 1 9 6 6 , que desar ro l laba la Ley 
de Bases, dec laraba « e x p r e s a m e n t e c o m p r e n d i d o » 
en el Rég imen G e n e r a l al «pe rsona l c o n t r a t a d o al 

serv ic io de No ta r í as , Regis t ros de la P rop iedad y 
demás of ic inas o c e n t r o s s imi lares». 

Respec to del persona l de Regis t ros, d u r a n t e bas
tan tes años p e r m a n e c i ó i n teg rado en la Mu tua l i dad 
c o m p l e m e n t a r i a que c o m p r e n d í a a los p r o p i o s Re
g i s t radores , i gno rándose el m a n d a t o antes recog i 
d o . Só lo cuando las cargas de las jub i lac iones de 
d i cho persona l emp ieza a c o n s t i t u i r un ser io gra
vamen para d icha Mu tua l i dad , se in teresa y se o b 
t i ene , que pasen a estar a cargo de la Segur idad 
Social. Paso que se e fectúa sin t rans fe renc ia alguna 
que c u b r a a su persona l pens ion is ta . 

En re lac ión c o n el de notar ías, p o r O r d e n de 
I I de d i c i e m b r e de 1968 se aprueba el Es ta tu to 
de la Mu tua l i dad de Empleados de No ta r ías , que 
p e r m a n e c e c o m o M u t u a l i d a d s u s t i t u t o r i a en los 
m o m e n t o s actuales. 

A l margen de e l lo , y de l p r o p i o Régimen G e n e 
ra l , puede resu l ta r de in te rés hacer a lus ión que así 
c o m o los Reg is t radores sí están inc lu idos en el Ré
g imen de Clases Pasivas, los N o t a r i o s - c o n la mis 
ma cons ide rac ión de « func iona r ios púb l i cos» que 
los a n t e r i o r e s - p e r m a n e c e n al margen de d i c h o r é 
g imen , m a n t e n i e n d o su p r o p i a Mutua l idad N o t a r i a l 
cuyos Es ta tu tos f u e r o n a p r o b a d o s p o r D e c r e t o 
2 7 1 8 / 1 9 7 3 , de 19 de o c t u b r e . 

C o m o puede deduc i r se de t o d o lo a n t e r i o r , los 
posib les déf ic i t de la Segur idad n o parecían ser en 
t o d o achacables a los benef ic ios que los pacíf icos 
co t i zan tes a la m isma esperaban algún día rec ib i r . 

Pe ro s igamos c o n las resul tas der ivadas de la 
p o s t e r i o r ap l icac ión de la Ley de Bases de la Se
gur idad Social y de l D e c r e t o 9 0 7 / 1 9 6 6 que la de 
sar ro l laba. 

I I . £/ cuadro de prestaciones derivado del 
desarrollo de la Ley de Bases; desviaciones 

62. La O r d e n de 18 de e n e r o de 1967, p o r la 
que se estab lecen n o r m a s para la apl icac ión y d e 
s a r r o l l o de la p res tac ión de vejez en el Rég imen 
G e n e r a l , d e t e r m i n a b a la ex is tenc ia de un «porcen
taje nacional c o r r e s p o n d i e n t e al nivel m í n i m o de 
pens iones» (ar t . 7) apl icable a t o d o s los t r aba jado -
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res c o m p r e n d i d o s en d i c h o rég imen , y o t r o «por
centaje profesional c o r r e s p o n d i e n t e al nivel c o m p l e 
m e n t a r i o de pens iones» (ar t . 8) que resul taba de 
la Mu tua l i dad de in teg rac ión y de las posib i l idades 
de f inanc iac ión p o r pa r te del c o l e c t i v o c o m p r e n d i 
d o en esta ú l t ima ; así, a t í t u l o de e j emp lo , m ien t ras 
la Mu tua l i dad de C o m e r c i o tenía estab lec ido un 
po rcen ta j e «p ro fes iona l» del 25 a los 10 años de 
co t i zac ión , la Mu tua l i dad de A r t i s t as (que después 
sería Rég imen Especial) tenía aquél es tab lec ido en 
un 5%. 

Los previsiones al respecto duraron seis meses es
casos; p o r D e c r e t o 1562/1967, de 6 de ju l io , c o n 
e fec tos e c o n ó m i c o s del I de e n e r o a n t e r i o r , se 
unif icaban t o d o s los po rcen ta jes pro fes iona les , e le
vándo los a los m á x i m o s p rev is tos para aquellas M u 
tual idades c o n gran capacidad de f inanc iac ión. 

63 . El resultado f inal de la r e f o r m a i n t r oduc i da 
p o r la n o r m a t i v a der ivada de la reforma 1963 /1967 , 
puede condensarse en los siguientes apar tados : 

a') As is tenc ia Sanitar ia p o r ma te rn i dad , enfer 
medad c o m ú n o acc idente n o labora l (de la que 
quedan exc lu idos los t raba jadores c o m p r e n d i d o s 
en la Tar i fa I de Bases de co t i zac ión) . 

b') Prestac ión e c o n ó m i c a p o r incapacidad la
bora l t r ans i t o r i a p o r la causas expresadas, y con 
igual exc lus ión , en la le t ra a n t e r i o r . 

c') Pres tac ión e c o n ó m i c a p o r Inval idez P rov i 
sional (que in tegra las an te r i o res pres tac iones de 
Larga En fe rmedad y P r ó r r o g a p o r Larga En fe rme
dad que tenían establecidas las Mutua l idades Labo
rales). 

d') D e s e m p l e o . 

e') Prestac iones Famil iares de ca rác te r p e r i ó 
d i co y cuant ía fija (que re funden los an te r i o res Sub
sidio Famil iar - g e s t i o n a d o p o r el I N P - , y Plus Fa
mi l iar - a cargo de las Empresas) y de pago ún ico 
(Nupc ia l i dad y Na ta l i dad de las Mutua l idades Labo
rales). 

a) El Sistema de la Segur idad Social se es t ruc 
t u r a en un Rég imen G e n e r a l y en unos Regímenes 
Especiales. 

b) A l Rég imen Gene ra l se van i n c o r p o r a n d o 
m u l t i t u d de co lec t i vos , a t end iendo a razones de 
conven ienc ia de estos ú l t imos o p o r convenienc ias 
pol í t icas, c o n c r i t e r i o s de se lecc ión de r iesgos y en 
cond i c i ones gravosas para la f inanc iac ión de aquél . 

c) Por iguales razones, y bajo s imi lares c r i t e 
r ios , se van c o n s t i t u y e n d o Regímenes Especiales no 
p rev is tos en la Ley. D e c o n t r a r i o , la m a y o r pa r te 
de los sí p rev i s tos en ella o n o son o b j e t o de de
sa r ro l l o o este ú l t i m o se real iza al margen de los 
p r inc ip ios es tab lec idos en la m isma. 

d) La co t i zac ión al Régimen Genera l se man
t i ene bajo el s is tema de bases tar i fadas según ca
tegor ías pro fes iona les . 

e) Se r e o r d e n a n y uhif ican las pres tac iones de 
los a n t e r i o r e s Seguros Sociales O b l i g a t o r i o s y del 
M u t u a l i s m o Labora l , q u e d a n d o con f igurada la ac
c ión p r o t e c t o r a del Rég imen Gene ra l según el si
gu ien te c u a d r o de pres tac iones : 

f ) Pensión de Ve jez (que re funde las a n t e r i o 
res p res tac iones p o r igual con t ingenc ia del Seguro 
O b l i g a t o r i o de Ve jez e Inval idez - c u y o i m p o r t e e ra 
de cuantía f i j a - , y de jub i lac ión de las Mutua l idades 
Laborales - c u y o i m p o r t e venía d e t e r m i n a d o p o r un 
po rcen ta je , según la edad en que se p roduc ía , apl i 
cado a la base regu ladora del causan te - ) . La cuantía 
de la nueva pens ión v e n d r á d e t e r m i n a d a p o r un 
po rcen ta je según años de co t i zac ión a la Segur idad 
Social. 

g') Prestac iones p o r Inval idez Pe rmanen te de 
rivadas de e n f e r m e d a d c o m ú n o acc idente n o la
bo ra l (antes c o m p r e n d i d a s en el SOVI y en las M u 
tual idades Labora les) , así c o m o o t ras de ca rác te r 
t écn i co , tales c o m o medidas de recupe rac ión y f o r 
mac ión , t enden tes a la readap tac ión y rehab i l i tac ión 
del dec la rado invál ido, las cuales in ic ia lmente n o se 
podían o t o r g a r y p o s t e r i o r m e n t e han caído en el 
o l v i do . 

Estas pres tac iones se ar t icu lan según g rados que 
dan lugar a d is t in tos t i pos de p r o t e c c i ó n : Parcial 
(en t rega de cant idad a t a n t o a lzado); T o t a l (que 
puede da r lugar a la en t rega de una cant idad a 
t a n t o a lzado o a pens ión vi ta l ic ia, según la edad del 
t r aba jado r ) ; A b s o l u t a (pens ión vi tal ic ia calculada so-
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b r e salarios reales, y n o s o b r e bases tar i fadas); y 
G r a n inval idez (en la cual el i m p o r t e señalado para 
la A b s o l u t a se ve i n c r e m e n t a d o en un 50%). 

h') Pres tac iones p o r M u e r t e y Superv ivencia 
der ivada de cont ingenc ias comunes (p rev iamen te 
c o m p r e n d i d a s en el S O V I y en las Mutua l idades 
Labora les) , que c o m p r e n d e n las siguientes: 

- S u b s i d i o de D e f u n c i ó n . 

- P e n s i ó n vi tal ic ia o Subsidio t e m p o r a l de V i u 
dedad, según cond ic iones de edad o ex is tenc ia de 
hi jos a cargo de la benef ic iar ia . 

- P e n s i ó n de O r f a n d a d . 

- P e n s i ó n vi ta l ic ia, o en su caso. Subsidio t e m 
pora l en Favor de Famil iares. 

i') Serv ic ios Sociales. 

j ' ) As is tenc ia Social. 

A l p r o p i o t i e m p o , y n o obs tan te la dec la rac ión 
p rog ramá t i ca de la Ley de Bases, d i c iendo que: «La 
Ley, s u p e r a n d o l a r e g r e s i v a n o c i ó n d e r i e s g o s 
s i n g u l a r e s a t e n d i d a s u c a u s a , de l im i ta s i tuac io
nes y cont ingenc ias suscept ib les de p r o t e c c i ó n p a 
r a l a c o n s i d e r a c i ó n c o n j u n t a d e las m i s m a s 
e n v i s t a d e s u s e f e c t o s » , se mant iene c o m o ré
gimen separado el de accidentes de trabajo (con p r i 
mas d i ferenc iadas según act iv idades, co t i zac ión y 
pres tac iones s o b r e salar ios reales, á m b i t o pres ta-
c ional más a m p l i o y c o n super io res cuantías, rég i 
m e n f i nanc ie ro d i fe renc iado , e tc . ) . 

64. Y de r i vado de dicha no rma t i va , que en su 
m a y o r pa r te se man t iene en los m o m e n t o s p resen
tes , venía a resu l ta r p o r vía de los porcen ta jes se
ñalados para cada p res tac ión , que respec to de un 
m i s m o benef ic ia r io se p roduc ían los siguientes efec
t o s : 

a) si fallecía quedando : 

a ) padre y m a d r e , éstos podían pe rc ib i r el 8 5 % 

b') esposa e h i jo , el po rcen ta je era del 6 5 % 

c') só lo h i jo , el 65%. 

b) si quedaba invál ido (el p e r í o d o de carenc ia 
ex ig ido p o r cont ingenc ias c o m u n e s e ra de 5 años) : 

a') en el g rado de t o t a l : el 5 5 % (el 10% m e n o s 
que la esposa e h i jo en caso de m u e r t e ) 

b') en el g r a d o de abso lu to : el c ien p o r c ien . 

c) si se jubi laba con 10 años ( p e r í o d o m í n i m o 
de carenc ia ex ig ido) el po rcen ta je era del 50%, c o n 
lo cual perc ibía un 15% menos que, en caso de 
fa l l ec im ien to , rec ib i r ían su esposa e h i jo , o só lo este 
ú l t i m o ; y c o n r espec to a la inval idez - s i e n d o así 
que se le p r o h i b e t o d o t i p o de t r a b a j o - perc ib i r ía 
un 5% menos (en re lac ión c o n el invá l ido en el 
g rado de T o t a l ) o un 5 0 % m e n o s (en re lac ión c o n 
el A b s o l u t o ) , y para cuyas pens iones la ex igencia 
de un p e r í o d o p r e v i o de co t i zac ión resu l taba ser 
m e n o r . 

65. En ma te r i a de ges t ión se a t r i buye al Inst i 
t u t o Nac iona l de Prev is ión, a más de las func iones 
de af i l iación y recaudac ión , la conces ión de las p res 
tac iones de ca rác te r san i tar io y las económ icas a 
c o r t o plazo ( ILT, Inval idez Prov is iona l , D e s e m p l e o , 
Prestac iones fami l iares de pago p e r i ó d i c o ) de r i va 
das, en u n o y o t r o caso, de cont ingenc ias c o m u n e s . 

A las Mutua l idades Laborales quedan a t r ibu idas 
las func iones y serv ic ios re la t ivos a las pens iones 
(Vejez, Inval idez Pe rmanen te y p o r M u e r t e y Su
perv ivenc ia) y las pres tac iones de pago ún i co p o r 
m a t r i m o n i o o nac im ien to de h i jo . 

Las pres tac iones de As is tenc ia Social y los Ser
v ic ios Sociales quedan a t r ibu idas al I N P o a las M u 
tual idades Laborales, según su natura leza, sin pe r 
ju ic io que el p o s t e r i o r d e s a r r o l l o de aquel los Ser
v ic ios Sociales i rán dando lugar a los d e n o m i n a d o s 
«Serv ic ios C o m u n e s » que, en algún supues to , l le
garán a c o n v e r t i r s e en Ent idad G e s t o r a . 

Respec to del Seguro de A c c i d e n t e s de T r a b a j o , 
desaparece la par t i c ipac ión de las Compañ ías de 
Seguros, q u e d a n d o a t r ibu ida su ges t ión a las M u 
tual idades Labora les o, en re lac ión c o n los reg íme
nes especiales, a las ent idades de e s t r u c t u r a análoga 
(Mu tua l i dad Nac iona l de Prev is ión Social A g r a r i a y 
Mu tua l i dad de Acc iden tes del Mar y de T r a b a j o , 
p o s t e r i o r m e n t e in tegrada en el I ns t i t u to Social de 
la Mar ina ) , con la par t i c ipac ión - b a j o el ca rác te r de 
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« c o l a b o r a d o r a s » - de las Mutuas Patronales de A c 
c identes de T r a b a j o , o de las p rop ias Empresas en 
re lac ión c o n su p r o p i o persona l y só lo en ma te r i a 
de As is tenc ia Sanitar ia y p res tac ión p o r Incapacidad 
Labora l T r a n s i t o r i a . Este Seguro se c i e r ra c o n un 
c o n j u n t o de serv ic ios c o m u n e s tales c o m o el Ser
v ic io de Reaseguro de Acc iden tes de T raba jo , el 
F o n d o de Garant ía , el F o n d o C o m p e n s a d o r de A c 
c identes de T r a b a j o , y el F o n d o de Pensiones, t o 
dos los cuales quedan bajo la ó r b i t a admin is t ra t i va 
del I ns t i t u to Nac iona l de Prev is ión . 

66. En c u a n t o al s is tema f inanc ie ro , regu lado 
p o r D e c r e t o 3 1 5 9 / 1 9 6 6 , de 23 de d i c i embre , se 
establece para las pens iones, exc lu idas las de acci
den tes de t raba jo , el de r e p a r t o p o r pe r íodos p lu -
r ianuales, d e b i e n d o cons t i t u i r se los siguientes Fon
dos : 

a) D e n ive lac ión de cuo tas , des t inado a garan
t i za r la estabi l idad f inanc iera d u r a n t e el p e r í o d o de 
vigencia del t i p o de co t i zac ión ; que se in tegra rá 
c o n el i m p o r t e de las d i ferencias anuales ex is ten tes 
e n t r e la c u o t a med ia y la na tura l prev is ta . 

b) D e garant ía, para supl i r dé f ic i t de co t i zac ión 
der i vados de la c o y u n t u r a e c o n ó m i c a genera l o de 
algún s e c t o r pa r t i cu la r y a t e n d e r los excesos de 
pago p o r p res tac iones supe r i o res a las previstas 
t é c n i c a m e n t e ; que se n u t r i r á c o n cargo a los re 
su l tados e c o n ó m i c o s de cada e je rc i c io y será de
t e r m i n a d o t e n i e n d o en cuen ta el g rado de estab i 
l idad demográ f i ca de los g r u p o s de pasivos. 

c) F o n d o Especial, que se cons t i t uye c o n los 
exceden tes que resu l ten una vez c u b i e r t o s los dos 
a n t e r i o r e s . 

12. La Ley de Financiación y perfeccionamiento de 
1972; retorno a l pasado; su discusión en 
Cortes; ¿pero quién financia la Seguridad 
Social?; sus efectos sobre la economía nacional 

67. As í las cosas de comple jas , que p o n e n de 
man i f ies to c ó m o la Segur idad Social ha ido avan
zando en su c a m i n o hacia los t i e m p o s actuales, se 
va ha p r o d u c i r un n u e v o camb io de o r i e n t a c i ó n 
c o n la Ley 24 /1972 , de 21 de j u n i o , de financiación 

y perfeccionamiento de la acción protectora del Régi
m e n Gene ra l de la Segur idad Social. 

La s i tuac ión prev ia r espec to de cuotas recauda
das e i m p o r t e de las p res tac iones satisfechas d u 
ran te 1971 , según datos o b t e n i d o s del l i b r o ed i t ado 
p o r el M I N I S T E R I O D E T R A B A J O Y S E G U R I D A D 
S O C I A L «Anál is is e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r o del s is te
ma español de Segur idad Social 1964-1985» ( C o 
lecc ión In fo rmes . Serie Segur idad Social, 1985), e ra 
la s iguiente: 

Rég imen Gene ra l (mi l lones ptas.) 

Cuotas recaudadas 
Importe prestaciones económicas 
Importe prestaciones sanitarias . . 

I56.829'3 
95.1907 
46.946'5 

Regímenes Especiales (mi l lones ptas.) 

Cuotas recaudadas 
Importe prestaciones económicas 
Importe prestaciones sanitarias . . 

25.578'3 
39.279'5 
10.0174 

T o t a l Sistema (mi l lones ptas.) 

Cuotas recaudadas 
Importe prestaciones económicas 
Importe prestaciones sanitarias . . 

182.407'6 
I 34.4697 
56.963'9 

Respec to de los f o n d o s de reserva, según ba
lance al 31 de d i c i e m b r e de 1971 , la antes m e n 
c ionada pub l i cac ión o f rece los s iguientes da tos : 

Régimen Genera l . . . 
Regímenes Especiales 

141.2167 
I I.I39,9 

A p a r t i r de la l ec tu ra de los da tos a n t e r i o r e s , 
cuyas c i f ras en c u a n t o al Rég imen G e n e r a l son 
ap rox imadas a las faci l i tadas en los f o l l e tos « A n t e 
ceden tes Económ ico -Ac tua r i a l es de la Ley de Fi
nanc iac ión y Pe r fecc ionamien to de la acc ión p r o 
t e c t o r a del Régimen Gene ra l de la Segur idad So
cial» y «Ci f ras y D a t o s resum idos de la ges t ión de 
la Segur idad Social: A ñ o s 1967/1971» ( M i n i s t e r i o 
de T raba jo , 1971), parece que la s imple lógica h u 
b ie ra c o n d u c i d o a la necesidad de a b o r d a r antes 
de la r e f o r m a de aquel r ég imen , o al m e n o s c o n 
j u n t a m e n t e , la p r o b l e m á t i c a de los Regímenes Espe-
ciales. Pe ro n o o c u r r i ó así. 



El P r o y e c t o de Ley a p r o b a d o p o r el C o n s e j o de 
M in i s t r os es o b j e t o de pub l i cac ión en el Bo le t ín de 
las C o r t e s Españolas n ú m . I 172 del 9 de d i c i e m b r e 
de 1971, y en su Expos ic ión de m o t i v o s se expresa : 
«En el p r o p ó s i t o i n n o v a d o r de la nueva Ley, des
taca, ante t o d o la adap tac ión de las co t i zac iones a 
las r e t r i b u c i o n e s reales... sus t i t uyendo el actual sis
t e m a de bases tar i fadas.. . tan d is tanc iado de la rea
l idad. C o n esta med ida se p r e t e n d e alcanzar, p o n 
derada y g radua lmen te , la suficiencia de las presta
ciones económicas de cuant ía var iab le, sust i tu t ivas 
del salario... al p r o p i o t i e m p o que se reajusta la 
estructura financiera de la Segur idad Social en f u n 
c ión de las nuevas cot izac iones, . . .» . 

Su escaso t e x t o (19 a r t í cu los , 7 d ispos ic iones 
f inales y 4 t rans i t o r i as ) p r o v o c a que la Ponencia 
designada para i n f o r m a r el P r o y e c t o rec iba 4 en 
miendas a la t o t a l i dad , 4 5 4 al a r t i cu lado (de las que 
15 será rechazadas p o r imp l icar a u m e n t o del gasto 
púb l i co ) , 6 sugerencias y I obse rvac i ón , amén de 
las numerosas enmiendas « in v o c e » que se i rán 
f o r m u l a n d o a lo largo de su d iscus ión en la C o m i 
s ión de T r a b a j o . 

La Ponencia e m i t e su i n f o r m e el 25 de abr i l de 
1972, y el P leno de la C o m i s i ó n de T r a b a j o in ic iará 
sus de l iberac iones el 16 de m a y o s iguiente, t e r m i 
nándolas el 7 de j un io , en 12 sesiones de mañana 
y t a r d e que du ran f r e c u e n t e m e n t e hasta las 10,30 
horas de la noche . 

68 . En esta ocas ión , y al igual que o c u r r i e r a 
r espec to de la Ley de Bases de 1963, la v i ta l idad 
de la po lém ica será la que ha levan tado s i empre 
cua lqu ie r i n t e n t o de r e f o r m a de la Segur idad Social, 
p e r o , a d i fe renc ia de la antes c i tada Ley, el c a m p o 
de batal la estará esencialmente enmarcado en la Co
misión de Cortes encargada de e m i t i r el d i c t amen , 
sin pe r ju i c io de su pun tua l segu im ien to , y pa r t i c i 
pac ión en p r o o en c o n t r a , de los med ios de co 
mun icac ión . 

En el d i scu rso del M i n i s t r o p r e s e n t a n d o el P ro 
y e c t o de la C o m i s i ó n de T r a b a j o exp l íc i ta su f ina
l idad: «... p r o c u r a n d o m e j o r e s pensiones.. . de las 
es t imac iones y c o m p a r a c i o n e s real izadas e n t r e las 
co t i zac iones p o r tar i fas y las co t i zac iones p o r el 
Rég imen de acc identes resu l ta una d i fe renc ia a p r o 
x imada del 70%.. . el o b j e t i v o del p r o y e c t o es c o n 

seguir que las pens iones que en el f u t u r o se c o n 
cedan.. . sean a p r o x i m a d a m e n t e y c o m o p r o m e d i o 
nac ional , el 7 0 % más elevadas de lo que serían si 
man tuv iésemos el r ég imen actual . El p r o y e c t o p r e 
vé t a m b i é n que las pens iones sean... actual izadas 
p e r i ó d i c a m e n t e . O p e r a n d o c o n las repe rcus iones 
de la co t i zac ión en el p r o d u c t o i n t e r i o r b r u t o , que 
nos puede dar una med ida del i m p a c t o e c o n ó m i c o 
genera l de las co t i zac iones , lo que se p r e t e n d e c o n 
el p r o y e c t o es que las co t i zac iones que supus ie ron 
en el año 1971 el 6,03 del p r o d u c t o i n t e r i o r b r u t o , 
pasen al 6,19 en 1972, al 6,55 en 1973, al 6,81 en 
1974 y al 7,09 en 1975... el M i n i s t r o del r a m o en 
el país v e c i n o a f i rmaba que los recu rsos y gastos 
de la Segur idad Social du ran te este año en Francia, 
p o r p r i m e r a vez, van a ser supe r i o res al p resupues
t o genera l de l Es tado». 

Las enmiendas a la total idad t i enen dos re fe ren tes 
c o m u n e s : los escasísimos da tos e c o n ó m i c o - a c t u a -
riales acompañados al p r o y e c t o que p e r m i t a n va
l o ra r su v iabi l idad y, de o t r a pa r te , su r e p e r c u s i ó n 
s o b r e la e c o n o m í a de las empresas y de la nac ión 
en su c o n j u n t o . Las con tes tac iones de la Ponencia, 
rechazando aquellas enmiendas , inc iden en la pos i 
t i va va l o rac i ón de los da tos fac i l i tados p o r el M i 
n i s te r i o de T r a b a j o , en la necesidad de m e j o r a r la 
p recar ia s i tuac ión en que se encuen t ran las p res 
tac iones de la Segur idad Social, y en haber cons i 
d e r a d o su f i c i en temen te , para la e labo rac ión de su 
d i c t amen , las co r re l ac i ones y repe rcus iones e n t r e 
los e fec tos que p r o d u c i r í a el p r o y e c t o t ras ser e le
vado a ley y la e c o n o m í a del país. 

En el t u r n o de actuac iones p o r pa r te de los 
m i e m b r o s de la C o m i s i ó n i n t e r v i n o en p r i m e r lugar 
el Sr. O r t í Bordás , de qu ien cabe resal tar la s iguien
te man i fes tac ión : « A este P r o c u r a d o r le habría en 
can tado que h u b i é r a m o s t e n i d o ocas ión de hablar 
t amb ién de da tos , de cifras, de incidencias y de 
repe rcus iones económicas ante tantas desgravac io-
nes fiscales, an te tantas ayudas a la e x p o r t a c i ó n , 
ante t a n t o c r é d i t o of ic ia l a la e x p o r t a c i ó n , ante t a n 
tas exacc iones fiscales de t o d o t i p o , an te acc iones 
concer tadas de t o d a clase, p e r o so lamen te m i ra 
mos c o n m i c r o s c o p i o aquel lo que t iene una inc i 
dencia socia l . C l a r o está que ha hab ido r e p e r c u s i o 
nes económ icas c u a n d o el G o b i e r n o , n o sé si c o n 
tantas ci f ras, ha a u m e n t a d o las tar i fas e léct r icas o 
las tar i fas de t e l é f o n o o ha a u m e n t a d o el p r e c i o 
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de la gasol ina; si ha hab ido t a n t o y tan p r o f u n d o 
e x a m e n e c o n ó m i c o c u a n d o se ha a u m e n t a d o , p o r 
e j emp lo , el seguro o b l i g a t o r i o de vehícu los de m o 
t o r . En t i endo que los señores P r o c u r a d o r e s - y y o 
e n t r e e l l o s - d e b e m o s apl icar la m isma med ida a 
aquel los p r o y e c t o s que t i enen una f inal idad especí
f i camen te e c o n ó m i c a que a aquel los o t r o s que t i e 
nen una f inal idad especí f i camente social c o m o el 
actua l» (Bo le t ín de las C o r t e s Españolas. A p é n d i c e . 
D i a r i o de Sesiones de la C o m i s i ó n de T raba jo . X 
Legis latura. N ú m . 49 , pág. 8 ) . 

Los a r g u m e n t o s del Sr. A lca ina Caba l l e ro , t a m 
b ién a f avo r del P r o y e c t o , inc iden s o b r e la re f l ex ión 
de ¿quién paga la Segur idad Social?, para t e r m i n a r 
a f i rmando que el d i n e r o sale de los t raba jadores ; 
de f o r m a d i rec ta , al abona r sus cuotas sin p o d e r 
t ras ladar su cos te a o t r o s , y, de f o r m a ind i rec ta , 
med ian te el I m p u e s t o p o r el r e n d i m i e n t o del t r a 
bajo persona l que c o n s t i t u y e la m a y o r par t ida del 
P resupues to de ingresos del Estado (menc iona un 
i m p o r t e de 36 .000 m i l l ones de pesetas). 

C u r i o s a m e n t e , la s impl is ta tesis del Sr. A lca ina 
pud ie ra pa rece r apoyada, años más t a r d e y salvan
d o distancias, p o r el P ro feso r Joaquín VERGES de 
la Un i ve rs idad A u t ó n o m a de Barce lona, qu ien en 
su o b r a «La Segur idad Social y sus cuentas» (Edi
t o r i a l A r i e l , 1975) t a m b i é n se p lantea la necesidad 
de d is t ingu i r e n t r e « r e p e r c u s i ó n f inanc iera o legal» 
y « r e p e r c u s i ó n rea l» ; si b ien el f a c t o r de cons ide
rac ión « t r aba jado r - su j e to del i m p u e s t o » se ve sus
t i t u i d o en d i c h o p r o f e s o r p o r el de « t raba jado r -
c o n s u m i d o r » (pág. 95 y ss.). 

C o n s i d e r a c i ó n que t a m b i é n había s ido ten ida en 
cuen ta p o r el p r o f e s o r B e r n a r d o María C R E M A -
DES («La encruc i jada de la Segur idad Social Espa
ñola. Ed. Mag is te r io Español , S. A . y Prensa Espa
ñola, S. A . , 1975, pág. 144). 

Y en línea a rgumen ta l parec ida a las antes ex
presadas se p r o n u n c i a r o n , c o n algunas re ferenc ias 
a o t r o s países del M e r c a d o C o m ú n y a una nece
saria m a y o r pa r t i c ipac ión del Estado a t ravés de 
impues tos d i r e c t o s , la casi t o ta l i dad de los m i e m 
b r o s de la C o m i s i ó n . Só lo el Sr. C A B E L L O D E 
A L B A , si b ien o p o n i é n d o s e a las enmiendas a la 
t o t a l i dad , m a r c ó un p u n t o de in f lex ión a t ravés de 
las dos s iguientes mani fes tac iones: «... un país debe 

hacer t o d o lo que puede, y o dir ía que un poco más 
de lo que puede, pero no mucho más de lo que puede, 
p o r q u e si se abo r dan metas inasequibles, la única 
salida es la banca r ro ta y los mayo res per jud icados 
serían p rec i samen te los t r aba jado res» ; y la segunda 
«... n o c r e o en abso lu to que p o d a m o s p lantear los 
benef ic ios de las empresas c o m o algo que se resta 
a los t raba jadores , c o m o algo que supone un c o n 
f l i c to de in tereses de capi ta l y t raba jo , tan i n t e r e 
sados los dos en una empresa f ue r t e , en una e m 
presa que pueda autof inanciarse. . . Es ev iden te , para 
mí al m e n o s , que una empresa f u e r t e , que se au -
to f inanc ia , es el m e j o r seguro de e m p l e o y p r o g r e 
so de los p r o p i o s t r aba jado res» (Bo le t ín c i tado , 
pág. 26 ) . 

A l f inal de las de l iberac iones s o b r e las e n m i e n 
das a la t o ta l i dad , sus p r i m e r o s f i rman tes rechaza
r o n la inv i tac ión del Pres idente de la C o m i s i ó n para 
que aquéllas fueran somet idas a v o t a c i ó n , pasándo
se al es tud io del a r t i cu lado . 

69. Lóg icamente , y dado el ca rác te r del p r e 
sente es tud io c r í t i co , n o puede p r e t e n d e r s e efec
t u a r ni s iqu iera un r e s u m e n de las de l iberac iones 
en C o r t e s en el t r á m i t e del P r o y e c t o de Ley; baste 
c o n las dec larac iones antes t ranscr i tas que p o n e n 
de man i f ies to la pers is tenc ia de una d ia léct ica que, 
j u n t o a la de gestión pública y gestión privada, s iem
p re ha es tado p resen te , de f o r m a más o menos 
radical o demagógica, en los temas de Segundad 
Social. 

Sin emba rgo , sí t r a e r e m o s aquí pa r te de las ma
ni festac iones efectuadas p o r el P r o c u r a d o r Sr. D E 
L A M A T A G O R O S T I Z A G A , e n t o n c e s D i r e c t o r 
Gene ra l de la Segur idad Social, que si b ien re fer idas 
al a r t í cu lo 5.° - s o b r e reva lo r i zac ión pe r iód i ca de 
las p e n s i o n e s - exp resa el pensar de la A d m i n i s t r a 
c ión de la época acerca de las posib i l idades fu tu ras 
del Sistema. Decía el antes m e n c i o n a d o r e f i r i é n d o 
se a los fac to res ind icat ivos para que las pens iones 
fueran revolorizadas « p e r i ó d i c a m e n t e » : «¿cuáles son 
los t é r m i n o s que ha e m p l e a d o el p r o y e c t o de ley? 
Elevación del n;Ve/ medio de los salarios. E fec t ivamen
te , de es to se t ra ta . Si la pens ión es la sus t i t uc ión 
del salar io que se venía pe r c i b i endo en ac t i vo , i n 
d u d a b l e m e n t e debe rá seguir c o m o fac to r ind ica t ivo 
y es t imu lan te y nunca f r enan te aquel la evo luc i ón 
que vayan su f r i endo los salar ios. El nivel del costo 
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de vida. Este f a c t o r es aquel que i ndudab lemen te 
señala lo que de descapi ta l izac ión podr ían t e n e r las 
pensiones si n o fueran revalor izadas. La evolución 
general de la economía. D e ve rdad que es to sí que 
no es una t r a m p a , s ino al revés... cuando exh ib imos 
n u e s t r o país, y lo hacemos c o n sano y au tén t i co 
o rgu l l o , p r e s u m i m o s de la evo luc ión genera l de la 
economía . Este es un f a c t o r au tén t i camen te pos i t i 
vo. . . ese f a c t o r en la v ida n o p o d r á ser un f ac to r 
f r enan te , s ino, m u y al c o n t r a r i o , es t imu lan te al má
x i m o . Por ú l t i m o , las disponibilidades económicas del 
sistema de la Segur idad Social... la única f o r m a de 
hacer v iable esa responsabi l idad sol idar ia de t o d o s 
los españoles es a t ravés del Estado y de su apor 
tac ión al Estado. Pe ro q u i e r o aclarar que la apo r 
tac ión del Estado es un r e c u r s o del s is tema de la 
Segur idad Social. As í resu l ta exp resamen te dispues
t o en la base 18 de la Ley de Bases y en el a r t í cu lo 
51 del t e x t o a r t i cu lado de 21 de abr i l de 1966». 

13. Los innovaciones de la Ley de Financiación y 
Perfeccionamiento; el mantenimiento de una 
pensión de jubi lación a l ciento% de los salarios 
reales. ¿Quién le pone el cascabel a l gato? 

70. C o n v e r t i d o el p r o y e c t o en Ley, la expos i 
c ión de m o t i v o s de ésta no dejará de hacer cons
tancia - c o m o todas las d ispos ic iones legales p rece 
d e n t e s - a «un reajuste de la e s t r u c t u r a f inanc iera 
de la Segur idad Social». Pero el f u t u r o nos c o n t i 
nuará d e p a r a n d o la necesidad de nuevos reajustes 
a los p r e v i a m e n t e adop tados , c o m o cons tan te his
t ó r i c a que nunca abandonará al t e m a o b j e t o de 
examen y m o t i v a d o r del m i s m o . 

C o m o pr inc ipa les i nnovac iones de la Ley 
24 /1972 , de 21 de j u n i o , pueden es t imarse las si
gu ientes: 

«nac iona l» y el n ivel «p ro fes iona l» , cuando u n o y 
o t r o se habían igualado para todas las Mutua l idades 
p o r el D e c r e t o 1562/1967 a n t e r i o r m e n t e c i t ado . 

c) El d e r e c h o a «pens ión» de v iudedad deja de 
es tar c o n d i c i o n a d o p o r c i rcunstancias, de edad o 
tenenc ia de hi jos a cargo, de la v iuda. 

d) La p res tac ión e c o n ó m i c a p o r incapacidad 
p e r m a n e n t e t o ta l pasa a cons is t i r , en t o d o s los ca
sos, en una pens ión vi tal ic ia, pud iendo ser sus t i tu i 
da, excepc iona lmen te y a pe t i c i ón del benef ic ia r io , 
p o r una indemn izac ión a t a n t o a lzado. A l p r o p i o 
t i e m p o , el po rcen ta je señalado para d icha pens ión 
(55%) se rá i n c r e m e n t a d o r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
(20%) cuando p o r razón de la edad, de fal ta de 
p repa rac ión , u o t r a s c i rcunstanc ias, se p r e s u m a la 
d i f i cu l tad de o b t e n e r e m p l e o . 

e) T r a n s c u r r i d o el p lazo de du rac ión señalado 
para la inval idez p rov is iona l , pasa a cons ide ra rse 
ésta c o m o p e r m a n e n t e , sin per ju ic io de su pos ib le 
rev i s ión . 

f) Pasan a ser beneficiarías de pens ión (20%) 
las hijas o hermanas de pensionistas de jub i lac ión 
o inval idez, en las c i rcunstancias de te rm inadas p o r 
la Ley. 

g) Los hi jos i legí t imos causan d e r e c h o a la asig
nac ión mensual de p r o t e c c i ó n a la fami l ia p o r h i jos. 

h) Desaparece el requ is i to de p e r í o d o de ca
renc ia p r e v i o respec to de todas aquellas p res tac io 
nes que t ra j e ran causa de un acc iden te « n o labo
ra l» . 

i) Se establece que las pensiones reconoc idas 
serán o b j e t o de reva lo r i zac ión pe r iód ica , t e n i e n d o 
en cuen ta d iversos fac to res ind ica t ivos . 

a) La co t i zac ión , y c o n s e c u e n t e m e n t e el cá lcu
lo de las pens iones , pasa a e fec tuarse p o r salarios 
reales, c o n exc lus ión - s a l v o para acc identes de t r a 
b a j o - de las pe rcepc iones p o r horas e x t r a o r d i n a 
rias. 

b) Se es tab lece un ún i co p o r c e n t a j e , según 
años de co t i zac ión , r e s p e c t o de la pens ión de Ve jez 
(que pasa a d e n o m i n a r s e de Jubi lac ión) . Ello es c o n 
secuencia de la inoperanc ia de m a n t e n e r el nivel 

7 1 . La Ley 24 /1972 al t i e m p o de es tab lecer los 
salar ios reales c o m o base de co t i zac ión a la Segu
r idad Social, y en consecuenc ia c o m o base para la 
d e t e r m i n a c i ó n de l i m p o r t e de las pens iones, esta
blecía para la de jub i lac ión que su cá lcu lo se rea l i 
zaría ap l icando un so lo po rcen ta je . 

Lóg icamente , en la m e n t e de t o d o s ( leg is ladores, 
adm in i s t rac ión y benef ic iar ios) - c o n re f le jo d u r a n t e 
los debates de la Ley en C o r t e s - se estaba en la 
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idea de que aquel po r cen ta j e habr ía de reducirse en 
el futuro r e s p e c t o del hasta en tonces m a n t e n i d o , 
habida cuen ta que una p res tac ión de sus t i t uc ión n o 
podía alcanzar en n ingún caso al c ien p o r c ien del 
salar io a n t e r i o r m e n t e pe rc i b i do . 

N o o b s t a n t e la Ley establece, para el paso de 
una co t i zac ión p o r el s is tema de bases tar i fadas a 
o t r o p o r salar ios reales, un régimen transitorio, c o n 
e fec tos que habrán de d u r a r hasta el 31 de m a r z o 
de 1975. C o n lo cual v iene a resu l ta r que desde 
el I de ju l io de 1972 (fecha de e fec tos de la Ley) 
hasta la antes indicada fecha, la co t i zac ión y la cuan
tía de las nuevas p res tac iones siguen un p e r í o d o 
de ajuste a p r o x i m a t i v o a los salar ios reales. 

Consecuenc ia de lo a n t e r i o r es que, inicialmente, 
no se modif icaran los porcentajes apl icables a la pen 
s ión de jub i l ac ión ; pues una r e d u c c i ó n de los mis
m o s hub ie ra imp l i cado , en los p r i m e r o s m o m e n t o s , 
una d i sm inuc ión de las pens iones (al t e n e r c o m o 
re fe renc ia inicial para su cálcu lo las bases tar i fadas 
desde las que se ar rancaba) . 

Por e l lo , el a r t í cu lo 2.° del D e c r e t o 1646/1972, 
de 23 de j u n i o , dado para la ap l icac ión de la Ley 
24 /1972 , d e t e r m i n a que : «En tanto se establezca la 
escala de po rcen ta jes ún icos apl icables para d e t e r 
m ina r la pens ión de jub i lac ión , a que se re f ie re el 
n ú m e r o u n o del a r t í cu lo c u a r t o de la Ley ve in t i 
c u a t r o / m i l novec ien tos se ten ta y dos , de v e i n t i u n o 
de j un io , s e e n t e n d e r á c o n s t i t u i d a p o r l a s u m a 
d e los c o r r e s p o n d i e n t e s p o r c e n t a j e s q u e i n 
t e g r a b a n l a s e s c a l a s d e los n i v e l e s m í n i m o y 
c o m p l e m e n t a r i o , v i g e n t e s a l a e n t r a d a e n v i 
g o r d e l p r e s e n t e D e c r e t o . » 

Prob lemas técn i cos ( f ó r m u l a de ev i ta r agravios 
c o m p a r a t i v o s e n t r e los jub i lados en una y o t r a fe
cha d e n t r o del p e r í o d o t r a n s i t o r i o ; así c o m o el 
a juste de las res tantes pens iones que de man tene r 
se en los po rcen ta jes hasta en tonces v igentes sí 
podían abona r una pens ión de sus t i tuc ión del c ien 
p o r c ien de los salarios reales) y de ca rác te r po l í 
t i c o fác i lmen te c o m p r e n s i b l e s (qu ién le ponía el 
cascabel al ga to ) , f u e r o n posponiendo una toma de 
decisión que aún se mant iene en los m o m e n t o s ac
tuales, y cuya so luc ión , tan parcial c o m o ind i rec ta , 
se ha r e c o n d u c i d o a la t o m a en cons ide rac ión de 
un m a y o r p e r í o d o de t i e m p o s de co t i zac ión a efec

tos de d e t e r m i n a r la base regu ladora de las p e n 
s iones (Ley 26 /1985 , de 31 de ju l i o ) . 

El derecho comparado nos m u e s t r a c ó m o n ingún 
país recoge en su legislación pens iones de jub i lac ión 
que alcancen t e ó r i c a m e n t e el c ien p o r c ien del sa
la r io de sus t i t uc ión ; y e ra f r ecuen te , en la negoc ia
c iones de C o n v e n i o s In ternac iona les s o b r e Segur i 
dad Social, v e r la cara de pasmo de los i n t e r l o c u 
t o r e s e x t r a n j e r o s ante el c o n o c i m i e n t o de ta l 
c i rcunstanc ia en n u e s t r o país ( con la p r e s u n c i ó n 
subsigu iente de que en algún o t r o sitio debía estar 
la t rampa) . 

14. El Libro Blanco de la Seguridad Social; la 
influencia que en los estudios tiene un cambio 
de Ministro, y la influencia que en el 
t ratamiento de una mater ia tiene la 
intervención de uno u otro Depar tamento 
Minister ia l 

72. Recién acabado el p e r í o d o t r a n s i t o r i o (3 I -
3-75) es tab lec ido p o r la Ley 24 /1972 , se e n t r a r á 
en una nueva recons ide rac i ón acerca de n u e s t r o 
s is tema de Segur idad Social. 

A med iados de 1976 se inician los es tud ios de 
base para la e laborac ión de un « L i b r o B l a n c o d e 
l a S e g u r i d a d S o c i a l » . 

C o n v i e n e a d v e r t i r que aquel los es tud ios se in i 
cian p o r encargo , y s iendo M i n i s t r o de T r a b a j o , 
Fe rnando S U A R E Z . C u a n d o aquél los se u l t iman se 
ha p r o d u c i d o el p r i m e r g o b i e r n o de la Mona rqu ía , 
hab iendo s ido des ignado t i t u l a r del D e p a r t a m e n t o 
José Solís Ruiz. Esto es, un M i n i s t r o rec ibe el t r a 
bajo que encargó su p r edec es o r , y a m é n de las 
personas, las c i rcunstancias han camb iado . El M i 
n i s t r o SOLIS pe rmanece al f r e n t e de la c a r t e r a de 
T r a b a j o de 12-12-75 a 7 -7-76 , y el L i b ro p e r m a n e c e 
en las ca tacumbas; en la ú l t ima de las fechas antes 
indicadas es designado M i n i s t r o A l v a r o R E N G I F O 
C A L D E R O N , y en una en t rev i s ta conced ida a Pilar 
U R B A N O en o c t u b r e de 1976, publ icada in ic ia l -
m e n t e en el d i a r i o A B C y d is t r ibu ida p o s t e r i o r 
m e n t e p o r la Agenc ia Logos, el M i n i s t r o d ice : « A 
p r inc ip ios de 1977 p o d r e m o s o f r e c e r al país el L i 
b r o Blanco de la Segur idad Social, al que damos la 
m á x i m a impo r tanc ia , y p o d r á se rv i rnos a t o d o s de 
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p u n t o de part ida y re f lex ión para dar a ia Seguridad 
Social el n u e v o r u m b o que los t i e m p o s demandan» . 

Las dec larac iones del M i n i s t r o , a b r i e n d o la caja 
de Pandora y apa rec iendo en su f o n d o la esperanza 
de un c a m b i o en la Segur idad Social , vo l v i ó a dar 
lugar a una t o m a genera l izada de pos ic iones. Y de 
algunos c o m e n t a r i o s de prensa aparec idos ya d u 
ran te el m i s m o mes de o c t u b r e y d u r a n t e el si
gu ien te mes de n o v i e m b r e , r e c o g e m o s el s iguiente 
e x t r a c t o de t i t u la res : 

- A B C (10 -76 ) : « A h o r r o y Segur idad Social», f i r 
m a d o p o r L o r e n z o López Sancho. 

- S o l i d a r i d a d Nac iona l (10 -76 ) y D i a r i o La Línea: 
«El " c r a c k " de la Segur idad Social», ambos de igual 
c o n t e n i d o y f i r m a d o s p o r M. Vi l la . 

- A B C (10 -76) : « D i á l o g o s o b r e la Segur idad So
cial», f i r m a d o p o r L o r e n z o López Sancho. 

- L e v a n t e (10 -76) : «El c o s t o de la Segur idad So
cial», f i r m a d o p o r G i n e r . 

- L a Vanguard ia ( 1 9 - 1 0 - 7 6 ) : «El t r a s f o n d o del 
P resupues to» , sin f i rma , y «La Segur idad Social no 
asegura» (Car tas al D i r e c t o r ) . 

- P u e b l o (26 -10 -76 ) : «Los gastos de la Segur idad 
Social», f i r m a d o p o r N ú ñ e z - S a m p e r . 

- A c t u a l i d a d Económica (2-1 1-76): «El m o n s t r u o 
de la Segur idad Social», f i r m a d o p o r A . G . M . 

- S á b a d o Grá f i co (11 -76 ) : «Las cuentas de la Se
gur idad Social nunca han s ido c laras», dec larac iones 
del Pres iden te del C o l e g i o de Méd i cos de Santan
der . 

- L a V o z de As tu r i as ( I 1-76): «Los gastos de la 
Segur idad Social», f i r m a d o p o r Luis M. A l v a r e z Ro
za. 

- A B C (8-1 1-76): « N o c o l a b o r a r á n en la e labo
rac ión del L i b r o B lanco de la Segur idad Social», 
a c u e r d o de los Co leg ios Méd i cos (conv iene ac larar 
que en aquellas fechas el L i b r o se e n c o n t r a b a ya 
e l a b o r a d o ) . 

- Y A (3-1 1-76): «Los gastos de la Segur idad So
cial, déc ima pa r t e del gasto nacional b r u t o » ( A g e n 
cia Logos) y «La As is tenc ia Sanitar ia c o r r e s p o n d e 
a un M i n i s t e r i o de Sanidad», a c u e r d o del C o n s e j o 
Genera l de Co leg ios Méd icos . 

- Y A (7-1 1-76): «La Seguridad Social exige nue
vos p lan teamien tos» , f i r m a d o p o r Ped ro Garc ía de 
Leániz. 

- Y A (17-1 1-76): «La Segur idad Social en la e n 
cruc i jada», f i r m a d o p o r C a m i l o L luch, y «Hac ia la 
Segur idad Social par t ic ipada. Hay que o lv idarse del 
Estado paterna l is ta» , dec larac iones de C a r l o s M a r t í 
Bof i l l , P res iden te de la OISS. 

- A r r i b a (21 -11 -76 ) : «El Subsecre ta r io d i jo n o » 
(acerca de la negat iva de un Subsecre ta r io de r e 
alizar una en t rev i s ta en T V s o b r e ma te r i a de Segu
r idad Social) . 

- La Prensa (29-1 I -76) : « P r ó x i m o L i b r o Blanco 
s o b r e la Segur idad Social : c u a t r o de cada c inco es
pañoles son benef ic ia r ios» , f i r m a d o p o r D.V. 

73. P e r o v o l v a m o s al Ubro Blanco. 

La cláusula « rebus sic s tant ibus» (encargo c o n 
un M i n i s t r o , t e r m i n a c i ó n c o n o t r o , y pub l i cac ión 
con un t e r c e r o ) r esu l t ó de p lena apl icac ión al caso; 
c o n s e c u e n t e m e n t e los c r i t e r i o s f inalistas para la ela
b o r a c i ó n de d ichos es tud ios , y a los cuales és tos 
se habían a jus tado hasta su f ina l izac ión, son r e c o n -
duc idos a o t r o s nuevos criterios f inalistas, d a n d o l u 
gar a la pub l i cac ión p o r el M in i s t e r i o de T r a b a j o 
del L i b r o Blanco de la Segur idad Social; l i b ro en el 
que en 7 3 0 páginas, c o n re i t e rac i ón t e x t u a l de c o n 
t en idos en algunas de ellas (el equ ipo r e d a c t o r d e 
b ió de ac tuar p o c o c o o r d i n a d o ) se r e s u m e n m u 
chos mi les de páginas de los t raba jos de base, o b 
v iando la c i ta de muchas de las real idades, y cr í t icas 
al r espec to , que en éstos se con ten ían . 

D e las páginas i n t r o d u c t o r i a s del r e p e t i d o L i b r o 
in teresa destacar , en c u a n t o aco tac ión de la p r e o 
cupac ión dec larada de la A d m i n i s t r a c i ó n de e n t o n 
ces, los dos s iguientes pár ra fos : 

«El c o s t o (de la Segur idad Socia l ) , al p r o p i o 
t i e m p o , se ha ido i n c r e m e n t a n d o de mane ra ince
sante hasta el p u n t o de que, h o y p o r hoy , resu l ta 
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p r o b l e m á t i c a la pos ib i l idad de que el c r e c i m i e n t o 
prev is ib le de la Segur idad Social, que debe rá ser 
i n f e r i o r en r i t m o al de los ú l t imos años, pueda ser 
f inanc iado c o n a r reg lo a los sistemas y n o r m a s de 
co t i zac ión que han v i n i e n d o r ig iendo hasta la fecha. 
Si la Segur idad Social fue un día un s e c t o r c o m p l e 
m e n t a r i o del s is tema e c o n ó m i c o , una excepc ión en 
el m a r c o j u r í d i co que regulaba las re lac iones de 
conv ivenc ia , hoy puede dec i rse sin demas iado én 
fasis que d icha c o r r e l a c i ó n se ha i nve r t i do . El v o 
l umen de recu rsos de la Segur idad Social condiciona 
e influye en la vida económica. A l p r o p i o t i e m p o , la 
Segur idad Social ha de ser consc ien te de que una 
un iversa l izac ión de la c o b e r t u r a c o m o la que ya se 
ha i m p u e s t o en n u e s t r o país n o puede descansar 
casi de manera única y exclusiva s o b r e la economío 
de las empresas, s o b r e las cuotas de t raba jadores 
y p a t r o n o s . Se i m p o n e , en consecuenc ia , una ref le
x i ó n , saber adónde se qu ie re i r y va lo ra r los m e 
d ios c o n los que se cuen ta para p o d e r hacer lo . Y 
el c o n v e n c i m i e n t o de que só lo la dec id ida apo r ta 
c ión del Estado - l o cual i ndudab lemen te r equ ie re 
una r e f o r m a f i s ca l - puede subven i r a las nuevas 
necesidades económicas del s is tema de Segur idad 
Social.» 

El l e c t o r habrá a d v e r t i d o , en re lac ión c o n el pá
r r a f o antes t r a n s c r i t o , la d e s c o m p r o m e t i d a «per 
sonal izac ión» que se e fectúa de la Segur idad Social 
r e c o n d u c i é n d o l a a ser pensante y que, p o r t a n t o , 
ha de ser consc ien te de sus ob ras y de sus resu l 
t ados . 

El segundo pá r ra fo que aquí se recoge dice: 

« D e l m i s m o m o d o , la e r o s i ó n m o n e t a r i a p r o 
duc ida p o r la in f lac ión, o la f o r m a en que se e jerce 
la acc ión re iv ind icat iva en ma te r i a de salar ios, c o m 
p o r t a n e fec tos i nmed ia tos s o b r e el s is tema de la 
Segur idad Social y en t rañan un m a y o r c o s t o para 
la pequeña empresa , qu ien ve así c ó m o su capaci
dad de c o m p e t e n c i a f r e n t e a las grandes se va de
t e r i o r a n d o . A la vista de t o d o e l lo , p o r t a n t o , hay 
que f o r m u l a r una ser ie de grandes interrogantes: 
¿ D e b e r e g i r c o n t o d a s l as c o n s e c u e n c i a s e l 
p r i n c i p i o d e e q u i p a r a c i ó n e n t r e s a l a r i o s r e 
a l e s y b a s e s d e c o t i z a c i ó n ? ¿Vamos a niveles 
suf ic ientes de c o b e r t u r a y r e d i s t r i b u c i ó n de las r e n 
tas p o r este camino? Y , s o b r e t o d o , ¿ p u e d e e x i s 
t i r u n c a m p o d e c o b e r t u r a o b l i g a t o r i a com-

plementado p o r o t r o de af i l iación vo lun ta r i a que 
amplíe los m ín imos garant izados y p e r m i t a una m e 
j o r a de las pensiones? Sólo este ú l t i m o p lantea
m i e n t o , que co locar ía la Segur idad Social en dos 
niveles, u n o de af i l iación ob l i ga to r ia y o t r o l ib re , 
nos m u e s t r a hasta qué p u n t o las mod i f i cac iones 
que el s is tema puede ex ig i r son innovadoras .» 

D e este segundo pá r ra fo , y en re lac ión , c o n 
cuan to p recede del p resen te es tud io , cabe resal tar : 
que los ant iguos campos de ag ramon te , p r i m e r o 
de «púb l i co» versus «p r i vado» , y después « t raba 
j ado res» f r e n t e a «empresa r i os» , parece que alcan
zan a h o r a la nueva d imens ión de «pequeña empre
sa» en colisión con la «gran empresa»; que se vue lve 
a susci tar la cons ide rac ión de la co t i zac ión p o r sa
lar ios reales ( m o t i v o de las p receden tes r e f o r m a s ) ; 
y, p o r ú l t i m o , que al s i tuar en el m a r c o de la Se
gur idad Social dos niveles de p r o t e c c i ó n (ob l iga to 
r i o y v o l u n t a r i o ) se redescubre el Es ta tu to de Clases 
Pasivas de 1926, ya c i tado en este es tud io , c o n su 
a r t i cu lac ión en «de rechos pasivos m ín imos» (ob l i 
g a t o r i o ) y « d e r e c h o s pasivos m á x i m o s » (vo lun ta 
r ios ) . 

74. D e l estudio de base real izado en re lac ión 
con las d is t in tas pol í t icas que en ma te r i a de vejez 
se seguían p o r la denom inada As is tenc ia social o 
benef icencia (a nivel nac ional , local , o de ca rác te r 
o rgan iza t i vo p r i vado ) , con re lac ión a los func iona
r ios púb l icos de la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l (Clases 
Pasivas, Mutua l idades de Func ionar ios Civ i les y de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia, e I ns t i t u to Social de 
la Fuerzas A r m a d a s ) , de la A d m i n i s t r a c i ó n Local 
( M U N P A L ) , de los sec to res exc lu idos (Mutua l ida 
des de Profes ionales L ibres) , y de la Segur idad So
cial (Rég imen Gene ra l y Especiales), p r e c o n i z a n d o 
su in tegrac ión o, cuando menos , c o o r d i n a c i ó n , sus 
más de 320 páginas q u e d a r o n reduc idas en el L i b r o 
Blanco a 26, y re fer idas en exc lus iva a la Segur idad 
Social. 

D e lo cual se deduce o t r a cons tan te h is tó r i ca 
del t r a t a m i e n t o de las cues t i ones en es te país, 
c o n s t i t u y e n d o la Segur idad Social un e j e m p l o de 
e l lo : los p rob lemas nacionales suelen t e n e r s i empre 
un t ratamiento departamental , exc lus ivo y exc l uyen -
te . Por tal razón , la Segur idad Social s i empre ha 
s ido un p r o b l e m a , en cuan to «socia l», a t r a t a r p o r 
el M in i s t e r i o de T r a b a j o , y en c u a n t o « e c o n ó m i c o » 

107 



a ser p lan teado p o r el M i n i s t e r i o de Hac ienda; sin 
per ju ic io , c la ro es, que desde el p r i m e r o se at ienda, 
o se m i r e de r e o j o espe rando su reacc ión , al se
g u n d o . 

En esta línea, la de f in ic ión de qué en tend ía el 
G o b i e r n o c o m o m a t e r i a substant iva al regu lar los 
Fondos de Pensiones, b ien pud ie ra o b t e n e r s e de 
las respect ivas par t i c ipac iones que, en la regu lac ión 
y dec is ión r e s p e c t o de aquel los , t u v i e r o n u n o y 
o t r o D e p a r t a m e n t o M in is te r ia l . 

Caso especial , al r espec to , lo cons t i t uye la se
gu r i dad social básica de los func iona r ios púb l icos y 
las denominadas pens iones de gue r ra , ambas c o m 
prend idas en la Secc ión 0 7 de los Presupuestos de 
Gas tos del Estado, c o n unas do tac iones de c r é d i t o s 
iniciales para 1995 que superan los 846 .000 m i l l o 
nes de pesetas. Es segur idad social , p e r o al ser cos
teada desde Hac ienda, el M i n i s t e r i o de T r a b a j o y 
Segur idad Social n o i n te rv iene ; al p r o p i o t i e m p o , y 
p o r su c o n d i c i ó n de «segur idad social» escapa de 
los c o n o c i m i e n t o s y func iones específ icos del de 
Economía y Hac ienda , c o n s t i t u y é n d o s e así aquel 
v e r d a d e r o s is tema de pens iones, para b ien y para 
mal , c o m o el g ran d e s c o n o c i d o . Y a igual c o n c l u 
s ión pud ie ra l legarse r espec to de la segur idad social 
c o m p l e m e n t a r i a de d i chos f unc i ona r i os (más de 
216 .000 mi l lones , según Presupues tos para 1995), 
c o n su mú l t i p l e dependenc ia min is te r ia l de Defensa 
( I ns t i t u to Social de las Fuerzas A r m a d a s ) , de A d 
m i n i s t r a c i o n e s Públ icas ( M U F A C E ) , y de Just icia 
( M U G E J U ) . 

Hechas las a n t e r i o r e s cons ide rac iones en t o r n o 
al L i b r o Blanco, y c o m e n t a r i o s que al h i lo del mis
m o se susci tan, ha de adve r t i r se que los e fec tos 
de aquel se a g o t a r o n en su pub l i cac ión . Ta l vez los 
t i e m p o s que c o r r í a n hacían aconsejable p rac t i ca r la 
m á x i m a ignaciana de «en t i e m p o s de crisis n o hacer 
mudanzas». 

15. La nueva real idad política; el Real Decreto-ley 
de 1978 de reforma institucional de la 
Seguridad Social 

75 . As í l legamos a 1978. Prev iamente , en ju l io 
de 1976 ha pasado a o c u p a r la Presidencia de G o 
b i e r n o A d o l f o S U A R E Z , y t ras el c o r t o p e r í o d o 

c o m o M i n i s t r o de A l v a r o R E N G I F O (7 -7 -76 a 4 -
7-77) , el M i n i s t e r i o de T r a b a j o y Segur idad Social 
se esc inde en dos : de T r a b a j o , y de Sanidad y Se
gur idad Social . El 4 de ju l io de 1977, Enr ique S A N 
C H E Z D E L E O N accede a la t i t u la r i dad del rec ién 
c r e a d o D e p a r t a m e n t o de Sanidad y Segur idad So
cial. 

D u r a n t e el p r e c e d e n t e G o b i e r n o del Pres iden te 
S U A R E Z , Enr ique D E L A M A T A G O R O S T I Z A G A 
se ha encargado de amor ta j a r , c o m o M i n i s t r o de 
Relaciones Sindicales, la Organ i zac ión Sindical V e r 
t i ca l , p r e p a r a n d o el a d v e n i m i e n t o de los nuevos 
Sindicatos y Organ izac iones Empresar ia les. 

El 25 de o c t u b r e de 1977 se f i r m a el Acuerdo 
de la M o n c h a s o b r e « P r o g r a m a de saneamien to y 
r e f o r m a de la e c o n o m í a » y, a más de o t r a s cláusulas 
( m e n o r c r e c i m i e n t o de las cuo tas de la segur idad 
social , c o n t rans fe renc ia desde los Presupuestos del 
Estado de 40 .000 mi l l ones de ptas.; c o n t r o l de las 
p res tac iones p o r rep resen tan tes de los t r aba jado 
res, de los e m p r e s a r i o s y de o t r a s fuerzas sociales; 
rev is ión del s is tema de co t i zac ión con c r i t e r i o s de 
p rog res i v idad y tendenc ia de que el Estado asuma 
en 1983 el 2 0 % del t o t a l de su f inanc iac ión) , su 
Segunda Par te , parágra fo V I , recoge lo s iguiente: 

« A ) G e s t i ó n de la Seguridad Social. 

Se p resen ta rá al C o n g r e s o un P r o y e c t o de Ley 
que c o n t e m p l e la reestructuración de las actuales En
t idades G e s t o r a s de la Segur idad Social de a c u e r d o 
c o n p r i n c i p i o s de s i m p l i f i c a c i ó n , rac iona l i zac ión , 
a h o r r o de cos tes , ef icacia social y descent ra l i zac ión . 
A s i m i s m o se pasarán a la A d m i n i s t r a c i ó n de Estado 
el Serv ic io de Emp leo y A c c i ó n Format i va , P r o m o 
c ión Pro fes iona l O b r e r a , I ns t i t u t o Español de Emi 
g rac ión y Serv ic io de Un ivers idades Labora les, así 
c o m o el Serv ic io de Segur idad e Hig iene, e x c e p t o 
en las func iones que éste real ice de med ic ina p r e 
vent iva labora l» . 

E n r i q u e S A N C H E Z D E L E O N , I n s p e c t o r de 
T raba jo , ex Sec re ta r i o genera l t écn i co de del M i 
n i s te r i o de T r a b a j o , y ex D i r e c t o r de la Mu tua l i dad 
Labo ra l de l T r a n s p o r t e , c o n o c e la e s t r u c t u r a y 
c o m p o s i c i ó n de los O r g a n o s de G o b i e r n o del Ins
t i t u t o Nac iona l de Prev is ión y de las Mutua l idades 
Labora les, c o n f o r m a d o s los de estas ú l t imas p o r 
vocales rep resen tan tes sindicales en la p r o p o r c i ó n 
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de t r e s m i e m b r o s designados p o r las Secciones So
ciales ( t raba jadores ) y u n o p o r la Sección Econó 
mica (empresa r i os ) , que el igen su Pres idente , y en 
los que el ún i co r ep resen tan te de la A d m i n i s t r a c i ó n 
es el D i r e c t o r de la Mu tua l i dad . 

C i e r t a m e n t e , desde la perspec t iva de un Min is 
t r o , n o debía ser halagüeño c o n c e b i r c ó m o se iba 
a desa r ro l l a r su po l í t ica s o b r e unas es t ruc tu ras que, 
de n o mod i f i ca rse , pasaban a estar í n teg ramen te 
dominadas p o r los nuevos s ind icatos. 

Pe ro , de o t r o lado, t a m p o c o en aquel los m o 
m e n t o s resul taba o p o r t u n a una n o r m a con el ex 
c lus ivo c o n t e n i d o de qu i ta rse de e n m e d i o a las nue
vas fuerzas sociales. 

76. D e aquí que el Real Decreto-ley 3 6 / 1 9 7 8 , 
de 18 de n o v i e m b r e , s o b r e ges t ión ins t i tuc iona l de 
la Segur idad Social, la salud y el e m p l e o (que c o n 
f o r m e a lo pac tado en el A c u e r d o de la M o n c l o a 
hub ie ra d e b i d o dar lugar a su p resen tac ión c o m o 
P r o y e c t o de Ley ante el C o n g r e s o ) responda a dos 
moüVodones: la p r i m e r a , de t o d o s conoc ida , reorde
nando la gestión institucional, para cuya apl icac ión 
prác t ica se dejará t r a n s c u r r i r casi un año (penden
cia que se c o n t r a d i c e c o n la requ i s i t o r i a de «u r 
gencia» de los Dec re tos - l eyes ) y que habrá de l le
varse a cabo p o r o t r o M i n i s t r o ( R O V I R A T A R A -
Z O N A ) ; y la segunda, s i lenciada, de e fec tos 
i nmed ia tos : las rep resen tac iones sindicales cesan en 
sus c o m e t i d o s (e je rc iendo la func iones de g o b i e r n o 
los D i r e c t o r e s de las Mutua l idades) , y cuando los 
nuevos O r g a n o s de Par t i c ipac ión , así d e n o m i n a d o s 
p o r el Real D e c r e t o - l e y , se ins t i tuyan, su c o m p o 
sic ión y c o m e t i d o s serán m u y o t r o s . 

La va lo rac ión del m e n c i o n a d o Real D e c r e t o - L e y 
necesar iamente ha de ser posi t iva, lo que n o obs ta 
a que algunos aspectos del m i s m o , y sob re t o d o 
en lo que atañe a c o m o se rea l izó su p o s t e r i o r 
d e s a r r o l l o , merezca algún c o m e n t a r i o . 

Ya antes se ha h e c h o re fe renc ia a la p r o b l e m á 
t ica p lanteada, r espec to de la c o m p o s i c i ó n de los 
O r g a n o s de G o b i e r n o , p o r la t rans i c ión de los Sin
d ica tos Ver t i ca les a los Sindicatos L ibres, lo que 
obv ia cua lqu ie r c o m e n t a r i o acerca de la e x p r e s i ó n 
recog ida en la Expos ic ión de m o t i v o s en la que se 
a f i rma que «facul ta al G o b i e r n o para regular la par
t i c ipac ión en ellas de s ind icatos, organ izac iones e m 

presar ia les y A d m i n i s t r a c i ó n , dando así cump l ida 
respuesta a una de las demandas sociales de m a y o r 
a r ra igo y sen t ido de responsabi l idad so l idar ia». La 
cues t ión n o residía t a n t o en dar par t i c ipac ión c o m o 
en r e c o n o c e r que las reglas a n t e r i o r m e n t e ex i s ten 
tes al r espec to devenían en inviables. 

El principio de caja única para t o d o el s is tema de 
la Segur idad Social, r ecog ido en el expresada Ex
pos ic ión de M o t i v o s , ya se había p r o d u c i d o c o n 
a n t e r i o r i d a d , a t ravés de la creación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social p o r Real D e c r e t o 
2318 /1978 , de 15 de sep t i embre . Sin e m b a r g o es 
este Real D e c r e t o - l e y el que d o t a a la menc ionada 
Teso re r í a de persona l idad ju r íd ica - l o que n o podía 
haber h e c h o aquel Real D e c r e t o - pos ib i l i tándose 
con el lo el e je rc ic io de acciones a t í t u l o p r o p i o en 
cuan to se re f ie re a los recu rsos del s is tema de la 
Segur idad Social, p e r o c o n el c o n t r a s e n t i d o de la 
que t i t u la r idad de los bienes se mantenga, p o r t r as 
paso de las antiguas Ent idades Ges to ras , en las nue 
vas que se c rean . 

La lógica de t r ans fe r i r a la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado aquellas func iones asumidas p o r las M u t u a 
lidades Laborales en mate r ia de enseñanza (Un i ve r 
sidades Labora les) es incuest ionab le ; p e r o con la 
transferencia del negocio, ciertamente ruinoso, se trans
fieren los bienes que teóricamente constituían una de 
las «inversiones» de la Seguridad Social. S im i la rmen te 
o c u r r i r á , más ta rde , c o n la t rans fe renc ia a las C o 
munidades A u t ó n o m a s de las Residencias Sanita
rias, Residencias de la T e r c e r a Edad, y o t r o s C e n 
t r o s , que tenían el m i s m o ca rác te r de « inve rs ión» 
que las an te r i o res . 

La ges t ión de las pres tac iones p o r desemp leo , 
hasta en tonces a t r i bu ida al I ns t i t u to Nac iona l de 
Prev is ión, se e n c o m i e n d a a un nuevo en te a d m i 
n is t ra t i vo : el I ns t i t u to Nac iona l de Empleo, que na
ce con el ca rác te r de O r g a n i s m o a u t ó n o m o y n o 
c o m o Ent idad G e s t o r a ; s iendo así que la p res tac ión 
p o r desemp leo es la única que, de f o r m a expresa 
y c o m o p r o p i a de la Segur idad Social, recoge el 
a r t í cu lo 41 de n u e s t r o T e x t o C o n s t i t u c i o n a l . T a m 
bién pasados los años se vo l ve rá a p lantear la c o n 
veniencia de que aquellas pres tac iones pasen a ser 
gest ionadas p o r el en te ges to r de las p res tac iones 
económicas de la Segur idad Social ( INSS). 
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Por ú l t i m o , en una rápida y s o m e r a v is ión del 
Real D e c r e t o - l e y al que nos ven imos re f i r i endo , el 
a r t í cu lo 1.0, apa r tado U n o . U n o , adv ie r te de la exis
tenc ia de unas Mutual idades (de T raba jadores p o r 
C u e n t a A jena , de T raba jado res A u t ó n o m o s , del 
C a m p o , del Mar , de la Miner ía del C a r b ó n y de 
Regímenes Especiales d iversos) cuya p rob lemá t i ca 
n o res ide en el hecho de que no se hayan cons t i 
t u i d o después de haber t r a n s c u r r i d o d iec is iete años 
desde que se p r o m u l g ó la n o r m a , s ino en la i m p o 
sibi l idad de descub r i r cuál pud ie ra ser la func ión 
práct ica de las mismas o, al menos , cuál era la in
tención del legislador de en tonces . Pe ro no descon
f i emos , ta l vez en un i n t e n t o de r e t o r n a r a la crea
c ión de un segundo nivel ob l i ga to r i o de Seguridad 
Social, de ca rác te r «p ro fes iona l» y organ izac ión p lu
ra l , el nuevo legis lador descubra la perspicacia an-
t ic ipat iva del que le p reced ió . 

16. El desarrollo del Real Decreto-ley de 1978; caos 
en la gestión 

77. Pe ro los p rob lemas n o se p lan tearon con 
las apar ic ión del Real D e c r e t o - l e y c o m e n t a d o , en 
cuya D i spos i c i ón T r a n s i t o r i a P r imera se decía que 
«Cada una de las Ent idades Ges to ras , Servic ios C o 
munes y O r g a n i s m o s , ac tua lmen te ex is ten tes , cuya 
supres ión o i n teg rac ión se establece, continuarán 
subsistiendo y e j e r c i endo las func iones que tuv ie ran 
at r ibu idas hasta que sean sust i tu idos p o r la c o r r e s 
p o n d i e n t e Ent idad G e s t o r a , Serv ic io u O r g a n i s m o 
que resu l te compe ten te . . . , sin m e r m a de su func io 
nal idad»; el INP , las Mutua l idades Laborales, y la 
T e s o r e r í a G e n e r a l c o n t i n u a r o n en sus an te r i o res 
ta reas , si b ien las dec is iones que a n t e r i o r m e n t e 
ejercían los O r g a n o s de G o b i e r n o rep resen ta t i vos 
pasaron a ser facul tad de los Directores de aquellas 
ent idades. 

Por Real D e c r e t o 4 3 9 / 1 9 7 9 se d e t e r m i n a la es
t r u c t u r a o rgán ica del instituto Nacional de Empleo; 
los Reales D e c r e t o s 1854 /1979 , 1855 /1979 , y 
1856/1979, t o d o s el los de 30 de ju l io , regularán la 
e s t r u c t u r a y c o m p e t e n c i a s , r espec t i vamen te , de l 
Instituto Nacional de la Seguridad Social ( INSS), del 
Instituto Nacional de la Salud ( I N S A L U D ) , y del Ins
t i tuto Nacional de Servicios Sociales ( INSERSO) ; al 
t i e m p o , los ant iguos cuad ros d i rec t i vos de la Segu
r idad Social (Secre ta r io de Estado y D i r e c t o r e s G e 

nerales) son sus t i tu idos p o r o t r o s nuevos , an ima
dos p o r una e n o r m e i lus ión y v o l u n t a d , p e r o p r o 
cedentes de o t ras áreas, públ icas o pr ivadas, que 
para nada guardaban re lac ión c o n las nuevas a t r i 
buc iones a desar ro l la r . 

C o n f e s e m o s , hac iendo r e c o n o c i m i e n t o e x p r e s o 
de la sub je t iv idad que d o t a la exper ienc ia p o r cada 
u n o v iv ida, que quienes nos v imos i nmersos en los 
e fec tos in ic ia lmente resu l tantes de las d ispos ic iones 
antes citadas, l legamos a la es t imac ión que, m u y 
pos ib lemen te , la gue r ra civi l 1936-39 n o causó t a n 
t o s est ragos en la ges t ión del e x t i n t o INP, c o m o 
la p r o v o c a d a p o r dichas n o r m a s . 

Los t iempos medios en la resolución de un e x p e 
d ien te pasaron de menos de un mes, en la mayor ía 
de las Mutua l idades, a o c h o o nueve meses. Los 
func iona r i os in ic ia ron largos peregrinajes de unos a 
o t r o s locales c o n el resu l tado de que, t ras var ios 
t ras lados e fec tuados du ran te t r e s o c u a t r o meses, 
vo lv ían a recalar en el p r i m i t i v o local desde el que 
habían in ic iado su marcha hacia n inguna pa r te (tal 
y c o m o o c u r r i ó respec to de los des t inados en la 
Mu tua l i dad de Fe r rov ia r i os ) . Había que re fund i r la 
ant igua d o c u m e n t a c i ó n ; p e r o la re fund i c i ón cons is
tía en almacenar toneladas de fichas y expedientes de 
m u y d is t in ta p rocedenc ia y c o n t e n i d o sin pos ib i l i 
dades de e fec tuar t r a t a m i e n t o a lguno. El r e s p e t o y 
m a n t e n i m i e n t o de los de rechos es ta tu ta r ios y la
bora les del persona l que prestaba serv ic ios en las 
Ent idades ext inguidas, p e r o que pasaron a e fec tuar 
unas mismas tareas y en unos m ismos c e n t r o s de 
t raba jo , d i o lugar a la apl icación de una plural idad 
de regímenes retributivos, vacacionales, de permisos o 
licencias, de protección social y muchos otros, que , a 
más de da r comp le j i dad a la ges t ión , f u e r o n causa 
p rop i c i a para f o m e n t a r que lo que a n t e r i o r m e n t e 
hub ie ra p o d i d o ser c o n c e b i d o c o m o afán de e m u 
lac ión pasara a c o n v e r t i r s e en r iva l idad ab ier ta . 

D u r a n t e var ios años, el I ns t i t u to Nac iona l de 
Emp leo - c o n su e s t r u c t u r a t o t a l m e n t e c u b i e r t a -
no t ramitó un solo expediente p o r desemp leo , c o n 
t i n u a n d o c o n tales tareas los ant iguos f unc iona r i os 
del I N P aho ra dest inados en el INSS, p e r o que en 
los o r g a n i g r a m a s de f unc iones ten ían asignadas 
o t ras func iones que, lóg icamente , se veían i m p o s i 
b i l i tados de real izar. H u b i e r o n de pasar dos D i r e c 
t o r e s Genera les de este ú l t i m o Ins t i t u to y una a m e -

I 10 



naza «of ic ia l» de p lante, para que el t raspaso se 
h ic iera e fec t i vo (si b ien c o n p r é s t a m o t r a n s i t o r i o 
de unos func iona r i os , a quienes p o s t e r i o r m e n t e se 
les daría la o p c i ó n de i n c o r p o r a r s e a las planti l las 
del I N E M o r e t o r n a r a su a n t e r i o r des t i no ) . 

En t re el Real D e c r e t o - l e y 36 /1978 y los Reales 
D e c r e t o s de d e s a r r o l l o del m i s m o n o se había es
tab lec ido n inguna est rateg ia para l levar a buen t é r 
m i n o las p rev is iones no rma t i vas . C o m o o t r a cons
tan te , no se sabe si t íp ica de este país p e r o desde 
luego con t ras tada en el á m b i t o de la Segur idad So
cial, p r i m e r o se t o m a n las decis iones y después se 
examinan sus consecuenc ias . 

17. El Acuerdo Nacional sobre el Empleo y el 
desacuerdo sobre la Seguridad Social; el Libro 
«rojo» y el Libro «verde»; el programa del 
Gobierno que se quedó en programa. 

78. En 9 de jun io de 1981 (en que ya se han 
r e f u n d i d o en un so lo M in i s t e r i o : T raba jo , Sanidad 
y Segur idad Social) se p r o d u c e el Acuerdo Nacional 
sobre Empleo susc r i t o p o r el G o b i e r n o y C E O E , 
C C . O O . , y U G T , del que in teresa resal tar su apar
t a d o IV.6 del s igu iente c o n t e n i d o : 

« A p o r t a c i ó n del Estado a la Segur idad Social en 
1982. 

Para f a v o r e c e r el e m p l e o s e h a c e p r e c i s o re-
ducir la part icipación de las cotizaciones a la Segur idad 
Social en los costes labora les de las empresas. Por 
e l lo el G o b i e r n o asume el c o m p r o m i s o de inc re 
m e n t a r su a p o r t a c i ó n al P resupues to de la Segur i 
dad Social c o r r e s p o n d i e n t e a 1982 para c i f rar la en 
350.000 m i l l ones de pesetas.» 

Cláusula la antes t r ansc r i t a que , a tend iendo a su 
c o n t e n i d o , nos suscita la duda si a c r i t e r i o de los 
en tonces pactantes la so luc ión para la p r o b l e m á t i c a 
de la f inanc iac ión de la Segur idad Social res ide en 
que ésta se real ice p o r el Estado. 

Pe ro el m e n c i o n a d o A c u e r d o Nac iona l s o b r e 
Empleo , al ma rgen de sus est ipu lac iones s o b r e ac
tuac iones especif icas, en su apa r tado V .2 crea una 
C o m i s i ó n T r i p a r t i t a , a e fec tos de «un exornen 
de conjunto del actual s is tema de la Segur idad Social, 

o r i e n t a d o a su m e j o r a y rac iona l izac ión», que v o l 
ve rá a ser sem i l l e ro de op in iones encon t radas y, 
acud iendo a frase es te reo t ipada , hará c o r r e r r íos 
de t i n ta impresa. 

U na Ponencia especial izada, designada a los f ines 
antes ind icados, t i ene su p r i m e r a r e u n i ó n c o n s t i t u 
t iva el 17 de ju l io de 1981 , ce leb rando p o s t e r i o r e s 
reun iones los días 28 y 31 del m i s m o mes y el 4 
de agos to . En 5 de agos to p r o d u c e un p r i m e r D o 
c u m e n t o , que c o n ca rác te r de b o r r a d o r , será o b 
j e t o de es tud io y debate en el mes de s e p t i e m b r e . 
El c o n t e n i d o del e x p r e s a d o d o c u m e n t o inc ide so 
b r e cues t iones relat ivas a las Ent idades Ges to ras 
( M e m o r i a s , C r i t e r i o s de ac tuac ión , E laborac ión de 
a n t e p r o y e c t o de p resupues tos . O r g a n o s de a p o y o 
t é c n i c o a los Conse jos Genera les , Par t i c ipac ión del 
IELSS, N o m b r a m i e n t o de los a l tos cargos de las 
Ent idades, e tc . ) . 

T ras reun iones celebradas los días 16 y 23 de 
s e p t i e m b r e se e labora un nuevo D o c u m e n t o , que 
l leva esta ú l t ima fecha, en el que se r e c o g e n , en 
mater ias que pud ie ran ser calif icadas de adjet ivas, 
los pun tos de a c u e r d o y d iscrepancia; q u e d a n d o las 
d iscrepancias re fer idas: al procedimiento de designa
ción de los cargos de D i r e c t o r y Sec re ta r io G e n e r a l 
( U G T y C C . O O . es t iman que deben ser o b j e t o de 
i n f o r m a c i ó n prev ia a su designación o cese) ; copo-
cidad de propuesta de los Consejos Generales en r e 
lac ión c o n la n o r m a t i v a de segur idad soc ia l ; e inte
gración o coordinación de funciones con el Instituto 
Social de la Mar ina , y de f in ic ión de c o m e t i d o s que 
pud ie ran c o r r e s p o n d e r a las Mutual idades prev is tas 
en la Ley 24 /1972 . 

79. C o e t á n e a m e n t e a las fechas antes indica
das, el I ns t i t u to de Estudios de Sanidad y Segur idad 
Social e l a b o r ó , p o r encargo del C o n s e j o de Min is 
t r o s en su r e u n i ó n del 19 de j un io de 1981 , un 
estudio sobre «Criterios para la racionalización y mejora 
de la Seguridad Social», r e c o g i d o en t res t o m o s , r e 
fe r idos , respec t i vamen te , a «Perspect ivas para la 
m e j o r a y rac ional izac ión de la Segur idad Social Es
pañola: opc iones genera les» ( T o m o I) que c o n t i e n e 
ampl ias re fe renc ias al d e r e c h o c o m p a r a d o en la 
ma te r ia ; a la « D e s c r i p c i ó n cr í t ica y rev is ión de la 
Segur idad Social actual : opc iones en ma te r i a de o r 
ganización y acc ión p r o t e c t o r a » ( T o m o II), en la 
que se examinan p rob lemas de c o o r d i n a c i ó n de r e -
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gímenes, la un iversa l izac ión del s is tema, los l ími tes 
de la Segur idad Social en el m a r c o de la Polí t ica 
del B ienestar Social, y la garant ía de med ios de v ida; 
y, p o r ú l t i m o , « D e s c r i p c i ó n cr í t ica y rev is ión de la 
Segur idad Social: opc i ones en ma te r i a de f inancia
c i ón y ges t i ón» ( T o m o III). 

D i c h o es tud io , c o n o c i d o c o m o «Libro Rojo», no 
e ra s ino una actua l izac ión de o t r o m e n o s c o n o c i d o 
« L i b r o R o j o » , e l a b o r a d o en 1976 p o r aquel Inst i 
t u t o , que había c o n s t i t u i d o la base parcial para el 
des l inde de tareas y e labo rac ión del « L i b r o B lanco» 
al que en o t r a pa r te de este es tud io ya nos hemos 
r e f e r i d o . A c l a r a c i ó n c o n t e n i d a en la i n t r o d u c c i ó n 
del p r i m e r m e n c i o n a d o d o c u m e n t o - q u e fue en 
t r e g a d o a las par tes que c o m p o n í a n la C o m i s i ó n - , 
que nos mueve a exp resa r la cons ide rac ión que a 
la h o r a de p lan tear los p rob lemas y so luc iones de 
la Segur idad Social es m u y difíci l e n c o n t r a r « n o v e 
dades» y, el p r u d e n t e , p re f i e re creor «actualizando». 

El e x p r e s a d o « L i b r o R o j o » (vers ión actual izada) 
nunca se u t i l i zó c o m o d o c u m e n t o de debate y só lo 
s i rv ió para c r i t i ca r la ta rdanza en su en t rega ( D o 
c u m e n t o de Conc lus i ones de U G T ) y para que, en 
t é r m i n o s c o m p a r a t i v o s de páginas, se hablara de la 
ex igüedad del documento f inal elaborado por la Ad
ministración («Libro Verde»). 

Pe ro n o an t i c i pemos los t i e m p o s . 

En el mes de n o v i e m b r e s iguiente CEOE hace 
púb l i co el d o c u m e n t o t i t u l ado «Ideas básicas para 
un programa y posición empresarial sobre la Seguridad 
Social en España» que en c a t o r c e páginas recoge las 
s iguientes cues t iones : I . Tendenc ia actual e u r o p e a 
(Cr is is general izada, exp los i ón de los cos tos , enve
j e c i m i e n t o de la pob lac i ón , altas tasas de pa ro - e n 
España del I l , 7 % - , ded icac ión de mas del 2 0 % del 
PIB a gastos de p r o t e c c i ó n socia l ; búsqueda de m e 
jo res c o n t r o l e s , de m a y o r rac iona l idad del gasto, 
de nuevas fuentes de f inanc iac ión) . 2. Cues t i ones 
típicas del m o d e l o español de Segur idad Social (au
m e n t o del peso de la Segur idad Social en la eco 
nomía nac ional , a b s o r b i e n d o cerca del I 1,5% del 
PIB; f inanc iac ión esenc ia lmen te cons t i t u i da sob re 
co t i zac iones y, d e n t r o de éstas, en la c u o t a e m p r e 
sarial ; d i sm inuc ión del e m p l e o y del n ú m e r o de co 
t izantes que hace inviable un s is tema f i nanc ie ro de 
r e p a r t o basado en la r epos i c i ón p o r la nuevas ge

nerac iones de co t i zan tes ; necesidad de m o d e r a c i ó n 
en los salar ios y cos tes a el los agregados, de bús
queda de fuentes a l ternat ivas y neut ra les - e n po l í 
t i ca de cos tes de e m p r e s a - de f inanc iac ión , de 
a p o r t a c i ó n c rec ien te del Estado p e r o sin que la 
p res ión fiscal supere el m e d i o p u n t o anual, y de 
equ i l i b r i o p resupues ta r i o . 

80 . En d i c i e m b r e de 1982, la A d m i n i s t r a c i ó n 
e labora el d o c u m e n t o t i t u l ado «Propues ta de m e 
didas de rac iona l izac ión y m e j o r a de la Segur idad 
Social», que pasa a ser c o n o c i d o c o m o el «Libro 
Verde», y lo s o m e t e a la cons ide rac ión de la C o 
m is ión cons t i t u i da al a m p a r o del apa r tado V .2 . del 
A N E . 

D i c h o d o c u m e n t o , c o n escaso n ú m e r o de pági
nas (31) - s e g ú n pa rece r de los i n t e r l o c u t o r e s de 
e n t o n c e s - p e r o que inc i ta a la re f l ex ión en t o d o s 
los campos p r o p i o s de la Segur idad Social, se a r t i 
cula en los apar tados siguientes y de cuyo c o n t e 
n ido se hace un condensado r e s u m e n : 

- Los problemas de la Segur idad Social. 

Q u e pueden encuadrarse en las rúbr icas de f i 
nanc iac ión y de o rgan izac ión y e s t r u c t u r a . V incu la 
dos a la p r i m e r a se c i tan el desequ i l i b r io d e m o g r á 
f ico y la cr is is e c o n ó m i c a , c o n su re f le jo en el de 
semp leo , d a n d o lugar a un dé f ic i t agravado p o r 
o t ras c i rcunstanc ias de ca rác te r o rgan iza t i vo o es
t r u c t u r a l . Respec to de estas ú l t imas se alude al 
f raude en las co t i zac iones ; excesos y abusos en la 
o b t e n c i ó n , acumu lac ión , o cá lcu lo pr iv i leg iado de 
algunas p res tac iones ; y mu l t ip l i c idad de regímenes 
c o n d i s t i n tos s istemas para la d e t e r m i n a c i ó n del 
i m p o r t e de las pens iones. 

-Ob je t i vos de la reforma. 

Saneamien to del s is tema f inanc ie ro , c o n m a y o r 
discip l ina del gasto y medidas t enden tes a m o d e r a r 
el gasto ; a r m o n i z a c i ó n de cond ic iones para la o b 
t e n c i ó n de los benef ic ios de la Segur idad Social, 
s imp l i f i cando, i n teg rando o un i f i cando los reg íme
nes especiales; m a y o r s impl ic idad y eficacia en la 
ges t ión ; y rev isar las bases de f inanc iac ión, c a m 
b iando el actual peso de cada una de sus fuen tes 
de recu rsos , en benef ic io de las pol í t icas de e m p l e o 
y de c o m e r c i o i n te rnac iona l . 
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- El nuevo esquemo de la Segur idad Social. 

En el á m b i t o sub je t i vo se p r o p o n e una tendenc ia 
a la «un iversa l izac ión» desde la «pro fes iona l idad» , 
a r t i cu lándose la p r o t e c c i ó n en dos grandes b loques 
o Regímenes Genera les ( t raba jadores p o r cuen ta 
ajena y t raba jado res p o r cuen ta p rop ia ) , sin per ju i 
c io de la ex is tenc ia de Sistemas Especiales d e n t r o 
de los an te r i o res . 

En el á m b i t o o b j e t i v o o de p r o t e c c i ó n se p r o 
p o n e el t raspaso al Estado (para su e jecuc ión p o r 
sí o p o r las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s ) de los ser
v ic ios sociales, p a r t i c u l a r m e n t e la As is tenc ia Sani
ta r ia que sería conceb ida c o m o un Serv ic io de Sa
lud de ca rác te r un iversa l y c o n un r i g u r o s o c o n t r o l 
de sus gastos de t o d a índo le ; igua lmente se p r o 
p o n e el t rasvase de la ges t ión de desemp leo del 
I N E M a la Segur idad Social . 

- M e d i d a s de mejora y racionalización en mate r ia 
de p res tac iones económicas . 

En este apa r tado las p ropues tas quedan esen
c ia lmente re fer idas a las s iguientes cuest iones: su
p res ión del requ i s i t o de «estar en alta o s i tuac ión 
asimi lada» respec to de algunas pens iones; r e c o n 
ducc i ón del nivel cuan t i t a t i vo de las pensiones p o r 
inval idez y p o r m u e r t e y superv ivenc ia t e n i e n d o en 
cuen ta el es tab lec ido para la de jub i lac ión ; r e c o n 
s iderac ión de la d is t in ta in tens idad p r o t e c t o r a ac
tua l , an te un m i s m o es tado de necesidad, según la 
natura leza del r iesgo ( c o m ú n o p ro fes iona l ) ; m o d i 
f icac ión de la n o r m a t i v a de ILT e Inval idez P rov i 
s ional ( r e fund iéndo las ) , de inva l idez p e r m a n e n t e 
( f o r t a l e c i m i e n t o de las « rev is iones» y c o n v e r s i ó n 
en jub i lac ión al l legar a la edad establec ida) , de de
semp leo ( t ras lac ión a la Segur idad Social, y cons i 
de rac ión de o t ras rentas perc ib idas p o r el benef i 
c ia r io o m i e m b r o s de la fami l ia) , de jub i lac ión (f le-
x i b i l i zac i ón de la edad a t e n d i e n d o a d i ve rsos 
fac to res , jub i lac ión parc ia l , rég imen de i ncompa t i 
b i l idades), y de la re lat iva a las p res tac iones p o r 
m u e r t e y superv ivenc ia (pos ib le incompat ib i l i dad de 
sus p res tac iones c o n la pens ión de jub i lac ión) . 

- Medidas de r e f o r m a en mate r ia de financiación. 

Financiación ín tegra p o r pa r te del Estado de la 
As is tenc ia Sanitar ia y los Serv ic ios Sociales, quedan
d o f inanciadas c o n co t i zac iones , ún i camen te , las 

pres tac iones económicas , y sin per ju ic io de que a 
t ravés de ingresos fiscales pueda t e n d e r s e a una 
reducc ión de las cuotas . 

- Medidas de r e f o r m a en ma te r i a de gestión. 

S impl i f icac ión, s is temat izac ión y rac ional izac ión 
de la n o r m a t i v a que faci l i te el t r aba jo admin i s t ra t i 
v o ; r e d u c c i ó n de las comple j idades admin is t ra t ivas 
en el e je rc i c io de sus de rechos p o r los benef ic ia
r ios ; m e j o r a de los sistemas de i n f o r m a c i ó n y a ten 
c ión a los asegurados; c o n t r o l e inspecc ión del gas
t o y del f raude. 

- La Seguridad Social complementar ia libre. 

La p rev is ión social , c o m o Segur idad Social v o 
luntar ia , l ib re y c o m p l e m e n t a r i a , v iene autor izada 
por la Constitución. El i n t e r v e n c i o n i s m o del Estado 
en este c a m p o se agota en la p revenc ión de ciertas 
cautelas de protección a la par tes y es tab lec im ien to 
de reglas mínimas ( invers iones y sistemas de f inan
c iac ión) . Puede c o n c e d e r cua lqu ie r t i p o de p res ta 
c ión de naturaleza coincidente c o n las o to rgadas p o r 
la Segur idad Social ob l iga to r ia ; puede organ izarse 
bajo cualquier régimen jurídico privado ( inc lu ido el 
aseguramien to mercan t i l ) ; debe respetarse la volun
tad de las partes para su c o n s t i t u c i ó n ( incluidas las 
que negocian un c o n v e n i o c o l e c t i v o ) ; debe eludirse 
al máx imo la intromisión de los poderes públicos en 
su c o n s t i t u c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o ; debe autofman-
ciarse. 

Resulta o b v i o el ac larar que s o m e t i d o el « L i b r o 
V e r d e » a la cons ide rac ión de los s indicatos y o r 
ganización empresar ia l c o m p o n e n t e s de la C o m i 
s ión, unos y o t r a r iva l izaron en la cr í t ica a aquél , 
a p o r t a n d o a su vez p rog ramas a l te rna t i vos impos i 
bles de conc i l ia r y c o n s t r u i d o s sob re una real idad 
d is t in ta para cada u n o de aquél los. 

Pero si g rande fue la d ia léct ica en f ren tada de 
h ipótes is y tesis e n t r e los c o m p o n e n t e s de la C o 
mis ión , su r e p e r c u s i ó n en los med ios de c o m u n i 
cac ión n o le fue a la zaga. N u e v a m e n t e apa rec ie ron 
los razonamien tos «de in tereses» o desde «pos i -
c i onam ien tos ideo lóg icos» . D e un «doss ie r» de más 
de 250 páginas, c r e e m o s que e l a b o r a d o p o r el 
IELSS, s o b r e not ic ias de prensa aparecidas e n t r e el 
I I de d i c i e m b r e de 1981 el 16 de f e b r e r o de 1982, 
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se han se lecc ionado los siguientes t i tu la res c o m o 
mues t ra del a m p l i o c a m p o de o p i n i ó n desplegado: 

- 5 Días (4 -12-81) : «La Segur idad Social está as
f i x iando a las empresas» . 

- E l País (10 -12 -81 ) : «La Seguridad Social deberá 
a h o r r a r para r e d u c i r las cuotas empresar ia les y 
acoger a t o d o s los c iudadanos». 

- E l País (11 -12 -81 ) : «El sec to r p r i vado p o d r á 
c u b r i r t o d o t i p o de p res tac iones» . 

- Y A (15 -12 -81 ) : «Los s indicatos p iden c lar idad 
y cal idad en las p res tac iones» . 

- Y A (17 -12 -81 ) : «El C l u b L iberal p r o p o n e la p r i 
vat izac ión de la Segur idad Social». 

- N o t i c i a s Médicas (10-1 -82) : «El p r o y e c t o gu
be rnamen ta l ab re el c a m i n o de la l ibera l izac ión». 

- D i a r i o 16 (12 -1 -82 ) : «El p r o y e c t o of icial de re 
f o r m a de la Segur idad Social n o gusta a nadie». 

- A B C (14 -1 -82 ) : «Hay que i r a la d e s m o n o p o 
l ización de la Segur idad Social». 

- A c t u a l i d a d Económica (14 /20 -1 -82 ) : « T e n e m o s 
la S.S. del desp i l f a r ro» . 

- Y A (16 -1 -82 ) : «Segur idad Social: La r e f o r m a 
e l iminará los pr iv i leg ios». 

- D i a r i o 16 (16 -1 -82 ) : «La A d m i n i s t r a c i ó n , c o n 
t r a los s ind icatos y la pa t rona l» . 

- E l N u e v o Lunes (18-1 -82) : « Q u é hacen con lo 
n u e s t r o : Tens iones y suspicacias en la r e f o r m a de 
la SS», «Planea la s o m b r a de la p r i va t i zac ión» , y 
«Fuentes Q u i n t a n a , c o m o en el co leg io» . 

- D i a r i o 16 (21 -1 -82 ) : «La C E O E o f rece e m p l e o 
a camb io de pr iva t i zar la Segur idad Social». 

5 Días (23 -1 -82) : « N o hay que r e f o r m a r la 
SS». 

- Y A (23 -1 -82 ) : « C C . O O . anuncia mov i l i zac io
nes». 

- E l N u e v o Lunes (25-1 -82) : « C o n f u s i ó n ante la 
r e f o r m a de la Segur idad Social». 

- Y A (26 -1 -82 ) : «La Segundad Social, un r e t o 
h o y » . 

- 5 días (26-1 -82) : « U n a r e f o r m a en pe l i g ro» . 

- Y A (29 -1 -82) : «La Segur idad Social n o es d e 
f ic i tar ia». 

- P u e b l o (29 -1 -82) : « U G T acusa al g o b i e r n o de 
f r i vo l i dad» . 

- A B C (31 -1 -82 ) : «La labor de Fuentes Q u i n t a 
na, un r o t u n d o f racaso». 

- Y A (31 -1 -82 ) : «Según C E O E , Fuentes Q u i n t a n a 
ha a r r u i n a d o los t raba jos para la r e f o r m a de la Se
gur idad Social». 

- A l c á z a r (31 -1 -82) : « N o se puede v e n d e r l iber 
t ad m ien t ras se esconde el i n t e r v e n c i o n i s m o » . 

- E l País (2 -2 -82) : «La estrategia del m i e d o » . 

- Y A (2 -2 -82) : «P ierde la Segur idad Social ; gana 
la po l í t i ca». 

- Pueblo (3 -2 -82) : «Segur idad Social: r e f o r m a en 
cr is is». 

- A B C (3 -2 -82) : «La inqu ie tud e lec to ra l imp ide 
la r e f o r m a de la Segur idad Social». 

- U n i ó n (4 -2 -82) : «La Segur idad Social no es d e 
f ic i ta r ia» . 

- D i a r i o 16 (4 -2 -82) : «¿Es viable la Segur idad So
cial española?». 

- El E u r o p e o (4 -2 -82) : «Segur idad Social : D e la 
r u p t u r a pactada a la r e v o l u c i ó n pend ien te» . 

- D i a r i o 16 ( 5 - 2 - 8 2 ) : « C U E V A S - F U E N T E S : 
C o m b a t e a 10 asal tos». 

- D i a r i o 16 (6 -2 -82) : « U n p r o g r a m a de miser ia 
para los pensionistas y parados» . 

- E l País (7 -2 -82) : « U n vodev i l lamentab le» . 
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- C a m b i o 16 (8 -2 -82 ) : «SOS en la SS: La Segu
r idad Social puede estal lar en cua lqu ie r m o m e n t o » . 

- H o j a del Lunes (8 -2 -82 ) : «Segur idad Social: una 
r e f o r m a que n o l lega». 

- D i a r i o 16 (9 -2 -82 ) : « D E L L I B R O B L A N C O A L 
R O J O : D e s d e G i r ó n hasta Rodr íguez M i randa , t o 
dos los M i n i s t r o s de Segur idad Social han t e n i d o 
c o n o c i m i e n t o e x a c t o y p rec iso de cuáles han s ido 
los grandes fal los del s is tema. T o d o s sin excepc ión 
e l a b o r a r o n su p r o p i a r e f o r m a . Re fo rmas de papel , 
de c ien tos de fo l ios , que sucumbían en c u a n t o in
ten taban l levarse a la p rác t i ca» . 

- E l Social ista (10 /16 -2 -82 ) : «El asal to a la Segu
r idad Social» y « Q u i e r e n p u d r i r la Segur idad So
cial». 

- Y A ( I 1-2-82): «La lógica mercan t i l es i n c o m 
pat ib le c o n la Segur idad Social». 

- E l País (12 -2 -82 ) : «La Segur idad Social será t e 
ma cen t ra l de la campaña e lec to ra l» . 

8 1 . La c i ta de ar t ícu los de prensa, n o obs tan te 
t r a ta r se de un r e s u m e n , es larga; p e r o a t ravés de 
ella, y de la l ec tu ra del c o n t e n i d o de aquel los ar
t ícu los para el l e c t o r i n te resado en e l lo o que s im
p l e m e n t e q u i e r a c o r r o b o r a r nues t ras s igu ientes 
conc lus iones , p o n e de man i f ies to que cua lqu ie r in
tento de t ra tar «técnica» o «científ icamente» la p r o 
b lemát ica de la Segur idad Social, f ue ra de los l i b ros 
de t e x t o - q u e m u y p o c o s l e e n - , está condenada a 
ser atacada p o r t i r i o s y t r o y a n o s desde pos ic iones 
« ideo lóg icas» o « in te resadas», sin que pueda l legar
se s iqu iera a un mínimo consenso acerca de la rea
l idad de par t ida . Y los da tos n u m é r i c o s nunca cons
t i t u i r án un « p r e s u p u e s t o » para la negoc iac ión , s ino 
un a rma que se amaña y ut i l iza según convenga a 
cada una de las par tes en con f l i c t o . 

Pues b ien , las d ivergencias de las par tes que f o r 
maban pa r t e de la C o m i s i ó n para la r e f o r m a , y el 
c o n t e x t o social en el que las negoc iac iones tuv ie 
r o n lugar, h i zo impos ib le l legar a a c u e r d o a lguno. 
La Pres idencia de la C o m i s i ó n r e m i t i ó t o d o lo ac
t u a d o , j u n t o c o n un «Documento de Síntesis», al G o 
b i e r n o , el cual a p r o b ó un «Programa de Mejora y 
Racionalización de la Seguridad Social» que, c o n el 
ca rác te r de C o m u n i c a c i ó n del G o b i e r n o al C o n 

g reso de los D ipu tados , fue pub l icado en el Bo le t ín 
Of ic ia l de las C o r t e s » de día 22 de abr i l de 1982. 

En d i c h o P rog rama se p r o p o n í a n 63 medidas 
conc re tas de ac tuac ión en ma te r i a de pens iones , 
c o n t r o l y f raude , o rgan izac ión , asistencia sani tar ia, 
serv ic ios sociales, y f inanc iac ión. Pero en aquellas 
fechas el a i re ol ía ya a e lecc iones genera les, y la 
l ec tu ra de la M e m o r i a e I n f o r m e e labo rados p o r 
el M i n i s t e r i o de T r a b a j o , todavía del G o b i e r n o de 
U C D , en 15 de n o v i e m b r e de 1982, s o b r e c u m p l i 
m i e n t o del r e f e r i d o P rog rama - a m o d o de tes ta 
m e n t o de las e lecc iones perd idas el 2 8 - 1 0 - 8 2 - p o 
nen de man i f ies to los escosís/mos ovonces o b t e n i d o s . 

18. El programa inicial del Partido Socialista Obrero 
Español en las elecciones de 1982; pr imeras 
declaraciones desde el poder; la mil i tancia del 
Minister io de Economía y Hacienda; los Fondos 
de Pensiones como alternativa a la quiebra de 
la Seguridad Social. 

82. C o n m o t i v o de la c o n v o c a t o r i a de e lecc io 
nes, el Partido Socialista Obrero Español hace púb l i co 
su Programa en un f o l l e t o t i t u l ado « P o r el C a m b i o » 
que, en re lac ión c o n la Segur idad Social (pág. 22 ) , 
establece los siguientes ob je t i vos básicos: 

- I n c r e m e n t a r i nmed ia tamen te la eficacia de la 
ges t i ón . 

- Racional izar y m e j o r a r el actual s is tema de 
p res tac iones . 

- Ex tende r p rog res i vamen te los benef ic ios de la 
Segur idad Social a t o d o s los c iudadanos, c o m o e x i 
ge la C o n s t i t u c i ó n . 

P rev iamente , el m i s m o Par t i do ha pub l i cado un 
ícMon/fíesío en defensa de una S E G U R I D A D S O 
C I A L públ ica y su f ic ien te», d i r i g i do « A t o d o s los 
c iudadanos», con c inco apar tados bajo los s igu ien
tes t í tu los : 

T e n e m o s d e r e c h o a una Segur idad Social sufí-
ciente. 

Son necesar ios mos recursos para la p r o t e c c i ó n 
social . 
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- L a Segur idad Social es h o y más necesaria que 
nunca. 

- E l G o b i e r n o (el de U C D ) p r e t e n d e pr iva t izar 
la Segur idad Social y la As is tenc ia Sanitaria, c o m 
p r o m e t i é n d o s e el PSOE a de fende r a las clases p o 
pulares c o n t r a esos i n ten tos p r i va t i zadores . 

83 . El p r i m e r G o b i e r n o del PSOE, p res id i do 
p o r Felipe Gonzá lez , se c o n s t i t u y e el 3 de d i c i e m 
b r e de 1982. 

El día 10 de f e b r e r o de 1983 c o m p a r e c e an te 
la C o m i s i ó n de Pol í t ica Social y de Emp leo del C o n 
g reso de los D i p u t a d o s el Sr. A l m u n i a A M A N N , 
M i n i s t r o de T r a b a j o y Segur idad Social de l G o b i e r 
n o rec ién c o n s t i t u i d o , para e x p o n e r la po l í t ica ge
nera l de su D e p a r t a m e n t o . En la expos i c i ón anuncia 
su p r o p ó s i t o de a b o r d a r dos líneas de actuación en 
ma te r i a de Segur idad Social : «En el c o r t o p lazo, la 
r e f o r m a de la ges t ión de ingresos y gastos, encua
drada en una acc ión a más largo plazo, en la que 
se r e f o r m a r á el p r o p i o s is tema español de la Se
gur idad Social» (Bo le t ín de C o r t e s . Sesiones in fo r 
mat i vas de las C o m i s i o n e s . A ñ o 1983, n ú m . 6, 
pág. 5 ) . Más adelante (pág. 12 y ss.) d i cho M i n i s t r o 
a f i rmará : «El s is tema de Segur idad Social, nac ido de 
la Ley de Bases de 1963, p r e t e n d i ó en su o r i g e n 
estar d o t a d o de una cohe renc ia jur íd ica. Sin e m 
bargo su p r o c e s o de d e s a r r o l l o , hasta l legar al m o 
m e n t o actual , ha desv i r t uado las tesis iniciales, c o n 
lo que el m o d e l o p ro fes iona l v igen te precisa una 
r e o r d e n a c i ó n y s is temat izac ión . Las caracter ís t icas 
más i m p o r t a n t e s del actual s is tema son la diversidad 
y la desigualdad»; «La f inanc iac ión de la Segur idad 
Social públ ica española p resen ta , as im ismo, pecul ia
r idades espec ia lmente gravosas, t a n t o para el p r o 
p io d e s a r r o l l o del s is tema c o m o para las empresas , 
s o b r e las que recae una pa r te i m p o r t a n t e de d icha 
f inanc iac ión»; «Prec isamente , la co inc idenc ia en la 
necesidad de a d o p t a r u rgen tes medidas en el cam
p o de la Segur idad Social d e t e r m i n ó la con f luenc ia 
de s ind icatos, empresa r i os y G o b i e r n o , que , en el 
m a r c o del A N E , c o n s t i t u y e r o n el pasado año una 
c o m i s i ó n t r i p a r t i t a c o n la ta rea de consegu i r p r o 
puestas técnicas s o b r e la Segur idad Social y p u n t o s 
de a c u e r d o e n t r e los m i smos . El es fue rzo l levado 
a cabo p o r sus p ro tagon is tas , aun cuando n o l legó 
a un é x i t o t o t a l (¿?) en c u a n t o a las conc lus iones , 
induce a seguir por el camino comenzado y abunda 

en la urgenc ia c o n que se debe a f r o n t a r la so luc ión 
de los p r o b l e m a s p lan teados» ; « P o r o t r o lado, la 
mod i f i cac ión paulat ina de la e s t r u c t u r a de f inancia
c ión fac i l i tará el a c e r c a m i e n t o al s is tema p r e t e n d i 
d o , que , a t ravés de una f u tu ra par t i c ipac ión en los 
ingresos p o r el IVA , p e r m i t i r á una r e d u c c i ó n i m 
p o r t a n t e en el t i p o de co t i zac ión , acompañada de 
un i n c r e m e n t o de la a p o r t a c i ó n estata l». 

Cabe señalar, r e s p e c t o de esta ú l t ima a f i rmac ión 
del M i n i s t r o que en re lac ión c o n la diversas h i pó 
tesis relat ivas a la f inanc iac ión de la Segur idad Social 
a t ravés del I V A y su r e p e r c u s i ó n sob re las c o t i 
zaciones sociales en tonces establecidas, ex is te un 
in te resan te t r a b a j o que bajo el t í t u l o « I n f o r m e so
b r e la r e f o r m a del Sistema Español de Segur idad 
Social» ( 51 /1983 ) fue d i r i g ido p o r Luis Enr ique D E 
L A V I L L A y A u r e l i o D E S D E N T A D O B O N E T E con 
la c o l a b o r a c i ó n de Ignacio C R U Z R O C H E , José 
G R I Ñ A N M A R T I N E Z , Emi l io G O N Z A L E Z S A N 
C H O e Ignacio TEJERINA A L O N S O , y pub l i cado 
p o r la Fundac ión IESA ( ju l io de 1983). 

En o t r o pasaje de su i n t e r v e n c i ó n , el M i n i s t r o 
de T r a b a j o y Segur idad Social mani f iesta: « d e r i v a d o 
de esta f o r m u l a c i ó n cons t i t uc iona l , el n u e v o m o d e 
lo de Segur idad Social estará c o m p u e s t o p o r tres 
niveles. U n p r i m e r nivel un iversa l , no c o n t r i b u t i v o , 
de ca rác te r asistencial . U n segundo nivel de carác
t e r p ro fes iona l , c o n t r i b u t i v o ; y un t e r c e r nivel de 
p res tac iones c o m p l e m e n t a r i a s l ib res». La dec lara
c ión n o puede ser más inocua pues el PSOE, en el 
P rog rama y la campaña e lec to ra l que le auparían al 
p o d e r , nunca había p lan teado una r e f o r m a c o n s t i 
tuc iona l en la ma te r ia . Pe ro esta dec la rac ión « n e u 
t ra l» , rat i f icada más t a r d e en una con fe renc ia que 
el m i s m o M i n i s t r o d i o el 26 de e n e r o de 1984 en 
el C l u b Siglo X X I , a r r u m b ó a n t e r i o r e s t e m o r e s de 
algunas fuerzas económicas o f inancieras; al m i s m o 
t i e m p o , la «cues t i ón socia l», según ant igua y ampl ia 
d e n o m i n a c i ó n , es recog ida , c o n mani f iesta mi l i tanc ia 
y c o m o m a t e r i a p rop ia , p o r el t a m b i é n n u e v o M i 
n i s t r o de Economía y Hac ienda. Y ya antes se ad 
v i r t i ó del d i s t i n t o t i n t e que adop tan los p rob lemas , 
y sus posib les so luc iones , según aquel los sean o b 
j e t o de e s t u d i o y t r a t a m i e n t o p o r u n o u o t r o D e 
p a r t a m e n t o M in is te r ia l . 

84 . Ya en 1982, ade lantándose un año a la ex 
p los ión que p o s t e r i o r m e n t e se p roduc i r í a en el t r a -
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t a m i e n t o de la m a t e r i a , F ranc isco José SOLER 
B O R D E T A S o b t i e n e el II P r e m i o In te rnac iona l de 
Estudios Económ icos «Rey Juan C a r l o s » , i n teg rado 
en el I ns t i t u to de España e ins t i t u ido p o r D. José 
C e l m a Pr ie to , Pres idente de « M e t r ó p o l i s , S. A . » , 
c o n su t raba jo « F O N D O S D E PENSIONES» . 

En d i cho t raba jo , SOLER B O R D E T A S real iza un 
de ta l lado e x a m e n , desde la óp t i ca actuar ia l , de los 
Fondos de Pensiones en el m a r c o de un es tud io 
c r i t i c o del p r o c e s o seguido p o r la Segur idad Social 
y de d iversos sistemas c o m p l e m e n t a r i o s de p rev i 
s ión social . Es una o b r a e m i n e n t e m e n t e técn ica y 
de gran r i go r ; lo que n o exc luye - p o r ser impos ib le 
en la m a t e r i a - que sea sub je t i vo al examina r la 
h i s to r ia o que , c o n o c i e n d o la h is to r ia , haya de ex
p resar las op in iones que la m isma le m e r e c e n . Ya 
se a f i r m ó , c r e e m o s que en f rase a t r ibu ida al p r o 
feso r de Economía Samuelson, que «en ocasiones 
es el r abo el que mueve al p e r r o » . 

Pues b ien, SOLER B O R D E T A S , c o n t á n d o n o s la 
h i s to r ia c o n t e m p o r á n e a d ice (pág. 54 del L i b ro pu 
b l icado p o r Edic iones D e u s t o , S. A . , 1984): 

« H e m o s v i v ido m u y de cerca las v ic is i tudes se
guidas p o r el i nd icado p r o y e c t o de ley (Regu lador 
de las Ins t i tuc iones de Invers ión Co lec t i va en el 
que se inc luye a los Fondos de Pensiones) en el 
que han q u e d a d o p e r f e c t a m e n t e di ferenciadas d o s 
p o s t u r a s d e I n t e r e s e s . Po r una pa r te el sec to r 
asegurador de fend ido p o r la U n i ó n Española de En
t idades Asegu rado ras y Reaseguradoras y de Cap i 
ta l i zac ión, U N E S P A , y p o r o t r o las ent idades de 
Invers ión Co lec t i va (Fondos y Sociedades de Inver
s ión) pe r tenec ien tes a la Banca pr ivada. 

En n u e s t r o c r i t e r i o , esta bipolarización de intere
ses ha pe r jud icado más que benef ic iado los o b j e t i 
vos a alcanzar p o r la f u t u r a regu lac ión de los Fon
dos de Pensiones. U n a vez más la po l í t ica de c o n 
senso seguida p o r el G o b i e r n o a n t e r i o r d e t e r m i n ó 
que los Fondos de Pensiones quedaran inc lu idos 
en el a n t e p r o y e c t o de «Ley de Ins t i tuc iones de In
v e r s i ó n C o l e c t i v a » , c o m o una moda l idad de éstas. 

En estas c i rcunstanc ias cabr ia dec i r que el p r i 
m e r lance benef ic ió a las ent idades de inve rs ión . El 
s e c t o r asegurador pensaba ganar el ú l t i m o y def i 
n i t i vo con o t r o a n t e p r o y e c t o t a m b i é n env iado a las 
C o r t e s s o b r e regu lac ión del Seguro Pr ivado, ela

b o r a d o igua lmente en la legis latura a n t e r i o r que n o 
l legó a e n t r a r en las C o r t e s . 

U n a b a n d e r a c o m ú n u t i l i z a r o n l a s d o s 
p a r t e s i n t e r e s a d a s e n l a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n 
d e los F o n d o s d e P e n s i o n e s para l lamar la a ten 
c ión públ ica y hay que r e c o n o c e r que fue bien e le
gida: se a i reó a los c u a t r o v ien tos que la «Seguridad 
Social estaba en crisis», slogan que se d i fund ió p o r 
t o d o s los med ios de c o m u n i c a c i ó n y f o r m ó par te 
de la expos i c i ón prev ia de una gran mayor ía de las 
reun iones que se c e l e b r a r o n en t o r n o a los Fondos 
de Pensiones. 

La cr is is actual de la Segur idad Social es un fe
n ó m e n o universal que ref leja la pers is ten te crisis 
e c o n ó m i c a y afecta a t o d o s los países desar ro l la 
dos. Para los técn icos de la Segur idad Social n o 
cons t i t uye una novedad esta a f i rmac ión tan real ista, 
si b i e n e s p r e c i s o d e j a r c o n s t a n c i a d e q u e n o 
s o n los F o n d o s d e P e n s i o n e s l a s o l u c i ó n a las 
d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s p o r l a q u e a t r a v i e s a n 
l a p r á c t i c a t o t a l i d a d d e los s i s t e m a s d e P r o 
t e c c i ó n S o c i a l d e u n a g r a n m a y o r í a d e los 
pa íses . 

Más adelante (pág, 57 de la o b r a ci tada) Soler 
Borde tas , al c o m e n t a r los d is t in tos p rog ramas c o n 
que se p r e s e n t a r o n los d is t in tos Par t idos Pol í t icos 
a las en tonces rec ien tes e lecc iones, y c o n r e f e r e n 
cia al PSOE, d i rá : «Los Fondos de Pensiones son 
c i tados de pasada al a b o r d a r los " N u e v o s mercados 
e i ns t i t uc iones " en el capítulo dedicado a la Política 
Financiera». 

El m i s m o au to r , en una o b r a de 1984 bajo el 
t í t u l o «Fondos de Pensiones», ed i tada p o r B A N I F 
( G r u p o Banco H ispano A m e r i c a n o ) , en el m a r c o 
de c o n t r a p o s i c i ó n e n t r e sistemas f inanc ieros basa
dos en fó rmu las de r e p a r t o y en fó rmu las de ca
p i ta l izac ión recoge rá lo s iguiente: « Independ ien te 
m e n t e del m a y o r o m e n o r cos te , los sistemas ca
p i ta l i zados gene ran a h o r r o i ns t i t uc iona l , que 
deb idamen te i nve r t i dos , son gene rado res de r i que 
za nacional , estab i l izadores del s is tema e c o n ó m i c o 
y f r e n o para la in f lac ión, amén de garant izar c o n 
" f o n d o s " las ob l igac iones p r o m e t i d a s » . 

85. Ta l vez aquel la inc lus ión de los Fondos de 
Pensiones en un d e t e r m i n a d o capí tu lo del p r o g r a 
ma del PSOE y su v incu lac ión i ns t rumen ta l a un 
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a h o r r o c o m o o b j e t i v o impresc ind ib le para el re lan
z a m i e n t o de la economía , nos den las pautas de las 
razones, antes ya recogidas, de la «neutral idad» del 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social y de la «mil i-
t anda» del de Economía y Hacienda. Lo que c o n d u c e 
a la duda razonab le de si su ca rác te r esencial res ide 
en ser la a l te rnat iva , tantas veces en un rec ien te 
pasado o í d o , a la crisis de la Segur idad Social; o si 
v o l v e m o s a que , lo que en t i e m p o s fue i n s t r u m e n t o 
para la industrialización del país y generación de ser
vicios públicos, a h o r a se ins t rumen ta l i ce para o b t e 
ne r « a h o r r o ins t i tuc iona l» . 

Y a en páginas m u y a n t e r i o r e s de este es tud io 
se h izo re fe renc ia al i n te rés c reado p o r el t e m a de 
los Fondos de Pensiones du ran te los años 1983 y 
1984, c o n c i ta a campañas de prensa, conferenc ias , 
jo rnadas, e tc . Baste p o r e l lo con señalar aquí, para 
los es tud iosos de la h i s to r ia conc re ta , el es tud io 
«El M u t u a l i s m o de Prev is ión Social ante el P r o y e c t o 
de Ley s o b r e O r d e n a c i ó n del Seguro Pr i vado» , re 
cog ido en la Separata del Bo le t ín n.0 274 de la Fe
de rac ión de Mutua l i t a ts de Cata lunya i Balears; las 
Ponencias presentadas a las Jornadas organizadas 
en abr i l de 1983 p o r la C á m a r a Of ic ia l de C o m e r 
c io , Indust r ia y Navegac ión de Las Palmas de G r a n 
Canar ia ; el l i b r o pub l i cado p o r U N E S P A en el que 
se c o n t i e n e la C o n f e r e n c i a p ronunc iada en el C l u b 
Siglo X X I p o r Fél ix M A N S I L L A , el día 24 de o c t u 
b r e de 1983, bajo el t í t u l o «Segur idad en l i be r tad : 
una esperanza para la Segur idad Social»; o los D o 
c u m e n t o s pub l icados p o r la Bolsa de M a d r i d : «Los 
Fondos de Pensiones en los países de la C o m u n i d a d 
E c o n ó m i c a E u r o p e a y en los Estados U n i d o s » 
(1983) y «Los Fondos de Pensiones» (1984) . 

19. El Acuerdo Económico y Social; nueva Comisión 
para la reforma de la Seguridad Social y nuevo 
«Libro Butano»; nueva falta de acuerdo y nueva 
Ley correctora de desviaciones y desequilibrios 

86 . En 1984, G o b i e r n o , C E O E , C E P Y M E y 
U G T suscr iben el A c u e r d o E c o n ó m i c o y Social en 
el que , t ras pac ta r acc iones conc re tas en ma te r i a 
de d e s e m p l e o (a r t . 10), co t i zac iones socia les 
(a r t . I I ) y r e v a l o r i z a c i ó n de pens iones (ar t . 12), 
acuerdan en su a r t í cu lo 13 la c reac ión de una Co
misión tr ipart i ta para que, en el p lazo de t res meses, 
p r o c e d a a un e x a m e n de c o n j u n t o del actual siste

ma de Segur idad Social, y f o r m u l e las p ropues tas 
c o r r e s p o n d i e n t e s , sean c o m u n e s o específ icas, de 
cada una de las par tes . 

En la cabecera del e x p r e s a d o a r t í cu lo 13, las 
pa r tes f i r m a n t e s « c o i n c i d e n en la neces idad de 
a f r o n t a r c u a n t o antes un p r o c e s o de r e f o r m a s en 
el actual s is tema de Segur idad Social, de m o d o que 
puedan e l iminarse las i n c e r t i d u m b r e s surgidas, y se 
def inan bases f i rmes sob re las que asentar su f u t u 
r o » . E in te resa resal tar el pá r ra fo t r a n s c r i t o , pues, 
c o m o p o n d r á n de mani f ies to los resu l tados de la 
C o m i s i ó n , será la única coincidencia e n t r e los i n te r 
l o c u t o r e s sociales. 

A e fec tos de los t raba jos a desa r ro l l a r p o r la 
C o m i s i ó n , el M in i s t e r i o de T r a b a j o y Segur idad So
cial e l a b o r ó el «-Documento bose s o b r e la r e f o r m a 
de la Segur idad Social para la C o m i s i ó n T r i p a r t i t a 
del A c u e r d o E c o n ó m i c o y Social (AES)», t a m b i é n 
c o n o c i d o c o m o «Libro Butano». 

El c o n t e n i d o del m e n c i o n a d o L i b r o n o era , y n o 
podía ser o t r a cosa, s ino una revisión actual izada de 
es tud ios a n t e r i o r e s s o b r e la mater ia , p lan teando 
p r o b l e m a s y apun tando posib les so luc iones a l te r 
nat ivas. 

87 . N o sin que ex is t ie ran p rev i amen te p o r par
t e de la A d m i n i s t r a c i ó n d iversos i n ten tos de ela
b o r a r un p r o y e c t o de ley de más ampl ios vue los , 
que só lo logran c o n s u m i r t i e m p o y paciencia, surge 
p o r f in la Ley 2 6 / 1 9 8 5 , de 31 de julio, de medidas 
urgentes para la rac iona l izac ión de la e s t r u c t u r a y 
de la acc ión p r o t e c t o r a de la Segur idad Social, la 
cual , según su Expos ic ión de M o t i v o s , se inscr ibe 
en «un p r o c e s o gradual de r e f o r m a que, p a r t i e n d o 
del nivel de p r o t e c c i ó n social a lcanzado, c o r r i j a las 
desv iac iones y desequ i l ib r ios que están p o n i e n d o 
en pe l ig ro su m a n t e n i m i e n t o y s i rva de base sól ida 
para la cu lm inac ión del p r o c e s o en un s is tema p r o 
t e c t o r más j us to , eficaz y c o m p l e t o » . 

La a p r o b a c i ó n de la Ley t e n d r á dos víctimas, una 
a c o r t o p lazo (el en tonces Secre ta r io G e n e r a l de 
la Segur idad Social) y o t r a a le t ra con v e n c i m i e n t o 
(el en tonces Sec re ta r io Genera l de la U G T y D i 
p u t a d o del C o n g r e s o ) que m a r c ó sus d i ferenc ias 
c o n el c r i t e r i o gube rnamen ta l . 
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Su c o n t e n i d o t i ene dos par tes : la p r i m e r a en 
re lac ión c o n las p res tac iones y que afecta a t o d o s 
los regímenes del s is tema (salvo a los de func iona
r ios , con «s is tema» p r o p i o , cuya purga t e n d r á oca
s ión en los s iguientes Presupues tos Genera les del 
Estado para 1985); y la segunda encargando al G o 
b i e r n o una in teg rac ión (prev is ta para seis meses) 
de los d i s t i n tos regímenes de aquel s is tema (D is 
pos ic ión ad ic iona l segunda). 

En lo que respec ta la ma te r i a de pensiones cabe 
resum i r : 

- s e eleva a quince años el período mínimo de co
tización para acceder a la pens ión de Jubi lac ión, de 
los que dos habrán de estar c o m p r e n d i d o s d e n t r o 
de los o c h o años i n m e d i a t a m e n t e an te r i o res al m o 
m e n t o de causar el d e r e c h o . 

- s e mod i f i ca el período mínimo de cotización r e 
q u e r i d o para la pens ión p o r invalidez p e r m a n e n t e 
der ivada de cont ingenc ias c o m u n e s , vinculándolo a 
la edad del i n te resado al causar aquél la. 

- l a d e t e r m i n a c i ó n de la base reguladora para el 
cá lcu lo de las pens iones antes expresadas queda 
re fe r ida a las de co t i zac ión d u r a n t e un período de 
ocho años, c o n ap l icac ión de un coe f i c ien te de ac
tua l izac ión - s e g ú n I P C - en c u a n t o a las de los seis 
p r i m e r o s años; en ausencia de ob l igac ión de co t i za r 
d u r a n t e el e x p r e s a d o p e r í o d o se t o m a la base mí 
n ima. 

p ro tes tas que aquél la levantó , dejaba subsistentes las 
causas de crisis financiera, tantas veces alegadas, y 
que habían m o t i v a d o la c reac ión de C o m i s i o n e s y 
la ed i c ión de l ib ros a los que a n t e r i o r m e n t e nos 
h e m o s r e f e r i d o . 

En lo que se re f ie re a la integración de regímenes 
especiales, año y m e d i o más t a r d e se p r o d u c i r á el 
Real D e c r e t o 2 6 2 1 / 1 9 8 6 , de 24 de d i c i e m b r e , p o r 
el que se in tegran los Regímenes Especiales de la 
Segur idad Social de T raba jado res Fe r rov ia r i os , Ju
gadores de Fú tbo l , Represen tan tes de C o m e r c i o , 
T o r e r o s y A r t i s t as en el Rég imen Gene ra l , así c o 
m o se p r o c e d e a la i n teg rac ión del Rég imen de 
Escr i to res de L ib ros en el Régimen Especial de T r a 
ba jadores p o r cuen ta p r o p i a o A u t ó n o m o s ; i n te 
grac iones que no per jud ican la conservoc/ón de cier
tas y notorias «especialidades» que aquel los reg íme
nes tenían r espec to de los de i n teg rac ión . 

A ñ o s más t a r d e el Real D e c r e t o 4 8 0 / 1 9 9 3 , de 
3 de abr i l , d i spond rá la i n teg rac ión en el Rég imen 
G e n e r a l de l Rég imen Especial de los Func ionar ios 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l ; r ég imen , este ú l t i m o , 
hasta en tonces ges t i onado p o r la Mu tua l i dad N a 
c ional de Prev is ión de la A d m i n i s t r a c i ó n Local t u 
te lada p o r el M in i s t e r i o para las A d m i n i s t r a c i o n e s 
Públicas, que , en ma te r i a de pensiones había segui
d o la senda n o r m a t i v a del Rég imen de Clases Pa
sivas del Estado al que p o s t e r i o r m e n t e h a b r e m o s 
de r e f e r i r nos . 

— desaparece el requisito de alta para p o d e r cau
sar d e r e c h o a las pens iones de Jubi lac ión e Inval idez 
p e r m a n e n t e abso lu ta para t o d o t r aba jo o G r a n in 
val idez. 

- d e s a p a r e c e n las prestaciones de protección a la 
famil ia, m a n t e n i é n d o s e ún i camen te la asignación pe
r iód ica p o r h i jos a ca rgo ; si b ien ésta ú l t ima p o d r á 
queda r exc lus i vamen te dest inada a los af i l iados c o n 
m e n o r e s ingresos. 

- s e establece que las pensiones causadas con 
apl icación de la nueva Ley serán revalorizadas al c o 
m i e n z o de cada año de a c u e r d o c o n el /PC «pre
visto» para d i c h o año. 

U n e x a m e n del c o n t e n i d o de la Ley ya pe rm i t í a 
aven tu ra r en aquel en tonces que , n o obs tan te las 

20. Los pensiones no contributivas; la Ley 2 6 / 1 9 9 0 
y otras prestaciones no «económicamente 
contributivas» 

88. El a r t í cu lo 41 de la C o n s t i t u c i ó n d e t e r m i n a 
que los p o d e r e s púb l icos m a n t e n d r á n « u n rég imen 
púb l i co de Segur idad Social»; y es pa ten te que , es
tab lec ida en sus in ic ios la Segur idad Social española 
s o b r e el m o d e l o «p ro fes iona l» , todavía quedaban 
fuera de ella, n o obs tan te las numerosas amp l iac io 
nes operadas en su c a m p o de apl icac ión sub je t i vo , 
g rupos de pob lac ión . Ello sin per ju ic io , además, de 
que los r e q u e r i m i e n t o s ex ig idos para acceder al 
d e r e c h o a las pens iones (s i tuac ión de alta y p e r í o d o 
m í n i m o de co t i zac ión) , un idos a una cr is is de e m 
p leo p ro longada en el t i e m p o y de ca rác te r es t ruc 
t u r a l , p rop ic iaban que m u c h o s t raba jado res , o p o -
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tencia les t raba jado res , se e n c o n t r a r a n marg inados 
de p r o t e c c i ó n en los supues tos de vejez e inval idez. 

A e fec tos de c o r r e g i r ta l s i tuac ión , dando c u m 
p l i m i e n t o al m a n d a t o cons t i t uc i ona l , se d i c t ó la Ley 
2 6 / / 9 9 0 , de 2 0 de diciembre, p o r la que se estable
cen en la Segur idad Social p res tac iones n o c o n t r i 
but ivas. 

La p rec i tada n o r m a , y el d e s a r r o l l o que de la 
m isma se e fec tuó , b ien pud ie ra ser o b j e t o de c o 
m e n t a r i o o c r i t i ca , p e r o se es t ima que e l lo desbo r 
daría el o b j e t o del p resen te es tud io . N o obs tan te 
a p u n t e m o s que de jó subs/síente la a n t e r i o r n o r m a 
t iva s o b r e pensiones asistenciaies (Ley de 21 de ju l io 
de 1960 y Real D e c r e t o 2 6 2 0 / 1 9 8 1 , de 24 de ju l i o ) . 
A l p r o p i o t i e m p o se m a n t u v i e r o n en el m a r c o de 
los regímenes « c o n t r i b u t i v o s » de la Segur idad So
cial las denominadas ícpens/ones mínimas» que c u m 
plen func iones asistenciaies o de garant ía de ren ta 
mín ima, y cuya cuant ía n o se v incu la al p e r í o d o de 
seguro o nivel de co t i zac ión c u m p l i d o p o r los be
nef ic iar ios de aquéllas. 

D e o t r o lado conv iene a d v e r t i r que al margen 
de la p rev is ión social de ca rác te r n o c o n t r i b u t i v o , 
p o r vía de asistencia socia l , antes c i tada, y de la 
que resu l ta de la nueva ley, b ien pud ie ra cons ide
rarse c o m o tal a la que se der iva de la d e n o m i n a d a 
«legislación especial de guerra» (pens iones en favo r 
de fami l iares de fa l lec idos d u r a n t e o c o n ocas ión 
de la g u e r r a civ i l , mu t i l ados p o r la m isma causa, y 
e x c o m b a t i e n t e s de las Fuerzas A r m a d a s de la Re
públ ica) o que t r ae causa de toctos de terror ismo». 
Bien es c i e r t o que en ocas iones, c o m o sucede en 
los supues tos antes menc ionados , razones m u y su
pe r i o res a las de o r d e n p u r a m e n t e asegura t ivo o 
e c o n ó m i c o , r e q u i e r e n de una responsabi l idad so l i 
dar ia de la soc iedad ; p e r o e l lo n o obs ta a que desde 
el p u n t o de vista « e c o n ó m i c o » es temos en p resen
cia de co lec t i vos de pensionis tas cuyo d e r e c h o n o 
se f u n d a m e n t a en la a p o r t a c i ó n de una previas cu o 
tas d inerar ias . Pe ro a es tos co lec t i vos ya t e n d r e 
m o s ocas ión de r e f e r i r n o s al t r a t a r de la ma te r i a 
de Clases Pasivas. 

V o l v i e n d o a la Ley 26 /1990 , cabe resumir la m is 
ma en los s iguientes apar tados : 

- Establece pensiones de Vejez e Invalidez, así c o 
m o prestaciones famil iares p o r h i jo a cargo , en el 

m a r c o n o r m a t i v o del Régimen Gene ra l de la Segu
r idad Social, med ian te la agregac ión de var ios ar
t ícu los c o m p r e n d i d o s d e n t r o del T í t u l o II del T e x t o 
Re fund ido de la Ley Gene ra l de la Segur idad Social, 
a p r o b a d o p o r D e c r e t o 2 0 6 5 / 1 9 7 4 , de 30 de m a y o . 

- El acceso al d e r e c h o a las pens iones se hace 
d e p e n d e r en t o d o caso de una insuficiencia de re
cursos (bajo el c r i t e r i o de un idad e c o n ó m i c a fami l ia r 
o de conv ivenc ia ) , y p r ev i o período de residencia 
m í n i m o en el t e r r i t o r i o nacional (c inco años para 
la de inval idez y d iez para la de jub i lac ión) . 

- La edod mín ima reque r i da para la pens ión de 
jub i lac ión es de 65 años, y para la de inval idez se 
ha de ser m a y o r de 18 años y m e n o r de 65 ; res
p e c t o de esta ú l t ima , la minusvalía o e n f e r m e d a d 
c rón i ca ha de a fec tar al i n te resado en un g rado 
igual o s u p e r i o r al 75%, si b ien el o t o r g a m i e n t o de 
la pens ión p o r tal causa n o se ve pe r jud icado p o r 
el hecho de que el benef ic ia r io real ice act iv idades, 
sean o n o lucrat ivas, compat ib les c o n su es tado. 

- El i m p o r t e de las pensiones, en p r i nc ip io de 
cuantía única a d e t e r m i n a r p o r la c o r r e s p o n d i e n t e 
Ley de Presupues tos , es o b j e t o de reducción según 
rentas ob ten idas p o r la un idad de conv ivenc ia o 
ex is tenc ia de o t r o s benef ic iar ios en la misma. 

- I ndepend ien temen te de lo a n t e r i o r , la Ley m o 
dif ica d i ve rsos pár ra fos del T e x t o Re fund ido de la 
Ley G e n e r a l de la Segur idad Social en o r d e n a la 
ap l icac ión del p r i nc i p i o de igualdad de trato entre 
hombre y mujer. 

Resul ta o b v i o apun ta r que la r e f o r m a i n t r o d u c i 
da p o r esta Ley para nada atendía, o con t r i bu ía , a 
so lven ta r los problemas de financiación de la Segu
r idad Social. 

89. Más t a rde , en c u m p l i m i e n t o p o r el G o b i e r 
n o de la D i spos i c i ón Final P r imera . I. de la repe t ida 
Ley - s i b ien supe rando en año y m e d i o el p lazo 
allí m a r c a d o - , se p r o d u c i r á un nuevo Texto Refun
dido de la Ley G e n e r a l de la Segur idad Social, a p r o 
bado p o r el Real D e c r e t o Legis lat ivo 1/1994, de 20 
de j un io . 

T e x t o r e f u n d i d o , este ú l t i m o , que parece que el 
legislat ivo estaba espe rando para i n t r o d u c i r nuevas 
m o d i f i c a c i o n e s ; l o cual l l evó a cabo p o r la Ley 
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4 2 / 1 9 9 4 , de 3 0 de diciembre, de Medidas fiscales, 
admin is t ra t ivas y de o r d e n social ; ley que re fun 
d i e n d o las s i tuac iones de Incapacidad Labora l T r a n 
s i to r ia e Inval idez Prov is iona l en la nueva de Inca
pacidad T e m p o r a l , y d a n d o t r a t a m i e n t o d i ferenc ia
d o a la de M a t e r n i d a d (antes inc lu ida en la ILT) n o 
parece que de f o r m a «substant iva» afecte, en más 
o en m e n o s (aun cuando se p r e t e n d a reduc i r cos
tes r e s p e c t o de las antiguas p res tac iones desapa
rec idas) , a los problemas de equilibrio financiero de 
la Segur idad Social. 

2 1 . El «sistema» de Clases Pasivas: las pensiones 
derivadas de la denominada legislación especial 
de guerra y la seguridad social de los 
funcionarios 

90 . Ese gran desconocido «s is tema» de Clases 
Pasivas t i ene asignado unos iniciales, y ampl iables, 
c r é d i t o s p resupues ta r ios para el e je rc ic io e c o n ó 
m i c o de 1995 de los s iguientes i m p o r t e s : 

Pensiones de Clases Pasivas. 
Pensiones de Guerra . . . . 
Otras pensiones y prestacio
nes CP 
Gest ión de pensiones de 
CC.PP 
Total 

718.466.873.000 ptas. 
I 16.901.434.000 ptas. 

9.377.230.000 ptas. 

2.014.144.000 ptas. 
846.759.681.000 ptas. 

A d e m á s , y en re lac ión ya só lo c o n func ionar ios 
del Estado (civi les, mi l i ta res y A d m i n i s t r a c i ó n de 
Just icia), d e b e m o s t e n e r en cuen ta los t amb ién c r é 
d i tos iniciales de la l lamada «Segur idad Social c o m 
p lemen ta r i a» o «mutual ismo administrativo», con los 
s iguientes i m p o r t e s : 

Prestaciones económicas . . 
Asistencia Sanitaria 
Total 

45.654.029.000 ptas. 
170.347.356.000 ptas. 
216.001.385.000 ptas. 

Es pos ib le que l lame nues t ra a tenc ión , precisa
m e n t e , la falta de a tenc ión que en nues t ra soc iedad 
e n c u e n t r a un gasto que alcanza la m o d e s t a suma 
de 1.062.761.066.000 ptas. 

Y aún l lama más la a tenc ión , al menos la nues t ra , 
que e n c o n t r á n d o s e e n t r e los m e j o r e s es tud iosos y 

t ra tad is tas del t e m a de la Segur idad Social C a t e 
d rá t i cos de Un ive rs idad de m u y diversas áreas del 
c o n o c i m i e n t o . Mag is t rados de los T r ibuna les de 
Justicia, y a l tos func iona r ios de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Pública, t o d o s el los c o m p r e n d i d o s p o r su cual idad 
de func ionar ios en el Régimen de Clases Pasivas, 
ex is tan escasísimas obras o c o m e n t a r i o s ded icados 
al m e n c i o n a d o rég imen . 

Tal vez venga al caso r e f e r i r la anécdo ta hace 
t i e m p o p r o d u c i d a , p e r o todav ía r e c o r d a d a p o r 
quienes pres tan serv ic ios en la Subd i recc ión G e n e 
ral de Clases Pasivas del M in i s t e r i o de Hac ienda, 
del e m b a j a d o r p r ó x i m o a la jub i lac ión que, hab ién
dose p e r s o n a d o en las of ic inas de aquél la y s iendo 
i n f o r m a d o de las pens iones de los func ionar ios , ma
n i festó a qu ien le atendía: 

- V d . p e r d o n e , p e r o y o no soy f unc iona r i o ; soy 
d i p l o m á t i c o de ca r re ra . 

Pe ro al margen de o l v idos o de anécdotas , c o n 
vengamos que un gasto s u p e r i o r al b i l lón de pese
tas n o puede ser cal i f icado de anecdó t i co en la 
cues t ión que ven imos t r a t a n d o . 

En un i n t e n t o de r e s u m i r un t e m a , c i e r t a m e n t e 
c o m p l e j o , adv i r t amos que el «s is tema» de Clases 
Pasivas, r ecog ido en el P resupues to de Gas tos del 
Estado c o m o Sección 07 , o t o r g a esenc ia lmente , si 
b ien n o exc lus ivamente , pens iones. 

En lo r e f e r e n t e a n o pens iones pud ie ra d is t in 
gui rse e n t r e pres tac iones de pago ún ico y p res ta 
c iones que or ig inan un gasto p e r i ó d i c o ; y d e n t r o 
de las p r imeras unas cuyo a b o n o se agota en un 
c o r t o espacio de años y o t ras de ca rác te r p e r m a 
nente . 

C o m o e jemp lo de pres tac iones de pago ún ico , 
y cuyo a b o n o se agota en un escaso p e r í o d o , cabe 
c i tar las indemnizac iones en favo r de qu ienes su
f r i e r o n p r i s ión p o r hechos de in tenc iona l idad pol í 
t ica (D i spos i c i ón Ad i c i ona l dec imoc tava de la Ley 
de Presupuestos para 1990), satisfechas pr inc ipa l 
m e n t e d u r a n t e los años 1990, 1991 y 1992, p o r 
un m o n t o t o t a l que supera a los 65 .000 mi l lones 
de pesetas; igual ca rác te r puede o t o r g a r s e a las 
indemnizac iones que, bajo la d e n o m i n a c i ó n legal de 
«ayuda a la adaptac ión de las economías ind iv idua
les a la nueva s i tuac ión» (D ispos i c ión T r a n s i t o r i a 
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Q u i n t a de la Ley de Presupuestos para 1985), fue
r o n conced idas a los func iona r ios que v i e r o n ant i 
c ipada la edad de su jub i lac ión f o r zosa con a r reg lo 
a la nueva n o r m a t i v a a el los apl icable. 

En lo que se re f ie re a pres tac iones t amb ién de 
pago ún i co p e r o p resupues ta r iamen te previstas con 
carác te r p e r m a n e n t e , cabe c i ta r de te rm inadas in
demn izac iones p o r les iones sufr idas p o r quienes 
cump len el se rv ic io m i l i t a r ob l i ga to r i o y c o m o c o n 
secuencia del m i s m o , o que t r a e n causa de actos 
de t e r r o r i s m o . 

Ent re las p res tac iones que sin t e n e r el ca rác te r 
de pens ión o r ig inan un pago o gasto p e r i ó d i c o , pue
den c i tarse las p res tac iones fami l iares p o r h i jo a 
cargo de p e r c e p t o r e s de pens ión de Clases Pasivas, 
o el a b o n o al INSS del c o s t o p o r benef ic iar io de 
los gastos de asistencia sani tar ia y fa rmacéut ica en 
favo r de aquel los pensionistas p o r legislación de 
g u e r r a que n o t uv i e ran ta l d e r e c h o p o r o t r a causa. 

9 ! . C o m o se deduce de los an te r i o res e jem
plos, só lo re fe r i dos a pres tac iones que n o t i enen 
el ca rác te r de pens ión , la cues t ión empieza a plan
t ea r c ie r ta comp le j i dad . 

En ma te r i a de pens iones hay que distinguir e n t r e 
pens iones del Régimen de Clases Pasivas, p rop ia 
m e n t e d i cho , pens iones der ivadas de la legislación 
especial de guerra, y pensiones en favo r de víctimas 
del terrorismo. 

El r espec t i vo c a m p o de apl icac ión sub je t i vo para 
cada una de las an te r i o res resu l ta r ecog ido en la 
Parte Segunda, C a p í t u l o P r i m e r o , apar tado I . D e 
f in ic ión legal (de las pens iones públ icas), del p re 
sente es tud io . 

En cuan to se re f ie re a las pensiones de guerra, el 
i n ten ta r hacer una b reve h is to r ia de su con f l i c t i vo 
desa r ro l l o p o r vía n o r m a t i v a y p o r sentencias del 
T r i buna l C o n s t i t u c i o n a l - ú n i c a f o r m a de c o m p r e n 
d e r su regu lac ión a c t u a l - nos conduc i r ía a la ela
b o r a c i ó n de un l i b ro que, pa rec iendo de aventuras 
a los ajenos, ence r ra r ía el d r a m a de los benef ic ia
r ios ( con años de espera para que se reso lv ie ra su 
exped ien te ) y para los p r o p i o s serv ic ios admin is
t r a t i vos de Clases Pasivas ( impos ib i l i tados en la ma
yo r ía de las ocas iones para reso lve r , p o r causas 
ajenas a el los m i s m o s ) . 

D igamos que aquel la legislación de g u e r r a o t o r g a 
pens iones de v iudedad (de cuantía f i ja o var iab le , 
p e r o c o n mín imos de garantía para estas ú l t imas) , 
de o r f andad , y en favo r de los p r o p i o s causantes 
que pueden perc ib i r : una pens ión í n teg ramen te de 
cuantía var iable (según e m p l e o a lcanzado) ; una p e n 
s ión cons t i t u ida de dos sumandos , u n o f i jo ( r e t r i 
buc ión básica, de los mu t i l ados civi les) y el o t r o 
var iab le (g rado de mu t i l ac ión , t a m b i é n de los m u 
t i lados civ i les); o una pens ión in tegrada p o r dos 
sumandos ambos de ca rác te r var iable ( r e t r i b u c i ó n 
básica según e m p l e o alcanzado y p e r c e p c i ó n c o m 
p lemen ta r i a según g rado de inu t i l idad) . 

Sí puede resu l ta r de in terés ac larar que , si b ien 
los c r é d i t o s para el a b o n o de estas pens iones a l 
canzan según Presupuestos del Estado para 1995 
casi I 16.000 mi l lones de pesetas, es tamos en p r e 
sencia de unos co lec t i vos en d i sm inuc ión p r o g r e s i 
va. 

92. El s is tema de p r o t e c c i ó n social de los fun-
cionarios es o t r a cosa, deb iendo empezarse p o r des
b r o z a r su no r ma t i v a , in tegrada p o r t r e s «mecan is 
m o s de c o b e r t u r a » , según d icc ión legal, a saber: el 
de D e r e c h o s Pasivos, el de A y u d a Famil iar, y el 
M u t u a l i s m o A d m i n i s t r a t i v o . 

Lo que la ley (Leyes 28 /1975 s o b r e Fuerzas A r 
madas y 29 /1975 s o b r e Func ionar ios Civ i les y Real 
D e c r e t o - l e y 16/1978 sob re func iona r ios al se rv ic io 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia) d e n o m i n a D e r e 
chos Pasivos, n o es s ino el Régimen de Clases Pa
sivas. 

C o m o después nos r e f e r i r e m o s más ex tensa
m e n t e a d i cho rég imen , en un es tud io c o m p a r a t i v o 
c o n el Régimen G e n e r a l , d igamos só lo que en aquél 
se c o m p r e n d e n las pensiones básicas de los f unc i o 
nar ios del Estado y de los O r g a n i s m o s C o n s t i t u 
c ionales ( C o r t e s , T r i buna l C o n s t i t u c i o n a l , e tc . ) , pe 
r o n o los de la A d m i n i s t r a c i ó n de la Segur idad So
cial , ni los de la A d m i n i s t r a c i ó n a u t o n ó m i c a o local , 
ni los de los O r g a n i s m o s o Ent idades estatales au 
t ó n o m a s ; t a m b i é n p ro tege , a los m ismos e fec tos , a 
o t r o personal asimilado a funcionario, b ien c o n ca
r á c t e r genera l ( m i e m b r o s del G o b i e r n o , Secre ta
r i os de Estado, de l T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l , de l 
C o n s e j o de Estado, etc. ) o con ca rác te r espec i f ico 
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( invál idos o fa l lec idos c o n m o t i v o del c u m p l i m i e n t o 
del serv ic io m i l i t a r o p res tac ión social sus t i t u to r i a ) . 

Los f unc iona r i os pagan para el rég imen de C la 
ses Pasivas una cuoto del 3,86% s o b r e unos haberes 
regu ladores , estab lec idos en cada Ley de Presu
pues tos , y no rma l i zados p o r nivel del c u e r p o de 
pe r tenenc ia , que , para 1995, son los s iguientes: 

C u a d r o 7 
C u o t a s d e f u n c i o n a r i o s a l r é g i m e n d e 

C l a s e s P a s i v a s ( 1 9 9 5 ) 

Nivel cuerpo 

A. (Técnicos) 
B. (Gestión) 
C. (Administrativo) 
D. (Auxil iar) 
E. (Subalterno) . . . . 

Mensual 

347.596 
273.567 
210.104 
166.227 
141.722 

Anual 

4.171.146 
3.282.799 
2.521.247 
1.994.722 
1.700.658 

Las cuo tas de los f unc iona r i os se ingresan en el 
T e s o r o Púb l ico , el cual p r o c e d e al pago de las pen
s iones que aquél los causen, sin que resu l te fact ib le 
d e t e r m i n a r , o sea conoc ida , la respect iva par t ic ipa
c i ón (empresar ia l y func ionar ia l ) en el m a n t e n i m i e n 
t o del r é g i m e n . 

Los regu ladores estab lec idos cada año a e fec tos 
de co t i zac ión s i rven , igua lmente , para d e t e r m i n a r 
la cuant ía de las pens iones causadas du ran te ese 
año , ap l icando s o b r e los m i s m o s el po rcen ta je c o 
r r e s p o n d i e n t e según años de serv ic io cump l i dos . 

La pensión de jubi lación (civi les) y de r e t i r o (m i 
l i tares) in tegra t a n t o la causada p o r inut i l idad para 
el serv ic io ( inval idez, en el Régimen Genera l ) c o m o 
la p r o d u c i d a p o r c u m p l i m i e n t o de la edad l ími te 
establecida (65 años) para la p res tac ión de serv ic ios 
en la A d m i n i s t r a c i ó n ( jub i lac ión, en el Rég imen G e 
nera l ) . 

A su vez, c o n ca rác te r genera l , el f unc i ona r i o 
puede de f o r m a vo l un ta r i a anticipar su jubilación a 
p a r t i r del c u m p l i m i e n t o de los 60 años una vez 
c o m p l e t a d o s los t r e i n t a de serv ic ios , sin que tal 
an t i c ipo o r i g i ne - c o m o sucedería en el Rég imen 
G e n e r a l - l a ap l icac ión de coef ic ientes r e d u c t o r e s . 
Esta regla genera l n o per jud ica que p o r n o r m a c o n 
rango de Ley puedan estab lecerse, c o m o así ha su

ced ido , o t ras f ó rmu las de jub i lac ión vo l un ta r i a (su
pues to de Pro fesores de EGB o C a t e d r á t i c o s de 
Un ive rs idad , con m o t i v o de cambios n o r m a t i v o s en 
ma te r i a de educac ión) . 

El t i e m p o m í n i m o de serv ic ios r e q u e r i d o , en los 
m o m e n t o s actuales, para acceder al d e r e c h o a pen 
s ión es de 15 años; p e r o sin que a d i c h o c o n d i 
c ionan te se agregue el r equ i s i t o de es tar en s i tua
c ión de alta, asimi lada al alta, o que un d e t e r m i n a d o 
p e r í o d o de serv ic ios haya de estar c o m p r e n d i d o 
d e n t r o de los años p rev i amen te a n t e r i o r e s a c u m 
pl i rse la edad f o r zosa de jub i lac ión o p r o d u c i r s e la 
inut i l idad o el fa l l ec im ien to . Esto es, un f u n c i o n a r i o 
que hub ie ra p res tado serv ic ios e n t r e los años 1960 
y 1975 para después e je r ce r una p ro fes i ón l ibera l , 
causará d e r e c h o a pens ión , en ios m o m e n t o s ac
tuales o en el f u t u r o , p o r razón de edad, inu t i l idad 
o fa l l ec im ien to si se p r o d u c e - y alguna se p r o d u 
c i r á - la con t ingenc ia d e t e r m i n a n t e de la respec t i va 
pens ión . Y, además, la base regu ladora para d e t e r 
m ina r el i m p o r t e de esta ú l t ima será la establec ida 
p o r la Ley de Presupuestos c o r r e s p o n d i e n t e al año 
en que se p r o d u c e la re fe r ida con t ingenc ia , y n o 
en a tenc ión a la que es tuvo v igente el ú l t i m o año 
en que p r e s t ó sus serv ic ios para la A d m i n i s t r a c i ó n . 

En el s u p u e s t o de i n u t i l i d a d , se c o m p u t a c o m o 
t i e m p o e f e c t i v o de se rv i c i os , t r a t á n d o s e de f u n 
c i o n a r i o s en s i t uac ión de a c t i v o , el p e r í o d o q u e 
les fa l tase para l legar a la edad f o r z o s a de j u b i 
l ac ión . Igual c ó m p u t o se rea l iza para el s u p u e s t o 
de f a l l e c i m i e n t o , a e fec tos de las pens iones d e r i 
vadas de v i u d e d a d , o r f a n d a d y en f a v o r de pa
d res . 

Todas las pensiones establecen su cuant ía c o n 
re fe renc ia a la que c o r r e s p o n d e o c o r r e s p o n d e r í a 
a la de jub i lac ión . Ya se adv i r t i ó que ba jo el m e n 
c i o n a d o c o n c e p t o se c o m p r e n d e t a n t o la causada 
p o r la edad c o m o la que t r ae su o r i gen en la i n u 
t i l idad (sin que respec to de esta ú l t ima, en el m a r c o 
de Clases Pasivas, se establezcan g rados que p u 
d ie ran a t r i bu i r d is t in tos po rcen ta jes ) . En lo que res
pecta a las pens iones p o r m u e r t e y superv ivenc ia 
los p o r c e n t a j e s es tab lec idos se apl ican s o b r e la 
pens ión t e ó r i c a de jub i lac ión que hub ie ra c o r r e s 
p o n d i d o al fa l lec ido al c u m p l i m i e n t o de la edad f o r 
zosa establecida. 
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O t r o p r i nc i p i o s i e m p r e seguido en el á m b i t o 
n o r m a t i v o de Clases Pasivas es que p r o d u c i d a la 
jub i lac ión del f unc i ona r i o , p o r edad o inu t i l idad, es 
la legislación apl icable en d icha fecha la que regula, 
y regulará en lo sucesivo, las pens iones causadas 
p o r aquel . E x p l i q u é m o n o s v o l v i e n d o al e j e m p l o de 
qu ien p r e s t ó serv ic ios de 1960 a 1975 de jando la 
A d m i n i s t r a c i ó n en este ú l t i m o año ; si en 1995 c u m 
ple los 65 años, es dec la rado inú t i l , o fal lece, será 
el v igente T e x t o Re fund ido , c o n en t rada en v igo r 
en 1985 (cuando aquél ya n o era f u n c i o n a r i o ) , el 
que d e t e r m i n a el d e r e c h o e i m p o r t e de la pens ión 
p o r jub i lac ión o p o r m u e r t e ; de c o n t r a r i o , si d i cho 
ex f u n c i o n a r i o hub ie ra o b t e n i d o su pens ión p o r 
inu t i l idad ( jub i lac ión) en 1980, las pens iones p o r 
m u e r t e y superv ivenc ia que el m i s m o pud ie ra cau
sar se regu larán, sea cual f ue re la fecha del fal leci
m i e n t o , p o r la n o r m a t i v a de en tonces . 

Es p o r e l lo p o r lo que , a e fec tos de ges t ión , los 
serv ic ios de Clases Pasivas tengan que seguir apl i 

cando en los m o m e n t o s actuales t a n t o el T e x t o 
Re fund ido de 1987, c o m o los an te r i o res T e x t o s 
Refund idos de 1966 (Civ i les) y 1972 (Mi l i ta res) e, 
inc luso f r e c u e n t e m e n t e , el Es ta tu to de 1926. 

Pe ro esta aplicación por «bloques normativos» de 
la legislación de Clases Pasivas, n o resu l ta ser neu 
t ra l a e fec tos de costes de f inanc iac ión. Pues in te 
g rado un f u n c i o n a r i o p o r consecuenc ia de su j ub i 
lac ión en un d e t e r m i n a d o «b loque» , seguirá las v i 
c is i tudes que en d icha n o r m a t i v a se p roduzcan aun 
cuando tengan lugar después de aquel la jub i lac ión . 

V o l v a m o s al e j e m p l o . El T e x t o Re fund ido de 
1987, a e fec tos del po rcen ta je apl icable para d e t e r 
m ina r la pens ión p o r jub i lac ión según años de ser
v ic io , r e c o g i ó in ic ia lmente los estab lec idos en la Ley 
50 /1984 (Tabla I s igu iente) , mod i f i cados p o s t e r i o r 
m e n t e p o r la Ley 33 /1987 (Tabla 2) , p o r la Ley 
37 /1988 (Tabla 3), y más t a rde p o r la Ley 4 /1990 
(Tabla 4 ) . 

C u a d r o 8 
P o r c e n t a j e s d e d e t e r m i n a c i ó n d e l a p e n s i ó n d e j u b i l a c i ó n s e g ú n a ñ o s d e s e r v i c i o 

( C l a s e s P a s i v a s ) 

Años 
serv. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
! I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Tabla 

1.15 
2,35 
3,54 
4,81 
6,14 
7,52 
8,94 

10,41 
I 1,63 
13,49 
15,10 
16,76 
18,47 
20,22 
22,03 
23,90 
25,81 
27,76 
29,78 
31,84 
33,94 
36,12 
38,34 
40,60 

Tabla 2 

1,15 
2,35 
3,54 
4,81 
6,14 
7,52 
8,94 

10,41 
I 1,63 
13,49 
15,10 
16,76 
18,47 
20,22 
22,03 
23,90 
25,81 
27,76 
29,78 
31,84 
33,94 
36,12 
38.34 
40,60 

Tabla 3 

1,24 
2,55 
3,88 
5,31 
6,83 
8,43 

10,1 I 
1 1,88 
13,73 
15,67 
17,71 
19,86 
22,10 
24,45 
26,92 
28,92 
30,95 
33,01 
35,13 
37,27 
39,45 
41,69 
43,96 
46,26 

Tabla 4 

1.24 
2,55 
3,88 
5,31 
6,83 
8,43 

10,1 I 
I 1,88 
13,73 
15,67 
17,71 
19,86 
22,10 
24,45 
26,92 
30,57 
32,23 
33,88 
41,54 
45,19 
48,54 
52,50 
56,15 
59,81 

Años 
serv. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Tabla I 

42,94 
45,32 
47,74 
50,27 
52,82 
55,41 
58,11 
60,84 
63,62 
66,50 
69,42 
72,39 
75,45 
78,57 
81,74 
85,00 

Tabla 2 

42,94 
45,32 
47,74 
50,27 
52,82 
55,41 
58,11 
60,84 
63,62 
66,50 
69,42 
72,39 
75,45 
78,57 
81,74 
85,00 
87,05 
89, I I 
91,18 
93,22 
95,28 
97,33 
99,39 

100,00 

Tabla 3 

48,63 
48,63 
53,45 
55,97 
58,50 
61,05 
63,70 
66,37 
69,08 
71,86 
74,68 
77,53 
80,45 
83,42 
86,42 
89,50 
91,55 
93,61 
95,68 
98,72 
99,78 

100,00 

Tabla 4 

63,46 
67, I I 
70,77 
74,42 
78,08 
81,73 
85,38 
89,04 
92,69 
96,35 

100,00 
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El r e s u m e n de dichas tablas en conco rdanc ia c o n 
las Leyes expresadas es el s iguiente: 

C o m o se d e d u c e de las tab las a n t e r i o r e s , d e n 
t r o de la v igenc ia de l ac tua l T e x t o R e f u n d i d o han 
i d o v a r i a n d o los p o r c e n t a j e s a t r i b u i d o s según 
años de se rv i c i os , el m á x i m o de ap l i cac ión (de 
un 8 5 % a un c ien p o r c ien ) o el n ú m e r o de años 
r e q u e r i d o pa ra a lcanzar d i c h o p o r c e n t a j e m á x i 
m o (de 4 8 a 35 ) , p e r o a c u a n t o s han a lcanzado 
su p e n s i ó n c o n a r r e g l o al r e f e r i d o T e x t o les r e 
su l ta de ap l i cac ión la ú l t i m a tab la v i gen te (Ta 
bla 4 ) , t e n i e n d o que p r o c e d e r los se rv i c ios de 
Clases Pasivas a rev isa r , si b ien s ó l o c o n los efec
t o s e c o n ó m i c o s in ic ia les d e t e r m i n a d o s p o r la d is
p o s i c i ó n m o d i f i c a t i v a , t o d a s las pens iones p rev i a 
m e n t e c o n c e d i d a s . 

En o t ras palabras, a un f unc i ona r i o que alcanzó 
su pens ión c o n ap l icac ión de la Tab la I , h u b o que 
rev isársele la m isma para adaptar la a la Tab la 2, y 
después a la Tabla 3, y p o s t e r i o r m e n t e a la Tab la 4 . 

C o m o , p o r o t r a pa r te , los haberes regu ladores 
f i jados en las sucesivas Leyes de Presupues to ex
p e r i m e n t a n un p o r c e n t a j e de i n c r e m e n t o igual al 
es tab lec ido en la m isma Ley para las pensiones ya 
conced idas , v iene a resu l ta r que, para igual n u m e r o 
de años y nivel de c u e r p o , un f unc i ona r i o jub i lado 
en 1985 t i ene una pens ión de igual i m p o r t e que la 
o b t e n i d a p o r o t r o cuya jub i lac ión se p r o d u j o en 
1986 o s iguientes años, o se vaya a p r o d u c i r en 
1995. 

Pe ro hab iendo e fec tuado un condensado resu
m e n del Rég imen de Clases Pasivas, con el r iesgo 
de que para el que ya sabia de es to fa l ten muchas 
cosas y para el que lo ignoraba se haya quedado 
en su ignoranc ia p o r n o haber e n t e n d i d o nada, si
gamos c o n los o t r o s «mecan ismos de c o b e r t u r a » 
de los f unc iona r i os púb l icos . 

93 . El e x a m e n del mecanismo de Ayuda Familiar 
se agota p r o n t o . La D ispos i c i ón A d i c i o n a l novena 
de la Ley 3 1 / 1 9 9 1 , de 30 de d i c i e m b r e , imp lan tó 
las p res tac iones fami l iares p o r h i jo a cargo en los 
Regímenes Especiales de Func ionar ios Civ i les, de 
las Fuerzas A r m a d a s , y de los Func ionar ios de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia, r e m i t i e n d o su regu lac ión 
a la Ley 2 6 / 1 9 9 0 , de 20 de d i c i e m b r e , y sus d ispo
s ic iones de d e s a r r o l l o , de jando al p r o p i o t i e m p o 

sin vigencia, c o n e fec tos de I de e n e r o de 1992 
- s i b ien c o n c i e r t o rég imen t r a n s i t o r i o - , las p res 
tac iones de A y u d a Famil iar y de P r o t e c c i ó n a la 
Familia que se con ten ían en la n o r m a t i v a específ ica 
de aquel los Regímenes Especiales; y que, en buena 
par te , había s ido desar ro l lada de m u y d is t in ta f o r m a 
e in tens idad p o r la c o r r e s p o n d i e n t e Mutua l idad o 
Ins t i t u to . 

94. Respec to del t e r c e r mecan i smo de c o b e r 
t u ra , el M u t u a l i s m o A d m i n i s t r a t i v o , el t e m a vue lve 
a comp l i ca rse . 

En el aspecto ins t i tuc iona l ex is ten tres organis
mos: la Mutua l idad de Func ionar ios Civ i les del Es
t a d o ( M U F A C E ) , tu te lada p o r el M in i s t e r i o para las 
A d m i n i s t r a c i o n e s Públicas; el I ns t i t u to Social de las 
Fuerzas A r m a d a s (ISFAS), t u t e l a d o p o r el M in is te 
r i o de Defensa; y la Mutua l idad Genera l Judicial 
( M U G E J U ) , tu te lada p o r el M in i s t e r i o de Justicia 
(hoy Justicia e I n t e r i o r ) . 

El respec t i vo c a m p o de apl icac ión sub je t i vo de 
cada u n o de los a n t e r i o r e s O r g a n i s m o s aparece 
c la ro , p e r o con repa ros . A t í t u l o de e j emp lo la Ley 
4 6 / 1 9 8 5 , de 27 de d i c i e m b r e , d e t e r m i n ó que pasa
ría a M U F A C E , c o n baja s imul tánea en el ISFAS, el 
Personal del C u e r p o de la Policía Nac iona l (ant igua 
Policía A r m a d a ) así c o m o el persona l f unc i ona r i o 
civi l que p res ta ra sus serv ic ios en la A d m i n i s t r a c i ó n 
Mi l i ta r o en sus O r g a n i s m o s a u t ó n o m o s ; e l lo n o 
imp id ió en la p o s t e r i o r Ley 39 /1992 y r espec to de 
este ú l t i m o persona l se estab lec iera un d e r e c h o de 
o p c i ó n , a e je r ce r en c u a t r o meses, en f avo r de 
ISFAS o de M U F A C E . 

La cot ización a d i chos O r g a n i s m o s resu l t a de 
la ap l i cac ión de un t i p o a los m i s m o s haberes 
r e g u l a d o r e s es tab lec idos a e fec tos de Clases Pa
sivas. A q u e l l o s t i p o s son iguales en lo que r e s 
pec ta a la c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e a los f u n c i o n a 
r i os , p e r o resu l t a ser d i s t i n t a en r e l a c i ó n c o n la 
a p o r t a c i ó n de l Es tado . A su vez , el t i p o c o r r e s 
p o n d i e n t e a la a p o r t a c i ó n de l Es tado resu l t a de 
la i n t e g r a c i ó n de dos c o n c e p t o s : p o r ac t i vos y 
p o r e x e n t o s de c o t i z a c i ó n . 

Pos ib l emen te el s igu iente c u a d r o , r e f e r i d o al 
p resen te e je rc ic io 1995, ayude a aclarar el t e m a . 
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C u a d r o 9 
A p o r t a c i ó n f u n c í o n a r i a l y c u o t a d e l E s t a d o 

e n C l a s e s P a s i v a s ( 1 9 9 5 ) 

Entidad 

MUFACE 
ISFAS . . . 
MUGEJU 

% cuota 
funcionar io 

1,89 
1,89 
1,89 

% cuota Estado 

Ac t i vo 

5.67 
5,67 
5,67 

Exento 

0,10 
4,43 
3,52 

D a d o que el c u a d r o recog ido expl ica el c ó m o 
p e r o no el p o r q u é de la a p o r t a c i ó n p o r exen tos , 
conv iene ac larar que aquellas Ent idades p e r m i t i e r o n 
la pe r tenenc ia a las mismas de aquel los func ionar ios 
que se habían jub i lado con a n t e r i o r i d a d a su crea
c ión ( sob re t o d o c o n la f inal idad del o t o r g a m i e n t o 
de la As is tenc ia Sanitar ia), así c o m o de las pens io
nistas p o r v iudedad de los an te r i o res , p e r o a cam
b io de una c u o t a que se establecía sob re las pen
siones que unos , u o t ras , venían pe rc i b i endo de 
Clases Pasivas. Esta cuo ta , in ic ia lmente a cargo de 
los benef ic iar ios , fue sust i tu ida p o r la a p o r t a c i ó n 
del Estado. 

U n segundo b loque de exen tos , a t í t u l o de e j em
p lo y c o n re fe renc ia al ISFAS, lo cons t i t uyen los 
fami l iares de qu ienes p r e s t a n d o el serv ic io m i l i ta r 
no t ienen d e r e c h o a la asistencia sani tar ia p o r o t r o 
c o n c e p t o . 

A l t i e m p o , las mismas Ent idades , si b ien a t r a 
vés de los d e n o m i n a d o s « F o n d o s Especia les», r e 
c o g i e r o n las p r e s t a c i o n e s conso l i dadas en las an 
t iguas M u t u a l i d a d e s de F u n c i o n a r i o s que se i n t e 
g r a r o n en la r e s p e c t i v a M u t u a l i d a d o I n s t i t u t o ; e 
í t em más, M U F A C E pasó a a b o n a r las ant iguas 
pens iones c o m p l e m e n t a r i a s que los f u n c i o n a r i o s 
de la e x t i n g u i d a O r g a n i z a c i ó n Sindical y los de l 
M o v i m i e n t o venían p e r c i b i e n d o de l t a m b i é n e x 
t i n g u i d o M o n t e p í o de F u n c i o n a r i o s de la O r g a n i 
zac ión S ind ica l , aun c u a n d o sus pens iones básicas 
e ran , y s o n , abonadas p o r el Rég imen G e n e r a l 
de la Segur idad Socia l , al cual unos y o t r o s pe r 
tenec ían , al n o habe rse d e s a r r o l l a d o el «espec ia l» 
p r e v i s t o pa ra aqué l l os . 

M U F A C E , ISFAS y M U G E J U su rg ie ron c o m o re 
gímenes o s istemas, c o n minúscula, « c o m p l e m e n t a 
r ios» o « s u p l e m e n t a r i o s » al de Clases Pasivas; c o m -

p lemen ta r i edad que c o m p r e n d í a , a más de d e t e r 
m inados subsid ios ( p o r D e f u n c i ó n , p o r Nupc ia l i dad , 
y p o r Na ta l idad) y los benef ic ios de As is tenc ia So
cial y Servic ios Sociales, una p res tac ión tan básica 
c o m o la As is tenc ia Sanitaria o las de incapacidad 
t e m p o r a l una vez que p o r el t r a n s c u r s o del t i e m p o , 
y sin l legar a la inut i l idad reque r i da p o r Clases Pa
sivas, la A d m i n i s t r a c i ó n dejaba de abona r haberes 
de ac t i vo ; q u e d a n d o re fe r ida la sup lemen ta r i edad a 
unas pensiones p o r jub i lac ión , inval idez o m u e r t e 
o superv ivenc ia que, previstas en los es ta tu tos de 
todas estas Ent idades, nunca han s ido o b j e t o de 
desa r ro l l o . 

Q u e d a p o r a d v e r t i r que la A s i s t e n c i a San i tar ia , 
para la cual aquel las En t idades n o c u e n t a n c o n 
m e d i o s p r o p i o s , se p res ta m e d i a n t e c o n c i e r t o s 
s u s c r i t o s c o n el I n s t i t u t o N a c i o n a l d e la Salud y 
Ent idades de s e g u r o de as is tenc ia san i ta r ia p r i v a 
das, y que en el m a r c o de la As i s t enc ia Social y 
los Serv i c ios Sociales las p r e s t a c i o n e s más c o m u 
nes q u e d a n re fe r i das a ayudas para la a d q u i s i c i ó n 
de v i v i enda , p r o m o c i ó n de e s t u d i o s , así c o m o 
t r a t a m i e n t o s especia les p o r causa de e n f e r m e d a d 
y g e r o n t o l ó g i c o s . 

22 . Un resumido examen comparat ivo entre el 
Régimen General y el Régimen de Clases Pasivas 

95. E m p e c e m o s p o r a d v e r t i r que c o n suma 
f recuenc ia el pos ib le y necesar io d iá logo e n t r e la 
Segur idad Social y las Clases Pasivas se ha d i f i cu l 
t a d o p o r problemas de orden «terminológico» y «con
ceptual». 

A c l a r e m o s esa idea con unos c o n c e p t o s básicos. 

En Clases Pasivas el t é r m i n o « j u b i l a c i ó n » q u e 
da r e f e r i d o a los f u n c i o n a r i o s c iv i les, y el de « r e 
t i r o » al p e r s o n a l de las Fuerzas A r m a d a s y G u a r 
d ia C i v i l ; si b ien en los s igu ien tes p á r r a f o s u t i l i 
z a r e m o s la p r i m e r a e x p r e s i ó n para r e f e r i r n o s a 
unos y o t r o . 

En la A d m i n i s t r a c i ó n , la au to r i dad c o m p e t e n t e 
para cada supues to (Subsecre ta r io , De legado del 
G o b i e r n o , etc.) decreta la jubi lación del f u n c i o n a r i o ; 
lo cual es parangonab le , sa lvando c i rcuns tanc ias , 
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c o n el « d e s p i d o » que se puede p r o d u c i r en una 
Empresa. 

Pe ro así c o m o el t r a b a j a d o r que es desped ido 
p o r su e m p r e s a a causa de la edad fi jada en un 
C o n v e n i o , puede , él m i s m o y só lo é l , so l ic i ta r o 
n o su pens ión de jub i lac ión del INSS, en la A d m i 
n is t rac ión la conces ión de la m isma p res tac ión se 
real iza de o f i c io . 

D e aquí que lo que en el m u n d o labora l son 
dos cosas p l enamen te d i ferenc iadas (cese en el t r a 
bajo y pens ión de jub i lac ión) , aun cuando la segun
da requ ie ra de la p r i m e r a , en la A d m i n i s t r a c i ó n 
públ ica una y o t r a van v inculadas. 

D e o t r o lado y c o m o en o t r a pa r te de este 
C a p í t u l o ya se m e n c i o n ó , la inval idez del func iona
r i o n o da lugar, c o m o sucede en el Régimen G e 
nera l , a una pens ión a u t ó n o m a ; la existencia de una 
inuti l idad para el se rv i c io (no ex i s ten g rados : se es 
o n o se es inút i l ) p r o v o c a su jubi lación. 

Por ú l t i m o , en esta pa r te de def in ic iones, pud ie 
ra es tab lecerse un pa rangón , en c u a n t o a su p r o 
cedencia , e n t r e «accidente de trabajo» (del Rég imen 
Gene ra l ) y «en acto de servicio» (de Clases Pasivas); 
sin e m b a r g o sus e fec tos son d is t in tos , pues en C la 
ses Pasivas las pens iones que t r a e n causa de «ac to 
de se rv i c io» , que rec iben la d e n o m i n a c i ó n de «pen 
s iones e x t r a o r d i n a r i a s » , se calculan ap l i cando el 
p o r c e n t a j e c o r r e s p o n d i e n t e s o b r e el 2 0 0 % de la 
base regu lado ra del causante; si b ien en el caso de 
que la pens ión e x t r a o r d i n a r i a t ra iga causa de t e 
r r o r i s m o el i m p o r t e de aquel la es d i r e c t a m e n t e el 
2 0 0 % de aquel la base y sin que resu l ten de apl ica
c i ón las reglas s o b r e t o p e m á x i m o . 

96. Exam inemos a c o n t i n u a c i ó n las d i ferencias 
más signif icativas e n t r e u n o y o t r o rég imen : 

A ) Boses de cotización 

Clases Pasivas (normalizados/mensual) 

Régimen General (Topes máximos/mensual) 

A ) Cuerpos Técnicos 
B) Cuerpos de Gestión . . . . 
C) Cuerpos Administrativos 
D ) Cuerpos Auxiliares 
E) Cuerpos Subalternos . . . . 

347.596 
273.567 
210.104 
166.227 
141.722 

Grupo 1 al 4 
Grupo 5 al I I 

362.190 
269.940 

B) Bose reguladora para las pensiones de jubi la
ción 

Clases Pasivas: Base de co t i zac ión apl icable en el 
e je rc i c io e c o n ó m i c o en que se p r o d u c e la jub i la
c i ó n . 

Régimen General: P r o m e d i o de las bases de c o 
t i zac ión d u r a n t e los an te r i o res o c h o años, c o n c o e 
f ic ien te de actua l izac ión según IPC respec to de los 
seis más lejanos. 

C ) Edad de jubilación 

Clases Pasivas: 65 años, c o n pos ib i l idad de an t i 
c ipar la a los 60 para quienes tengan 30 de serv ic ios , 
sin ap l icac ión de coef ic ien tes r e d u c t o r e s . 

Régimen General: a p a r t i r de los 65 años, que 
para los ant iguos pe r tenec ien tes a las Mutua l idades 
Labora les de t raba jadores p o r cuen ta ajena se pue 
de ant ic ipar a los 60 años c o n ap l icac ión de un 
coe f i c ien te r e d u c t o r del 8% p o r cada año ant ic ipa
d o . 

D ) Período mínimo de cotización/servicios para j u 
bilación 

Régimen General: 15 años de co t i zac ión prev ia al 
m o m e n t o de p r o d u c i r s e la jub i lac ión , de los cuales 
2 deberán estar comprend idos d e n t r o de los o c h o 
años i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r e s . 

Clases Pasivas: 15 años de serv ic ios , c u m p l i d o s 
en cua lqu ie r p e r í o d o . En jub i lac ión p r o d u c i d a p o r 
causa de inu t i l idad de f u n c i o n a r i o en s i tuac ión de 
ac t i vo , se abona c o m o p e r í o d o de serv ic ios el t i e m 
p o que le fa l tare para l legar a la edad de jub i lac ión 
fo rzosa . 

E) Porcentaje aplicable según años servicio/cotiza
dos. 
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C u a d r o 10 
P o r c e n t a j e s e g ú n a ñ o s d e 

s e r v i c i o / c o t i z a d o s ( C l a s e s P a s i v a s ) 

Años 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Clases Pasivas 

26,92 
30,57 
32,23 
33,88 
41,54 
45,19 
48,84 
52,50 
56,15 
59,81 
53,46 
67,11 
70,77 
74,82 
78,08 
81,73 
85,38 
89,04 
92,69 
96,35 

100,00 

R. General 

60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
92 
94 
96 
98 

100 

23. A modo de resumen o confesión f inal 

97. A lo largo de las páginas anter iores, y par
t i endo de la def inic ión legal de «pensiones públicas», 
se ha efectuado un r e c o r r i d o h is tó r i co en la p re ten 
sión, tal vez vana, de expl icar el po rqué de d ó n d e 
nos encon t ramos , y en o r d e n a ref lex ionar sobre po 
sibles alternativas hacia el dónde pudiera caminarse. 

Ya se advert ía al comienzo de aquéllas c ó m o el 
pos ic ionamiento prev io , r econoc ido o no, o la simple 
profesional idad de cada uno , condic ionaba el t ra ta
m ien to del tema. Incluso un mosqu i t o merecerá t ra 
tamien to , y expres iones distintas, según pareceres de 
la víct ima de su picadura o de un e n t o m ó l o g o . 

P o r e l lo las menc ionadas páginas exp resan , tan 
só lo , una c o n t e m p l a c i ó n de la rea l idad que a d m i t e 
o t r a s muchas posib les. La ob je t i v i dad en las ci fras 
o en las citas « tex tua les» , n o mod i f i can para nada 
el a n t e r i o r ase r t o ; p o s i b l e m e n t e o , m e j o r , segura
m e n t e , pud ie ran haberse escog ido o t r o s n ú m e r o s 

o t e x t o s que hub ie ran c o n d u c i d o , exac tamen te , a 
o b t e n e r pareceres rad ica lmen te opues tos . 

En lo t ocan te a la Seguridad Social o c u r r e c o m o 
lo que N a p o l e ó n af irmaba de cada uno de los indi
v iduos de su t ropa : «cada soldado lleva un bastón de 
mariscal en su mochi la». La única diferencia es que 
aquí y ahora cada « técn ico», «cientí f ico» o «especia
lista» nos hacemos nues t ro bastón y nuestra mochi la. 

La «cr is is actua l» es, ha s ido, y seguirá s iendo, 
consustanc ia l c o n la Segur idad Social; abarca m ú l 
t ip les campos : e c o n ó m i c o , i deo lóg ico , p res tac iona l , 
y un largo e t cé te ra , t o d o s el los v incu lados e n t r e 
sí. Pero , al t i e m p o , su cr is is y su camb io o p e r a en 
un e n t o r n o , que la def ine t a n t o c o m o la cond i c iona , 
t a m b i é n de cr is is y de camb io . 

En o r d e n al pasado, hab lamos de «enve jec im ien 
t o de la pob lac ión» c o m o u n o de los fac to res de 
cr is is, p e r o ¿es que la pob lac ión no está enve je
c i endo desde t i e m p o s de A d á n , o - a l m e n o s y ac-
t u a r i a l m e n t e - desde c o m i e n z o s de siglo? 

M i r a n d o al f u t u r o , t amb ién es m o t i v o de cons i 
de rac ión c o m o f a c t o r de «qu ieb ra» de la Segundad 
Social la pers is tenc ia del es tado de crisis de e m p l e o 
que h o y padecemos ; aho ra b ien, ¿existe alguien que 
sea capaz h o y en día de ant ic ipar c ó m o habrán de 
ser las re lac iones de t raba jo , y el r e p a r t o de éste, 
a la vue l ta de m u y escasos años? 

A l g u n o s p regonan haber d a d o con la so luc ión : 
cap i ta l i zemos; p e r o , con fesándonos « p o b r e s y en 
qu ieb ra» , ¿resulta pos ib le seguir a b o n a n d o pens io 
nes a n u e s t r o s pensionis tas y además capi ta l izar -
a h o r r a r - para el pago de las pens iones de fu tu ro? 
O lo que se p r e t e n d e , y n o se d ice, es de jar en la 
estacada a los p r i m e r o s . 

Pero la Seguridad Social no só lo son números , 
sino que t iene un c o m p o n e n t e «cul tura l» some t i do a 
la escala de valores que una sociedad se da. En Europa 
la Seguridad Social ha alcanzado un gran desar ro l lo , 
sin per ju ic io de que aquélla haya seguido dist intos 
mode los ; en los Estados Un idos de N o r t e a m é r i c a ha 
seguido o t ras pautas; en Suecia comprendía las vaca
ciones pagadas a los t rabajadores; y en Nueva Zelanda 
llegó a incluir el Seguro Ob l i ga to r i o d e automóvi les. 
¿Qué Seguridad Social es la mejor?, ¿son las cifras de la 
Seguridad las condic ionantes de la opc ión ejerc ida p o r 
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cada país?, ¿es la opc ión de cada país la que cond i 
ciona las cifras de la Seguridad Social?; y de estar 
correlacionadas cifras y opciones, ¿cuál es el peso 
relat ivo de cada una de ellas? Confesemos que el 
t ema es tan sugestivo c o m o inúti l in tentar descubr i r 
su solución. ¿Quiere a su esposa?, ¿Sí?, pues ahora 
expl íqueme y convénzame de las razones de ello. 

Conv iene ref lex ionar antes de pat roc inar la imita
c ión de mode los ajenos. En Galicia, cuando se dice 
de unos hermanos el l levarse bien, surge la pregunta 
relativa a la herencia: ¿Partieron? En Chi le, ¿cuántos 
años y pensiones llevan abonado con cargo a unos 
fondos capitalizados? Bien, en España, sin llegar a la 
capital ización, las Mutual idades con sus reservas es
tuv ie ron en la idea de crear un Banco p rop io , o u t i 
lizar aquéllas en una Entidad en la que pudieran al
canzar la mayoría de su capital social (¿No se recuer
da el d ichoso Banco Sindical?). Luego tuv ie ron que 
pagar, revalor izar e inver t i r en fondos públicos. 

Y, si subsiste la crisis de e m p l e o , ¿a pa r t i r de 
qué rentas los ind iv iduos van a c o n s t i t u i r sus f o n 
dos de pens ión , sus t i tu t i vos de la Segur idad Social, 
que asegure su vejez? Y si un p r o c e s o de inf lac ión 
devalúa la ren ta ya o b t e n i d a a t ravés de un f o n d o 
de pens iones ¿cabe actual izar aquélla? 

¿Qué es me jo r? : Fiscalidad actual con Fondo de 
Invers iones o Fiscalidad de f u t u r o c o n F o n d o de 
Pensiones. 

Confesemos nuestras dudas d e n t r o de una dialéc
t ica de límites en t re l ibertad individual y l ibertad so
cial, en la que ambos adjet ivos, individual y social, se 
reclaman el uno al o t r o . A par t i r del mayor peso que 
demos a uno u o t r o , habremos encon t rado nuestra 
opc ión , pe ro no la razón de los o t ros . 

3. D e s c r i p c i ó n e c o n ó m i c a g l o b a l : e l c o s t e 
d e las p o l í t i c a s p ú b l i c a s d e p e n s i o n e s 
p a r a l a t e r c e r a e d a d ; r e f e r e n c i a a l 
s i g n i f i c a d o e c o n ó m i c o d e los 
p r i n c i p a l e s b e n e f i c i o s c o n e x o s : 
a t e n c i ó n s a n i t a r i a , p r e s t a c i ó n 
f a r m a c é u t i c a , s e r v i c i o s s o c i a l e s c o n e x o s 

98. En t re las muchas acc iones de p r o t e c c i ó n 
social que se desa r ro l l an a favo r de c iudadanos 

c o n c r e t o s en los países occ identa les , algunas están 
dest inadas especí f icamente a los mayores ; o t ras , 
aunque dir ig idas t a m b i é n a los demás co lec t i vos , 
t i enen e n t r e los mayo res a sus pr inc ipa les benef i 
c iar ios; y na tu ra lmen te hay o t ras cuyos r e c e p t o r e s 
rara vez son ancianos. E jemplo de las p r imeras son 
las pens iones de jub i lac ión , t e m a pr inc ipa l de este 
es tud io , o las residencias de ancianos. La asistencia 
sanitar ia pe r t enece al segundo g r u p o , ya que, aun
que el acceso sea igual para todas las edades, las 
necesidades no lo son, y las personas mayo res usan 
los serv ic ios sani tar ios en p r o p o r c i ó n m u c h o ma
y o r . Po r ú l t i m o , la p r o t e c c i ó n a la fami l ia, que se 
c o n c e n t r a en los hogares d o n d e hay m e n o r e s , afec
ta a los mayo res en m e n o r p r o p o r c i ó n que a o t r o s 
es t ra tos de la pob lac ión . 

Por el lo, no resulta fácil deslindar el gasto d i r ig ido 
a la vejez, y cualquier in ten to de est imar lo debe par t i r 
de una elección a p r i o r i de qué se considera rele
vante. El sistema diseñado para la Un ión Europea, 
SEEPROS, incluye c o m o función vejez sólo los gastos 
expl íc i tamente dir igidos a las personas mayores. Sin 
embargo, han ten ido que hacer algunas correcciones 
para hacer mín imamente comparables los datos de 
países que cubren una misma situación a través de 
mecanismos dist intos. En algunos países de la Un ión 
Europea los pensionistas de invalidez, al cumpl i r la 
edad de jubi lación, pasan a ser considerados jubi lados, 
y sus pensiones contabil izadas c o m o tal ; en cambio 
en España las pensiones de invalidez son vitalicias, y 
de hecho, c o m o veremos, la mayoría de los pensio
nistas podrían p o r edad ser jubilados. Para evi tar esta 
d is tors ión, SEEPROS cuenta c o m o función vejez los 
gastos en pensiones de invalidez do mayores de 65 
años. 

Sin e m b a r g o , n o se sigue el m i s m o c r i t e r i o para 
las p res tac iones de superv ivenc ia ; una pens ión de 
v iudedad no se inc luye en « func ión vejez» aunque 
su benef ic ia r io tenga ochen ta años. T a m p o c o se 
inc luyen en esta func ión las pres tac iones sanitarias 
perc ib idas p o r los mayo res , p e r o sí los serv ic ios 
sociales d i r ig idos especí f icamente a el los. 

C o n estas mat izac iones, la estimación de SEE
PROS es la m e j o r d ispon ib le s o b r e el cos te de la 
p r o t e c c i ó n a la ve jez en España, ya que abarca n o 
só lo a la Segur idad Social s ino a cua lqu ier o t r a en 
t idad que l leve a cabo p r o t e c c i ó n social . 
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Los da tos y va lo rac iones aquí i n c o r p o r a d o s de
ben c o n t e m p l a r s e j u n t o a los que se inc luyen en 
la Parte G e n e r a l de este Estud io , los cuales res
p o n d e n a m e t o d o l o g í a de e labo rac ión d is t in tas, a 
fuen tes de c o n o c i m i e n t o n o idént icas y a c o n c e p t o s 
en pa r te n o co inc iden tes . Esa c i rcunstanc ia con f i r 
ma p o r sí m i s m a alguna de las exp l icac iones ex
puestas en el C a p í t u l o p r e c e d e n t e acerca de la 
«cr is is p e r m a n e n t e » , sean cuales sean sus c i rcuns
tancias - l a s c o n t r a d i c t o r i a s i n c l u s o - , de la Segur i 
dad Social. En t o d o caso - y al margen de leg i t imar 
la sospecha acerca de la p re tend ida exac t i t ud de 
la canc ión de los n ú m e r o s - p e r m i t e apoyar en esa 
c i rcunstanc ia el c o m e n t a r i o de que las conc lus iones 
que respec t i vamen te m o t i v a n ambos n o son nece
sar iamente d isc repantes . 

99 . C o m o puede aprec iarse en el c u a d r o I I , 
la Seguridad Social (en tend ida c o m o un idad p resu 
puestar ia) es la en t idad pr inc ipa l , pues to que sus 
gastos r ep resen tan el 8 3 % de lo destinado a vejez. 
Pe ro n o es la única, e i gno ra r las acciones de p r o 
t e c c i ó n l levadas a cabo p o r o t r o s supone una in-
f raes t imac ión del es fuerzo nacional en p r o t e c c i ó n 
a la vejez. 

C u a d r o 11 
G A S T O E N P R E S T A C I O N E S P A R A L A 

V E J E Z E N 1994 , S E G U N E N T I D A D E S 

Tota l función vejez . . . 
Prestodones sociales en 
dinero 
Sustitución rentas 
Ot ras prestaciones . . . . 
Prestodones en especie . 
Reembolsos por acción 
social 
Suministro d i rec to de 
acción social 
O t r o s suministros d i 
rectos 
Otros prestodones en bie
nes y servicios 
Suministro d i rec to de 
acción social 

Seguridad 
Social 

4 .0 ! 1.797 

3.944.673 
3.817.949 

126.724 
26.382 

400 

25.982 

0 

40.742 

40.742 

Funcio
narios 

458.911 

458.201 
455.232 

2.969 
710 

0 

710 

0 

0 

0 

Otros 

306.261 

246.234 
146.466 
99.768 
26.224 

1.605 

21.627 

2.992 

33.803 

33.803 

En 1994 el gasto en p r o t e c c i ó n a la vejez así 
de f in ido fue en España de 4 .776.969 mi l lones de 
pesetas, equ iva len te al 7,4% del PIB. La gran ma

y o r í a de este gas to son p res tac iones en d i n e r o 
- p e n s i o n e s - ya que el resto de las prestaciones 
o r ien tadas a la t e r c e r a edad, aunque var iadas y a 
veces m u y visibles, t i enen un gasto equ iva len te al 
0 ,2% del PIB. 

100. C o m o puede observarse en el G R A F I C O 
que sigue, e n t r e 1980 y 1994 se ha d o b l a d o , en 
pesetas cons tan tes , el gasto en p r o t e c c i ó n social a 
la ve jez en España. El c r e c i m i e n t o se ha p r o d u c i d o 
de f o r m a con t i nuada a lo largo de t o d o el p e r í o d o . 
A u n q u e en 1993 el r i t m o de i n c r e m e n t o fue el más 
bajo de t o d o el p e r í o d o (2 ,3%), en 1994 vue lve a 
c r e c e r el gasto en más del 5% en pesetas c o n s t a n 
tes . C o m o t e n d r e m o s ocas ión de exp l i car más ade
lante, estas var iac iones no r e s p o n d e n más que en 
una pequeña pa r te a medidas d iscrec iona les t o m a 
das en el e je rc i c io en que se p r o d u c e la va r iac ión . 
El gasto en p r o t e c c i ó n a la ve jez t i ene una fuerte 
inercia y un largo plazo de m a d u r a c i ó n e n t r e las 
var iac iones en la n o r m a t i v a y sus e fec tos p lenos 
s o b r e el p resupues to . 

G r á f i c o 2 
G A S T O E N P R E S T A C I O N E S 

P A R A L A V E J E Z E N P E S E T A S 
C O N S T A N T E S D E 1986 

3.500.000 

3.000.000-

2.500.000 

a 2.000.000-
ai 
8 1.500.000-
c 
o 

f 1.000.000 

500.000 H 
o 

3 

O — í N 
lO vO t - . 00 CT> o 

Años 

A u n q u e el gasto en vejez haya c r e c i d o regu lar 
m e n t e a lo largo de qu ince años, su peso re la t i vo 
s o b r e el PIB ha depend ido , f u n d a m e n t a l m e n t e , de 
la evolución de éste. En t re 1980 y 1985 sub ió del 
5,4% al 6,4%, ya que el P r o d u c t o I n t e r i o r estaba 
c r e c i e n d o más l en tamen te que el cos te de las p res -
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tac iones . En el r es to de la década de los ochen ta 
la expans ión e c o n ó m i c a h izo que , a pesar del c r e 
c i m i e n t o en t é r m i n o s abso lu tos , n o aumen ta ra el 
peso re la t i vo del gasto en p r o t e c c i ó n p o r vejez. 
Po r el c o n t r a r i o , d u r a n t e la cr is is de los noven ta 
vue lve a i n c r e m e n t a r s e , hasta alcanzar el 7 ,4% del 
PIB en 1994 ( V e r g rá f i co 3) . 

G r á f i c o 3 
G A S T O E N P R E S T A C I O N E S P A R A L A 
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Los i n c r e m e n t o s de gasto, p o r lo t a n t o , pasan 
casi desaperc ib idos d u r a n t e las fases de ráp ido c r e 
c i m i e n t o e c o n ó m i c o , p e r o p r o v o c a n graves p r e o 
cupac iones cuando los ingresos n o están a u m e n 
t a n d o . Sin e m b a r g o , el s imple c r e c i m i e n t o e c o n ó 
m i c o n o resue lve la f inanc iac ión a m e d i o p lazo. 
C o m o h e m o s ind icado, la m a y o r pa r te del gasto 
c o r r e s p o n d e a pens iones con t r i bu t i vas , es dec i r , 
c o n cuantía que d e p e n d e de las co t izac iones pasa
das. Las etapas de c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o signif ican 
mayo res co t i zac iones en ese m o m e n t o , p e r o t a m 
bién mayo res gastos en el f u t u r o . 

101. Pe ro para e n t e n d e r el s igni f icado del gas
t o conv iene p o n e r l o en re lac ión n o só lo c o n el 
PIB, s ino t a m b i é n c o n la pob lac ión m a y o r de 65 
años. En 1980 el 10,9% de la pob lac ión española 
tenía más de 65 años. P o r e l lo , aunque en n u e s t r o 
país se gastaba en p r o t e g e r l a un 5,4% del PIB, n o 
t a b l e m e n t e m e n o s que o t r o s países de lo que des
pués sería la U E (salvo Por tuga l ) , la in tens idad de 
p r o t e c c i ó n n o e ra m u y i n f e r i o r a la de A leman ia o 

Bélgica. El gasto p o r anc iano equivalía al 4 9 , 6 % del 
PIB pe r cápi ta, f r e n t e al 51 ,3% y el 52 ,8%, respec
t i v a m e n t e , de aquel los países, en los que un gasto 
m a y o r debía a t e n d e r a co lec t i vos que r ep r es en ta 
ban el 15,6% y el 14,4% de la pob lac ión . D u r a n t e 
la década de los o c h e n t a n u e s t r o país enve jec ió 
más ráp idamen te que el r e s t o de Europa, y el au 
m e n t o de las p res tac iones p o r ve jez hasta un 6,4% 
del PIB n o fue suf ic iente para c o m p e n s a r el c r e c i 
m i e n t o en la p r o p o r c i ó n de anc ianos hasta el 
13,5%, p o r lo que el gasto m e d i o paso a ser un 

4 7 , 3 % del PIB p e r cápi ta. M ien t ras t a n t o en A l e 
mania se m a n t u v o cons tan te , a pesar de que el 
gasto re la t i vo al PIB se r edu jo , p o r q u e n o estaba 
a u m e n t a n d o la p r o p o r c i ó n de ancianos en el c o n 
j u n t o de la pob lac ión d i sm inuyó . 

G r á f i c o 4 
G A S T O E N P R E S T A C I O N E S P A R A L A 
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rn Otras prestaciones 

B Prestaciones en especie 

I . El gasto en atenciones sanitarias y otras 
prestaciones de los ancianos 

102. C o m o hemos ind icado más a r r i ba , las c i 
fras de SEEPROS n o inc luyen las p res tac iones en 
asistencia sani tar ia que rec iben los ancianos. D a d o 
el s is tema con tab le de nues t ros servicios sanitarios 
n o hay (a d i fe renc ia de o t r o s países, que se c e n t r a n 
más en el r e c e p t o r del serv ic io ) datos d i r e c t o s so 
b re la pa r te del gasto que va a parar a cada t r a m o 
de edad, p e r o sí hay n u m e r o s o s datos que mues -
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t r a n la mayor uti l ización por parte de los mayores. La 
Encuesta de M o r b i l i d a d Hosp i ta la r ia indica que en 
1991 (ú l t ima fecha para la que se han pub l i cado 
da tos) los m a y o r e s de 65 años causaron 19,2 m i 
l lones de estancias hospi ta lar ias, algo más del 3 9 % 
del t o t a l nac ional , aunque rep resen taban el 13,7% 
de la pob lac ión . Es dec i r , uson el hospital 2,9 veces 
más que el promedio de la población. Esto se debe 
p o r un lado a que se les envía allí c o n m a y o r f r e 
cuenc ia - r e p r e s e n t a n el 25 ,8% de todas las a l tas - , 
y , una vez ingresados, su estancia es más larga que 
la med ia d e b i d o a lo c o m p l i c a d o de sus patologías. 

R e s u l t a d o s p a r e c i d o s se o b t i e n e n d e la En
cues ta N a c i o n a l de Salud de 1993, e l a b o r a d a p o r 
el C e n t r o de Inves t igac iones Soc io lóg icas y el M i 
n i s t e r i o de San idad, a u n q u e en gene ra l las res 
puestas de los i n t e r e s a d o s re f le jan m e n o r uso de 
los se r v i c i os que lo q u e m u e s t r a n los d a t o s a d 
m i n i s t r a t i v o s , qu izá p o r q u e las p e r s o n a s m a y o r e s 
más neces i tadas de a t e n c i ó n san i ta r ia n o es tán 
en c o n d i c i o n e s de r e s p o n d e r a c u e s t i o n a r i o s . U n 
10% de las pe rsonas de 65 a 7 4 años , y un 13% 
de las de más edad ind ican q u e e s t u v i e r o n i ng re 
sadas en los ú l t i m o s 12 meses , f r e n t e a un 8%, 
de la p o b l a c i ó n en g e n e r a l . El p r o m e d i o de días 
q u e p e r m a n e c i e r o n i ng resados es de 2 0 para los 
de 65 a 74 años , y de 18 para los de más de 
esa edad , f r e n t e a 13 días para el p r o m e d i o de 
la p o b l a c i ó n . La u t i l i zac ión de los se r v i c i os n o 
h o s p i t a l a r i o s es t a m b i é n m a y o r ; un 3 5 % de los 
m a y o r e s d e 65 años d e c l a r a n habe r v i s i t a d o al 
m é d i c o en las ú l t imas dos semanas, f r e n t e al 2 3 % 
del p r o m e d i o de la p o b l a c i ó n . C o n s u m i e r o n m e 
d i c a m e n t o s en la ú l t imas dos semanas un 7 0 % de 
las pe rsonas de 65 a 7 4 años y un 7 6 % de las 
de más de 75 años , f r e n t e a un 4 5 % del p r o m e 
d i o . En es te caso el m a y o r c o n s u m o se ve a c o m 
p a ñ a d o de una m a y o r i n tens idad de la p r o t e c 
c i ó n , ya que la g ran m a y o r í a de los m a y o r e s , s ien
d o p e n s i o n i s t a s , n o pagan nada p o r los 
m e d i c a m e n t o s , m i e n t r a s q u e los ac t i vos a p o r t a n 
el 4 0 % de l i m p o r t e . 

Puede es t imarse que las personas m a y o r e s ge
neran a l r e d e d o r del 4 0 % de iodo el gasto social sa
nitario. Esto equivale, para 1994, a i .264 .000 m i l l o 
nes de pesetas y r ep resen ta un 2 6 , 5 % adicional res
p e c t o a la c i f ra es t imada p o r SEEPROS de gastos 
en « func ión ve jez» . 

103. T a m b i é n puede es t imarse que las pens io 
nes de viudedad perc ib idas p o r mayo res de 65 años 
g e n e r a r o n un gasto t o t a l en 1994 de 1.068.000 m i 
l lones de pesetas. Por lo t a n t o , una de f in ic ión más 
ampl ia de gastos en p r o t e c c i ó n a los ancianos, que 
inc luyera n o só lo jub i lac ión y serv ic ios sociales es
pecíf icos, s ino t a m b i é n la asistencia sani tar ia y las 
o t ras pens iones perc ib idas p o r mayo res de 65 años 
nos l levaría a es t imar el gasto t o t a l en 7.109.000 
mi l lones de pesetas en 1994, lo que equivale a un 
I 1% del PIB. 

2. El gasto en pensiones 

104. C o m o h e m o s ind icado, la Segur idad So
cial n o es la única, p e r o sí la pr inc ipa l en t idad en 
cargada de dar p res tac iones a los ancianos, p o r lo 
que sus ci fras m e r e c e n un análisis más deta l lado. 
En el p r o y e c t o de p resupues tos para 1995, se es
t i m ó un gasto en pens iones de 6,4 b i l lones de pe
setas, de los que 6,2 son para p res tac iones c o n t r i 
but ivas y el r e s t o no con t r i bu t i vas . (An tes de que 
el p r o y e c t o se c o n v i r t i e r a en Ley ha s ido necesar io 
rev isar al alza la es t imac ión en 45 .000 mi l l ones de 
pesetas, p o r desv iac iones en la in f lac ión) . A ñ a d i e n 
d o o t r o s t i pos de pens iones, el gasto se si tuaba en 
el I 1% del PIB en 1993; sin e m b a r g o , en la década 
de los sesenta n o llegaba al 3%. En los ú l t imos d iez 
años, el i n c r e m e n t o m e d i o anual ha es tado en t o r 
n o al 12% en t é r m i n o s nomina les . 

N o t odas estas pens iones se dest inan a la p r o 
t e c c i ó n específ ica p o r vejez, es dec i r , a la jub i lac ión . 
En el P r o y e c t o de Presupues tos de la Segur idad 
Social para 1995, las pensiones de jub i lac ión se es
t i m a n en 3.440.503 mi l lones , un 5 4 % del t o t a l de 
gasto. Sin e m b a r g o , c o m o h e m o s ind icado, r e f e r i r 
nos exc lus i vamen te a la jub i lac ión sería i gno ra r a 
una buena pa r te de las pens iones de ancianos. El 
73% del gasto en viudedad y el 5 2 % del de invalidez, 
e incluso par te del de orfandad, va destinado a per
ceptores mayores de 65 años. Estas p res tac iones son 
vital ic ias y n o se t r a s f o r m a n en pensiones de j ub i 
lac ión al c u m p l i r una d e t e r m i n a d a edad sus bene
f ic iar ios. Po r e l lo ana l izaremos p r i m e r o el c o n j u n t o 
del gasto en pens iones, para c e n t r a r n o s después 
en la j ub i lac ión . 
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105. Hay d is t in tos m o d e l o s que pueden ayudar 
a es tud ia r el gasto en pens iones. Para anal izar la 
i m p o r t a n c i a re lat iva del gasto en una p res tac ión 
respec to a o t ras magn i tudes, resu l ta út i l el desglose 
u t i l i zado en d is t in tos es tud ios de la O C D E . A c o n 
t i nuac ión inc lu imos una b reve exp l i cac ión del mis
m o , acompañada de la es t imac ión de cada var iable 
para la pens ión de jub i lac ión de la Segur idad Social 
en 1993, real izada p o r C R U Z R O C H E . 

El peso re la t i vo del gasto en jub i lac ión s o b r e el 
PIB (4,57%) es igual al p r o d u c t o de: 

- L a tasa de enve jec im ien to (14,34%), def in ida 
c o m o po rcen ta je de la pob lac ión que es m a y o r de 
65 años 

- L a tasa de c o b e r t u r a (54,43%) def in ida c o m o 
el n ú m e r o de pens iones p o r cada c ien personas 
mayo res de 65 años 

- La tasa de in tens idad (58,54%) def in ida c o m o 
la re lac ión e n t r e la pens ión med ia y el PIB per 
cápi ta 

U n a u m e n t o del gasto, si es i n f e r i o r al r i t m o de 
enve jec im ien to , no dará lugar a mayo res niveles de 
p r o t e c c i ó n . Así e n t r e 1985 y 1991 la pens ión media 
pasó de ser del 60 ,7% del PIB pe r cápi ta a ser del 
54 ,3%. 

Para es tud ia r la var iac ión año a año, p o d e m o s 
acud i r a la s imple d e s c o m p o s i c i ó n fac to r ia l de esa 
va r iac ión ; pues to que el gasto t o t a l es el resu l tado 
de mu l t i p l i ca r el n ú m e r o de pens iones p o r la pen
s ión media , las var iac iones de estos fac to res de te r 
minan el del gasto. La evo luc ión de la pens ión m e 
dia se ha d i v i d i do a su vez en reva lo r i zac ión y 
« o t r o s e fec tos» . Cada u n o de el los será exp l i cado 
en un apar tado . 

La p resen tac ión f o r m a l de esta d e s c o m p o s i c i ó n 
se ha rea l izado en o t ras publ icac iones. El s iguiente 
c u a d r o recoge el va lo r que ha ido t o m a n d o cada 
u n o de estos fac to res . 

3. Evolución del número de pensiones 

106. C o m o se ve en el c u a d r o 12, el a u m e n t o 
del n ú m e r o de pens iones ha s ido u n o de los fac-

C u a d r o 12 
S I S T E M A D E L A S E G U R I D A D S O C I A L 

D e s c o m p o s i c i ó n d e l i n c r e m e n t o d e l g a s t o 
d e p e n s i o n e s 

Añc 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

1994 Pto. 
1995 Pto. 

Incremento 
gasto 
to ta l 

% 

19,05 
20,74 
17,52 
13,36 
13.60 
9,93 

I 1,49 
12,80 
13,57 
11,71 
I 1,79 
11,17 
8,55 
8,43 

N ú m . 
Pensiones 

Increm. 
% 

4,56 
4,56 
3,91 
2,67 
2,76 
2,95 
3,01 
2,58 
2,57 
2,60 
2,55 
4,00 
1,97 
1,88 

Revaíorizaci 
(%) 

9,40 
12,60 
8,00 
7,00 
8,00 
5,33 
5,30 
7,55 
9,21 
7,05 
6,16 
5,10 
3,50 
4,50 

O t r o s 
efectos 

%* 

4,1 
2,5 
4 , 7 ' 
3,2 2 
2,4 3 
l,44 
2,8 
2,2 5 
1,4 
l,77 
2,7 6 y7 
l,77 
2,9 
1,8 

Fuente: Minister io de Trabajo y Seguridad Social 
* Efectos de la variación entre la pensión media entre las altas 
y bajas de pensiones y pr imeros pagos de las altas, además de: 

Efecto de una paga extraordinar ia adicional en el Régimen 
Especial Agrar io . 
2 Efecto del crecimiento en la pensión media por incorporarse 
a ésta la protecc ión a la familia por esposa. 
3 Variación de la pensión media por el efecto acumulativo de 
la Ley 26/1985. 
4 Efecto de igualar la secuencia de pagos de RENFE. Se con
tabilizan sólo 13 mensualidades. 
5 Cont iene el efecto de una paga adicional a los Regímenes 
Agrar io , Hogar y Au tónomos . 
6 Cont iene el efecto de una paga adicional a los Regímenes de 
Hogar y Au tónomos . 
7 Integración colectivos importantes: 
En 1991: O N C E . 
En 1992: ITP. 
En 1993: M U N P A L : 

íores mós importantes del crecimiento del gasto. Este 
a u m e n t o se ha deb ido , en p r i m e r lugar, al enve je
c i m i e n t o n o só lo para las pensiones de jub i lac ión , 
s ino t a m b i é n para las demás. A u n q u e se puede ser 
pens ion i s ta de v i u d e d a d o inval idez a cua lqu ie r 
edad, la p robab i l i dad depende de los años que u n o 
tenga; son viudas algo menos del 4 % de las espa
ñolas de 45 a 49 años, p e r o más del 5 2 % de las 
mayo res de 70 años. 

Por t a n t o , cua lqu ie r i n c r e m e n t o del n ú m e r o de 
personas mayo res se t r aduce , en cond ic iones n o r -
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males, en o t r o del de pens iones. En España cada 
vez hay más ancianos; c o m o es to se debe funda
m e n t a l m e n t e a que ha d i sm inu ido la m o r t a l i d a d , es 
una buena no t i c ia , i n d e p e n d i e n t e m e n t e del e fec to 
que tenga s o b r e el gasto púb l i co . 

Pe ro n o só lo han i n t e r v e n i d o fac to res d e m o g r á 
f icos. En t re 1975 y 1981 la pob lac ión española ma
y o r de 65 años c r e c i ó un 19%, y el n ú m e r o de 
pensiones pagadas p o r la Segur idad Social, un 35%; 
e n t r e 1981 y 1991 los aumen tos f u e r o n un 2 6 % y 
un 3 7 % respec t i vamen te . Por lo t a n t o , ha hab ido 
un i n c r e m e n t o de la tasa de c o b e r t u r a , p o r m o t i v o s 
que v e r e m o s al f inal de este epígrafe. 

A p a r t e de las incluidas en la Segur idad Social, 
en la década de los o c h e n t a se p r o d u j o un a u m e n t o 
del n ú m e r o pens iones a t ravés de moda l idades de 
nueva c reac ión ( no recogidas en el c u a d r o 12): las 
pens iones especiales de g u e r r a y el subs id io de la 
LISMI (que sin ser una pens ión , func iona c o m o ta l , 
y t a m b i é n t i e n e m u c h o s p e r c e p t o r e s anc ianos) . 
A m b o s t u v i e r o n un n ú m e r o de benef ic iar ios m u c h o 
m a y o r que el p rev i s to p o r la A d m i n i s t r a c i ó n cuan
d o se pus ie ron en marcha . Po r el c o n t r a r i o , las 
pens iones n o con t r i bu t i vas (creadas ya en la década 
de los noven ta ) t i enen una t r a y e c t o r i a mode rada , 
al menos c o n la actual i n t e r p r e t a c i ó n de los c r i t e 
r ios s o b r e qu ién t iene d e r e c h o . 

Por lo t a n t o , las moda l idades de pens ión creadas 
en los ú l t i m o s d iez años parecen haber e n t r a d o en 
una fase de estabi l idad; las der ivadas de la guer ra , 
p o r m o t i v o s demográ f i cos , deberán empezar a de
c l inar. 

T a m b i é n las de Segur idad Social han m o d e r a d o 
su c r e c i m i e n t o , si las cons ide ramos en c o n j u n t o , 
sin sobrepasar a h o r a el r i t m o m a r c a d o p o r el en
ve j ec im ien to . En los años noven ta , el n ú m e r o de 
personas de más de 65 años está a u m e n t a n d o al
r e d e d o r del 2 ,3% cada año; las pens iones c o n t r i 
but ivas de la Segur idad Social c r e c i e r o n un 2,2 en
t r e abr i l de 1994 y el m i s m o mes de 1995. Las 
pens iones de jub i lac ión c r e c i e r o n p o r enc ima de la 
med ia (2,8%) y las de inval idez p o r deba jo de ésta 
(1%) , p r o b a b l e m e n t e c o m o consecuenc ia de la sus
t i t u c i ó n que se p r o d u c e e n t r e ambos t i pos de pen
s iones. Pues to que en la actual idad es más difíci l 
o b t e n e r una p res tac ión de inval idez que a c o m i e n 

zos de los años ochen ta , el n ú m e r o de éstas c rece 
más despac io que la pob lac ión p o t e n c i a l m e n t e pe r 
c e p t o r a ; p e r o esos p e r c e p t o r e s acaban gene ra l 
m e n t e c o n v i r t i é n d o s e en pensionistas de jub i lac ión 
pocos años más t a rde , p o r lo que esta p res tac ión 
c rece a h o r a más depr isa que hace d iez años. 

107. El r áp ido c r e c i m i e n t o de las pensiones de 
Segur idad Social en el pasado y su m o d e r a c i ó n ac
tua l es el resu l tado , apar te de la demogra f ía , de 
var ios fac to res o p e r a n d o c o n j u n t a m e n t e : 

- La madu rac i ón del s is tema 

- Las var iac iones en la n o r m a t i v a s o b r e acceso 
a la pens ión 

- C ó m o se usan las posib i l idades que o f r e c e una 
d e t e r m i n a d a n o r m a t i v a 

Se c o n o c e p o r maduración de un s is tema de pen 
s iones con t r i bu t i vas el p r o c e s o en el t i e m p o p o r 
el que una causa - e l es tab lec im ien to de una p e n 
s ión p r o p o r c i o n a l a lo c o t i z a d o - llega a s u r t i r p leno 
e fec to - l o s ancianos t i enen la pens ión c o r r e s p o n 
d ien te a haber co t i zado t o d a su v ida l a b o r a l - El 
paso n o se p r o d u c e de go lpe , s ino g radua lmen te : 
cada vez m a y o r p r o p o r c i ó n de los po tenc ia les be
nef ic iar ios t i enen de t rás ca r re ras comp le tas de c o 
t i zac ión y d i sponen p o r t a n t o de p lenos d e r e c h o s . 
Esto hace que a lo largo del t i e m p o a u m e n t e el 
n ú m e r o de pensiones y la cuant ía med ia . C o n f r e 
cuenc ia se o lv ida el larguís imo desfase que en un 
s is tema de pensiones puede haber e n t r e un f a c t o r 
de c a m b i o y su e fec to . 

Po r e jemp lo , todavía en t o d a la década de los 
o c h e n t a el n ú m e r o de mu je res pensionis tas de v i u 
dedad ha es tado c r e c i e n d o p o r e n c i m a del 4 % 
anual, aunque el n ú m e r o de viudas só lo aumen taba 
al 0,8%. Esto se debe a que cambios n o r m a t i v o s 
en los años sesenta y a u m e n t o s en el p o r c e n t a j e 
de los t raba jado res que de hecho están af i l iados, 
han c o n d u c i d o a que una elevada p r o p o r c i ó n de 
las nuevas viudas ob tengan pens ión ; p e r o eso afec
t ó m e n o s a las viudas más ancianas, que c o n f r e 
cuenc ia p e r d i e r o n a su cónyuge hace más de t r e i n t a 
años. Puede es t imarse para 1992 que el 8 3 % de 
las v iudas de m e n o s de 60 años t i enen pens ión de 
la Segur idad Social, el 7 6 % de las de sesenta y t a n 
t o s y el 7 3 % de las de más de 70 años. A med ida 
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que fal lecen estas ú l t imas, el co l ec t i vo de viudas se 
renueva c o n o t r a s que t i enen pens ión con m a y o r 
f recuenc ia ; p o r t a n t o el n ú m e r o de pensionistas 
c rece más depr isa que el c o l e c t i v o po tenc ia l . 

El p r o c e s o de m a d u r a c i ó n exp l ica buena pa r te 
del c r e c i m i e n t o en los años setenta , ya que prev ia
m e n t e había m u c h o s ancianos que hab iendo t raba
jado, n o habían es tado af i l iados, y carecían de pen
s ión . Sin e m b a r g o , el p r o c e s o de madu rac i ón del 
s is tema de pens iones está p r o b a b l e m e n t e casi c o m 
p l e to en c u a n t o a n ú m e r o de pens iones, en lo que 
se re f ie re a su con f igu rac ión genera l . 

A h o r a t i e n e n que « m a d u r a r » los e fec tos de 
cambios p o s t e r i o r e s en la no rma t i va , en par t i cu la r 
los de la Ley 26 /1985 , c u y o p e r í o d o t r a n s i t o r i o aca
b ó este año . El a u m e n t o de los años ex ig idos para 
causar pens ión de jub i lac ión i n t r o d u c i d o en d icha 
n o r m a afecta s o b r e t o d o a las mu je res , dado que 
suelen t e n e r una in tegrac ión más p recar ia en el 
m e r c a d o labora l . Po r e j emp lo , de 1989 a 1993 los 
jub i lados va rones a u m e n t a r o n al 3,8% anual, y las 
jubi ladas al 1,6%. En 1994 el i n c r e m e n t o fue de 
3,3% para los va rones y 1,4% para las mu je res . La 
p r o p o r c i ó n de ancianas c o n pens ión de d e r e c h o 
p r o p i o está d i s m i n u y e n d o . 

A u n q u e n o cambie la n o r m a t i v a , puede var ia r el 
uso que se hace de ella, bien p o r cambios en el 
m e r c a d o de t raba jo , b ien p o r camb ios en el r i go r 
c o n que se apl ican los aspectos d iscrec iona les del 
s is tema. A p r inc ip ios de la década de los ochen ta , 
el p r inc ipa l m o t i v o de c r e c i m i e n t o de las pens iones 
eran las so l i c i tudes de inval idez. Las medidas que 
se t o m a r o n d i e r o n lugar a que las 166.000 nuevas 
pens iones de inval idez reconoc idas en 1983, bajaran 
hasta un m í n i m o de 77 .500 a lcanzado en 1989. Res
t r i ng ida esa moda l i dad , a f inales de los o c h e n t a y 
p r inc ip ios de los n o v e n t a un f a c t o r i m p o r t a n t e fue 
el a u m e n t o de las jub i lac iones ant ic ipadas. 

A u n q u e la normat iva que pe rm i te la jubi lación an
t icipada no só lo no es nueva, sino que se arrast ra 
c o m o excepc ión desde 1967 (los afiliados después de 
esa fecha n o pueden en general jubilarse anticipada
mente) , se hace un uso cada vez más intenso de este 
mecan ismo, p robab lemente p o r las dificultades del 
mercado de t rabajo. Sin embargo, c o m o ha señalado 
C R U Z R O C H E , en los años favorables en té rm inos 

de creación de empleo , el n ú m e r o de jubi laciones 
anticipadas no disminuye, sino que se estanca, para 
vo lver a c recer en las épocas desfavorables. Esto pone 
de manif iesto que existe un fuer te c o m p o n e n t e es
t ruc tu ra l en el recurso a la jubi lación anticipada. El 
n ú m e r o de jubi lados en t re 60 y 64 años ha pasado 
de 266.700 en 1991 a 319.500 t res años más ta rde . 

4 . La revaloñzación 

108. C o m o puede aprec iarse en el c u a d r o 13, 
el f ac to r más i m p o r t a n t e de c r e c i m i e n t o de gasto 
nomina l ha s ido la revalorización. A d e m á s , es el ún i 
c o f ac to r suscept ib le de c o n t r o l a c o r t o p lazo, dada 
la re lat iva d iscrec iona l idad de nues t ra n o r m a t i v a . 
C o m o puede aprec iarse en el c u a d r o , la subida m e 
dia de las pens iones ex is ten tes el e je rc i c io a n t e r i o r 
q u e d ó p o r debajo de la inflación en cinco de los años 
estudiados, y superior en los otros ocho. En c o n j u n t o , 
pues, las pens iones sub ie ron más que los p rec ios ; 
p e r o en este po rcen ta je de reva lo r i zac ión se inc lu 
yen t a m b i é n las subidas de m ín imos , m u y marcadas 
en 1990 y 1991. 

C u a d r o 13 
R E V A L O R I Z A C I O N M E D I A D E L A S 

P E N S I O N E S D E L A S E G U R I D A D S O C I A L 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

% 
Revalorización 

9.40 
12.60 
8.00 
7.00 
8.00 
5.33 
5.30 
7.55 
9,21 
7.05 
6.16 
5.10 
3.50 
4.40 

% 
Incremento IPC 

media anual 

14.40 
12.20 
I 1.30 
8.80 
8.80 
5.20 
4.80 
6.80 
6.70 
5.9 
5.90 
4.60 
4.70 
4 , 5 * 

Diferencia 

-3 ,00 
+0,40 
-3 ,30 
-1 ,80 
-0 ,80 
+0,13 
+0,50 
+0,75 
+2,51 
+2,15 
+0,26 
+0,50 
-1 .20 * * 

Fuente; Elaboración a part i r del cuadro 2. 
* Previsiones. 

* * Nueve décimas de la desviación se compensaron en la re
valoración de 1995. cobrándose el impor te atrasado co r respon
diente a 1994. 
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Por el c o n t r a r i o , las pensiones situadas por encima 
de la media apenas han mantenido su poder adquisi
tivo, ni s iqu iera en las etapas de reva lo r izac iones 
más altas. Así , una pens ión r e c o n o c i d a en 1985 c o n 
80 .000 p ts /mes ingresaría en 1992, después de re -
va lor izar , 120.460 pts, 2 .000 m e n o s de las necesa
rias para m a n t e n e r el m i s m o va lo r en t é r m i n o s re 
ales. Si la pens ión hub ie ra s ido de 178.000 en 1985, 
s iete años más t a r d e su p o d e r adqu is i t i vo se habría 
r e d u c i d o en un 13%, al resu l ta r afectada p o r el 
t o p e m á x i m o . En cua lqu ie r caso, c o m o la gran ma
yo r ía de las pens iones son modes tas , los « a h o r r o s » 
en los t r a m o s al tos han t e n i d o escaso e fec to en el 
gasto t o t a l . 

En los ú l t imos t i e m p o s la reva lo r i zac ión de pen
s iones se ha v i s t o s o m e t i d a a pac tos que han 
imp l i cado (salvo un b reve p e r í o d o e n t r e dos acuer
dos ) que cada año se reva lo r i ce según el i n c r e m e n 
t o « e s p e r a d o » del IPC (d i c i embre sob re d i c i em
b re ) , más las desv iac iones s o b r e lo esperado que 
se hayan p r o d u c i d o el año a n t e r i o r . Esto l leva a 
una indexac ión , aunque algo desajustada en el ca
lendar io , dado lo p o c o real istas que están m o s t r a n 
d o ser las expecta t ivas of ic iales. Así , para 1995, 
resu l ta m u y i m p r o b a b l e que la inf lac ión se l im i te a 
un 3,5%, p o r lo que los pensionistas están a c u m u 
lando una desv iac ión que, según los acuerdos ac
tuales, d e b e r á compensa rse en la reva lo r i zac ión de 
1996. 

A u n q u e la r e v a l o r i z a c i ó n es el f a c t o r más i m 
p o r t a n t e de la e v o l u c i ó n del gas to a c o r t o p lazo , 
su efecto es mucho menor cuando consideramos pe
ríodos más largos. C o m o v e r e m o s a c o n t i n u a c i ó n , 
el c o l e c t i v o de bene f i c i a r i os se r e n u e v a c o n t i n u a 
m e n t e c o n la i n c o r p o r a c i ó n de nuevas pens iones 
cuya cuan t ía d e p e n d e de los sa lar ios , y el fa l le
c i m i e n t o de o t r o s cuya p r e s t a c i ó n hab rá s ido r e -
va lo r i zada , de p r o m e d i o , en v e i n t e ocas iones . Si 
en años a n t e r i o r e s se ha a c u m u l a d o un f u e r t e 
desfase e n t r e pens iones y sa la r ios , esta s u s t i t u 
c i ó n da lugar a m a y o r e s i n c r e m e n t o s de la cuan 
t ía m e d i a de las pens iones . Las r e v a l o r i z a c i o n e s 
bajas r e t r asan el c r e c i m i e n t o del gas to en p e n 
s iones , p e r o és te acaba a f l o r a n d o a t r avés de l 
«efecto sust i tución» de l que nos o c u p a r e m o s en el 
s igu ien te epígra fe . 

5. Oíros factores que condicionan el importe de la 
pensión media: el efecto de las pensiones nuevas 

109. En 1984, 1989 y 1992 se ojusío el número 
de pagas al año que c o b r a n los d is t in tos regímenes, 
lo que equiva le en la prác t ica a una subida de los 
i m p o r t e s m ín imos , d e n t r o del p r o c e s o de s is tema
t izac ión a que nos h e m o s r e f e r i d o a n t e r i o r m e n t e . 
En o t r o s años h u b o ajustes contab les . 

A d e m á s de es tos ajustes ocasionales, la pensión 
media sube de mane ra con t i nua , más allá de las 
reva lo r i zac iones , p o r q u e los nuevos pension is tas 
t i enen pens iones más altas que los que fa l lecen. A 
es to se d e n o m i n a e fec to sus t i tuc ión . En el c u a d r o 
aparece cuant i f i cado, en una p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n , 
a t ravés de sus dos c o m p o n e n t e s pr inc ipales. 

El e fec to sus t i tuc ión depende de la cuant ía de 
las nuevas pens iones y de las que causan baja, y es 
pos ib le es t imar p o r separado cada u n o de los dos 
fac to res . El i m p o r t e de las que causan baja v iene 
a co inc i d i r c o n la pens ión med ia de los más ancia
nos, y ref le ja una s i tuac ión h is tó r ica , t a n t o de cuan
tías in ic ia lmente reconoc idas c o m o de reva lo r i za 
c iones acumuladas; cuan to más bajas hayan s ido, 
m a y o r el e fec to sus t i t uc ión . C o m o puede aprec iar 
se en la segunda c o l u m n a del c u a d r o 14, en los 
ú l t imos años la baja de pensiones ha c o n t r i b u i d o a 
e levar cada año la pens ión med ia a l r e d e d o r de m e 
d io p u n t o p o r c e n t u a l . Esto se p r o d u c e p o r q u e cada 
año causan baja e n t r e un 4,5 y un 5% de las pen
s iones, y la cuant ía de éstas es, de p r o m e d i o , e n t r e 
un 10 y un 1 1 % i n f e r i o r al p r o m e d i o . 

El e fec to de las nuevas pens iones s o b r e la med ia 
ha causado un i n c r e m e n t o de más de un p u n t o 
p o r c e n t u a l en t o d o s los años es tud iados, salvo uno . 
Desde 1985, en cada e je rc ic io se i n c o r p o r a e n t r e 
un 7 y un 8% de nuevas pens iones; con a n t e r i o r i 
dad el p o r c e n t a j e era supe r i o r . Estas i n c o r p o r a c i o 
nes t i e n e n una cuant ía media que excede de la del 
c o n j u n t o e n t r e un 12 y un 2 0 % desde 1986, fecha 
en que c o m e n z ó a no ta rse los e fec tos de la r e f o r 
ma de 1985. En 1984, y pos ib l emen te c o m o c o n 
secuencia de las subidas en los salarios de co t i za 
c ión anuales, las nuevas pens iones l legaron a ser 
supe r i o res en un 3 2 % a las ex is ten tes , lo que p r o 
v o c ó un a u m e n t o del 2,7% de la pens ión media . 
La r e f o r m a de 1985 r e d u j o las nuevas pens iones 
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C u a d r o 14 
I N C R E M E N T O D E L A P E N S I O N M E D I A 

P O R E L E F E C T O S U S T I T U C I O N T O D A S 
L A S P E N S I O N E S 

Años 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Efecto 
de las 
altas 

% 

1,83 
2,09 
1,80 
2,68 
1.91 
1,38 
1,30 
1,47 
1,13 
0,88 
1,06 
U 7 
1,18 
1.23 

Efecto 
de las 
bajas 

% 

0,65 
0,47 
0,38 
0,31 
0,40 
0,58 
0,50 
0,47 
0,45 
0,45 
0,54 
0,50 
0.53 
0,50 
0,58 

Efecto 
to ta l 

% 

1,76 
2,30 
2,46 
2,12 
3,08 
2.50 
1.88 
1.77 
1,91 
1.58 
1.41 
1,56 
1,70 
1,68 
1,81 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Boletín de Estadísticas 
Laborales del M." de Trabajo y Seguridad Social. 

de jub i lac ión e inval idez para el Régimen Gene ra l 
en t o r n o a un 12% y p e r m i t i ó que el i n c r e m e n t o 
del gasto p o r el e fec to sus t i t uc ión se redu je ra p r o 
g res i vamen te a p a r t i r de 1986. Sin emba rgo , en la 
década de los noven ta vue lve a i nc remen ta rse , aun
que suavemen te . A e l lo han c o n t r i b u i d o s o b r e t o d o 
la m a y o r cuant ía de las nuevas altas a p a r t i r de 
1990, c o m o v e r e m o s al hablar de la jub i lac ión , p e r o 
t a m b i é n una r e n o v a c i ó n más ráp ida a t ravés de las 
bajas. El c o l e c t i v o de pensionistas, cada vez más 
enve jec ido , t i ene m o r t a l i d a d c rec ien te , y es to ayuda 
a m o d e r a r el n ú m e r o t o t a l de pensionistas; p e r o 
c o m o los que fa l lecen t i enen pens iones más bajas, 
el e fec to s o b r e el gas to es m e n o r . 

6. Pens/ones de jubi iación 

110. Para las pens iones de jub i lac ión el a u m e n 
t o de pens ión med ia p o r el e fec to sus t i tuc ión es 
algo más f u e r t e que en o t ras , c o m o puede apre
c iarse c o m p a r a n d o el c u a d r o 6 c o n el 5. Esto se 
debe a que están más cond ic ionadas p o r las c o n 
t r i b u c i o n e s pasadas, ya que una m e n o r p r o p o r c i ó n 

de ellas rec ibe la cuantía mín ima. Las nuevas p e n 
siones de jub i lac ión reconoc idas en 1994 ten ían un 
i m p o r t e m e d i o s u p e r i o r en un 2 2 % al p r o m e d i o 
de las ex is ten tes . La c i f ra es s u p e r i o r a la de los 
c u a t r o años an te r i o res , en que es tuvo p o r deba jo 
del 19%. Esto puede ser ind ica t i vo de que los efec
t o s de la r e f o r m a de 1985 empiezan a estar ya 
i n c o r p o r a d o s al s is tema. 

C u a d r o 15 
I N C R E M E N T O D E L A P E N S I O N M E D I A 

P O R E L E F E C T O S U S T I T U C I O N 
J U B I L A C I O N 

Años 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Efecto Altas 
% 

3,16 
2,20 
1,90 
2,20 
1,70 
1.33 
1.40 
1.46 
1.45 
1.69 

Efecto Bajas 
% 

0.72 
0.63 
0,61 
0,60 
0,61 
0,63 
0,66 
0,67 
0,62 
0,71 

Tota l 
% 

3,89 
2,84 
2,51 
2,81 
2,30 
1.96 
2.06 
2.13 
2.07 
2.39 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Boletín de Estadísticas 
Laborales del M.c de Trabajo y Seguridad Social. 

I I I . La cuantía de las nuevas pens iones d e p e n 
de de la legislación v igen te en el m o m e n t o , y de 
las co t i zac iones pasadas que ac red i t en los nuevos 
benef ic iar ios . Só lo a t ravés de ellas puede un c a m 
b io en la n o r m a t i v a ( p o r e j emp lo , cuán tos años se 
t iene en cuen ta para calcular la base) a fec tar al 
gasto . La var iedad de pens iones ex is ten tes en la 
actua l idad hace impos ib le un examen p o r m e n o r i z a 
d o de cada una de ellas. N o s c e n t r a r e m o s en las 
nuevas pens iones, no sujetas a m ín imos , de jub i la
c iones del Rég imen Gene ra l . Este t i p o de pens iones 
depende de c u á n t o haya co t i zado cada u n o . y de 
la f ó r m u l a que se le ap l ique. 

En t re las pens iones que h o y t i ene la Segur idad 
Social, p o c o más de la m i t ad p r o c e d e de regímenes 
en los que se co t i za en func ión de los ingresos de 
cada u n o . El r e s t o son de Regímenes A g r a r i o , A u 
t ó n o m o , H o g a r o S O V I , d o n d e se c o t i z ó p o r bases 
fijas y se o b t i e n e n casi s i empre pens iones mín imas. 
Pe ro de los actuales co t i zan tes , el 7 0 % está en el 
Rég imen Gene ra l , d o n d e la base de co t i zac ión se 
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a p r o x i m a más a la r e m u n e r a c i ó n real . En éste exis
ten t o p e s m á x i m o s y es to hace que una pa r te - a l 
r e d e d o r de un 6 % - del t o t a l de la r e m u n e r a c i ó n 
dec larada n o c o t i c e ; apa r te c la ro está de los pos i 
bles f raudes. Por o t r o lado, los que co t i zan p o r el 
m á x i m o se ve rán , p rev i s i b l emen te , a fectados p o r 
el t o p e de pens iones. En cua lqu ie r caso, la gran 
mayo r ía de los t raba jado res del Rég imen Gene ra l 
co t i zan p o r la t o ta l i dad del salar io dec la rado . 

La f ó r m u l a apl icada para calcular la pens ión equ i 
vale a: 

BR x (15+n) x 2% 

D o n d e : 

- B R es la Base Reguladora, p r o m e d i o de los 
salar ios p o r los que se ha c o t i z a d o d u r a n t e los 
ú l t i m o s 8 años, ac tua l izándose los 6 p r i m e r o s a su 
va lo r real de 24 meses antes de la jub i lac ión . 

- n es el n ú m e r o de años co t i zados , con un 
m á x i m o de 35 y un m í n i m o de 15. 

La edad t e ó r i c a m e n t e r e q u e r i d a es la de 65 
años; p e r o los que ya estaban af i l iados en 1967 
man t i enen su s i tuac ión a n t e r i o r , que gene ra lmen te 
les p e r m i t e jub i la rse a p a r t i r de los 60 , si b ien c o n 
una r e d u c c i ó n del 8 % p o r cada año de an t i c ipac ión . 
En la prac t ica , dos t e r c i o s de los que se jub i lan en 
el Rég imen G e n e r a l n o esperan a c u m p l i r los 65 
años ( a l r e d e d o r de un 6% se jubi la antes de los 65 
p e r o sin que se le reduzca la pens ión , p o r q u e t r a 
bajaba en p ro fes iones que t i enen establecida una 
edad legal más baja). 

112. Se ha es t imado ( B A R R A D A ) que un t r a 
ba jador que hub ie ra t e n i d o un e m p l e o regu lar de 
t i p o m e d i o d u r a n t e t o d a su v ida, y se jub i lara en 
1990 a los 65 años, habrá o b t e n i d o una pens ión 
equ iva len te al 9 0 % del salar io del año a n t e r i o r ; esta 
p r o p o r c i ó n sube al 9 7 % si c o n s i d e r a m o s las c o t i 
zaciones que se a h o r r a . 

Sin e m b a r g o , las nuevas pens iones de jub i lac ión 
del Rég imen G e n e r a l que se r e c o n o c i e r o n en 1992 
t u v i e r o n un i m p o r t e m e d i o de 78 .100 p tas/mes, al
go m e n o s de 1,1 m i l l ones al año. Esto equivale - e n 
c ó m p u t o a n u a l - al 6 5 % del salar io m e d i o de c o t i 

zac ión, bastante lejos del 9 0 % que t e ó r i c a m e n t e se 
ob t i ene . ¿ C ó m o se reconc i l ia esta di ferencia? 

- A l g u n o s no t i e n e n ca r re ras c o m p l e t a s . En 
1992, un 2 7 % de los nuevos jub i lados acred i taba 
menos de 35 años de co t i zac ión ; puede es t imarse 
que es to reduce la pens ión med ia en un 5%. Si, 
c o m o parece, las estadíst icas de altas al Régimen 
Genera l inc luyen jub i lados del S O V I (que c o t i z a r o n 
m u y p o c o ) , el e fec to sería m u c h o mayo r . 

- Pocos esperan a los 65 para jubi larse: en los 
p r i m e r o s meses de 1994, só lo el 3 1 % . En la ma
yo r ía de los casos, cada año de ade lan to rebaja la 
pens ión en un 8%. Puede es t imarse que es to r e 
duce la pens ión med ia t o t a l en un 20%. 

- Bastantes llegan a la jub i lac ión t ras haber es
t a d o en pa ro , p o r lo que t i enen bases de cá lcu lo 
más bajas que el salar io m e d i o de co t i zac ión . 

- Po r o t r o lado, la ex is tenc ia de cuantías mín i 
mas i n c r e m e n t a algo la pens ión med ia ; para el c o n 
j u n t o de los jub i lados en 1993, este c o m p l e m e n t o 
equivale al 5,5% del gasto t o t a l , p e r o para el Ré
g imen G e n e r a l debe ser m e n o r ( no se han pub l i 
cado da tos desg losados) . A su vez, el t o p e m á x i m o 
reduce algo la cuant ía med ia , p e r o p r o b a b l e m e n t e 
el e fec to es m u y pequeño , no só lo p o r q u e afecta 
a poca gen te , s ino p o r q u e la base m á x i m a de c o 
t i zac ión p o n e ya un l ími te al i m p o r t e que puede 
generarse de a c u e r d o c o n la f ó r m u l a c i tada. 

En r e s u m e n , las pens iones nuevas son más bajas 
de lo que cabría esperar , d e b i d o sob re t o d o a la 
jub i lac ión ant ic ipada. A u n así, son bastante más al
tas que las medias; a t ravés del e fec to sus t i t uc ión 
van a seguir t r a s m i t i e n d o en los p r ó x i m o s años al 
s is tema de pens iones las subidas de salarios de la 
etapa a n t e r i o r . 

A d e m á s del e f ec to sus t i tuc ión se p r o d u c e n en 
las pens iones o t r o s des l i zamien tos , p o r subida de 
la cuant ía después de ser ya pens ion is ta . Por e j e m 
p lo , los m e n o r e s de 65 años que c o b r e n el m í n i m o 
t e n d r á n un cons ide rab le a u m e n t o , apar te de la r e 
va lo r i zac ión , en la fecha en que alcancen esa edad. 
Estos desp lazamien tos parecen estar causando una 
subida de la pens ión med ia en t o r n o al 0 ,3% anual . 
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4. L a e d a d d e r e t i r o y s u a d a p t a b i l i d a d 
e n l o s s i s t e m a s y s u b s i s t e m a s p ú b l i c o s 
d e p e n s i o n e s 

I. Determinación de la Edad de Jubilación 

I 13. «En el i n f o r m e Bever idge se señala que el 
p r o b l e m a de la pens ión de ancianidad es el más 
i m p o r t a n t e y en este aspec to el más difíci l de cuan
t o s p r o b l e m a s a f r on ta la Segur idad Social. U n o de 
sus cond i c ionan tes , la edad de jub i lac ión , e je rce una 
p r o f u n d a r e p e r c u s i ó n en el equilibrio de la economía, 
en el nivel de empleo y, desde luego, en la conciencia 
de integración social». 

Para f i jar la edad n o r m a l de jub i lac ión se pa r te 
n o só lo de la p rev ia e lecc ión en func ión de los 
años de t r a b a j o o de la inval idez generada p o r e l los, 
s ino t a m b i é n de o t r a s cons ide rac iones só lo aparen
t e m e n t e secundar ias . E n t r e el las, la p r o p o r c i ó n 
ex i s ten te e n t r e las personas de edad avanzada y la 
pob lac ión act iva, las pos ib i l idades de v ida a p a r t i r 
de c ier tas edades, el n ivel de e m p l e o , el cos te de 
posib i l idades de d i s t r i b u c i ó n de la carga f inanc iera 
de las pens iones y o t r a s de semejan te natura leza. 

La edod mos frecuente de jubi lación en los países 
de la U n i ó n Europea es la de 65 años (ver Cap í t u l o 
U n d é c i m o ) . 

Sin e m b a r g o , a pesar de que p o r el D e r e c h o 
C o m p a r a d o se ha p o d i d o obse rva r que los 65 años 
es la edad norma l de jubilación, n o es e x t r a ñ o afir
mar , igua lmente , que n o ex is te una edad t ípica per
fec ta para acceder al d e r e c h o a la pens ión de j u 
b i lac ión, s ino que aquél la t e n d r á que ven i r d e t e r 
minada h i s t ó r i c a m e n t e p o r la resu l tan te o b t e n i d a 
de la suma de fac to res que s o b r e el los o p e r a n ; 
a lgunos, ojenos o la propia política de Seguridad Social 
( emp leo , s i tuac ión de la e c o n o m í a nacional , pa r t i 
c ipac ión f inanc iera del Estado) y, en par t icu lar , aje
nos a la p r o p i a po l í t ica de p r o t e c c i ó n a la t e r c e r a 
edad (en es tos años de crisis se ha deba t i do e 
i n t en tado es tab lecer una edad de jub i lac ión fo rzosa 
f i na lmen te rechazada) . 

En el cap í tu lo p r i m e r o , se e n u m e r a n las d is t in tas 
pens iones públ icas ex is ten tes en España y paralela
m e n t e se desc r iben las diversas exigencias y los 

d i fe ren tes c o m p o r t a m i e n t o s de los s istemas y sub
sistemas de pensiones públ icas. 

Según se desp rende de lo d i c h o a n t e r i o r m e n t e , 
una de las caracter ís t icas de la p rev is ión social en 
España es la dispersión de regímenes y las d i fe ren tes 
f o r m a s de p r o t e c c i ó n , que afectan a la pens ión de 
jub i lac ión , aunque puede a f i rmarse que c o n corocíer 
general la edad de jubilación se establece a part i r de 
los 65 años. 

En cua lqu ie r caso, lo que d i f í c i lmente se just i f ica 
es el diferente t ratamiento de los d is t in tos co lec t i vos 
asegurados, cuando tales d i ferencias n o r e s p o n d e n 
a c o n d i c i o n a m i e n t o s ob je t i vos . Se mani f ies tan en 
este aspec to las d i s to rs iones p r o t e c t o r a s e n t r e los 
Regímenes de Pensiones Públicas. 

114. La edod normal de jubilación se suele de f i 
n i r c o m o la edad mín ima a pa r t i r de la cual se 
puede pe rc i b i r la pens ión de vejez (si se ac red i tan 
un m í n i m o de cond ic iones requer idas ) . Es dec i r , 
sería aquel la edad a pa r t i r de la cual la mayo r ía de 
los asegurados, su je tos a un rég imen d e t e r m i n a d o , 
empiezan a d i s f ru ta r de su pens ión de vejez. C o m o 
ya se ha ind icado a n t e r i o r m e n t e en la mayo r ía de 
los países la edad n o r m a l de jub i lac ión es la de 65 
años, y en algunos a la m u j e r se la c o n c e d e a la 
edad de 60 años. 

I 15. Según lo d ispues to en el a r t í cu lo 33 de 
la Ley 30 /1984 , de 2 de agos to , de med idas para 
la r e f o r m a de la Func ión Pública, «la jubi lación for
zosa se dec larará de o f i c io al c u m p l i r el f u n c i o n a r i o 
los sesenta y c inco años de edad». Esta med ida 
afecta a t o d o s los func ionar ios t a n t o civi les c o m o 
mi l i ta res , es dec i r , a aquellas personas que están 
somet idas p o r Ley a un rég imen es ta tu ta r i o . El día 
en que el f unc i ona r i o alcanza la edad establec ida 
deja de p res ta r , o b l i g a t o r i a m e n t e , sus serv ic ios a la 
A d m i n i s t r a c i ó n . La pens ión le será r e c o n o c i d a y 
abonada p o r el Sistema de p r o t e c c i ó n social al cual 
haya es tado adsc r i t o , b ien Rég imen de Clases Pa
sivas, b ien Rég imen Genera l de la Segur idad Social . 
En este p u n t o , conv iene hacer una obse rvac ión que 
c o n f i r m a el distinto t ratamiento que rec iben los c i u 
dadanos según es tén encuadrados en u n o u o t r o 
s is tema de p r o t e c c i ó n públ ica. Para los f unc iona r i os 
depend ien tes del Rég imen de Clases Pasivas, la p e n 
s ión p o r r e t i r o n o es siempre incompatible c o n pe r -
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c ib i r un salar io p o r el t r aba jo , m ien t ras el adsc r i t o 
al Rég imen G e n e r a l de la Segur idad Social, para 
e j e r ce r o t r a ac t iv idad, d e b e r á de jar en suspenso el 
c o b r o de la pens ión . 

En el cap í tu lo des t i nado a la edad de R e t i r o de 
las personas amparadas p o r el Rég imen de Clases 
Pasivas se deta l larán las d is t in tas s i tuac iones. 

Sin e m b a r g o , conv iene c i ta r aquí que s o b r e la 
jub i lac ión automát ica o forzosa ex i s ten múl t ip les sen
tencias t a n t o del T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l c o m o del 
T r i b u n a l S u p r e m o y puede , en r e s u m e n , a f i rmarse 
lo que a c o n t i n u a c i ó n se expresa : 

A ) Se cons ide ra incons t i t uc iona l la d ispos ic ión 
que establezca la incapac i tac ión para t raba ja r a una 
edad d e t e r m i n a d a y de f o r m a d i r ec ta e i ncond i c i o -
nada la e x t i n c i ó n de la re lac ión labora l a esa edad. 
En cua lqu ie r caso se d ice : 

a) La incapac i tac ión general izada para t raba ja r 
basada en una p r e s u n c i ó n de i nep t i t ud iuris de iure 
carece de base cons t i t uc i ona l , pues afecta a la raíz 
m isma del d e r e c h o al t r a b a j o e n t e n d i d o c o m o l i 
b e r t a d de t raba ja r , anu lando de hecho su c o n t e n i d o 
social . 

b) La más rec ien te po l í t ica de p r o t e c c i ó n a la 
t e r c e r a edad p ropugna la v o l u n t a r i e d a d y p r o g r e -
siv idad de la j ub i l ac ión , rasgos c o n t r a r i o s a los de 
la jubi lación forzosa. Las re i te radas p ropues tas en 
p r o de la edad de jub i lac ión n o van dir ig idas a la 
f i jac ión de una edad de jub i lac ión f i jada p o r la le
gis lación de la Segur idad Social . 

c) El d e r e c h o al t r aba jo n o se agota en la l i 
be r t ad de t raba ja r ( c o n t e n i d o esencial m í n i m o ) ; su
p o n e t a m b i é n el d e r e c h o de t o d o s a un p u e s t o de 
t raba jo que en el aspec to ind iv idual se c o n c r e t a en 
el igual d e r e c h o de t o d o s a un d e t e r m i n a d o pues to , 
si se c u m p l e n los requ is i tos necesar ios de capaci
t ac ión y en el d e r e c h o a n o ser desped idos sin 
justa causa. En su d i m e n s i ó n co lec t i va impl ica un 
m a n d a t o a los p o d e r e s púb l i cos para que se l leve 
una po l í t i ca de p leno e m p l e o . 

B) La j u r i sp rudenc ia c o n t e m p l a , sin e m b a r g o , 
la pos ib i l idad de la jubi lación forzosa acordada en 
Convenio Colectivo y c o m o resu l t ado de una pol í t ica 
de e m p l e o . As í se mani f ies ta al dec i r : 

a) La po l í t ica de e m p l e o basada en la jub i lac ión 
f o r zosa es una po l í t ica de reparto o redistribución del 
trabajo y c o m o tal supone la l im i tac ión del d e r e c h o 
al t r a b a j o (en el sen t i do de un pues to de t r aba jo , 
se en t i ende ) de un g r u p o de t raba jado res para ga
ran t i zar el d e r e c h o (en ese m i s m o sen t ido ) a o t r o 
g rupo. . . Esa po l í t ica de e m p l e o supone una l im i ta 
c ión just i f icada de un d e r e c h o ind iv idual . Esa l im i 
t ac i ón resu l ta just i f icada, si se garant iza que c o n la 
m isma se p r o p o r c i o n a una o p o r t u n i d a d de t raba jo 
a la pob lac ión en pa ro , p o r lo que n o p o d r á su
p o n e r en n ingún caso, una a m o r t i z a c i ó n de pues tos 
de t r aba jo . Po r o t r a pa r te que ta l l im i tac ión ha de 
ser o b j e t o de c o m p e n s a c i ó n y es pa ten te el espe
cial re l ieve que c o b r a la m e j o r a de los sistemas de 
Segur idad Social . 

b) Cabe d e n t r o del á m b i t o de la negoc iac ión 
co lec t i va , la posibil idad de la jubi lación forzosa, s i em
p re que se mantenga la c o m p e n s a c i ó n ind iv idual y 
que sea c o n t e m p l a d a en el m a r c o de un r e p a r t o 
de t r aba jo . En este sen t i do conv iene t r a e r aquí dos 
p rec is iones : 

- D e l t e x t o cons t i t uc iona l n o se der iva expresa 
o imp l í c i t amen te n ingún p r i nc i p i o que c o n ca rác te r 
genera l subst ra iga a la negoc iac ión co lec t i va las 
cond i c i ones del e je rc i c io de los d e r e c h o s funda
menta les . Si la jub i lac ión f o r zosa d e n t r o de deter
minadas condiciones resu l ta pos ib le , qu ie re dec i rse 
que n o vu lne ra n ingún p r e c e p t o cons t i t uc iona l t a n 
t o c u a n t o sea establec ida p o r Ley c o m o cuando lo 
sea p o r C o n v e n i o C o l e c t i v o . 

- La a u t o n o m í a co lec t iva n o puede anular la au 
t o n o m í a ind iv idua l , pues ésta, garant ía de la l i be r tad 
pe rsona l , ha de e n c o n t r a r un margen de ac tuac ión 
inc luso en el á m b i t o de la empresa . Pe ro la satis
facc ión de una ser ie de in tereses indiv iduales se 
o b t i e n e n p o r sus t i tu la res a t ravés de la negociación 
colectiva, lo cual n o só lo no es incompatible con á m 
bitos de actuación personal, s ino que los asegura. 

2. Lo Edad de Retiro en la Seguridad Social 

116. La Ley de Bases de la Segur idad Social de 
1963 establece que la edad mín ima para la p e r c e p 
c i ón de la pens ión será de 65 años, si b ien p o d r á 
rebajarse en aquellas actividades profesionales en las 
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que p o r su índo le o natura leza, así se cons idera 
p receden te . 

Se recoge lo d i cho a n t e r i o r m e n t e en los siguien
tes ar t ícu los del nuevo t e x t o r e f u n d i d o de la Ley 
Gene ra l de la Segur idad Social: 

A ) Edad mínima de jubilación con carácter general 

A r t . 161.1.a) « H a b e r c u m p l i d o sesenta y c inco 
años de edad». 

B) Reducción de la edad de jubilación sin l imita
ción de derechos. Por trabajos penosos, tóxicos, peligro
sos o insalubres. 

117. A r t . 161.2. «La edad mín ima a que se 
re f ie re el apa r tado a) del n ú m e r o a n t e r i o r p o d r á 
ser rebajada p o r Real D e c r e t o , a p ropues ta del 
M i n i s t r o de T r a b a j o y Segur idad Social, en aquel los 
g r u p o s de act iv idades pro fes iona les cuyos t raba jos 
sean de natura leza e x c e p c i o n a l m e n t e penosa, t ó x i 
ca, pe l igrosa o insa lubre y acusen elevados índices 
de m o r b i l i d a d o m o r t a l i d a d , s i empre que los t r a 
ba jadores afectados ac red i t en en la respect iva p r o 
fes ión o t r aba jo m í n i m o de act iv idad que se esta
blezca». 

Esta p o s t u r a legal está p l enamen te just i f icada 
desde el p u n t o de vista de la especial dureza en 
que han de desar ro l la rse los t raba jos en d e t e r m i 
nadas act iv idades labora les, lo que p r o v o c a o puede 
p r o v o c a r un enve jec im ien to p r e m a t u r o de los t r a 
ba jadores ocupados en el los, c o m o de un p lano de 
pe l i g ros idad en base a las ap t i t udes físicas, p o r 
e j e m p l o ref le jos, que requ ie ren el desa r ro l l o no r 
mal de de te rm inadas p ro fes iones , pe l igros idad que 
puede t r ascende r t a n t o al p r o p i o t r aba jado r c o m o 
a t e r c e r o s . 

a) Aplicación a Regímenes Especiales. 

Los Regímenes Especiales de T raba jadores del 
Mar , M iner ía del C a r b ó n , c o n t e m p l a n la r educc ión 
de la edad de jub i lac ión . D e todas f o rmas las ex
cepc iones se basan en el p receden te h i s t ó r i co : Es
t a t u t o del M o n t e p í o M a r í t i m o Nac iona l de 1951, 
Estatu tos de las antiguas Mutua l idades Laborales del 
C a r b ó n , que pe rm i t í an la jub i lac ión a los c incuenta 
y c inco años. 

Excepc iona lmen te t a m b i é n se p r o d u c e n jub i la
c iones ant ic ipadas en algunos o t r o s regímenes p o r 
e j e m p l o en el Gene ra l y en el de T raba jadores A u 
t ó n o m o s . La razón está en que las regulac iones del 
t e m a en las no rmas del m a r y del c a r b ó n , d isponen 
su apl icac ión al t r aba jado r m a r i n o o m i n e r o cual 
qu ie ra que sea el rég imen p o r el que se jub i len . 

T a m b i é n ex is te en el Régimen de T raba jado res 
A u t ó n o m o s seme jan te bene f i c io , r e c o n o c i d o de 
manera d i rec ta a los «soc ios t raba jadores de C o o 
perat ivas de P r o d u c c i ó n de la Miner ía del C a r b ó n » . 

b) Ampliación de los beneficios a trabajadores del 
Régimen General amparados por el Estatuto Minero. 

A p a r t i r de la pub l i cac i ón de l Real D e c r e t o 
3 2 5 5 / 1 9 8 3 , de 21 de d i c i e m b r e , p o r el que se 
aprueba el Es ta tu to del M i n e r o se ex t i ende el be
nef ic io de la jub i lac ión ant ic ipada, med ian te la apl i 
cac ión de coef ic ientes r e d u c t o r e s cuando c o n c u 
r ran c i rcunstancias de penos idad, t ox i c i dad , pe l ig ro 
s idad o i nsa lub r idad a los g r u p o s p ro fes iona les 
inc lu idos en el Régimen Gene ra l de la Segur idad 
Social. En desa r ro l l o del a r t í cu lo 21 del r e f e r i d o 
Esta tu to se d i c t ó el Real D e c r e t o 2366 /1984 , de 
26 de d i c i embre , p o r el que se establecen las equ i 
valencias e n t r e las categorías profes iona les de la 
miner ía del c a r b ó n y las de las demás act iv idades 
mineras , hac iéndose así ex tens i vo el s is tema de j u 
bi laciones ant ic ipadas del Régimen Especial de la 
Miner ía del c a r b ó n al r es to de las act iv idades m i 
neras. T a m b i é n en el r e f e r i d o Real D e c r e t o se p r o 
cede a la rev is ión de los coef ic ientes asignados a 
de te rm inadas categorías pro fes iona les y se estable
ce una g raduac ión en los coef ic ientes en func ión 
de los r iesgos ex is ten tes al persona l de e x t e r i o r 
del c o n j u n t o de las act iv idades mineras . 

Según se mani f iesta en el a r t í cu lo 2.° I . «La edad 
mín ima de sesenta y c inco años, exigida en el Ré
g imen Genera l de la Segur idad Social para t e n e r 
d e r e c h o a la pens ión de jub i lac ión , se rebajará en 
un p e r í o d o equ iva lente al que resu l te de apl icar el 
coe f ic ien te que c o r r e s p o n d a al p e r í o d o de t i e m p o 
e fec t i vamente t raba jado en cada una de las ca tego
rías y especial idades pro fes iona les de la miner ía que 
se especif ican en la escala anexa al p resen te Real 
D e c r e t o » . 
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2. «... La asignación a categorías o puestos de 
t raba jo c o n c r e t o s de los coef ic ientes p rev is tos en 
la escala anexa para el persona l de e x t e r i o r c o n 
r iesgos especí f icos se e fec tuará med ian te Reso lu
c i ón de la D i r e c c i ó n Gene ra l de Régimen Econó
m i c o y Jur íd ico de la Segur idad Social». En anexo 
se recogen Empresas a las que le han s ido asignados 
coef ic ien tes r e d u c t o r e s med ian te Reso luc ión de la 
re fe r ida D i r e c c i ó n G e n e r a l . 

c) £xtens/on de los beneficios de la reducción de 
la edad de jubi lación a los trabajadores encuadrados 
en los antiguos Regímenes especiales de ferroviarios, 
toreros y artistas, integrados en el Régimen General. 

T a m b i é n gozan de la r e d u c c i ó n de edad de j u 
b i lac ión los t r aba jado res encuadrados en los an t i 
guos Regímenes Especiales de F e r r o v i a r i o s . T o r e r o s 
y A r t i s t as , i n teg rados desde la pub l icac ión del Real 
D e c r e t o 2 6 2 1 / 1 9 8 6 , de 24 de d i c i e m b r e , en el Ré
g imen G e n e r a l . 

Respec to a los t raba jadores f e r r ov i a r i os su an
t e c e d e n t e se e n c u e n t r a en las Reglamentac iones de 
t r aba jo de Renfe que pe rm i t í an la jub i lac ión a los 
c incuenta y c inco años. 

En c u a n t o a las p ro fes iones de ar t is tas y t o r e r o s 
se dan una ser ie de act iv idades impract icab les a 
pa r t i r de c i e r t a edad, ésa es la razón p o r la que 
en algunas de ellas pueden los t raba jadores jub i larse 
sin r e d u c c i ó n de la pens ión . As í d e n t r o de los ar
t is tas, pueden jub i la rse a los sesenta años los can
tan tes , los bai lar ines y t rapec is tas s i empre que ha
yan t raba jado en esa especial idad un m í n i m o de 
o c h o años d u r a n t e los v e i n t i u n o an te r i o res a la 
jub i lac ión . En c u a n t o a los t o r e r o s se fija la edad 
mín ima en sesenta años para los pun t i l l e ros (s iem
p re que hayan ac tuado en 250 feste jos) y en c in 
cuen ta y c i nco años para los demás pro fes iona les 
t au r i nos , ex i g i endo que los ma tado res de t o r o s , 
r e j oneado res y nov i l l e ros hayan i n t e r v e n i d o en 150 
feste jos y los bander i l l e ros , p icadores y t o r e r o s c ó 
m icos en 200 feste jos. 

d) Inclusión del personal de vuelo de trabajos aé
reos. 

Las pecul iares cond ic iones de la act iv idad ae ro 
náut ica y el p r e m a t u r o enve jec im ien to que estas 
p r o d u c e n , así c o m o las especiales cond ic iones de 

pe l ig ros idad y penos idad en que se desar ro l l an los 
d e n o m i n a d o s t raba jos aéreos , p r o m o v i e r o n la p u 
b l icac ión de l Real D e c r e t o 1559/1986, de 28 de 
j un io , p o r el que se reduce la edad de jub i lac ión a 
« los t r i pu lan tes técn i cos de vue lo de las Compañ ías 
de T raba jos A é r e o s y c o m p r e n d i d o s en el á m b i t o 
de apl icac ión del Régimen Gene ra l de la Segur idad 
Social. Según se d i spone en la re fe r ida n o r m a : 

«La edad mín ima de sesenta y c inco años ex ig ida 
para t e n e r d e r e c h o a la pens ión de jub i lac ión se 
r educ i r á en un p e r í o d o equ iva lente al que resu l te 
de apl icar al t i e m p o e fec t i vamente t raba jado en ca
da una de las categorías especial idades p ro fes iona 
les que se indican el coe f i c ien te que c o r r e s p o n d a , 
de c o n f o r m i d a d c o n la s iguiente escala: 

a) el 0,40, en la de p i l o t o y segundo p i l o t o ; 

b) el 0,30, en la de mecán ico de ae ronave , na
vegante o p e r a d o r de fo togra f ía aérea, o p e r a d o r de 
m e d i o s t ecno lóg i cos , f o t ó g r a f o aé reo y o p e r a d o r 
de cámara aérea.» 

El p e r í o d o de t i e m p o en que resu l te rebajada la 
edad de jub i lac ión del t raba jado r , de c o n f o r m i d a d 
c o n lo es tab lec ido en los a r t í cu los a n t e r i o r e s , se 
c o m p u t a r á c o m o co t i zado al exc lus ivo e fec to de 
d e t e r m i n a r el po r cen ta j e apl icable para calcu lar el 
i m p o r t e de la pens ión de jub i lac ión» 

e) Otras situaciones que deberían contemplarse 
en relación con el anticipo de la edad de jubi lación. 

A h o r a b ien, la jus t i f icac ión de la p o s t u r a legal 
se qu ieb ra a la h o r a de exam ina r su d e s a r r o l l o y 
el á m b i t o de apl icac ión en que se mueve , ya que 
el p r e c e p t o legal q u e regula la r e d u c c i ó n de la edad 
de jub i lac ión está i nse r t o en el T í t u l o II de la Ley 
G e n e r a l de la Segur idad Social, r e f e r i d o al Rég imen 
G e n e r a l , y es p rec i samente en ese Rég imen en el 
que n o se goza, salvo las excepc iones antes seña
ladas, de d i c h o benef ic io . 

Sin emba rgo , después de la pub l i cac ión del r e 
f e r i d o Es ta tu to de l m i n e r o y la i n teg rac ión de a l 
gunos Regímenes especiales, se ha amp l iado la ap l i 
cac ión a t raba jado res encuadrados en el Rég imen 
G e n e r a l de coef ic ien tes r e d u c t o r e s , e l im inando c o n 
e l lo la d i sc r im inac ión que hasta hace unos años 
exist ía. Se man t iene , n o obs tan te , una a c t i t u d res -
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t r i c t i va para la jub i lac ión ant ic ipada, que con t ras ta 
con la gene ros idad c o n la que se apl ica en el D e 
r e c h o c o m p a r a d o , d o n d e el enve jec im ien to p r e m a 
t u r o p r o b a d o p o r cua lqu ie r t r aba jado r , del s e c t o r 
e c o n ó m i c o que sea, le da acceso al r e t i r o t a m b i é n 
p r e m a t u r o . Es el caso, en par t i cu la r , de A leman ia 
desde la r e f o r m a de 1972, d o n d e la inc lus ión de la 
f igura genera l e ind isc r im inada de la jub i lac ión an
t i c i pada p o r inept i tud labora l sobrevenida a cierta 
edad se d e b i ó a la e n o r m e comp le j i dad que suponía 
la de f in i c ión y de l im i t ac i ón de los co lec t i vos de per 
sonas e je rc ien tes de t raba jos penosos e insalubres, 
y desde la perspec t i va de los asegurados, a las d i 
f icu l tad de p r o b a r a veces la natura leza y carac te 
ríst icas de los t raba jos e je rc idos en el pasado. 

Exis ten o t r a ser ie de act iv idades laborales que, 
aun cuando n o tóx icas ni insalubres, su e je rc ic io 
p o r t r aba jado res en edades p r ó x i m a s a la de j ub i 
lac ión compor ta un riesgo colectivo en algunos casos 
y en todos un riesgo individual para sus agentes. 

Se e n c u e n t r a n e n t r e ellas: las de c o n t r o l a d o r e s 
aéreos , c o n d u c t o r e s de au tobuses púb l icos , y o t ras , 
en c u a n t o act iv idades pel igrosas ( indust r ias saline
ras, can te ras , g rave ras , a rene ras , a l tos h o r n o s , 
t r a n s p o r t e s p o r c a r r e t e r a , indus t r ia pesada, e t cé te 
ra) , que deber ían t e n e r una regu lac ión semejante a 
las de natura leza t ó x i c a e insa lubre a e fec tos de la 
d e t e r m i n a c i ó n de la edad de r e t i r o . 

Po r el c o n t r a r i o , el Rég imen G e n e r a l n o regula 
estas s i tuac iones, a pesar de que de hecho ex is ten 
en su c a m p o de ap l icac ión y que guardan una ana
logía especial a las que han s ido o b j e t o de p r o t e c 
c i ón específ ica en los Regímenes Especiales. 

C ) Reducción de la edad de jubi lación con l imita
ción de derechos. 

I 18. Existe, j u n t o al a n t e r i o r , un m é t o d o de 
jub i lac ión ant ic ipada en res t r i cc iones en la cuant ía 
de la pens ión . 

a) Jubilación ant icipada en régimen de derecho 
transitorio 

- E n el Régimen General 

La Ley G e n e r a l de la Segur idad Social establece: 
D i spos i c i ón t r a n s i t o r i a t e r c e r a . Ap l i cac ión de legis

laciones a n t e r i o r e s para causar d e r e c h o a pens ión 
de jub i lac ión . 

« I . El d e r e c h o a las pens iones de jub i lac ión se 
regularán en el Rég imen Gene ra l de a c u e r d o c o n 
las s iguientes n o r m a s : 

I .a Las d isposic iones de apl icac ión y d e s a r r o l l o 
de la p resen te Ley regularán las posib i l idades de 
o p c i ó n , así c o m o los d e r e c h o s que, en su caso, 
puedan r e c o n o c e r s e en el Régimen G e n e r a l a aque
l los t raba jadores que , c o n a n t e r i o r i d a d al I de ene 
r o de 1967, es tuv ie ran c o m p r e n d i d o s en el c a m p o 
de apl icac ión del Seguro de Ve jez e Inval idez, p e r o 
n o en el M u t u a l i s m o Labora l o v iceversa. 

2.a Qu ienes t uv i e ran la cond i c i ón d e mutua l i s -
tas el I de e n e r o de 1967 y hub ie ran c u m p l i d o en 
d icha fecha los c incuen ta años de edad p o d r á n cau
sar el d e r e c h o a la pens ión de jub i lac ión a p a r t i r 
de los sesenta años. En ta l caso, se r educ i r á regla
m e n t a r i a m e n t e la cuant ía de la pens ión p o n d e r a n d o 
la edad real de jub i lac ión en re lac ión c o n la genera l 
que se fi ja en el apa r t ado l.a) de l a r t í cu lo 161 . 

Se facul ta al M i n i s t e r i o de T r a b a j o y Segur idad 
Social para el desa r ro l l o de los supues tos p rev i s tos 
en el pá r ra fo a n t e r i o r , qu ien debe rá actua l izar las 
cond i c i ones señaladas para los m ismos . 

2. Los t raba jadores que, r e u n i e n d o t o d o s los 
requ is i tos para o b t e n e r el r e c o n o c i m i e n t o de l de 
r e c h o a pens ión de jub i lac ión en la fecha de en t r ada 
en v i go r de la Ley 26 /1985 , de 31 de ju l i o , n o lo 
hub ie ran e je rc i t ado , p o d r á n acogerse a la legis lación 
a n t e r i o r para o b t e n e r la pens ión en las cond i c i ones 
y cuant ía a que hub ie ren t e n i d o d e r e c h o el día an 
t e r i o r al de en t rada en v i g o r de d icha Ley. 

3. A s i m i s m o , p o d r á n acogerse a la legislación 
a n t e r i o r aquel los t raba jadores que t uv i e ran r e c o 
noc idas, antes de la en t rada en v i go r de la Ley 
2 6 / 1 9 8 5 , de 31 de ju l io , ayudas equ iva lentes a j u 
b i lac ión ant ic ipada, de te rm inadas en f u n c i ó n de su 
f u t u r a pens ión de jub i lac ión del s is tema de la Se
gur idad Social, b ien al a m p a r o de la c o r r e s p o n d i e n 
t e au to r i zac ión de l M in i s t e r i o de T r a b a j o y Segur i 
dad Social, d e n t r o de las prev is iones de los c o r r e s 
pond ien tes p rog ramas que venía desa r ro l l ando la 
ex t ingu ida U n i d a d A d m i n i s t r a d o r a del F o n d o N a 
c ional de P r o t e c c i ó n al T r a b a j o , o de los p r o g r a m a s 
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de apoyo al e m p l e o ap robados p o r O r d e n de d i cho 
M in i s te r i o , de 12 de m a r z o de 1985. 

El d e r e c h o es tab lec ido en el pá r ra fo a n t e r i o r 
t amb ién alcanzará a aquel los t raba jadores c o m p r e n 
d idos en planes de r e c o n v e r s i ó n ya ap robados a la 
en t rada en v i g o r de la Ley 26 /1985 , de 31 de ju l io , 
de a c u e r d o c o n las n o r m a s citadas en d i cho pár ra
fo , aunque aún n o tengan sol ic i tada ind iv idua lmente 
la ayuda equ iva len te a jub i lac ión ant ic ipada.» 

Esta r e d u c c i ó n , e x p o n e n t e del g rado m á x i m o de 
l ibera l izac ión, es la an t ic ipac ión de la edad de jub i 
lac ión, gene ra lmen te p o r razones de conven ienc ia 
persona l de l i n te resado . 

El ade lan to de la edad n o r m a l supone una dis
m inuc i ón p e r m a n e n t e de la cuantía de la pens ión , 
gene ra lmen te en func ión del t i e m p o que se ant ic ipa 
la edad. 

C i e r t a m e n t e la conces ión ant ic ipada de la pen
s ión p o r m e r a v o l u n t a d del benef ic ia r io , p r imar ía 
in jus tamente en su cuantía. A p a r t e de e l lo pod r ía 
r e p e r c u t i r nega t i vamente en la p r o d u c c i ó n y en la 
economía , al f a v o r e c e r en exceso el n ú m e r o de 
pasivos capaces. 

En n u e s t r o Sistema de Prev is ión Social, y c o n 
c r e t a m e n t e en el de la Segur idad Social, la jubi la
c ión ant ic ipada t iene un t r a t a m i e n t o singular y dis
c r i m i n a t o r i o , aunque al iv iado en pa r te p o r el ca
rác te r t r a n s i t o r i o con el que se ha q u e r i d o just i f icar 
su imp lan tac ión . 

La actual n o r m a t i v a de la Seguridad Social, c o m o 
ya se ha ind icado, p e r m i t e a los t raba jadores , que 
antes del I de e n e r o de 1967 tuv iesen la cond i c i ón 
de mutual is tas, la pos ib i l idad de causar pensiones 
de jub i lac ión a p a r t i r de los 60 años, si b ien con 
apl icac ión de coef ic ien tes r e d u c t o r e s (del 0,60 a 
los 60 años, al 0,92 a los 64 años) del po rcen ta je 
que les c o r r e s p o n d a en func ión de los años de 
co t i zac ión . 

U n ún ico , c o m o ya se ha d icho , requ is i t o se 
exige para o b t e n e r este benef ic io : que el so l ic i tan te 
hub ie ra p e r t e n e c i d o al M u t u a l i s m o Labora l cuya ex
t i nc i ón se p r o d u j o el I de e n e r o de 1967 c o n m o 
t i v o de la en t r ada en v i go r del actual Régimen G e 
nera l . Su f u n d a m e n t o c o m o se ha ind icado repe t i 

d a m e n t e es t r a n s i t o r i o y radica en el p r o p ó s i t o de 
garant ía del d e r e c h o en c u r s o de adqu is ic ión de 
tales personas a jub i larse desde los sesenta años. 
Más c o n c r e t a m e n t e la raíz de esta f ó r m u l a t rans i 
t o r i a se halla en el ex t i ngu ido Reg lamento G e n e r a l 
de l M u t u a l i s m o Labora l de 10 de s e p t i e m b r e de 
1954, que preveía la posib i l idad de acceso a la pen 
s ión a p a r t i r de los sesenta años de edad, ap l icán
dose d is t in tos h a r e m o s según la edad y la c o r r e s 
p o n d i e n t e Mutua l idad a la que p e r t e n e c i e r a el t r a 
ba jador . 

Se precisa f o r m u l a r una dob le adver tenc ia s o b r e 
la f ó r m u l a de ant ic ipac ión de la edad de jub i lac ión 
que se c o m e n t a : 

- En p r i m e r lugar que en el pasado las d is t in tas 
Mutua l idades Laborales ex is ten tes preveían en sus 
Estatu tos d is t in tos coef ic ientes según la edad de 
jub i lac ión , algunas de ellas inc luso establecían c o e 
f ic ientes d i fe ren tes según fue ran h o m b r e o m u j e r 
qu ien sol ic i taba la pens ión . (Todavía ex is ten algunas 
excepc iones en favo r de las mu je res t raba jadoras 
de los sec to res de la made ra y t e x t i l ) . 

T a m b i é n parece o p o r t u n o t r a e r aquí alguna o t r a 
excepc ión p r o v e n i e n t e del ex t i ngu ido régimen espe
cial de trabajadores ferroviarios i n teg rado en el Ré
g imen Gene ra l . Los t raba jadores f e r r o v i a r i o s pue
den jub i larse a pa r t i r de los c incuenta y c inco años 
de edad si ac red i tan ve in t i c inco años de serv ic io 
en Renfe y que se hub ie ra ingresado en la m isma 
antes del 14 de ju l io de 1967. La cuant ía de la 
pens ión , p o r o t r a par te , se reduce en un 2 % p o r 
cada año que med ie e n t r e la edad del so l i c i tan te 
en el m o m e n t o de cesar en el t r aba jo y los sesenta 
y c inco años de edad. 

- En segundo lugar, que ex is te una pens ión mí 
n ima garant izada para jub i lados m e n o r e s de 65 
años, cuya apl icación v iene en buena med ida a anu 
lar los resu l tados de la r igurosa apl icac ión de la 
tab la de coef ic ien tes fi jada p o r la Ley. ( U n 8% p o r 
cada año de ant ic ipac ión de la edad de 65 años) . 
Se t ra ta , en def in i t iva, de una par t i cu la r mani festa
c i ón de la regla genera l de reva lo r izac iones inver 
samente p r o p o r c i o n a l e s a la cuantía de la p res ta 
c ión , que está d a n d o c o m o resu l tado un rég imen 
de pens iones igual i tar ias, c o n t r a r i o al p r i nc i p i o de 
d i fe renc iac ión , que es el p rev i s to en la Ley y el que 
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resu l ta de la c o n s i d e r a c i ó n de sus respec t ivos i m 
p o r t e s iniciales. 

Excepc iona lmen te , en esta ocas ión los benef ic ia
r ios del Rég imen Gene ra l han s ido o b j e t o de un 
t r a t o de f a v o r en re lac ión c o n los co lec t i vos de 
algunos Regímenes especiales. 

El análisis rea l izado s o b r e la edad de jub i lac ión 
y su t r a t a m i e n t o en el Sistema de Segur idad Social 
español , nos l leva f o r z o s a m e n t e a la s i tuac ión de 
su incoherer i c ia t a n t o en el m o m e n t o de d e t e r m i 
nar la c i tada edad, c o m o a la h o r a de mod i f i ca r la 
p o r d e t e r m i n a n t e s físicos, e c o n ó m i c o s o laborales. 

U n a i ncohe renc ia basada en la desigualdad del 
t r a t a m i e n t o para s i tuac iones análogas. 

En p r i nc i p i o n o cabe, ni está regulada en sus 
reg lamentac iones respect ivas, la pos ib i l idad de j ub i 
lac ión ant ic ipada de natura leza t r a n s i t o r i a en los 
res tan tes Regímenes Especiales: los c reados c o n 
p o s t e r i o r i d a d a la en t rada en v i g o r del Rég imen 
G e n e r a l y aquel los que, aun c u a n d o ex is ten tes c o n 
a n t e r i o r i d a d a esa fecha, n o tenían prev is ta la p o 
sibi l idad de jub i lac ión antes de los sesenta y c inco 
años de edad. 

Sin e m b a r g o , y supues to que en m u c h o s casos 
la c a r r e r a de seguro de los so l ic i tantes n o s i e m p r e 
se ha c u b i e r t o c o m p l e t a en el ú l t i m o r é g i m e n de 
pe r tenenc ia , parecía razonab le r e c o n o c e r el bene 
f i c io de la jub i lac ión ant ic ipada c o n ap l icac ión de 
los coef ic ien tes del Rég imen Gene ra l a aquel las pe r 
sonas que lo so l ic i ten ac red i t ando su inc lus ión en 
el ex t i ngu i do M u t u a l i s m o Labora l antes del I de 
e n e r o de 1967. 

- £ n /os Regímenes especiales 

Las razones t rans i t o r i as expuestas para exp l i ca r 
el m a n t e n i m i e n t o de los coe f i c ien tes r e d u c t o r e s 
con r espec to al Rég imen Gene ra l t i enen t a m b i é n 
plena val idez, en t é r m i n o s genera les, para just i f icar 
idént ica med ida en los Regímenes Especiales. D e 
ahí que , al a r t i cu la r cada u n o de estos , se haya 
o p t a d o p o r m a n t e n e r sus pecul iar idades an te r i o res 
a la imp lan tac ión del n u e v o s is tema. Se t ra ta , en 
t é r m i n o s genera les , de los co lec t i vos de t raba jado
res p o r cuen ta ajena c o m p r e n d i d o s en actuales re 
gímenes especiales, p e r o c o n a n t e r i o r i d a d a la i m 
p lantac ión del actual s is tema se encuadraban sin 
mayo res par t i cu la r idades en el c o m ú n de los t r a 
ba jadores p r o t e g i d o s p o r el e x t i n g u i d o rég imen 
c o m p l e m e n t a r i o del M u t u a l i s m o labora l (M ine r ía 
del C a r b ó n ) o de a lguno de ios regímenes especia
les p receden tes (T raba jadores de l M a r ) . 

- En el Régimen especial del M a r perv ive la pos i 
b i l idad de o b t e n e r la pens ión de jub i lac ión a p a r t i r 
de los c incuen ta y c inco años de edad c o n coe f i 
c ientes r e d u c t o r e s . 

- En el Régimen especial de la Miner ía del Carbón 
las cond i c i ones para jub i la rse antes de los sesenta 
y c inco años son m u y s imi lares a las previstas para 
el Rég imen Gene ra l . Los coef ic ientes r e d u c t o r e s 
son idén t i cos que en el Rég imen G e n e r a l . 

b) Anticipación de la edad con pensión reducida no 
derivada de Derecho transitorio 

Se t r a t a de una f igura excepc iona l só lo ex i s ten te 
en los ex t ingu idos Regímenes Especiales in teg rados 
en el Rég imen Gene ra l ( R D 2 6 2 1 / 1 9 8 6 , de 24 de 
d i c i e m b r e ) c o m o s o n : 

- Los art istas q u e pueden hacer lo a p a r t i r de 
los sesenta años. El po rcen ta je de la pens ión ex 
p e r i m e n t a r á una r e d u c c i ó n del 8% p o r cada año 
que le fa l te al t r a b a j a d o r para c u m p l i r los sesenta 
y c inco años. 

- Los M o z o s de Estoque y de Rejones y sus 
ayudantes (an t iguo R. Especial de t o r e r o s ) p o d r á n 
ant ic ipar su jub i lac ión a p a r t i r del c u m p l i m i e n t o de 
los sesenta años de edad. El po rcen ta je de pens ión 
se reduc i rá , en esos casos, en un 8% p o r cada año 
de an t i c ipac ión . 

c) Reducción de la edad de jubi lación por razones 
de empleo 

D e n t r o del Sistema de P r o t e c c i ó n Social m o t i 
vado p o r la crisis e c o n ó m i c a c o n t e m p o r á n e a se han 
acuñado n o r m a t i v a m e n t e m o d e l o s de pens iones an
t ic ipadas c u y o d e n o m i n a d o r c o m ú n es el acceso al 
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e m p l e o de los t raba jadores jóvenes o al iviar las 
crisis de las Empresas. Las var iedades de la ant ic i 
pac ión están c l a ramen te de l imi tadas: 

- j ub i l ac ión especial a los sesento y cuatro años 

Se t r a t a de la pos ib i l idad de an t i c ipo de la jub i 
lac ión a la que pueden acogerse t o d o s los t rabaja
d o r e s p o r cuen ta ajena inc lu idos en cua lqu iera de 
los Regímenes - g e n e r a l y espec ia les - que in tegran 
el s is tema de la Segur idad Social. La Empresa en la 
que se jub i le el t r aba jado r debe asumi r la r e s p o n 
sabi l idad de c o n t r a t a r o t r o t r aba jado r que o bien 
esté p e r c i b i e n d o pres tac iones económicas p o r de
semp leo , o b ien se t r a t e de un j oven demandan te 
de p r i m e r e m p l e o . El c o n t r a t o que inexcusable
m e n t e debe ce leb ra r la empresa c o n el nuevo t r a 
ba jador debe ser de la m isma natura leza que el del 
t r aba jado r que se jubi la . 

La empresa que resc inda un i l a te ra lmen te el nue
v o c o n t r a t o de t r aba jo está obl igada a ce lebra r un 
segundo c o n t r a t o en el p lazo de los o c h o días si
gu ientes, s i e m p r e de las m isma caracter ís t icas que 
el del t r a b a j a d o r jub i lado , o abonar a la en t idad 
ges to ra de la Segur idad Social el i m p o r t e del capital 
cos te anual de la pens ión reconoc ida . 

- A n t i c i p o de jubi lación a sectores productivos en crisis 

Los planes que se re f ie ren a con t i nuac ión c o n 
t i enen medidas sociales diversas, p e r o aquí se t r a 
ta rán só lo las jub i lac iones ant ic ipadas. C o n v i e n e ha
c e r una ac larac ión genera l las medidas jub i la tor ias 
afectan t a n t o a los «planes de r e e s t r u c t u r a c i ó n » 
c o m o a los sec to res «en r e c o n v e r s i ó n » . 

• Jubi lac ión a los 60 años med ian te prev ia de
c larac ión de cr is is de la empresa , e fectuada p o r la 
a u t o r i d a d labora l . 

• Jubi lac ión a los 60 años c o n la ex is tenc ia p re 
via del e x p e d i e n t e de regu lac ión de e m p l e o re fe r i 
d o a la e m p r e s a de que se t r a t e . 

Es ev iden te que estas medidas n o han s ido m o 
t ivadas p o r fac i l i tar el an t i c ipo de la edad de jub i 
lac ión, s ino p o r razones de t i p o e c o n ó m i c o . 

3. La Edad de Retiro en las otras Pensiones Públicas 

I 19. Respecto a la edad de r e t i r o conv iene ha
ce r la necesar ia d is t inc ión e n t r e los funcionarios ci
viles y militares, y dejar sen tado que en a m b o s casos 
ex i s te , c o m o ya se ha d i c h o , L A J U B I L A C I O N 
F O R Z O S A O D E O F I C I O A L C U M P L I R LOS SE
S E N T A Y C I N C O A Ñ O S . 

A ) La jubi lación en la Administración Civil del Estado 

a) La jubilación o retiro forzoso por razón de la 
edad 

D e s d e la re fe r ida Ley 30 /1984 , de 2 de agos to , 
de medidas para la r e f o r m a de la Func ión Públ ica 
la edad de r e t i r o f o r z o s o es la de SESENTA Y CIN
CO AÑOS. 

Sin e m b a r g o el p r i n c i p i o genera l se q u i e b r a 
cuando el persona l de que se t r a t e , al c u m p l i r la 
edad para su jub i lac ión o r e t i r o f o r z o s o , t uv i e ra 
r e c o n o c i d o s d o c e años de serv ic ios e fec t ivos al Es
t a d o y n o hub ie ra c o m p l e t a d o los qu ince que c o m o 
m í n i m o se ex igen para causar d e r e c h o a pens ión 
en su favor , p o d r á so l ic i ta r p r ó r r o g a en el serv ic io 
ac t i vo del ó r g a n o c o m p e t e n t e para a c o r d a r su j u 
b i lac ión, p r ó r r o g a que c o m p r e n d e r á exc lus i vamen
t e el p e r í o d o t e m p o r a l que le fa l te para c u b r i r el 
de carenc ia antes m e n c i o n a d o , y que se c o n c e d e r á 
s i empre que el i n te resado pueda cons ide ra rse a p t o 
para el serv ic io . 

En estos m o m e n t o s , y p r i nc i pa lmen te p o r los 
f unc iona r i os de los cue rpos supe r i o res , ex is te una 
f u e r t e p res ión para v o l v e r a la legislación a n t e r i o r 
que la si tuaba, c o n ca rác te r genera l , en los SETEN
TA AÑOS. Los func ionar ios de los Cuerpos Auxiliares 
y Subalternos que hubiesen ingresado al se rv ic io del 
Estado a p a r t i r de l I de e n e r o de 1965 se jub i laban 
f o r z o s a m e n t e a los SESENTA Y CINCO años. Los 
que hub ie ren ingresado antes de dicha fecha podían 
o p t a r p o r c o n t i n u a r en el serv ic io hasta la edad 
f i jada c o n a n t e r i o r i d a d o jub i larse p o r t e n e r c u m 
p l idos los sesenta y c inco años, y en este ú l t i m o 
caso se i nc remen taba la base regu lado ra c o n el i m 
p o r t e del t r i e n i o o t r i en ios que hub ie ra p o d i d o 
c o m p l e t a r hasta c u m p l i r la edad de se ten ta años. 
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b) Jubilación o retiro forzoso por incapacidad 
permanente para el servicio o inuti l idad 

El Rég imen apl icable a los f unc iona r i os p resen ta 
c ier tas pecu l ia r idades, la jub i lac ión puede ser, c o m o 
ya se ha d i c h o forzosa: por cumpl imiento de la edad 
o por incapacidad permanente. 

Respec to a esta ú l t ima f ó r m u l a , es p rec iso acla
ra r que o f r e c e una m a y o r comp le j i dad p o r la c o 
n e x i ó n que ex is te e n t r e la c o b e r t u r a p o r incapaci
dad del f u n c i o n a r i o a t ravés de los mecan ismos de 
l icencias p o r e n f e r m e d a d , incapacidad t r a n s i t o r i a 
para el se rv i c io , inval idez p rov i s i ona l e inval idez 
p e r m a n e n t e y la p r o p i a jub i lac ión p o r incapacidad 
p e r m a n e n t e . 

Este t i p o de jub i lac ión , a d i fe renc ia de la jubi la
c i ón p o r edad, r e q u i e r e la i ns t rucc ión de un expe 
d ien te p r e v i o que ac red i t e la inval idez p e r m a n e n t e . 

c) Jubilación o retiro voluntario 

Esta t e r c e r a moda l i dad de jub i lac ión se dec lara 
a instancia de pa r te , s i e m p r e que el i n te resado t e n 
ga cump l i dos los SESENTA AÑOS DE EDAD y r e c o 
noc idos TREINTA DE SERVICIOS EFECTIVOS AL ES
TADO. T a m b i é n p o d r á ant ic iparse la edad de jub i 
lac ión o r e t i r o c o n ca rác te r v o l u n t a r i o cuando así 
lo d isponga una Ley, y se cump lan p o r el so l ic i tan te 
las cond i c i ones y requ is i tos que , a tal e fec to , se 
d e t e r m i n e n . 

B) La Jubilación o retiro del personal mi l i tar 

a) Jubilación o retiro forzoso 

«El r e t i r o del m i l i t a r de c a r r e r a se dec la ra rá de 
o f i c i o al c u m p l i r la edad de jub i lac ión fo rzosa , f i jada 
c o n ca rác te r genera l en la A d m i n i s t r a c i ó n C iv i l del 
Estado». D e a c u e r d o c o n lo es tab lec ido en el ar
t í cu lo 33 de la Ley 30 /1984 , antes c i tada, la edad 
se fi ja en los SESENTA Y C I N C O A Ñ O S . 

b) Jubilación o retiro forzoso por inuti l idad física 

Se o b t i e n e med ian te exped ien te . En este á m b i t o 
pueden encuadra rse las pens iones ex t rao rd ina r i as , 

cuando el su je to causante se inut i l ice en ac to de 
serv ic io o c o m o consecuenc ia de él, sea p o r acc i 
den te o r iesgo especí f ico de su cargo . 

c) Jubilación o retiro voluntario 

Se puede so l ic i tar cuando se han c u m p l i d o 20 
años de serv ic io . 

d) La situación de reserva 

C o n s t i t u y e una pecu l ia r idad de los f unc iona r i os 
mi l i ta res que pasan a esa s i tuac ión . Se c o n t e m p l a n 
los s iguientes casos: 

- al c u m p l i r cuatro años de pe rmanenc ia en los 
emp leos de Gene ra l de Brigada o G e n e r a l de D i 
v is ión , o siete e n t r e ambos emp leos , diez años e n 
t r e los a n t e r i o r e s y T e n i e n t e G e n e r a l ; 

- a l c u m p l i r seis años en el e m p l e o de T e n i e n t e 
C o r o n e l de las Escalas Medias y Subof ic ial m a y o r 
de las Básicas; 

- e x c e p t o los Of ic ia les Genera les , d u r a n t e los 
d o c e meses siguientes a la fecha de haber c u m p l i d o 
treinta y dos años desde el acceso a las Escalas Su
p e r i o r e s ; 

- a l t r a n s c u r r i r cuatro años en el caso de los 
dec la rados n o ap tos para el ascenso, c o n ca rác te r 
de f in i t i vo , desde el m o m e n t o en que ascienda cua l 
qu ie ra que le siga en el escalafón; 

- a l ser dec la rado n o ap to para el se rv ic io p o r 
insuf ic iencia de las cond ic iones psicofísicas; 

- a pe t i c i ón p rop ia , una vez cump l i dos veinticinco 
años de t i e m p o de serv ic io e fec t i vo . 

T a m b i é n se pasará a la s i tuac ión de reserva al 
c u m p l i r las edades que se señalan a c o n t i n u a c i ó n : 

- e n las Escalas super io res de los C u e r p o s G e 
nerales de los E jérc i tos y del C u e r p o de In fanter ía 
de Mar ina : 

T e n i e n t e Gene ra l , sesenío y cuatro años. 

Gene ra l de D i v i s i ón , sesento y dos oños. 
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G e n e r a l de Br igada, sesento oños. 

Restantes emp leos , dncuenío y ocho años. 

- e n las Escalas supe r i o res de los C u e r p o s de 
In tendenc ia y de Ingen ieros de los E jérc i tos y de 
los C u e r p o s c o m u n e s de las Fuerzas A r m a d a s : 

G e n e r a l de Br igada, sesenío y tres oños. 

C o r o n e l e s , sesento y un años. 

Restantes emp leos , cincuenta y nueve años. 

Los Genera les de D iv i s ión pasarán d i r e c t a m e n t e 
al r e t i r o al c u m p l i r la edad de la jub i lac ión fo rzosa . 

- e n las Escalas medias o básicas de t o d o s los 
C u e r p o s : 

Ten ien tes C o r o n e l e s y Suboficiales m a y o r e s , cin
cuenta y ocho años. 

Restantes emp leos , c incuen ta y seis años. 

Para que se p r o d u z c a el pase a la reserva es 
impresc ind ib le que el i n te resado cuen te c o n veinte 
años de servicios efectivos, de n o p r o d u c i r s e esta 
c i rcuns tanc ia aunque se e n c u e n t r e en alguna de las 
s i tuac iones antes descr i tas pasará d i r e c t a m e n t e a 
retirado. 

C o m o puede obse rva rse la s i tuac ión de reserva 
pod r ía cons ide ra rse c o m o un r e t i r o o jub i lac ión 
ant ic ipada ya que lo ún i co que se exige al reserv is ta 
es su d ispon ib i l i dad para su mov i l i zac ión o i nco r 
p o r a c i ó n al serv ic io . P o r lo demás la p e r c e p c i ó n 
de haberes n o es i n c o m p a t i b l e c o n el t r aba jo , s iem
p r e que éste n o sea pagado c o n cargo a los Fondos 
Públ icos. 

4. El Debate sobre la Edad de Retiro 

120. Parece i m p o r t a n t e , después de v i s to lo 
a n t e r i o r , c e n t r a r la cues t i ón s o b r e los t é r m i n o s en 
que se deba te la pos ib le r e f o r m a de la edad de 
jub i lac ión , n o só lo en España s ino en Europa . 

Este t e m a plantea, al menos , estas t r e s cues t io 

nes: 

I .a Las d imens iones del p r ob l em a , es dec i r : las 
expectativas de un brusco e intenso envejecimiento de 
la población. 

a) El i n c r e m e n t o cons tan te y p rog res i vamen te 
ace le rado de las personas de edad y espec ia lmente 
los m a y o r e s de o c h e n t a años o g ran edad y el 
p r e d o m i n i o de las mu je res . 

T o d o lo a n t e r i o r p r o v o c a : graves d i f icu l tades f i 
nancieras a los regímenes de pens iones de la Se
gur idad Social , el a l t o c o n s u m o san i tar io y f a rma
céu t i co y la necesidad de e l im inar d isc r im inac iones 
d i rec tas o ind i rec tas r espec to a los sexos en los 
sistemas de pens iones de la Segur idad Social. 

b) El p r o c e s o evo lu t i vo de las es t ruc tu ras de 
la fami l ia que si túa fuera del núc leo básico a la 
p r i m e r a gene rac ión y el bajo índice de nata l idad. 

Los enunc iados a n t e r i o r e s signif ican una grave 
amenaza para la con t i nu idad de los regímenes de 
pens iones públ icas, ta l y c o m o h o y los c o n o c e m o s . 

2. a Las d imens iones del debate y sus fac to res 
más in f luyentes, e n t r e los que se e n c u e n t r a n : 

a) La aprec iab le mayor flexibil idad de las presio
nes sociales. H a decaído según los sondeos la aspi
rac ión de los t raba jado res a abandonar cuan to an 
tes la v ida act iva y esa pé rd ida de r ig idez ha pasado 
a ser u n o de los e l e m e n t o s básicos de r e f l e x i ó n 
para los Sindicatos y los G o b i e r n o s . 

b) Las preocupaciones financieras de los e x p e r 
t os les empu jan a t o m a r p a r t i d o en f avo r de la 
elevación de la edad de jub i lac ión . 

c) La marcada p r o p e n s i ó n a privat izar el p r o 
b lema de la edad de r e t i r o , t r as ladándo lo desde 
los reg ímenes púb l icos a los regímenes p r i vados de 
pens iones. 

d) La acc ión a r m o n i z a d o r a in te rnac iona l que 
p r o p u g n a la persona l i zac ión o ajuste de la edad a 
los deseos, las posib i l idades y las c i rcunstancias in 
d iv iduales de los ancianos. 

3. a El c o n t e n i d o de las propuestas. Los o b j e t i 
vos sociales son con fusos y las pol í t icas sociales 
c o n t r a d i c t o r i a s . V e a m o s algunas de ellas: 
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a) La p res ión a la baja del f a c t o r social respec
t o al ade lan to de la edad legal de jub i lac ión . 

Los Sindicatos man t i enen , en un t o n o p rog res i 
v a m e n t e deb i l i t ado , su t rad i c iona l re iv ind icac ión de 
una edad inferior a los sesenta y c inco años. 

Los movimientos feministas p r o c u r a n una edad 
única de jub i lac ión que só lo puede ser sat isfecha 
c o n una rebaja de la edad de r e t i r o de los h o m b r e s . 

N inguna de ambas demandas t iene c o m o única 
respuesta el ade lan to de la edad de jub i lac ión . Los 
Sindicatos se m u e s t r a n más p r o p e n s o s a la jubilación 
flexible. Var ias c i rcunstanc ias apoyan ese camb io de 
pos i c i ón : 

- l a p r e t e n s i ó n sindical de reducir la jo rnada la
boral ; 

- l a s experiencias negativas de las jubilaciones an
ticipadas v inculadas a crisis de empresas o s e c t o r 
p r o d u c t i v o , e tc . El r echazo social se debe a su equ i 
va lenc ia c o n la jub i lac ión f o r zosa , a su ca rác te r 
t r a u m á t i c o e i n t e m p e s t i v o y su e fec to r e d u c t o r de 
las bases de cá lcu lo de las pens iones; 

- la sa t is fac tor ia e x p e r i m e n t a c i ó n de f ó r m u l a s 
más o m e n o s comp le tas de jubi lación a la carta, c o n 
reducc iones a t í t u l o indiv idual y v o l u n t a r i o de la 
edad de jub i lac ión ; 

- e l o b j e t i v o p r i o r i t a r i o de incrementar las pen
siones más bajas y mín imas f r e n t e al del ade lan to 
de la edad; 

- la dec larada p re fe renc ia de los t raba jadores de 
edad p o r el retiro progresivo. Existe una clara t e n 
denc ia a e legi r f ó rmu las i n te rmed ias e n t r e el t r a 
bajo p leno y o c i o t o t a l . Esta tendenc ia parece c o n 
f i r m a r s e p o r el e l evado n ú m e r o de jub i lac iones 
pospuestas en los Países de Europa ( 1 0 % después 
de los 68 años ; 2 5 % de los jub i lados desearían c o n 
t i nua r en una ac t iv idad r e m u n e r a d a ; 7 5 % de las per
sonas de edad desearían que hub ie ra f ó rmu las de 
r e t i r o parc ia l ) . 

b) La p res ión al alza del f a c t o r e c o n ó m i c o . 

- l o s técn icos de las A d m i n i s t r a c i o n e s sociales 
(economis tas , ac tuar ios , estadíst icos, e t cé te ra ) son 

fe rv ien tes pa r t i da r ios de e levar la edad legal de j u 
b i lac ión p o r enc ima de los sesenta y c inco años; 

- las Organ izac iones especializadas (AISS y O C -
DE) c o n f i r m a n la p r e o c u p a c i ó n de los especial istas 
p o r la demogra f ía . A u n q u e es t iman que las medidas 
res t r ic t i vas son insuf ic ientes a m e d i o p lazo, sin e m 
bargo de f ienden una elevación de la edad de jub i la
c ión u t i l i zando n o só lo el a r g u m e n t o e c o n ó m i c o -
f inanc ie ro , s ino t a m b i é n el soc io lóg ico que t o m a en 
cuen ta las expecta t ivas de v ida y las m e j o r e s c o n 
d ic iones de vida, f r e n t e a la exc lus ión social que 
gene ra lmen te c o m p o r t a la jub i lac ión ; 

- e x i s t e n , n o podía ser de o t r a manera , los d is
c repantes . La product ividad - d i c e n - compensará la de
mografía y la m a y o r edad para la jub i lac ión t e n d r á 
e fec tos pern ic iosos s o b r e el e m p l e o y los p r o g r e 
sos de la economía . 

c) Las polí t icas de p r o t e c c i ó n a la vejez. 

Han p rop i c i ado en el pasado más rec ien te , y 
pa radó j i camen te , p o r diversas vías el ade lan to de 
la edad de jub i lac ión . « H a y que ano ta r que el p r o 
p ó s i t o d i r e c t o de las medidas r e d u c t o r a s en cues
t i ó n ha es tado s i empre lejos de cons ide ra r las ne
cesidades de los ancianos: su o b j e t i v o p r e f e r e n t e 
ha s ido el e m p l e o juven i l , la re indus t r ia l i zac ión , fa
c i l i tar fue r tes con t racc i ones en las plant i l la de c ie r 
tas empresas , r e d u c i r las cargas sociales ind i rec tas 
de t o d o el apara to p roduc t i vo . . . » . 

T r e s han s ido las líneas pr inc ipales de la r e n o 
vac ión de la edad de jub i lac ión : 

- S u carácter diferencial. El an t ic ipo de la jub i la
c ión se ha c e n t r a d o más en los t raba jadores de las 
empresas en cr is is. 

- Su ambigüedad. Las medidas f lex ib i l izadoras ( ju 
b i lac ión parc ia l , f lex ib le , ant ic ipada) se han o r i e n t a 
d o p o r los ob je t i vos de las pol í t icas de e m p l e o , 
más que p o r la pol í t ica de p r o t e c c i ó n a los ancia
nos. 

- S u excepcionalidad. El an t i c ipo de la edad de 
jub i lac ión n o es genera l s ino se lec t ivo o d i fe renc ia l . 
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5. L a s u f i c i e n c i a d e las p e n s i o n e s p ú b l i c a s 
d e v e j e z 

121. Las ano tac iones que este Cap í tu lo c o n 
t i ene deben c o m p l e t a r s e y con t ras ta rse c o n la re 
cogida en la Par te Gene ra l re lac ionadas c o n el mis
m o t e m a . C o n independenc ia de pequeñas, y no 
tan pequeñas, d i ferenc ias (algunas debidas a su dis
t i n ta c rono log ía ) allí se inc luyen o t r o s c r i t e r i o s de 
va lo rac ión j u n t o a los que aquí se c i tan . 

En abr i l de 1995 la cuantía media de las pens io 
nes c o n t r i b u t i v a s de la Segur idad Social era de 
72 .800 p ts /mes , es dec i r , p o c o más de un m i l l ón 
de pesetas al año. 

La c i f ra p r o m e d i o ocu l ta variaciones considerables, 
n o so lo e n t r e ind iv iduos s ino t amb ién e n t r e g rupos . 
Por reg ímenes, la c i f ra más al ta c o r r e s p o n d e al de 
Miner ía del C a r b ó n , que con 142.700 p ts /mes casi 
dob la el p r o m e d i o . La más baja es la de Empleados 
de Hogar , c o n u n p r o m e d i o de 46 .500 p ts /mes, un 
9% p o r deba jo del m í n i m o es tab lec ido para mayo 
res de 65 años. En el Rég imen Genera l la pens ión 
med ia de jub i lac ión es de 91 .600 p ts /mes en abr i l 
de 1995. 

Las pens iones que se están gene rando aho ra t i e 
nen cuantía supe r i o r : el i m p o r t e m e d i o de las altas 
de jub i lac ión c o n t r i b u t i v a en la Segur idad Social en 
el p r i m e r t r i m e s t r e de 1995 fue de 89 .300 p ts /mes, 
un 2 3 % más que el p r o m e d i o de las ex is ten tes . En 
cada u n o de los Regímenes las nuevas pensiones 
t i enen un i m p o r t e s u p e r i o r al p r o m e d i o de las exis
ten tes , aunque la d i fe renc ia es gene ra lmen te más 
m o d e s t a , i n f e r i o r al 10%. Sin e m b a r g o , e n t r e las 
nuevas jub i lac iones, un 7 0 % son del Régimen G e 
nera l , f r e n t e a un 5 2 % de las ex is ten tes ; la m a y o r 
cuantía med ia de las nuevas pens iones se debe n o 
t a n t o a m e j o r e s ca r re ras de co t i zac ión en el seno 
de un m i s m o t i p o de pues to de t raba jo , c o m o a 
un c a m b i o en la c o m p o s i c i ó n del co l ec t i vo de pen
sionistas, c o n una pé rd ida re lat iva de i m p o r t a n c i a 
de la ag r i cu l tu ra . 

122. ¿Es suf ic iente el i m p o r t e de las pensiones 
que se están reconoc iendo? Para juzgar la suf ic ien
cia se hace necesar io pa r t i r de unos ob je t i vos a 
alcanzar. Sin e m b a r g o , n o ha hab ido un debate a m 
p l io en la soc iedad española sob re cuál es el espa-

C u a d r o 16 
P E N S I O N E S D E J U B I L A C I O N E N L A 

S E G U R I D A D S O C I A L , 1995 

Régimen 

General 
Minería del Carbón 
Agrar io c.a 
Agrar io c.p 
Hogar 
Autónomos 
Mar 

Pensión 
Media 

91.600 
142.700 
54.600 
51.700 
46.500 
53.300 
96.800 

P. M. 
Nuevas 

99.900 
170.300 
57.200 
54.200 
49.600 
61.500 

106.500 

Fuente: Boletín Estadísticas Laborales del Minister io de Trabajo, 
junio 1995. 

c ió que las pens iones públ icas deben de c u b r i r , p o r 
lo que se hace necesar io de f in i r p r e v i a m e n t e los 
c r i t e r i o s antes de p r o c e d e r a una eva luac ión. 

a) U n pos ib le c r i t e r i o t o m a los ingresos d e r i 
vados exc lus i vamente de pens iones, y es t ima, c o m 
parándolas con las rentos de actividad, sin son suf i 
c ientes para m a n t e n e r un d e t e r m i n a d o nivel de v i 
da. U n a pens ión c o n t r i b u t i v a t i ene c o m o f inal idad 
sus t i tu i r las rentas de t r aba jo que se ten ían es tando 
en ac t i vo , aunque g e n e r a l m e n t e n o se espera que 
se reemp lacen en su t o ta l i dad . 

En 1994, las pens iones de jub i lac ión medias ex is 
ten tes en el Rég imen Gene ra l tenían un i m p o r t e 
equ iva len te al 6 3 % del salar io m e d i o de co t i zac ión 
aquel año , y las nuevas que se estaban causando, 
un 6 7 % (en c ó m p u t o anual, es dec i r , t e n i e n d o en 
cuen ta que se co t i za d o c e veces al año y se pe rc ibe 
pens ión c a t o r c e ) . Estas ci fras, aunque n o desdeña
bles, quedan le jos de la tasa de sus t i t uc ión po tenc ia l 
que puede o b t e n e r s e en n u e s t r o o r d e n a m i e n t o , 
c o n una c a r r e r a c o m p l e t a de co t i zac ión . 

Para o t r o s Regímenes la re lac ión e n t r e la p e n 
s ión y la base p o r la que se co t i za es más p r ó x i m a , 
p o r q u e se co t i za casi exc lus i vamente p o r bases mí 
nimas, y se c o b r a n t a m b i é n pens iones mín imas . 

123. Sin emba rgo , las actuales pens iones m e 
dias son bastante más modes tas en re lac ión c o n 
las ren tas de los act ivos (no son los salar ios de 
co t i zac ión ) , para el c o n j u n t o del país. Para 1994 
puede es t imarse , a p a r t i r de la C o n t a b i l i d a d N a -
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c ional y de la Encuesta de Pob lac ión A c t i v a que el 
salar io anual m e d i o , n e t o de co t i zac iones , se s i tuó 
en 2,2 m i l l ones de pesetas. En el m i s m o año la 
pens ión med ia de jub i lac ión c o n t r i b u t i v a de la Se
gur idad Social se s i t uó en 1,2 mi l lones de pesetas, 
l o que imp l ica una tasa de sus t i t uc ión de 55%. Esta 
tasa p r o m e d i o resu l ta más baja que la c o m p a r a c i ó n 
c o n las bases de co t i zac ión para cada rég imen p o r 
una ser ie de razones: 

- N o se co t i za p o r la t o ta l i dad de los ingresos. 
En pa r t i cu la r los n o asalar iados suelen acogerse a 
las bases mín imas. 

- Los actuales jub i lados p r o c e d e n en m a y o r p r o 
p o r c i ó n de sec to res c o n ingresos más bajos que 
los actuales co t i zan tes . 

- U n a p r o p o r c i ó n i m p o r t a n t e de los t raba jado 
res llega a la jub i lac ión en cond i c i ones que n o le 
p e r m i t e n o b t e n e r la pens ión máx ima , b ien p o r n o 
haber c o m p l e t a d o 35 años de co t i zac ión , b ien - e l 
e fec to pa rece más f u e r t e - p o r n o haber c u m p l i d o 
los 65 años de edad . 

124. O t r o pos ib le c r i t e r i o para m e d i r si las 
pens iones son suf ic ientes es obse rva r el n ivel de 
v ida de los jub i lados. La Encuesta de Presupuestos 
Famil iares de 1 9 9 0 - 9 1 , a t ravés de su ampl ia r e c o 
gida de da tos s o b r e ingresos y gastos de los espa
ñoles, es la m e j o r f uen te de i n f o r m a c i ó n para s i tuar 
a las pens iones en el c o n t e x t o de los hogares que 
las r ec i ben . 

Los da tos de encuesta m u e s t r a n que, aunque las 
pens iones medias son in fe r io res a los salarios m e 
d ios , los hogares de jub i lados n o necesar iamente 
t i enen p e o r nivel de v ida que los act ivos. Esto se 
debe a que : 

- L o s hogares encabezados p o r pensionistas t i e 
nen un t a m a ñ o m e d i o m e n o r que el de t raba jado 
res en ac t i vo . 

- L a pens ión n o suele ser la única fuen te de in 
gresos de un hogar . 

Según la Encuesta de Presupues tos Famil iares de 
1 9 9 0 - 9 1 , el ingreso m e d i o de los hogares encabe
zados p o r jub i lados e ra de 1.727.926 ptas. anuales, 
un 7 8 % de l ingreso m e d i o de t o d o s los hogares. 

Sin e m b a r g o , el ingreso p o r pe rsona e ra 648.013 
pts anuales, p r á c t i c a m e n t e el m i s m o que para el 
p r o m e d i o de los hogares (651 .708) . 

En cua lqu ie r caso, aunque los ingresos dec lara
dos p o r pe rsona sean s imi lares al p r o m e d i o de t o 
dos los hogares, el gasto de jub i lados es i n f e r i o r 
en un 5% al p r o m e d i o . Esta d iscrepanc ia se debe 
p r o b a b l e m e n t e a una m e n o r o c u l t a c i ó n de los i n 
gresos en las encuestas p o r par te de los pens io 
nistas, p e r o t a m b i é n a una m e n o r p r o p e n s i ó n al 
gasto . 

Los ingresos med ios de los hogares de jub i lados 
dec la rados en la Encuesta de Presupues tos Famil ia
res e ran más del d o b l e de la pens ión med ia de 
jub i lac ión de la Segur idad Social en aquel los años, 
que se si tuaba en las 740 .000 p ts /año. Esta ú l t ima 
c i f ra, sin e m b a r g o , co inc ide bastante b ien c o n los 
ingresos p o r p e r c e p t o r en los hogares encabezados 
p o r jub i lados, que se e s t i m a r o n en 758 .429 pts en 
la Encuesta. La presenc ia de 2,3 p e r c e p t o r e s de 
ingresos en el p r o m e d i o de estos hogares exp l ica 
que el d i n e r o de que d i sponen sea m u y s u p e r i o r 
al de una pens ión med ia . 

125. O t r o s es tud ios indican que los hogares 
encabezados p o r personas mayo res de 65 años son 
p o b r e s c o n m a y o r f r ecuenc ia que el p r o m e d i o . 
A u n q u e só lo un 5% de los hogares encabezados 
p o r una pe rsona m a y o r de 65 años se cons ide raban 
p o b r e s , un 34,4 tenían un «gasto equ iva len te» i n 
f e r i o r a la m i tad del p r o m e d i o , que es la de f in i c ión 
habi tual de pobreza . Sin emba rgo , es tos resu l tados 
se o b t i e n e n só lo cuando se c o m p a r a el gas to ; si lo 
que se c o m p a r a n son los ingresos dec la rados en la 
encuesta , los ancianos en su c o n j u n t o t i enen m e n o s 
p robab i l i dad de ser p o b r e s que los de o t r a s edades. 

U n es tud io de Be l l ido , Jano y M a r t í n - G u z m á n a 
p a r t i r de da tos de la m isma encues ta p e r m i t e ana
l izar estos da tos c o n m a y o r deta l le . El 26 ,6% de 
los hogares encues tados indican que u n o o va r ios 
de sus m i e m b r o s rec ibe una pens ión c o n t r i b u t i v a 
de jub i lac ión , y un 1,5% que rec ibe una n o c o n t r i 
but iva . 

A u n q u e en la mayo r ía de los casos los hogares 
en que se pe rc ibe pens ión de jub i lac ión están e n 
cabezados p o r una pe rsona de más de 65 años, la 
c o r r e s p o n d e n c i a n o es exacta . Só lo el 73 ,8% de 
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estos hogares rec ibe una pens ión de jub i lac ión c o n 
t r i bu t i va , y el 3 ,7% n o c o n t r i b u t i v a , aunque casi 
t o d o s los demás pe rc i ben o t r a s p res tac iones , c o m o 
v iudedad o inval idez (só lo el 2 % de los hogares 
encabezados p o r personas de más de 65 años dice 
n o rec ib i r n ingún t i p o de p res tac ión ) . Po r o t r o la
d o , el 2 9 % de los hogares en que se pe rc ibe una 
pens ión de jub i lac ión c o n t r i b u t i v a , y el 3 8 % de los 
de n o c o n t r i b u t i v a , están encabezados p o r una per 
sona de m e n o s edad, que c o n f recuenc ia n o es el 
pens ion is ta . Esta fal ta de c o r r e s p o n d e n c i a exac ta 
e n t r e la edad del s u s t e n t a d o r pr inc ipa l del hogar y 
el t i p o de p res tac ión perc ib ida es i m p o r t a n t e a la 
h o r a de juzgar si las pens iones de jub i lac ión son 
suf ic ientes, p o r q u e , c o m o v e r e m o s más adelante, 
hay bastantes ancianos pob res , p e r o gene ra lmen te 
n o son pension is tas de jub i lac ión . 

Según los resu l tados del es tud io c i tado , los per 
c e p t o r e s de jub i lac ión c o n t r i b u t i v a v iven en hoga
res s i tuados en t o d o s los t r a m o s de ren ta , p e r o 
más que p r o p o r c i o n a l m e n t e en los de ingresos m e 
d ios . D i v i d i e n d o t o d a la pob lac ión en d iez t r a m o s 
de ingresos c o n el m i s m o n ú m e r o de hogares (de-
ci las), el t r a m o c o n m e n o s pensionistas de jubi la
c i ón es el más ba jo : só lo el 13% de los hogares 
de la p r i m e r a deci la o b t i e n e n ingresos p o r esta 
p res tac ión c o n t r i b u t i v a , f r e n t e al 26 ,6% del c o n j u n 
t o de los hogares. T a m b i é n son re la t i vamen te es
casos los jub i lados en el t r a m o más r i co : el 22 ,3% 
de los hogares de la ú l t ima deci la d icen t e n e r in 
gresos p o r pens ión c o n t r i b u t i v a de jub i lac ión . En 
c a m b i o están rep resen tados más que p r o p o r c i o n a l 
m e n t e en los t r a m o s i n t e r m e d i o s , de la cua r ta a 
la novena deci la, a lcanzando el p u n t o m á x i m o en 
la 7.a, en la cual un 31 % de los hogares pe rc ibe 
ingresos p o r jub i lac ión c o n t r i b u t i v a . 

6. L a v o l u n t a r i e d a d d e l r e t i r o p r o f e s i o n a l 
y s u s e x c e p c i o n e s 

I . Antecedentes y Cuestiones Previas 

126. I n t r o d u c c i ó n . 

C o m o h e m o s p o d i d o c o m p r o b a r en páginas an
t e r i o r e s la d o b l e tendenc ia , una en f r anco dec l ive 
( « m i n o r a c i ó n de la edad para t e n e r acceso a la 
pens ión») y o t r a cada vez más demandada (p r i nc i 

pa lmen te p o r co lec t i vos ded icados a de te rm inadas 
p ro fes iones ) : « p r o l o n g a c i ó n de la edad de v ida ac
t i va» , c o n d u c e n a una especie de jubilación a la car
ta, en la que de alguna mane ra la d e t e r m i n a c i ó n 
de m a n t e n e r s e en la v ida act iva o re t i r a rse para 
«gozar» de los benef ic ios de una pens ión de vejez, 
dependan de la l ib re d e t e r m i n a c i ó n del i n te resado . 

Va r i os han s ido los fac to res que han inc id ido en 
que cada vez se t r a t e n de imp lan ta r d iversas f ó r 
mulas de jub i lac ión más aco rdes c o n las demandas 
vo lun ta r i s tas . Sin e m b a r g o , el p r o b l e m a del p a r o 
no deja de in f lu i r en las pre jub i lac iones y o t ras f o r 
mas de r e t i r o «cuasi» o b l i g a t o r i o , que se e n c u e n 
t r a n m u y lejos de que el a b a n d o n o de la v ida act iva 
se deba a decisiones de tipo personal. 

A c o n t i n u a c i ó n vamos a r ecoge r en re lac ión c o n 
la v o l u n t a r i e d a d - l éase f lex ib i l idad de la edad de 
j u b i l a c i ó n - las tendenc ias señaladas c o m o objetivos 
deseables en el m e d i o in te rnac iona l . 

127. El d iez de d i c i e m b r e d e 1982 el C o n s e j o 
de las C o m u n i d a d e s Europeas a d o p t ó la R e c o m e n 
dac ión 8 2 / 8 5 7 / C E E p o r la que se establecían los 
p r inc ip ios de una política comunitar ia en mater ia de 
edad de jubi lación. 

La f inal idad de la R e c o m e n d a c i ó n cons is te en 
que los Estados M i e m b r o s « r e c o n o z c a n c o m o u n o 
de los ob je t i vos de su po l í t ica social , la imp lan tac ión 
de la jubi lación flexible, es dec i r , en las cond i c i ones 
prescr i tas p o r su legis lación, la l ib re e lecc ión del 
m o m e n t o en que los t raba jadores asalar iados, en 
el s e n t i d o de la legislación nacional puedan benef i 
c iarse de su pens ión de jub i lac ión» . 

Los p r inc ip ios estab lec idos en la pa r te A ) de la 
R e c o m e n d a c i ó n def inen los objetivos a largo plazo 
que se señalan a con t i nuac ión de f o r m a resumida : 

a) F lex ib i l ización de las n o r m a s relat ivas a la 
edad n o r m a l de admis ión a la pens ión de vejez, de 
f o r m a que los t raba jado res puedan abandonar la 
v ida act iva s o b r e una base voluntaria. La f lex ib i l iza
c i ón deber ía cons is t i r en p e r m i t i r al t r aba jado r asa
lar iado a p a r t i r de una edad establecida, y en su 
caso hasta una edad l ími te , elegir l ibremente la edad 
en que desea jub i larse; a l t e rna t i vamen te se le d e 
ber ía r e c o n o c e r la facu l tad de ant ic ipar o re t rasa r 
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v o l u n t a r i a m e n t e , d e n t r o de unos l ími tes, la edad de 
jub i lac ión . 

La r e d u c c i ó n de la cuant ía no debe des/ncent;Vor 
la o p c i ó n del t r a b a j a d o r en f avo r de la jub i lac ión . 

Las n o r m a s s o b r e f lex ib i l i zac ión de la edad de 
jub i lac ión pod r ían cons is t i r , t a m b i é n , en p e r m i t i r al 
t r a b a j a d o r el acceso a la «pensión de antigüedad», 
t ras un n ú m e r o es tab lec ido de años de seguro o 
de act iv idad p ro fes iona l . 

b) Reducc ión s imul tánea de la j o rnada mensual 
de t r aba jo y de la cuant ía de la pens ión de los 
t r aba jado res en los oños próximos a su jubilación. 

c) R e c o n o c i m i e n t o del derecho a l trabajo de los 
jubi lados. 

d) E laborac ión de programas de preparación a 
la jubilación en los años a n t e r i o r e s al t é r m i n o de la 
v ida p ro fes iona l . 

128. La pa r te B) de la Recomendac ión cons t i 
t u y e un r e q u e r i m i e n t o a corto plazo a los Estados 
m i e m b r o s , a qu ienes se p ide que, en el p lazo de 
dos años y m e d i o , p r o c e d a n a un examen de su 
s is tema de jub i lac ión a la luz de los p r inc ip ios es
tab lec idos en ella y c o m u n i q u e n los resu l tados a la 
C o m i s i ó n c o n o b j e t o de que ésta e labo re un in 
f o r m e , que d e b e r á p resen ta r al C o n s e j o , s o b r e los 
avances que se han consegu ido y los obs tácu los 
que se han e n c o n t r a d o en la apl icac ión de la jub i 
lac ión gradua l , y p roponga , l legado el caso, cual
q u i e r o t r a med ida necesaria para la real izac ión de 
ob je t i vos c o m u n e s , que faci l i te a los t raba jadores 
p o r cuen ta ajena su paso de una act iv idad a t i e m p o 
c o m p l e t o a la jub i lac ión . 

En el i n f o r m e e l abo rado p o r la C o m i s i ó n en 
1986 se señalaba que los ob je t i vos de f lex ib i l idad 
y de g raduac ión de la jub i lac ión seguían sin mater ia
lizarse. 

129. En repet idas ocas iones y a t ravés de d i 
f e ren tes d o c u m e n t o s ( C o n v e n i o s , A c u e r d o s , Reco
mendac iones y Reso luc iones) el Consejo de Europa 
ha t r a t a d o el asun to que nos ocupa. Se t r ae aquí 
en p r i m e r lugar, p o r su in te rés la Recomendodon 
9 4 8 / 1 9 8 2 de la Asamb lea pa r lamen ta r ia en la que 
se es t imu la a los G o b i e r n o s para que p r o c u r e n : «la 

reducción del período de vida dedicado a l trabajo, m e 
d ian te medidas c o m o la adaptac ión de los sistemas 
de pens ión para i n t r o d u c i r en el los la opción indivi
dual de la edad de jubi lación, el es t ímu lo f i nanc ie ro 
para la jub i lac ión ant ic ipada, las f ó rmu las de p r e j u -
b i lac iones c o n posib i l idades de t raba jo a t i e m p o 
parcial d u r a n t e los ú l t imos años de la v ida act iva. 
Se t r a t a de faci l i tar la t rans i c ión hacia la « n o ac t i 
v idad» , o sea un t i e m p o l ibe rado , que puede ser 
cua l i ta t i vamente la ocas ión para «uno segundo co-
rrero». 

130. T a m b i é n , en segundo lugar, parece c o n 
ven ien te dada la p r o x i m i d a d del t i e m p o en que se 
ha p r o d u c i d o , r ecoge r algunas de las p ropues tas 
para un plan de acc ión fo rmu ladas p o r el G r u p o 
de t raba jo in te rd isc ip l i na r io del C o n s e j o de Europa 
sobre «Envejecimiento y protección social» (CDSS(95j4) 
presentadas en la VI C o n f e r e n c i a de M in i s t ros de 
los Estados m i e m b r o s responsables de la Segur idad 
Social, ce lebrada en Lisboa ios días 29 -31 de mayo 
de 1995: 

- « L a s personas mayo res n o v iven todas en las 
mismas cond ic iones mater ia les , sociales y c u l t u r a 
les. N o ex is te un tipo único de personas mayo res 
s ino múl t ip les perf i les. A d e m á s , si la vejez y s o b r e 
t o d o la edad avanzada impl ican necesidades c r e 
c ientes en ma te r i a de asistencia, es i m p o r t a n t e t e 
ne r en m e n t e que la mayor ía de las personas ma
y o r e s t i enen buena, inc luso m u y buena salud. 

- El paso de la act iv idad pro fes iona l a la jub i la
c ión puede ac tuar c o m o una cuchi l la. Po r esta ra
z ó n es i m p o r t a n t e faci l i tar d i c h o paso p res tando 
conse jos que preparen para una v ida en la que el 
t i e m p o está l i be rado y en la que las cond i c i ones 
de ex is tenc ia serán m u y d i fe ren tes . 

- Las Administraciones y las empresos juegan un 
papel de p repa rac ión para la jub i lac ión . Por e j e m p l o 
una d i sm inuc ión gradual de la j o rnada de t r aba jo 
d u r a n t e los 3-5 años a n t e r i o r e s al cese de la ac t i 
v i dad , es un m e d i o de jub i l ac ión f l ex ib le , e n t r e 
o t ras , que p e r m i t e n garant izar c o n v e n i e n t e m e n t e 
el paso de la act iv idad p ro fes iona l a la jub i lac ión . 

- Muchas personas dan in ic io a una segunda ca
r r e r a en el m o m e n t o de su jub i lac ión (b r ico la je , 
ja rd iner ía , esc r i tu ra , p in tu ra , viajes, e tc . ) . Muchas 
personas desean seguir s iendo asociados e j e r c i endo 
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act iv idades n o re t r ibu idas d e n t r o de o rgan ismos 
cu l tu ra les , sociales, po l í t i cos , e tc . Para ev i ta r que 
n o c ree un s e n t i m i e n t o de inu t i l idad, inc luso de 
marg inac ión re lac ionados con la edad, así c o m o un 
desp i l f a r ro de competenc ias , es i m p o r t a n t e abrir 
una ampl ia gama de posibilidades de inserción y be
nef ic iarse así de las capacidades y de la exper ienc ia 
de las personas mayo res . 

- L a edod de jubilación deber ía estar en func ión 
de la duración de la actividad, en lugar de ser fi jada 
a una edad determinada. El ca rác te r penoso de los 
t raba jos d i f i e re según las act iv idades pro fes iona les ; 
algunas de estas act iv idades l levan a un desgaste 
p r e m a t u r o . La p robab i l i dad de l legar a la edad de 
la jub i lac ión y la d u r a c i ó n de la v ida t ras la o b t e n 
c ión de una pens ión de vejez d is tan m u c h o de ser 
semejantes según la profesión ejercida d u r a n t e el pe
r í o d o de act iv idad re t r i bu ida . C o n v i e n e t e n e r en 
cuen ta t raba jos que degradan man i f ies tamente la 
cal idad de v ida y la l im i tan , c o n una ant ic ipac ión 
de la edad de jub i lac ión ; y en t o d o caso desar ro l l a r 
la p r e v e n c i ó n en los med ios insalubres y p r e v e r 
f o n d o s para m e j o r a r las cond ic iones de t raba jo .» 

2. La Voluntariedad del Retiro Profesional en España 

131. Ya h e m o s v i s to en el Cap í tu lo des t inado 
a «La edad de r e t i r o y su adaptabi l idad en los sis
temas y subsistemas púb l icos de pens iones» las d i 
versas s i tuac iones que pueden p r o d u c i r s e en Espa
ña, dados los d i s t i n tos regímenes de p r o t e c c i ó n so
cial . 

C o m o se v iene d i c i endo a lo largo del t raba jo , 
ex is ten d i s to rs iones p r o t e c t o r a s , d i ferencias en la 
c o b e r t u r a y d is t in tos t r a t a m i e n t o s , según se t r a t e 
del e n c u a d r a m i e n t o del t r aba jado r en u n o u o t r o 
Régimen púb l i co de apl icac ión. 

C o n v i e n e , n o obs tan te , de jar sentados algunos 
p r inc ip ios genera les, en f o r m a de resumen, que pue
den se rv i r para c e n t r a r la cues t i ón : 

Primero: Existe en España, c o n carác te r genera l , 
una edod mín ima a p a r t i r de la cual se t iene d e r e c h o 
a la pens ión de jub i lac ión , si se reúnen los requ i 
s i tos ex ig idos . 

Segundo." C i e r t o s t raba jadores ded icados a d e 
te rm inadas act iv idades pueden , sin me rma de sus 
derechos, an t i c ipa r la edad mín ima de j ub i l ac ión , 
s i empre que cump lan las p resc r ipc iones estab lec i 
das. 

Tercero; Pueden benef ic iarse del an t i c i po de la 
edad mín ima de jub i lac ión , cuando cump lan las e x i 
gencias dispuestas, a lgunos t raba jadores ampa rados 
p o r un régimen transitorio, aunque para gozar del 
benef ic io ven d i sm inu ido el i m p o r t e de la pens ión . 

Cuarto: Pueden, t a m b i é n , an t ic ipar su jub i lac ión 
sin m e r m a de sus derechos los funcionarios (acog idos 
al Rég imen de Clases Pasivas) que cump lan c o n 
d e t e r m i n a d o s años de serv ic io . 

Quinto; Los func ionar ios t i enen estab lec ida p o r 
Ley la jub i lac ión ob l iga to r ia o f o r zosa en la act iv idad 
func ionar ia l , aunque n o se imp ide que puedan ejer
cer otra actividad que en algunos casos es i n c o m 
pat ib le c o n c o b r o de la pens ión y en o t r o s casos 
no . 

Sexto; Según la d o c t r i n a t a n t o del T r i b u n a l C o n s 
t i t uc iona l c o m o del S u p r e m o ( c o m o se ve rá más 
abajo) : 

a) N o puede establecerse la jub i lac ión f o r zosa 
c o m o incapac i tac ión para t raba ja r a una edad d e 
t e r m i n a d a basada en una p resunc ión de i n e p t i t u d 
íuris de ;ure. 

b) Se p r opugna la voluntariedad y progresividad 
de la jub i lac ión . 

c) Se puede admit i r la jubilación forzosa d e n t r o 
de de te rm inadas cond ic iones cuando sea es tab lec i 
da p o r Ley o p o r C o n v e n i o C o l e c t i v o . 

3. Lo Jubilación Forzosa 

132. D e los func ionar ios púb l icos. 

C o m o ya se ha ind icado en el C a p í t u l o c u a r t o , 
t r a d i c i o n a l m e n t e , p o r Ley o p o r los Esta tu tos que 
han reg ido para los d iversos y d is t in tos cuerpos de 
funcionarios de las d i fe ren tes A d m i n i s t r a c i o n e s es
taba establec ida una jub i lac ión ob l i ga to r ia o f o r z o s a 
cuando se alcanzaba c ie r ta edad. 
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La Ley 30 /1984 , de 2 de agosto , de Medidas 
para la R e f o r m a de la Func ión Pública, t i ene c o m o 
o b j e t i v o , de a c u e r d o con lo es tab lec ido en a r t í cu lo 
149.1.18 de la CE , d ic ta r las bases del Rég imen 
Es ta tu ta r io apl icable al c o n j u n t o de los func iona r ios 
de todas las A d m i n i s t r a c i o n e s Públicas. 

La c i tada Ley en su a r t í cu lo 33 establece: «la 
jub i lac ión f o r z o s a se dec la ra rá de o f i c io al c u m p l i r 
el f u n c i o n a r i o los sesenta y c inco años de edad». 

Esta med ida afecta a t o d o s los func iona r ios t a n t o 
civi les c o m o mi l i ta res , es dec i r a aquellas personas 
que están somet idas p o r Ley a un rég imen es ta tu 
t a r i o . El día en que el f u n c i o n a r i o alcanza la edad 
establec ida deja de p res ta r , ob l i ga to r i amen te , sus 
serv ic ios a la A d m i n i s t r a c i ó n . La pens ión le será 
r e c o n o c i d a y abonada p o r el Sistema de p r o t e c c i ó n 
social al cual haya es tado adsc r i t o , b ien Rég imen 
de Clases Pasivas, b ien Rég imen Genera l de la Se
gur idad Social . En este p u n t o , conv iene hacer una 
obse rvac ión que c o n f i r m a el d i s t i n to t r a t a m i e n t o 
que rec iben los c iudadanos según estén encuadra
dos en u n o u o t r o s is tema de p r o t e c c i ó n públ ica. 
Para los f unc iona r i os depend ien tes del Rég imen de 
Clases Pasivas, la pens ión p o r r e t i r o n o es i n c o m 
pat ib le c o n el t r a b a j o ( s i empre que n o sea para la 
A d m i n i s t r a c i ó n ) , m ien t ras el adsc r i t o al Régimen 
Gene ra l de la Segur idad Social para e je r ce r o t r a 
ac t iv idad, debe rá de jar en suspenso el c o b r o de la 
pens ión . 

En el cap í tu lo des t inado a la edad de R e t i r o de 
las personas amparadas p o r el Régimen de Clases 
Pasivas se deta l lan las d is t in tas s i tuac iones. 

133. C o n ca rác te r genera l para los trabajadores 
por cuenta ajena al c u m p l i r d e t e r m i n a d a edad . 

Sob re la jub i lac ión automát ica o forzosa ex is ten 
mú l t ip les sentencias t a n t o del T r i buna l C o n s t i t u c i o 
nal c o m o del T r i b u n a l S u p r e m o que a c o n t i n u a c i ó n 
vamos a anal izar d a d o el i n te rés que pueden p re 
sentar : 

A ) Sentencio de l Tr ibuna l Consti tucional, núm. 
2 2 / 1 9 8 1 , del 2 de jul io de 1981 ( B O E del 20 de 
ju l i o ) . 

Fijar una edad a par t i r de la cual se l imita la ca
pacidad para trabajar y se extingue el contrato de t ra
bajo. 

a) Se presenta C u e s t i ó n de Incons t i t uc iona l i -
dad c o n t r a la D i spos i c i ón adic ional qu in ta del Es
t a t u t o de los T raba jado res , al negor el derecho a l 
trabajo a los que superen la edad de sesenta y nueve 
años. 

P o r c o n t r a v e n i r los a r t í cu los 14, Principio de 
igualdad y 35, Derecho a l trabajo. 

O B J E T O D E L A D E M A N D A : D e s p i d o del t r a 
ba jador basado exc lus i vamente en la edad. 

b) P lan teamien to de la C u e s t i ó n de I n c o n s t i t u -
c iona l idad. 

El segundo inciso del p r i m e r pá r ra fo de la D i s 
pos i c i ón ad ic iona l q u i n t a d i spone « D e cua lqu ie r 
m o d o la edad m á x i m a será la de los sesenta y n u e 
ve años». 

D e lo a n t e r i o r se desp rende que «Se está esta
b lec iendo lega lmente una edad que d e t e r m i n a la 
incapacidad para t raba ja r y la e x t i n c i ó n de la re la 
c ión labora l» . 

c) La pos ib le incons t i tuc iona l idad se basa. 

En el a r t í cu lo 14 de la C o n s t i t u c i ó n que p r o c l a 
ma: El p r i nc i p i o de igualdad que i m p i d e cua lqu ie r 
t i p o de d i sc r im inac ión p o r razón de las c i r cuns tan 
cias sociales. 

La igualdad es só lo v io lada si la desigualdad está 
desprov is ta de una jus t i f i cac ión ob je t i va y la ex is 
tenc ia de d icha jus t i f icac ión debe aprec ia rse en r e 
lac ión a la f inal idad y e fec tos de la med ida cons i 
derada, d e b i e n d o darse una re lac ión razonab le de 
p r o p o r c i o n a l i d a d e n t r e los med ios emp leados y la 
f inal idad persegu ida (T r i buna l E u r o p e o de D e r e 
chos H u m a n o s ) . 

Respec to a la incons t i tuc iona l idad del p r e c e p t o 
la cues t i ón se reduce a d e t e r m i n a r si ex is te una 
causa justa y razonab le que sirva de f u n d a m e n t o a 
la l im i tac ión ex i s t en te en la n o r m a cues t ionada . 
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d) En los esc r i tos de alegaciones p u e d e n dis
ce rn i r se t r e s líneas a rguménta les basadas: 

- e n la presunción de inept i tud. 

- e n la política de protección a la tercera edad. 

- e n la situación del mercado de trabajo. 

La idea clave es que la D i spos i c i ón establece una 
l im i tac ión al d e r e c h o al t r a b a j o de ca rác te r abso
l u t o y cuya jus t i f i cac ión só lo puede basarse en el 
h e c h o m i s m o de la edad. 

e) Anál is is de la p r i m e r a línea a rgumen ta l : pre
sunción de inept i tud. 

Se salva el que c ier tas act iv idades ex i jan unas 
cond i c i ones físicas o in te lec tua les que el t r a n s c u r s o 
de l t i e m p o puede menoscabar , p o r lo que resu l ta 
pa ten te que esa d i sm inuc i ón de facul tades se efec
t ú e a una d e t e r m i n a d a edad. 

Lo que no es razonable presumir esa inept i tud con 
carácter general, a una misma edad y para todos los 
trabajadores. 

Pe ro todav ía d i f icu l ta más la cues t ión es que la 
inept i tud para just i f icar la l imitación el derecho a l tra
bajo no se presume de todos los ciudadanos, sino sólo 
de los trabajadores por cuenta ajena. 

En cua lqu ie r caso la incapac i tac ión general izada 
para t raba ja r basada en una p resunc ión de i nep t i t ud 
« iur is e t i u r e » carecer ía de base cons t i t uc iona l pues 
afecta a la raíz m i s m a del d e r e c h o al t r aba jo en 
t e n d i d o c o m o l i be r tad de t raba jar . 

C o n t i e n e la Sentenc ia una ser ie de d igres iones 
que rev is ten i m p o r t a n c i a en c u a n t o los c o n t e n i d o s 
doc t r i na les de las pautas de c o m p o r t a m i e n t o res
p e c t o al D e r e c h o del T r a b a j o . Se t r a ta de la f i jac ión 
de una edad mín ima en c u a n t o c o n t r a p o s i c i ó n de 
la edad máx ima . 

La a r g u m e n t a c i ó n ut i l izada en favo r de la p r i m e 
ra es que t iene una razón de ser específ ica ya que 
se p r e t e n d e c o n e l lo garant izar una f o r m a c i ó n bá
sica para p r o m o v e r la igualdad real y r e m o v e r los 
obs tácu los que imp idan el p l eno d e s a r r o l l o f ísico y 
psíqu ico de la pe rsona l idad , aunque el p r o c e s o de 

m a d u r a c i ó n n o se p r o d u z c a de la m isma f o r m a en 
t o d o s los c iudadanos ex is te una necesidad de un i 
f icar los c ic los educa t i vos . 

f ) La segunda l ínea a r g u m e n t a l cons is te : en 
cons i de ra r la jub i lac ión c o m o una nueva conqu is ta 
en el p r o c e s o de human izac ión del t r aba jo , c o m o 
una m e d i d a de p r o t e c c i ó n a la t e r c e r a edad. 

Esta a r g u m e n t a c i ó n desconoce que la po l í t ica de 
p r o t e c c i ó n a la t e r c e r a edad, p o r lo que se re f i e re 
a la edad de acceso a la jub i lac ión , o b e d e c e a c r i 
t e r i o s o p u e s t o s a los que s i rven de f u n d a m e n t o a 
la jubi lación forzosa (Véase R e c o m e n d a c i ó n 162 de 
la O I T ) c o m o son : 

- q u e se a d o p t e n medidas para l og ra r que el 
paso del t r a b a j a d o r a la jub i lac ión se e fec túe volun
tar iamente. 

- q u e ex is ta una t rans i c ión progresiva e n t r e la 
v ida p ro fes iona l y un rég imen de act iv idad l ib re . 

- q u e la jub i lac ión fo rzosa p resen ta rasgos c o n 
t r a r i o s a los enunc iados a n t e r i o r m e n t e , c o m o son 
lo obl igatoriedad y la radicalidad. 

O B S E R V A C I O N : Las p ropues tas en p r o de una 
r e d u c c i ó n de la edad de jub i lac ión , n o van di r ig idas 
a la f i jac ión de una edad de jub i lac ión fo rzosa , s ino 
de la edad de admisión a la jubilación fi jada por la 
legislación de la Seguridad Social y lo que se p r e t e n d e 
en ú l t i m o t é r m i n o es la c reac ión de las cond ic iones 
jur íd icas, e c o n ó m i c a s y asistenciales que f lex ib i l i cen 
las cond i c i ones de acceso a la jub i lac ión y es t imu len 
la jub i lac ión ant ic ipada m e j o r a n d o los sistemas de 
Segur idad Social. 

g) La t e r c e r a línea a rgumen ta l , se basa en que 
el D e r e c h o ind iv idual al t r aba jo de categor ías de 
t r a b a j a d o r e s , sea j u s t a m e n t e l imi tada en p r o de 
unos resu l tados soc ia lmen te más est imables en la 
perspec t i va co lec t i va del D e r e c h o del T r a b a j o . En 
el m o m e n t o actua l , la s i tuac ión de d e s e m p l e o jus
t i f ica el es tab lec im ien to de una edad m á x i m a de 
admis ión al t r aba jo . 

h) El d e r e c h o al t raba jo n o se agota en la l i 
b e r t a d de t raba jar , supone t a m b i é n el d e r e c h o a 
un p u e s t o de t r a b a j o y p resen ta un d o b l e aspec to 
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indiv idual y c o l e c t i v o , ambos r e c o n o c i d o s en los 
ar t ícu los 35.1 y 40.1 de la C o n s t i t u c i ó n . 

En el aspec to ind iv idual : se c o n c r e t a en él igual 
d e r e c h o de t o d o s a un d e t e r m i n a d o pues to de t r a 
bajo, si se c u m p l e n los requ is i tos ex ig idos ; en el 
d e r e c h o a la con t i nu i dad o estabi l idad en el e m p l e o 
y n o ser desped ido sin justa causa. 

En su dimensión colectiva: imp l i ca , además, un 
m a n d a t o a los pode res púb l icos para que l leven a 
cabo una política de pleno empleo. C o n la jub i lac ión 
fo rzosa n o se c u m p l e c o n el m a n d a t o pues lo que 
se hace en favo r de unos , des favorece a los o t r o s : 
«La pol í t ica de e m p l e o basada en la jub i lac ión f o r 
zosa es una pol í t ica de r e p a r t o o r ed i s t r i buc ión del 
t r aba jo y c o m o tal supone la l im i tac ión del d e r e c h o 
al t r aba jo de o t r o g r u p o . » N o puede, en resumen , 
a rgumen ta rse la l im i tac ión impues ta c o m o real iza
c ión de la imp lan tac ión de una pol í t ica e c o n ó m i c a 
de p leno e m p l e o . 

i) La l im i tac ión del d e r e c h o indiv idual tendr ía 
una jus t i f i cac ión, si se basa en el r e c o n o c i m i e n t o y 
r e s p e t o a los de rechos de los demás y se apoya 
en p r inc ip ios y va lo res asumidos cons t i t uc i ona lmen -
t e c o m o son : L A S O L I D A R I D A D , L A I G U A L D A D 
REAL Y E F E C T I V A Y L A P A R T I C I P A C I O N D E 
T O D O S E N L A V I D A E C O N O M I C A D E L PAIS. 
T a m b i é n pod r ía quedar just i f icada p o r su c o n t r i b u 
c i ón al B IENESTAR S O C I A L 

Puede a f i rmarse que la f i jac ión de una edad má
x i m a de pe rmanenc ia en el t r aba jo sería c o n s t i t u 
c iona l , s i empre que c o n ella se asegurase la f inal idad 
perseguida p o r la po l í t ica de e m p l e o , si se garant i 
zase que c o n d icha l im i tac ión se p r o p o r c i o n a una 
o p o r t u n i d a d de t raba jo a la pob lac ión en pa ro . Es 
p rec iso , sin e m b a r g o , que c o n e l lo n o se les ione 
un bien que se halla c o n s t i t u c i o n a l m e n t e garant iza
d o y só lo el l ími te pod r ía ser e fec t i vo si el t raba
j a d o r ha c o m p l e t a d o los pe r íodos de carenc ia para 
la jub i lac ión . 

j) En la d ispos ic ión adic ional se au to r i za al G o 
b i e r n o para ut i l izar la jub i lac ión fo rzosa c o m o ins
t r u m e n t o de la po l í t ica de e m p l e o , p e r o las dec i 
s iones del G o b i e r n o están cond ic ionadas p o r las 
d isponib i l idades de la Segur idad Social y el m e r c a d o 
de t raba jo . Remi te , p o r lo t a n t o , a unas c i rcuns
tancias que ta l c o m o se f o r m u l a n cons t i t uyen las 

causas específicas para es tab lecer la jub i lac ión a una 
edad de te rm inada . 

.k) Se cen t ra la cues t i ón de la i ncons t i t uc iona -
l idad en la i n t e r p r e t a c i ó n de la d ispos ic ión ad ic iona l , 
no d e n t r o de una pol í t ica de e m p l e o , s ino E N L A 
F I J A C I O N D E U N A E D A D L A B O R A L M A X I M A 
I N C O N D I C I O N A D A . Sin emba rgo , los dos ún icos 
a r g u m e n t o s vál idos serán los que se apoyan en el 
hecho exc lus ivo de la edad. 

F A L L O : Q U E ES I N C O N S T I T U C I O N A L L A 
D I S P O S I C I O N A D I C I O N A L Q U I N T A D E L ESTA
T U T O D E LOS T R A B A J A D O R E S , I N T E R P R E T A 
D A C O M O N O R M A Q U E ESTABLECE L A I N C A -
P A C I T A C I O N P A R A T R A B A J A R A LOS SESENTA 
Y N U E V E A Ñ O S Y D E F O R M A D I R E C T A E I N 
C O N D I C I O N A D A L A E X T I N C I O N D E L A RELA
C I O N L A B O R A L A ESA E D A D . 

B) Sentencia 5 8 / 1 9 8 5 del Tribunal Constitucional, 
de 3 0 de abri l de 1985 ( B O E de 5 de j un io ) : 

a) Se plantea la cons t i tuc iona l idad del pá r ra fo 
segundo de la D i spos i c i ón adic ional qu in ta del Es
t a t u t o de los T raba jadores : «En la negociación co
lectiva p o d r á n pactarse l i b r e m e n t e edades de j u b i 
lac ión sin per ju ic io de lo d ispues to en ma te r i a de 
Segur idad Social a estos efectos.» 

La jub i lac ión se ha c o n s i d e r a d o s iempre un d e 
r e c h o del t r aba jado r que, al alcanzar la edad p r e 
fi jada podía l i b r e m e n t e cesar en el t r aba jo para pa
sar a pe rc ib i r la pens ión . Par t i endo de e l lo es i n 
dudab le que el p r e c e p t o legal n o p r e t e n d e 
ún i camen te a t r i b u i r a la negoc iac ión co lec t i va la fa
cu l tad de faci l i tar la jub i lac ión vo lun ta r i a a t ravés 
de una regu lac ión p r o m o c i o n a l que no era p rec i so 
au to r i za r , pues nunca había s ido negada y e ra f r e 
c u e n t e m e n t e e jerc i tada, s ino superar el p r e c e d e n t e 
obs tácu lo legal c o n v i r t i e n d o en d isponib les p o r la 
negoc iac ión co lec t i va un d e r e c h o que con a n t e r i o 
r idad n o lo era. As í se en t iende p o r el T r i buna l en 
o t r a Sentencia al aceptar que pueda au to r i za rse al 
G o b i e r n o a estab lecer un l ími te de edad, cuyas c o n 
secuencias son análogas a la jub i lac ión fo rzosa ap l i 
cada a t o d o t i p o de re lac ión laboral sujeta al Esta
t u t o de los T raba jado res , b ien que las par tes que 
i n te rv ienen en la negoc iac ión co lec t iva para esta
b lecer edades de jub i lac ión en sec to res p r o d u c t i v o s 
c o n c r e t o s . 
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b) Resulta inadmis ib le desde el p u n t o de v ista 
cons t i t uc iona l la e x t i n c i ó n del c o n t r a t o de t raba jo 
p o r el h e c h o exc lus ivo de la edad, p e r o e l lo n o 
imp ide la r eso luc i ón de la cues t ión planteada, pues, 
al margen del d a t o f o r m a l de que el p ronunc ia 
m i e n t o se h izo s o b r e el pá r ra fo p r i m e r o de la D is 
pos ic ión ad ic ional qu in ta , que n o es lo que expresa 
el segundo pá r ra fo . 

La cues t i ón que se plantea es la f i jac ión p o r 
C o n v e n i o C o l e c t i v o de la jub i lac ión fo rzosa , t e m a 
que n o fue rechazado p o r la sentencia 2 2 / 1 9 8 1 , 
antes v ista. En ella se excluía la incapacitación para 
trabajar a los sesento y nueve oños y el establecimiento 
de forma directa e incondicionada de la relación laboral 
a esa edad. N o se rechazaba la ex is tenc ia de una 
jub i lac ión f o r zosa c o n t r a r i a a los p recep tos cons 
t i tuc iona les . 

c) En el p l an teamien to de la cues t ión de in -
cons t i t uc iona l i dad subyace una c o m p r e n s i ó n reduc -
t o r a de la negoc iac ión co lec t iva , de lo que se de 
duce la incompatibi l idad con la Constitución de la dis
posición que autor iza a l Convenio de edades de 
jubi lación. 

La in teg rac ión de los C o n v e n i o s C o l e c t i v o s en 
el s is tema f o r m a l de las fuentes del D e r e c h o , r e 
su l tado del p r i nc i p i o de la un idad del o r d e n a m i e n t o 
j u r íd i co , supone e n t r e o t ras consecuencias: el res
p e t o p o r la n o r m a pactada del d e r e c h o necesar io 
es tab lec ido p o r la Ley, que, en razón de la s u p e r i o r 
pos ic ión que ocupa en la je ra rqu ía no rma t i va , pue
de desplegar una v i r tua l idad l im i t ado ra de la nego
c iac ión co lec t i va y puede , igua lmente , de f o r m a ex 
cepc iona l reservarse para sí de te rm inadas mater ias 
que quedan exclu idas de la negoc iac ión co lec t iva . 

La fue rza v incu lan te de los C o n v e n i o s n o está 
a t r i bu i da p o r ley, s ino que emana de la m isma 
C o n s t i t u c i ó n que garant iza c o n ca rác te r v incu lan te 
los C o n v e n i o s . La capacidad que poseen «los r e 
p resen tan tes de los t raba jadores y empresa r i os» 
(ar t . 37.1 de la CE) de regular sus in tereses recí 
p r o c o s med ian te la negoc iac ión co lec t iva es una 
facul tad que encuen t ra su e x p r e s i ó n ju r íd ica en el 
t e x t o cons t i t uc iona l . 

d) La p resun ta incons t i tuc iona l idad de la d is
pos ic ión de que se t r a ta se f undamen ta en que las 
facul tades representa t ivas de la C o m i s i ó n negocia

d o r a n o alcanzan a c u b r i r la l im i tac ión de d e r e c h o s 
fundamenta les indiv iduales. 

Después de d iversos a rgumen tos , basados en 
que la rep resen tac ión que poseen los Sindicatos y 
o t ras instancias, no abarca el cese en el e je rc i c io 
de l d e r e c h o sub je t ivo cons t i t uc iona l al t r aba jo sin 
m e r m a de su c o n t e n i d o , se v iene a a f i rmar que el 
p o d e r negoc iado r o t o r g a d o t iene un ca rác te r ge
nera l p o r lo que n o podr ía de a c u e r d o c o n lo es
t i pu lado en el a r t í cu lo 1.713 del C ó d i g o C iv i l , pac
t a r la jub i lac ión de alguien que no hub ie ra p r e s t a d o 
su c o n s e n t i m i e n t o para e l lo . 

Esta ú l t ima v is ión pr ivat is ta de las facul tades r e 
presentat ivas de las par tes negoc iadoras , n o se aco 
m o d a a la f unc ión y alcance que la p r o p i a negoc ia
c i ón co lec t i va y su e x p r e s i ó n n o r m a t i v a t i enen en 
el o r d e n a m i e n t o j u r íd i co español . Después de es
tab lece r la t e o r í a sob re el p o d e r de regu lac ión asig
nado p o r la C o n s t i t u c i ó n a los rep resen tan tes so 
ciales, llega a exp resa r que es uno represeníoc/ón 
institucional y, por tanto, representación de intereses y 
no de voluntades. Por lo t a n t o el j u i c io s o b r e la 
c o n f o r m i d a d o d i s c o n f o r m i d a d de los pactos s o b r e 
la jub i lac ión fo rzosa a la C o n s t i t u c i ó n debe c o n 
t e m p l a r s e desde la perspec t iva de los l ími tes y c o n 
t e n i d o s de la negoc iac ión co lec t iva , es dec i r , s o b r e 
la pos ib le ex t r a l im i t ac i ón p o r las par tes negoc iado 
ras del e je rc ic io del p o d e r de a u t o r r e g u l a c i ó n en 
que el d e r e c h o a la negoc iac ión co lec t i va labora l 
cons is te . 

e) El T r i buna l mani f iesta que n o le c o r r e s p o n 
de f o r m u l a r una t eo r í a genera l s o b r e la e x t e n s i ó n 
y l ími tes de la negoc iac ión co lec t iva , ta rea esta que 
han de i r e l abo rando pau la t inamente d o c t r i n a y j u 
r i sp rudenc ia labora les. 

El desajuste cons t i t uc iona l de la n o r m a que se 
p lantea t rae r ía su causa en las res t r i cc iones que los 
pac tos de jub i lac ión fo rzosa i m p o n d r í a n al d e r e c h o 
de l t raba jo , q u e r i e n d o de este m o d o s i tuar el p r o 
b lema en el p lano de las conex iones e n t r e a u t o 
nomía co lec t i va y de rechos fundamenta les . Pe ro es
t e en foque n o a r ro j a resu l tados de f in i t i vos , ya que 
del t e x t o cons t i t uc iona l n o se der i va exp resa o i m 
p l í c i tamente n ingún p r i nc ip io que c o n ca rác te r ge
nera l substraiga a la negoc iac ión co lec t i va la r egu 
lac ión de las cond ic iones de e je rc i c io de los d e r e -
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chos fundamenta les . Si la jub i lac ión fo rzosa , d e n t r o 
de de te rm inadas cond ic iones , resu l ta pos ib le , y a 
e l lo n o puso ob jec iones este T r i b u n a l en su sen
tenc ia n ú m . 2 2 / 1 9 8 1 , qu ie re dec i rse que n o vu lne ra 
n ingún p r e c e p t o cons t i t uc iona l , inc lu idos los def in i 
d o r e s de los d e r e c h o s fundamenta les y e l lo suce
de rá t a n t o cuando sea establecida p o r ley cuando 
lo sea por Convenio Colectivo. 

f) El t e m a de la regu lac ión p o r la negoc iac ión 
co lec t i va de los d e r e c h o s indiv iduales cons t i t uye 
una de las cues t iones más comple jas y del icadas del 
D e r e c h o del T r a b a j o . 

D e s d e un p u n t o de vista genera l , los p rob lemas 
de r i vados de las re lac iones e n t r e a u t o n o m í a co lec
t iva y a u t o n o m í a ind iv idual , han de so lven tarse m e 
d iante la c o n j u n c i ó n de dos p r inc ip ios básicos: p r i 
m e r o , que la negociación colectiva no pueda anular la 
autonomía individual, pues ésta, garant ía de la l iber
tad pe rsona l , ha de c o n t a r c o n un margen de ac
t uac ión inc luso en unos ámb i t os c o m o la Empresa 
en los que las exigencias de índo le e c o n ó m i c a , téc 
nica o p r o d u c t i v a rec laman una c o n f o r m a c i ó n c o 
lect iva de cond i c i ones un i f o rmes ; segundo, que no 
puede, en modo alguno, negarse la capacidad de inci
dencia del Convenio en el terreno de los derechos o 
intereses individuales, pues e l lo equivaldr ía a negar 
t o d a v i r tua l i dad a la negoc iac ión co lec t iva . 

En un s is tema cons t i t uc iona l de re lac iones labo
rales c o m o el español , asentado sob re el p lu ra l i smo 
social , la l i be r tad sindical y la l i be r tad de empresa 
en el m a r c o de la e c o n o m í a de m e r c a d o , la satis
facc ión de una ser ie de in tereses indiv iduales, se 
o b t i e n e p o r sus t i t u la res a t ravés de la negoc iac ión 
co lec t i va , la cual n o só lo n o es i ncompa t i b l e c o n 
los á m b i t o s de l i be r tad persona l , s ino que los ase
gura, a c t u a n d o c o m o garant ía básica de s i tuac iones 
jur íd icas indiv idual izadas y c o n t r i b u y e n d o decisiva
m e n t e t a n t o a la m e j o r a de las cond ic iones de t r a 
bajo y de v ida de los t raba jadores c o m o al b ienes
t a r social genera l . En t re es tos dos p r inc ip ios bási
cos , la s o l u c i ó n de cada p r o b l e m a d u d o s o 
p lan teado es cues t i ón a real izar caso p o r caso va
l o r a n d o y p o n d e r a n d o la t o ta l i dad de c i rcunstanc ias 
c o n c u r r e n t e s . 

g) Las cues t i ón p lanteada se re f ie re a un p r e 
c e p t o legal que au to r i za a la negoc iac ión co lec t i va 

a regu lar una ma te r i a que c o n a n t e r i o r i d a d se había 
c o n s i d e r a d o exc lu ida de la misma. Q u i e r e dec i rse 
que es el p r o p i o legis lador qu ien , en el e je rc i c io 
de una c o m p e t e n c i a que no puede negársele, ha 
rea l izado el a juste de los p r inc ip ios a lud idos p o n 
d e r a n d o las c i rcunstancias c o n c u r r e n t e s en un m o 
m e n t o d e t e r m i n a d o de evo luc i ón de la negoc iac ión 
co lec t i va y de equ i l i b r i o de los in tereses a fectados 
p o r la pe rmanenc ia en los puestos de t r aba jo o la 
jub i lac ión fo rzosa . Siendo la Ley, en este caso, la 
que d e t e r m i n a la ex tens ión de los d e r e c h o s ind iv i 
duales, así c o m o el á m b i t o de ac tuac ión de la ne
goc iac ión co lec t iva , n o puede cons ide ra rse incons
t i t uc iona l que se p e r m i t a que, med ian te el C o n v e 
n io , pueda f i jarse un l ími te t e m p o r a l al d e r e c h o 
ind iv idual , en la med ida en que n o se establezca sin 
compensac ión p o r el a fec tado, que pasa a pe rc i b i r 
la pens ión de jub i lac ión . 

F A L L O : EL P A R R A F O S E G U N D O D E L A DIS
P O S I C I O N A D I C I O N A L Q U I N T A D E L A LEY 
8 /1980 , D E 10 D E M A R Z O , N O ES I N C O N S T I 
T U C I O N A L 

C ) Cuestión planteada (Recursos de amparo acu
mulados) contra la jubilación forzosa por el simple he
cho de alcanzar una determinada edad que establecía 
el Convenio Colectivo de RENFE). 

Respec to a los Recursos de a m p a r o p resen tados 
en c o n t r a de la n o r m a que au to r i za que en los 
C o n v e n i o s C o l e c t i v o s se f i je una edad para la j u 
b i lac ión fo rzosa , con apl icac ión d i rec ta en la ap l i 
cac ión d i rec ta en la Empresa Pública RENFE. Se 
recogen a con t i nuac ión , en p r i m e r lugar la sen ten 
cia que desest ima los recu rsos , y en segundo t é r 
m i n o se r e s u m e el c o n t e n i d o de las veint iséis sen
tencias de la I I I a la 136/1985 que r e s p o n d e n a 
los recu rsos p resen tados y que m u e s t r a n una d e 
cisiva mani fes tac ión del p r i nc i p i o de igualdad en la 
ap l icac ión de la Ley, al co inc id i r t odas ellas l i t e ra l 
m e n t e en sus antecedentes y en sus fundamentos 
jurídicos. 

a) Sentencio 9 5 / / 9 8 5 del Tribunal Constitucional, 
de 2 9 de jul io, ( B O E de 14 de agos to ) . 

La Sala P r ime ra del T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l en 
c u a t r o C o n s i d e r a n d o s analiza las demandas de a m 
p a r o planteadas. 
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En el p r i m e r o de el los p lantea la cues t ión desde 
el p u n t o de par t i da del a r t í cu lo 14 de la C o n s t i t u 
c i ón , en c u a n t o pueden ex is t i r c o n la dec is ión t o 
mada med idas d isc r im ina to r ias al i m p o n e r un m o d o 
o unas cond i c i ones de e je rc ic io d i fe ren te a las de 
o t r o s su je tos . N o es i n c o r r e c t o , d ice la Sentencia, 
p lan tear el p r o b l e m a desde la perspect iva de la 
igualdad. C o m o p r o b l e m a de igualdad, el p r o n u n 
c i a m i e n t o ha de recaer s o b r e el ca rác te r jus t i f i cado 
o n o de la desigualdad que se repu ta d i sc r im ina to 
r i o , en el p resen te caso, s o b r e la just i f icac ión o n o 
de la d i fe renc ia de t r a t o establecida e n t r e los su
je tos que han a lcanzado, y los que no , una de te r 
minada edad. 

En el segundo, se establece que los recu rsos 
p lanteados n o se re f ie ren a la med ida d i fe renc ia-
d o r a en func ión de la edad un i l a te ra lmen te adop 
tada y con f i rmada , s ino en una med ida que encuen 
t r a su f u n d a m e n t o en un C o n v e n i o C o l e c t i v o . Se 
hace re fe renc ia , a con t i nuac ión , a las dos sentencias 
recogidas a n t e r i o r m e n t e señalando que la jub i lac ión 
f o r zosa en sí, n o resul ta c o n t r a r i a a los de rechos 
fundamenta les r e c o n o c i d o s en la C o n s t i t u c i ó n y es
t i m a r que n o resu l ta vedada a la negoc iac ión c o 
lect iva de un d e r e c h o de carác te r indiv idual que es 
el que resu l ta a fec tado p o r la jub i lac ión . 

El t e r c e r Cons iderando, no entra en las alegacio
nes sobre el cump l im ien to de la cláusula del Conven io 
Co lec t i vo , puesto que los recursos no son el ins t ru
m e n t o adecuado para pronunciarse sobre la l ici tud o 
no de los Conven ios Colec t ivos. N o cabe, pues, ar
güir que el Conven io Co lec t i vo no garantiza la per
cepción de la co r respond ien te pensión de jubi lación 
de los t rabajadores cesados, ni t a m p o c o de la cláusula 
en v i r t ud de la cual RENFE se c o m p r o m e t e a ingresar 
un n ú m e r o de agentes equivalentes a los que deban 
cesar con el fin de p rocu ra r un re juvenecimiento del 
empleo. Este Tribunal ha dicho que ¡a admisión de la 
jubilación forzosa exige aquella pensión, pues la Ley que 
sirve de fundamento a su establecimiento no alude a 
distinción por edad, sino a jubilación, incluyendo, obvia
mente, en el concepto la percepción de pensión por el 
trabajador. Es ello lo que ha sido estimado constítudonal 
y es ello, por tanto, lo que no puede excluirse en cada 
caso concreto. 

T e r m i n a c o n el c u a r t o que dice: Q u e las reso 
luc iones impugnadas n o han in f r ing ido el p r i nc ip io 

de igualdad. Es cierto que el establecimiento de un 
límite de edad para la permanencia en el trabajo ori
gina una desigualdad con respecto a aquellos t rabaja
dores que aún no la han alcanzado, pero la conse
cuencia no es const/tuc/ono/mente discriminatoria, pues 
aparece precisamente justi f icada por una medida cons
titucional. 

Plantear, de o t r a pa r te , la c o m p a r a c i ó n e n t r e 
unos t raba jadores de unos u o t r o s sec to res o e m 
presas n o resu l ta pos ib le , pues las d i ferenc ias de 
cond ic iones de t raba jo y e m p l e o son conna tu ra les 
a la negoc iac ión co lec t i va que se a d o p t a en cada 
caso a las cond ic iones e in tereses de los d ive rsos 
co lec t i vos s o b r e los que actúa. 

F A L L O : DESESTIMA L O S R E C U R S O S P L A N 
T E A D O S . 

b) Sentencias I l l a 136 /1985 , del Tr ibunal Cons
titucional, de 11 de octubre ( B O E de 8 de n o v i e m 
b re ) . 

Las sentencias re f ie ren t res f u n d a m e n t o s j u r í d i 
cos , en el pr imero de el los se hace re fe renc ia a la 
Sentencia antes c i tada 95 /1985 de 29 de ju l i o , p o r 
la cual se deniega el a m p a r o a los d ive rsos recu rsos 
acumulados , t o d o s el los idén t icos , pues versan t a m 
bién s o b r e supuestos de jub i lac ión f o r zosa al c u m 
p l i r los sesenta y c u a t r o años de edad c o m o c o n 
secuencia de lo d ispues to en el C o n v e n i o C o l e c t i v o 
de RENFE. Sin e m b a r g o es t ima el T r i b u n a l C o n s 
t i t u c i o n a l que debe c o n t e s t a r y f u n d a m e n t a r su 
p r o n u n c i a m i e n t o t a n t o p o r un e lemen ta l p r i nc i p i o 
de cor tes ía procesa l c o n qu ien acud ió en demanda 
de a m p a r o , c o m o p o r la necesidad de c u m p l i r el 
m a n d a t o del a r t í cu lo 120.3 de la C o n s t i t u c i ó n que 
o r d e n a que las sentencias sean mot i vadas . 

En el segundo de el los, se hace re fe renc ia a que 
la val idez cons t i t uc iona l de la jub i lac ión f o r zosa ha 
s ido o b j e t o de Sentencias del p r o p i o T r i b u n a l y 
que cons t i t uyen ob l igado p u n t o de re fe renc ia para 
este caso. Q u e d ó pues es tab lec ido p o r la 5 8 / 1 9 8 5 
que <da jubilación forzosa, dentro de determinadas con
diciones resulta válida por no vulnerar ningún precepto 
constitucional y podía ser establecida tanto por Ley 
como por la negociación colectiva». 

C e n t r a d o el o b j e t o del r e c u r s o , la Sala mani f ies
t a que n o le c o m p e t e anal izar el C o n v e n i o C o l e c -
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t i v o que pos ib i l i ta la jub i lac ión , ni reso lve r sob re 
h ipo té t i cas i n te rp re tac i ones o fu tu ras apl icaciones 
del C o n v e n i o , desviadas de la cons t i t uc iona l i dad . En 
el p resen te caso, d ice , n o se ha p r o d u c i d o la des
v iac ión y n o se ha alegado que el t r aba jado r n o 
perc iba la pens ión cuya ob l igac ión ha s ido r e c o n o 
cida p o r el T r i b u n a l . La p r o n u n c i a c i ó n del T r i b u n a l 
es c o n f o r m e con la cons t i t uc iona l i dad de la n o r m a 
que au to r i za a la negoc iac ión co lec t i va la f i jac ión 
de edades de jub i lac ión si se c u m p l e n d e t e r m i n a d o s 
requ is i tos . 

El caso actual , d ice el t e r c e r f u n d a m e n t o , n o 
d i f ie re en su p lan team ien to y desa r ro l l o , t a n t o j u 
dicial c o m o cons t i t uc iona l de los resue l tos hasta 
aho ra p o r la Sentencia p o r lo que , sin necesidad 
de o t r a s cons ide rac iones , r e p r o d u c e el m i s m o p r o 
n u n c i a m i e n t o deses t imando los recu rsos p resen ta 
dos . 

134. La doctrina del Tr ibunal Constitucional puede 
resumirse como a continuación se expresa: 

A ) Se cons ide ra incons t i tuc iona l la d ispos ic ión 
que establezca la incapac i tac ión para t raba ja r a una 
edad d e t e r m i n a d a y de f o r m a d i rec ta e i ncond i c i o -
nada la e x t i n c i ó n de la re lac ión labora l a esa edad. 
En cua lqu ie r caso se d ice: 

a) La incapaci tac ión general izada para t raba ja r 
basada en una p resunc ión de i nep t i t ud íuris de iure 
carece de base cons t i t uc i ona l , pues afecta a la raíz 
m isma del d e r e c h o al t r aba jo e n t e n d i d o c o m o l i 
be r t ad de t raba jar , anu lando de hecho su c o n t e n i d o 
social . 

b) La más rec ien te po l í t ica de p r o t e c c i ó n a la 
t e r c e r a edad p ropugna la vo l un ta r i edad y p r o g r e -
sividad de la jub i lac ión , rasgos c o n t r a r i o s a los de 
la jubi lación forzosa. Las re i te radas p ropues tas en 
p r o de la edad de jub i lac ión n o van dir ig idas a la 
f i jac ión de una edad de jub i lac ión f i jada p o r la le
gis lación de la Segur idad Social . 

c ) El d e r e c h o al t r a b a j o n o se ago ta en la 
l i b e r t a d de t r a b a j a r ( c o n t e n i d o esencia l m í n i m o ) ; 
s u p o n e t a m b i é n el d e r e c h o de t o d o s a un p u e s t o 
de t r a b a j o que en el a s p e c t o ind iv idua l se c o n 
c r e t a en el igual d e r e c h o de t o d o s a un d e t e r 
m i n a d o p u e s t o , si se c u m p l e n los r e q u i s i t o s n e 
cesa r ios de capac i t ac i ón y en el d e r e c h o a n o 

ser d e s p e d i d o s sin jus ta causa. En su d i m e n s i ó n 
c o l e c t i v a imp l i ca un m a n d a t o a los p o d e r e s p ú 
b l i cos pa ra q u e se l leve una po l í t i ca de p l e n o 
e m p l e o . 

B) La ju r i sp rudenc ia con temp la , sin e m b a r g o , 
la pos ib i l idad de la jubi lación forzosa aco rdada en 
C o n v e n i o C o l e c t i v o y c o m o resu l tado de una p o 
lít ica de e m p l e o . As í se mani f iesta al dec i r : 

a) La pol í t ica de e m p l e o basada en la jub i lac ión 
f o r zosa es una pol í t ica de r e p a r t o o r e d i s t r i b u c i ó n 
del t r aba jo y c o m o tal supone la l im i tac ión del de 
r e c h o al t r aba jo (en el sen t i do de un p u e s t o de 
t raba jo , se en t i ende) de un g r u p o de t raba jado res 
para garant izar el d e r e c h o (en ese m i s m o sen t i do ) 
a o t r o g rupo. . . Esa po l í t ica de e m p l e o supone una 
l im i tac ión just i f icada de un d e r e c h o ind iv idua l . Esa 
l im i tac ión resu l ta just i f icada, si se garant iza que c o n 
la m isma se p r o p o r c i o n a una o p o r t u n i d a d de t r a 
bajo a la pob lac ión en pa ro , p o r lo que n o p o d r á 
s u p o n e r en n ingún caso, una a m o r t i z a c i ó n de pues
t o s de t raba jo . Por o t r a pa r te , que tal l im i tac ión 
ha de ser o b j e t o de compensac ión y es pa ten te el 
especial re l ieve que c o b r a la m e j o r a de los s istemas 
de Segur idad Social. 

b) Cabe , d e n t r o del á m b i t o de la negoc iac ión 
co lec t iva , la pos ib i l idad de la jubi lación forzosa, s i em
p r e que se mantenga la c o m p e n s a c i ó n ind iv idual y 
que sea c o n t e m p l a d a en el m a r c o de un r e p a r t o 
de t raba jo . En este sen t i do conv iene t r a e r aquí dos 
prec is iones: 

- D e l t e x t o cons t i t uc iona l no se der i va expresa 
o imp l í c i t amen te n ingún p r inc ip io que c o n ca rác te r 
genera l substraiga a la negoc iac ión co lec t i va las c o n 
d ic iones del e je rc ic io de los de rechos f u n d a m e n t a 
les. Si la jub i lac ión fo rzosa d e n t r o de de te rm inadas 
cond ic iones resul ta pos ib le , qu ie re dec i rse que n o 
vu lne ra n ingún p r e c e p t o cons t i t uc iona l t a n t o cuan
t o sea establecida p o r Ley c o m o c u a n d o lo sea p o r 
C o n v e n i o C o l e c t i v o . 

- La a u t o n o m í a c o l e c t i v a n o p u e d e anu la r la 
a u t o n o m í a i nd i v i dua l , pues ésta, ga ran t ía de la l i 
b e r t a d p e r s o n a l , ha de e n c o n t r a r un m a r g e n de 
a c t u a c i ó n inc luso en el á m b i t o de la e m p r e s a . 
P e r o la sa t is facc ión de una se r ie de i n te reses i n 
d iv idua les se o b t i e n e p o r sus t i t u l a r e s a t r a v é s 
de la n e g o c i a c i ó n co l ec t i va , lo cual n o s ó l o n o 
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es i n c o m p a t i b l e c o n á m b i t o s de a c t u a c i ó n p e r s o 
nal , s i no q u e los asegura. 

135. C o m o no podía ser de o t r a manera , el 
Tr ibunal Supremo, Sala de lo Social, ha d i c t a d o m ú l 
t i p l es Sentenc ias ( 2 2 / 0 3 / 8 4 ; 16 /05 /84 ; 19 /06 /85 ; 
0 9 / 0 7 / 8 5 ; 11/07/85; 12/07/85; 26 /09 /85 ; 30 /10 /85 / ; 
10/02/86; 0 2 / 0 6 / 8 6 ; 27 /10 /87 ) en las que se recoge 
la d o c t r i n a d imanada de las Sentencias a r r i ba r e c o 
gidas del T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l . 

La d o c t r i n a expues ta se puede r e s u m i r en los 
s iguientes p u n t o s , t o m a d o s de lo d i cho en la de 
12 de ju l i o de 1985: 

A ) La jub i lac ión aco rdada es consecuenc ia de 
un pac to o cláusula inser ta en C O N V E N I O C O 
L E C T I V O , d e b i d a m e n t e f i r m a d o p o r las par tes , pu 
b l icado p o r Reso luc ión en el B O E basado en el 
Real D e c r e t o - l e y de 20 de agos to de 1981 y c o n 
va l idado c o m o Ley p o r r e s o l u c i ó n de la Pres idencia 
del C o n g r e s o de los D i p u t a d o s . Se t r a taba de c o n 
seguir la imp lan tac ión de un s is tema de jub i lac ión 
a los 64 años de edad y la s imu l tánea c o n t r a t a c i ó n 
de jóvenes asp i rantes al p r i m e r e m p l e o , o desem
pleados c o n d e r e c h o a de te rm inadas p res tac iones 
p o r tal causa, s i e m p r e que d icha ob l igac ión se hu 
b ie ra c o n t r a í d o c o m o en el caso de au tos , en C o n 
v e n i o C o l e c t i v o . 

L o a n t e r i o r no compor ta discr iminación a l ser 
consecuencia de la au tonomía de la vo lun tad colec
t iva y d a d o q u e e x i s t e una j us t i f i cac ión o b j e t i v a 
y r a z o n a b l e p r o p o r c i o n a d a a la f ina l idad q u e se 
pe rs igue . 

Por o t r a pa r te , sin que pueda af i rmarse la inexis
tencia de falta de voluntad individual, porque ello iría 
contra la propia doctr ina de los Convenios Colectivos, 
ob l i ga to r i os d e n t r o de su á m b i t o , m ien t ras aquellas 
cláusulas no v u l n e r e n la Ley, es tab lec iendo d i f e ren 
cias in just i f icadas. 

B) Q u e el p r o c e d i m i e n t o ap l i cado de jub i la 
c i ó n , al e s t a b l e c e r una a p a r e n t e l i m i t a c i ó n a un 
d e r e c h o i nd i v i dua l , encuent ra su just i f icación en la 
so l idar idad y par t ic ipac ión de todos en la vida eco
nómica del país dando opor tun idad a otros desem
pleados. Q u e d a n o o b s t a n t e c o m o e l e m e n t o 

esenc ia l i n d i s c u t i d o q u e las p e r s o n a s a las q u e se 
ap l i que el p a c t o al l legar a la edad f i jada t engan 
c u b i e r t o el p e r í o d o de ca renc ia e x i g i d o , c o n el 
f in de a c c e d e r al bene f i c i o de l g o c e que la p r e 
v i s i ó n o t o r g a . 

C ) Si se p r o d u c e la jub i lac ión , en v i r t u d de lo 
pac tado en C o n v e n i o C o l e c t i v o , n o es invál ida y 
c o m o consecuenc ia se p r o d u c e la e x t i n c i ó n del 
c o n t r a t o de t r aba jo . 

D ) Q u e el C o n v e n i o C o l e c t i v o encuen t ra su 
fue rza en la p r o p i a C o n s t i t u c i ó n (ar t . 37.1) y que 
lo pac tado signif ica el benef ic io de un d i s f ru te an 
t i c i pado de un año, p o r . l o que n o aparece q u e 
b r a n t a d o el p r i nc i p i o de igualdad, p o r q u e además 
ex is te una causa justa y razonab le . 

E) En c o n c r e t o : La jubilación es un derecho, pero 
ello no impide que pueda ser ejercitado por represen
tante en el convenio colectivo, siempre que se den las 
circunstancias que se han venido mencionando en los 
considerandos precedentes y no se establezca de ma
nera injustif icada. 

F) D e a c u e r d o c o n t o d o lo e x p u e s t o y en c o n 
co rdanc ia c o n o t r a s sentencias, se deses t ima el Re
c u r s o . 

C o m o se puede c o m p r o b a r p o r lo a n t e r i o r m e n 
t e d i c h o : 

- N o se puede a d m i t i r que , con ca rác te r gene
ra l , la edad incapaci te para el t r aba jo . 

- Po r Ley, caso de los func ionar ios civi les y m i 
l i tares, f inal izan su act iv idad c o n la A d m i n i s t r a c i ó n 
o b l i g a t o r i a m e n t e al l legar a c i e r t a edad. 

- Puede med ian te la N e g o c i a c i ó n Co lec t i va f i jar
se una edad para la jub i lac ión f o r zosa s iempre que 
se cump lan c i e r t o s requ is i tos . 

- El t r aba jado r puede p r o l o n g a r su v ida labora l , 
más allá de la edad n o r m a l de jub i lac ión (65 años) 
s i e m p r e que n o esté ob l igado p o r Ley (caso de los 
f unc iona r i os ) o p o r C o n v e n i o C o l e c t i v o y s i e m p r e 
que la Empresa n o pueda aduc i r incapacidad para 
el t r aba jo . 
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7. L a g e n e r a l i z a c i ó n o « u n i v e r s a l i z a c i ó n » 
d e l as p e n s i o n e s p ú b l i c a s : 
c o n d i c i o n a m i e n t o y c a r a c t e r e s d e las 
« n o c o n t r i b u t i v a s » d e l a S e g u r i d a d 
S o c i a l 

136. En un es tud io re la t i vo al panorama euro
peo actual en ma te r i a de « p r o t e c c i ó n social no c o n 
t r i b u t i v a de los anc ianos», u n o de los au to res de 
este I n f o r m e adver t ía que las pens iones n o c o n t r i 
but ivas son en Eu ropa pres tac iones de naturaleza 
mixta. N i son asegurat ivas, ni son t a m p o c o asisten-
ciales puras. O , más exac tamen te , son ambas cosas 
a un t i e m p o . Se t r a t a de un difíci l « t e r t i u m genus» 
que par t i c ipa de la natura leza de las pens iones c o n 
t r i bu t i vas p o r su pe r tenenc ia a los sistemas «ase-
gu ra t i vos» de Segur idad Social p rec i samente , y que 
par t i c ipa t a m b i é n de la natura leza de las asistencia-
Ies p o r su f inal idad compensa to r i a de necesidades y 
n o sust i tu tor ia de rentas. 

Son, además, la expresa mani fes tac ión de la re 
c ien te voluntad «universalista» radical - n o parcial ni 
gradual is ta, s ino p lena e i n m e d i a t a - , de los sistemas 
ins t i tuc iona les de Segur idad Social e u r o p e o s . Los 
cuales, sin e m b a r g o , se han ca rac te r i zado hasta 
a h o r a p o r su l im i t ado á m b i t o sub je t i vo , consecuen
t e c o n el alcance m e r a m e n t e obl igac ional o asegu-
ra t i vo - c o n t r a p r e s t a c i o n a l o c o n t r i b u t i v o d i r e c t o -
de sus p res tac iones . (En el los se p r o t e g e só lo al 
que paga y paga só lo el que puede hacer lo p o r q u e 
t rabaja , sea en cal idad de asalar iado o c o m o a u t ó 
n o m o ) . Esa n o t a de «un iversa l idad» - p r e c i s o es 
a n o t a r l o - ha c o r r e s o n d i d o s iempre y ún i camen te 
a la rama de p res tac iones asistenciales (cuyos be
nef ic ios se e x t i e n d e n , p o r p r i nc ip io , a quienes nun 
ca p u d i e r o n co t i za r o a qu ienes n o c o t i z a r o n lo 
bastante) . 

Son, p o r ú l t i m o , la d i rec ta consecuenc ia del l i 
m i t a d o alcance t u t e l a r de las p res tac iones de la 
As is tenc ia Social o públ ica, conced ida . 

137. D e s d e finales de la Segunda G u e r r a M u n 
dial, Eu ropa en te ra ha p r o b a d o m é t o d o s d iversos 
para reso l ve r los problemas de renovación de sus 
sistemas de Segur idad Social, necesi tados de adap
tac ión a los nuevos f ines, y a los carac te res nuevos 
de la que se ha l lamado « t e r c e r a etapa» en la f o r 
mac ión h i s tó r i ca y en la conso l i dac ión def in i t iva de 

las pol í t icas c o n t e m p o r á n e a s de p r o t e c c i ó n social 
públ ica. 

As i s t imos , pues, desde en tonces , a la ú l t ima fase 
de un largo p r o c e s o de cambios , consecuen te c o n 
las sucesivas t r ans fo rmac iones operadas en la es
t r u c t u r a y c o m p o s i c i ó n de las prop ias soc iedades 
europeas desde la c reac ión - e n la ya lejana A l e m a 
nia de B I S M A R C K - del p r i m e r seguro social . 

Esa t e r c e r a y ú l t ima etapa - c o n o c i d a c o m o e ta
pa un i ve rsa l i s ta - se ident i f ica gené r i camen te p o r la 
tendenc ia a e x t e n d e r las ins t i tuc iones de la Segu
r idad Social a todo la población residente, t a n t o act iva 
c o m o n o act iva. 

D o s son, gené r i camen te , los métodos ensayados 
para e fec tuar la ampl iac ión del á m b i t o sub je t i vo de 
los sistemas de la Segur idad Social, l og rando así dar 
c ima a la ta rea r e n o v a d o r a e m p r e n d i d a ; a saber, el 
de generalización, p o r una pa r te , de los regímenes 
de p r o t e c c i ó n asegurat iva o c o n t r i b u t i v o s p reex i s 
t en tes ; y, p o r o t r a pa r te , el de ins taurac ión de re
gímenes nuevos de naturaleza no contributiva. 

El p r i m e r o de ambos - e l m é t o d o g e n e r a l i z a d o r -
ha s ido el p r i m e r o en p roba rse , y se cons ide ra ya 
ago tado . N o es s ino un p r i m e r paso y, p o r cons i 
gu ien te , c o n un r e c o r r i d o l im i tado , en la d i r e c c i ó n 
«universa l is ta» p re tend ida . Se funda en la «asimi la
c i ó n » a pro fes iona les de quienes n o lo son , y se 
t r a d u c e en el es tab lec im ien to del d e b e r de co t i za 
c i ón a la Segur idad Social para las personas n o ac
t ivas afectadas. 

El m é t o d o a l t e rna t i vo de unlversal izar la Segu
r idad Social es - c o m o se ha d i c h o - la c reac ión de 
regímenes de prestaciones no contributivas. Se t r a t a 
de regímenes de ca rác te r res idual ; es dec i r , des t i 
nados a la c o b e r t u r a de las necesidades sociales de 
las personas sin recu rsos y sin p r o t e c c i ó n - o c o n 
p r o t e c c i ó n i nsu f i c i en te - en los regímenes c o n t r i b u 
t i vos o pro fes iona les en f u n c i o n a m i e n t o . 

Sus especiales técnicas p e r m i t e n e lud i r t o d o s y 
cada u n o de los de fec tos y l im i tac iones ya re fe r i dos 
(o rgan iza to r i os , de re lac ión , asistenciales...) del m é 
t o d o universal is ta gene ra l i zados 

D e ahí la a tenc ión p r e f e r e n t e y el r e n o v a d o in 
t e r és de los G o b i e r n o s de los países e u r o p e o s p o r 
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este m é t o d o un iversa l i zador de la Segur idad Social. 
En c o n c r e t o , la mayo r ía de los países m i e m b r o s de 
las C o m u n i d a d e s Europeas d i sponen ya de reg íme
nes de Segur idad Social de esta natura leza: Bélgica, 
D i n a m a r c a , Francia, I tal ia, Re ino Un ido . . . Inc luso 
Por tuga l y G rec ia se han i n c o r p o r a d o r e c i e n t e m e n 
t e a esta re lac ión de países d o t a d o s de ins t i tuc iones 
p r o t e c t o r a s n o con t r i bu t i vas . 

El significado y alcance de las pens iones n o c o n 
t r i bu t i vas se encuen t ra , pues, en su eficacia para 
reso l ve r los p r o b l e m a s de r e n o v a c i ó n de los siste
mas de Segur idad Social , d a n d o en t rada sin excep
c iones al p r i nc i p i o de «un iversa l idad» plena que de
manda el neo indus t r i a l i smo e m e r g e n t e que habrá 
de ca rac te r i za r a nuest ras soc iedades en el f u t u r o 
i nmed ia to . El i ndus t r i a l i smo e m b r i o n a r i o y el p leno 
indus t r i a l i smo d i spus ie ron de esquemas de Segur i 
dad Social adaptados a sus c i rcunstanc ias. El n e o i n 
dus t r i a l i smo en c ie rnes ( ca rac te r i zado o r ig inar ia 
m e n t e p o r la segmen tac ión de los m e r c a d o s de 
t raba jo , p o r la p reca r iedad del e m p l e o y p o r el 
p a r o d u r a d e r o ) engendra ya, sin duda, nuevas f o r 
mas de necesidades sociales que r e q u i e r e n remedios 
protectores específicos. 

138. La segunda cues t i ón a cons ide ra r son los 
m o t i v o s que han p u e s t o de actual idad a la p r o t e c 
c i ón social n o c o n t r i b u t i v a , en per ju i c io de los re 
gímenes asistenciales y de los asegurat ivos. Se t r a t a 
de c o n o c e r la respuesta a la s iguiente p regun ta : 
¿Cuáles son las causas del r e n o v a d o in te rés de los 
G o b i e r n o s e u r o p e o s p o r las p res tac iones n o c o n 
t r ibut ivas? 

Pues b ien, el i n te rés actual p o r la e x t e n s i ó n de 
la Segur idad Social o b e d e c e en todas par tes a tres 
cousos principales: 

I. En p r i m e r lugar, a las urgendos sociales p r o 
vocadas p o r la duración y la intensidad de las crisis 
económica. 

En esas c i rcuns tanc ias , la Segur idad Social n o 
c o n t r i b u t i v a se o f r e c e c o m o la única respuesta de 
los G o b i e r n o s a la marg inac ión y la indigencia que 
acompañan , en nuest ras soc iedades p roduc t i v i s tas 
en t rans i c i ón , al p a r o mas ivo , el e m p l e o i r regu la r 
y a la p reca r iedad del t r aba jo . 

2 . En segundo lugar, la p ro l i f e rac i ón en Europa 
de los reg ímenes de p r o t e c c i ó n social n o c o n t r i 
bu t i vos se debe a la propia evolución económico-fi
nanciera de la Seguridad Social contributiva o asegu-
rat iva: la d i sm inuc i ón de sus co t i zan tes , deb ida a la 
cr is is de l e m p l e o , co inc ide c o n el i n c r e m e n t o de 
sus bene f i c ia r i os (emp leados , jub i lados an t i c ipa 
dos.. .) , lo que obl iga a ex ig i r un m a y o r r i g o r en los 
requ is i tos que cond i c i onan el acceso a la conse r 
vac ión de sus de r ec hos . 

3. P o r ú l t i m o , la o p i n i ó n p o r la f ó r m u l a n o 
c o n t r i b u t i v a de unlversa l izar las p res tac iones de la 
Segur idad Social se debe t a m b i é n a las t ransforma
ciones socioeconómicas y demográficas en presencia; 
n o só lo a la evo luc i ón p resen te y prev is ib le del 
e m p l e o , s ino t a m b i é n a las nuevas f o r m a s fami l iares, 
a la d i f e ren te c o m p o s i c i ó n de los hogares y al e n 
v e j e c i m i e n t o p r o g r e s i v o de la pob lac ión . 

En r e s u m e n , las pens iones n o con t r i bu t i vas t i e 
nen su o r i g e n en la mani f iesta imposibi l idad de aten
der c o n las f ó r m u l a s p r o t e c t o r a s asegurat ivas o 
con t r i bu t i vas p reex i s ten tes , conceb idas para s i tua
c iones de p leno e m p l e o inde f in ido , ni o todos los 
necesitados sociales (en par t i cu la r , al con t i ngen te en 
a u m e n t o de los p o b r e s y marg inados) , ni o las nue
vas necesidades sociales or ig inadas p o r la renunc ia 
de las famil ias a p e r p e t u a r su f unc ión p r o t e c t o r a 
t rad i c iona l de sus p r o p i o s ancianos y e n f e r m o s . 

139. El c o n o c i m i e n t o de las causas que han da
d o o r i g e n a la apar i c ión y d i fus ión de este t i p o de 
p res tac iones , así c o m o el de los ob je t i vos po l í t i cos 
p r e t e n d i d o s c o n su imp lan tac ión , pueden faci l i tar la 
t a rea de da r respuesta a la p regun ta s o b r e cuál sea 
el concepto y cuáles los caracteres que singular izan a 
las p res tac iones n o con t r i bu t i vas en su c o m p a r a 
c ión c o n las con t r i bu t i vas d i rec tas y c o n las asis
tenc ia les puras. 

A l t é r m i n o de es te C a p í t u l o se i n c o r p o r a n 
« C u a d r o s c o m p a r a d o s » s o b r e los carac te res bási
cos de las pens iones n o con t r i bu t i vas en Europa . 
Se t r a t a de una i n f o r m a c i ó n , publ icada p o r el M i 
n i s te r i o español c o m p e t e n t e , y en cuya e labo rac ión 
han i n t e r v e n i d o t a m b i é n los au to r es de este In fo r 
me . 

1.° Su f o r m a de f inanc iac ión 
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Por su p r o p i a natura leza, las pens iones c o n t r i 
but ivas se n u t r e n de cuotas abonadas p o r los be
nef ic iar ios (asegurados) , p o r éstos y o t ras personas 
o p o r o t ras personas so lamen te . Des ignamos, p o r 
t a n t o , c o n el n o m b r e de pens iones n o con t r i bu t i vas 
ese o t r o t i p o de pensiones que se n u t r e n c o n re
cursos púbiicos de distintas procedencia. Es dec i r , las 
que se cos tean en su in tegr idad c o n cargo a los 
Presupuestos Genero/es del Estado. 

2 ° El v íncu lo ex is ten te e n t r e el mecan ismo de 
f inanc iac ión y las p res tac iones 

En las pens iones con t r i bu t i vas es pos ib le obser 
var s i e m p r e alguna re lac ión , algún v íncu lo , alguna 
dependenc ia e n t r e las cuotas que, al m e n o s en par
t e , n u t r e n su s o p o r t e f i nanc ie ro , y los ingresos an
t e r i o r e s del benef ic ia r io . O una re lac ión e n t r e la 
p res tac ión misma, sea en su r e c o n o c i m i e n t o o en 
su i m p o r t e , y el t i e m p o o du rac ión del p e r í o d o 
c o t i z a d o p o r el benef ic ia r io . 

En las pens iones n o con t r i bu t i vas , sin emba rgo , 
ese v íncu lo n o ex is te , de m o d o que la p res tac ión 
n o guarda re lac ión c o n los ingresos an te r i o res , ni 
c o n t i e m p o a lguno de aseguramien to . 

3. ° U n t e r c e r f a c t o r a c o n s i d e r a r es el h e c h o 
de q u e la m a y o r p a r t e de los reg ímenes nac io 
nales e u r o p e o s de p e n s i o n e s n o c o n t r i b u t i v a s 
p r e v é n su r e c o n o c i m i e n t o s ó l o después de so 
m e t e r al i n t e r e s a d o a una p r u e b a de r e c u r s o s 
pe rsona les (o m e d i o s ma te r i a l es de v ida ) , e n t r e 
los q u e se i nc luyen t a m b i é n los r e c u r s o s de su 
fami l ia . 

En genera l , el examen de los ingresos o de las 
rentas del benef ic ia r io p e r m i t e c o n o c e r el nivel -
suf ic iente o i nsu f i c i en te - de sus med ios mater ia les 
de v ida. En consecuenc ia , de él depende , en p r i m e r 
lugar, el r e c o n o c i m i e n t o del d e r e c h o a la pres ta
c i ón y, en segundo lugar, la cuant ía m isma de la 
pens ión . 

4. ° U n e l e m e n t o de va lo rac ión esencial - é s t e 
en c o n t r a s t e o p o r c o m p a r a c i ó n c o n las p res tac io 
nes de la As is tenc ia S o c i a l - es la cal idad de verda
d e r o s derechos subjetivos de las nuevas pres tac iones 
n o con t r i bu t i vas de la Segur idad Social. 

El h e c h o de que casi la t o t a l i d a d de las p r e s 
t ac i ones n o c o n t r i b u t i v a s ex i jan la p r u e b a de r e 
c u r s o s c o n d u c e , en e f e c t o , a c on fund i r l a s c o n las 
de as is tenc ia o de ayuda soc ia l . Se juzga, a p r i 
m e r a v is ta , que los t é r m i n o s « p r u e b a de r e c u r 
sos» y «g rac iab i l i dad» o « inex ig i b i l i dad» son e q u i 
va len tes . Y, sin e m b a r g o , n o es así n e c e s a r i a m e n 
t e . 

D e hecho, las nuevas pensiones no contr ibut ivas 
de la Seguridad Social, pese a depender de la «prueba 
de recursos», const i tuyen plenos derechos subjet ivos 
en t o d o s los o rdenamien tos jur ídicos eu ropeos c o m 
parados. 

5.° N o r m a l m e n t e , las legislaciones nacionales 
de pens iones n o con t r i bu t i vas i m p o n e n cond i c i ones 
s o b r e la nacionalidad, la residencia actual y la resi
dencia anterior d u r a n t e un d e t e r m i n a d o n ú m e r o de 
años, y así lo hace t a m b i é n la ley española. 

C o n f recuenc ia se invoca que tales requ is i tos 
p e r m i t e n n o r e c o n o c e r pensiones n o con t r i bu t i vas 
a aquellas personas que carezcan de un c i e r t o a r r a i 
go y v incu lac ión c o n el país ante el que se d e m a n 
dan. 

6 ° Consecuenc ia de estos requ is i tos de res i 
denc ia es la inexportabi l idad de las pensiones n o 
con t r i bu t i vas . Es dec i r , su no pago a qu ienes se 
t ras ladan a t e r r i t o r i o e x t r a n j e r o . O su denegac ión 
a qu ien las so l ic i tan res id iendo en el e x t e r i o r . 

7.° U na n o t a c o m u n i t a r i a más a d o r n a al c o n 
c e p t o de p res tac ión n o con t r i bu t i va . Se t r a ta de 
su f inal idad c o m p l e m e n t a r i a - s u accesor iedad, en 
s u m a - de las p res tac iones con t r i bu t i vas c o r r e s p o n 
d ientes a cada una de las ramas clásicas de la acc ión 
p r o t e c t o r a de la Segur idad Social. 

140. Para conc lu i r , d e b e m o s cons ide ra r el t e 
ma re la t i vo a las consecuenc/os de la genera l izac ión 
e u r o p e a de la rama de pensiones n o con t r i bu t i vas . 

En el á m b i t o i n t e r n o , el es tab lec im ien to de las 
moda l idades n o con t r i bu t i vas de pens iones de la 
Segur idad Social puede p r o v o c a r una mod i f i cac ión 
en los c o n t e n i d o s prestac ionales de la As is tenc ia 
Social o públ ica. Garant izadas un ive rsa lmen te las 
ayudas económicas para la vejez y la minusvalía p o r 
la Segur idad Social, los nuevos c o m e t i d o s de la Asis-
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íendo Social pasarían a ser - y a lo son en algunos 
países- los s iguientes: 

- c o n c e s i ó n de s u p l e m e n t o en d i n e r o para la 
mejora de esas mismas pres tac iones o to rgadas p o r 
la Segur idad Social ; 

- c o n c e s i ó n de as is tenc ia c o m p l e m e n t a r i a en 
f o r m a de servicios sociales d iversos ; y 

- c o n c e s i ó n de ayudas económicas para la c o m 
pensac ión de r iesgos o necesidades sociales no t ipi
ficadas. 

Por o t r a pa r te , al t i e m p o que la Segur idad Social 
se «universa l iza», la As is tenc ia públ ica t e n d e r á - y a 
lo ha hecho t a m b i é n en algunos países- a r educ i r 

su á m b i t o so l idar io , c o n c e n t r á n d o s e en el m a r c o 
local , p rov inc ia l o reg iona l . 

D e los defectos de su instauración en España se 
ha t r a t a d o r e s u m i d a m e n t e en la Parte Gene ra l de 
este i n f o r m e , a los que p r o c e d e aquí r e m i t i r s e sin 
más. Se t r a t a de inconven ien tes que relativizan, al 
m e n o s a m e d i o plazo, la eficacia de su imp lan tac ión 
en o r d e n a los ob je t i vos de t r a n s f o r m a c i ó n desea
dos en las es t ruc tu ras p r o t e c t o r a s . Su r e s o l u c i ó n 
sería un gran paso para alcanzar esos ob je t i vos . 

El C U A D R O 14-BIS resume algunos carac te res 
- l o s p r i n c i p a l e s - del rég imen j u r í d i co de las p e n 
s iones de vejez n o con t r i bu t i vas en las legislaciones 
eu ropeas . 
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C u a d r o 14 bis 
C U A D R O S C O M P A R A T I V O S S O B R E P R E S T A C I O N E S N O C O N T R I B U T I V A S 

E N L O S P A I S E S E U R O P E O S 

I. S I S T E M A S P U B L I C O S D E P R O T E C C I O N S O C I A L Q U E C O N C E D E N 
R E N T A S I N D I V I D U A L E S A A N C I A N O S , I N V A L I D O S Y M I N U S V A L I D O S : 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

C u a d r o P r i m e r o ( I ) 

A L E M A N I A H O L A N D A B E L G I C A 

REGIMENES LEGALES DE PREVISION: 

• Seguro Social de Pensiones (S.S.P.) 
Asegura obl igator iamente a t o d o t ra
bajador asalariado y a algunos grupos 
específicos de trabajadores autóno
mos. 

O t o r g a pensiones de vejez e invalidez. 
Es posible el aseguramiento volunta
r io de cualquier persona no incluida 
obligatoriamente. 

• Seguro Social de Accidentes (S.S.A.) 

Es obl igator io para t o d o asalariado (a 
excepción del funcionar io) . También 
para los au tónomos obl igator iamente 
incluidos en el S.S.P. 
Asume la cober tu ra de las cont ingen
cias de or igen profesional. 
Es posible también el aseguramiento 
vo luntar io . 

Protege mediante pensiones. 

• Otros regímenes específicos; 
Régimen de Ayudas por Vejez a los 
Agr icu l tores: Regímenes de Previsión 
Profesional de determinados grupos 
de profesionales liberales: Régimen de 
Previsión de funcionar ios. 

REGIMENES C O M P L E M E N T A R I O S 
DE PREVISION: 

Se distingue: 

• regímenes de Previsión complementaria 
del Servicio Público: 
Obl igator ia para todos los empresa
r ios públicos. 

• Régimen de Previsión empresarial por ve
jez: 

O t o r g a prestaciones de base vo lun
tar ia (salvo mínimos legalmente pres
cr i tos) de las empresas a sus t ra
bajadores, de carácter múlt ip le y va
r iado. 

PRESTACIONES POR I N C A P A C I 
D A D L A B O R A L DE L A R G A D U R A 
C I O N (LEY GENERAL SOBRE I N C A 
P A C I D A D L A B O R A L - A A W ) . 
Asegura a los «ciudadanos» (todas 
aquellas personas que viven en los Paí
ses Bajos, con independencia de la na
cionalidad). También a los no ciudada
nos que realicen en los Países Bajos 
una actividad (sujeta a descuentos del 
salario). 

PRESTACIONES POR I N C A P A C I 
D A D L A B O R A L DE L A R G A D U R A 
C I O N (LEY SOBRE SEGURO DE I N 
C A P A C I D A D L A B O R A L - W A O ) . 
Afectan sólo a las personas que tengan 
una relación laboral de t ipo jur íd ico-
pr ivado o jur íd ico-públ ico. 

M I N I M O S OC I AL G A R A N T I Z A D O . 
Regulado en la Ley sobre complemen
tos da lugar al reconoc imien to de un 
comp lemento de la prestación ( A A W 
o W A O ) hasta alcanzar el mín imo so
cial cor respondiente a la unidad fami
liar: 

• Casados: Salario mínimo. 

• N o casados con derecho a subsidio 
familiar po r hi jo menor de 18 años: 
90% del salario mínimo. 

• N o casados: 70% del salario mínimo. 

SEGURO DE E N F E R M E D A D - I N V A L I 
DEZ: 

Asegura a los trabajadores del sector 
pr ivado (excepto marinos que t ienen 
un régimen especial); al personal no 
funcionar io o cont ra tado tempora l del 
sector públ ico. 

O t o r g a prestaciones p o r incapacidad 
t ransi tor ia, por invalidez y por gastos 
de sepelio. Para los pensionistas: asig
nación de vacaciones; y, en algunos ca
sos, para los mineros; asignación c o m 
plementaria y subsidio de calefacción. 

RIESGOS PROFESIONALES: 
Los Fondos de accidentes de trabajo 
y de enfermedades profesionales cu
bren a quienes to ta l o parcialmente es
tén incluidos en un régimen de segu
r idad social, salvo reglamentaciones es
pecíficas (personal servicios públicos: 
mil i tares). 

La pro tecc ión se dispensa mediante 
subsidios y pensiones. 

REGIMEN DE PENSIONES DE JUBI
L A C I O N Y SUPERVIVENCIA 

• Protege, de una parte, a todos los 
trabajadores por cuenta ajena que ha
yan estado empleados en Bélgica, a 
los a ellos asimilados, y a los cónyuges 
supervivientes o divorciados de aqué
llos. De o t ra , a los trabajadores au
t ónomos y ayudantes, así c o m o a sus 
cónyuges supervivientes o divorcia
dos. 

• Cualquier persona, mientras resida en 
Bélgica, puede adherirse al régimen 
de pensiones de trabajadores po r 
cuenta ajena. 

• Pensiones y asignación de vacaciones 
y complementar ia. 
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C u a d r o 14 b i s ( C o n t . ) 

I. S I S T E M A S P U B L I C O S D E P R O T E C C I O N S O C I A L Q U E C O N C E D E N 

R E N T A S I N D I V I D U A L E S A A N C I A N O S , I N V A L I D O S Y M I N U S V A L I D O S : 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

C u a d r o P r i m e r o ( I ) ( C o n t i n u a c i ó n ) 

A L E M A N I A H O L A N D A B E L G I C A 

M I N I M O SOCIAL G A R A N T I Z A D O A 
DESEMPLEADOS A D U L T O S Y T R A 
BAJADORES AFECTOS DE I N C A P A 
C I D A D L A B O R A L P A R C I A L 
En aplicación desde I-1-1987 en v i r tud 
de la Ley sobre previsión en mater ia 
de ingresos para trabajadores adultos 
y personas afectas de incapacidad la
boral parcial ( I O A W ) . Los mínimos so
ciales a alcanzar son diferenciados para 
los siguientes grupos: 

• Desempleado y cónyuge: 50% del sa
lario mínimo neto (cada uno). 

• Desempleado solo con uno o más hi
jos: 90% del salario mín imo neto. 

• Desempleado solo, sin hijos: 70% del 
salario mín imo neto. 

PENSION DE VEJEZ (LEY GENERAL 
DE VEJEZ - A O W ) . 
Asegura obl igator iamente a todos los 
habitantes que hayan cumpl ido 15 años 
sin haber alcanzado los 65 cont ra las 
consecuencias económicas de la vejez. 
(También los trabajadores no habitan
tes a los que se gravan los salarios.) 
La reglamentación de las prestaciones 
en relación con el salario ganado se 
deja a la negociación ent re empresar ios 
y trabajadores. 
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C u a d r o 14 b i s ( C o n t . ) 
I. S I S T E M A S P U B L I C O S D E P R O T E C C I O N S O C I A L Q U E C O N C E D E N 

R E N T A S I N D I V I D U A L E S A A N C I A N O S , I N V A L I D O S Y M I N U S V A L I D O S : 
E S T R U C T U R A G E N E R A L 

C u a d r o P r i m e r o ( I ) ( C o n t i n u a c i ó n ) 

A L E M A N I A H O L A N D A B E L G I C A 

Ayuda Social: Ya sea como prestación 
económica o en especie, se reconoce 
c o m o un derecho de la persona en es
tado de necesidad a fin de garantizarle 
una vida digna (se basa en el pr incipio 
de subsidiariedad). 

Subsidio de viviendad: Tiende a garanti
zar, a toda la familia o ciudadano que 
viva solo, un local habítale adecuado. 

No existe un régimen especifico de pro
tección en materia de Seguridad Social 
para los minusváíidos (salvo para los in
videntes en el marco de algunos Lán-
ders). 

PRESTACION ASISTENCIAL (LEY GE
NERAL DE ASISTENCIA A B W ) . 
Se reconoce a todos el derecho a una 
ayuda económica para atender a los 
gastos de subsistencia, ajustarlos a las 
circunstancias y a las posibilidades del 
interesado y de su familia. La prestación 
t iene carácter complementar io . 

PRESTACION U N I C A (LEY SOBRE 
PRESTACIO U N I C A - W E V ) . 
Se concede a todos los residentes. T ie
ne por ob je to garantizar con una pres
tación aparte, el poder adquisitivo a 
grupos a los que se ha asignado el mí
n imo social. 

Los grupos mínimos a los que afecta 
son fijados anualmente. 

PRESTACIONES PARA MINUSVAL I 
DOS: Garantizan la seguridad de asis
tencia a los minusváíidos que no pueden 
adquir ir la por su trabajo y que no dis
ponen de ingresos suficientes. 

• Es un régimen residual, de naturaleza 
asistencial. 

• Se otorgan prestaciones sustitutivas 
de ingresos y prestaciones de inte
gración. 

RENTA G A R A N T I Z A D A : Garantía de 
renta mínima para toda persona que 
haya cumpl ido edad normal de jubi la
ción y no tenga recursos suficientes. 

M I N I M O MEDIOS EXISTENCIA: Se re 
conoce, con carácter residual, a cual
quier persona que no disponga de re 
cursos suficientes y que no pueda p r o 
curárselos con su esfuerzo personal o 
po r o t ros medios. 

A Y U D A SOCIAL: Tiene c o m o fin per
mi t i r a cada persona llevar una vida 
digna. Se otorgan prestaciones mate
riales o en especie. 
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C u a d r o 14 b is ( C o n t . ) 
I. S I S T E M A S P U B L I C O S D E P R O T E C C I O N S O C I A L Q U E C O N C E D E N 

R E N T A S I N D I V I D U A L E S A A N C I A N O S , I N V A L I D O S Y M I N U S V A L I D O S : 
E S T R U C T U R A G E N E R A L 

C u a d r o P r i m e r o ( 2 ) 

I T A L I A S U I Z A F R A N C I A R E I N O U N I D O 

(Las contestaciones italianas 
al cuest ionar io se han l imita
do a las prestaciones no con 
tr ibut ivas, omi t iendo toda re 
ferencia a las contr ibut ivas. 
N o obstante lo anter ior , ha 
parecido o p o r t u n o incluir en 
los presentes Cuadros C o m 
parat ivos las contestaciones 
italianas, dado que éstas sí 
abordan el núcleo central del 
presente estudio, es decir, las 
prestaciones no con t r i bu t i 
vas.) 

PERSONAS DE E D A D 
A V A N Z A D A . 

Se distinguen dos dist intos n i 
veles de protecc ión: 

• Régimen del Seguro de Vejez 
y supervivencia. 

Básico. Cubre las necesida
des vitales de las personas 
de edad avanzada. Es de ca
rácter ob l igator io (presta
ciones contr ibut ivas). 

• Régimen de la Previsión Pro
fesional. 

Comp le ta la renta básica 
con ob jeto de garantizar el 
nivel de vida anter ior (cifra
do en el 60% de los ú l t imos 
ingresos adquiridos antes de 
la edad de jubilación). 
Es un régimen obl igator io de 
prestaciones contr ibut ivas 
(aunque sólo están asegura
dos en él los trabajadores 
por cuenta ajena). N o obs
tante, j un to a la parte obl i 
gatoria de este seguro exis
te la posibil idad de un se
guro opcional adicional. 

I N V A L I D O S Y MINUSVALI 
D O S . 

Los /nvo//dos gozan de la mis
ma forma de pro tecc ión que 
las personas de edad avanza
da: régimen básico, de prev i 
sión profesional. 
Los minusválidos concepto d i 
ferenciado, «afección física o 
mental e incapacidad para ha
cer f rente a los actos ord ina
r ios de la vida») gozan de 
prestaciones especiales tan to 
desde el Seguro de Vejez co
mo del de Invalidez. 
Los inválidos (y en ciertos as
pectos los minusválidos) cu
biertos también por el Seguro 
de Accidentes. 

ELEMENTOS N O C O N T R I 
BUTIVOS EN LAS PRESTA
C I O N E S C O N T R I B U T I V A S 
DEL SEGURO DE VEJEZ. 

• Mínimo contributivo. 
T iende a mejorar el derecho 
a pensión del asegurado que 
ha cot izado a un régimen 
durante su vida laboral, por 
comparación con quien no 
ha cot izado nunca. 

• Sistema del «mínimo por ve
jez». 

Apl icable a las personas que 
no han cot izado a un régi
men cont r ibu t ivo , o lo han 
hecho insuf ic ientemente, 
s iempre que carezcan de 
medios de vida. Se compone 
de dos prestaciones: 
Subsidio a los trabajadores 
ancianos (SVTA), subsidio 
especial y o t r o s subsidios 
semejantes. 

Subsidio complementar io 
del Fondo Nacional de So
lidaridad (SCFNS). 

ELEMENTOS N O C O N T R I 
BUTIVOS EN LAS PRESTA
C I O N E S C O N T R I B U T I V A S 
DEL SEGURO DE I N V A L I 
DEZ. 

• Mínimo contributivo de las 
pensiones de invalidez (simi
lar a vejez). 

• Prestación complementaria del 
Fondo nacional de Solidaridad 
(extensión del S.C.F.N.S. a 
los inválidos). 

• /ncrementos por tercera per
sona. 

REGIMEN DEL SEGURO 
N A C I O N A L 

• Pensión básica de jubilación. 
De cuantía uni forme. 

• Pensión escalonada. De cuan
tía relacionada d i rectamente 
con la cuantía de las cuotaas 
pagadas. 

• Pensión adicional. Igualmente 
referida a los ingresos (pos
ter io res a 1978). 

PRESTACIONES PARA I N 
V A L I D O S Y M I N U S V A L I 
D O S . 
• Prestación de invalidez. 

(La invalidez en el sistema 
inglés es concebida c o m o 
prestación de enfermedad 
de larga duración). Recono
ce una pensión de la misma 
cuantía de la pensión básica 
de jubilación, más un subsi
d io escalonado en función 
de la edad. 

• Prestación adicional en función 
de los ingresos (similar a la 
pensión adicional de vejez). 
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C u a d r o 14 bis ( C o n t . ) 
I. S I S T E M A S P U B L I C O S D E P R O T E C C I O N S O C I A L Q U E C O N C E D E N 

R E N T A S I N D I V I D U A L E S A A N C I A N O S , I N V A L I D O S Y M I N U S V A L I D O S : 
E S T R U C T U R A G E N E R A L 

C u a d r o P r i m e r o ( 2 ) ( C o n t i n u a c i ó n ) 

I T A L I A S U I Z A F R A N C I A R E I N O U N I D O 

ASISTENCIA SOC IA L DE 
A M B I T O N A C I O N A L 
C o n dos ramas diferenciadas 
en el Ordenamien to : 

• Pensiones y asignaciones a 
inválidos civiles, ciegos y 
sordomudos . 

• Pensión social a mayores de 
65 años. 

ASISTENCIA SOCIA L DE 
LAS REGIONES: 
Concesión de servicios socia
les y prestaciones económicas 
de carácter discrecional. 

PERSONAS DE 
A V A N Z A D A : 

E D A D 

• Rentos extraordinarias del Se
guro de Vejez (A.V.S.). 

Se acercan a la naturaleza 
mixta de las prestaciones no 
contr ibut ivas. 

• Prestodones comp/emenfor/as. 
También de carácter no 
cont r ibu t ivo . 

• Asistencia Pública. 
Reparte prestaciones no 
contr ibut ivas sujetas a devo
lución y subsidiarias. Es de 
competencia cantonal. 

INVAL IDOS: gozan de la mis
ma forma de pro tecc ión que 
las personas de edad avanza
da: rentas extraordinar ias, 
prestaciones complementa
rias y asistencia pública. 

• Subsidio a adultos minusváli-
dos. 

Se concede c o m o presta
ción familiar y sustituye a di
ferentes subsidios de ayuda 
social. 

• Subsidio de Compensación 
(también minusválidos). 

• Garantía de recursos de los 
minusválidos. Se destinan a 
personas minusválidas que 
trabajen en un medio nor
mal o en un «medio p ro te 
gido». Se t raduce en el pago 
de un complemento de re
muneración igual a la dife
rencia existente entre el n i 
vel de los recursos garant i
zados y los ingresos que la 
persona inválida obt iene del 
t raba jo . Su objet ivo es la 
reinserción profesional y so
cial de los minusválidos. 

REGIMEN DEL SEGURO 
N A C I O N A L 

Inicialmente era un régimen 
de prestaciones contr ibut ivas; 
actualmente incluye varias 
prestaciones «no con t r ibu t i 
vas» (no sujetas a comproba
c ión de medios) , pr inc ipal 
mente a favor de minusválidos. 
Entre tales se encuentran: 

• Pensión no contributiva. En fa-
gor de quienes no t ienen de
recho a pensión de jubila
c ión. 

• Subsidio de asistencia. En fa
vo r de las personas incapa
citadas en tal grado que pre
cisen la ayuda de o t ra per
sona. 

• Subsidio de grave incapacidad. 
En favor de todos los resi
dentes (con al menos un 
80% de incapacidad). Ha 
sust i tu ido a las pensiones 
«no contr ibut ivas» de inva
lidez y de las amas de casa. 

EL REGIMEN DE PRESTA
C I O N COMPLEMENTARIA . 
(Asistencia Social.) 
Comprende funcamentalmen-
te: 

• Prestoción comp/ementorio. 
P roporc iona los recursos 
suficientes para satisfacer las 
necesidades (diversas posi
bilidades en función de los 
gastos básicos, vitales a cu 
br i r ) . 

• Pogos globales a pensionistas 
por gastos extraordinarios. 
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C u a d r o 14 b i s ( C o n t . ) 
11. P R E S T A C I O N E S : R E Q U I S I T O S I N I C I A L E S D E C O N C E S I O N 

C u a d r o S e g u n d o ( I ) 

A L E M A N I A H O L A N D A B E L G I C A 

PENSIONES DEL SEGURO S O C I A L 
DE PENSIONES (S.S.P.). 

a) Pensión de incapacidad profesional 
(I.P.). Se exige: 

• Estar afecto de «incapacidad profe
sional» (incapacidad de ganar la mitad 
de lo que gana un asegurado pro fe-
sionalmente comparable) con consi
deración de cr i ter ios soc io-económi
cos. 

• Carencia específica: 36 meses obliga
to r iamente cot izados en los 60 ante
r iores a la incapacidad. 

• Período de espera: 60 meses antes 
de produci rse el hecho causante. 

b) Pensión de incapacidad de ganancia 
(I.G.). Se exige: 

• Estar afecto de «incapacidad de ga
nancia» (incapacidad de realizar una 
actividad lucrativa con una cierta re 
gularidad). Concep to igualmente m o 
dulado po r cr i ter ios soc io-económi
cos. 

• Carencia específica: 36 meses de co
t ización obl igator ia en los úl t imos 60 
meses anter iores a la incapacidad. 

• Período de espera: 60 meses antes 
del hecho causante (o 20 años de pe
r íodo del Seguro). 

El concepto M INUSVAL IA se ref iere a 
la repercusión del t r as to rno funcional, 
sin referencia alguna a la profesión del 
interesado o al mundo laboral. Por tan
t o , Minusvalía, I.P. e I.G. son conceptos 
independientes en t re sí. 

c) Subsidio normal de jubilación por Vejez: 
Son requisi tos: 

• Edad: 65 años. 

• Período de espera: 60 meses. 

PRESTACIONES POR I N C A P A C I 
D A D L A B O R A L DE L A R G A D U R A 
C I O N ( A A W ) : Son requisi tos los si
guientes: 

• N o haber cumpl ido 65 años. (Tener 
al menos 18). 

• Incapacidad c o m o mín imo de un 25%. 

• Subsistencia de la incapacidad trans
curridas 52 semanas. 

• Ingresos laborales o profesionales no 
inferiores en el año anter ior al hecho 
causante a una determinada cantidad 
(4.403,2 Fl desde I-1-1987). 

PRESTACIONES POR I N C A P A C I 
D A D L A B O R A L DE L A R G A D U R A 
C I O N ( W A O ) . 
• N o haber cumpl ido 65 años. 

• Incapacidad laboral de ganancia, de, 
al menos, un 15% surgida durante el 
seguro. 

• Subsistencia transcurr idas 52 sema
nas. 

M I N I M O SO C I AL G A R A N T I Z A D O 
DE LEY DE C O M P L E M E N T O S ( T W ) : 

• Ingresos de la unidad familiar infer io
res al mín imo social que cor responda 
en cada caso. 

• Derecho a una prestación po r inca
pacidad laboral de larga duración. 

M I N I M O SO C I AL G A R A N T I Z A D O 
DE LA LEY SOBRE PREVISION A DE
SEMPLEADOS A D U L T O S Y TRABA
JADORES AFECTOS DE I N C A P A C I 
D A D L A B O R A L PARCIAL ( I O A W ) . Se 
exige alguno de los siguientes: 

• Haber agotado el plazo máx imo de 
la prestación por desempleo (tenien
do una determinada edad). 

• Ser beneficiario de una prestación por 
incapacidad laboral (de la A A W o 
W A O ) en % infer ior al 80%. 

PENSION DE VEJEZ ( A O W ) : 

• Haber cumpl ido 65 años. 

• N o hay comprobac ión de ingresos. 

PENSION DE INVAL IDEZ: Se exige: 

• Estar afiliado a una sociedad mutua-
lista o adscr i to en la Caja auxiliar. 

• Hacer cesado en toda actividad; sufr i r 
una reducción de ganancia del 66% 
como mín imo y padecer lesiones o 
t ras tornos funcionales. 

• Período de carencia de 6 meses, con 
un mín imo de 120 días de trabajo in
cluidos los días de inactividad asimi
lados. 

PENSIONES DE J U B I L A C I O N Y SU
PERVIVENCIA: 

• Requisitos comunes: 

Cese en actividad profesional, salvo 
excepciones. 

N o disfrute de otras prestaciones (en
fermedad, invalidez, paro). 
Presentación sol ic i tud. 

• Jubilación: 

Edad: 65 hombres; 60 mujeres. 
Posibilidad anticipación y de acceso 
sin condiciones de edad. 

• Supervívendo; 

Edad: 45 años, salvo hijo a cargo o 
incapacidad super ior al 66%. 
I año mat r imon io antes fal lecimiento, 
salvo excepciones. 

Pensión tempora l si no se reúnen an
ter io res requisitos. 
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C u a d r o 14 b i s ( C o n t . ) 
I I . P R E S T A C I O N E S : R E Q U I S I T O S I N I C I A L E S D E C O N C E S I O N 

C u a d r o S e g u n d o ( I ) ( C o n t i n u a c i ó n ) 

A L E M A N I A H O L A N D A B E L G I C A 

d) Subsidio de jubilación por Vejez. (Es 
una pensión). 

1) En favor de desempieados mayores 
de 60 años; se exigen además de la 
edad: 

• Desempleo pro longado (52 sema
nas en el ú l t imo año y medio) . 

• Cot izac ión específica: 8 años de 
cuotas obligatorias en los úl t imos 
10. 

• Período de espera: 180 meses. 

2) En favor de los mayores de 60 años 
de edad. Es necesario acreditar: 

• Sujeción predonderante a la ob l i 
gator iedad del Seguro (121 meses 
de cot ización obl igator ia en los úl
t imos 20 años). 

• Período de espera: 180 meses. 

e) Subsidio flexible de jubilación por Vejez 
(Pensión). Se exige: 
• Edad: 63 años (60 si existe IP, IG o 

grave minusvalía). 
• Per íodo pro longado de espera: 35 

años de Seguro. 

PENSION POR LESION DEL SEGURO 
SOCIAL DE ACCIDENTES. Se exige: 
Reducción (de or igen profesional) de 
la «capacidad de ganancia» al menos 
en un 20% durante las 13 semanas si
guientes al accidente. 
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C u a d r o 14 b i s ( C o n t . ) 
I I . P R E S T A C I O N E S : R E Q U I S I T O S I N I C I A L E S D E C O N C E S I O N 

C u a d r o S e g u n d o ( I ) ( C o n t i n u a c i ó n ) 

A L E M A N I A H O L A N D A B E L G I C A 

A Y U D A SOCIAL . Se exige: 

• Existencia de un estado de necesidad. 

• Ingresos infer iores a una determinada 
cantidad. 

• Existencia de un pat r imon io l imitado. 

SUBSIDIO POR V IV IENDA. Son requi 
sitos los siguientes: 

• Ingresos famil iares infer iores a una 
cuantía máxima mensual (variable en 
función del número de familiares). 

• Existencia de una situación de nece
sidad (para el plus para el pago de 
alquiler o de cargas). 

PRESTACION ASISTENCIA! . ( A B W ) . 

• N o existe un límite de ingresos para 
solicitar la ayuda. 

• La concesión de la ayuda se puede 
supeditar al cumpl imiento de deter
minadas condiciones (aceptación de 
un trabajo). 

• La capacidad económica para hacer 
f rente a gastos especiales necesarios 
para subsistir, se fija atendiendo a: pa
t r imon io e ingresos del interesado. 

PRESTACION U N I C A ( W E U ) . 

• N o superación por el con jun to de 
los ingresos netos de unos niveles mí
nimos. 

PRESTACIONES PARA MINUSVAL I -
D O S . Se exige: 

• Tener 21 años como mín imo y 65 
c o m o máx imo. 

• Ser belga, apatrida, refugiado y de na
cionalidad indeterminada. 

• Residir efectivamente en Bélgica y ha
ber lo hecho durante los 5 años .an
te r io res a presentación sol ic i tud o 
durante 10 años en el t ranscurso de 
la vida. 

• Para la prestación sustitutiva de in
gresos, se exige la reducción de la 
capacidad de ganancia en 1/3 al menos 
de lo que una persona válida puede 
ganar e jerc iendo una profesión. Para 
la valoración se recur re a cr i ter ios 
médicos y económicos. 

• Para la prestación de integración el 
grado de autonomía se mide po r me
dio de un baremo y una escala mé
dico-profesional . 

RENTA G A R A N T I Z A D A : 

• 65 años los hombres y 60 las mujeres. 

• Carecer de ingresos. 

• Haber residido en Bélgica los 5 años 
anter iores a la sol ic i tud, o 10 años 
durante toda la vida. 

M I N I M O MEDIOS EXISTENCIA: 

• A par t i r mayoría edad civil (21 años). 

• Haber residido efect ivamente en Bél
gica los 5 años anter iores a la con
cesión o 10 años en el t ranscurso de 
la vida. 

• Carecer de ingresos. 
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C u a d r o 14 b i s ( C o n t . ) 
I. P R E S T A C I O N E S : R E Q U I S I T O S I N I C I A L E S D E C O N C E S I O N 

C u a d r o S e g u n d o ( 2 ) 

I T A L I A S U I Z A F R A N C I A R E I N O U N I D O 

(Ver Cuadro Pr imero , Italia, 
prestaciones contr ibut ivas.) 

R E N T A BASICA DE VEJEZ: 

• Edad (65 hombres) (62 mu
jeres) pendiente de modi f i 
cación legislativa al ser con
t ra r io a la legislación federal. 

• N o se t iene en cuenta la si
tuación de necesidad. 

• un año al menos de cotiza
ciones efectivas. 

R E N T A DE PREVISION 
PROFESIONAL: 

• Igual renta básica de vejez. 

SUBSIDIO A T R A B A J A D O 
RES A S A L A R I A D O S A N C I A 
N O S (S.V.TA.) . 

• Edad: 65 años (60 incapaci
dad). 

• Nacionalidad (salvo Conve
nio) . 

• Existencia de un estado de 
necesidad. 

• 25 años de actividad asala
riada (o 15 años después de 
los 60). 

SUBSIDIO ESPECIAL. 

• N o disfrutar prestación de 
vejez alguna po r no haber 
cot izado. 

SUBSIDIO C O M P L E M E N 
T A R I O DEL F O N D O N A 
C I O N A L DE S O L I D A R I D A D 
(SCFNS). 

Segundo est rato de la renta 
mínima. Se exige: 

• Nacionalidad francesa. 

• Residencia. 

• Edad: 65 años (60 incapaci
dad). 

• Existencia de un estado de 
necesidad. 

I N C R E M E N T O POR TER
CERA PERSONA (SEGURO 
DE INVAL IDEZ) . 
• Inválido to ta l . 

• Necesidad de ayuda a una 
persona para los actos esen
ciales de la vida. 

M I N I M O C O N T R I B U T I V O 
DE LAS PENSIONES DE VE
JEZ E INVAL IDEZ. 

• Asegurados que alcancen un 
n ú m e r o determinado de 
años de cot ización. 

PENSION BASICA DE JUBI
L A C I O N . Se exige: 

• Edad (65 hombres, 60 m u 
jeres). 

• Cese en el t rabajo (salvo a 
par t i r de los 70 años). 

• Un c ier to número de co t i 
zaciones y determinado nú
mero de años de Seguro. 

Pensión escalonada. Se dirige 
a los asalariados que hubiesen 
con t r ibu ido en función de 
«cuotas escalonadas». 
Pensión adicional referida a los 
ingresos. 

• Edad (65 hombres, 60 m u 
jeres). 

• Cuotas. 

Es la pensión de escala su
per ior . 

PRESTACION DE I N V A L I 
DEZ. 

• Persistencia de la incapaci
dad para el t rabajo. 

• Haber agotado la prestación 
por enfermedad. 
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P R E S T A C I O N E S : R E Q U I S I T O S I N I C I A L E S D E C O N C E S I O N 

C u a d r o S e g u n d o ( 2 ) ( C o n t i n u a c i ó n ) 

I T A L I A S U I Z A F R A N C I A R E I N O U N I D O 

PENSIONES EN F A V O R DE 
I N V A L I D O S CIVILES, CIE
G O S Y S O R D O M U D O S (ES
TATALES) . 

• Existencia de una minusvalía. 

• Existencia de un estado de 
necesidad (carencia de ren
tas). 

• N o requiere cotizaciones. 
(La «indemnización para el 
acompañamiento» exige sólo 
el requis i to médico) . 

P E N S I O N S O C I A L (ESTA
T A L ) . 

• Mayores de 65 años (igual 
para hombres y mujeres). 

• Existencia de un estado de 
necesidad (carencia de ren
tas). 

• N o requiere cotizaciones. 

PRESTACIONES E C O N O 
MICAS REGIONALES. 

• Existencia de un estado de 
necesidad (valorable caso a 
caso). 

V E N T A E X T R A O R D I N A R I A 
DEL SEGURO DE VEJEZ 
(A.V.S.). 

• N o se exigen cotizaciones. 

• Es necesaria la existencia de 
un estado de necesidad. 

PRESTACIONES COMPLE
MENTARIAS DE VEJEZ. 

• Es necesaria la existencia de 
un estado de necesidad. 

PRESTACIONES ASISTEN-
CIALES DE VEJEZ. 

• Existencia de un estado de 
necesidad. 

SUBSIDIO A A D U L T O S M l -
N U S V A L I D O S . Se exige: 

• Residencia. 

• Nacional idad (o súbdi to de 
país en Conven io de rec i 
procidad). 

• Edad mínima 20 años. 

• Minusvalía del 80%. 

• N o disfrutar de una presta
ción de vejez o invalidez al 
menos igual al subsidio. 

• Existencia de una situación 
de necesidad. 

SUBSIDIO DE C O M P E N S A 
C I O N . Se exige: 
• 20 años. 

• 80% de incapacidad. 

• Necesidad de ayuda de ter
cera persona. 

• Estado de necesidad. 

G A R A N T I A DE RECURSOS 
A LOS MINUSVAL IDOS. Se 
exige: 

• Cond ic ión de minusválido. 

• Realizar un t rabajo remune
rado. 

PENSION N O C O N T R I B U 
T I V A (VEJEZ). Son beneficia
r ios: 

• Personas de 80 o más años. 

• Sin derecho a pensión con
t r ibut iva de jubilación (o de 
cuantía infer ior a la pensión 
no contr ibut iva adecuada). 

• Haber v iv ido en el Reino 
Un ido durante un per íodo 
mín imo prescr i to . (10 años 
en cualquier per íodo con 
secutivo de 20 años, tras ha
ber cumpl ido los 60 años 
de edad.) 

SUBSIDIO DE ASISTENCIA. 
A todos los residentes desde 
los 2 años. 

• Haber v iv ido en el Reino 
Un ido al menos 26 semanas 
en los úl t imos 12 meses. 

• Incapacidad grave que impl i 
que la ayuda de o t ra per
sona. 

• N o se condiciona a falta de 
recursos. 

SUBSIDIO DE I N C A P A C I 
D A D GRAVE. Se exige: 

• Residencia durante 10 años 
al menos en los 20 úl t imos 
o durante 10 años en to ta l 
si se es menor de 10 años. 

• Residencia (al menos 24 se
manas en las 28 de incapa
cidad). 

• Incapacidad laboral durante 
28 semanas antes de iniciar 
el pago. 

• 80% de incapacidad. 

PRESTACION C O M P L E 
M E N T A R I A (Asistencial). 

• N o tener derecho a pres
tación del Seguro. 

• Presencia en el Reino Un i 
do. 

• Situación de necesidad. 
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C u a d r o 14 bis ( C o n t . ) 
II. P R E S T A C I O N E S : C R I T E R I O S S E G U I D O S E N L A A P R E C I A C I O N 

D E L E S T A D O D E N E C E S I D A D . M E D I O S D E P R U E B A Y C O N T R O L E S 
D E S U B S I S T E N C I A (só lo r e f e r i d o s a las n o c o n t r i b u t i v a s ) 

C u a d r o C u a r t o ( I ) 

A L E M A N I A H O L A N D A B E L G I C A 
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SUBSIDIO POR V IV IENDA. 
El e lemento de referencia es la exis
tencia de ingresos familiares inferiores 
a una cantidad máxima mensual, esca
lonada atendiendo al número de fami
liares computables (176 D M para hogar 
de 2 personas; 2.180 D M en el supues
t o de 3 personas). 

A Y U D A S O C I A L 

Junto a los ingresos es necesario aten
der a la existencia de un l imitado pa
t r imon io . 

En ambas prestaciones se consideran 
c o m o ingresos familiares las pensiones 
del Seguro Social de Pensiones (SSP) y 
del Seguro Social de Accidentes (SSA). 
Todas las prestaciones mencionadas 
pueden ser ob je to de inspección judi
cial. 

PRESTACION ASISTENCIAL ( A B W ) . 
Las prestaciones son revisados con re
gularidad. En la comprobac ión de la no 
existencia de medios propios de sub
sistencia no se toman en cuenta. 

• D ine ro destinado a fo rmac ión o a la 
empresa. 

• U n determinado pat r imonio . 

• El interés de las cantidades exentas. 

• Donat ivos. 

• Parte de los productos complemen
tar ios del t rabajo y subarr iendo. 

PRESTACIONES PARA M I N U S V A L I -
D O S . 

• Se t ienen en cuenta los ingresos del 
minusválido y eventualmente de su 
cónyuge o de la persona con la que 
viva mari ta lmente), relativos al penúl
t imo año con respecto a aquél en cu
yo t ranscurso se presentó la sol ic i tud. 

RENTA G A R A N T I Z A D A . 

• Se consideran todos los ingresos del 
solicitante y de su cónyuge cualquiera 
que sea su naturaleza u or igen. 

• N o se computan las prestaciones fa
miliares po r hijos, la asistencia social, 
ni las pensiones alimenticias o de gue
rra. 

• Se computan parcialmente las pensio
nes públicas o sus complementos. 

M I N I M O MEDIOS EXISTENCIA. 

• Igual que renta garantizada, salvo que 
se t ienen en cuenta las pensiones ali
menticias. 

• N o se computan las ayudas que pue
dan dar los CPAS c o m o complemen
tos. 

• En determinadas hipótesis, los CPAS 
pueden recuperar, con cargo al be
neficiario o a un te rcero , las presta
ciones concedidas. La acción de reem
bolso es competencia de los t r ibuna
les. 

A Y U D A SOCIAL. 

• Los CPAS realizan una encuesta social 
para determinar la necesidad e im
portancia de la ayuda. 
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C u a d r o 14 bis ( C o n t . ) 
II . P R E S T A C I O N E S : C R I T E R I O S S E G U I D O S E N L A A P R E C I A C I O N 

D E L E S T A D O D E N E C E S I D A D . M E D I O S D E P R U E B A Y C O N T R O L E S 
D E S U B S I S T E N C I A (só lo r e f e r i d o s a las n o c o n t r i b u t i v a s ) 

C u a d r o C u a r t o ( I ) ( C o n t i n u a c i ó n ) 
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PRESTACIONES PARA M I N U S V A L I -
DOS. 

• Los datos figuran en el cert i f icado de 
imposición de la Admin is t rac ión de 
Hacienda. Si no existe declaración fis
cal, se sustituye por la comunicación 
del interesado. 

• Los inmuebles se valoran por la renta 
catastral. Sólo cuando sobrepase un 
límite si se t rata de la vivienda habi
tual. 

• Colaborac ión de las Administ rac iones 
de impuestos y del Registro de la Pro
piedad. 

M I N I M O MEDIOS EXISTENCIA. 

• El solicitante debe demost ra r que está 
dispuesto a trabajar. 

• Los CPAS puede obligar al interesado 
a que reclame sus derechos a las per
sonas que le deben al imentos. 
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C u a d r o 14 b i s ( C o n t . ) 
I I . P R E S T A C I O N E S : C R I T E R I O S S E G U I D O S E N L A A P R E C I A C I O N 

D E L E S T A D O D E N E C E S I D A D . M E D I O S D E P R U E B A Y C O N T R O L E S 
D E S U B S I S T E N C I A ( s ó l o r e f e r i d o s a l a s n o c o n t r i b u t i v a s ) 

C u a d r o C u a r t o ( 2 ) 

I T A L I A S U I Z A F R A N C I A R E I N O U N I D O 
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PRESTACIONES ASISTEN-
CIALES ESTATALES EN FA
V O R DE I N V A L I D O S CIV I 
LES, CIEGOS Y S O R D O M U 
D O S . 

Rentas del individuo infer io
res a un determinado tope, 
variable en función del grado 
de ceguera o invalidez (sujeto 
a actual ización automática 
anual). 

Excepción: «Indemnización pa
ra el acompañamiento», no 
subord inada en la situación 
económica. 

PENSIONES SOCIALES (ES
TATALES) . 

Rentas del mat r imon io infe
r iores a un tope (sujeto a ac
tualización automática semes
t ra l ) . 

Si se t rata de personas solas 
el l ímite es di ferente. 
N o computan para el tope : 
casa en que se habita y ayudas 
familiares. 

Computan : las rentas pagadas 
po r estados ext ranjeros al t i 
tu la r de la pensión social. 
También las del cónyuge, ex
cepto que fueran abonadas a 
efectos de mero resarcimien
t o . 

RENTA E X T R A O R D I N A R I A 
DEL SEGURO DE VEJEZ. 

• Ingresos del asegurado infe
r iores a un tope (8.400 F.S.). 

• Rentas infer iores a 720 F.S. 

PRESTACIONES COMPLE
MENTARIAS. 

• N o alcanzar ingresos supe
r iores a una cantidad (8.400 
F.S.), incluyendo la renta ex
t raordinar ia del Seguro de 
Vejez. 

S.V.TA. ( I ) . 

Tota l de ingresos infer ior a 
un límite (dist into si es per
sona sola o mat r imon io) . 

• Se incluyen los ingresos p ro 
fesionales e inmobi l iar ios. 

• N o se consideran las obl i 
gaciones alimenticias. 

S.C.F.N.S. ( I ) . 

N o tener recursos superiores 
a un límite dist into (dist into 
para persona sola o mat r imo
nio). 

• Se toman en cuenta: los in
gresos profesionales y de 
bienes muebles e inmuebles; 
la cuantía de ot ras presta
ciones a que tenga derecho 
el beneficiario. 

SUBSIDIO A A D U L T O S M l -
NUSVAL IDOS. 
N o disponer de recursos su
per iores a un determinado lí
mite establecido en función 
de la situación familiar. 

SUBSIDIO DE COMPENSA
C I O N . 

Recursos no superiores al lí
mi te del subsidio a adultos 
minusválidos. 

PENSION N O C O N T R I B U 
T I V A DE VEJEZ. 
N o está condicionada a prue
ba de recursos. Es decir, no 
se exige la existencia de un 
estado de necesidad. 

SUBSIDIO DE ASISTENCIA. 
N o se condiciona a una insu
ficiencia de recursos. 

PRESTACION C O MPLE
M E N T A R I A (ASISTENCIAL). 

Recursos insuficientes para 
satisfacer las necesidades. 
(Capital no super io r a las 
3.000 Libras.) 

N o computan c o m o recur
sos; el hogar en que se vive; 
la casa propia ocupada po r un 
familiar anciano o incapacita
do; y los subsidios de asisten
cia y movi l idad. 

( I ) Esta prestación no contr ibut iva se incluye en el marco de los Seguros contr ibut ivos. 
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C u a d r o 14 b i s ( C o n t . ) 

I I . P R E S T A C I O N E S : C R I T E R I O S S E G U I D O S E N L A A P R E C I A C I O N 

D E L E S T A D O D E N E C E S I D A D . M E D I O S D E P R U E B A Y C O N T R O L E S 

D E S U B S I S T E N C I A ( s ó l o r e f e r i d o s a l a s n o c o n t r i b u t i v a s ) 

C u a d r o C u a r t o ( 2 ) ( C o n t i n u a c i ó n ) 
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PRESTACIONES ASISTEN-
CIALES ESTATALES, EN FA
V O R DE I N V A L I D O S C IV I 
LES, CIEGOS Y S O R D O M U 
D O S . 
DocumentaGión sobre la ren 
ta. 

PENSION S O C I A L 
Cert i f icación fiscal de las o f i 
cinas de Hacienda. 

POSIBLES C O N T R O L E S . 
En cualquier m o m e n t o poste
r i o r al reconoc imien to de la 
pensión. 
Posibilidad de revocación: 

• Desde la fecha en que se 
constata que no son debidas 
(pensiones sociales). 

• A part i r del mes siguiente 
(pensiones ciegos, so rdo 
mudos, inválidos, etc.). 

M I N I M O POR VEJEZ. 

• Justificante de la declaración 
anual de ingresos. 

• En cualquier m o m e n t o , po r 
la ent idad gestora. 

SUBSIDIO A A D U L T O S MI 
N U S V A L I D O S . 
La consideración de los re
cursos se basa sólo en la de
claración de los interesados, 
sin que se hayan establecido 
los debidos justif icantes con 
documentos de que dispone 
la Admin is t rac ión Fiscal. 
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8. M o d a l i d a d e s y g r a d o s d e e x c l u s i ó n 
s o c i a l d e los a n c i a n o s p e n s i o n i s t a s : 
e l p r o b l e m a d e l a s i n c o m p a t i b i l i d a d e s 

141. C o m o p remisa prev ia , antes de e x p o n e r 
las moda l idades y g rados de exc lus ión social de los 
ancianos, se hace p rec i so d e t e r m i n a r si és tos son 
o b j e t o de a b a n d o n o , pos te rgac ión o rechazo p o r 
la c o m u n i d a d . 

1.0 D e s d e un punto de vista teórico, la respuesta 
a esta cues t i ón n o es senci l la ni u n i f o r m e . 

a) En p r i m e r lugar, p o r q u e depende de la in 
t e r c o n e x i ó n de mú l t i p les var iables: 

- El anciano: su m e n o r o m a y o r edad, ex is tenc ia 
o no de discapacidades, n ivel de recu rsos e c o n ó 
micos , g r a d o de capacidad in te lec tua l , nivel de ins
t r u c c i ó n , p ro fes i ón e je rc ida en su v ida act iva, m o d o 
de ser ps íqu ico, adaptab i l idad a la c i rcunstanc ia so
cial , e tc . 

- L a comun idad social: n ú c l e o fami l ia r d i r e c t o , 
g r u p o fami l ia r e x t e n s o , vec indad , g r u p o de amigos, 
pueb lo , pequeña c iudad, gran c iudad, e t c é t e r a ( t i 
pos de c o m u n i d a d e s que f avo recen o d i f icu l tan en 
d i s t i n to g r a d o la inc lus ión social del anc iano, según 
sean sus caracter ís t icas conc re tas en re lac ión c o n 
un d e t e r m i n a d o anc iano) . 

- L o s valores sociales de cada c o m u n i d a d y época, 
más cambiantes de lo que a p r i m e r a vista pueda 
parecer , p o r q u e , a su vez, dependen de o t r o s fac
t o r e s de índo le rel ig iosa, e c o n ó m i c a , f i losóf ica, cu l 
t u r a l , e tc . 

- L o s factores económicos, e n t r e los que debe des
tacarse el cos te de la v ida, en re lac ión d i rec ta c o n 
el nivel persona l de recu rsos . 

- L o s mecanismos de ayuda mutua y los sistemas 
de protección social que la c o m u n i d a d , en cada u n o 
de los niveles antes menc ionados , t i ene estableci 
dos , los cuales a su vez dependen de los recursos 
soc;"o/es ex is ten tes . 

- L o s intereses de t o d o t i p o que s iempre están 
en juego en cua lqu ie r re lac ión social . 

b) Por o t r a pa r te , la respuesta a la p regun ta 
f o rmu lada , sin abandonar todavía el p lano t e ó r i c o , 
está cond ic ionada p o r la c o n c e p c i ó n f i losóf ica que 
se tenga del h o m b r e . 

- S i el h o m b r e es social p o r natura leza (ARIS
T O T E L E S , T O M A S D E A Q U I N O ) , deber ía d e d u 
c i rse que n ingún h o m b r e , ni s iqu iera los n iños o 
ancianos desval idos, t end r ía que ser o b j e t o de ex 
c lus ión social y abandonado a su p r o p i a sue r te . El 
ca rác te r social p o r natura leza del h o m b r e n o sig
nif ica ún i camen te una tendenc ia de éste a conv i v i r 
c o n o t r o s , s ino t amb ién aceptac ión p o r la soc iedad 
de los ind iv iduos c o n sus p rop ias par t i cu la r idades . 

- Pe ro si n o es social p o r natura leza, s ino p o r 
neces idad, p o r q u e el h o m b r e es o r i g i na r i amen te 
egoísta ( H O B B E S , « h o m o h o m i n i lupus», en el es
t a d o natura l h u m a n o ex is te un «be l l um o m n i u m 
c o n t r a omnes » ) , las d i ferencias y exc lus iones e n t r e 
los h o m b r e s son posib les, espec ia lmente e n t r e los 
más débi les, salvo que se real ice p r e v i a m e n t e un 
pac to social . 

- Más e x t r e m a aún será la t eo r í a de M A L T H U S , 
en la que p r e d o m i n a una c o n c e p c i ó n e c o n o m i c i s t a 
del ser h u m a n o : « U n h o m b r e que nace en un m u n 
d o ya o c u p a d o , si su fami l ia n o t i ene med ios de 
a l imen ta r l o o si la soc iedad no necesi ta de su t r a 
bajo, n o t iene el m e n o r d e r e c h o para rec lamar una 
dosis cua lqu iera de a l imen tos , está v e r d a d e r a m e n t e 
de más s o b r e la t i e r r a » . Por esta razón M A L T H U S 
t r a t a r á de d e m o s t r a r la supremacía de la p rev i s ión 
f r e n t e a las so luc iones benéficas que se dan al an 
c iano (Ensoyo sobre la población, t . 2.°, cap. 35) . 

2.° Desde el punto de vista empírico se cons ta ta 
que los ancianos han padec ido h i s t ó r i c a m e n t e la 
exc lus ión social , en g rados d iversos, p o r m o t i v o s 
m u y var ios : cese en la act iv idad labora l y cons i 
gu ien te ausencia de p r o d u c t i v i d a d , apar ic ión o ac re 
c i m i e n t o en el los de discapacidades, ausencia de 
los med ios vi tales de subsistencia, necesidad de c u i 
dados sani tar ios y sociales m u y gravosos para la 
soc iedad, ausencia de fami l iares o abandono f am i 
liar, e t cé te ra . Pero , sob re t o d o , p o r la ausencia o 
minoración de recursos económicos propios. 

Podr ía o f rece rse un e lenco n u m e r o s o de hechos 
que avalan la a n t e r i o r a f i rmac ión . En t re e l los, en 
brevís ima pincelada, se destacan los s iguientes: 
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a) U n a m i rada re t r ospec t i va a la antigua Bene
ficencia o f r e c e tes t i f i cac ión c ie r ta de la exc lus ión 
social genera l izada de los ancianos pob res , que eran 
muchos . Basta f i jarse en : 

- L o s os/7os para viejos («Gerontocomium») esta
b lec idos p o r la Iglesia cuando la re l ig ión cató l ica se 
c o n v i e r t e en of icial del I m p e r i o ( P O S A D A HERRE
RA, 220 ) . 

- L o s hospitales d o n d e se encuen t ran «los m u y 
v ie jos» y o t r o t i p o de menes te rosos que n o pueden 
salir de e l los a ped i r l imosna, c i tados en el C ó d i g o 
de las Siete Part idas (s. XI I I ) c o m o p e r c e p t o r e s de 
he renc ias t e s t a m e n t a r i a s (Part ida VI, Título III, 
Ley X X ) . 

- L o s p o b r e s recog idos en «hospi ta les, posadas 
y o t ras casas del las» a qu ienes, « p o r ser tan v ie jos 
que c o n o c i d a m e n t e n o puedan t raba ja r ni serv i r en 
n ingún o f i c i o» , se les concede una cédula persona l 
y renovab le anua lmen te para ped i r l imosna púb l i 
camen te (Real Pragmática de Felipe II, de 7 de ogosío 
de / 5 6 5 . Novís ima Recopilación, LV I I , T. X X X I X , 
L X IV) . 

- La rec lus ión de ancianos menes te rosos en hos-
picios, ya ex is ten tes , p e r o f o m e n t a d o s p o r el espí
r i t u r e f o r m i s t a de la I lus t rac ión a la vez que se 
repud ia c o n du reza la holgazanería, la vagancia y la 
falsa p o b r e z a (FEIJOO, «De la erección de hospicios». 
Cartas Eruditas, t . 3 ° , car ta 23 ; M E L E N D E Z V A L -
DES, «Fragmentos de un discurso sobre la mendi 
guez»). 

- E l i n t e r n a m i e n t o de los j o rna le ros sin t r aba jo , 
e n f e r m o s conva lec ien tes y ancianos en hosp ic ios 
cus tod iados p o r las D ipu tac iones car i tat ivas de Ba
r r i o creadas p o r Ca r l os III (Auto del Consejo de 3 0 
de marzo de 1778 y Real Cédula de 3 de febrero de 
1785, Novísima Recopilación, L. VII, T. X X X I X , L 

X X I I ) , y más ade lante p o r los A y u n t a m i e n t o s (Cons-
titución de 1812, art. 3 2 1 . 6 ° ) y las Juntas munic ipa les 
de Benef icenc ia (Ley Orgánica de Beneficencia de 
1822, Ley de Beneficencia de 1849) . 

- L o s estob/edm/entos de decrépitos exp l í c i tamen
t e m e n c i o n a d o s en el Reg lamento Gene ra l de Be
nef icencia de 14 de m a y o de 1852, e tc . 

Q u i z á deba subrayarse que, en sus or ígenes, las 
ayudas asistenciales conced idas a los neces i tados 
(ancianos o n o ) se acompañaban de la pérdida de 
sus derechos civiles, e inc luso de la p r o h i b i c i ó n de 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o . 

b) Los sistemas de Previsión social o de Seguros 
sociales que aparecen a c o m i e n z o s del siglo X X t r a 
tan de r e m e d i a r la exc lus ión social de la ve jez des
de fó rmu las d is t in tas a las t rad ic iona les de la be 
nef icencia públ ica o pr ivada. 

Los Seguros sociales se estab lecen s o b r e la base 
del ahorro forzoso de los t raba jadores asegurados y 
de sus emp leado res . A n t e una pos ib le indo lenc ia 
del i nd iv iduo en a h o r r a r lo suf ic iente para la p r e 
v is ión de estados de necesidad, c i e r t o s (asistencia 
sanitar ia, ve jez) o inc ie r tos ( incapacidad, p a r o f o r 
zoso , m u e r t e sobreven ida) , el Estado i m p o n d r á la 
ob l igac ión de d e t r a e r pa r te de su salar io y de cons 
t i t u i r f o n d o s de rentas que se abonarán al t raba ja 
d o r cuando l leguen o acaezcan las s i tuac iones de 
necesidad ( t eo r ía del «salar io d i f e r i do» ) . 

D e este m o d o i rán su rg iendo , p r o g r e s i v a m e n t e , 
p res tac iones sociales básicas de d e r e c h o sub je t i vo , 
que siguen el m o d e l o t í p i co de la ob l igac ión ju r íd ica 
pr ivada de p r e s t a c i ó n - c o n t r a p r e s t a c i ó n , d e b e r - d e 
r e c h o , aunque c i e r t a m e n t e teñ ida de t i n tes de D e 
r e c h o púb l i co p o r q u e el Estado n o só lo estab lece 
y vigi la esa ob l igac ión , s ino que además c o n t r i b u y e 
a la f inanc iac ión de los f o n d o s pres tac iona les . 

¿Desaparece con la imp lan tac ión de los Seguros 
sociales la marg inac ión social del anciano? Es ev i 
d e n t e que la p r o t e c c i ó n que o t o r g a n mod i f i ca ra 
d i ca lmen te la s i tuac ión a n t e r i o r . Pe ro la exclusión 
continúa, aunque más mit igada. En t re o t ras , p o r es
tas razones: 

- El es tab lec im ien to del seguro de ve jez se h izo 
p rog res i vamen te , y para un número l imitado de la 
población anciana. Así , p o r e j emp lo , el R e t i r o O b r e 
r o (1939) se imp lan ta para asalar iados, c o m p r e n d i 
dos e n t r e los dieciséis y los sesenta y c inco años, 
cuyos habe res n o e x c e d i e r a n de 4 . 0 0 0 pesetas 
anuales. El p o s t e r i o r Seguro de Ve jez , Inval idez y 
M u e r t e (1939) rebajará la edad inicial a los 14 años. 
A p a r t i r del es tab lec im ien to del M u t u a l i s m o Labo
ra l , p r i m e r o c o m o s is tema c o m p l e m e n t a r i o , más 
t a r d e c o m o rég imen o b l i g a t o r i o de seguro social 
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(1954) , se inc luyen en él a los t raba jado res p o r 
cuen ta ajena en las act iv idades de te rm inadas of ic ia l 
m e n t e . 

- El carácter exiguo de las prestaciones. En el c i 
t a d o R e t i r o O b r e r o se concedía una pens ión anual 
de 365 pesetas al c u m p l i r los sesenta y c inco años, 
equ iva len te en tonces a la qu in ta pa r te del salar io 
m e d i o de un t r a b a j a d o r de la indust r ia . Se t r i p l i ca 
la pens ión c o n el n u e v o Seguro de Vejez, Inval idez 
y M u e r t e . En el s is tema del M u t u a l i s m o Labora l se 
con f igu ra una pens ión vi ta l ic ia a pa r t i r de los se
senta años, a la que se accede cuando se c u m p l e n 
d e t e r m i n a d o s requ is i tos de carenc ia y años de t r a 
ba jo . 

- L a incompat ibi l idad entre pensión de jubilación y 
trabajo del pens ion is ta . N o se d e t e r m i n a en el Re
t i r o O b r e r o . Sin e m b a r g o , en el de Vejez, Inval idez 
y M u e r t e se p resc r i be que el subs id io de vejez es 
i ncompa t i b l e c o n t o d o t raba jo r e m u n e r a d o ( O M 
de 2 de f e b r e r o de 1940, a r t . 9 ) . El Reg lamento 
del M u t u a l i s m o Labora l de I de o c t u b r e de 1954 
establece «que el d i s f ru te de la p res tac ión p o r j u 
b i lac ión es i ncompa t i b l e c o n t o d o t raba jo r e m u n e 
rado p o r cuen ta ajena» (ar t . 60 ) , e inc luso con el 
t r aba jo p o r cuen ta p r o p i a cuando el mutua l i s ta se 
jubi la desde esta ú l t ima c o n d i c i ó n . 

c) La t r a n s f o r m a c i ó n de los Seguros sociales, 
p r i m e r o en un rég imen de Seguros Sociales Un i f i 
cados, y más t a r d e en un Sistema de Seguridad So
cial, nac ido en 1963, a r t i cu lado en 1966, c o m p l e 
m e n t a d o en 1972, y o b j e t o de sucesivas in f lex iones 
al alta y a la baja en años p o s t e r i o r e s ( inclu idas, 
p o r supues to , las pens iones de jub i lac ión de carác
t e r asistencial o n o c o n t r i b u t i v o ) , dará lugar al es
t a b l e c i m i e n t o de pens iones públ icas para la ve jez 
que con f i gu ran un c u a d r o p r o t e c t o r que va a pa
rece rse m u y p o c o a la s i tuac ión ex is ten te al in ic io 
de la cen tu r i a . 

Jun to a un s is tema de pens iones, se con f igu ran , 
en el á m b i t o de la Segur idad Social, i m p o r t a n t e s 
medidas de asistencia social y de serv ic ios sociales, 
e n t r e las que cabe destacar la c reac ión de Resi
dencias para pensionis tas. 

T o d o e l l o ha c o n d u c i d o , i ndudab lemen te , a una 
situación favorecedora de una mayor integración social 
del anciano, al pos ib i l i ta r le , sea a t ravés de p res ta 

c iones d inerar ias o de serv ic ios exigib les, una m a 
y o r l i be r tad y a u t o n o m í a persona l o , si se qu ie re , 
una m e n o r dependenc ia e c o n ó m i c a de los r ecu rsos 
que su g r u p o fami l ia r o la soc iedad pueda o f r e c e r l e 
p o r vía d isc rec iona l . 

A h o r a b ien, ha de dec i rse que, si b ien la v i s ión , 
n o tan lejana en el t i e m p o , del anc iano « p o b r e de 
so lemn idad» quizás haya desaparec ido , ha de af i r 
marse que se esto creando una nueva fo rma de ex
clusión social al p r o h i b i r , c o n ca rác te r genera l , el 
actual Sistema de la Segur idad Social la c o m p a t i b i 
l idad e n t r e pens ión y t r aba jo de los ancianos p e n 
sionistas. Puede hoy a f i rmarse que el j ub i lado , c o n 
pens ión suf ic iente para v iv i r d e c o r o s a m e n t e o c o n 
plaza en un c e n t r o res idenc ia l , inicia un p r o c e s o 
de separac ión social si n o es capaz de t raspasar 
c o n su p rop ia in ic iat iva las paredes de su casa o 
de la res idenc ia en que v ive. N o es p rec i so r e c o r 
dar , al r espec to , que el t r aba jo n o es só lo f uen te 
de r iqueza, s ino m e d i o de in teg rac ión social . Más 
aún, y en la med ida que dec rece la cuant ía de las 
pens iones y la esperanza de v ida aumen ta , esa ex 
c lus ión social causada p o r el i m p e d i m e n t o para t r a 
bajar t e n d e r á a c o n v e r t i r s e en exc lus ión social de 
índo le e c o n ó m i c a . Sob re este asun to se ins is t i rá 
líneas más abajo. 

d) La asistencia social pública, q u e c o r r e pareja 
c o n la ex is tenc ia de la Segur idad Social , m u e s t r a 
t a m b i é n la exc lus ión social de d e t e r m i n a d o s ancia
nos. D i cha n o c i ó n n o es nueva, p e r o t o m a c u e r p o 
d o c t r i n a l a med iados de siglo. Es de e labo rac ión 
más depurada . C o n t r a p o n e el s is tema ob l igac iona l 
de los Seguros sociales, de c o r t e c o n t r i b u t i v o , f i 
nanc iado en su m a y o r pa r te p o r los asegurados, a 
o t r o s is tema p r o t e c t o r c o m p l e m e n t a r i o del an te 
r i o r , cuya base n o es el a h o r r o p rev i so r , s ino la 
necesidad sob reven ida o impos ib le de p reve r , y c u 
ya f inanc iac ión es t o t a l m e n t e públ ica. 

Los refugios para la vejez para sexagenar ios que 
n o tengan med ios e c o n ó m i c o s ni fami l ia res que los 
a t iendan (Orden del Gobierno General de 2 9 de di
ciembre de 1936) , el Fondo de Protección Benéfico 
Social ( c reado p o r la d ispos ic ión a n t e r i o r ; sus f ines 
se regulan p o r Decreto de / 9 de marzo de 1938) , 
el Fondo Nacional de Asistencia Social ( c r e a d o p o r 
Ley de 21 de jul io de 1960) , la Obro Nacional de 
Auxilio Social, que evo luc iona pau la t inamente hasta 
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su t r a n s f o r m a c i ó n en el Instituto Nacional de Asisten
cia Social ( c reado p o r Decreto 9 8 6 / 1 9 7 4 , de 5 de 
abri l), etc. , m o s t r a r o n f ehac ien temen te en su día la 
exc lus ión social de l anc iano, en c u a n t o que d ispo
nen p res tac iones económ icas y establecen c e n t r o s 
de acogida para ev i ta r su marg inac ión . Justo es de
c i r que esta s i tuac ión ha i d o m e j o r á n d o s e . 

e) Po r ú l t i m o , ha de hacerse re fe renc ia nece
saria a los sistemas de asistencia social de las Comu
nidades Autónomas, c o m p l e m e n t a r i o s del s is tema de 
Segur idad Social . Su p u n t o de par t i da es el p r e c e p t o 
cons t i t uc iona l que pos ib i l i ta la asunc ión p o r ellas 
de compe tenc ias plenas en ma te r i a de asistencia 
social . La asistencia social de l Estado que les ha 
s ido t rans fe r i da y, en especial , los serv ic ios sociales 
de la Segur idad Social t a m b i é n t rans fe r i dos (ya a la 
casi t o t a l i dad de C o m u n i d a d e s ) c o n s t i t u y e n recu r 
sos fundamenta les de sus p r o p i o s sistemas, que van 
a d q u i r i e n d o pau la t i namen te su pecu l ia r y sustant iva 
con f i gu rac ión en cada una de ellas. 

En es tos s istemas - y este d a t o es el que más 
in te resa aho ra s u b r a y a r - el c o l e c t i v o de t e r c e r a 
edad o de personas m a y o r e s es c o n s i d e r a d o c o m o 
grupo socialmente excluido, j u n t o a los discapaci ta
dos , infancia desval ida, m inor ías étnicas, y o t r o s . 
Razón p o r la que se i n s t r u m e n t a n medidas especí
ficas y ad ic ionales (de las sanitar ias y prestac iona les 
de Segur idad Social) de p r o t e c c i ó n , en especial el 
es tab lec im ien to de c e n t r o s , ya que las p res tac iones 
d inerar ias a p a r t i r de los sesenta y c inco años están 
cub ie r tas , sea a t ravés de la moda l i dad c o n t r i b u t i v a 
o de la n o c o n t r i b u t i v a , p o r la Segur idad Social. 

3.° C o m o síntesis de t o d o lo expues to en este 
p r i m e r apa r t ado puede dec i rse que los g rados de 
exc lus ión social de l anc iano pens ion is ta v ienen de
t e r m i n a d o s p o r la i n te racc ión de d is t in tas var iables, 
una de ellas, y de decis iva impo r tanc ia , es el nivel 
de recursos económicos de que dispone. Los sistemas 
de p r o t e c c i ó n social es tab lec idos, t a n t o p o r la Se
gu r i dad Social c o m o p o r la As is tenc ia Social estatal 
y a u t o n ó m i c a , han i n t e n t a d o p r o c u r a r al anc iano 
ese nivel de recu rsos , o b ien sus t i t u i r l o med ian te 
la p res tac ión de serv ic ios . Ello ha supues to , sin d u 
da, la desapar ic ión de una de las pr inc ipa les causas 
de exc lus ión social . P e r o el es tab lec im ien to de de
t e rm inadas cond i c i ones para el o t o r g a m i e n t o o la 
conse rvac ión de la pens ión , m u y espec ia lmente la 

i ncompa t ib i l i dad c o n el t r aba jo , sigue excluyendo so
cialmente a l anciano. 

P o r esta r azón , y a f in de de l im i t a r el c o n t e n i d o 
de este cap í tu lo , la expos i c i ón subsiguiente se c iñe 
al p r o b l e m a de la exc/us;ón social del anciano pensio
nista por la prohibición que se le impone de no poder 
t rabajar o , d i c h o en o t r o s t é r m i n o s , al p r o b l e m a 
que susci ta en el actual s is tema de p r o t e c c i ó n la 
incompatibi l idad entre pensión de jubilación y trabajo 
remunerado. 

142. La regla general ex i s ten te en el s is tema de 
la Segur idad Social es la i ncompat ib i l i dad e n t r e p e n 
s ión y t r a b a j o r e m u n e r a d o . La n o r m a establec ida 
en el Reg lamen to del M u t u a l i s m o Labora l de 1954 
a lcanzó rango legal en el a r t í cu lo 156.2 de la Ley 
de Segur idad Social de 21 de abr i l de 1966 («el 
d i s f ru te de la pens ión de ve jez será i ncompa t i b l e 
c o n el t r a b a j o de l pens ion is ta , c o n las salvedades y 
en los t é r m i n o s que reg lamen ta r i amen te se d e t e r 
m inen» ) , y fue re fo rzada en la legislación p o s t e r i o r , 
de m o d o especial p o r la Ley 25 /1983 , de 26 de 
d i c i e m b r e , de incompat ib i l i dades de A l t o s Ca rgos , 
y p o r la Ley 5 3 / 1 9 8 4 , de 26 de d i c i e m b r e , de in 
compat ib i l i dades del persona l al serv ic io de las A d 
m in i s t rac iones Públicas. 

H a de resal tarse que esta regla genera l descan
saba en c r i t e r i o s de lógica c o h e r e n t e , pues las p res 
tac iones de Segur idad Social, p o r su natura leza c o n 
t r i b u t i v a , ten ían la c o n d i c i ó n de rentas sustitutorias 
del salario. N o parecía p r o c e d e n t e , pues, c o n c e d e r 
una p res tac ión de sus t i tuc ión del salar io m ien t ras 
se podía c o n t i n u a r p e r c i b i e n d o éste. 

La regulación actual de esta regla general en la 
Segur idad Social es la s iguiente: 

1.0 En las pensiones contributivas del Régimen Ge
neral el d i s f ru te de la pens ión de jub i lac ión es in 
c o m p a t i b l e : 

- C o n t o d o t r aba jo del pens ion is ta , p o r cuen ta 
ajena o p rop ia , que dé lugar a su inc lus ión en el 
c a m p o de ap l icac ión del Rég imen G e n e r a l o de a l 
g u n o de los Regímenes Especiales de la Segur idad 
Social (LGSS, a r t . 165 .1 ; O M de 18 de e n e r o de 
1967, a r t . 16.1). N o se imp ide al pens ion is ta que 

t raba je , p e r o se le p o n e la dif íci l c o n d i c i ó n de de jar 
en suspenso la pens ión , así c o m o la asistencia sa-
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ni tar ia i nhe ren te a su c o n d i c i ó n de pens ion is ta (ar t . 
16.2 de la O M de 18 de e n e r o de 1967). 

- C o n el d e s e m p e ñ o de puestos de t raba jo en 
el s e c t o r púb l i co , que , a es tos e fec tos , se def ine 
c o m o la act iv idad desar ro l lada p o r los m i e m b r o s 
e lec t i vos de las Asambleas Legislativas de las C o 
mun idades A u t ó n o m a s y de las C o r p o r a c i o n e s Lo 
cales, p o r los a l tos cargos y res tan te persona l de 
los ó rganos cons t i tuc iona les y de todas las A d m i 
n is t rac iones Públicas, inc lu ida la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Justicia, y de los Entes, O r g a n i s m o s y Empresas de 
ellas d e p e n d i e n t e s , e n t e n d i é n d o s e c o m p r e n d i d a s 
las Ent idades co l abo rado ras y las concer tadas de 
la Segur idad Social en la p res tac ión sani tar ia (LGSS, 
a r t . 165.2). 

- C o n el d e s e m p e ñ o de A l t o s Cargos ( m i e m 
b r o s del G o b i e r n o , Secre ta r ios de Estado y o t r o s 
de n o m b r a m i e n t o d i r e c t o que señale la Ley) (LGSS, 
a r t . 165.3). 

2 ° Pensiones del Régimen Especial Agrario: 

- Para los trabajadores por cuenta ajena se apl ican 
las mismas n o r m a s que en el Rég imen G e n e r a l 
( T e x t o R e f u n d i d o , a p r o b a d o p o r D e c r e t o 
2 1 2 3 / 1 9 7 1 , de 23 de ju l i o , a r t í cu los 18 y 19). 

- La pens ión de vejez de los trabajadores por 
cuenta propia es, as im ismo, i ncompa t i b l e c o n t o d o 
t r aba jo , c o n las salvedades y en los t é r m i n o s que 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n e n ( T e x t o Refund i 
d o de 1971 , a r t . 28 .3) . 

- C o n ca rác te r genera l , es de apl icación en este 
Rég imen lo d i spues to en el Rég imen Gene ra l sob re 
i ncompa t ib i l i dad c o n pues tos de t raba jo del s e c t o r 
púb l i co y de A l t o s Ca rgos (LGSS, D. A d . 8 . M ) . 

- E x i s t e una excepc ión a esta regla genera l . Se 
desc r ibe más abajo . 

3. ° Pensiones del Régimen Especial de Trabajado
res del M a r : Siguen las mismas reglas que las ind i 
cadas para el Rég imen Gene ra l ( T e x t o Re fund ido 
a p r o b a d o p o r D e c r e t o 2 8 6 4 / 1 9 7 4 , de 30 de agos
t o , a r t . 37.3; LGSS, D. A d . 8 . M ) . 

4. ° Pensiones del Régimen Especial de Trabajado
res Autónomos: Siguen las mismas reglas que las in 

d icadas para el Rég imen G e n e r a l ( D e c r e t o 
2560 /1970 , de 20 de agos to , a r t . 45 .2 ; O M de 24 
de s e p t i e m b r e de 1970, a r t . 93 ; LGSS, D. A d . 8.a. I ) , 
c o n la salvedad que líneas abajo se menc iona . 

4 . ° Pensiones del Régimen Especial de Empleados 
de Hogar: La regu lac ión específ ica se r e m i t e a las 
n o r m a s del Rég imen Gene ra l ( D e c r e t o 2 3 4 6 / 1 9 6 9 , 
de 25 de sep t i embre , a r t . 28 .2) . 

5. ° Pensiones del Régimen Especial de la Miner ía 
del Carbón: La regu lac ión específ ica se r e m i t e a las 
n o r m a s del Rég imen Gene ra l ( D e c r e t o 2 9 8 / 1 9 7 3 , 
de 8 de f e b r e r o , a r t . 5 ) . 

6. ° Pensiones no contribuí/Vos de la Seguridad So
cial: En la con f igu rac ión ju r íd ica de estas pens iones 
n o se ha i m p u e s t o la c o n d i c i ó n de su i n c o m p a t i b i 
l idad c o n el t r aba jo del anc iano pens ion is ta , quizás 
p o r su ca rác te r asistencial y n o c o n s t i t u i r rentas 
sus t i tu to r ias del salar io, p o r su exigua cant idad, p o r 
su as imi lac ión c o n las pens iones de inval idez n o 
c o n t r i b u t i v a , o p o r la razón que juzgase o p o r t u n a 
el legis lador. 

N o obs tan te , c o m o para su conces ión se exige 
carenc ia de recu rsos o ingresos hasta un d e t e r m i 
nado l ími te , se ha es tab lec ido t a m b i é n que se ex 
t i nguen cuando el benef ic ia r io alcance d i cho l ím i te 
[LGSS, a r t . 167.2; Real D e c r e t o 3 5 7 / 1 9 9 1 , de 15 
de m a r z o , a r t . 9 .b) ] . Puede, p o r lo t a n t o , el p e n 
s ionis ta t raba ja r en cua lqu ie r act iv idad p o r cuen ta 
p r o p i a o ajena, p e r o los benef ic ios que ob tenga de 
ésta se deduc i rán del i m p o r t e de la pens ión (LGSS, 
a r t . 168 en re lac ión c o n el a r t . 145.2). 

El s is tema legal es tab lec ido en este t i p o de pen 
s iones m e r e c e tres breves cons/derodones: 

- En p r inc ip io , n o parece que t ienda a f avo rece r 
el t r a b a j o del pens ion is ta , s ino más bien lo c o n t r a 
r i o : t raba je o n o , va a rec ib i r la m isma p res tac ión 
d inera r ia . Lo n o r m a l es que, a tend ida la ley de mí 
n i m o es fuerzo que r ige en la natura leza, es que el 
pens ion is ta n o busque t raba jo , salvo que las ren tas 
que ob tenga p o r éste sean elevadas. 

- A l examina r su regu lac ión en este p u n t o c o n 
c r e t o , n o puede ev i ta rse asociar aquél la c o n las 
n o r m a s que r igen o t r a s pens iones c o n t r i b u t i v a s 
t a m b i é n de escasa cuant ía (pens iones del S O V I , 
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pensiones mín imas de v iudedad , etc.) que sí t i enen 
establec ida la c o n d i c i ó n rígida de la i ncompat ib i l i dad 
para el t r aba jo . En el f o n d o , ¿en qué se d i fe renc ian , 
t a n t o en el o b j e t o c o m o en las personas que las 
rec iben , unas de otras? 

- ¿ N o cons t i t u i r í a una pol í t ica social más acer
tada y p rogres iva , t a n t o respec to de las pens iones 
de jub i lac ión n o con t r i bu t i vas , c o m o de las c o n t r i 
but ivas de cuant ía mín ima, s u p r i m i r la i ncompa t i b i 
l idad c o n el t r aba jo y, de este m o d o , es t imu la r al 
anc iano a la consecuc ión de m e j o r e s ingresos a 
t ravés de su in ic iat iva persona l y n o de la s i empre 
cos tosa acc ión asistencial de l Estado? 

7.° Pensiones de Clases Pasivas (Funcionarios del 
Estado): La p e r c e p c i ó n de jub i lac ión o de r e t i r o en 
este r ég imen es i ncompa t i b l e c o n el d e s e m p e ñ o de 
un p u e s t o de t r a b a j o en el s e c t o r púb l i co (Ley 
53 /1984 , de 26 de d i c i e m b r e , a r t . 3.2; T e x t o Re
f u n d i d o de Clases Pasivas de 1987, a r t . 33.1) . Esta 
regla genera l t i ene excepc iones signif icativas, que 
se c i tan más abajo. 

143. Es p rec iso t amb ién anal izar las excepciones 
o la regla general de la i ncompat ib i l i dad e n t r e pen 
s ión de ve jez y t r aba jo p o r cuen ta p r o p i a o ajena. 
Ent re ellas se c i tan las s iguientes: 

1. ° Régimen Genero/ de la Seguridad Social: Se 
au to r i za la compa t i b i l i dad e n t r e pens ión de jub i la
c ión y t r a b a j o en los supuestos de jubi lación parcial. 
Se establece en n u e s t r o D e r e c h o en el año 1984 
(Ley 32 /1984 , de r e f o r m a del Es ta tu to de los T r a 
ba jadores ; Real D e c r e t o 1991/1984, de 31 de oc 
t u b r e ) . A c t u a l m e n t e se encuen t ra recog ida en el 
a r t í cu lo 166 de la Ley Genera l de la Segur idad So
cial. 

Cons i s t e en la r e d u c c i ó n , en un 50%, de la j o r 
nada labora l y del salar io del t raba jador , que puede 
jub i larse an t i c i padamen te hasta t r es años antes de 
la edad lega lmente exigida. C o m o compensac ión a 
la r e d u c c i ó n del sa lar io, se ins t i tuye la jub i lac ión 
parc ia l , de cuant ía equ iva len te al 5 0 % de la pens ión 
que le c o r r e s p o n d e r í a . Esta pens ión parc ia l , hasta 
t a n t o el t r a b a j a d o r cump la la edad legal de jubi la
c i ó n , es c o m p a t i b l e c o n un t raba jo a t i e m p o parcia l . 

2. ° Régimen Especial Agrario: Los t raba jadores 
p o r cuen ta ajena inc lu idos en este Rég imen pueden 

compa t ib i l i za r la pens ión de vejez c o n la rea l izac ión 
de labores agrarias que tengan ca rác te r e s p o r á d i c o 
y ocasional y sin que , en n ingún caso, puedan l le
varse a cabo tales labores du ran te más de seis días 
labora les consecu t i vos , ni i n ve r t i r en ellas un t i e m 
po que exceda, al año , de l equ iva len te a un t r i m e s 
t r e ( D e c r e t o 3772 /1972 , de 23 de d i c i e m b r e , a r t . 
52.2) . Los posib les acc identes de t r a b a j o que pue 
dan acaecer a estos t raba jadores son o b j e t o de 
asegu ramien to p o r el e m p r e s a r i o para qu ien se r e 
al icen aquellas tareas esporádicas y ocas ionales, o , 
si las tareas se real izan p o r cuen ta p rop i a , las c o n 
secuencias del acc idente quedan p ro teg idas p o r la 
Ent idad ges to ra . 

3. ° Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: 
El d i s f ru te de la pens ión de vejez se dec lara c o m 
pat ib le c o n el m a n t e n i m i e n t o de la t i t u l a r i dad del 
negoc io de que se t r a t e y c o n el d e s e m p e ñ o de 
las func iones inheren tes a d icha t i t u l a r i dad ( O M de 
24 de s e p t i e m b r e de 1970, a r t . 93 .2 ) . Es ev iden te , 
aunque a p r i m e r a vista pueda no p a r e c e r l o , que 
es tamos ante una v e r d a d e r a e x c e p c i ó n , pues «el 
d e s e m p e ñ o de las func iones» con l leva algún t i p o 
de t r aba jo . 

4 . ° Extinguido Régimen de los Trabajadores Ferro
viarios: D e c o n f o r m i d a d c o n el D e c r e t o 2 8 2 4 / 1 9 7 4 , 
de 9 de agos to , D. T r . 3.a. I .b) y 4.a. I .b) , a los t r a 
ba jadores de RENFE que ingresaron en la Empresa 
c o n a n t e r i o r i d a d al 14 de ju l i o de 1967, así c o m o 
a los de FEVE ingresados c o n a n t e r i o r i d a d al 19 de 
d i c i e m b r e de 1969, se les concedía un d e r e c h o de 
o p c i ó n para so l i c i ta r la pens ión de jub i lac ión an t i 
c ipada a los 55 años. D i cha pens ión e ra c o m p a t i b l e 
c o n cua lqu ie r t r aba jo r e t r i b u i d o a jeno a RENFE y 
FEVE, respec t i vamen te , salvo c o n aquel los que en 
ac t i vo estaban p r o h i b i d o s p o r razón de la c o n c u 
r renc ia o in te rés o p u e s t o a la e x p l o t a c i ó n f e r r o 
v iar ia. 

La pos ib i l idad de causar pens ión para los dos 
co lec t i vos c i tados ha seguido c o n t e m p l á n d o s e , c o n 
el ca rác te r t r a n s i t o r i o que antes tenía, en la d i spo 
s ic ión que in tegra este Rég imen en el Rég imen G e 
nera l (Real D e c r e t o 2 6 2 1 / 1 9 8 6 , de 24 de d i c i e m 
b r e , D . T r . 2.a), n o así la compa t i b i l i dad e n t r e p e n 
s ión y t r a b a j o ; e x p l í c i t a m e n t e se es tab lece que 
d icha pens ión «será i ncompa t i b l e c o n el t r aba jo p o r 
cuen ta ajena o p r o p i a de pens ion is ta» ( D . T r . 3.a). 
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5 ° Pensiones de Clases Pasivas (Funcionarios del 
Estado): La Ley 53 /1984 , de 26 de d i c i e m b r e , de 
incompat ib i l i dades de l persona l al serv ic io de las 
A d m i n i s t r a c i o n e s Públicas, así c o m o el T e x t o Re
f u n d i d o de Ley de Clases Pasivas del Estado, a p r o 
bado p o r Real D e c r e t o Legis lat ivo 670 /1987 , de 30 
de abr i l , c o n t i e n e n supues tos de compa t ib i l i zac ión 
e n t r e : 

- Pens ión y t r aba jo c o m o miembro de las Asam
bleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
cuando en estas ú l t imas n o se perc iban r e t r i b u c i o 
nes per iód icas p o r el d e s e m p e ñ o de la f unc ión o 
que p o r ellas n o se establezca la i ncompat ib i l i dad . 
N ó t e s e que , en la legis lación de Segur idad Social , 
la p r o h i b i c i ó n de i ncompa t i b i l i dad , en este m i s m o 
supues to , es taxa t iva . 

- P e n s i ó n y t r a b a j o c o m o miembro de las Corpo
raciones Locales, salvo que en éstas d e s e m p e ñ e n 
cargos r e t r i b u i d o s y de ded icac ión exclusiva. 

- P e n s i ó n y trabajo fuera del sector público. Esta 
conc lus i ón se deduce o contrario. La p r o h i b i c i ó n que 
estab lecen las Leyes de re fe renc ia n o alcanza al 
s e c t o r p r i vado . Por o t r a pa r t e , debe t ene rse p r e 
sente que , una vez j ub i l ado el f unc i ona r i o , n o e n t r a 
en el c a m p o de apl icac ión de la Ley 53 /1984 , de 
26 de d i c i e m b r e , de incompat ib i l i dades del persona l 
al se rv i c io de las A d m i n i s t r a c i o n e s Públicas. 

- Pens ión y t r a b a j o de los profesores universitarios 
eméritos. Esta i m p o r t a n t e e x c e p c i ó n a la regla ge
nera l de la i ncompa t ib i l i dad se encuen t ra t a m b i é n 
c o n t e m p l a d a , además de en los dos t e x t o s antes 
c i tados , en la Ley G e n e r a l de la Segur idad de 1994, 
para aque l los que están inc lu idos en el s is tema de 
la Segur idad Social ( D . A d . 12.a). 

6.° C o m p a t i b i l i d a d , d e n t r o del ámbito laboral de 
la Administración, e n t r e pens ión de jub i lac ión parc ia l 
c o n un p u e s t o de t r aba jo a t i e m p o parcial en la 
p rop ia A d m i n i s t r a c i ó n (ar t . 3.2 de la Ley 53 /1984 , 
de 26 de d i c i e m b r e ) . Significa la apl icac ión c o n c r e t a , 
aunque modu lada , en el á m b i t o de la A d m i n i s t r a 
c ión de l supues to r e f e r i d o en el n ú m e r o 1.° 

Se han c i t ado algunas de las excepc iones a la 
regla genera l , n o p o r m e r o afán desc r i p t i vo , s ino 
p o r q u e , aunque cons t i t uyan i n ten tos t í m i d o s , v ie
nen a m o s t r a r que en n u e s t r o p r o p i o s is tema de 

p r o t e c c i ó n socia l se c o n t e m p l a n s i tuac iones que 
pueden se rv i r de o r i e n t a c i ó n para buscar so luc io 
nes nuevas a demandas nuevas. D i f í c i lmen te una 
n o r m a genera l , y más si es coe rc i t i va , suele dar 
respuesta eficaz a las s i tuac iones par t i cu la res de 
una co lec t i v idad he te rogénea . Y m u c h o más en este 
m u n d o tan d i ve rso , p o r su comp le j i dad , de la p r o 
t e c c i ó n social . Se ha supe rado sin duda aquel la é p o 
ca del anc iano ind igente , p e r o un v e r d a d e r o m e 
can ismo p r o t e c t o r está ex ig iendo que n o se le deje 
en s i tuac ión de «pens ionado ca ren te» , de anc iano 
c o n rentas insuf ic ientes, c o n el r iesgo de una ex 
c lus ión social ev iden te . 

144. D e b e menc iona rse , as imismo, el distinto 
t ratamiento que, s o b r e este m i s m o p u n t o , rec iben 
o t ras pens iones d e n t r o del p r o p i o s is tema de Se
gu r idad Social. Espec ia lmente las pensiones de inva
lidez permanente y de viudedad. A l r e s p e c t o cabe 
dec i r : 

- Son, c i e r t a m e n t e , pens iones cuya con f i gu ra 
c ión p res tac iona l r e s p o n d e in ic ia lmente a o t r o s pa
r á m e t r o s , p o r q u e los hechos que las causan son 
d i fe ren tes y d is t in ta la f inal idad de su c o b e r t u r a . 
A h o r a b ien, n o puede o lv idarse un d a t o f u n d a m e n 
ta l : en la regu lac ión actual qu ien a d q u i e r e la c o n 
d i c ión de pens ion is ta (de inval idez, de v iudedad , de 
jub i lac ión) man t i ene esa c o n d i c i ó n hasta la e x t i n 
c i ón p o r f a l l ec im ien to del benef ic ia r io , salvo su
pues tos tasados en las pens iones de inval idez y de 
v iudedad que cuan t i t a t i vamen te no son abundantes . 
D e e l lo se der iva que, l legada la edad de jub i lac ión , 
las cond i c i ones personales de los benef ic ia r ios de 
aquel las pens iones son s imi lares o , inc luso , más 
desfavorables en c u a n t o al t r aba jo para los pens io 
nistas de inval idez. Sin e m b a r g o , para la inval idez 
n o ex is te n o r m a tan rígida sob re i ncompa t i b i l i dad 
de pens ión c o n t raba jo . 

- En el supues to de pensiones p o r incapacidad 
p e r m a n e n t e t o t a l para la p ro fes i ón hab i tua l , parece 
c la ro que resu l tar ía inadecuado e i n o p o r t u n o esta
b lecer una incompa t ib i l i dad c o n t o d o t r aba jo , p o r 
la senci l la razón de que el dec la rado invá l ido para 
una p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a puede t raba ja r en o t r a 
d is t in ta s i empre que sus secuelas inval idantes se lo 
p e r m i t a n ; en la m a y o r pa r te de las ocas iones , ade
más, el invá l ido se e n c u e n t r a en una edad de p lena 
capacidad labora l si n o ex is t ie ra d iscapacidad. Cabe 
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pregun ta rse lo m i s m o r e s p e c t o de la pens ión de 
jub i lac ión : al l legar a los sesenta y c inco años es 
pos ib le que el t r a b a j a d o r n o se e n c u e n t r e en c o n 
d ic iones, ni qu ie ra , ded icarse a una p r o f e s i ó n fa t i 
gosa p o r los es fuerzos físicos que requ ie re , p e r o 
e l lo n o imp ide que pueda dedicarse a o t r a más 
l iviana, ocas ional o esporád ica , de o t r a índo le , a un 
r i t m o m e n o r de ac t iv idad, que n o só lo l lene sus 
largos ra tos de o c i o , s ino que le signif ique un in 
c r e m e n t o en su n ivel de ingresos. L im i ta r esta p o 
sibi l idad c o n la p r o h i b i c i ó n ta jan te de suspens ión 
de pens ión es una med ida i nh ib i t o r i a del es t ímu lo 
del t raba jado r , c o n independenc ia de o t r a s c i rcuns
tancias de m e r c a d o de t r aba jo que, sin duda, t a m 
b ién deban cons ide ra rse . 

- L a radical p r o h i b i c i ó n de hacer compa t i b l e el 
t r aba jo p o r cuen ta p r o p i a o ajena c o n las pens iones 
de vejez s o r p r e n d e aún más cuando se lee el ar
t í cu lo 141.2 de la LGSS: «Las pens iones vital ic ias 
en caso de inval idez abso lu ta o de gran inval idez 
n o imped i rán el e je rc i c io de aquellas act iv idades, 
sean o n o lucrat ivas, compa t i b l es c o n el es tado del 
invá l ido y que n o r e p r e s e n t e n un c a m b i o en su 
capacidad de t r a b a j o a e fec tos de rev i s ión» . Este 
p r e c e p t o con t ras ta , además, y n o es c o h e r e n t e c o n 
los c o n c e p t o s que unos ar t ícu los antes da la LGSS 
de la incapacidad p e r m a n e n t e abso lu ta y de la gran 
inval idez. Pe ro ésta es o t r a cues t i ón d is t in ta de la 
que a h o r a nos ocupa . 

En síntesis, desde la p r o p i a unidad exigible a un 
sistema de pensiones deber ía ex ig i rse una m a y o r un i 
f o r m i d a d de t r a t o para s i tuac iones s imi lares. D e lo 
c o n t r a r i o dejar ía de ser un s is tema c o o r d i n a d o pa
ra c o n v e r t i r s e en a g l o m e r a d o de n o r m a s descone-
xas y, lo que es p e o r , los benef ic iar ios de pens iones 
usarían, en su p r o p i o in te rés , vías de p r o t e c c i ó n 
d is t in tas a la f inal idad para que f u e r o n diseñadas. 
La a n t e r i o r a f i rmac ión n o es g ra tu i ta . La uti l ización 
p o r ancianos de los subsid ios asistenciales p e r m a 
nentes , el de garant ía de ingresos m í n i m o s espe
c ia lmen te , p rev i s tos en la legislación especial para 
personas c o n minusval ía, así c o m o el actual acceso 
a pens iones vi tal ic ias a t ravés de la p res tac ión p o r 
inval idez p e r m a n e n t e de la Segur idad Social p o r q u e 
ésta les es más venta josa al poder compatibi l izarse 
c o n algún t i p o de t r aba jo , c o n s t i t u y e n e jemp los de 
lo d i cho . 

145. Pueden serv i r t a m b i é n de re fe renc ia las 
pensiones asistenciales que conceden las Comunidades 
Autónomas en f a v o r de los ancianos. 

A es te r e s p e c t o debe dec i rse que la acc ión asis-
tenc ia l de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s en re lac ión 
c o n los anc ianos, p o r lo que se re f ie re a p res ta 
c iones d inerar ias en f o r m a de pens iones o subsid ios 
p e r m a n e n t e s equ iva lentes a pens iones, n o rev is te 
una especial t rascendenc ia , en c o m p a r a c i ó n c o n la 
del s is tema de la Segur idad Social. D e s d e que en 
éste f u e r o n implantadas las pens iones n o c o n t r i b u 
t ivas de j ub i l ac ión , las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s 
o t o r g a n p res tac iones d inerar ias c o m p l e m e n t a r i a s 
de las a n t e r i o r e s (es el caso de Anda luc ía , p o r c i ta r 
só lo un e j emp lo , que anua lmen te publ ica la c o r r e s 
p o n d i e n t e n o r m a para i n c r e m e n t a r las rentas de 
los benef ic ia r ios de pens iones n o con t r i bu t i vas de 
jub i lac ión) . T o d a s ellas t i enen la responsabi l idad en 
la ges t i ón de las ci tadas pens iones no con t r i bu t i vas , 
aspec to de l que a h o r a n o se va a t r a ta r . 

N o o b s t a n t e l o a n t e r i o r , y en rég imen de d e r e 
c h o t r a n s i t o r i o , han seguido conced iéndose las an 
t iguas pens iones de ancianidad f inanciadas p o r el 
e x t i n g u i d o F o n d o Nac iona l de As is tenc ia Social , 
t r a n s f e r i d o en su día a todas las C o m u n i d a d e s A u 
t ó n o m a s . La regu lac ión de estas pens iones, ac tua l 
m e n t e supr im idas , se e n c u e n t r a en el Real D e c r e t o 
6 2 0 / 1 9 8 1 , de 24 de ju l i o . Se c o n c e d e n a personas 
ancianas - t a m b i é n e x c e p c i o n a l m e n t e a incapaci ta
dos para t o d o t r a b a j o - cuyos recu rsos e c o n ó m i c o s 
n o a lcancen el i m p o r t e de la pens ión que se c o n 
cede. N o ex is te en ellas p r o h i b i c i ó n de i n c o m p a t i -
bi l izar la p e r c e p c i ó n de la pens ión c o n la rea l izac ión 
de ac t iv idad r e m u n e r a d a , ni s iqu iera la c o n d i c i ó n 
impues ta , para las pens iones n o con t r i bu t i vas de 
jub i lac ión , de que la cuant ía de la pens ión se r e d u c e 
en la med ida que a u m e n t e n los ingresos de los 
benef ic iar ios p o r cua lqu ie r t i p o de r en ta o ac t iv idad 
labora l . Pe ro ha de t ene rse en cuen ta que estas 
pens iones, p r o b a b l e m e n t e las de ca rác te r más asis-
tenc ia l que todav ía ex is ten , se c o n c e d e n a personas 
n o só lo menes te rosas , s ino c o n d i f icu l tades para 
rea l izar t r a b a j o r e m u n e r a d o . 

L o a f i r m a d o en pár ra fos a n t e r i o r e s n o signif ica 
que la acc ión asistencial de las C o m u n i d a d e s A u 
t ó n o m a s sea escasa, ni m u c h o menos , pues una de 
las pr inc ipa les func iones que t i enen e n c o m e n d a d a 
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es la p res tac ión de serv ic ios sociales al anciano, de 
natura leza m u y var ia, p e r o s u m a m e n t e i m p o r t a n t e s 
c o m o sus t i t u ido res de pres tac iones d inerar ias . D e 
la natura leza y t i po log ía de estos serv ic ios c o m p l e 
m e n t a r i o s se t r a t a en el C a p í t u l o D é c i m o . 

146. La referencia al Derecho comunitario euro
peo es del t o d o necesar ia, p o r razones obvias que 
n o p r o c e d e r e p r o d u c i r aquí. Los da tos que f iguran 
a c o n t i n u a c i ó n están t o m a d o s del D o c u m e n t o de 
la C o m i s i ó n de las C o m u n i d a d e s Europeas «La pro-
tection sociale dans les états membres de la commu-
nauté. Situation au Ier jui l let 1993 et évolution». Están 
re fe r i dos a la pens ión de vejez o de jub i lac ión . 

-Bé lg i ca : En las pensiones declaradas a pa r t i r de 
1993 se au to r i za la compat ib i l i zac ión c o n el t raba jo , 
s i e m p r e que la r en ta p ro fes iona l que p rovenga de 
és te n o sobrepase, en c ó m p u t o anual, la ren ta b r u 
t a del t r a b a j a d o r p o r cuen ta ajena (276.586 BFR) 
o de la r en ta neta del t r aba jado r p o r cuen ta p rop ia 
(221 .268 BRF). Estos l ími tes se a u m e n t a n hasta 
414 .879 BFR y 331 .902 , respec t i vamen te , cuando 
el pens ion is ta t i ene a su ca rgo un h i jo . 

Si la ren ta p ro fes iona l der ivada del t raba jo so
brepasa las a n t e r i o r e s cuantías en menos del 15%, 
se reduce la pens ión en i dén t i co po rcen ta je al de 
exceso s o b r e los l ími tes f i jados. C u a n d o las rentas 
p ro fes iona l sobrepasan el 15% la pens ión se sus
pende . 

- D i n a m a r c a : T r a t á n d o s e de la pensión nacional, 
está au to r i zada la compa t ib i l i dad de pens ión y t r a 
ba jo . C u a n d o se t r a t a de rentas pro fes iona les se 
ha es tab lec ido una r e d u c c i ó n de la pens ión , según 
escala establec ida, en func ión de las ren tas salariales 
ob ten idas y según se t r a t e de pens ion is ta s o l t e r o 
o casado. La compa t i b i l i dad está p lenamen te au to 
r izada c u a n d o se t r a t a de pensiones complementa
rias. 

- A l e m a n i a : Es pos ib le la compa t i b i l i dad e n t r e 
t r a b a j o y pens ión . 

-G rec ío . A p a r t i r de e n e r o de 1993 es pos ib le 
la compa t ib i l i dad , p e r o se reduce la pens ión en un 
t e r c i o c u a n d o el pens ion is ta t rabaja, sin que en n in 
gún caso aquél la pueda ser i n f e r i o r a la pens ión 
mín ima lega lmente establecida. 

- F r a n c i a : Está en t r ance de superac ión la t r a d i 
c iona l i ncompat ib i l i dad . 

- Ir landa: En la pensión de retiro la compa t ib i l i dad 
está p roh ib ida . En la pensión de vejez, sin e m b a r g o , 
está au to r izada. 

- Italia: Se au to r i za la compat ib i l i dad t o t a l de t r a 
bajo y pens ión mín ima, p e r o n o para la pa r te de 
pens ión s u p e r i o r a la mín ima. A p a r t i r de e n e r o 
de 1994 es pos ib le acumu la r la pens ión c o n rentas 
p roven ien tes de t r aba jo p o r cuen ta p rop ia . 

- Luxemburgo: La compat ib i l i dad es pos ib le cuan
d o se t r a ta de una pensión de vejez normal. Para la 
pensión de vejez anticipada, la compa t ib i l i dad só lo 
es pos ib le c o n un salar io resu l tan te de una act iv idad 
insigni f icante u ocas iona l . 

-Poíses Bajos: Es posib le la compat ib i l i dad e n t r e 
t r aba jo y pens ión . La cuantía del s u p l e m e n t o de 
ingresos depende de la ren ta del cónyuge c o n edad 
i n f e r i o r a sesenta y c inco años. 

- Portugal: Es pos ib le la compat ib i l i dad e n t r e p e n 
s ión y t r aba jo . Si éste se real iza está su je to a c o 
t i zac ión . 

- Inglaterra: A u t o r i z a d a la compat ib i l i dad e n t r e 
t r aba jo y pens ión . 

D e lo e x p u e s t o en este apar tado parece d e d u 
c i rse que la línea de ac tuac ión en ma te r i a de p e n 
s iones, y en lo que c o n c i e r n e a la pos ib i l idad de 
acumu la r rentas p roven ien tes de pens iones y de 
t raba jos p o r cuen ta p r o p i a o ajena, camina, según 
los re fe ren tes de n u e s t r o más ce rcano e n t o r n o e u 
r o p e o , p o r la vía de hacer compat ib les t r aba jo y 
pens ión , e v i d e n t e m e n t e c o n de te rm inadas m o d u l a 
c iones p o r lo que se re f ie re al t r aba jo ( tareas es
porád icas, ocasionales, cuyas rentas n o sobrepasen 
d e t e r m i n a d a cuantía, e tc . ) . 

147. Ya desde una óp t i ca ajena al D e r e c h o , 
p e r o e v i d e n t e m e n t e re lac ionada p o r cuan to aquél 
n o hace s ino regu lar ins t i tuc iones jur íd icas e n t r o n 
cadas en la esencia y c o m p o r t a m i e n t o del ser h u 
m a n o , han de t ene rse en cuen ta o t r a ser ie de fac
t o r e s , e c o n ó m i c o s , sociales, cu l tura les y po l í t i cos . 
D e el los se hace una s o m e r a re fe renc ia a las va
riables demográficas: 
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- El hecho , p lenamente cons ta tado en los países 
c iv i l izados, de l m a y o r enve jec im ien to de la pob la 
c i ón a causa de las mayo res expectat ivas de v ida y 
del m e n o r índice de nata l idad, está t e n i e n d o un 
in f lu jo d i r e c t o s o b r e la subsistencia de planes de 
pens iones a n t e r i o r m e n t e d iseñados. Los sistemas 
de pens iones v igentes en la actual idad n o só lo han 
de t e n e r m u y p resen te esta var iab le, s ino que han 
de mod i f i ca r su e s t r u c t u r a , c o n t e n i d o y p res tac io 
nes en f u n c i ó n de el la. 

- E l r i t m o de c r e c i m i e n t o p rog res i vo de la po 
b lac ión anciana p r o d u c i r á en los años ven ide ros un 
a u m e n t o del n ú m e r o de pens iones. H a b r á que p re 
gun ta rse si la capacidad labora l del país, s o b r e t o d o 
en un s is tema de Segur idad Social de r e p a r t o , es 
capaz de asum i r el f u e r t e i n c r e m e n t o en los p re 
supues tos púb l icos que aquéllas suponen ; más b ien, 
p a r t i e n d o de las tendenc ias actuales, habrá de p re 
sumi rse lo c o n t r a r i o . 

- S e hace p rec iso , pues, es tab lecer sistemas mix
tos para que el pens ion is ta pueda pe rc i b i r rentas 
p roven ien tes n o só lo de su pens ión , s ino t a m b i é n 
de trabajos ocasionales, a los que p r o b a b l e m e n t e ha
ya que da r una regu lac ión específ ica fuera del mar 
c o genera l labora l cond i c i onan te en e x t r e m o , ac
t u a l m e n t e , de la pos ib i l idad de t raba jo del pens io
nista. Ello fac i l i tará un pos ib le m a y o r i n c r e m e n t o 
de rentas en el pens ion is ta , ante el p resumib le es
t a n c a m i e n t o o d i sm inuc ión de la pens ión de Segu
r idad Social que le c o r r e s p o n d a . 

- N o puede ignorarse t a m p o c o que ex is ten m u 
chos t raba jos p o r cuen ta ajena (suplencias, e t cé te 
ra) para los que d i f í c i lmente los emp leado res c o n 
t r a t a n a personas en edad de t raba ja r a causa de 
la r ig idez de las n o r m a s laborales. Pueden ser de
sempeñados p o r pensionis tas. Dígase lo m i s m o , pe
r o a m a y o r a b u n d a m i e n t o , r espec to de t raba jos 
p o r cuen ta p rop ia . 

148. C o m o conc lus ión de t o d o lo e x p u e s t o en 
el p resen te C a p í t u l o cabría d e d u c i r lo s igu iente: 

- L o s ancianos, en cuan to pob lac ión débi l y ne
cesi tada, han es tado h i s t ó r i c a m e n t e en s i tuac ión de 
exc lus ión soc ia l . 

- El es tab lec im ien to de pensiones de vejez, así 
c o m o de serv ic ios sociales c o m p l e m e n t a r i o s , han 

i do r e m e d i a n d o p rog res i vamen te esa h i s tó r i ca s i 
t uac ión de indigencia y exc lus ión social , p o r c u a n t o 
u n o de los pr inc ipa les f ac to res que causaban la 
marg inac ión social de l anc iano era la fal ta de r e 
cu rsos e c o n ó m i c o s al l legar la edad de r e t i r o . 

- Las p r imeras so luc iones, todavía inadecuadas, 
imper fec tas e ineficaces, f u e r o n dadas p o r la bene 
f icencia. H a s ido el es tab lec im ien to de la Segur idad 
Social ob l i ga to r ia la que ha consegu ido i n teg ra r so -
c ia lmen te a los ancianos, así c o m o los s istemas de 
asistencia social públ ica y de serv ic ios sociales, t a n 
t o los desar ro l lados p o r el Estado c o m o p o r las 
C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s . L legó la Segur idad Social 
inc luso, en sus m e j o r e s m o m e n t o s , a o f r e c e r so l u 
c iones v e r d a d e r a m e n t e sat isfactor ias para una bue 
na pa r t e de la pob lac ión anciana. 

- La evo luc ión p o s t e r i o r de ambos sistemas p r o 
t e c t o r e s -Segu r i dad Social y As is tenc ia P ú b l i c a - ha 
pues to de man i f ies to que só lo una actua l izac ión de 
las pens iones en consonanc ia con el cos te de la 
v ida puede alcanzar el o b j e t i v o f inal de log ra r la 
i n teg rac ión p lena del anciano en la soc iedad , n o 
c o n v i r t i é n d o l e en «pens ionado ca ren te» . 

- La regla genera l establecida en n u e s t r o s is tema 
de Segur idad Social ya desde el p r i nc ip io , al cons i 
d e r a r que la pens ión de vejez es un sus t i t u t i vo del 
salar io, ha s ido la de hacer i ncompa t i b l e la pens ión 
c o n el t r aba jo r e m u n e r a d o p o r cuen ta ajena o c o n 
act iv idades pro fes iona les independ ien tes . 

- Esta regla genera l ha t e n i d o , y sigue t e n i e n d o , 
d e n t r o de l p r o p i o s is tema, algunas excepc iones , 
aunque escasas. 

- N i s iqu iera el p r o p i o s is tema de Segur idad So
cial es p lenamen te c o h e r e n t e e n t r e sí, al es tab lecer 
la i ncompa t ib i l i dad e n t r e t r a b a j o y pens ión só lo pa
ra las pens iones de jub i lac ión , p e r o n o para las de 
inval idez, aunque éstas subsistan d u r a n t e el p e r í o d o 
de ancianidad del invá l ido. 

- El D e r e c h o c o m p a r a d o e u r o p e o m u e s t r a que 
la regla genera l de incompat ib i l i za r pens iones y t r a 
bajo p o r cuen ta p r o p i a o ajena ha s ido o b j e t o de 
rev is iones rec ien tes . 

- P roceder ía , en consecuenc ia , mod i f i ca r la ac
tua l legislación s o b r e Segur idad Social que p r o h i b e 
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e x p r e s a m e n t e la rea l izac ión de t raba jos p o r cuen ta 
ajena o en act iv idades independ ien tes , c o m o m e d i o 
de c o n t r i b u i r a un m a y o r i n c r e m e n t o de los r e 
cursos e c o n ó m i c o s del pens ion is ta y m o d o de ev i 
t a r su exc lus ión social p o r r azón de la escasez de 
rentas. 

- L a e v o l u c i ó n demográ f i ca de la pob lac ión c o n 
duce, i nev i t ab lemen te , a la ex is tenc ia de m a y o r n ú 
m e r o de pension is tas en el f u t u r o . La so luc ión , an te 
las d i f icu l tades económicas para hacer f r e n t e a las 
pens iones, ha de v e n i r p o r t r e s vías: m a n t e n i m i e n t o 
de la actual edad de jub i lac ión p e r o c o n m i n o r a c i ó n 
de la cuant ía de las pens iones, e levac ión de la edad 
de jub i lac ión , o b ien una t e r c e r a , que es la que 
aquí se p r o p o n e : pos ib i l idad de acumu la r las rentas 
p r o v e n i e n t e s de la pens ión c o n la de una act iv idad 
p ro fes iona l , asalariada o p o r cuen ta p rop ia , de t i p o 
marg ina l , ocas ional y espo rád i co , que n o exi ja es
fue rzos f ísicos que el anc iano ya n o t i ene , y s imi 
lares. 

- C o m p a t i b i l i z a r t raba jo y pens ión p r o d u c e , ade
más, o t r o e fec to n o m e n o s i m p o r t a n t e que los se
ñalados a n t e r i o r m e n t e : o c u p a r al anc iano en tareas 
p rovechosas para la soc iedad, c o n el f in de que se 
sienta út i l a ésta. D e lo c o n t r a r i o , ni la pens ión ni 
los serv ic ios sociales c o m p l e m e n t a r i o s imped i rán 
que el anc iano se s ienta c o m o ind iv iduo depend ien 
t e de t e r c e r o s , sin a u t o n o m í a persona l , sin l i be r tad , 
c o n d i f i cu l tad para cons ide ra rse i nse r t o en esa so
c iedad a la que todav ía a p o r t a lo que la ancianidad 
só lo puede dar . 

C o m o b ien d i j o n u e s t r o human is ta Luis VIVES: 
« A los v ie jos dénseles t a m b i é n cosas fáciles de t r a 
bajar según su edad y salud; n inguno hay tan invá
l ido que les fa l ten de l t o d o las fuerzas para hacer 
algo...» (De subvent/one pauperum, II). 

9 . « P e n s i o n e s p ú b l i c a s » c o m p l e m e n t a r i a s 

149. La evo luc i ón más rec ien te de la p r o t e c 
c ión e c o n ó m i c a de los ancianos p o n e el a c e n t o en 
los regímenes complementar ios de pens iones, antes 
que en la m e j o r a y conso l i dac ión de los regímenes 
púb l icos ob l i ga to r i os y básicos. T a n t o es así, que 
los r e c u r s o s púb l icos que se dest inan a m a n t e n e r 
es tos ú l t i m o s com ienzan a reor/eníorse, d i spon ién 

dose de el los para f inanciar en pa r te - v í a «gastos 
f i sca les» - las pensiones voluntarias. 

Ese p r o p ó s i t o po l í t i co , e m p e r o , n o está e x e n t o 
de contradicciones, ni se a b o r d a con la deb ida equi
dad. 

Así , son de v e r discriminaciones n o t o r i a s en los 
apoyos púb l icos según cuál sea el vehículo institucio
nal (mutua l idades y coopera t i vas , f o n d o s de e m p r e 
sa, planes de pensiones.. . ) u t i l i zado para su c o n s t i 
t u c i ó n respect iva . 

En c o n c r e t o , las leyes p r o h i b e n el a p o y o de los 
Poderes púb l i cos para la c reac ión de regímenes 
c o m p l e m e n t a r i o s en el sector público. D e m a n e r a 
i ncong ruen te , además de d i sc r im ina to r i a , se o lv ida 
el ca rác te r de « e m p r e s a » que a d o r n a al s e c t o r p ú 
b l i co adm in i s t r a t i vo y p r o d u c t i v o c o n r espec to a 
sus emp leados . 

P o r o t r a p a r t e , los reg ímenes de pens iones 
v o l u n t a r i a s preconst i tu idos ( e x i s t e n t e s an tes de 
a p r o b a r s e la i nd icada legal idad) se ca l i f ican c a p r i 
c h o s a m e n t e c o m o d e pens iones púb l i cas , c o n o b 
j e t o de su je ta r sus cuant ías a las «normas ant icú
mulo» o pena l i zado ras p r o p i a s de la c o n c u r r e n c i a 
de pens iones o b l i g a t o r i a s ( o p r o p i a m e n t e p ú b l i 
cas) . 

Po r ú l t i m o , la p red i spos i c ión del P o d e r po l í t i co 
c o n t r a alguna de las mani festac iones h is tó r icas de 
p rev is ión c o m p l e m e n t a r i a , le induce a exceptuar de 
aquellas práct icas res t r i c t i vas só lo a los regímenes 
c o m p l e m e n t a r i o s ins t i tuc iona l izados a p a r t i r de la 
f igura nueva de los «planes y f o n d o s de pens iones» ; 
los cuales, p o r o t r a pa r te , y según la ley que los 
instaura, no son necesar iamente m e d i o s de Segu
r idad Social c o m p l e m e n t a r i a . 

150. La r e f o r m a iniciada en 1978, con t i nuada 
después y man ten ida en es tos m o m e n t o s , t i ende a 
p r o c u r a r un t r i p l e e fec to : el de l im i ta r , inc luso se
v e r a m e n t e , las pens iones públicas ob l iga to r ias de 
Segur idad Social ; el de re legar a las mutua l idades 
de p rev is ión y, en genera l , al s e c t o r e c o n ó m i c o n o 
luc ra t i vo , hacía pos ic iones secundar ias en la t a rea 
de sup l i r o c o m p l e m e n t a r a dichas pens iones de la 
Segur idad Social ob l iga tor ias ; y el de promocionar a 
los ins t i tu tos de p rev is ión social l uc ra t i vos ; y, m u y 
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en par t i cu la r , a la nueva f igura de los planes y f o n 
dos de pens iones. 

D e todas las med idas de r e f o r m a , quizá las más 
signif icativas sean las que p r o d u c e n el recorte de las 
pensiones públicas, sean básicas o c o m p l e m e n t a r i a s ; 
y, e n t r e ellas, las dest inadas a d isc ip l inar en sen t i do 
pen i tenc ia l la concurrencia de pensiones ( n o r m a s an
t i c ú m u l o ) . 

En v i r t u d de esas n o r m a s , las pens iones c o r r e s 
pond ien tes a un m i s m o benef ic ia r io (a un ún ico 
t i t u l a r ) , y adqui r idas en v i r t u d de «ca r re ras de se
g u r o » independ ien tes , su f ren reducc iones sensibles 
en su cuant ía. La técn ica r e d u c t o r a emp leada p o r 
las n o r m a s « a n t i c ú m u l o » , cons is te en s o m e t e r a la 
suma de ios i m p o r t e s de todas ellas al l ími te o 
t o p e anual m á x i m o es tab lec ido c o n ca rác te r gene
ra l para esas m i s m a s pens iones i n d i v i d u a l m e n t e 
cons ideradas. Med ian te ese p r o c e d i m i e n t o , t odas o 
algunas de las pens iones c o n c u r r e n t e s n o se reva-
lo r i zan , o se r e d u c e n en su cuant ía, o s i m p l e m e n t e 
n o se abonan a sus benef ic iar ios . 

La regla « a n t i c ú m u l o » , p o r lo demás, se apl ica 
i nd i s t i n tamen te a las pens iones ob l iga tor ias y a las 
vo lun ta r ias l ibres, a las básicas y a las c o m p l e m e n 
tar ias, s i empre que estas ú l t imas «se financien en 
todo o en parte con recursos públicos». 

La ausencia de mat ices en su p r o c l a m a c i ó n legal 
c o n d u c e a cons i de ra r c o m o públ icas, a estos efec
t o s a n t i c ú m u l o , inc luso a las pens iones c o m p l e m e n 
tar ias cuya a p o r t a c i ó n f inanc iera estatal sea mínima. 
C o n s i g u i e n t e m e n t e , t o d a la p rev i s ión social c o m 
p lemen ta r i a del s e c t o r púb l i co ( func ionar ios púb l i 
cos y as imi lados, y emp leados laborales de las A d 
m in i s t rac iones públ icas) se hace impos ib le , salvo 
p o r la vía excepc iona l del d e r e c h o t r a n s i t o r i o . 

A s i m i s m o , la ausencia de mat ices re fe r ida obl iga 
a va l o ra r c o m o pens iones públ icas, n o só lo a las 
que o b t i e n e n subvenc iones públ icas d i rec tas , s ino 
t a m b i é n a las que se benef ic ian del a p o y o f i nanc ie ro 
estatal en f o r m a de gostos fiscales (o desgravaciones 
y benef ic ios t r i b u t a r i o s ) . 

Pe ro el más grave d e f e c t o de las n o r m a s «ant i 
c ú m u l o » es el de que no son neutrales, sino decidi
damente discriminatorias: 

1. ° Son d isc r im ina to r ias , en p r i m e r lugar, p o r 
que l im i tan g r a v e m e n t e las posib i l idades de p r e v i 
s ión c o m p l e m e n t a r i a de los t raba jado res del sector 
público, en t a n t o que las man t i enen intactas, y las 
re fue rzan en algún aspec to , para el s e c t o r p r i vado . 

P o r el c o n t r a r i o , esa p r o h i b i c i ó n n o juega c o n 
r e s p e c t o a las moda l idades lucrat ivas de p rev i s ión 
c o m p l e m e n t a r i a . En c o n c r e t o , la D i spos i c i ón f inal 
segunda de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones 
au to r i za e x p r e s a m e n t e a aquel los O r g a n i s m o s , A d 
m i n i s t r a c i o n e s , Ent idades y Empresas públ icas a 
p r o m o v e r tales f o n d o s y planes en iguales c o n d i 
c iones que los es tab lec im ien tos p r o d u c t i v o s del 
s e c t o r p r i vado . 

C o n independenc ia de su c o n t e n i d o d i sc r im ina 
t o r i o , la p r o h i b i c i ó n que se c o m e n t a t i ene o t r o s 
fal los y susci ta o t r o s c o m e n t a r i o s . Resul ta, en efec
t o , man i f i es tamen te i m p r o c e d e n t e cal i f icar de fon
dos públicos a las «cuo tas pa t rona les» que abona el 
Es tado-empresa a los regímenes de p rev i s ión c o m 
p lemen ta r i a de sus emp leados , ya que se der i van 
de la ap l icac ión de n o r m a s laborales o es ta tu tar ias 
que d e t e r m i n a n su natura leza real de «salar io d i fe 
r i d o » (de recu rsos p r i vados , p o r cons igu ien te ) , o 
su cal idad de med idas asistenciales o de acc ión so
cial. 

2. ° En segundo lugar, las n o r m a s « a n t i c ú m u l o » 
i n c o r p o r a n t a m b i é n un e fec to discriminatorio interno 
en el seno del sector público. Po rque la Ley de Pre 
supues tos Genera les del Estado para 1990 ha va
r iado los t é r m i n o s abso lu tos de su p r e c e d e n t e de 
1986, que negaba cua lqu ie r pos ib i l idad de p rev i s ión 
c o m p l e m e n t a r i a a los emp leados púb l icos, y p e r m i 
t e a h o r a la c o o p e r a c i ó n f inanc iera del Estado para 
c i e r t o s casos excepc iona les ( los de las mutua l idades 
y m o n t e p í o s n o in tegrados en M U F A C E , p o r e j e m -
pío) . 

3. ° Po r ú l t i m o , se aprec ia en tales n o r m a s un 
c o m p o n e n t e d i s c r i m i n a t o r i o e n t r e las modalidades 
institucionales de previsión social ex is ten tes . 

En e fec to , se ref le ja c o n c lar idad en el caso de 
las pens iones c o m p l e m e n t a r i a s autor izadas e x c e p -
c i o n a l m e n t e para el s e c t o r púb l i co , las cuales se 
cal i f ican p o r las leyes c o m o pensiones públicas, de 
tal m o d o que su acumu lac ión c o n las de los regí
menes de Segur idad Social ob l i ga to r i os supone res -
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t r i c c i ones , cuando n o la suspens ión o supres ión 
p u r a y s imple de unas o de o t ras . Los efectos ne-
gativos de la acumulación o p e r a n para cualesquiera 
moda l idades de p rev i s ión c o m p l e m e n t a r i a f inancia
da t o t a l o pa rc ia lmen te c o n f o n d o s púb l icos ( M u 
tua l idades, f o n d o s de empresas.. . ) p e r o n o para la 
que se i n s t r u m e n t a a p a r t i r de la nueva categor ía 
de planes y f o n d o s de pens iones. El a r t . 63, n ú m e 
ros I , 2 y 4 de la Ley de Presupuestos para 1988, 
excep túa o las pensiones derivadas de los referidos 
planes y fondos del carácter de públicas, c o n o b j e t o 
de ev i ta r los e fec tos r e d u c t o r e s que impl ica esa 
cal i f icac ión. 

Esta moda l i dad d i sc r im ina to r i a es p a r t i c u l a r m e n 
t e grave, ya que supone una condena a m e d i o plazo 
del m u t u a l i s m o de p rev i s ión ; su desapar ic ión p r o 
bable, al m e n o s del s e c t o r púb l i co , a manos de su 
c o m p e t e n c i a . 

Q u e d a , sin e m b a r g o , la pos ib i l idad de ev i tar la 
mercanti l ización absoluta de las pens iones c o m p l e 
mentar ias de la Segur idad Social, la que o f rece el 
P r o y e c t o de Ley de Superv is ión de los Seguros Pr i 
vados, en el que se t r a t a de las mutuas , mu tua l i 
dades, f o n d o s de pens iones i n te rnos y o t ras m o 
dal idades n o lucrat ivas de Segur idad Social c o m p l e 
men ta r i a . Bastaría inc lu i r en él dos excepc iones 
semejantes a las que h o y se r e c o n o c e n en las Leyes 
a los Planes y Fondos de Pensiones: de una par te , 
la pos ib i l idad de su p r o m o c i ó n en el seno del sec
t o r púb l i co ; de o t r a , la excepc ión de sus benef ic ios 
de l ca rác te r de «pens iones públ icas» a los solos 
e fec tos de ap l icac ión de las « n o r m a s a n t i c ú m u l o » . 

151. Lo que en este p rec i so m o m e n t o se cues
t i o n a r e s la i done idad del m u t u a l i s m o para c u m p l i r 
la función previsora complementar ia, residual y suple
t o r i a , de la que aún d ispone. Se d iscute su ef ic iencia 
y, sob re t o d o , sus l im i tac iones al serv ic io de la 
po l í t ica e c o n ó m i c a . Se in ten ta , en suma, su def in i 
t i va exc lus ión del espacio de la p r o t e c c i ó n social ; 
en esta o p o r t u n i d a d , en benef ic io de o t r o s meca
n ismos p r i vados a l te rna t i vos de orientación lucrativa. 

En la actual idad se sigue un m é t o d o r e f o r m a d o r 
p o r el que se p r o c e d e , p r i m e r o , a d iso lver o d i fu-
m i n a r la idea or ig ina l de mutua l i dad . Se pr iva a ésta, 
p r o m o v i e n d o las o p o r t u n a s re fo rmas legislativas, 
de la mayo r ía de sus carac te res d i fe renc iadores his

t ó r i c o s . Se le s o m e t e gené r i camen te a las mismas 
reglas y r e q u i s i t o s t é c n i c o s que a c o m p a ñ a n de 
s iempre al c o m ú n de las aseguradoras pr ivadas. Se 
p r o c e d e , en f in , a s i tuar al mu tua l i smo , desprec ian
d o la s ingular idad de sus f ines y las consecuenc ias 
que de e l lo deben der ivarse , en el mercado asegu
rador privado, en igualdad de cond ic iones c o n sus 
desiguales. 

En no pocos casos, el paso s iguiente cons is te 
en se lecc ionar a alguna de tales otras entidades en 
compe tenc ia , y c o n c e d e r l e benef ic ios y pr iv i leg ios 
capaces de m e j o r a r su pos ic ión re lat iva en los m e r 
cados de la c o m p l e m e n t a c i ó n , la co l abo rac i ón y la 
sus t i tuc ión de la p r o t e c c i ó n social públ ica. 

Esto es, y p o r ese m i s m o o r d e n , l o que cabal
m e n t e se ha hecho en España con la a p r o b a c i ó n 
de la Leyes de O r d e n a c i ó n del Seguro Pr ivado, de 
1984, y de Planes y Fondos de Pensiones, de 1986. 
Sin emba rgo , los t raba jadores del s e c t o r púb l i co 
m e r e c e n , en iguales cond ic iones que los del p r i va 
d o , d i spone r de una pens ión c o m p l e m e n t a r i a p lura l 
y abierta, en modo alguno incompatible (o penal izada) 
en c o n c u r r e n c i a c o n las pens iones ob l iga tor ias de 
la Segur idad Social básica. 

10 P o l í t i c a s d e p r e p a r a c i ó n p a r a l a 
j u b i l a c i ó n y d e s e r v i c i o s s o c i a l e s 
c o m p l e m e n t a r i o s 

152. En el d iseño de pol í t icas con juntas s o b r e 
la ve jez se ha v e n i d o d a n d o p r i o r i d a d a las nece
sidades básicas de a l imen tac ión , salud, v iv ienda y 
o c i o de los ancianos, así c o m o a la con f igu rac ión 
de sistemas de pensiones en cuan to m e d i o p re fe 
ren te para sat isfacer aquéllas. N o conv iene o lv idar , 
sin emba rgo , o t ras actuac iones t amb ién i m p o r t a n 
tes, que se hacen más imper iosas a med ida que las 
necesidades fundamenta les del anc iano antes m e n 
cionadas se van c u b r i e n d o med ian te sistemas p r o 
t e c t o r e s púb l icos o p r i vados . Ent re ellas se e n c u e n 
t r a n el es tab lec im ien to de una política de preparación 
a la jubilación y el es tab lec im ien to de servicios socia
les complementarios. 

C o m o n o r m a genera l , la jub i lac ión - a u n q u e esta 
palabra se der i ve de júb i lo , a leg r ía - significa un com-
bio sustantivo en el modo de actuar de la persona. 
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que en ocas iones inf luye t a m b i é n en el m o d o de 
ser. Se espera c o n agrado o c o n i lus ión, c o n pe
s a d u m b r e o c o n t e m o r , p e r o casi nunca c o n ind i 
fe renc ia . En cua lqu ie r caso, al p o c o de abandonar 
la act iv idad labora l , el j ub i lado pe rc ibe p o r sí m i s m o 
que la soc iedad le ha e s t e r e o t i p a d o ya c o m o «pen 
s ion is ta», y que ha de camb ia r su m o d o de vida, 
t a m b i é n en ocas iones el de su fami l ia. 

El lo se debe a varias causas. O m i t i e n d o de l ibe
radamen te las de índo le persona l de l p r o p i o pen
s ionista, que en ocas iones son las más i m p o r t a n t e s , 
e n u m e r a m o s a c o n t i n u a c i ó n tres de carácter objetivo: 

- C o n la f inal ización de la act iv idad labora l se 
p r o d u c e una disminución de sus ingresos, c o n la c o n 
s iguiente adap tac ión , o t r a n s f o r m a c i ó n , de su m o d o 
de v ida a n t e r i o r . Esta causa p r o d u c e e fec tos todavía 
más peyo ra t i vos cuando , c o m o en los t i e m p o s ac
tuales sucede c o n f recuenc ia , el pens ion is ta t i ene 
todav ía hi jos a su ca rgo , sin la f o r m a c i ó n académica 
conc lu ida . Si el j ub i lado ha s ido hasta la fecha el 
ún i co m i e m b r o que ha a p o r t a d o ingresos a la un i 
dad fami l iar , el «a jus te» se hace más p r o b l e m á t i c o . 

- C o n la edad, las discapacidades aumentan y los 
p r o b l e m a s de salud se hacen más f recuen tes . La 
p r o p i a inact iv idad labora l de l j ub i lado , que c o m p o r 
ta p o r lo genera l t a m b i é n una inac t iv idad física, 
ac rec ien ta esos p r o b l e m a s de salud, t r a d u c i d o s en 
m a y o r e s visitas a c e n t r o s de salud. 

- S u r g e el p r o b l e m a de cómo emplear la gran can
t idad de t iempo libre que t i ene la pe rsona jubi lada. 
El r e t i r o - é s t a es, sin duda, palabra que ref le ja su 
nueva s i tuac ión m e j o r que la de j u b i l a c i ó n - impl ica 
que el t r aba jado r , espec ia lmente el asalar iado, debe 
camb ia r de m a n e r a súbi ta la u t i l i zac ión de su t i e m 
po , hasta el p u n t o que n o se e n c u e n t r a ya c o n la 
p r e o c u p a c i ó n de d i s t r i b u i r l o , s ino de o c u p a r l o . 

153. La i m p o r t a n c i a de este p r o b l e m a se puso 
de man i f ies to , en p r i m e r lugar, en los Estados Unidos 
de América, acabada la Segunda G u e r r a Mund ia l . A l l í 
se d e s a r r o l l a r o n los p r i m e r o s p rog ramas de p re 
parac ión a la jub i lac ión . A p a r t i r de 1960 d ichos 
p rog ramas se c o m e n z a r o n a imp lan ta r en Europa. 
En el á m b i t o i n te rnac iona l se m e n c i o n a n los s i 
gu ientes i n s t r u m e n t o s n o r m a t i v o s : 

-Recomendac ión 6 5 9 de 1973, de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, s o b r e la Pre
parac ión para la Jubi lac ión, en la que se pedía al 
C o n s e j o de M i n i s t r o s « e l a b o r a r p ropues tas que 
p recon i za ran los m é t o d o s eficaces de p repa rac i ón 
para la jub i lac ión , de f o r m a que los in te resados t u 
v iesen una i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a s o b r e cues t iones 
de ingresos, a l o j am ien to , serv ic ios sani tar ios y so
ciales, así c o m o las posib i l idades de o c i o » . 

- En s imi lar sen t i do se p ronunc ia la Resolución 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa n." (77) 
34 , s o b r e Preparac ión a la Jubi lac ión. 

- Recomendodon n.0 162 (1980) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo s o b r e los T raba jado res de 
Edad. Precon iza la apl icac ión de un p r o g r a m a que 
p e r m i t a a los t raba jado res p r e v e r las d ispos ic iones 
necesarias c o n el f in de p r e p a r a r su jub i lac ión y de 
adaptarse a esta nueva s i tuac ión p r o p o r c i o n á n d o l e s 
las i n f o rmac iones aprop iadas. 

- P l a n de Acción Internacional de Naciones Unidas 
sobre el Envejecimiento (Viena, 1982). Establece c o 
m o u n o de sus principios generales: «El enve jec im ien 
t o es un p r o c e s o que d u r a t o d a la v ida. La p repa 
rac ión de t o d a la pob lac ión para las etapas pos te 
r i o r e s de la v ida debe rá ser pa r te in teg ran te de las 
pol í t icas sociales y abarcar fac to res físicos, ps i co ló 
g icos, cu l tu ra les , re l ig iosos, espi r i tua les, e c o n ó m i 
cos , de salud y de o t r a índo le» . C o m o medida de 
acción estab lece que « los g o b i e r n o s debe rán t o m a r 
o f o m e n t a r med idas para que la t r ans i c i ón de la 
v ida act iva a la jub i lac ión sea fácil y g radua l , y hacer 
más f lex ib le la edad de d e r e c h o a jub i larse. Esas 
med idas deben inc lu i r cu rsos de p repa rac ión para 
la jub i lac ión y la d i sm inuc ión del t r aba jo en los ú l 
t i m o s años de v ida p ro fes iona l» ( R e c o m e n d a c i ó n 
29) . 

- I n f o r m e del Consejo de Europa sobre «El enve
jec imiento y la protección social», p r e s e n t a d o a la 
C o n f e r e n c i a de M in i s t ros responsables de la Segu
r idad Social ce lebrada en Lisboa en m a y o de 1995. 
Se hace en él especial h incapié en la p repa rac ión 
de la jub i lac ión p o r q u e «en las sociedades en las 
que la act iv idad p ro fes iona l se cons ide ra a m e n u d o 
c o m o el e l e m e n t o d e t e r m i n a n t e del síoíus socia l , 
la jub i lac ión t i ene el pe l ig ro de engendra r en c ier tas 
personas un s e n t i m i e n t o de vacío, de so ledad o de 
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inu t i l idad y de p r o v o c a r diversas f o r m a s de t r a u 
m a t i s m o » . Se insiste, as im ismo, en la necesidad de 
que el jub i lado n o a d o p t e una ac t i t ud pasiva: «Los 
jub i lados deben inc i tarse a m a n t e n e r su salud física 
y sus facul tades menta les y t e n e r y desar ro l l a r cen
t r o s de in te rés para luchar c o n t r a eventuales t e n 
dencias al rep l iegue s o b r e sí m i smos y a a p o r t a r 
unas c o n t r i b u c i o n e s posi t ivas a la soc iedad en la 
que v iven» . P r o p o n e dos octuodones concretos: 

- L o jubilación parcial o progresiva. D e carác te r 
opc iona l para quienes lo deseen. P re tende una dis
m i n u c i ó n en la r e t r i b u c i ó n p o r el t raba jo , c o m p e n 
sada med ian te una pens ión parcial de vejez, de f o r 
ma que se i n t r o d u z c a un e l e m e n t o de t rans ic ión . 
Las jub i lac iones parciales son medidas progres ivas 
cuando p e r m i t e n hacer la t rans i c ión n o en una sola 
etapa, s ino en varias. La med ida ya estaba c o n t e m 
plada en la R e c o m e n d a c i ó n n.0 102 de la O I T . 

Suecia i ns t i t uyó esta med ida en 1976, y pos te 
r i o r m e n t e fue seguida p o r A leman ia , D inamarca , 
Francia, Italia y L u x e m b u r g o . 

- P r o g r a m a s de preparación: P re tenden sensibi l i 
zar a los f u t u r o s jub i lados s o b r e diversas cuest iones 
re lac ionadas con su f o r m a de v ida, su salud, v iv ien
da, posib i l idades de u t i l i zac ión de su t i e m p o l ib re , 
e tc . Sus des t ina ta r ios son personas adultas en fase 
de p re jub i lac ión . Parecen ser más út i les a personas 
que, en razón de la carenc ia de sus niveles de ins
t r u c c i ó n , de sus ingresos y de sus cond ic iones de 
t r aba jo , no han t e n i d o la pos ib i l idad de desar ro l l a r 
sus facul tades persona les , y para quienes el t r aba jo 
ha signi f icado su « razón de v i v i r» . Se da gran i m 
po r tanc ia a la par t i c ipac ión en estos p rog ramas de 
las A d m i n i s t r a c i o n e s públ icas, las empresas y las 
organ izac iones de t raba jadores . 

Exis ten en p rác t i camen te t o d o s los países e u r o 
peos, p e r o todav ía n o se encuen t ran lo suf ic iente
m e n t e e x t e n d i d o s . 

C o n re lac ión a la i m p o r t a n c i a que se concede 
en las n o r m a s de D e r e c h o in te rnac iona l a la po l í t ica 
de p repa rac ión de la jub i lac ión , el c o n t e n i d o de sus 
p rog ramas , t i e m p o y lugar de i m p a r t i c i ó n , dest ina
ta r ios , o rgan izac iones que deben par t i c ipa r en su 
e jecuc ión , etc. , véose el número 7.° del apartado 161 
(Capítulo Undécimo). 

154. La política de preparación a la jubilación se
guida en España se puede ar t icu lar , al igual que lo 
hace el i n f o r m e del C o n s e j o de Europa s o b r e «El 
enve jec im ien to y la p r o t e c c i ó n social» a r r iba c i ta
d o , en t o r n o a las medidas en él con temp ladas : 

a) Lo jubilación parcial: Se establece en n u e s t r o 
D e r e c h o en el año 1984 (Ley 32 /1984 , de r e f o r m a 
del Es ta tu to de los T r a b a j a d o r e s ; Real D e c r e t o 
1991/1984, de 31 de o c t u b r e ) . A c t u a l m e n t e se e n 
c uen t r a recog ida en el a r t í cu lo 166 de la Ley G e 
nera l de la Segur idad Social. 

Cons i s te en la r e d u c c i ó n , en un 50%, de la j o r 
nada labora l y del salar io del t raba jador , que puede 
jubi larse an t i c ipadamente hasta t res años antes de 
la edad legalmente exigida. C o m o compensac ión a 
la r e d u c c i ó n del salar io, se ins t i tuye la jub i lac ión 
parc ia l , de cuantía equ iva lente al 5 0 % de la pens ión 
que le c o r r e s p o n d e r í a . Esta pens ión parcia l , hasta 
t a n t o el t r aba jado r cump la la edad legal de jub i la
c i ón , es c o m p a t i b l e c o n un t raba jo a t i e m p o parc ia l . 

Es requ is i t o indispensable para el o t o r g a m i e n t o 
de esta pens ión que la empresa c o n t r a t e o t r o t r a 
ba jador en sus t i tuc ión del que o b t u v o la jub i lac ión 
parc ia l . Obsé rvese que esta med ida , aunque inc ide 
en la po l í t ica de p repa rac ión de la jub i lac ión según 
la po l í t ica e u r o p e a antes descr i ta , en n u e s t r o país 
nace y se inscr ibe en el c o n t e x t o de una po l í t ica 
de e m p l e o , pues la med ida p re tend ía in ic ia lmente 
la c o n t r a t a c i ó n de un nuevo t r aba jado r sus t i t uyen
d o al que se jubi la. En cua lqu ie r caso la f igura j u 
r íd ica ahí está y es suscept ib le de ser ut i l izada c o m o 
med ida de p repa rac ión de la jub i lac ión . 

b) Programas de preparación: En las encuestas 
y es tud ios p rev ios que, en 1982, rea l izó la C o m i 
s ión Nac iona l Española para la Asamb lea Mund ia l 
de las Nac iones Unidas s o b r e Enve jec im ien to , se 
d e t e c t ó en España que la pob lac ión de la t e r c e r a 
edad, al exp resa r sus aspi rac iones, ponía de man i 
f ies to la necesidad de unas actuaciones serias de pre
paración a la jubilación, si b ien n o precisaban los 
encuestados cuándo se deber ía c o m e n z a r esa p r e 
parac ión , en qué deber ía cons is t i r exac tamen te y 
a qu ién c o r r e s p o n d e r í a la responsabi l idad de o rga 
nizaría. Sobre este ú l t i m o p u n t o exist ía una c o i n 
c idencia sob re la necesidad de que la empresa y 
las A d m i n i s t r a c i o n e s se c o o r d i n e n , sin o l v ida r la 
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par t i c ipac ión esencial de la fami l ia para un m e j o r 
l o g r o de los ob je t i vos persegu idos p o r el p r o g r a m a . 

En ese m i s m o año , y para dar c u m p l i m i e n t o a 
las Recomendac iones de la Asamb lea Mund ia l de 
las Nac iones Un idas s o b r e el Enve jec im ien to , se 
o rgan i za ron d ive rsos Cursos de Preparación a la Ju
bilación en las pr inc ipa les c iudades de España. Sin 
e m b a r g o , esta p r i m e r a iniciat iva, p o r razones que 
a h o r a n o es del caso anal izar, n o t e r m i n ó de cr is
ta l izar. 

El Plan Gerontológico ( d i c i e m b r e de 1992) c o n 
t emp la , aunque en rango m e n o r r espec to de o t r o s 
ob je t i vos y líneas de ac tuac ión hacia las personas 
mayo res , la p repa rac i ón a la jub i lac ión , es tab lec ien
d o c o m o f in «que la jub i lac ión sea perc ib ida c o m o 
el inicio de una fase de la vida llena de posibilidades 
de realización personal, de e x p l o r a c i ó n de nuevas 
ac t i v idades y e x p e r i e n c i a s o de c o n t i n u i d a d de 
aquellas que p r o p o r c i o n a n sat is facciones». En t re las 
d is t in tas medidas de ac tuac ión para c u m p l i r este 
o b j e t i v o señala las s iguientes: 

- « P r o g r a m a r cursos y jornadas dirigidos a los j u 
bilados d o n d e se re fue rce la imagen pos i t iva de la 
j ub i l ac i ón ; se p r o p i c i e el c o n o c i m i e n t o s o b r e el 
p r o c e s o i n v o l u t i v o y los mecan ismos para superar 
las l im i tac iones que el enve jec im ien to con l leva; se 
e x p l o r e la pos ib i l idad de real izac ión de nuevas ac
t iv idades y exper ienc ias ; y se po tenc ie la capacidad 
de d is f ru ta r de la v ida y de las act iv idades de o c i o 
y t i e m p o l ib re , así c o m o de par t i c ipa r en la marcha 
de la soc iedad, a p r o v e c h a n d o las exper ienc ias gra
t i f i cantes». 

- « D e s a r r o l l a r , en los d i fe ren tes niveles de las 
A d m i n i s t r a c i o n e s Públicas, p rog ramas de cursos de 
p repa rac i ón para la jub i lac ión , des t inados a las per 
sonas que se a p r o x i m a n a la m isma» . 

- « F o m e n t a r el d e s a r r o l l o de cursos de p repa
rac ión para la jub i lac ión des t inados a los func iona
r ios de las d is t in tas A d m i n i s t r a c i o n e s Públ icas». 

T a m b i é n las Comunidades Autónomas - n o se o l 
v ide que t i enen c o m p e t e n c i a exc lus iva en ma te r i a 
de asistencia socia l , y que en ellas recae de m o d o 
d i r e c t o la responsabi l idad públ ica en la rea l izac ión 
de es tos p r o g r a m a s - están l levando a cabo i n ten tos 
de p r o g r a m a r act iv idades de p repa rac ión a la j ub i 
lac ión. G e n e r a l m e n t e se plasman en los Planes Re
gionales de A c c i ó n Social que las C o m u n i d a d e s , n o 
todas , e laboran , muchas veces c o n ca rác te r i n t e r n o . 
C o m o m u e s t r a de la ac tuac ión de una C o m u n i d a d 
A u t ó n o m a , se s in te t izan a c o n t i n u a c i ó n los p r o g r a 
mas de la C o m u n i d a d de Cast i l la y L e ó n , pub l icados 
o f i c i a lmen te en su Bo le t ín Of i c ia l : 

- Real ización de compoños informativas, a t ravés 
de med ios de c o m u n i c a c i ó n , s o b r e el p r o c e s o b i o 
lóg ico, ps ico lóg ico y social de l enve jec im ien to y las 
posib les s i tuac iones de r iesgo re lac ionadas c o n el 
e n t o r n o f ís ico y social . 

- D e s a r r o l l o de campañas de prevención de acci
dentes domésticos. 

- P r o m o c i ó n de programas de preparación a la 
jubilación en c o o r d i n a c i ó n c o n c o r p o r a c i o n e s loca
les, s ind icatos, empresas , c e n t r o s de acc ión social , 
e tc . 

- P r o m o c i ó n de p r o y e c t o s d i r ig idos a ayudar a 
los m a y o r e s a o rgan izar su t i e m p o l ib re , des tacando 
el movimiento asociativo y el voluntariado c o m o una 
f o r m a de v ida act iva y de responsabi l idad social . 

- >Asesorom/enío a las personas que van a jubi larse 
sob re temas re lac ionados c o n fuentes de ingresos, 
p lani f icac ión f inanc iera y ac tuac iones jur íd icas. 

- Real ización de conferenc ias , c o l o q u i o s y s im i 
lares, en los que se cuen te , además de la i n t e r v e n 
c i ón de los especial istas, c o n personas de especial 
re l ieve social y que han en focado su v ida c o m o 
jub i lados de f o r m a ex i tosa . 

- « E s t a b l e c e r c o n t a c t o s c o n empresas o g rupos 
de empresas, asociac iones p ro fes iona les , s ind icatos, 
etc. , para p r o m o v e r cu rsos de esta natura leza, ase
s o r a n d o t é c n i c a m e n t e s o b r e su c o n t e n i d o y m e t o 
dología, y subvenc ionando , en su caso, una pa r te 
del gas to» . 

c) En ín t ima c o n e x i ó n c o n la p repa rac ión a la 
jub i lac ión se encuen t ran los p rog ramas de sensibili
zación de la sociedad sobre aspectos concernientes a 
la vejez. El Plan G e r o n t o l ó g i c o , ace r tadamen te , c o n 
t iene diversas medidas al r espec to . En t re ellas se 
m e n c i o n a n las s iguientes: 
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- « R e a l i z a c i ó n de programas y campañas, a t ravés 
de los med ios de c o m u n i c a c i ó n social , des t inados 
t a n t o a e x t e n d e r i n f o r m a c i ó n s o b r e el hecho social 
de l enve jec im ien to c o m o a es t imu la r el ap rec io , 
c o m p r e n s i ó n y acep tac ión de los mayo res» . 

- « P r o g r a m a r p e r i ó d i c a m e n t e seminar ios , con fe 
rencias, cu rsos , etc. , d i r ig idos a familias, asociaciones 
y grupos sociales, s o b r e el f e n ó m e n o del enve jec i 
m i e n t o y la p r o b l e m á t i c a de la ve jez». 

- « P r o p i c i a r que se i n c o r p o r e en los p rog ramas 
iniciales y de formación continuada del profesorado, 
t a n t o del nivel p r i m a r i o c o m o del secundar io ob l i 
ga to r i os , c o n t e n i d o s re la t i vos al hecho del enveje
c i m i e n t o » . 

- « P r o p o n e r y r e c o m e n d a r la i n c o r p o r a c i ó n en 
los libros de texto de l área de humanidades y c ien
cias sociales, c o n t e n i d o s encaminados a que los 
a lumnos conozcan y v a l o r e n : los fac to res soc io ló 
g icos del e n v e j e c i m i e n t o de la pob lac ión , las carac
ter ís t icas psicofísicas de las personas mayores , las 
pos ib i l idades de alcanzar el los m ismos una edad 
avanzada y de v i v i r m u c h o s años después de la 
jub i lac ión , la i m p o r t a n c i a de f o r m a r s e t a n t o para 
e je rc i ta r una p ro fes i ón c o m o para d is f ru ta r el t i e m 
p o de o c i o » . 

155. Si i m p o r t a n t e es d iseñar una pol í t ica de 
p repa rac ión a la jub i lac ión en las dos ve r t i en tes 
antes apuntadas, más aún lo es el es tab lec im ien to 
de servicios sociales complementarios para los ancia
nos , s o b r e t o d o si se t iene en cuen ta que, para 
buen n ú m e r o de ancianos, el o t o r g a m i e n t o de es
t o s serv ic ios (p iénsese, p o r e j emp lo , en la conce 
s ión de plaza en una res idenc ia asist ida para una 
pe rsona c o n d e r e c h o so lamen te a pe rc i b i r una pen
s ión mín ima, o a pens ión n o con t r i bu t i va ) se c o n 
v i e r t e en prestación principal. 

N o cons t i t uye o b j e t o de este capí tu lo analizar 
la n o c i ó n de «serv ic ios sociales» y su c o n t r a p o s i 
c i ó n , c o m p l e m e n t a r i e d a d o subs id ia r i edad c o n 
o t r a s noc iones de p r o t e c c i ó n social , tales c o m o la 
«bene f i cenc ia» , «as is tenc ia soc ia l» , en inc luso la 
m isma de «segur idad socia l». Cada una de ellas res
p o n d e a c r i t e r i o s de p r o t e c c i ó n d i fe ren tes , p r o p i o s 
de la ideología y cu l t u ra de cada época, aunque 
t a m b i é n es c i e r t o que todas ellas t i enen un m i s m o 
d e n o m i n a d o r c o m ú n - e l r e m e d i o a s i tuac iones de 

n e c e s i d a d - y que a lo largo del t i e m p o se ha pues to 
el énfasis en alguna de ellas respec to a la a n t e r i o r 
en el t i e m p o p o r el loable deseo de abandonar una 
línea de p r o t e c c i ó n social desfasada y a b o r d a r o t r a 
más progres iva . 

Q u e d e d icho , en cua lqu ie r caso, que los se rv i 
c ios sociales son prestodones de corócter técnico, n o 
d i ne ra r i o , e n t r e cuyas notas más caracter ís t icas d e 
ben subrayarse la universalidad (están dir ig idas al 
c o n j u n t o de la soc iedad) , la responsabil idad pública 
de las dist intas A d m i n i s t r a c i o n e s en su ges t ión y 
f i nanc iac ión , la descentralización (son ges t i onados 
p o r las A d m i n i s t r a c i o n e s locales en razón de la 
p r o x i m i d a d que han de t e n e r c o n el c iudadano) , la 
participación social de los usuarios en su ges t ión , y la 
subsidiariedad respec to de las p res tac iones ob l iga
to r i as del s is tema de la Segur idad Social. En m u c h o s 
de el los va t o m a n d o t a m b i é n cons is tenc ia , aunque 
todavía l en tamen te , la exigibil idad de sus prestaciones 
(en o t r a s palabras, se va abandonando paulat ina
m e n t e el t rad i c iona l ca rác te r de d iscrec iona l idad 
que los asistía), n o al m o d o c o m o lo son las p res 
tac iones regladas de Segur idad Social, p e r o sí en 
c u a n t o la facul tad que asiste al c iudadano de rec la
m a r ante los T r ibuna les su o t o r g a m i e n t o , cuando 
p rev iamen te ex is ten n o r m a s objet ivas para su ac
ceso a el los. La f inal idad de su es tab lec im ien to n o 
o f r e c e ninguna duda: deben c o n t r i b u i r a m e j o r a r 
el b ienestar social de la pob lac ión a quienes se o f r e 
cen. 

Los serv ic ios sociales, cuya imp lan tac ión n o es 
nueva, s ino que ya estaban presentes en la génesis 
del actual s is tema de Segur idad Social y que f u e r o n 
o b j e t o de i m p o r t a n t í s i m o desa r ro l l o p o r ésta, se 
d i r igen a sec to res d iversos de la pob lac ión marg i 
nada (minusvá l idos, infancia y j u v e n t u d , mu je r , m i 
nor ías étnicas, re fug iados y apátr idas, d r o g o d e p e n -
d ientes , ex rec lusos, de l incuentes , y o t r o s c o l e c t i 
vos marg inados) p e r o en especial a la vejez. Y e l lo 
t a n t o a t ravés de los antes l lamados servicios sociales 
de base y a h o r a servicios sociales de atención pr imar ia 
( p o r su s im i l i tud c o n la t e r m i n o l o g í a de la rama 
sani tar ia) , c o m o p o r los servicios sociales específicos 
o de atención especializada. 

Los servicios sociales de atención pr imar ia c o n s t i 
t u y e n el p r i m e r n ivel , más ce rcano al c iudadano. 
Son ges t ionados p r e f e r e n t e m e n t e p o r los A y u n t a -
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m i e n t o s o M a n c o m u n i d a d e s , a u n q u e c o n f u e r t e 
pa r t i c ipac ión de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s res
pect ivas y t a m b i é n - h e c h o que n o suele ser sufi
c i e n t e m e n t e c o n o c i d o - med ian te subvenc iones f i 
nalistas del Estado a t ravés de las C o m u n i d a d e s 
A u t ó n o m a s . En t re el los se c i tan , a t í t u l o de e j e m p l o 
so lamen te y sin que tengan ca rác te r c e r r a d o , los 
serv ic ios de d e t e c c i ó n de necesidades, de p r e v e n 
c i ó n , de i n f o r m a c i ó n , o r i e n t a c i ó n y aseso ram ien to , 
la i n s e r c i ó n soc ia l de c o l e c t i v o s m a r g i n a d o s , la 
a tenc ión domic i l i a r ia , la p res tac ión de necesidades 
básicas de a l imen tac ión y a lo jam ien to , e t cé te ra . Pa
ra e l lo d i sponen de med ios cal i f icados c o m o « p o 
l iva lentes» p o r el ca rác te r g lobal de las a tenc iones 
que han de cub r i r , tales c o m o equ ipos m u l t i p r o f e -
sionales, así c o m o c e n t r o s sociales de uso mú l t i p l e 
( c e n t r o s básicos de acc ión social , unidades básicas 
de acc ión social , c e n t r o s sociales generales, y o t r o s 
denom inac iones s imi lares que ex is ten en cada una 
de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s ) , c e n t r o s de día, 
c e n t r o s ocupac iona les y c e n t r o s de acogida y de 
a tenc ión t e m p o r a l . 

Los servicios sociales de atención especial izada 
cons t i t uyen un g r a d o s u p e r i o r de a tenc ión (sin per 
ju i c io de que en alguna C o m u n i d a d A u t ó n o m a exis
ta todavía un g r a d o más e levado, el de a tenc ión 
especial izada s u p e r i o r ) , que exige una m a y o r cua-
l i f icación, t a n t o en los med ios personales c o m o en 
los c e n t r o s d o n d e se p res ta el serv ic io . A l c o n t r a 
r i o de lo antes p r e d i c a d o de los serv ic ios sociales 
de a tenc ión p r imar ia , que t i ene s i e m p r e un ca rác te r 
de g loba l idad, en la a tenc ión especial izada los ser
v ic ios sociales se p res tan p o r sec to res , y ex i s te una 
gama d iversa de serv ic ios según sea el c o l e c t i v o 
pecu l ia r hacia el que se d i r igen . 

Las normas que regulan la prestación de servicios 
sociales son bastante numerosas , n o só lo p o r la d i 
vers idad de serv ic ios ex is ten tes , s ino p o r la m u l t i 
p l ic idad de A d m i n i s t r a c i o n e s c o m p e t e n t e s en la ma
te r ia . Has ta la C o n s t i t u c i ó n de 1978, la p res tac ión 
de serv ic ios sociales para la t e r c e r a edad, c i rcuns
c r i t a espec ia lmente al á m b i t o especí f ico de la Se
gu r i dad para benef ic ia r ios de ésta y en g r a d o m e n o r 
en la asistencia públ ica del Estado, e ra o b j e t o de 
regu lac ión y ges t i ón cent ra l izada. A p a r t i r de la p r o 
mu lgac ión del t e x t o cons t i t uc iona l y del establec i 
m i e n t o de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , se des
cent ra l i za hacia éstas y las C o r p o r a c i o n e s Locales, 

según c u a d r o de compe tenc ias que cada C o m u n i 
dad ha es tab lec ido (en algún sen t ido se r e t o r n a , 
aunque de m o d o d i s t i n to a la descent ra l i zac ión es
tab lec ida p o r la p r i m e r a Ley de Benef icencia de 
1822, y la p o s t e r i o r de 1849, las cuales siguen en 
este p u n t o la o r i e n t a c i ó n de las d ispos ic iones an 
t e r i o r e s de la m o n a r q u í a b o r b ó n i c a de la I lus t ra
c ión ) . Ex is ten, pues, en la actual idad var ios s istemas 
n o r m a t i v o s de serv ic ios sociales. Sería ex tens ís imo , 
y sin duda innecesar io en estas páginas, hacer la 
re lac ión de n o r m a s que los con f igu ran . Baste dec i r , 
al r espec to , que subsiste en el á m b i t o estatal la 
regu lac ión de los serv ic ios sociales de la Segur idad 
Social, cuya ges t i ón ha s ido t rans fe r i da a la p rác t i ca 
t o ta l i dad de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , p e r o n o 
su legis lación, en v i r t u d de la reserva cons t i t uc i ona l 
de ley establec ida en ma te r i a de Segur idad Social . 
Las d is t in tas C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s t i e n e n r e 
gulada esta ma te r i a en sus d is t in tas Leyes de Ser
v ic ios Sociales y en n u m e r o s o s Reg lamentos de d e 
s a r r o l l o de éstas. 

156. En t re los servicios sociales de atención pr i 
mar ia que se p res tan a las personas mayo res m e 
recen destacarse, p o r su impo r tanc ia , dos : la ayuda 
a domicil io y la teleasistencia domicil iaria. 

a) La ayuda a domicilio s i empre ha c o n s t i t u i d o 
un servicio social prioritario, pues todas las pol í t icas 
de a tenc ión al anc iano han p r e t e n d i d o m a n t e n e r l e 
d e n t r o de su e n t o r n o habi tual e i n m e d i a t o de v ida, 
s o b r e t o d o m ien t ras la pareja m a t r i m o n i a l subsista 
unida. Ya el p r i m e r Plan Nac iona l de la Segur idad 
Social de As is tenc ia a los Anc ianos de 1971 se es
tab lec ió este serv ic io , y las sucesivas ac tuac iones 
de los p o d e r e s púb l icos lo han p o t e n c i a d o todav ía 
más, y e l lo a pesar de que haya a u m e n t a d o la d e 
manda de i n t e r n a m i e n t o en c e n t r o s res idencia les. 

El se rv i c io cons is te en actuac iones var ias. C o 
m e n z ó s iendo un serv ic io que p r o c u r a b a el aseo 
persona l y la l impieza del hogar , el lavado de r o p a , 
serv ic ios de c o m i d a , compañ ía a ancianos e n f e r m o s 
(se t r a taba de o f rece r l es , d i c h o sea en sen t i do c o 
loqu ia l , «la chacha y la cháchara») . P o s t e r i o r m e n t e , 
y sin de jar las a n t e r i o r e s a tenc iones , se ha i do c o m 
p le tando c o n serv ic ios de asistencia méd ica e i n 
c luso de t e rap ia ocupac iona l . 
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Su ges t ión c o r r e s p o n d e o ios Municipios, si b ien 
la f inanc iac ión la rec iben del Estado y de la C o m u 
n idad A u t ó n o m a a que p e r t e n e c e n , en v i r t u d de 
c o n c i e r t o s que regulan el po r cen ta j e de par t ic ipa
c i ón de cada u n o de el los en la p res tac ión . Po r 
e l lo , se hace difíci l o f r e c e r en este i n f o r m e una 
con f i gu rac ión un i ta r ia de c ó m o se o t o r g a este ser
v ic io socia l . 

b) La teieasistencia domicil iaria es una f o r m a es
pecial izada de la ayuda a d o m i c i l i o , ya n o a t ravés 
de la emp leada de hogar , s ino de una c o n e x i ó n 
te le fón ica p e r m a n e n t e del anc iano c o n una cen t ra l 
que canaliza la sat isfacción de sus posib les necesi
dades hacia los r ecu rsos sani tar ios y sociales. Está 
s iendo p r o g r e s i v a m e n t e imp lan tada p o r la eficacia 
que p resen ta . Está a cargo t a m b i é n , gene ra lmen te , 
de los mun ic ip ios ; p e r o ex is ten C o m u n i d a d e s A u 
t ó n o m a s que t i enen regu lac ión específ ica s o b r e la 
ma te r i a ( N a v a r r a , p o r e j e m p l o ) . 

Su ap l icac ión, c o n t e m p l a d a especí f icamente en 
el Plan G e r o n t o l ó g i c o , esto generalizándose en todas 
las Comunidades Autónomas, si b ien n o todas ellas 
d i sponen de n o r m a t i v a regu lado ra p rop ia , en pa r te 
p o r q u e la ges t i ón es mun ic ipa l . H a s ido pos ib le gra
cias al avance t e c n o l ó g i c o , p e r o s o b r e t o d o a la 
ex is tenc ia de c e n t r o s de salud y c e n t r o s de base 
de serv ic ios sociales, así c o m o o t r o s recu rsos más 
especia l izados (hosp i ta les , res idencias de t e r c e r a 
edad, e tc . ) a los que se puede r e m i t i r , en los su
pues tos que así se requ ie ra , a los ancianos benef i 
c iar ios de este se rv i c io t e l e f ón i co . 

Los usuarios del servicio de teleasistencia a d o m i 
c i l io son , en el m a y o r po r cen ta j e de los casos, per 
sonas ancianas de escasos recu rsos , que v iven solas 
y que p resen tan algún t i p o de minusval ía p r o p i a de 
la edad. A t ravés de un t e l é f o n o especial pueden 
con tac ta r , p o r m e d i o de un pu lsador que l levan a 
m o d o de co lgan te , c o n la cen t ra l i t a del serv ic io de 
te leasis tencia. I n m e d i a t a m e n t e el c e n t r o de recep
c i ó n , que está en serv ic io d u r a n t e las v e i n t i c u a t r o 
horas del día, d i spone de la f icha del usuar io , c o n 
los t e l é fonos de su m é d i c o , sus fami l iares más cer 
canos, amigos y vec inos , d i s p o n i e n d o en pocos m i 
nu tos de t o d a la i n f o r m a c i ó n necesar ia para a ten 
d e r la so l i c i tud de la pe rsona que l lama. A l g u n o s 
de los usuar ios emp lean el t e l é f o n o c o m o una m e r a 
compañía , l l amando a la cen t ra l só lo para entab lar 

conve rsac ión c o n las personas que están al f r e n t e 
del serv ic io . 

157. Los servicios sociales de atención especializa
da cons is ten en la c reac ión de c e n t r o s d ive rsos 
para la a tenc ión de las necesidades específicas de 
la pe rsona jubi lada. 

a) Desde el á m b i t o de la Segur idad Social se 
pe r f i l a ron dos t i pos de c e n t r o s , que todav ía c o n 
servan su p r o p i a iden t idad y s igni f icación: los lla
mados centros de dio, y las residencias. 

1. ° Los centros de dio, quizá una de las i ns t i t u 
c iones para la t e r c e r a edad de m a y o r eficacia p o r 
las caracter ís t icas que c o m p o r t a n , son hogares y 
c lubes. 

- Los hogores son c e n t r o s q u e p e r m a n e c e n 
ab ie r t os d u r a n t e las d o c e horas del día. En e l los el 
pens ion is ta encuen t ra , además de bar y c o m e d o r 
a p rec ios m u y asequibles, salones var ios en los que 
e n t r e t e n e r sus ra tos de o c i o ded icándo los a juegos 
d iversos , l ec tu ra de los pe r i ód i cos del día y l i b ros 
de la b ib l io teca , te rap ia ocupac iona l , g imnasia de 
m a n t e n i m i e n t o , e t cé te ra . C u e n t a t amb ién c o n ser
v ic ios m u y so l ic i tados p o r el pens ion is ta c o m o son 
los de pe luquer ía , podo log ía , etc. En ocas iones es
t o s hogares están anexos a una res idencia, lo cual 
pos ib i l i ta que los res identes puedan ampl ia r el c í r 
c u l o de conv ivenc ia c o n las personas que f r e c u e n 
tan los hogares. Se encuen t ran en pob lac iones c o n 
la suf ic iente dens idad de pob lac ión para que los 
serv ic ios que pres tan los hagan viables. 

- Los clubes son hogares reduc idos , sin las p res 
tac iones más especial izadas de podo log ía , pe luque 
ría, gimnasia, te rap ia ocupac iona l , y s imi lares. Se 
encuen t ran en núc leos c o n m e n o r dens idad de p o 
b lac ión . 

2 . ° Las residencias, aunque in ic ia lmente se cons 
t r u y e r o n para jub i lados n o afectos de incapacida
des, en las que pod ían ingresar v o l u n t a r i a m e n t e 
acompañados c o n sus cónyuges (residencias de váli
dos), han i do t r a n s f o r m á n d o s e pau la t inamente en 
residencias de asistidos (para ancianos que neces i tan 
el c o n c u r s o de t e r c e r a pe rsona para los ac tos más 
esenciales de la v ida) y residencias mixtas ( res iden 
cias de vál idos en las que ex is ten m ó d u l o s de asis
t i d o s ) . 
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b) La a n t e r i o r clasif icación sigue s iendo válida, 
y ha s ido adop tada c o n carác te r genera l p o r todas 
las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , si b ien se han añadi
d o algunas o t r a s modal idades de ins t i tuc iones re 
s idencia les: centros sociosanitarios (Ca ta luña , p o r 
e j emp lo ) , residencias psicogeriátricas (Nava r ra ) y es
pec ia lmente c e n t r o s de m e n o r t a m a ñ o , c o m o los 
apartamentos (As tu r ias , Nava r ra ) , o las viviendas co
munitar ias ( N a v a r r a , Cast i l la y León , Cata luña, País 
Vasco) . La e n u m e r a c i ó n de t i pos y de C o m u n i d a d e s 
n o es ce r rada . 

c) En la p res tac ión de estos serv ic ios de a ten
c ión especial izada ( tamb ién en ocasiones es aplica
ble a los de a tenc ión p r imar ia ) conv iene destacar 
cuotro ospectos: 

- El ingreso en el los se hace de c o n f o r m i d a d con 
n o r m a s p r e v i a m e n t e establecidas, med ian te un ba-
r e m o que m i d e las c i rcunstancias personales, sani
tar ias, fami l iares y económicas del so l ic i tan te , así 
c o m o su es tado de necesidad. Las reso luc iones ad
min is t ra t ivas de ingreso son recu r r i b les an te la Ju
r i sd icc ión del o r d e n social , en el supues to de cen
t r o s residencia les de la Segur idad Social, o de lo 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , cuando se t ra ta de cen
t r o s depend ien tes de las Adm in i s t r ac i ones a u t o n ó 
micas. Este hecho , aunque n o con f igura la pres ta
c i ón del se rv i c io social c o m o un d e r e c h o exigib le 
en el sen t i do e s t r i c t o de este t é r m i n o , no obs tan te 
lo aleja del ca rác te r d iscrec iona l que s iempre se 
a t r i b u y ó a las p res tac iones asistenciales. La A d m i 
n is t rac ión de la Segur idad Social t i ene regu lado d i 
c h o b a r e m o , así c o m o las C o m u n i d a d e s A u t ó n o 
mas de Anda luc ía , A r a g ó n , As tu r ias , Cata luña, Ma
d r i d , Mu rc i a , País Vasco y La Rioja. 

- L o s servicios son sufragados parcialmente por los 
beneficiarios, a qu ienes se les deduce una cant idad 
p o r c e n t u a l , o según b a r e m o , de la pens ión r e c o 
noc ida p o r la Segur idad Social, o p o r o t r o s o rga
n ismos púb l i cos . El t o p e m á x i m o a sat isfacer suele 
ser el cos te real de l serv ic io . Existe t a m b i é n un 
t o p e m í n i m o para que el anc iano pueda quedar con 
rentas para hacer f r e n t e a sus gastos de bo ls i l lo . 

- E n t odas las ins t i tuc iones ( cen t ros de día y 
residencia les) se han es tab lec ido órganos que impul
sen la part icipación de los usuarios en la ges t ión . La 

regu lac ión , en este aspecto , está general izada en la 
p rác t i ca t o ta l i dad de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s . 

- En algunas C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s ( A r a g ó n , 
As tu r i as , Baleares, Cata luña, E x t r e m a d u r a ) se ha r e 
gu lado la re lac ión e n t r e la A d m i n i s t r a c i ó n y el r e 
s idente med ian te la f i rma de un contrato asistencial, 
l lamado « c o n t r a t o de hospeda je» , r egu lado r de los 
de rechos y ob l igac iones de cada una de las par tes , 
y en los que suele inc lu i rse a los h e r e d e r o s del 
res iden te c o m o d e u d o r e s del cos te de los serv ic ios 
para los supuestos de i n c u m p l i m i e n t o del cos te de 
las estancias. 

d) T a n i m p o r t a n t e c o m o la acc ión d i r ec ta a 
t ravés de la c reac ión de c e n t r o s p r o p i o s es la acción 
concertada con instituciones con o sin fin de lucro para 
la a tenc ión de res identes . N o es nueva esta m o d a 
l idad de a tenc ión . Pe ro ha de resal tarse que ha 
e x p e r i m e n t a d o gran auge en los ú l t imos años. Sin 
que se t r a t e de una e n u m e r a c i ó n exhaust iva , ha de 
dec i rse que se encuen t ra regulada p o r la A d m i n i s 
t r a c i ó n de la Segur idad Social, Anda luc ía , As tu r i as , 
Can tab r ia , Cast i l la y León , Cata luña, E x t r e m a d u r a , 
Gal ic ia, M a d r i d , Murc ia , N a v a r r a , La Rio ja y Va len 
cia. 

158. Jun to a los an te r i o res serv ic ios de a ten 
c i ón p r ima r i a y especial izada, aunque b ien pud ie ran 
eng lobarse en unos u o t r o s , ex is ten regu lados t a m 
bién o t r o s servicios sociales adicionales. En t re e l los, 
y en ráp ida e n u m e r a c i ó n , se m e n c i o n a n los s iguien
tes : 

- A y u d a de apoyo a la acogida residencial: Exp re 
samente regu lado en Cata luña. T i e n e p o r f inal idad 
c o n c e d e r ayudas para que los ancianos puedan ac
c e d e r a plazas asistenciales en residencias pr ivadas. 

- A y u d a s de acogimiento famil iar (Gal ic ia, M a d r i d ) . 
T i e n e n p o r f inal idad ayudar e c o n ó m i c a m e n t e a las 
famil ias que acogen en su hogar a un anc iano, y 
c o n s t i t u y e n una exce len te a l te rna t iva a la i ns t i t u -
c iona l izac ión en cen t r os . En el Plan G e r o n t o l ó g i c o 
de 1982 se con temp laba c o m o ac tuac ión p i l o t o . 

- Estondos estivales en residencias ( A d m i n i s t r a c i ó n 
del Estado, M a d r i d , e n t r e o t r as ) . El h e c h o de que 
buen n ú m e r o de ancianos queden abandonados p o r 
sus famil ias d u r a n t e los pe r í odos vacacionales ha 
m o t i v a d o esta med ida , que t amb ién , p o s i b l e m e n t e . 
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t i ene e fec tos pos i t i vos en c u a n t o imp ide la inh ib i 
c ión de los p r o p i o s fami l iares en acoger a los an
c ianos. 

- Turismo social: Se t r a ta de uno de los serv ic ios 
más «popu la res» y de una gran inc idencia en la 
pob lac ión jubi lada, s o b r e t o d o en la ru ra l y aquel la 
o t r a que n o se ha desplazado de sus lugares de 
res idencia. Cons i s te en t u r n o s quincenales de es
tancia en ho te les j u n t o a la costa , en los meses de 
t e m p o r a d a baja, a p rec ios m u y asequibles. Han su
pues to la a p e r t u r a de m u c h o s jub i lados a un m u n d o 
vacacional y de d i s f ru te que antes desconoc ían . Su 
e jecuc ión p o r la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado y p o r 
C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s (Cast i l la-La Mancha, Ca 
ta luña, E x t r e m a d u r a , etc. ) ha supues to inc luso la 
c o m p e t i t i v i d a d c o n las p rop ias agencias de viaje, 
que han i m i t a d o este t i p o de serv ic io p r o g r a m a n d o 
los suyos p r o p i o s t a m b i é n a p rec ios reduc idos . 

- T e r m o / / s m o social. Este i m p o r t a n t e serv ic io , ya 
p rev i s to en el Plan de As is tenc ia a los Anc ianos de 
1971, desa r ro l l ado en 1989 y que t iene su p r o p i a 
con f i gu rac ión orgán ica en la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Segur idad Social ( INSERSO) , faci l i ta la asistencia de 
los jub i lados a los d is t in tos ba lnear ios de España a 
p rec ios más reduc idos que los de m e r c a d o . Se o b 
serva en los ú l t i m o s años un a u m e n t o en la de 
manda de plazas, conced idas t a m b i é n c o n f o r m e a 
b a r e m o . 

O t r o t i p o de med idas c o m p l e m e n t a r i a s , aunque 
rev is tan la f o r m a de prestodones dinerarias, o b o n i 
f icac iones en el p r e c i o de los serv ic ios, son las si
gu ientes : 

- Bon/fícoc/ones en el transporte urbano e interur
bano. En la p rác t i ca t o ta l i dad de las capitales de 
p rov inc ia se c o n c e d e una i m p o r t a n t e y cuant iosa 
bon i f i cac ión e c o n ó m i c a p o r el uso de t r a n s p o r t e s 
púb l icos munic ipa les p o r pensionis tas res identes en 
la loca l idad. La i m p o r t a n c i a de este serv ic io nunca 
será lo su f i c i en temen te ponde rada , pues es t imu la 
s o b r e m a n e r a a que los jub i lados salgan de sus ca
sas. Dígase lo m i s m o de las bon i f icac iones en t rans 
p o r t e s i n t e r u r b a n o s d e n t r o de una C o m u n i d a d A u 
t ó n o m a , o de las bon i f i cac iones que RENFE c o n 
cede a los jub i lados . 

- A y u d o s de emergencia social: N o están conf igu
radas estas ayudas especí f icamente para ancianos 

pensionistas, p e r o sí pueden benef ic iarse de aque
llas que cons is ten en m e j o r a de las v iv iendas, ad 
qu is ic ión de mueb les y s imi lares. Las t i enen esta
blecidas el Estado y la t o ta l i dad de C o m u n i d a d e s 
A u t ó n o m a s . 

- A y u d a s para la supresión de barreras arquitectó
nicas: A u n q u e establecidas in ic ia lmente para m inus -
vál idos, su i m p o r t a n c i a para el anc iano es ev iden te , 
dado que c o n los años aumen tan las discapacidades. 
D e singular re levancia son aquellas que se c o n c e 
den para la adaptac ión de la v iv ienda. 

159. C o m o síntesis de lo e x p u e s t o en este C a 
p í tu lo puede deduc i r se lo s iguiente: 

- A med ida que el anciano ve cub ie r tas sus ne
cesidades básicas, espec ia lmente la p e r c e p c i ó n de 
una pens ión su f i c ien te y d igna, se hace p rec i so 
a tende r a la sat isfacción de o t r a s necesidades c o m 
p lementar ias , que se t o r n a n en básicas en la m isma 
med ida que el b ienestar de la soc iedad aumen ta . 

- Se hace p rec iso p repa ra r al f u t u r o jub i lado pa
ra que a f r o n t e su n u e v o stotus c o n los m e n o r e s 
t r aumas posib les, y para que el paso a ese n u e v o 
m o d o de v iv i r no só lo n o signif ique una marg ina-
c ión social , s ino una aceptac ión pos i t i va del es t i lo 
de v ida que ha de l levar. 

- Las pautas establecidas p o r los O r g a n i s m o s i n 
te rnac iona les en ma te r i a de p repa rac ión a la j ub i 
lac ión, diseñadas en t o r n o a dos ejes pr inc ipa les 
- j u b i l a c i ó n parcial c o m p a t i b l e con r e d u c c i ó n en la 
j o r nada labora l , y p rog ramas de p r e p a r a c i ó n a la 
j u b i l a c i ó n - deb ie ran seguirse en n u e s t r o país. 

- La jub i lac ión parcial está establecida en España, 
aunque só lo t í m i d a m e n t e , y c o m o m e d i d a de f o 
m e n t o del e m p l e o . Los cursos de p r e p a r a c i ó n a la 
jub i lac ión , aunque se c o n t e m p l a n en los planes es
tata l y a u t o n ó m i c o s de a tenc ión a la vejez, todav ía 
no han s ido o b j e t o de suf ic iente d e s a r r o l l o . 

- S e hace p rec iso i n c r e m e n t a r los serv ic ios so
ciales de ayuda a d o m i c i l i o y, d e n t r o de ésta, la 
l lamada «te leasistencia domic i l i a r ia» , c o m o m e d i o 
de n o separar al anc iano de su e n t o r n o v i v i do , c o 
m o i n s t r u m e n t o eficaz para acercar le a los r ecu rsos 
sani tar ios y sociales de la c o m u n i d a d y c o m o r e 
m e d i o que mi t iga sus p rob lemas de so ledad. 
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- Los c e n t r o s de día, espec ia lmente los hogares, 
c o n s t i t u y e n un m e d i o ef icaz de in tegrac ión social 
de l anc iano y de da r so luc ión a sus necesidades 
conv ivenc ia les diar ias. 

- A u n q u e la ins t i tuc iona l i zac ión del anc iano en 
c e n t r o s res idencia les acar rea p r o b l e m a s de marg i -
nac ión , es ev iden te que se hace prec isa su ex i s ten 
cia, t a n t o más c u a n t o las discapacidades a u m e n t e n 
p o r razón de la m a y o r edad . C o n s t i t u i r á n un re 
c u r s o asistencial que s i e m p r e ha de t e n e r la c o m u 
n idad, p e r o ha de p r o c u r a r s e que n o se c o n v i e r t a n 
en m e r o s re fug ios asilares de las personas jubi ladas. 

- S e hace p rec i so el es tab lec im ien to de c e n t r o s 
soc iosan i ta r ios para ancianos t e rm ina les o c r ó n i c o s , 
p o r la d i f i cu l tad de pe rmanenc ia en los hospi ta les 
y la falta de recu rsos y m e d i o s que t i ene la fami l ia 
para su deb ida a t e n c i ó n . 

- E s p rec i so seguir i deando nuevas f ó r m u l a s de 
ins t i tuc iona l i zac ión del anc iano, en especial las pe
queñas residencias o v iv iendas tu te ladas, e i ns t r u 
m e n t a r ayudas para el a c o g i m i e n t o de ancianos p o r 
famil ias ajenas. 

- U n a po l í t ica de p r o t e c c i ó n a la vejez no só lo 
puede f undamen ta r se en i n s t r u m e n t a r , r e n o v a r o 
m e j o r a r s istemas púb l i cos o p r i vados de p res tac io 
nes d inerar ias . Se hace p rec i so t a m b i é n i n s t r u m e n 
t a r se rv i c i os soc ia les de c r e a c i ó n e s p o n t á n e a y 
aco rdes c o n las necesidades que cada c o m u n i d a d 
y época están d e m a n d a n d o . 

I i . F u n d a m e n t o s d e l a d o c t r i n a c o m ú n 
e u r o p e a r e l a t i v a a l o s p r o b l e m a s d e 
l a v e j e z 

155. La cons ta tac ión de los p rob lemas desc r i 
t o s , su prev is ib le agravac ión, y su co inc idenc ia en 
el m a r c o e u r o p e o c o m p a r a d o son las causas exp l i 
cativas de es tos dos f e n ó m e n o s : 

1.° La c o m ú n o r i e n t a c i ó n - i n c l u s o las rec t i f i 
cac iones de tal o r i e n t a c i ó n - de las transformaciones 
recientes de la jub i lac ión en Europa ; y 

2 ° La ex is tenc ia de un c o m p l e t o programa in
ternacional e u r o p e o para el enve jec im ien to . 

U n a y o t r o - o r i e n t a c i ó n real de las pol í t icas un i 
laterales de r e f o r m a y p r o g r a m a c o m ú n de c a m 
bios, r e s p e c t i v a m e n t e - c o m b i n a n medidas de d i ve r 
sa natura leza y alcance: púb l i co y p r i vado ; pens io 
nes y serv ic ios ; p lu ra l idad y so l idar idad. . . 

Se t r a t a aquí de ambos de m o d o esquemá t i co 
y r e s u m i d o ; de sus grandes líneas o líneas maest ras . 
Y desa tend iendo aspectos c i rcunstancia les que só lo 
o b e d e c e n a p r o b l e m a s m u y singulares de a lguno de 
los países cons ide rados , o man i f i es tamente pasaje
ros , p o r mucha que sea la in tens idad c o n la que 
en su b revedad se mani f ies tan. 

D e l m i s m o m o d o , el o b j e t i v o c o m u n i t a r i o de 
«igualdad en el p r o g r e s o » , ap l icado a los ancianos 
de Europa , se r e i t e r a en mul t i tud de documentos, 
m u c h o s de los cuales - i n c l u s o los más r e c i e n t e s -
son a veces m e r a r e i t e rac i ón de o t r o s p receden tes . 
A q u í p r e o c u p a más la ident i f i cac ión de los p r o p ó 
si tos que la se lecc ión de los t e x t o s en los que se 
e x p o n e n ; o , m e j o r , i m p o r t a su se lecc ión en razón 
a su inf luencia rea l , a su expres iv idad o a su o r i g e n 
ins t i tuc iona l , antes que a su c rono log ía . 

156. Pues b ien, las líneas maestras de la e v o l u 
c ión rec ien te - y m e n o s r e c i e n t e - de las pol í t icas 
nacionales eu ropeas de p r o t e c c i ó n de la ve jez son 
estas t r e s : 

1.° Se observa una tendencia general hacia la 
convergencia de los sistemas basados en dos p u n t o s 
de pa r t i da m u y d i fe ren tes : el m o d e l o B I S M A R C K , 
c o n c e b i d o c o m o un s is tema de garant ía de las r e n 
tas p ro fes iona les , y el m o d e l o BEVERIDGE, c o n c e 
b i d o c o m o un s is tema de garant ía de un m í n i m o 
v i ta l . Es ta l la i n teg rac ión de ambos que a h o r a es 
pos ib le a f i rmar que t a n t o B I S M A R C K c o m o BEVE
R I D G E p e r t e n e c e n al pasado ( T A M B U R I ) . 

D e esta manera , en D inamarca , Países Bajos, In 
g la ter ra . . . , el t r ad i c i ona l r é g i m e n nac ional bás ico 
aparece a h o r a « r e c u b i e r t o » para los asalar iados 
c o n un rég imen c o m p l e m e n t a r i o de pens iones p ú 
blicas re lac ionadas c o n el i m p o r t e de los salar ios 
p receden tes de sus benef ic iar ios . 

En el lado c o n t r a r i o , en Bélgica, Francia, L u x e m -
burgo. . . , se ha p r o d u c i d o el nac im ien to , - o el pe r 
f e c c i o n a m i e n t o - d e n t r o de la Segur idad Social o de 
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la As is tenc ia públ ica, de sistemas de garant ía de un 
m í n i m o v i ta l . 

Ese p r o c e s o de convergenc ia de m o d e l o s o r i g i 
na r i amen te tan d ispares es lo que ha p e r m i t i d o al 
C o n s e j o de Europa la ident i f i cac ión de un nuevo 
fundamento y propósito de carácter complejo, para la 
Seguridad Social: «... el nuevo fin de la Segur idad So
cial en Europa - d i c e el C O N S E J O D E E U R O P A -
ta l y c o m o se desp rende de la evo luc ión rec ien te 
de las respect ivas legislaciones nacionales, es el de 
garant izar a t o d o s los c iudadanos unas pres tac iones 
mín imas, y a los t raba jado res , además, el man ten i 
m i e n t o de la cuant ía de los ingresos o b t e n i d o s d u 
ran te su v ida act iva». 

La v e r s i ó n e x t r e m a de esa tendenc ia es fáci l
m e n t e pe rcep t i b l e : se t ra ta r ía de r e c o n d u c i r la Se
gur idad Social públ ica de base hacia pensiones igua
l i tar ias, universales, n o con t r i bu t i vas y somet idas a 
p rueba de necesidad, de jando los actuales reg íme
nes c o n t r i b u t i v o s (pro fes iona les y ob l i ga to r i os ) en 
manos de la in ic iat iva pr ivada c o m p l e m e n t a r i a . 

2.° Se descub re una imparab le tendenc ia hacia 
la ícun/versofeoc/on» de los sistemas de pensiones de 
vejez con cargo a la Seguridad Social. Es esta una 
d i r e c c i ó n evo lu t i va que, obv iamen te , se liga es t re 
c h a m e n t e a la a n t e r i o r : iodo anciano tiene derecho 
a una pensión que le asegure medios materiales de 
vida suficientes. 

Las discrepancias vienen después; en el método 
«un ive rsa l i zador» (e lecc ión e n t r e la m e r a genera l i 
zac ión p rogres iva de la rama de pensiones c o n t r i 
but ivas, e x t e n d i e n d o la ob l i ga to r iedad o la pos ib i 
l idad del pago de cuotas a los n o pro fes iona les , o 
la c reac ión de una nueva rama de «pres tac iones 
n o con t r i bu t i vas» ) ; en el régimen jurídico de la p r o 
t e c c i ó n (e lecc ión e n t r e cond ic iona r , o no , la c o n 
ces ión de tales nuevas pens iones no con t r i bu t i vas 
a la p rev ia « p r u e b a de falta de recu rsos» del so l i 
c i t an te ) ; e lecc ión en la determinación del sujeto pro
tegido (el anc iano ind i v idua lmen te cons ide rado o el 
núc leo fami l ia r - g e n e r a l m e n t e la pareja de ancia
n o s - en el que conv i ve ) ; e lecc ión e n t r e otras mu
chos variedades para o t r o s n u m e r o s o s aspectos de 
su regu lac ión . 

Son ejemplos de «universalización reciente», los 
nuevos regímenes de pens iones de Italia, Por tuga l , 

Bélgica, Luxemburgo . . . , t o d o s los cuales se han un i 
d o a los ya ex is ten tes en o t r o s países (en genera l , 
los s i tuados al N o r t e de Europa) para hacer de la 
p r o t e c c i ó n social a la ve jez una ins t i t uc ión sin lí
m i tes sub je t ivos. 

Es obv ia la dob le faz de la no ta del «un iversa
l i smo» : t a n t o puede ser una med ida expansiva y 
social izada c o m o una f ó r m u l a res t r i c t i va dest inada 
a l im i ta r la inic iat iva y el cos te púb l i co de las p e n 
s iones. 

3.° Se adv ie r te una acusada propensión a revisar 
al alza las edades normales del retiro, ampl iando los 
supuestos posibles para acceso -vo luntar io u obligato
r i o - a ¡a jubilación anticipada. 

A h o r a los esfuerzos ya n o se o r i e n t a n , c o m o 
d u r a n t e los p r i m e r o s años de crisis, a «reservor el 
trabajo disponible a ciertas categorías de la población», 
apar tando de él a las demás categorías, y e n t r e ellas 
la de los t raba jadores de edad. 

Se asiste, así, a un cambio de decoración: m ien t ras 
que antes se oponían los apremios financieros a las 
re iv ind icac iones sociales y sindicales que rec lama
ban un ade lan to de la edad de jub i lac ión , se es t ima 
a h o r a que el interés de la economía puede coincidir 
con esas reivindicaciones sociales. A u n q u e su acepta
c ión no se admi ta como regla general, s ino c o m o 
excepc ión apl icada de m o d o genera l izado y med ian 
t e f ó rmu las m u y diversas. 

A veces, inc luso se desbo rdan esas re iv ind ica
c iones sociales c o n ia a d o p c i ó n de f ó rmu las e x t e r 
nas, c o n f recuenc ia adoptadas en el m a r c o de las 
d ispos ic iones relat ivas al pa ro y la p r o t e c c i ó n c o n 
t r a el desemp leo ( D U P E Y R O U X ) . 

El caso e u r o p e o más c la ro de esta po l í t ica se 
da en Francia, p e r o no ún icamen te en Francia. H o 
landa, p o r e j emp lo , ha c r e a d o la f igura de la j u b i 
lac ión ant ic ipada fo rzosa . 

Pe ro la o p c i ó n ni es estable en el t iempo, ni lo es 
en el espacio. D e b e ano ta rse , para c o n f i r m a r l o , el 
caso a lemán que aspira a e levar la edad jub i l a to r ia 
de t o d o s los emp leados púb l icos, al t i e m p o que se 
reduce sens ib lemente (acud iendo pos ib l emen te al 
m é t o d o de las jub i lac iones ant ic ipadas incent ivadas) 
el n ú m e r o de esos emp leados . En España, el G o -
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b i e r n o acaba de renunc ia r a la i n c o r p o r a c i ó n de 
med ida seme jan te en las ú l t imas Leyes de Presu
pues tos , si b ien ha anunc iado su i n tenc ión de r e 
p lantear la en b reve . A s i m i s m o , el «Pac to de T o l e 
d o » p r o p o n e la incen t i vac ión del r e t r a s o v o l u n t a r i o 
en la j ub i l ac ión . 

157. En el t e r r e n o de las medidas conc re tas , 
las pol í t icas de r e f o r m a europeas se afanan, c o m o 
ya se ha d i cho , en la dob le ta rea de reequil ibrar los 
niveles de gastos e ingresos y de influir sobre el 
número de personas de avanzada edad c o n d e r e c h o 
a pens ión c o n t r i b u t i v a . 

Las med idas en cues t ión son de dos t i pos : es
tructuro/es (dest inadas a r e n o v a r los f u n d a m e n t o s 
organ iza t ivos de los respec t i vos regímenes p r o t e c 
t o r e s ) y no estructuro/es (o r ien tadas p r e f e r e n t e m e n 
t e a la r e d u c c i ó n de cos tes) . 

E n t r e estas ú l t imas (las n o e s t r u c t u r a l e s ) se 
aprec ian med idas de reducción en la cuantía de los 
derechos ( i m p o r t e s iniciales m e n o r e s , negat iva a la 
i ndexac ión , e l im inac ión de sup lemen tos p o r mín i 
mos. . . ) ; y de oumento de los ingresos (con la sust i 
t u c i ó n de cuo tas p o r apo r tac iones f inancieras es
tata les, sea en c o n c e p t o de asignaciones presupues
ta r ias genera les , sea - c o m o en F r a n c i a - en 
c o n c e p t o de « t r i b u t o s sociales» de nueva p lanta) . 

La re forma de las estructuras se a l imenta , en t é r 
m inos genera les de la invocac ión a la ta rea asegu
r a d o r a (sea en rég imen de c o l a b o r a c i ó n , sea c o m o 
act iv idad sus t i t u t o r i a de los regímenes públ icos) del 
s e c t o r asegurador p r i vado . Se t ra ta , de desviar par
t e de los regímenes púb l icos hacia los regímenes 
pro fes iona les o al a h o r r o p r i vado . D e hecho , las 
po l í t ica act ivas eu ropeas de r e f o r m a acumulan ya 
numerosas medidas y exper ienc ias en esa dob le d i 
r e c c i ó n . D e ellas resu l ta (DE L A T O R R E - G O N Z A 
L O ) : 

- E l i n c r e m e n t o de la par t i c ipac ión de la nego-
ciación colectiva en la f o r m a c i ó n (y t r a n s f o r m a c i o 
nes) de la Segur idad Social con t r i bu t i va . 

- El r e f o r z a m i e n t o de las ins t i tuc iones p r o t e c t o 
ras de la As is tenc ia Social y, en genera l , de la Pro
tección social no contributiva. 

- La reducción paulat ina de las p res tac iones de 
Segur idad Social con t r i bu t i vas o asegurat ivas, cuyos 
déf ic i t se c u b r e n con las sup lementar ias de la As is 
tenc ia Social y las demás públ icas n o con t r i bu t i vas , 
así c o m o con las c o m p l e m e n t a r i a s de los reg ímenes 
de p rev is ión vo lun ta r i a . 

- La «liberalización» máx ima de esos m i s m o s r e 
gímenes de p rev i s ión l ib re , s o b r e los que inc ide 
una pol í t ica con t i nuada de «des reg lamen tac ión» y 
apoyos fiscales. 

- La «desafiliación» opcional de los regímenes p ú 
b l icos, a b r i e n d o la pos ib i l idad de e lecc ión e n t r e 
el los o regímenes pr ivados a l te rna t i vos o sus t i t u 
t o r i o s . 

- La privatización - m á s o menos p u r a - de la ges
tión de los p r o p i o s regímenes púb l icos , s o b r e t o d o 
de los c o r r e s p o n d i e n t e s a las ramas (o seguros) de 
e n f e r m e d a d y de pensiones.. . 

- La simplificación de la estructura de los reg íme
nes asegurat ivos, algunas de cuyas ramas clásicas 
( c o m o la del acc idente de t r aba jo c o m o r iesgo cua
l i f icado) t i e n d e n a desaparecer p o r ar t i f ic iosas, dis
c r im ina to r i as y, en t o d o caso, de adm in i s t r ac i ón 
cos tosa y de l i t ig iosidad intensa. 

- La diversidad de la organización administrativa 
que t i ende a cons t i t u i r se med ian te ins t i t uc iones es
pecial izadas p o r ramas de la p r o t e c c i ó n , p o r t e r r i 
t o r i o s a u t ó n o m o s o p o r inic iat iva de de te rm inadas 
ent idades sociales ( c o r p o r a c i o n e s , s indicatos. . . ) . 

- La cons igu ien te m a y o r integración - c o n s t i t u t i v a 
y ap l i ca t i va - de todas las mani fes tac iones pr ivadas 
y públ icas de p r o t e c c i ó n . Se conc luye en la nece
sidad de in tegrac ión o c o o r d i n a c i ó n - i n c l u s o en es
pacios in te rnac iona les l i m i t a d o s - de t o d o s los r e 
gímenes púb l icos e n t r e sí y c o n los n o ob l i ga to r i os 
y, p o r esa vía, en la conven ienc ia de d o t a r de m a y o r 
h o m o g e n e i d a d a los regímenes c o m p l e m e n t a r i o s . 

158. Pe ro las polí t icas activas del p resen te pue 
den a l terarse en el f u t u r o , sea c o m o consecuenc ia 
del c a m b i o de c o y u n t u r a (la h i s to r ia rec ien te de la 
Segur idad Social e u r o p e a está m a r c a d a p o r sus 
«dos is» d is t in tas, según cuales sean en cada m o 
m e n t o las c i rcuns tanc ias s o c i o - e c o n ó m i c a s ) , sea 
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p o r el d i seño y ap l icac ión de l iberada de un progra
ma internacional compart ido de re fo rmas . 

En t o d o caso, p regun ta rse s o b r e el f u t u r o de la 
j ub i l ac ión en E u r o p a obl iga a re f l ex iona r , c o m o 
cues t i ón prev ia , s o b r e si ex is te o n o una p r e o c u 
pac ión e u r o p e a c o m p a r t i d a s o b r e los p r o b l e m a s 
del enve jec im ien to ; más aún, equivale en p regun 
tarse si ex is te o n o una política común (o , al menos , 
unas bases co inc iden tes en las pol í t icas de los dis
t i n t o s países del área) para a f r o n t a r aquel los p r o 
b lemas. 

Só lo una vez resue l ta esa cues t i ón prev ia esta
r e m o s en cond i c i ones de saber si ex is te o n o un 
futuro distinto para la jub i lac ión en Europa y, p o r 
t a n t o , só lo en tonces nos ha l la remos en d ispos ic ión 
de indagar cuáles sean los f ac to res de te rm inan tes 
de esa prev is ib le evo luc i ón . 

159. Pues b ien, la respuesta es claramente afir
mativa. Se da en Europa , sin duda, una co inc idenc ia 
esencial de tendenc ias pol í t icas en o r d e n a la p r o 
t e c c i ó n de la anc ian idad. 

Esa d o c t r i n a c o m ú n e u r o p e a sob re los p r o b l e 
mas del e n v e j e c i m i e n t o y s o b r e sus r e m e d i o s , en 
e fec to , está c o n t e n i d a en diversos Documentos inter
nacionales de alcance y o r i gen d i fe ren tes . Tales son : 

1. ° El i n f o r m e de la C o m i s i ó n CEE s o b r e los 
«Pr inc ip ios de una pol í t ica c o m u n i t a r i a de la edad 
de jub i lac ión y s o b r e su apl icac ión en los Estados 
m i e m b r o s » , fechado en Bruselas el 2 de ju l io de 
1986. 

2. ° La Reso luc ión del C o m i t é de M in i s t ros del 
C o n s e j o de Europa n.0 (77) 34, s o b r e Preparac ión 
a la Jub i lac ión. 

3. ° El « I n f o r m e Regional E u r o p e o sob re apl i 
cac ión de las r e c o m e n d a c i o n e s del Plan In te rnac io 
nal de Nac iones Un idas s o b r e el Enve jec im ien to» , 
a p r o b a d o en Varsov ia en el año 1986. 

4 ° El d o c u m e n t o del C o n s e j o de Europa so 
b re genera l i zac ión de la Segur idad Social, t i t u l a d o 
«la amp l iac ión de la Segur idad Social c o m o aspec to 
de la Pol í t ica socia l». 

5 ° El P r o y e c t o de I n f o r m e de la C o m i s i ó n de 
A s u n t o s Sociales y Emp leo del Pa r l amen to E u r o p e o 
s o b r e «Ap l i cac ión de la r e c o m e n d a c i ó n del C o n 
sejo re la t iva a los p r inc ip ios de una po l í t i ca c o m u 
n i tar ia de la edad de jub i lac ión» , f echado en o c t u 
b r e de este año . 

Esta D o c u m e n t a c i ó n específ ica e u r o p e a se en 
marca en el p lano universal en las r e c o m e n d a c i o n e s 
con ten idas en o t r o s dos D o c u m e n t o s : 

1.0 El d e n o m i n a d o «Plan de A c c i ó n I n te rnac io 
nal de Nac iones Unidas s o b r e el Enve jec im ien to» 
(Viena, 1982). 

2.° La Recomendac ión N.0 162 de la O I T , so 
b r e «T raba jado res de Edad». 

160. T o d o s esos D o c u m e n t o s , y en par t i cu la r 
los especí f icamente e u r o p e o s , i n c o r p o r a n una ser ie 
de medidas, de las que luego se t ra ta , cuya c o n j u n t a 
cons ide rac ión p e r m i t e c o n c l u i r en su p re fe renc ia 
p o r una jub i lac ión : 

-F lex ib le o personal izada. 

- Voluntaria en c u a n t o a la o p c i ó n de la edad de 
r e t i r o . 

- Progresiva o gradual . 

-Gene ra l i zada o universal ista, es dec i r , asist ida 
o pens ionada c o n independenc ia de l ca rác te r de 
c o n t r i b u y e n t e o no del anc iano al s is tema de Se
gur idad Social apl icable. 

- I n f o r m a d a o consc ien te . 

- Independ ien te en el m a r c o de la po l í t ica social 
genera l . 

- Participativa ( t an to en lo r e fe ren te a la p r o g r a 
mac ión y desa r ro l l o de los serv ic ios sociales c o m 
p lemen ta r i os y, en genera l , en c u a n t o a la pa r t i c i 
pac ión de los ancianos en todas las dec is iones que 
les c o n c i e r n e n , c o m o en lo re la t i vo al m a n t e n i m i e n 
t o de algunas act iv idades pro fes iona les , supues to el 
a l to s igni f icado del t r aba jo en las soc iedades c o n 
t empo ráneas ) . 

- Garant izada. 
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- F o r z a d a m e n t e uni forme en sus e l emen tos esen
ciales ( f inanc ieros y de cos tes , asistenciales, es t ruc 
tu ra les , de gest ión. . . ) . 

161. El «programa» e u r o p e o en cues t ión puede 
resumi r se del s igu iente m o d o : 

1.° Recomienda a ¡os Estados la c reac ión de un 
ó r g a n o o de un fcmecon/sma» de ámbi to nacional ca
paz de p r o t a g o n i z a r la puesta en apl icac ión de una 
política autónoma y especializada para la vejez. 

As í se d ice en a lguno de los D o c u m e n t o s ( N . U . ) 
c i tados que.. . « r e c o n o c i e n d o la natura leza in te rd is 
c ip l inar ia de los p r o b l e m a s re lac ionados c o n el en 
ve jec im ien to . . . (se) ... destaca la necesidad de un 
mecanismo nacional que facil i te la planif icación (la 
coordinación) y la realización de actividades...» para 
dar les so luc ión . 

El m i s m o D o c u m e n t o r e c o m i e n d a : « Q u e los 
G o b i e r n o s establezcan un organismo o comité central 
coordinador para plani f icar, e jecu ta r y evaluar pol í 
t icas, serv ic ios y p rog ramas para los ancianos, y 
que los G o b i e r n o s a d o p t e n medidas para asegurar 
que los ancianos integren los órganos asesores que di
rigen la planificación y la prestación de servicios sociales 
des t inados a las personas adul tas de más edad». 

C o n s e c u e n t e s c o n esta necesidad, los G o b i e r 
nos de la mayo r ía de los países m i e m b r o s de la 
CEE han definido políticas sectoriales para la vejez 
s iendo los menos los que a t ienden a los p rob lemas 
y necesidades de la pob lac ión de edad ind i fe renc ia-
d a m e n t e en el m a r c o de la po l í t ica social g loba l . 
Así , en Francia ex is te un « C o m i t é de Jubi lados y 
Personas de Edad», de á m b i t o nac ional , c o n r a m i 
f icac iones en los niveles reg iona l y depa r tamen ta l . 
En Italia se desar ro l l a un p r o g r a m a t e n d e n t e a fa
v o r e c e r la presenc ia y la pa r t i c ipac ión de los an
c ianos en las ins t i tuc iones en las que se t r a t a s o b r e 
sus p rob lemas . En L u x e m b u r g o o p e r a un d e n o m i 
nado « C o n s e j o S u p e r i o r de Personas de Edad», en 
el que se congregan los rep resen tan tes de d ive rsos 
M in i s te r i os c o n compe tenc ias en la po l í t ica de vejez 
y los de las asoc iac iones n o gubernamen ta les que 
se ocupan de los m i s m o s temas . Ho landa , p o r su 
pa r te , d i spone de una c o m i s i ó n i n te rm in i s te r i a l en 
cargada de o r i e n t a r la po l í t i ca en f avo r de los an
c ianos. Grec ia , p o r el c o n t r a r i o , c o m o España ca
recen de un centro de referencia universal en la ma

teria, quizá porque tampoco disponen de una política 
especializada e integral para el envejecimiento. 

En relación con nuestro país, conv iene destacar 
ún i camen te t r e s p u n t o s : 

a) En pr imer lugar, que la ta rea de plani f icación 
y e jecuc ión más sobresa l ien te es la que desa r ro l l a 
la Secretaría General para la Segundad Social, de la 
que d e p e n d e n el I ns t i t u t o responsab le de la m a y o r 
pa r te de las pens iones. Pe ro su ta rea se l leva a 
e fec to d e n t r o de los es t rechos márgenes de que 
la p r o p i a Secretar ía d i spone ; n o están en abso lu to 
ins t i tuc iona l izados los p r o c e d i m i e n t o s de in ic iat iva 
y de re lac ión c o n los demás o rgan ismos púb l icos , 
ni las c o n e x i o n e s c o n los i ns t i t u tos p r i vados d e d i 
cados a la a tenc ión de los ancianos. 

La rec ien te c o n s t i t u c i ó n de un C o n s e j o de las 
Personas m a y o r e s es, sin lugar a dudas, un paso 
ade lante para reso l ve r las carencias apuntadas. Pe ro 
n o es un paso s igni f icat ivo; se desvincula del D e 
p a r t a m e n t o Min is te r ia l que afecta a los ancianos a 
sus cond i c i ones de vida, c o n m a y o r in tens idad, y 
se o r d e n a c o m o un ó r g a n o más r e t ó r i c o que eficaz, 
es dec i r , de l que n o cabe espera r iniciat ivas ni una 
par t i c ipac ión cr í t ica efect iva. Eso, al m e n o s es lo 
que su con f i gu rac ión inicial aparen ta . 

b) En segundo lugar, que la par t i c ipac ión de los 
p r o p i o s pensionis tas - n o ya en la p r o g r a m a c i ó n de 
pol í t icas s ino ni s iqu iera en el c o n t r o l de su ap l i 
cac ión y g e s t i ó n - , es m u y l imi tada y, cuando ex is te , 
g e n e r a l m e n t e ind i rec ta , en c u a n t o que se o p e r a só 
lo a t ravés de los sindicatos y de las organizaciones 
empresariales. 

Sin e m b a r g o , la «nac iona l izac ión» de la Segur idad 
Social española - s u m a n t e n i m i e n t o p o r los p o d e r e s 
púb l i cos c o m o « r é g i m e n púb l i co» de p r o t e c c i ó n 
para « t o d o s los c iudadanos», según nues t ra de f in i 
c ión c o n s t i t u c i o n a l - , obl iga a d i sponer , p o r p r i n c i 
p io , de una moyor ampl i tud y diversificación de los 
cauces participativos. En este sen t i do son m u y de 
a t e n d e r las recomendodones de la OIT según las cua
les p r o c e d e que las ins t i tuc iones de Segur idad So
cial expandan los cauces para la par t i c ipac ión en 
sus mecan ismos consu l t i vos y en su adm in i s t r ac i ón 
hacia los ancianos, los inválidos y, en genera l , hacia 
los pens/on/stos. 
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Parece inev i tab le que el so lapamien to e n t r e el 
C o n s e j o de las Personas m a y o r e s y el del INSS en 
lo re la t i vo a las cues t iones s o b r e rentas de la t e r 
ce ra edad, cede rá en f avo r de este ú l t i m o , d o n d e 
los ancianos ca recen de rep resen tac i ón . 

c) Por últ imo, que en c o n t r a d i c c i ó n c o n las nue
vas o r i en tac iones pol í t icas (que t r a tan de p r o m o -
c i o n a r las pens iones pr ivadas comp lemen ta r i as a 
cos ta de las públ icas básicas, p r o c u r a n d o la deb ida 
i n t e r r e l ac i ón e n t r e ambas) se ha dec id ido p r i va r a 
la c i tada Secretar ía Genera l de Segur idad Social de 
t o d a c o m p e t e n c i a en re lac ión c o n estas pensiones 
pr ivadas, r o m p i e n d o una ant igua t r a d i c i ó n que le 
asignaba c o m p e t e n c i a exclusiva. 

2.° Los D o c u m e n t o s cons ide rados r e c o m i e n 
dan, as im ismo, que la jub i lac ión c o m p o r t e una pre-
sencia social activa de los ancianos; que ser pens io
nista p o r ve jez n o cons t i tuya , c o m o hasta ahora , 
un f a c t o r de con t r apa r t i c i pac i ón , una couso de mar-
ginación o exclusión de la vida colectiva. 

C o n ese o b j e t o , insisten en la conven ienc ia de 
no incompatibi l izar la pensión y el trabajo: o hacerlo 
sólo hasta cierto grado, o hasta cierta edad, mas no 
de modo absoluto. 

Subrayan t a m b i é n las ventajas que puede supo
n e r para el c o n j u n t o social la mov i l i zac ión de las 
exper ienc ias y los recu rsos pro fes iona les , técn icos , 
in te lec tua les y cu l tu ra les de los ancianos. 

La c o m i s i ó n CEE p ide, exp resamen te , el «reco
nocimiento (para los jub i lados) del d e r e c h o a e jer
cer , cuando m e n o s , una actividad profesional l imitada 
después de o b t e n i d a la pens ión» . 

«Los jubi lados - i n s i s t e en o t r o pasaje el r e f e r i d o 
D o c u m e n t o c o m u n i t a r i o - no pueden quedar exclui
dos de ninguna fo rma de actividad remunerada.» 

En c o n c o r d a n c i a c o n esos p lan teamien tos co 
munes , d ive rsos Estados m i e m b r o s han p r o c e d i d o 
a suavizar sus n o r m a s a n t i c ú m u l o pens ión / ren tas 
de t raba jo , a d m i t i e n d o para los pensionistas «bien 
trabajos ocasionales o trabajos limitados a ciertas pro
fesiones, bien trabajos afectados por un límite de in
gresos». 

Bélgica, p o r e j emp lo , admi te que el pens ion is ta 
- s e a del s e c t o r p r i vado o del sec to r p ú b l i c o - pue 
de c o n t i n u a r e j e r c i endo una act iv idad p ro fes iona l 
d e n t r o de c i e r t o l ími te de ingresos (2/3 de los in 
gresos a n t e r i o r e s a la jub i lac ión) sin que su pens ión 
se vea afectada. En el m i s m o sen t ido , Grecia a d m i t e 
la rea l izac ión de un t r aba jo asalar iado a los pen 
sionistas c o n pens ión reduc ida del Sistema Gene ra l , 
s i empre que no excedan de un l ím i te ; en o t r o caso, 
la pens ión queda en suspenso. Luxemburgo, p o r su 
pa r te p r o y e c t a en la actual idad r e fo rmas legislativas 
que p rop i c i en t a m b i é n una compat ib i l i dad l imi tada. 

Po r el c o n t r a r i o , Francia, Italia, España y o t r o s 
países han con f i gu rado sus sistemas j ub i l a to r i os c o 
m o una o f e r t a para los ancianos de o p c i ó n radical 
e n t r e la pens ión o la con t i nuac ión del t r aba jo . Sin 
duda, los p rob lemas del e m p l e o son la causa que 
aún re t i ene en estos países la adopc ión de medidas 
en c o n t r a de la acumulac ión de pens iones y sala
r ios . (Hay que añadi r que Francia se halla en t r a n c e 
de c o r r e c c i ó n de esa pol í t ica, y apunta ya vías de 
compat ib i l i dad . ) 

El coso español es, en c i e r t o m o d o , contradictorio. 
Es conoc ida su rec ien te y rotunda posición ant icú
mulo, hasta el absu rdo de i m p o n e r límites también 
a la acumulación de dos pensiones basadas ambas en 
regímenes de aseguramiento obligatorio o regímenes 
legales, y en el caso de los func ionar ios , e n t r e las 
que p r o c e d e n de regímenes complementarios con las 
pensiones básicas a las que complementan. 

Esas con t rad i cc iones , acentuadas en los ú l t i m o s 
años a t ravés de las sucesivas Leyes anuales de 
Presupuestos t i enen e x p r e s i ó n sup rema en la pro-
hibición general del trabajo de los ancianos jubi lados 
al t iempo que se autor iza, también de modo general, 
el trabajo de los pensionistas inválidos permanentes 
absolutos y grandes inválidos (véase a r t í cu lo 147 de 
la LGSS y a r t . 2 ) . 

3.° La t e r c e r a r e c o m e n d a c i ó n e u r o p e a es fa
vo rab le a la pensión de jubi lación o vejez general izada 
o «universalista», es dec i r , a su con f igu rac ión c o m o 
un d e r e c h o extensivo a toda la población residente, 
como un derecho propio y nunca derivado, y por tanto, 
independiente de que su beneficiario haya sido o no 
cotizante. El g r u p o de Expe r t os de la O I T (1983) 
ha r e c o m e n d a d o que la «garantía de unos ingresos 
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mínimos para todos los residentes sea cons iderada 
c o m o el gran objetivo que se debe asignar a la po 
lít ica de Segur idad Social de aquí al año 2000» . 

La cues t i ón goza de a tenc ión p r e f e r e n t e en la 
mayor ía de los programas europeos de reforma de ¡a 
Seguridad Social, que ded ican sus esfuerzos a rev isar 
las ins t i tuc iones aseguradoras ob l igator ias c o n o b 
j e t o de fac i l i tar una m a y o r equivalencia en la re la
c ión cos te -bene f i c io para sus af i l iados, compensando 
los efectos restrictivos de esa política c o n la c reac ión 
- o el p e r f e c c i o n a m i e n t o - de regímenes n o c o n t r i 
bu t i vos de p r o t e c c i ó n social garant izada, ya antes 
he c i t ado algunos países que d isponen de este t i p o 
de regímenes, y a aquel los o t r o s que lo han i m 
p lan tado r e c i e n t e m e n t e . 

La f ó r m u l a española de las «Pensiones no contri
butivas» parece in te resan te . Cabe n o obs tan te apun
t a r a lgunos p u n t o s c r í t i cos : 

- N o impl ica, de suyo, una p len i tud , una o p c i ó n 
universal is ta, só lo alcanza a los ancianos sin recu r 
sos, a d i fe renc ia de n u m e r o s o s m o d e l o s e u r o p e o s 
d o n d e este « p r i m e r p i la r» de pensiones es genera l . 

- C e d e a los regímenes de pensiones «contribu
tivas» la f u n c i ó n de s u p l e m e n t o p o r m ín imos a qu ie
nes ni s iqu iera alcanzan, en el c i t ado pi lar c o n t r i 
b u t i v o , el i m p o r t e u n i f o r m e estab lec ido para las 
pens iones para n o co t izan tes . D e ahí que en España 
se p r o d u z c a un rég imen d i sc r im inado de garant ía 
de m í n i m o s de subsistencia, que es de nivel d i s t i n to 
para c o n t r i b u y e n t e s y n o con t r i buyen tes , pese a 
f inanciarse en t o d o s los casos c o n cargo a los Pre
supues tos Genera les del Estado. 

- La cuant ía de estas pensiones n o con t r i bu t i vas 
n o satisface el p r i nc i p i o cons t i t uc iona l de suf iciencia 
(o , lo que es lo m i s m o , de ob je t i v idad en el seña
l am ien to de los «niveles m ín imos de subsistencia» 
que d e b e n ser a t e n d i d o s ) , p o r el c o n t r a r i o , su 
cuantía se fi ja l ib re y d e s c o m p r o m e t i d a m e n t e p o r 
el legis lador, qu ien dec ide c o n f o r m e a un c r i t e r i o 
de c i rcunstanc ias. Las recomendac iones in te rnac io 
nales desaconsejan ese m é t o d o , y p r o p o n e n que 
se d e t e r m i n e un po rcen ta je - e n t r e el 3 0 % y el 
4 0 % - del salar io m e d i o b r u t o de un t r aba jado r ma
nual n o especia l izado de la indus t r ia o los serv ic ios. 

- Po r ú l t i m o , su regulac ión c o n t e m p l a ó rganos , 
m é t o d o s y c o n t e n i d o s d iversos para cal i f icar la i n 
val idez que da d e r e c h o a p res tac iones n o c o n t r i 
but ivas y a las con t r i bu t i vas . 

Es, sin duda, un nuevo a ten tado c o n t r a el p r i n 
c ip io de igualdad que la C o n s t i t u c i ó n p ropugna . 

4 ° La jub i lac ión , según las mismas r e c o m e n d a 
c iones in te rnac iona les , debe ser voluntaria. 

N o es necesar io insist i r demas iado en una r e 
c o m e n d a c i ó n que t iene apl icac ión genera l izada en 
t o d o s los países. Son, en e fec to excepc iona les , las 
p roh ib i c i ones establecidas en el D e r e c h o C o m p a 
rado en re lac ión c o n la pos ib i l idad conced ida a los 
ancianos para retrasar voluntar iamente la edad de su 
retiro. 

Sí caben, en camb io , dos obse rvac iones para el 
caso de España: 

- L o pr imera, que se man t iene el «retiro forzoso» 
a ciertas edades para los funcionarios públicos, incluso 
aunque su capacidad de trabajo y su rendimiento pro
fesional sigan siendo los mismos. Sin pe r ju i c io de ad 
m i t i r que se t r a t a de una e x c e p c i ó n c o n no tab le 
imp lan tac ión en el m e d i o in te rnac iona l , es p rec i so 
a d m i t i r t a m b i é n que, al m e n o s para c ier tas ca tego
rías de func ionar ios , es una excepc ión córente de 
todo lógica y, p o r t a n t o , g ravemen te d i sc r im ina to r i a . 

- L o segunda, que aunque dicha posibil idad está 
reconocida al resto de los trabajadores, no está sufi
cientemente estimulada, al no p reve rse p o r las n o r 
mas aplicables un i n c r e m e n t o en la cuant ía de la 
pens ión r e c o n o c i d a en func ión del t i e m p o t r a n s c u 
r r i d o desde el c u m p l i m i e n t o de los 65 años. En 
e fec to , según d ispone el a r t . 16 n.0 2 de la o r d e n 
de 18 de e n e r o de 1967, las co t i zac iones de los 
jub i lados que suspenden el c o b r o de su pens ión 
para real izar t e m p o r a l m e n t e nuevos t raba jos só lo 
p o d r á n serv i r para m e j o r a r el po r cen ta j e de pen 
s iones, p e r o n o los demás e l e m e n t o s d e t e r m i n a n 
tes de su cuantía. 

5.° La jub i lac ión debe ser flexible, e n t e n d i e n d o 
p o r tal la pos ib i l idad de so l ic i ta r p o r an t i c ipado la 
pens ión , con efectos distintos en su cuant ía según 
cuales sean los fundamentos de d icha dec is ión ( no 
es lo m i s m o hacer lo p o r el ca rác te r pe l i g roso , pe-
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noso , t ó x i c o o insa lubre del t r aba jo que se desem
peña, que p o r m e r a conven ienc ia persona l ) , si b ien 
- y c o m o adv ie r te la C o m i s i ó n CEE, con re fe renc ia 
a este ú l t i m o c a s o - «las reducc iones que se i m 
pongan a las cuantías de la pens ión sol ic i tada an t i 
c i padamen te no deben tender a desvirtuar el e je rc i c io 
de d icha facu l tad». 

Los e l e m e n t o s que se t o m a n en cons ide rac ión 
para p r o m o v e r esa pos ib i l idad son t a n t o de índo le 
persona l c o m o p ro fes iona l . Así , y en el p r i m e r as
p e c t o - e l p e r s o n a l - la ex is tenc ia o n o de hi jos a 
ca rgo ; la pos ib i l idad de o b t e n e r una pens ión c o m 
p lemen ta r i a o de empresa ; en los emigran tes , el 
deseo de regresar al país de o r i gen o al pueb lo 
natal ; el in te rés p o r in ic iar una ser ie de act iv idades 
recreat ivas y oc iosas programadas. . . ; en el segundo 
aspec to - e l p r o f e s i o n a l - , el caso ya c i t ado de la 
p ro l ongada expos i c i ón a r iesgos (act iv idades pe l i 
grosas, penosas, tóx icas o insalubres) de ca rác te r 
labora l . 

Se t r a t a de una pos ib i l idad m u y ex tend ida en las 
legislaciones de la mayo r ía de os países de Europa 
o c c i d e n t a l : Bélgica, D i n a m a r c a ( donde cerca de l 
7 0 % de los jub i lados se benef ic ian de una pens ión 
de p re jub i lac ión ) , A leman ia , Grec ia , Francia, H o l a n 
da... Se t r a t a para es tos países de un o b j e t i v o p o 
l í t ico-soc ia l p e r m a n e n t e , y n o ún icamen te m o t i v a d o 
p o r la dif íci l c o y u n t u r a del e m p l e o : 

«La f lex ib i l idad se ha c o n v e r t i d o (en Europa) en 
o b j e t i v o de p r i m e r o r d e n : se ha c r e a d o un c o n 
senso s o b r e la necesidad de c o n c e d e r a t o d o s los 
t r aba jado res el d e r e c h o a escoger , a pa r t i r de una 
d e t e r m i n a d a edad, el m o m e n t o de su jub i lac ión» . 

T a m p o c o es m u y p rogres iva la Seguridad Social 
española en ma te r i a de an t i c ipo de la jub i lac ión , ya 
que la Ley n o la a d m i t e c o n ca rác te r genera l . Prevé, 
eso sí, hasta c inco f ó r m u l a s posib les para faci l i tar la, 
p e r o se t r a t a de f ó rmu las : 

- o excepcionales y muy restrictivas en cuanto a su 
ámbi to subjetivo (categorías y p ro fes iones au to r i za 
das), y que , p o r t a n t o , alcanzan a un escaso n ú m e r o 
de t r aba jado res (es el caso de los ar t is tas, t o r e r o s 
y m i n e r o s ) . 

- o muy l imitadas y rígidas en cuanto a los requisitos 
condicionantes de su concesión y también en los plazos 

de anticipación (es lo que sucede c o n la jubi lación 
Especial a los 64 años, - s ó l o un año de an t i c ipac ión 
de la edad n o r m a l - , que está v incu lada a la ob l iga
c ión de la empresa de c o n c e r t a r un c o n t r a t o de 
t r aba jo a l t e rna t i vo c o n un desemp leado subs id iado 
o c o n un demandan te de p r i m e r e m p l e o ) . 

- o de carácter transitorio y, p o r cons igu ien te , c o n 
un p lazo l im i tado de vigencia, y re fe renc ia única
m e n t e a qu ienes e ran ya t raba jado res asegurados 
antes del año 1966. 

En c o n t r a s t e c o n este es tado de cosas, la de 
manda de jub i lac iones ant ic ipadas en España es ex 
t r a o r d i n a r i a : cerca del 5 0 % de los nuevos jub i lados 
en cada u n o de los ú l t imos años se a c o g i e r o n a 
aquel la moda l i dad t r ans i t o r i a , pese a que c o m p o r t a 
reducc iones m u y i m p o r t a n t e s en la cuant ía de la 
pens ión . El d a t o es, p o r si só lo , d e m o s t r a t i v o de 
la urgencia c o n que deben adop ta rse med idas que , 
sin s u p o n e r un a l to cos te , genera l icen la o p c i ó n a 
t o d o s los t raba jadores . 

Ta l es la necesidad que se ha hecho preciso re
currir a fórmulas sustitutorias para t ra tar de resolver 
aquella laguna de la Seguridad Social. M e r e f i e r o a 
las denominadas «ayudas equivalentes» a la jubi lación. 
E m p e r o , su á m b i t o de acc ión no es suf ic iente , ya 
que excep túa a los t raba jadores de edad desped i 
dos i m p r o c e d e n t e m e n t e p o r empresos no sujetos o 
expediente de regulación de empleo ( p o r r e c o n v e r 
s ión o p o r cr is is) . 

M u y r e s u m i d a m e n t e , puede a f i rmarse a este res
p e c t o que la legislación española c o n s i d e r a tres t ro-
tamientos diferentes para o t r o s t an tos g r u p o s de t r a 
ba jadores , pese a que t o d o s el los p resen tan una 
s i tuac ión de necesidad idént ica: se t r a t a s i e m p r e 
de t raba jadores desped idos p o r causas ajenas a su 
v o l u n t a d , p rác t i camen te sin pos ib i l idad de r e c o l o 
cac ión a causa de la edad (de sesenta a sesenta y 
c inco años) y sin d e r e c h o aún a pens ión de vejez. 
El t r a t a m i e n t o más g e n e r o s o c o r r e s p o n d e a los t ro-
bajadores de empresas incluidas en sectores industria
les en reconversión: el segundo, m e n o s favorab le , a 
trabajadores de empresas en crisis no pertenecientes 
a tales sectores: el t e r c e r o , que supone una d e s p r o 
t e c c i ó n t o t a l , afecta al r e s t o de los t r aba jado res de 
edad que hayan s ido desped idos i m p r o c e d e n t e m e n 
te . 
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El d a t o con t r as ta c o n la que cons t i t uye una vieja 
y ac tua lmen te re fo rzada t r a d i c i ó n en el Derecho eu
ropeo comunitar io: la inclusión en el marco de la pro
tección social de los desempleados involuntarios de 
edad avanzada p rec i samen te p o r la vía del ade lan to 
de la jub i lac ión c o n pens ión plena, o med ian te la 
a t r i b u c i ó n de ayudas equ iva lentes , en nada c o n d i 
c ionadas p o r la s i tuac ión e c o n ó m i c a de su ú l t ima 
empresa . 

Resta señalar, p o r ú l t i m o , que la previsión de la 
legislación española re la t iva al an t i c ipo de la jubi la
c i ó n c o n pens ión p lena p o r r azón de trabajos peli
grosos, penosos, tóxicos e insalubres - q u e data nada 
m e n o s que del año 1 9 6 6 - , no dispone aún de desa
rrollo reglamentario que permi ta su aplicación en la 
práct ica salvo para el pe rsona l de vue lo de t raba jos 
aé reos y para a lgunos t raba jado res m i n e r o s inc lu i 
dos en ese Rég imen Gene ra l de la Segur idad Social. 
( T a m b i é n , p o r o t r a vía i ndepend ien te de d icha p re 
v is ión legal, ex is te esa pos ib i l idad para c ier tas ca
tegor ías de t raba jado res del mar , de la m ine r ía del 
c a r b ó n , f e r r o v i a r i o s , ar t is tas y t o r e r o s . ) 

6.° La jub i lac ión debe ser, t a m b i é n , gradual o 
progresiva, según las r e c o m e n d a c i o n e s con ten idas 
en los D o c u m e n t o s in te rnac iona les que v e n i m o s 
c o n s i d e r a n d o . 

C o m o m u y c e r t e r a m e n t e resume la O I T , «la 
causa pr inc ipa l de las d i f icu l tades que se t r a t a de 
r e m e d i a r p o r m e d i o de los p rog ramas de p repa ra 
c ión para la jub i lac ión es el poso brusco de la acti
vidad o la inactividad, c o n la cons igu ien te r e d u c c i ó n 
de los ingresos, p o r pa r t e de personas que en su 
gran mayor ía , son todav ía p e r f e c t a m e n t e válidas. 
Po r esa razón , se t r a ta de f avo rece r la reducción 
progresiva de la act ividad profesional, ga ran t i zando a 
la vez, en una med ida var iab le , la conse rvac ión de 
los ingresos, de sue r te que el c a m b i o de los ingre
sos p r o c e d e n t e s de una act iv idad n o r m a l a los c o 
r r e s p o n d i e n t e s a la pens ión tenga lugar de mane ra 
p rog res i va» . El m é t o d o e m p l e a d o para o b t e n e r ese 
resu l t ado cons is te en la reducción tempora l de las 
horas de trabajo de las personas de edad, en la re
ducción de sus /ngresos salariales y en el reconocimien
to de una pensión reducida: pensión anticipada redu
cida, salario reducido y trabajo reducido se c o m b i n a n 
p r o p o r c i o n a d a m e n t e en este m é t o d o de reso l ve r 

los deseos y necesidades de los ancianos t raba ja
d o r e s y de sus empresas . 

La C o m i s i ó n CEE lo r e c o m i e n d a e x p r e s a m e n t e 
a los legis ladores de los Estados m i e m b r o s , r azón 
p o r la que son ya n u m e r o s o s países d o n d e se ap l i 
can f ó r m u l a s de r e t i r o gradua l : Bélgica ( d o n d e o p e 
ra t a n t o en el s e c t o r p r i vado c o m o en el púb l i co , 
y d o n d e se accede a pa r t i r de los 55 años - 5 0 en 
algunos casos, c o m o el del persona l d o c e n t e - , y 
p r ev i o el r equ i s i t o de c o b e r t u r a de una c ie r ta an
t igüedad) , D inamarca (que la concede a p a r t i r de l 
c u m p l i m i e n t o de la edad de 60 años y t a m b i é n c o n 
el r equ i s i t o de una c ie r ta ant igüedad en la ac t iv idad 
p ro fes iona l ) , Alemania (que establece d is t in tas eda
des de acceso a la jub i lac ión f lex ib le , s iendo las más 
bajas las re fer idas a e n f e r m o s c r ó n i c o s de alguna 
gravedad y a las personas aquejadas de algún g r a d o 
de r e d u c c i ó n de la capacidad), Francia, Ir landa ( d o n 
de se apl ica in tens ivamente en la f unc ión públ ica, 
en el m a r c o del p r o g r a m a gube rnamen ta l s o b r e 
« r e p a r t o de t r aba jo» y d o n d e cons is te en hacer 
c o m p a r t i r de m o d o igua la to r io e n t r e dos personas 
t a n t o las tareas y compe tenc ias de un pues to de 
t r aba jo c o m o el sue ldo y las demás ventajas re la 
c ionadas c o n él) , e /ío//o (que au to r i za la p r o g r e s i -
v idad só lo c o n dos años de an te lac ión a la edad 
de r e t i r o n o r m a l o genera l ) . 

N o se apl ica sin emba rgo , al m e n o s de un m o d o 
genera l i zado , ni en Ho landa , ni en el Re ino U n i d o , 
ni en L u x e m b u r g o . 

Por su pa r te , España c o n t e m p l a en su legislación 
desde hace pocos años la f igura de la jub i lac ión 
parc ia l , si b ien la regula de m o d o incompleto y de
fectuoso, razón p o r la cual ha t e n i d o m u y escasa 
imp lan tac ión en la rea l idad. Estas son sus l im i tac io 
nes: 

- que no se extiende sino muy excepcionalmente al 
sector público, d o n d e ex is ten n u m e r o s o s pues tos de 
t r a b a j o i d ó n e o s para su d e s e m p e ñ o en rég imen 
c o m p a r t i d o o f r a g m e n t a d o , y d o n d e son n u m e r o 
sos los p ro fes iona les (así los f unc iona r i os docen tes ) 
a qu ienes hub ie ra s ido p re fe r i b le c o n c e d e r la j ub i 
lac ión p rog res iva que - c o m o se ha h e c h o rec ien 
t e m e n t e , aunque se ha c o r r e g i d o en pa r te esa m e 
d i d a - jub i la r de m o d o f o r z o s o en edades in fe r i o res 
a las que se f i jaban en el d e r e c h o a n t e r i o r ; 
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- q u e su conces ión se cond i c iona r íg idamente a 
que la empresa c o n c i e r t e s imu l táneamen te un con
trato de relevo p o r la f racc ión de j o rnada c o r r e s 
p o n d i e n t e c o n un t r a b a j a d o r i nsc r i t o c o m o deman
dan te de e m p l e o . Este requ is i t o , no demas iado f re 
cuen te en el D e r e c h o e u r o p e o , es un grave f r e n o 
para que las empresas se avengan a los deseos de 
r e t i r o parc ia l de sus t raba jadores , ya que aquellas 
se m u e v e n en un c o n t e x t o genera l de r e d u c c i ó n y 
n o de conse rvac ión de plant i l las; 

- q u e su regu lac ión en el Real D e c r e t o 
1991/1984, de 31 de o c t u b r e , es insuficiente (ya que 
n o establece prev is iones fundamenta les en su rég i 
m e n j u r í d i co , tales c o m o el seña lamien to del hecho 
causante, la pos ib i l idad de suspensión p o r la real i 
zac ión de nuevos t raba jos , el rég imen de c o m p a t i 
b i l idades c o n o t r a s p res tac i ones , el m é t o d o de 
cá lcu lo de la base regu lado ra en los supuestos de 
desempleo. . . ) , es demas iado rígida (ya que imp ide 
var iac iones sensibles en c u a n t o el g rado de reduc
c i ó n de la j o r n a d a y al c o n t r a t o de sus t i t uc ión , y 
es «poco adecuada» para su aplicación efectiva (obl iga 
a los t raba jado res a dec id i r sin garant ía de que el 
paso desde la p lena act iv idad a la reduc ida se va a 
p r o d u c i r sin so luc ión de con t i nu i dad y sin c o n o c e r 
cuál haya de ser f i na lmen te el i m p o r t e de su pen
s ión reduc ida ) . 

El resultado de todo ello es lamentable: se está 
d e s a p r o v e c h a n d o el m e j o r i n s t r u m e n t o para un ef i 
caz r e p a r t o del t r aba jo , que es la amb ic ión p r i o r i 
ta r ia en el m o m e n t o p resen te de cua lqu ie r socie
dad desar ro l lada . 

7 ° La jub i lac ión , según las ins t i tuc iones in te r 
nacionales eu ropeas ci tadas, debe ser una s i tuac ión 
social a la que se accede de un modo consciente e 
informado: es dec i r , a la que el i nd i v iduo l legue p r e 
pa rado , dada la b ru ta l i dad de la t r a n s f o r m a c i ó n que 
supone en sus cond ic iones de vida, y c o n un pro
g romo de act iv idades sus t i tu to r ias para l lenar el va
c ío que el r e t i r o labora l supone . 

Para la jubi lación, en definit iva, es preciso preparar
se. C o m o anota la O I T , «la preparac ión para la jubi 
lación, que puede considerarse c o m o un aspecto de 
la educación permanen te de adul to , ... consiste en 
ayudar a los interesados a que t o m e n conciencia p o r 
ant ic ipado de la nueva si tuación que les espera y a 

procurar les todas las in formaciones necesarias para 
que puedan hacerle f ren te en el m o m e n t o o p o r t u n o » . 

La C o m i s i ó n CEE r e c o m i e n d a a los Estados 
m i e m b r o s el desa r ro l l o de p rog ramas de p repa ra 
c ión a la jub i lac ión , y so l ic i ta que se def inan y e je
cu ten tales p rog ramas «... con la part icipación de las 
organizaciones representativas de los empresa r i os y 
de los t raba jadores asalar iados». 

Sin emba rgo , los i n fo rmes nacionales re la t i vos 
ai c u m p l i m i e n t o del P rog rama c o m u n i t a r i o s o b r e 
la jub i lac ión adv ie r ten de la escasa imp lan tac ión en 
Europa de esta med ida . D e los doce países, só lo 
Bélgica (que t i ene o r denada en t res d i fe ren tes n i 
veles - r e s p e c t i v a m e n t e , de empresa , de i ns t i t uc ión 
social n o lucrat iva, y de asociaciones y un ivers ida
des de t e r c e r a e d a d - ) , dec lara la e jecuc ión de los 
c o r r e s p o n d i e n t e s C u r s o s , I r landa (que ha c r e a d o 
un ó r g a n o adm in i s t r a t i vo específ ico para estos f ines 
d e n o m i n a d o « C o n s e j o de Planif icación de la Jubi 
lac ión») y L u x e m b u r g o (que i n f o r m a de la ex i s ten 
cia de planes de p repa rac ión para la jub i lac ión só lo 
para emp leados de las A d m i n i s t r a c i o n e s Públicas) 
dec laran t a m b i é n desa r ro l l a r algún t i p o de ac t iv i 
dades c o n ese f in . A u n q u e n o lo dec laran - q u i z á 
p o r su escasa imp lan tac ión o p o r el ca rác te r ais lado 
de sus acc i ones - , ex is ten exper ienc ias de cu rsos 
semejantes en G r a n Bre taña y Francia. 

El Conse jo de Europa, p o r su par te, en la Reso
lución (77) 34 de su C o m i t é de Minist ros, recomienda 
a sus Estados m iembros un con jun to de medidas so
bre la preparac ión al r e t i r o de mayor interés. Dis
t ingue el Conse jo en t re medidas generales y disposicio
nes específicas y, en t re las pr imeras, enumera: 

- La ut i l idad de reconducir todas las acciones en 
este sen t ido hacia los planes generales s o b r e edu-
cación permanente de adultos. 

- La eficacia de instituir en los órganos especializa
dos de las propias Administraciones Públicas unos mé
todos de ayuda y coordinación a cuantas iniciativas 
privadas o p e r e n en este c a m p o . 

- La necesidad de contar con una acción concer
tada a l respecto de las organizaciones de empresarios 
y de los sindicatos. 
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D e l c o n j u n t o de la D o c u m e n t a c i ó n consu l tada 
resu l tan claras las s iguientes directrices específicas y 
prácticas. 

A ) En el contenido de la información a facilitar a 
los prejubilables n o deben fa l tar re ferenc ias a: 

a) Los ingresos posteriores a l retiro ( m o d o de 
cá lcu lo de las pens iones, c o m p l e m e n t o s de éstas, 
plazos n o r m a l e s de t r á m i t e y reso luc ión de las de
mandas de pens ión , pe r iod i c idad en los pagos...). 

b) Las posib i l idades y l ími tes legales para e jer 
c e r una actividad remunerada después de o b t e n i d a 
la pens ión . 

c) Los med ios para p reven i r el enve jec im ien to 
p r e m a t u r o o ace le rado (e jerc ic ios físicos, p e r i o d i 
c idad de los exámenes méd icos , rég imen a l imen t i 
c io , readaptac ión. . . ) . 

d ) Las actividades culturales y recreativas r e c o 
mendab les . 

B) En c u a n t o al t i e m p o y el lugar de e jecuc ión 
de los p rog ramas , se r e c o m i e n d a r e c u r r i r a los 5 
ó ¡ 0 años inmediatamente anteriores a la jubi lación, 
y su ce leb rac ión en el lugar de t raba jo . Para c i e r t o s 
casos ( t raba jadores a u t ó n o m o s , emp leados de e m 
presas pequeñas...) se cons ide ran út i les reun iones 
para personas c o n p rob lemas c o m u n e s en c e n t r o s 
of iciales (munic ipa les gene ra lmen te ) . 

a) Sob re la organización y los participantes se 
r e c o m i e n d a asociar a l empresario y a los represen
tantes de los trabajadores en la preparación y la eje
cución de los cu rsos , y que par t i c ipen los cónyuges 
de los t r aba jado res que han de rec ib i r aquél los. 

b) Respec to de las horas de ce leb rac ión , se 
p r o p o n e que sean las no rma les de t raba jo a t í t u l o 
de licencia de educación o d u r a n t e los f ines de se
mana. 

c) Recomiendan , p o r ú l t i m o , real izar campañas 
de información de amp l i o alcance y con t inuas inves
t igac iones y pub l ic idad c o n el f in de sens/b/7/zor a la 
opinión pública s o b r e la necesidad de la preparación 
a la jubi lación. 

8.° Las pens iones de jub i lac ión o vejez deben 
es ta r garant izadas y, p r e f e r e n t e m e n t e , ( D i r e c t i v a 
80 /987 /CEE) públ icamente garant izadas o garant iza
das c o n organ izac ión y f o n d o s púb l i cos . 

La D i r e c t i v a 80 /987 /CEE es el r e f e r e n t e c o m ú n 
ob l igado de los f ondos de garant ía salarial, e ins t i 
t uc i ones equiva lentes, de los d iversos países e u r o 
peos. Se a p r o b ó en el C o n s e j o de las C o m u n i d a d e s 
el 20 de o c t u b r e de 1980 c o n la f inal idad de « r e 
d u c i r las d i ferencias e n t r e los Estados m i e m b r o s 
en c u a n t o al alcance de la p r o t e c c i ó n de los t r a 
ba jadores asalar iados en caso de inso lvenc ia del 
e m p r e s a r i o , espec ia lmente para garant izar la pe r 
cepc ión de sus c réd i t os impagados». 

La expresada f inal idad e n t r o n c a c o n u n o de los 
f u n d a m e n t o s cons t i tuc iona les de la U n i ó n Europea : 
el de f avo rece r el « d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y social 
equ i l i b rado» de sus Estados m i e m b r o s . D e ahí que 
el m a n d a t o c o m u n i t a r i o se exp rese p rec i samen te 
en una D i rec t i va , moda l i dad n o r m a t i v a pa r t i cu la r 
m e n t e ex igen te p o r con t r as te con o t r a s mues t ras 
del D e r e c h o supranac ional de ese m i s m o o r i g e n . 
Med ian te las D i rec t i vas , en e fec to , se c o m p r o m e t e 
a los legis ladores nacionales c o n el d e b e r de a p r o 
bar n o r m a s in ternas c o n un c o n t e n i d o necesar io . 

Su c o n t e n i d o , en la ma te r i a c o n c r e t a de Segur i 
dad Social - t a n t o básica o legal c o m o l ib re c o m 
p l e m e n t a r i a - puede resumi rse del s igu iente m o d o : 

A ) La D i r ec t i va establece una única ob l igac ión 
para los Estados m i e m b r o s : la de t o m a r las med idas 
o p o r t u n a s - n o r m a t i v a s o s i m p l e m e n t e adm in i s t r a 
t i v a s - para ev i ta r que los descub ie r t os de co t i za 
c iones a los regímenes de Segur idad Social p o r par 
t e de empresas inso lventes puedan per jud ica r el 
d e r e c h o a pres tac iones de los t raba jado res . 

B) N o t o d o s los regímenes de p rev i s ión social 
vo l un ta r i a resu l tan afectados p o r la D i r ec t i va , s ino 
só lo los de ca rác te r p ro fes iona l o i n t e r p r o f e s i o n a l 
des t inados a t raba jado res p o r cuen ta ajena. En t é r 
m inos genera les, las A u t o r i d a d e s comun i t a r i as c o n 
s ideran s inón imos los t é r m i n o s « c o m p l e m e n t a r i o » 
y «p ro fes iona l» en su re fe renc ia a la p rev i s i ón v o 
luntar ia , dado que sus pres tac iones «están n o r m a l 
m e n t e v inculadas a los ingresos del t r a b a j o » ( D o c . 
de la C o m i s i ó n Sec. 1-1322 f inal ; Bruselas, 6 de 
s e p t i e m b r e de 1991, pág. I , s o b r e «Sistemas c o m -
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p l e m e n t a r i o s de Segur idad Social; el papel de los 
s istemas de jub i lac ión pro fes iona les en la p r o t e c 
c ión social de los t raba jado res y sus impl icac iones 
para la l i b re c i r cu lac ión») . 

En consecuenc ia , cabe cons i de ra r c o m p r o m e t i 
dos c o n la D i r e c t i v a a los Planes y Fondos de Pen
siones de Emp leo , a los f o n d o s de pens iones in te r 
nos, en t a n t o subsistan, y a las Mutua l idades de 
Prev is ión de empresa o empresas (cabría e x t e n d e r 
el c o m p r o m i s o a los Planes y Fondos de Pensiones 
indiv iduales, aunque só lo en los casos de inic iat iva 
y f inanc iac ión - t o t a l o p a r c i a l - de empresa , y de 
a fec tac ión a los t raba jado res de esa m isma e m p r e 
sa). Po r el c o n t r a r i o , n o obl igar ía la D i r ec t i va ni a 
las Mutua l idades de Prev is ión social cons t i tu idas al 
a m p a r o de c o r p o r a c i o n e s y co leg ios pro fes iona les 
l iberales n i , p o r lo m i s m o , al c o m ú n de los Planes 
y f o n d o s de Pensiones de moda l i dad asociat iva (o 
c o n c e p t u a d o s según la de f i n i c ión legal c o m o de 
«s is tema asoc iado») . 

C) A diferencia de lo que sucede con los c réd i 
tos salariales impagados, cuya garantía alcanza a un 
plazo m u y l imi tado e inmedia to a las fechas de ini
ciación de la insolvencia del empresar io (art. 3, nú 
meros I y 2) , la est imación c o m o satisfechas de las 
deudas p o r cot izaciones alcanza a todas las devenga
das «antes de sobreven i r la insolvencia» (art . 7) . 

Sin e m b a r g o , el p r o p i o a r t í cu lo 7 p revé una l i 
m i t ac i ón i m p o r t a n t e , c o m p e n s a t o r i a en c i e r t o m o 
d o de la a m p l i t u d antes re fe r ida ; se t r a ta del r e 
qu is i to de que los pe r í odos de co t izac iones no sa
t is fechos sean de ob l i ga to r i a cons ide rac ión c o m o 
co t i zados só lo en la med ida en que las apo r tac iones 
a cargo del t r a b a j a d o r hayan s ido descontadas a 
éste de su salar io, aunque n o hayan s ido después 
abonados a la Segur idad Social (ar t . 7 ) . 

N o parece necesar io a n o t a r que esa l im i tac ión 
es impos ib le - y , p o r t a n t o , que n o puede ser i n 
v o c a d a - para e lud i r el d e b e r de garantía en los 
reg ímenes de p r e v i s i ó n c o m p l e m e n t a r i a que n o 
prevean el pago de « c u o t a o b r e r a » alguna. Es dec i r , 
la D i r e c t i v a garant iza t a m b i é n las pres tac iones de 
los reg ímenes de f inanc iac ión ín tegra p o r los Po
deres púb l icos , y las de los regímenes de f inancia
c ión empresar ia l exclusiva (a r t . 5). 

D ) A d m i t e la D i rec t iva que el rég imen específico 
de garantías que sus normas prevén pueda ser sus
t i t u ido p o r o t r o que asegure «p ro tecc ión equivalen
te» para los t rabajadores impl icados (art. I, n.0 2). 

Esa au to r i zac ión t i ene un t r i p l e s igni f icado: 

a) En p r i m e r lugar, que el i n s t r u m e n t o p re fe 
ren te , el r e c o m e n d a d o p o r la D i r e c t i v a para da r 
c u m p l i m i e n t o a sus manda tos , es el que aquí de 
n o m i n a m o s F o n d o de Garan t ía Salarial y que , c o n 
ese o pa rec ido n o m b r e , o p e r a en la m a y o r pa r te 
de los países e u r o p e o s . Cua lqu ie r a l te rna t i va ima
ginable p o r los legis ladores i n t e rnos n o puede i m 
pl icar m e r m a s compara t i vas en los c o n t e n i d o s o el 
alcance de las garantías del F o n d o en cues t i ón . 

Cabe en tende r , pues - a u n q u e lo c i e r t o es que 
op inan de o t r a manera nues t ros T r i b u n a l e s - , que 
la inex is tenc ia en un d e t e r m i n a d o país de un rég i 
m e n pecul iar de garantías para las p res tac iones de 
p rev is ión vo lun ta r i a equivale, sin más, a la v igencia 
para tales p res tac iones del Fondo de Garan t ía Sa
larial ex i s ten te en ese m i s m o país. 

b) En segundo lugar, que no caben f ó rmu las 
de garant ía ind i ferenciadas o de es t r i c ta y c o m ú n 
natura leza asegurat iva. La D i r ec t i va r e q u i e r e i n s t r u 
m e n t o s específ icos, cons t i t u i dos só lo para la f ina l i 
dad que p r e t e n d e . D e o t r o m o d o , la p r o p i a D i r e c 
t iva habría ca rec ido de sen t i do , al ex i s t i r ya en t o 
dos los países numerosas y m u y ef icaces medidas 
de garant ía lega lmente impuestas para el c o n t e n i d o 
r e c í p r o c o de las ob l igac iones con t rac tua les del ase
g u r a m i e n t o civ i l o m e r c a n t i l . 

c) Po r ú l t i m o , que la ob l igac ión de equivalencia 
de las f ó rmu las a l ternat ivas autor izadas debe i n te r 
p re ta rse c o m o g loba l ; es dec i r , c o m o cons t i t u t i va 
de d i ferencias parciales en más o en m e n o s p e r o 
que, en c o n j u n t o , r e p r e s e n t e una garant ía, c u a n d o 
menos , de alcance e in tens idad iguales a las que la 
D i r e c t i v a regula. 

N a d a se o p o n e a esa i n t e r p r e t a c i ó n que, p o r lo 
demás, es la c o m ú n m e n t e ut i l izada en el m e d i o i n 
te rnac iona l ( C o n v e n i o s del C o n s e j o de Europa , de 
la OIT . . . ) para reso lve r s o b r e el c u m p l i m i e n t o o 
no de sus c o m p r o m i s o s p o r par te de los Estados 
afectados. 
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En t o d o caso, la au to r i zac i ón de m é t o d o s a l ter 
na t ivos del c u m p l i m i e n t o es un f a c t o r t ó p i c o en 
cua lqu ie r D i r e c t i v a c o m u n i t a r i a , ya que todas ellas 
dan l i be r tad a cada Estado para dec id i r a u t ó n o m a 
m e n t e s o b r e «la f o r m a y los m e d i o s » para su c u m 
p l i m i e n t o . A u n q u e la D i r e c t i v a 8 0 / 9 8 7 añade dos 
mat ices i m p o r t a n t e s a esa carac ter ís t i ca c o m ú n : el 
p r i m e r o es que inc luye una f o r m a y m e d i o s p r o -
t o t í p i cos - l o s f o n d o s de Garan t ía Sa la r ia l - para al
canzar su resu l t ado ; y el segundo, que prec isa el 
ca rác te r s ingular o especí f ico que debe carac ter izar , 
so pena de i n c u m p l i m i e n t o , a sus posib les a l te rna
t ivas. 

E) Las notas hasta aquí descr i tas p e r m i t e n afir
m a r que los manda tos de la D i r e c t i v a son suf ic ien
t e m e n t e p rec isos e i ncond i c ionados . 

Son prec isos e i ncond i c i onados su f u n d a m e n t o 
- i n v o c a d o e x p r e s a m e n t e en la Par te E x p o s i t i v a - y 
sus f ines. El alcance de las garantías a estab lecer , y 
sus cond ic iones , están as im ismo m u y c la ramen te 
deta l lados en el a r t i cu lado . Inc luso son per fec ta 
m e n t e reconoc ib l es las opc iones fo rma les que han 
de reg i r para la c o n s t i t u c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o del 
r ég imen de garantías p r e t e n d i d o . C i e r r a el c u a d r o 
de prec is iones una n o exp resa de ca rác te r negat ivo , 
p e r o del más a l t o s igni f icado para va lo ra r s o b r e su 
c u m p l i m i e n t o p o r los Estados: la insuf ic iencia de 
los med ios c o m u n e s de garant ía aseguradora p r o 
p ios de la c o n t r a t a c i ó n civi l o me rcan t i l . La D i r e c 
t i va impl ica un plus, o ad ic ión a u t ó n o m a y especia
l izada, a esos m e d i o s de garant ía c o m u n e s . 

F) Los d e r e c h o s de p r o t e c c i ó n social c o m p l e 
men ta r i a garant izados son , só lo , las pens iones de 
ve jez y las de superv ivenc ia en f avo r de los fami 
l iares del t r aba jado r ; t a n t o las adqui r idas c o m o las 
en c u r s o de adqu is ic ión (ar t . I , ap. 2 ) . El r e s t o de 
los benef ic ios de p rev i s ión ob l i ga to r i a y vo l un ta r i a 
están excep tuados de la ob l igac ión de garant ía sin
gu lar o especial izada. 

Jun to a la l im i tac ión subjet iva (só lo asalar iados), 
ésta cons t i t uye una nueva l im i tac ión - d e ca rác te r 
o b j e t i v o en este c a s o - del d e b e r de garant ía c o 
m u n i t a r i o . 

G ) Existe, aún, una l im i tac ión subjet iva ad ic io 
nal. Así , la D i r e c t i v a p r e v é en su capí tu lo de n o r m a s 
genera les y c o m u n e s la pos ib i l idad de que, a t í t u l o 

excepc iona l , los Estados m i e m b r o s exc luyan de ga
rant ía a c ier tas categor ías de t raba jadores asalaria
dos en razón : o a la natura leza especial de su r e 
lac ión de t r a b a j o , o p o r q u e d ispongan de un rég i 
m e n de garantías separado, p e r o equ iva len te . 

As í lo d i spone el ap. 2 del a r t í cu lo I de la D i 
rec t iva , en cuyo c u m p l i m i e n t o se aprueba el A n e x o 
a la m i s m a D i r e c t i v a y, más r e c i e n t e m e n t e , la D i 
rec t i va ad ic ional 8 7 / 1 6 4 , s o b r e exc lus iones españo
las r e s p e c t o de las ob l igac iones de aquél la. Tales 
exc lus iones afectan, nada más, a los «emp leados 
d o m é s t i c o s al se rv i c io de una pe rsona física». 

H ) L o que n o resul ta i nequ ívoco en el t e x t o 
en la D i r e c t i v a - y se t r a t a de un asun to de i m p o r 
tanc ia c a p i t a l - es el alcance o g rado de c o m p r o 
m iso real de los respec t i vos Poderes púb l icos en 
la sat is facción de las garantías que la D i r e c t i v a i m 
p o n e . 

La p re fe renc ia c o m u n i t a r i a , e m p e r o , parece cla
ra: la de es tab lec im ien to de ins t i tuc iones públ icas 
de garant ía creadas al e fec to (f inanciadas c o n f o n 
dos púb l icos y admin is t radas p o r ent idades de D e 
r e c h o púb l i co ) . C o n t o d o , la D i r e c t i v a a d m i t e t a m 
b ién f o r m u l a c i o n e s de m e r o i n t e r v e n c i o n i s m o le
g is lat ivo cons is ten tes en i m p o n e r a los regímenes 
de p rev i s ión cons ide rados de te rm inadas ob l igac io 
nes de eficacia. 

Esa va lo rac i ón se deduce de estas c u a t r o c o n 
s iderac iones: 

a) Las f ó r m u l a s de garant ía pr ivadas (las equ i 
va lentes, p o r e j e m p l o , a cuantas de ca rác te r t é c n i c o 
c o n t i e n e la legislación s o b r e el seguro p r i vado ) n o 
a p o r t a n en a b s o l u t o una garant ía real o plena, d e 
f in i t iva, para los t r aba jado res in te resados ; es dec i r , 
n o satisfacen una garant ía en t o d o caso y para cua l 
qu ie r c i rcuns tanc ia , ta l y c o m o la D i r e c t i v a p r e t e n 
de. 

b) La expresa y cons tan te re fe renc ia de la p r o 
pia D i r e c t i v a al e m p l e o p o r los Estados de « m e d i 
das de garant ía admin is t ra t i vas» (ar ts . 9 y I I, e n t r e 
o t r o s ) o , lo que es lo m i s m o , de medidas de d i r ec ta 
adm in i s t r ac i ón públ ica cons is ten tes en ac tos de ges
t i ó n as im ismo púb l icos , sug ieren su comp lacenc ia 
c o n el es tab lec im ien to de f ó r m u l a s de plena res -
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ponsabi l idad públ ica en la rea l izac ión y c u m p l i m i e n 
t o de los f ines p r e t e n d i d o s . 

c) La ex igencia de que las ins t i tuc iones de ga
rant ía que puedan cons t i t u i r se estén f inanciadas, 
t o t a l o p a r c i a l m e n t e , p o r los P o d e r e s Públ icos 
[a r t . S.b)] . 

d) Y, s o b r e t o d o , la necesidad - i m p u e s t a p o r 
la le t ra c) de su a r t í cu lo 5 - de que la «ob l igac ión 
de pago» de tales ins t i tuc iones de garant ía haya de 
e x i s t i r y m a n t e n e r s e « i n d e p e n d i e n t e m e n t e del 
c u m p l i m i e n t o ( p o r qu ien c o r r e s p o n d a ) de las ob l i 
gaciones de c o n t r i b u i r a (su) f inanc iac ión»; c o m 
p r o m i s o de difíci l o impos ib le inc lus ión en una re 
lac ión con t r ac tua l - s e a o n o de a s e g u r a m i e n t o -
pr ivada. 

Esa es la razón de que - c o m o ya se ha d i c h o 
los c o m p r o m i s o s de r i vados de la D i r ec t i va se l le
ven a e fec to , en casi todas par tes , med ian te f o n d o s 
cons t i t u i dos c o n co t i zac iones ob l iga tor ias y admi 
n is t rados p o r i ns t i t u tos de natura leza públ ica. Sólo 
en dos Estados - F r a n c i a y Ho landa , d o n d e se res
ponsabi l iza de esta func ión a las asociaciones de 
e m p l e a d o r e s - o p e r a en m o d e l o p r i vado» ( G A R C I A 
M U R C I A ) de c u m p l i m i e n t o de la D i rec t i va . 

Pues b ien, el análisis y va lo rac ión de las garantías 
ex is ten tes en el O r d e n a m i e n t o y la prác t ica admi 
n is t ra t iva españolas, y su c o n t r a s t e c o n los carac
te res hasta aquí desc r i t os de la D i rec t i va , p e r m i t e n 
a f i rmar la inadecuac ión esencial e n t r e ambos en lo 
que t o c a a los regímenes de p rev is ión c o m p l e m e n 
ta r ia p r i vados (no así los ob l i ga to r i os púb l icos) . 

N i las n o r m a s que r igen g e n é r i c a m e n t e las 
«pres tac iones d i rec tas» de empresa , ni las relat ivas 
a p res tac iones c o m p l e m e n t a r i a s ind i rec tas (o c o n 
cer tadas c o n una en t idad aseguradora) , ni t a m p o c o 
las c o n s t i t u i d a s m e d i a n t e f undac iones labora les , 
ob ras sociales o s imi lares, d i sponen un rég imen de 
garantías necesar io c o m o el p r e t e n d i d o . Puesto que 
nada se d ice en ellas a este r espec to esa garantía 
especial n o ex is te . 

1.° Las pres tac iones «d i rec tas» de empresa n o 
suelen d i s p o n e r de sistemas de garant ía de las ca
racter ís t icas exigidas p o r la D i r e c t i v a en cues t i ón , 
ni la legislación que las regula i m p o n e la c o n s t i t u 
c i ón de f ó r m u l a s de garant ía semejantes. Los ar ts . 

182 y 183 de la LGSS, que regulan sumar i amen te 
la moda l i dad de « m e j o r a d i rec ta» de p res tac iones 
de la empresa , n o p revén o t r a garantía que la ge
nera l establecida en el 2.° pá r ra fo del p r i m e r o de 
los ar t ícu los c i tados : « N o obs tan te el ca rác te r v o 
l un ta r i o , para los empresa r ios , de la imp lan tac ión 
de las me jo ras a que este a r t í cu lo se re f ie re , cuan
d o al a m p a r o de las mismas un t r a b a j a d o r haya 
causado el d e r e c h o a la m e j o r a de una p res tac ión 
per iód ica , ese d e r e c h o n o p o d r á ser anu lado o d is
m i n u i d o , si n o es de a c u e r d o c o n las n o r m a s que 
regulan su r e c o n o c i m i e n t o . » 

Hay aquí, c o m o puede fác i lmente aprec iarse, una 
m e r a garant ía nomina l (sin respa ldo rea l ) , y só lo 
para los d e r e c h o s causados (no para las expec ta 
t ivas de d e r e c h o s ) . 

2. ° Po r su par te , las pres tac iones c o m p l e m e n 
tar ias « i nd i rec tas» c o n c e r t a d a s c o n una en t i dad 
aseguradora pr ivada t a m p o c o d isponen de más ga
rantías que las genér icas inst i tu idas en la legislación 
s o b r e o r d e n a c i ó n del seguro p r i vado ( reservas t éc 
nicas, margen de so lvencia y f o n d o s de garant ía, 
c o n t r o l de invers iones. . . ) . 

3. ° T a m p o c o las pres tac iones « ind i rec tas» m e 
d i a n t e la c o n s t i t u c i ó n de fundac iones labora les , 
ob ras sociales o s imi lares d i sponen necesar iamente , 
en v i r t u d de impos i c i ón legislativa, de un rég imen 
de garantías c o m o el p r e t e n d i d o p o r la D i r ec t i va . 
En e fec to , la c o n s t i t u c i ó n de regímenes de p r o t e c 
c ión c o m p l e m e n t a r i o s de esta natura leza, a los que 
e x p r e s a m e n t e se re f i e re la LGSS, n o está l im i tada 
lega lmente p o r la necesidad de es tab lec im ien to de 
las re fer idas garantías. 

4 ° C u e s t i ó n d is t in ta sucede c o n las p res tac io 
nes adic ionales o comp lemen ta r i as de empresa ges
t ionadas p o r las p rop ias ins t i tuc iones de Segur idad 
Social . Las denominadas «me jo ras vo lun ta r ias p o r 
es tab lec im ien to de t i pos de co t i zac ión ad ic iona les», 
reguladas en el a r t í cu lo 184 y ss. de la LGSS ( I ) 
gozan, en e fec to , de garantías idént icas a las esta
blecidas para las p res tac iones ob l iga tor ias de los 
regímenes legales a las que c o m p l e m e n t a n o m e 
j o r a n . Así , el a r t í cu lo 1.3 de la O r d e n Min is te r ia l 
de 28 de d i c i e m b r e de 1966 d ispone que: «Las 
pres tac iones c o r r e s p o n d i e n t e s a las mejoras. . . t e n 
d rán los carac te res a t r i bu idos a las p res tac iones en 
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el a r t í cu lo 90 de la ley G e n e r a l de la Segur idad 
Social (que son los de inembargab i l idad, ind ispos i 
c i ó n , en c i e r t o s casos excepc ión de g ravamen fis
cal...), y una vez establecidas de a c u e r d o c o n lo 
que en la p resen te O r d e n se d ispone , se e n t e n d e r á 
que f o r m a pa r te , a t o d o s los e fec tos , de la acc ión 
p r o t e c t o r a de la Segur idad Social.» 

Pe ro esta ú l t ima moda l i dad de regímenes p r o 
fesionales c o m p l e m e n t a r i o s está m u y p o c o d i fund i 
da en la p rác t ica , de m o d o que son las demás enun 
ciadas - l as que sí p resen tan p rob lemas de ajuste 
c o n la D i r e c t i v a - , las que m o t i v a n el d i c t amen ne
ga t i vo g lobal e x p r e s a d o c o n a n t e r i o r i d a d . 

N o ex is te , pues, garant ía para cada moda l i dad 
pa r t i cu la r de reg ímenes. T a m p o c o la hay de carác
t e r genera l o c o m ú n a todas ellas. Esto ú l t i m o dis
p o n e inc luso de c o n f i r m a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . En 
e fec to , los serv ic ios técn i cos de la C o m i s i ó n de la 
U n i ó n Europea han d i c t am inado , en I n f o r m e de 12 
de o c t u b r e de 1989, que t a m p o c o el F o n d o de 
Garan t ía Salarial resue lve aquellas carencias. «La le
g is lac ión española - d i c e el I n f o r m e - n o p r o t e g e a 
los asalar iados c o n t r a los r iesgos que estos ú l t imos 
pueden padecer en su d e r e c h o a p res tac iones c o m 
plementar ias . . . Eso resu l ta c l a ro a p a r t i r de una j u 
r i sp rudenc ia inequívoca, según la cual el F o n d o de 
Garan t ía Salarial n o c u b r e en abso lu to las pres ta
c iones de esa natura leza, lo m i s m o si se t r a t a de 
d e r e c h o s adqu i r i dos c o m o de d e r e c h o re la t i vos o 
en c u r s o de adqu is ic ión» (págs. 75 a 78 ) . 

La legislación española, en suma, n o impone ni d i 
recta ni ind i rec tamente a las partes interesadas (em
presas, sindicatos en la negociación colectiva...) la ob l i 
gación del establec imiento de garantías para la cons
t i t uc ión vo luntar ia de regímenes comp lementa r ios de 
previs ión, ni desde luego ha cons t i tu ido ningún t i po 
de inst i tuc ión pública para llevarlas imperat ivamente 
a efecto (a di ferencia, precisamente, con lo que se 
ha hecho en la mater ia salarial). 

9.° La jub i lac ión , p o r ú l t i m o , ha de d i spone r 
en cada u n o de los d i s t i n tos Estados m i e m b r o s de 
un rég imen j u r í d i c o y asistencial congruente (ormo-
nioso, comparable y hasta coordinable) c o n los del 
r es to de los Estados. 

La r e f o r m a in te rnac iona l c o n v e r g e n t e de las p o 
líticas para la ve jez n o es só lo un ideal más o m e n o s 

d i fuso, o b s c u r a m e n t e c o n c e b i d o a p a r t i r de f o r m u 
laciones mú l t ip les de o r i gen y alcance d ive rsos . Es, 
además, y s o b r e t o d o , un mandato expreso de ca
r á c t e r supranac iona l , i m p u e s t o p o r las exigencias 
del m o m e n t o actual de la c o n s t r u c c i ó n e u r o p e a . 

En su v i r t u d , la R e c o m e n d a c i ó n del C o n s e j o de 
la U E de 27 de ju l io de 1992 p r o p o n e unos objetivos 
comunes (nada ale jados, p o r c i e r t o , de los que hasta 
aquí se han señalado) y unas funciones sociales com
part idas para las pol í t icas nacionales de p r o t e c c i ó n 
socia l . 

Los Conse jos Económicos y Sociales de los Estos 
m i e m b r o s (17 de nov iembre de 1994), re i teran ese 
p r o p ó s i t o c o m ú n , y concre tan algunas precisiones me
todológicas para su consecución: «Para pe rm i t i r el p r o 
greso de la UE es necesario ewtor, en una p r imera 
fase, la apar ic ión de mayores divergencias en t re la 
p ro tecc ión social ex is tente en los Estados m iembros , 
y caminar después hacia las posibil idades de homoge-
neización de los sistemas. Por el lo es necesario def inir 
unos objetivos comunes, establecer una progresividad 
en la puesta en marcha de dichos ob je t ivos y fi jar un 
p roced im ien to de seguimiento y evaluación periódica y 
metódica que permi ta apreciar la evoluc ión hacia aque
llos ob je t ivos comunes». 

8.° Los planes de convergencia internacional, na
t u r a l m e n t e , n o aspiran a la igualdad abso lu ta (que 
equ iva ldr ía a negar sustancia y d ivers idad a la c o n 
f r o n t a c i ó n po l í t ica en el i n t e r i o r de los Estados). 
Están re fe r i dos a las cuestiones trascendentes, y a las 
que pueden c rea r d i ferencias sustanciales en los n i 
veles de v ida y t r aba jo de los c iudadanos e u r o p e o s . 
Tales cues t iones son , c la ro está, las de o r d e n es
tructuro/ ( p o r lo que afecta a la o rgan izac ión de los 
niveles p r o t e c t o r e s y a la i n t e r v e n c i ó n social en su 
rea l izac ión) , a los financieros, y a los rasgos básicos 
de la acc ión prestacional. 

162. Para c o m p l e t a r lo hasta aquí e x p u e s t o , se 
hace necesar io una desc r i pc ión resumida de los as
pec tos de o r d e n a c i ó n pos i t iva de los regímenes de 
p rev i s ión cons ide rados p o r países y por materias. 
Los s iguientes dotos institucionales p e r m i t e n una idea 
c o m p l e t a de la estabi l idad y cal idad de la ac t iv idad 
asistencial de los ancianos en Europa. (Véase, en 
esquema, esta ma te r i a según se e x p o n e en el cua
d r o 17). 
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C u a d r o 17 
L A J U B I L A C I O N E N L O S P A I S E S M I E M B R O S D E L A U N I O N E U R O P E A 

T a b l a I 

BELGICA D I N A M A R C A A L E M A N I A GRECIA ESPAÑA F R A N C I A 

E D A D N O R M A L 

A elección del inte
resado ent re los 60 
y 65 años. 
Se puede seguir t ra
bajando siempre que 
la remuneración o el 
sueldo no excedan 
de un límite esta
blecido. 

A los 67 años. En pr incipio a los 65 
años. 

I. Asegurados hasta 
el 31-12-92: 
Homb. 65 años. Muj. 
60 años. 2. Asegura
dos por primera vez 
a part i r del 1-1-93. 
Homb. 65 años. Muj. 
65 años. 

65 años. 60 años. 

C O M P A T I B I L I D A D PENSION SALARIO 

Se autoriza acumular 
la pensión con un sa
lario siempre que no 
sobrepase un cierto 
montante. Si sobre
pasa puede reducirse 
la pensión y si existe 
un desfase superior no 
se paga la pensión. 

En cuanto a la pen
sión nacional se au
t o r i za su cúmu lo 
con un salario, con 
ciertas condic iones. 
Respecto a la pen
s ión comp lemen ta 
ria el cúmu lo está 
autor izado. 

Es posible acumular 
pensión y salario. 

Asegurados hasta el 
31-12-92: 
Se pueden acumular 
pensión y salario 
hasta c ier to l imite. 
Asegurados a part i r 
del 1-1-93: 
La pensión será re
ducida en un terc io 
si el pensionista t ra 
baja, pero no puede 
en ningún caso ser 
infer ior a los impor
tes mín imos de las 
pensiones. 

En general es in
compat ib le la pen
sión de la Seguridad 
Social con el salario 
obten ido por el t ra 
bajo. Sólo es c o m 
patible en el caso de 
jubilación parcial por 
contrato de relevo. 
Sí es compatible para 
los funcionarios pú
blicos acogidos al 
Régimen de Clases 
Pasivas. 

Se pueden acumular 
el salario por el t ra 
bajo y la pensión. 

A N T I C I P A C I O N 

1. Pensión anticipa
da: a las personas de 
más de 50 años por 
razones sociales o 
de salud. 
2. Pensión parcial: 
Trabajadores por 
cuenta ajena e inde
pendientes ent re 60 
y 67 años. Reducir 
las horas de trabajo 
al menos en un cuar-

1. Hombres o mu
jeres: 
a) a la edad de 63 
años (o 60 en caso 
de invalidez) después 
de 35 años de se
guro . 
b) a la edad de 60 
años después de 180 
meses de cotización. 
Si en el curso de 18 
meses lleva un año 
de paro y 8 años de 
cot ización en los 
úl t imos 10 años. 
2. Mujeres: a la 
edad de 60 años 
después de 180 me
ses de cotización si 
han cotizado 10 años 
a partir de los 40. 

Asegurados hasta el 
31-12-92. 
I. Con pensión ple
na: 
a) A part i r de los 60 
años, 55 las mujeres, 
en caso de trabajos 
penosos o in salu
bres. 
b) A par t i r de 63 
años, 57 las mujeres 
con la condic ión de 
tener 10.000 días de 
cot izac ión. A par t i r 
de los 58 años hom
bres y mujeres si t ie
nen 10.500 días de 
seguro. Este l ímite 
se aumentará p ro 
gresivamente de 58 
a 60 años a par t i r 
del 1.1.98. 

Ver lo d icho ante
r i o rmen te sobre la 
anticipación de la 
edad de jubilación: 
En pr imer lugar por 
trabajos penosos e 
insalubres sin dismi
nución del impor te 
de la pensión. En 
segundo lugar po r 
derecho t rans i to r io 
con disminución del 
impor te de la pen
sión en un 8% anual. 

Se puede pror rogar 
la edad de jubi lación. 
Si el asegurado no 
ha cub ier to los 150 
t r imestres mejora en 
un 2,5% po r 
t r imes t re de amplia
ción del trabajo. 
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C u a d r o 17 ( C o n t . ) 
L A J U B I L A C I O N E N L O S P A I S E S M I E M B R O S D E L A U N I O N E U R O P E A 

T a b l a I ( C o n t i n u a c i ó n ) 

BELGICA D I N A M A R C A A L E M A N I A GRECIA ESPAÑA F R A N C I A 

A N T I C I P A C I O N 

Los ret i ros por vejez 
pueden acordarse 
atasa plena o parcial 
(un terc io , la mitad o 
los dos tercios de la 
tasa to ta l ) . 

2. C o n pensión re
ducida del 6% po r 
año (1/200 por mes) 
a par t i r de 60 años 
(55 para las muje
res). 
Asegurados a part i r 
del 1.1.93: 
a) A par t i r de 60 
años hombres y mu
jeres en caso de t ra 
bajos penosos o in 
salubres. 
b) A part i r de los 60 
años con reducción 
de 1/200 por mes 
hasta los 65 años. 
c) A part i r de los 50 
años para las m u 
jeres que tengan 
hijos menores y 20 
años de seguro. Re
ducc ión de 1/200 
por cada mes hasta 
los 55 años. 
d) Para las madres 
que tengan al menos 
3 hijos y 20 años de 
seguro la edad del 
re t i ro puede antici
parse 3 años por hijo. 

P R O R R O G A 

Se puede pror rogar 
la edad de jubilación 
con una mejora del 
5% cada seis meses 
a part i r de los 67 
años con un l ímite 
del 30%. 

Se mejora un 0,50% 
por mes a par t i r de 
los 65 años. 

El asegurado puede 
seguir trabajando más 
allá de la edad de 
jubi lación. En este 
caso la pensión se 
aumenta en un 2% 
anual hasta el límite 
del 100% de la base 
de cálculo. 
Sin embargo se de
ben jubi lar forzosa
mente los funciona
rios y los trabajado
res por cuenta ajena 
perteneciente a sec
tores en que se haya 
pactado por Conve
nios Colect ivos. 
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C u a d r o 17 ( C e n t . ) 
L A J U B I L A C I O N E N L O S P A I S E S M I E M B R O S D E L A U N I O N E U R O P E A 

T a b l a II 

I R L A N D A ITALIA L U X E M B U R G O PAISES BAJOS P O R T U G A L RE INO U N I D O 

E D A D N O R M A L 

Pensión de ret i ro; 
65 a. 
Pensión de vejez: 
66 a. 

Hombres: 60 a. 
Mujeres: 55 a. 
Durante 10 años se 
eleva progresivamen
te la edad de re t i ro 
un año cada dos 
hasta llegar a los 65 
años para los hom
bres y 60 para las 
mujeres. 
La pensión de ancia
nidad cualquiera que 
sea la edad, después 
de 35 años de cot i 
zación. 

65 años. 65 años. H o m b . 65 años. 
Muj. 62 años. 

H o m b . 65 años. 
Muj . 60 años. 

C O M P A T I B I L I D A D PENSION SALARIO 

Está autor izado a 
cobrar un salario y 
recibir una pensión 
de vejez. Está p roh i 
bido cuando se re
cibe una pensión de 
re t i r o o jubi lación. 

El cúmu lo salario 
pensión es posible 
para las pensiones 
mínimas. 
N o se puede acumu
lar la parte que so
brepasa la pensión 
mínima. Es posible 
acumular la pensión 
con la renta de una 
actividad inde pen
diente. La parte de la 
pensión acumulable 
es igual al montante 
de la pensión mínima 
más el 50% de la 
parte excedente. 

Se puede acumular 
el salario y la pen
sión de vejez nor 
mal. C o n la pensión 
de vejez anticipada 
sólo es posible con 
un salario resultante 
de una actividad in
significante o oca
sional. 

Se puede acumular 
salario y pensión. 

El cob ro de la pen
sión de vejez es 
compat ible con la 
obtención de ingre
sos por ejercer una 
actividad remunera
da. 
El salario está some
t ido a cot ización. 
Se mejora la pen
sión en un 2% por 
año. 

Puede cobrar la 
pensión y seguir t ra 
bajando, o ret i rarse. 
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C u a d r o 17 ( C e n t . ) 
L A J U B I L A C I O N E N L O S P A I S E S M I E M B R O S D E L A U N I O N E U R O P E A 

T a b l a 11 ( C o n t i n u a c i ó n ) 

I R L A N D A ITALIA L U X E M B U R G O PAISES BAJOS P O R T U G A L REINO U N I D O 

A N T I C I P A C I O N 

Se otorga una pres
tac ión anticipada a 
los desempleados 
mayores. 

Los trabajadores de 
las Empresas en cr i 
sis económica pue
den demandar la ju
bilación anticipada 5 
años antes de la 
edad normal de ju
bi lación. Los años 
que faltan hasta esa 
edad son contados 
con cub ier tos por 
las cotizaciones. 

1. A la edad de 60 
años a condic ión de 
justificar 480 meses 
de seguro efectivo o 
asimilado. 
2. A la edad de 57 
años a condición de 
justificar 480 meses 
de seguro efectivo. Si 
se ejerce una acti
vidad asalariada cuyo 
salario rebasa un ter
cio del salario social 
mínimo la pensión se 
reduce de oficio has
ta la mitad. 

Parados a part i r de 
los 60 años. En caso 
de trabajos penosos 
o insalubres a par t i r 
de los 55 años (p ro 
fesiones legalmente 
establecidas). 

P R O R R O G A 

Los trabajadores que 
a la edad de jubi
lación no hayan t o 
davía derecho a la 
pensión completa 
(40 años de cotiza
ción) pueden cont i 
nuar trabajando has
ta que tengan el de
recho. En este caso 
el aumento anual de 
la pensión es del 3 o 
3,5% según la edad 
del trabajador. 
También pueden los 
que t ienen cumpli
dos los 40 años de 
cotización elegir su 
jubilación a los 65 
años existe la posibi
lidad de obtener su
plementos de pen
sión por esos pe
ríodos de trabajo. 

En pr incipio la edad 
de jubilación puede 
di fer i rse hasta la 
edad de 68 años. Se 
mejora con un coe
ficiente progresivo. 

Se puede p ro r rogar 
un máx imo de cinco 
años. C o n un suple
men to de 7,5% po r 
cada año de p r ó 
rroga. 
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1.0 Organización 

-Bé lg i ca d i spone de unos e lemen tos de gest ión 
m u y semejantes a España. Las ent idades responsa
bles son de natura leza públ ica, d i sponen de au to 
nomía admin is t ra t i va suf ic iente, actúan bajo la tu te la 
de la Administración central del Estado y se gob ie rnan 
de m o d o pa r i t a r i o p o r las rep resen tac iones socia
les (pa t rona les y sindicales), c o n la presenc ia en 
t o d o caso de un delegado gubernamental que vela 
p o r la legalidad de los acuerdos . 

Las func iones recauda to r ias y de d i s t r i buc ión de 
recu rsos están centra l izadas en un ún i co o rgan i smo 
que i n te rv iene para los d is t in tos seguros sociales, 
inc lu ida la O f i c i na Nac iona l de Pensiones. 

La presenc ia ges to ra pr ivada en tales regímenes 
es inaprec iab le. T a m b i é n c o m o en España, su par
t i c ipac ión se l im i ta al Seguro de r iesgos p ro fes io 
nales y, en m e n o r med ida , al de en fe rmedad , mas 
n o en el de pens iones, que n o d ispone de asistencia 
de las compañías de seguro pr ivadas ni de los f o n 
dos de asegu ramien to co lec t iva . 

- En Dinamarca, c o n t r a r i a m e n t e , la ges t ión se 
conf ía a las Comunidades locales (aquí en España, 
está p rev is ta su pa r t i c ipac ión s i m p l e m e n t e co labo 
rado ra , p e r o aun esta f unc ión m e n o r v iene grave
m e n t e d i f icu l tada p o r la i n te r fe renc ia de las adm i 
n is t rac iones au tonóm icas y sus respect ivas c o m p e 
tencias esta tu tar ias . 

En el conse jo de cada c o m u n i d a d local o p e r a 
una C o m i s i ó n encargada de la admin i s t rac ión de la 
Segur idad Social . 

El m o d e l o de ges t ión ap l icado, asegura la pa r t i 
c ipac ión social más d i r ec ta en su f u n c i o n a m i e n t o , 
la cual , está cu idadosamen te divers i f icada: i n te rv ie 
nen rep resen tac iones sociales de los usuar ios de 
cada serv ic io , además de los c o m u n e s o más ge
nerales. 

La o rgan izac ión se c o m p l e t a con ins t i tuc iones u 
ó rganos zonales (que c o m p r e n d e n a varias c o m u 
nas) y conc luye , en el n ivel nacional , con el Min is 
t e r i o de A s u n t o s Sociales. Este ú l t i m o está c o m 
pues to de func iona r i os po l í t i camen te independ ien 
tes ( só lo el M i n i s t r o d i spone de cua l i f i cac ión 
po l í t ica) . 

P o r ú l t i m o , una en t idad cen t ra l (o nacional ) , d i 
r ig ida p o r rep resen tac iones sindicales y pa t rona les , 
se ocupa de la ges t ión de las pensiones de vejez 
del segundo pi lar, es dec i r , de las «pens iones c o m 
p lementar ias del m e r c a d o de t r aba jo» . 

- En Alemania, la admin is t rac ión del Seguro de 
Pensiones, está t a m b i é n e n c o m e n d a d a a organismos 
de Derecho Público. En el los las rep resen tac iones so
ciales son poderosas (en competenc ias y en p r e 
sencia re lat iva: el «p r i nc ip i o de a u t o g o b i e r n o » so
cial de estas ins t i tuc iones es un d a t o ca rac te r ís t i co 
de la o rgan izac ión admin is t ra t i va a lemana). 

N o obs tan te , ex is te un c o n t r o l estatal acerca 
de su f u n c i o n a m i e n t o : se ocupa de vigi lar la legali
dad de sus acuerdos y superv isar su con tab i l i dad . 
El c o n t r o l r e f e r i d o o p e r a en dob le p lano: el federa l 
y el de los Estados fede rados . 

El seguro de vejez, en par t icu lar , d i spone de una 
admin i s t rac ión t r o c e a d a p o r razón de las ca rac te 
rísticas pro fes iona les y la agrupac ión t e r r i t o r i a l de 
los asegurados y benef ic iar ios : son d is t in tos los o r 
ganismos c reados para los t raba jadores manuales, 
para los emp leados , para los m i n e r o s y para los 
ag r i cu l t o res . T o d a s esas organizac iones d i sponen 
de con f igu rac ión local y par t ic ipan en federac iones 
de nivel nac ional . 

- Francia d ispone de un ún ico o r g a n i s m o cen t ra l 
responsab le de la admin i s t rac ión de las pens iones 
jub i la to r ias . N o obs tan te , se apoya en una organi
zación regional y dispone de estructura por regímenes 
(según p ro fes iones ) . C o m o en Bélgica y España, 
ex is te un o rgan i smo especial izado para la ges t ión 
recauda to r ia . 

La par t i c ipac ión social en el G o b i e r n o de la A d 
m in i s t rac ión ges to ra f rancesa es p lura l y casi ex 
c lus ivamente consu l t i va , t i ene facul tades dec isor ias 
mín imas y se c o m p o n e p o r p a t r o n o s y sindical istas, 
p e r o t a m b i é n p o r rep resen tac iones de o t r o s g r u 
pos de in tereses. 

El c o n t r o l estatal descansa c o n j u n t a m e n t e s o b r e 
los M in is te r ios de T r a b a j o y de Finanzas. 

- L u x e m b u r g o d ispone de una organización p lura l 
inc luso en lo r e f e r e n t e a su c o n t r o l estatal ( i n te r 
v ienen n u m e r o s o s d e p a r t a m e n t o s min is ter ia les se-
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gún la natura leza y des t i no de las p res tac iones c o n 
s ideradas). A s i m i s m o están unif icadas las tareas de 
recaudac ión y af i l iac ión, y las de inspecc ión . 

El seguro de Pensiones se administra por Cajas 
independientes, conceb idas a pa r t i r de las ca rac te 
rísticas p ro fes iona les de la pob lac ión p ro teg ida : de 
Empleados p r i vados , de A r t e s a n o s , C o m e r c i a n t e s 
o Indust r ia les, de A g r i c u l t o r e s o de o t ras catego
rías. 

El f u n c i o n a m i e n t o de las Cajas es d e m o c r á t i c o 
y su c o m p o s i c i ó n represen ta t i va . Su conse jo de ad
m in i s t r ac i ón lo pres ide un f unc iona r i o des ignado 
p o r el G r a n D u q u e . 

La e lecc ión de los rep resen tan tes es d i rec ta , ex i 
g iéndose a los elegibles los m i s m o s requ is i tos que 
a los que par t i c ipan en las e lecc iones locales. 

La Segur idad Social se gest iona en Gran Bretaña 
p o r la p r o p i a A d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l del Estado: el 
Depar tamento de Seguridad Social. Este d ispone, na
t u r a l m e n t e , de of ic inas locales y de c e n t r o s reg io 
nales especia l izados en tareas específicas. Una de 
éstas - l a de N e w c a s t l e - cent ra l i za las tareas de 
co t i zac ión y f inanzas. 

En esta o rgan izac ión n o está prev is ta par t ic ipa
c ión social alguna, ni la ces ión - e n rég imen co la
b o r a d o r o de s u s t i t u c i ó n - de tareas gestoras a la 
inic iat iva pr ivada. La o m n i p o t e n c i a del Estado a este 
r espec to n o está exen ta , e m p e r o , de cr í t icas. 

Las cosas n o son m u y d i fe ren tes en Irlanda, d o n 
de se im i ta el m ó d u l o b r i t án i co en su c o n c e p c i ó n 
y ca rac te res . 

- G r e c i a , p o r el c o n t r a r i o , d i spone de un mosa i 
co de ins t i tuc iones gestoras públ icas y pr ivadas, se 
clasi f ican t o d a s ellas en i ns t i t uc iones de s e g u r o 
pr inc ipa l y de seguro auxi l iar . C o n t o d o , el G o b i e r 
n o man t i ene una po l í t ica tenaz de l im i tac ión de los 
ins t i tu tos de D e r e c h o p r i vado (desde 1970 resu l ta 
p rác t i camen te impos ib le estab lecer ent idades pr iva
das para es tos f ines) . 

Po r o t r a pa r te , la capacidad de a u t o g o b i e r n o de 
las ent idades - i n c l u s o de las p r i vadas - está severa
m e n t e l im i tada p o r el legis lador que ha rese rvado 
al Estado compe tenc ias decisivas. 

En las represen tac iones sociales se cuen ta c o n 
los pensionistas (o benef ic iar ios n o ac t ivos de la 
i ns t i t uc ión ) . 

- N o t iene Italia grandes d i ferencias c o n España 
(es el m o d e l o o rgan iza t i vo más c o m ú n , p o r lo d e 
más) en ma te r i a de e s t r u c t u r a ges to ra . El /NFS esto 
encargado de la gestión de las pensiones. Es una e n 
t idad públ ica a u t ó n o m a , inscr i ta en el m o l d e de la 
A d m i n i s t r a c i ó n ins t i tuc iona l y, p o r t a n t o , s o m e t i d a 
a la d i r ecc ión y c o n t r o l gubernamen ta les . Los t r a 
ba jadores son mayor ía en los ó rganos co leg iados 
del I ns t i t u to . 

- En los Países Bajos ex is te una t r a d i c i ó n que 
deja en manos de las osodoc/ones profesionales la 
administración de los seguros sociales, en los aspectos 
más re levantes: conces ión de p res tac iones y r ecau 
dac ión de cuo tas . Existen a este e f e c t o d iversas 
organ izac iones representa t ivas de e m p r e s a r i o s y de 
t raba jadores . N o obs tan te , en cada rama de la i n 
dus t r ia , o en cada p ro fes i ón es só lo una la asocia
c i ó n . T i e n e c o m p o s i c i ó n par i ta r ia y goza de p e r s o 
nal idad ju r íd ica p r o p i a y pr ivada. 

Las pens iones del «seguro general» (las asoc iac io
nes se ocupan del «seguro de los t r aba jado res asa
lar iados») se admin i s t ran p o r el «Banco de Seguros 
Sociales», que d i spone de persona l idad ju r íd ica p ú 
bl ica y es de c o m p o s i c i ó n t r i p a r t i t a . 

El c o n t r o l de t o d o el e n t r a m a d o g e s t o r - p ú b l i c o 
y p r i v a d o - está e n c o m e n d a d a al «Consejo de Seguros 
Sociales». Po r o t r o lado, ex is te una d e n o m i n a d a 
« e s t r u c t u r a i n fo rma l de c o n t r o l y d i r e c c i ó n en la 
que se eng loban la Federac ión de Asoc iac iones P r o 
fesionales y la Asoc iac ión de Mun ic ip ios que, pese 
a su fal ta de c o m p e t e n c i a , e je rcen una cons ide rab le 
inf luencia. 

- En Portugal, la e s t r u c t u r a admin is t ra t i va de la 
Segur idad Social r e s p o n d e - p o r m a n d a t o c o n s t i t u 
c i o n a l - a los p r inc ip ios o rgan iza t i vos de un idad , 
par t i c ipac ión y descent ra l i zac ión . La ges t i ón real de l 
s is tema de p r o t e c c i ó n descansa s o b r e los d e n o m i 
nados «centros regionales de Seguridad Social» a u t ó 
n o m o s y púb l icos . En su f u n c i o n a m i e n t o se hallan 
acompañados p o r unos «consejos» formados por di
versas representaciones sociales (au to r idades locales, 
s ind icatos, empresa r ios , d i rec t i vos de las en t idades 
pr ivadas de Segur idad Social...). 
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La p r o p i a Constitución r e c o n o c e «el derecho a es
tablecer instituciones privadas sin ánimo de lucro de 
solidaridad social que persigan los objetivos de la Se
gur idad Social». 

2 ° Financiación 

- E n Bélgica, la f uen te pr inc ipa l de recu rsos son 
las co t i zac iones sociales. Se calculan s o b r e el salar io 
b r u t o de los t raba jado res , f i jándose p o r ley los c o 
r r e s p o n d i e n t e s po rcen ta jes . Existe t amb ién la ob l i 
gac ión de c o t i z a r pa ra numerosas categorías de 
pensionis tas ( e n t r e e l los, los de jub i lac ión ant ic ipa
da) . 

Las apo r t ac i ones estatales alcanzan el 2 0 % de 
los gastos p o r pens iones de jub i lac ión (y las de 
superv ivenc ia , que se conc iben c o m o una moda l i 
dad de aquellas en casi t o d o el pano rama e u r o p e o ) . 

El c o n j u n t o del s is tema p r o t e c t o r o b t i e n e m e 
d ios f i n a n c i e r o s s u p l e m e n t a r i o s m e d i a n t e f iguras 
atípicas: un 10% de las p r imas del seguro del au
t o m ó v i l , una « c u o t a de so l idar idad» de los func io 
nar ios púb l i cos , una « c u o t a ad ic iona l» de qu ienes 
tengan unos ingresos de al ta cuantía... 

- En Dinamarca, sin emba rgo , la mayor ía de las 
p res tac iones de la Segur idad Social se f inancian m e 
d ian te los impues tos genera les: el Estado y las Co
munas locales s o p o r t a n la m a y o r pa r te de las pen
s iones. 

Sin e m b a r g o , las «pens iones c o m p l e m e n t a r i a s 
del m e r c a d o de t r aba jo» se cos tean p o r co t i zac io 
nes sociales en su in teg r idad . La p r o p o r c i ó n en sus 
f inanzas es de 1/3 el t r a b a j a d o r y 2/3 la empresa . 

- E n Alemania, la fuen te f inanc iera pr inc ipa l son 
las co t i zac iones sociales. La c u o t a se calcula s o b r e 
el sa lar io pagado, hasta un l ím i te m á x i m o . E m p r e 
sar ios y t r aba jado res pagan p o r mi tades las co t i za
c iones a los seguros sociales, salvo en el caso de 
asegurados c o n bajos ingresos (en cuyo caso la 
c u o t a es a cargo ín teg ro de su empresa ) . 

A d e m á s de los ingresos p o r co t i zac iones , el Es
t a d o a p o r t a a los Seguros Sociales, y s o b r e t o d o . 

al de ve jez e inval idez, i m p o r t a n t e s apoyos f inan
c ie ros . 

- El rég imen genera l de Segur idad Social en Fron-
cia está f inanc iado en su m a y o r pa r te med ian te c o n 
t r i b u c i o n e s sociales de empresa y t r aba jado res . El 
Estado só lo a p o r t a las cuo tas de c ie r tas categor ías 
marginales de asegurados. Pe ro ex is te una f uen te 
estatal de recu rsos especiales f inanc ie ros : los i m 
pues tos - o pa r t e de los i m p u e s t o s - s o b r e al a lco 
ho l , anunc ios fa rmacéu t i cos y de vehícu los . 

Las cuotas se calculan s o b r e los salar ios, hasta 
un l ím i te m á x i m o y se s o m e t e n a t i p o s t r i b u t a r i o s 
p r o p o r c i o n a d o s a sus respect ivas cuantías. Excep-
c i o n a l m e n t e (emp leados de hogar y o t r o s ) las c u o 
tas son u n i f o r m e s (de cuant ía f i jas). 

Las especial idades del rég imen f i nanc ie ro en Lu-
xemburgo son mín imas: los asalar iados co t i zan a 
par tes iguales c o n sus empresas, los pens ion is tas 
pagan la m i tad de las co t i zac iones a b o n a n d o su ase
g u r a d o r a la o t r a m i t a d ; los t raba jado res c o n sala
r ios bajos pagan p r o p o r c i o n a l m e n t e m e n o s que los 
demás t raba jadores , el Estado actúa c o m o « e m p r e 
sar io» co t i zan te para c ier tas categorías de asegu
rados ( los es tud iantes , p o r e j e m p l o ) a b o n a n d o t o d a 
la c u o t a a su cargo . 

- En Inglaterra, los gastos de las p res tac iones 
con t r i bu t i vas se cargan en gran pa r t e a los asegu
rados y las empresas . El Estado a p o r t a só lo un 5% 
a p r o x i m a d a m e n t e de los gastos. 

Salvo los asalar iados, cuya base de co t i zac ión la 
cons t i t uyen sus salar ios, la c u o t a es de cuant ía ún i 
ca, y só lo es deb ida p o r aquel los cuyos ingresos 
exceden c i e r t o n ive l . D e t e r m i n a d a s personas c o t i 
zan v o l u n t a r i a m e n t e y su a p o r t a c i ó n es de cuant ía 
f i ja. 

- En Grecia la fuen te de recu rsos pr inc ipa l son 
las cuo tas . P e r o éstas son de cuantía m u y d iversa; 
sus t i pos varían según v o l u m e n de las empresas , 
según la rama de la act iv idad e c o n ó m i c a a la que 
per tenezcan e inc luso según la r eg ión en la que 
estén si tuadas. Por lo c o m ú n , el t i p o de co t i zac ión 
de los t raba jadores a la m i t ad del que c o r r e s p o n d e 
a sus empresas . Hay e x c e p c i o n e s , n o o b s t a n t e , 
c o n t r a d i c t o r i a s : casos de co t i zac iones pa t rona les 
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seis veces supe r i o res a las de sus emp leados y ca
sos de igual co t i zac ión de ambos . 

El Estado c o n t r i b u y e c o n «subsid ios p e r i ó d i c o s » 
f i jados anua lmen te a las f inanzas del seguro . 

- E n Ir landa la f inanc iac ión c o n t r i b u t i v a se c o m 
p l e m e n t a c o n a p o r t a c i o n e s estata les, f i jadas en 
cuantía igual a los déf ic i t de l r ég imen . 

Po r lo demás, las co t i zac iones d i sponen de una 
e s t r u c t u r a equ iva len te a la que o p e r a en Ing la ter ra 
(según g r u p o s de asegurados, según ob l i ga to r i edad 
o vo lun ta r i edad de los pagos...). 

- La f inanc iac ión de las pens iones, en Italia, p r o 
cu ra e x t e n d e r al c o n j u n t o nacional los p r o p ó s i t o s 
so l idar ios . 

Las co t i zac iones o p e r a n s o b r e la cuant ía de los 
salar ios sin que , en p r i nc i p i o y a d i fe renc ia del c o 
m ú n de los países, ex is ta n ingún l ími te salarial. La 
c u o t a empresar ia l es var iab le (según act iv idad) , en 
t a n t o que la de los t r aba jado res es la m isma en 
t o d o s los sec to res (del c o m e r c i o y de la indus t r ia ) . 

- L a s pres tac iones de los seguros sociales se f i 
nancian casi exc lus i vamen te p o r cuo tas en los Países 
Bajos. E m p e r o , el G o b i e r n o a p o r t a lo necesar io pa
ra asegurar el pago de las p res tac iones reconoc idas . 

La base de cá lcu lo de las cuo tas son los salar ios, 
en genera l , los ingresos pro fes iona les . Los t i pos de 
co t i zac ión var ían cada año c o n f o r m e a las p rev is io 
nes de gasto . 

- En Portugal las pens iones con t r i bu t i vas se f inan
cian med ian te cuo tas sociales; el Estado n o a p o r t a 
n ingún t i p o de recu rsos . 

Las cuotas se calculan sobre los salarios y son de 
cuantía super io r las abonadas p o r los empresar ios (la 
p r o p o r c i ó n es de I /3 el t raba jador y 2/3 la empresa). 

Po r el c o n t r a r i o , las pens iones n o con t r i bu t i vas 
las cos tea í n teg ramen te el Estado. 

Los s iguientes dos cuad ros ( n ú m e r o s 18 y 19), 
t o m a d o s del SEEPROS y pub l icados p o r el Minister io 
de Trabajo en el n." 3 de la «Revista de Economía y 
Sociología del Trabajo» dan una idea de c o n j u n t o de 

la financiación de la Seguridad Social y las pensiones 
de cada país. 

3.° Presíoc/ones 

- En Bélgica la edad n o r m a l de r e t i r o es la de 
65 años (60 para las mu je res ) . Esa edad puede an 
t i c iparse en c ier tas cond ic iones , si b ien impl ica r e 
ducc iones sensibles en la cuant ía de la pens ión . 

La pens ión es c o m p a t i b l e c o n t raba jos d i s t i n tos 
al hab i tua l , s i e m p r e que el ingreso que p r o p o r c i o 
nen n o supere una cuantía razonab le . 

La cuantía de la pensión oscila en t re el 60 y el 
75% de los salarios b ru tos de los beneficiarios. Para 
el cálculo se t o m a n en considerac ión los ingresos p r o 
fesionales perc ib idos en t re el año de cump l im ien to 
de la edad de 25 años y el de la edad de re t i r o . 

Ex is ten c o m p l e m e n t o s y sup lemen tos de pen 
s ión que d e p e n d e n de la s i tuac ión fami l ia r de l pen 
s ionis ta y de la ex is tenc ia o n o de ingresos p o r 
pa r t e de los cónyuges. 

Se hal lan es tab lec idos i m p o r t e s genera les de 
pens ión . 

- En Dinamarca conf luyen sistemas de pensiones 
de variada naturaleza. La coincidencia de todas ellas, 
incluso en cada caso individual, define la cuantía y 
caracteres de los recursos económicos de los ancia
nos (pensión social, pensión complementa r ia del me r 
cado de t rabajo, pensión parcial y fondos de pensio
nes y seguros colect ivos de vida y de pensiones). 

La pens ión del p r i m e r nivel se c o n c e d e a los 67 
años y se cond i c i ona al r equ i s i t o de res idenc ia p r o 
longada en el t e r r i t o r i o del país. C o n s t a de dos 
e l e m e n t o s : u n o básico y o t r o c o m p l e m e n t a r i o . El 
p r i m e r o es de cuantíá u n i f o r m e , y t o m a en cuen ta 
las cargas fami l iares del benef ic ia r io . El c o m p l e m e n 
t o se abona o n o en f unc ión de si el so l i c i tan te o 
su cónyuge d is f ru tan de o t r o s ingresos. 

La pens ión parcial afecta a quienes p r e t e n d e r 
r e t i r a r se g radua lmen te de la v ida act iva. Se exige 
una c o n t i n u i d a d mín ima en el t r aba jo d u r a n t e un 
t i e m p o d e t e r m i n a d o . Su cuantía está f i jada en p r o -
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C u a d r o 18 
G A S T O S C O R R I E N T E S D E L O S S I S T E M A S D E P R O T E C C I O N S O C I A L , E N T E R M I N O S 

S E E P R O S , E N L O S P A I S E S D E L A U N I O N E U R O P E A , S E G U N S U N A T U R A L E Z A 
Y F U N C I O N E S : F U N C I O N V E J E Z 1 9 8 0 - 8 6 

( P o r c e n t a j e P I B p r e c i o s d e m e r c a d o ) 

Vejez 1980 1983 1984 

2. 

4. 

ALEMANIA . . . . 

En dinero 
En especie 

BELGICA 

En dinero 
En especie 

D I N A M A R C A . . 

En dinero 
En especie 

ESPAÑA 

En dinero 
En especie 

FRANCIA 

En dinero 
En especie 

IRLANDA 

En dinero 
En especie 

ITALIA 

En dinero 
En especie 

LUXEMBURGO 

En dinero 
En especie 

9. PAISES BAJOS 

En dinero . . . 
En especie . . . 

PORTUGAL . . . 

En dinero . . . . . 
En especie 

REINO U N I D O 

En dinero 
En especie 

8,09 

7,12 
0,97 

7,04 

6,96 
0,08 

9,76 

7,19 
2,57 

4,78 

4,74 
0,04 

9,14 

8,86 
0,28 

5,19 

4,38 
0,81 

6,14 

6,06 

0,08 

7,67 

7,50 
0,17 

8.25 

8,06 
0,19 

4,18 

4,17 
0,01 

8,42 

8,03 
0,39 

7,55 

7,47 

0,08 

6,69 

6,48 
0,21 

9,62 

9,22 
0,40 

7,82 

7,06 
0,76 

7,75 

7,66 
0,09 

10,16 

7,56 
2,60 

5,72 

5,67 
0,05 

5,57 

4,77 
0,80 

Fuente; Reelaboración a part i r estadísticas SEEPROS. Datos de EUROSTAT, Luxemburgo 1988. 
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C u a d r o 19 
G A S T O S D E P R E S T A C I O N E S E N D I N E R O P O R H A B I T A N T E D E 6 5 A Ñ O S O M A S , 

R E L A T I V O S A L A F U N C I O N V E J E Z E N E L P E R I O D O 1 9 8 0 - 8 6 
[ E n u n i d a d e s d e p a r i d a d d e p o d e r d e c o m p r a ( P P C ) a p r e c i o s d e 1 9 8 0 ] 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Alemania R.F. 
Bélgica 
Dinamarca . . 
España 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo . 
Países Bajos . 
Portugal . . . . 
Reino Un ido 

4.160 
4.020 
4.350 
2.540 

2.130 
3.750 
5.180 
6.250 
1.520 
4.370 

4.210 
4.070 
4.300 
2.610 

2.190 
4.080 
5.270 
6.120 

4.680 

4.280 
4.300 
4.430 
2.630 
5.800 

2.330 
4.360 
4.650 

1.640 
4.840 

4.230 
4.310 
4.650 
2.760 
6.060 

2.390 
4.730 
4.680 

4.960 

4.400 
4.420 
4.740 
2.800 

2.370 

5.130 

2.890 3.020 

Fuente: EUROSTAT, Luxemburgo, 1988. 

p o r c i ó n a la r e d u c c i ó n de los r e n d i m i e n t o s del t r a 
bajo que deja de e fec tuarse. 

Por ú l t i m o la pens ión de jub i lac ión A T P (o c o m 
p lemen ta r i a de l m e r c a d o de t raba jo ) se o b t i e n e 
desde los 6 7 años y la cuantía depende del n ú m e r o 
de años t raba jados c o n a n t e r i o r i d a d . Su r e c o n o c i 
m i e n t o se cond i c i ona a un p e r í o d o p rev i o de c o 
t izac iones (al m e n o s 10 años de co t i zac ión plena o 
a t i e m p o c o m p l e t o ) y al d o m i c i l i o p e r m a n e n t e ( d u 
ran te 9 de los 12 meses p receden tes al cese) en 
t e r r i t o r i o danés. 

La pens ión d ispone de i n c r e m e n t o s der i vados 
de los benef ic ios que el s is tema p r o t e c t o r ob tenga 
p o r su ges t i ón e c o n ó m i c a («bonus») . 

- La pens ión de vejez en Alemania es compa t i b l e 
c o n la c o n t i n u i d a d en el t r aba jo p receden te ; la edad 
de r e t i r o n o r m a l es la de 65 años, p e r o o p e r a n 
f ó r m u l a s n u m e r o s a s de adap tac ión y f lex ib i l idad 
(según e m p l e o y sus posib i l idades, es tado de sa
lud.. .) . El r e t i r o pospues to p e r m i t e aumen ta r de 
mane ra sensible la cuant ía de la pens ión . 

La co t i zac ión mín ima para adqu i r i r de rechos a 
pens ión está f i jada en 60 meses (180 para jubi la
c iones f lex ib les y ant ic ipadas). 

La cuant ía del d e r e c h o se hace depende r de d i 
ve rsos e l e m e n t o s (co lec t i vos unos , y o t r o s pa r t i 
culares del bene f i c ia r io ) : la med ia de ingresos p r o 

fesionales de t o d o s los asegurados; los p r o p i o s i n 
gresos del so l i c i tan te y del m i s m o o r i g e n p r o f e s i o 
nal, y el n ú m e r o de años de pe rmanenc ia en el 
aseguramien to del benef ic ia r io . 

Está ex tend ida la par t i c ipac ión de reg ímenes de 
r e t i r o c o m p l e m e n t a r i o s c reados p o r c o n v e n i o o 
c o n t r a t o ind iv idual . 

- La pens ión c o n t r i b u t i v a de r e t i r o francesa se 
o b t i e n e prev ia co t i zac ión d u r a n t e al m e n o s , 150 
t r i m e s t r e s , a los 60 años. Su cuant ía equivale al 
5 0 % de la med ia salarial de los d iez años de c o t i 
zac ión consecu t i vos más favorables del i n te resado . 
(Están previstas reglas para c o b e r t u r a de lagunas 
en los pagos y para f i jar los t é r m i n o s de r e d u c c i ó n 
de la pens ión , p o r tales lagunas). La pens ión se i n 
c r e m e n t a p o r razón de cargas fami l iares (h i jos o 
cónyuge incapaci tados o de m a y o r edad sin ing re 
sos p r o p i o s ) . La pens ión es i ncompa t i b l e c o n la 
con t i nu i dad en el t r aba jo . 

Las pens iones comp lemen ta r i as c o n t e m p l a n un 
rég imen o b l i g a t o r i o deduc idas de la negoc iac ión c o 
lect iva y ex tens iva a todas las act iv idades de la i n 
dus t r ia , la ag r i cu l tu ra y los serv ic ios . 

Por su pa r te , las pens iones no c on t r i bu t i v as de 
ve jez se conceden só lo a res identes de nac ional idad 
f rancesa (o as imi lados) sin med ios de v ida suf ic ien
tes . 
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- E n Luxemburgo la pens ión se ob t i ene a los 65 
años y r e q u i e r e un p e r í o d o de co t i zac iones previas 
de, al m e n o s , 120 meses (para su c o b e r t u r a se 
va lo ran los años ded icados al es tud io y los de es
pera de un e m p l e o una vez t e r m i n a d o s aque l los) . 

La pens ión es i ncompa t i b l e c o n el t r aba jo (ex
c e p t o act iv idades ocasionales o n o pe rmanen tes re 
t r i bu idas ) . 

Su cuantía resulta de dos e lementos: los l lamados 
«incrementos proporcionales» (dependientes de los sa
larios que s i rv ieron para el cálculo de las cuotas, p r i n 
c ipalmente) y los « inc rementos a t an to alzado». 

Q u i e n n o alcanza d e r e c h o a pens ión p o r n o 
c u m p l i r los m í n i m o s de co t i zac ión t iene d e r e c h o 
al r e i n t e g r o de sus cuo tas actual izadas ( t a n t o o b r e 
ros c o m o p a t r o n o s ) . 

- E n Gran Bretaña la pens ión se ob t i ene a pa r t i r 
de los 65 años (las mu je res a los 60 ) , a falta de 
cese en el t r aba jo el pens ion is ta ve reduc ida su 
pens ión ( e x c e p t o t raba jos ocasionales) . Pospone r 
la fecha de r e t i r o hasta la edad de 70 años impl ica 
a u m e n t o s en la cuant ía de la pens ión , los mayo res 
de 80 años rec iben un c o m p l e m e n t o de pens ión 
p o r m a y o r edad. 

Más del 5 0 % de los t raba jadores re t i r ados per 
c iben t a m b i é n una pens ión c o m p l e m e n t a r i a depen 
d ien te de regímenes pro fes iona les (de conven ios 
co lec t i vo o ind iv idua l ) . 

Las pens iones n o con t r i bu t i vas dependen de la 
res idenc ia en el país y son de mín ima cuant ía. 

- E n Grecia la edad n o r m a l de jub i lac ión es la 
de 65 años para h o m b r e s y mu je res ; la pens ión se 
o b t i e n e a c r e d i t a n d o un p e r í o d o de co t i zac ión de 
p o c o más de 13 años. 

La pens ión es c o m p a t i b l e c o n los ingresos del 
t r aba jo , salvo c u a n d o tales ingresos sean de c ie r ta 
cuantía. 

La cuant ía de la pens ión , calculada según niveles 
salariales, cons ta de un i m p o r t e básico y d iversos 
c o m p l e m e n t o s ; los t r aba jado res c o n base de cálcu
lo s u p e r i o r (n ivel salarial a l t o ) t i enen porcen ta jes 
de pens ión i n fe r i o res . 

El f a c t o r c o m p l e m e n t a r i o depende de las cargas 
fami l iares del pens ion is ta y del n ú m e r o t o t a l de 
días t raba jados p o r el pens ion is ta . 

Los n o c o n t r i b u y e n t e s pueden accede r a p e n 
siones asistenciales a la edad de 68 años. Se r e 
qu ie re c u m p l i r los requ is i tos de res idenc ia p rev ia 
p ro longada en G r e c i a y carenc ia de m e d i o s de v ida. 

- En Irlanda la pens ión se concede a los 66 años, 
la pens ión asegurat iva depende la c o b e r t u r a de un 
« p e r í o d o de carenc ia» que necesar iamente debe 
haber c o m e n z a d o a cump l i r se antes de alcanzar los 
56 años de edad. 

La pens ión es i ncompa t i b l e con el t r aba jo , si 
b ien ex is ten excepc iones numerosas . 

Los desempleados de edad mayo res de 55 años 
t i enen d e r e c h o a un subs id io de « p r e - r e t i r o » . 

- La pens ión de vejez en Italia se o b t i e n e p r e v i o 
a b o n o de un p e r í o d o de 15 años de co t i zac iones ; 
la edad pens ionable es la más baja de Europa : 60 
años los h o m b r e s y 55 las mu je res . 

Su cuantía, equivale a un 2 % p o r año c o t i z a d o 
de la med ia de los ingresos anuales p o r el t r a b a j o 
en los ú l t imos c inco años. 

La pens ión n o c o n t r i b u t i v a (o pens iones para 
ancianos sin recu rsos ) se r e c o n o c e a t o d o s los c i u 
dadanos mayo res de 65 años c o n recu rsos m í n i m o s 
y res identes en Italia; su cuant ía es i n f e r i o r a la de 
la m ín ima c o n t r i b u t i v a . 

- T o d o s los res identes en Holanda t i enen d e r e 
cho , al c u m p l i r los 65 años a una pens ión de vejez. 
La pens ión c o m p l e t a se o b t i e n e ac red i t ando , al m e 
nos, 50 años de res idenc ia en el país. Su cuant ía 
es del 5 0 % del salar io m í n i m o n e t o (o del 6 0 % los 
casados y el 7 0 % los t i t u la res de fami l ia m o n o p a -
renta les) . 

Se pueden o b t e n e r t a m b i é n pens iones p r o f e s i o 
nales (asalar iados, a u t ó n o m o s , f unc iona r i os ) , cuya 
cuantía depende de los ingresos pro fes iona les p r e 
v ios y de la d u r a c i ó n de sus co t i zac iones al rég i 
m e n . 
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Por lo genera l , la suma de ambas pens iones per 
m i t e unas rentas de sus t i t uc ión p r ó x i m a s al 7 0 % 
de los salar ios de jados de pe rc ib i r . 

- T a m b i é n Portugal t i e n e dos m o d a l i d a d e s de 
pens iones de vejez: la social (o n o c o n t r i b u t i v a ) y 
la c o n t r i b u t i v a . 

La c o n t r i b u t i v a se alcanza a los 65 años de edad 
(62 las mu je res ) y r e q u i e r e el a b o n o p r e v i o de cuo 
tas d u r a n t e un p e r í o d o de 120 meses. Cada año 
c o t i z a d o da d e r e c h o a un 2 ,2% de la med ia de los 
salar ios de los 5 años, más favorab le del pens ion is
ta , d e n t r o de los 10 p rev ios al r e t i r o . Se abona un 
c o m p l e m e n t o p o r cónyuge a cargo . 

La pens ión es c o m p a t i b l e c o n el t r a b a j o y sus 
r e n d i m i e n t o s . 

La pens ión social se r e c o n o c e a qu ienes n o dis
p o n e n de recu rsos ( o sus recu rsos n o llegan al 
3 0 % del salar io m í n i m o ) . 

En todos estos países -España i n c l u i d a - es mani 
fiesta la progresión de los regímenes voluntarios y com
plementarios de pensiones. Sus moda l idades son va
r iadísimas (en su c o n c e p c i ó n ins t i tuc iona l , en sus 
m o d o s de f inanc iac ión, en su ges t ión y en la de 
t e r m i n a c i ó n de sus i m p o r t e s p o r v incu lac ión c o n 
las pens iones de los regímenes legales básicos). 

As í , en Alemania es m a y o r i t a r i o el r ég imen de 
capi ta l izac ión y están gest ionadas p o r o rgan izac io 
nes especial istas somet idas al c o n t r o l de las e m 
presas p r o m o t o r a s . En Grecia, Italia, Francia y Lu-
xemburgo, el m é t o d o ap l icado con m a y o r p r o p o r 
c ión es el de r e p a r t o c o n pres tac iones def in idas. 
D inamarca o t o r g a su ges t ión , c o m o hace Holanda, 
a las o rgan izac iones pro fes iona les de empresa r i os 
y t raba jado res . Po r el c o n t r a r i o , en Inglaterra o Bél
gica la ges t ión se e n c o m i e n d a a adm in i s t r ado res in 
depend ien tes . 

En todos estos países predomina el sistema de pres
tación definida. 
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P A R T E T E R C E R A . L O S S I S T E M A S 
P R I V A D O S D E P E N S I O N E S P A R A L A 
V E J E Z 

I. E n t o r n o e c o n ó m i c o d e los s i s t e m a s 
p r i v a d o s 

I. I. E s p e c i a l i n c i d e n c i a d e l « p r o b l e m a 
d e m o g r á f i c o » 

D a d o que la inc idencia del d e n o m i n a d o « p r o 
b lema d e m o g r á f i c o » en el e n t o r n o , p r i nc ipa lmen te , 
de los s istemas de pens iones para la vejez, e n t e n 
d idos és tos c o m o aquél los t a n t o de natura leza p ú 
bl ica c o m o pr ivada, se analiza exhaus t i vamen te en 
la pa r te p r i m e r a , aquí se real izará un b reve análisis 
c o n la f inal idad de c e n t r a r la cues t ión re lat iva al 
d e s a r r o l l o de los s istemas p r i vados de pens iones. 

El « p r o b l e m a d e m o g r á f i c o » cons is te en un fe
n ó m e n o de enve jec im ien to de la pob lac ión c o m o 
consecuenc ia de lo que los demógra fos d e n o m i n a n 
« t rans i c ión demográ f i ca» . La t rans i c ión demográ f i ca 
puede def in i rse c o m o el p r o c e s o desde un s is tema 
t rad i c iona l de equ i l i b r i o demográ f i co , c o n elevada 
m o r t a l i d a d y e levada fecund idad , a un s is tema de 
equ i l i b r i o m o d e r n o , c o n baja m o r t a l i d a d y fecund i 
dad . Este p r o c e s o cons ta de varias fases desa r ro 
lladas a lo largo de l t i e m p o , de f o r m a que: 

a) El p r o c e s o se inicia c o n una r e d u c c i ó n de 
la m o r t a l i d a d c o m o consecuenc ia de un m a y o r c o n 
t r o l de las en fe rmedades y la m e j o r a de las c o n 
d ic iones de v ida, c o n el consecuen te p r o g r e s o so
c i o e c o n ó m i c o . Esta fase t i ene c o m o resu l tado un 
i n c r e m e n t o de la pob lac ión . 

b) Después de un p e r í o d o de adaptac ión o 
a juste, que suele ser re la t i vamen te p r o l o n g a d o , la 
fecund idad emp ieza a d i sm inu i r c o m o consecuenc ia 
de l m a y o r p r o g r e s o s o c i o e c o n ó m i c o . La pob lac ión 
sigue a u m e n t a n d o , p e r o a una tasa anual i n f e r i o r a 
la de la fase a n t e r i o r . 

c) O b t e n i d o s los nuevos niveles de equ i l i b r io 
de m o r t a l i d a d y fecund idad , se alcanza lo que he
m o s d e n o m i n a d o s is tema de equ i l i b r io m o d e r n o , 
que da lugar a una fase de estabi l ización en la que 
la pob lac ión deja de c r e c e r y se vue lve estac ionar ia . 

D u r a n t e el p r o c e s o d e s c r i t o de t rans i c ión d e 
mográ f i ca se p r o d u c e , pues, un c r e c i m i e n t o de la 
pob lac ión c o m o resu l tado de la d iscordanc ia t e m 
pora l e n t r e la r e d u c c i ó n de la m o r t a l i d a d y la pos 
t e r i o r de la fecund idad , y d e p e n d i e n d o de la mag
n i t ud de dichas fuerzas opuestas, así c o m o de la 
e s t r u c t u r a de edades de la pob lac ión y la p r o l o n 
gac ión en el t i e m p o de d ichos ajustes, un enve je
c i m i e n t o n e t o de m a y o r o m e n o r in tens idad en el 
c o n j u n t o de la pob lac ión . 

Si rea l izamos una c o m p a r a c i ó n c o n la s i tuac ión 
acaecida en Europa d u r a n t e la segunda m i t ad del 
siglo X X e i n t e n t a m o s ident i f i car las fases descr i tas 
a n t e r i o r m e n t e , la d i sm inuc ión de la fecund idad e m 
pieza en la m i t ad de los años sesenta, j u n t o c o n 
un i n c r e m e n t o de los in te rva los e n t r e los p r i m e r o s 
y segundos nac im ien tos . D icha tendenc ia se agudiza 
en el p r i nc ip io de los años setenta, p r o d u c i é n d o s e 
un i n c r e m e n t o de las famil ias m o n o p a r e n t a l e s y es 
a p a r t i r de 1975 que la tasa de fecund idad cae p o r 
deba jo de la d e n o m i n a d a tasa de sus t i tuc ión de las 
generac iones , establec ida en 2,1 h i jos. F ina lmente 
este p r o c e s o cambia de r u m b o a finales de la d é 
cada de los se tenta , c o n una r e c u p e r a c i ó n , aunque 
débi l , de la fecund idad para la mayor ía de los es
tados m i e m b r o s . Lóg icamente , este análisis es m u y 
s impl is ta y general is ta, p e r o descr ibe en grandes 
t é r m i n o s la t endenc ia seguida en Europa en las ú l 
t imas décadas. 

El p r o c e s o desc r i t o a n t e r i o r m e n t e se t r a d u c e 
en una r e d u c c i ó n de la base de la p i r ám ide pob la -
c ional y un ensanchamien to de la pa r te s u p e r i o r , 
c o r r e s p o n d i e n t e a las mayo res edades. S igu iendo 
el « I n f o r m e de la Cé lu la de Prospec t iva de la C o 
m is ión de las C o m u n i d a d e s Europeas de j un io de 
1990», el a u m e n t o de la med ia de edad de los 
países de la U n i ó n Europea es de un año cada t r e s , 
m ien t ras que la esperanza de v ida aumenta , e x c l u 
s ivamente , un año cada seis. En esta línea de a rgu 
m e n t a c i ó n , pueden d is t ingu i rse t res causas d i f e r e n 
tes del enve jec im ien to de los países de la U n i ó n 
Europea: 

a) In f luenc ia de las gene rac iones n u m e r o s a s 
p o s t e r i o r e s a la Segunda G u e r r a Mund ia l , c o n o c i 
das c o m o el f e n ó m e n o b a b y - b o o m acaecido e n t r e 
1945 y 1965 gené r i camen te . 
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b) I n c r e m e n t o de la esperanza de vida. 

c) D i s m i n u c i ó n de la fecund idad desde los años 
setenta . 

i .2 . Problemát ica de los s istemas públicos 
de pensiones 

El f e n ó m e n o del enve jec im ien to de la pob lac ión 
en los países indust r ia l izados t e n d r á su m á x i m o r e 
f le jo y r e p e r c u s i ó n en los p r ó x i m o s 50 años. La 
consecuenc ia más ev iden te será el i n c r e m e n t o del 
p r e s u p u e s t o re l a t i vo a gastos sociales, p r inc ipa l 
m e n t e en aquel los países cuyas pensiones se f inan
cian m e d i a n t e el s is tema d e n o m i n a d o pago s o b r e 
la ma rcha («pay as y o u go») . Los sistemas de r e 
p a r t o se carac te r i zan p o r una t rans fe renc ia de r e 
c u r s o s desde la p o b l a c i ó n d e n o m i n a d a act iva a 
aquél la inact iva, c o n s i d e r a n d o este t é r m i n o en sus 
acepc ión más ampl ia . La acumu lac ión de reservas 
es nula y, p o r t a n t o , los ingresos de cada u n o de 
los años se dest ina a pagar las p res tac iones de ese 
m i s m o año . Es fácil obse rva r que d ichos sistemas 
dependen d i r e c t a m e n t e de la re lac ión e n t r e ac t ivos 
co t i zan tes y p e r c e p t o r e s de pres tac iones y que este 
ra t io está í n t i m a m e n t e re lac ionado c o n el a n t e r i o r 
m e n t e c o m e n t a d o p r o b l e m a demog rá f i co . El c ic lo 
e v o l u t i v o de un s is tema de r e p a r t o abarca t res e ta
pas c l a ramen te d i ferenciadas: 

a) Etapa I: En la p r i m e r a fase se p r o d u c e en la 
etapa inicial del s is tema. Es una fase carac ter izada 
p o r la acumu lac ión de benef ic ios y tasas de ingresos 
bajas. En ella se encuen t ran los países c o n una edad 
med ia de la pob lac ión j oven , c o n m u y pocas per 
sonas de edad avanzada p o r cada t r a b a j a d o r en 
ac t ivo (ex is ten más de 15 t raba jadores p o r cada 
p e r c e p t o r de p res tac iones) . La consecuenc ia de lo 
a n t e r i o r es que, aunque el po rcen ta je de t raba ja
d o r e s c u b i e r t o n o es e levado, el gasto p o r pens io 
nes n o alcanza el 1 % del PIB, p o r lo que ex is te un 
superáv i t en el s is tema consecuenc ia del exceso de 
ingresos s o b r e los gastos. 

b) Etapa II : La pob lac ión sigue s iendo j oven , 
p e r o la edad med ia empieza a aumen ta r . La re lac ión 
e n t r e t r aba jado res y pensionistas sigue s iendo m u y 
favorab le , más de d iez t raba jadores p o r jub i ladó y 
se ampl ía la c o b e r t u r a del s is tema hasta a p r o x i m a 

d a m e n t e un 3 5 % de la fuerza labora l . El gasto p o r 
pens iones se s i túa e n t r e el 2 % y el 5% del PIB. 

Se p r o d u c e un i n c r e m e n t o de los ingresos del 
s i s tema c o m o consecuenc ia , p r i n c i p a l m e n t e , de l 
m a y o r n ú m e r o de t r aba jado res co t i zan tes , p e r o 
i gua lmen te a u m e n t a el n ú m e r o d e pens ion is tas , 
pues muchos de los t raba jadores que v i e r o n la in i 
c iac ión del s is tema empiezan a c o b r a r pens iones, 
de m a y o r cuant ía que las de la e tapa a n t e r i o r al 
habe rse devengado en m u c h o s casos bene f i c ios 
c o m p l e t o s . Los superáv i t d i sm inuyen ráp i damen te . 

c) Etapa III: Esta etapa es t íp ica de los sistemas 
c o n más de 50 años de ant igüedad y se carac te r i za 
p o r las e n o r m e s d i f icu l tades de m a n t e n i m i e n t o del 
s is tema c o n su actual con f i gu rac ión . La c o b e r t u r a 
del s is tema abarca a la casi t o ta l i dad de los t r a b a 
jado res y las pensiones que se devengan son c o m 
pletas. Se p r o d u c e un p r o c e s o de e n v e j e c i m i e n t o 
de la pob lac ión , c o n menos de c inco t r aba jado res 
p o r cada pens ion is ta . Los ingresos a u m e n t a n c o n 
s ide rab lemen te y surgen en m u c h o s países p r o b l e 
mas de evasión al ser la tasa de co t i zac iones o 
impues tos m u y elevada. Las pens iones alcanzan el 
8% del PIB y el dé f ic i t del s is tema c rece v e r t i g i n o 
samente . 

Es en esta fase del c ic lo en la que se e n c u e n t r a n 
los pr inc ipa les países indust r ia l i zados, c o n m a y o r 
inc idencia en Europa O c c i d e n t a l , d o n d e las pol í t icas 
de p r o t e c c i ó n social abso rben una pa r t e i m p o r t a n 
t e de los p resupues tos nacionales. Si b ien el r a t i o 
de dependenc ia de la pob lac ión p o r deba jo de 15 
años d isminuye c o m o consecuenc ia de la caída de 
la fecund idad , el r a t i o de dependenc ia que inc luye 
a las personas con más de 65 años a u m e n t a ace
le radamente , s iendo el e fec to n e t o c o n j u n t o un i n 
c r e m e n t o g lobal de los gastos sociales de los Es
tados , n o só lo en pens iones, s ino en o t r o t i p o de 
pres tac iones c o m o los gastos méd icos y hosp i ta la 
r ios . A e fec tos de e j emp lo , y según da tos de la 
O C D E de 1988, los gastos méd i cos y hosp i ta la r ios 
en Suecia de las personas de más de 75 años res 
p e c t o de las personas con m e n o s de d icha edad 
es 9.2 veces m a y o r . Este c o m p o r t a m i e n t o h i s t ó r i c o 
de los sistemas basados en un m é t o d o de r e p a r t o 
ha o r i g inado una c o r r i e n t e de o p i n i ó n en f avo r de 
sistemas púb l icos de pens iones basados en s istemas 
de capi ta l izac ión o m i x t o s al menos , de m a n e r a que 
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las pens iones se paguen c o n ca rgo a los f o n d o s o 
reservas acumu lados . N o es el o b j e t i v o de este 
apa r tado el d e t e r m i n a r qué s is tema de f inanc iac ión 
es el más adecuado para los sistemas púb l icos de 
pens iones, p e r o , en t o d o caso, la so luc ión n o es 
tan s imp le c o m o el d i lema sistemas de capital iza
c i ón versus sistemas de r e p a r t o . Es ev iden te que 
las pens iones de los ac tua lmen te jub i lados deben 
pagarse c o n los ingresos c o r r i e n t e s del año y que 
la t r ans i c i ón a un s is tema de capi ta l izac ión dará 
o r i gen a una dob le carga en la gene rac ión actual 
cub ie r t a p o r un s is tema de r e p a r t o que se encuen 
t r e en la etapa de déf ic i t a n t e r i o r m e n t e descr i ta . 

N o s quedar ía p r e g u n t a r n o s , aunque el análisis 
será m u y b reve y m e r a m e n t e enunc ia t i vo , cuáles 
pueden ser las so luc iones a las cues t iones antes 
planteadas. Ev iden temen te , n o ex is te una so luc ión 
universal para t o d o s los países en la s i tuac ión an
t e r i o r , y p r o b a b l e m e n t e la respuesta pase p o r una 
c o m b i n a c i ó n de so luc iones parciales, c o n especial 
h incapié en unas u o t ras med idas según las carac
ter ís t icas del s is tema anal izado. 

La ecuac ión de equ i l i b r i o de un s is tema púb l i co 
de pens iones c o m o el a n t e r i o r m e n t e c o m e n t a d o , 
expresada c o m o po rcen ta j e de c o n t r i b u c i ó n , puede 
anal izarse c o m o el e fec to de t r e s magni tudes bási
cas: 

a) Rat io pens ion is tas / t raba jadores 

b) Rat io pens iones medias/salar ios b r u t o s m e 
d ios. 

c) F inanciación vía impues tos p r o v e n i e n t e del 
p resupues to nac iona l . 

Ana l i zando la r e d u c c i ó n del gasto social a t ravés 
de la inc idenc ia de estas t r e s magni tudes, surgen 
las s iguientes pos ib i l idades: 

- D/sm/nudón del ratio pensionistas/trabajadores. 
Esta m e d i d a puede i n s t r u m e n t a r s e med ian te un in 
c r e m e n t o de la edad de jub i lac ión , f o m e n t o de la 
i nm ig rac ión , r e d u c c i ó n del p a r o c o n el cons igu ien te 
i n c r e m e n t o de co t i zan tes , e tc . 

- D i s m i n u c i ó n del ratio pensiones medias/salarios 
brutos medios. Esta med ida puede ar t i cu la rse cam
b iando el m é t o d o de cá lcu lo de las p res tac iones . 

c o m o p o r e j e m p l o ex ig iendo un m a y o r n ú m e r o de 
años co t i zados para devengar una pens ión c o m p l e 
ta, cons ide ra r un m a y o r n ú m e r o de años para ha
l lar la med ia de las r e t r i b u c i o n e s salariales c o m p u -
tables a pens ionar , e tc . 

- Incrementando la financiación vía presupuestos del 
Estado. Esta med ida t i ene claras l im i tac iones en su 
apl icac ión y expans ión , p o r lo que es m e r a m e n t e 
una so luc ión parcial y c o y u n t u r a l que n o supond r ía 
una so luc ión al p r o b l e m a . 

Las medidas an te r i o res p o d r í a m o s cali f icarlas ge
né r i camen te c o m o medidas d i rec tas , p e r o ex i s ten 
o t r o t i p o de medidas, a las que p o r analogía p o 
d r í amos cal i f icar c o m o ind i rec tas , c u y o e fec to sería 
la d i sm inuc ión de la p res ión del gasto social en los 
p resupues tos de cada u n o de los Estados. N o s es
t a m o s r e f i r i e n d o a medidas encaminadas a la p o 
tenc iac ión de los sistemas p r i vados de pens iones 
c o m o c o m p l e m e n t a r i o s a los sistemas púb l icos , de 
m a n e r a que las reducc iones de p res tac iones de és
t o s pud ie ran verse compensadas c o n p res tac iones 
p roven ien tes de aquél los. Las posib i l idades y anál i 
sis para el d e s a r r o l l o de estos s istemas p r i vados 
serán el o b j e t i v o de los p u n t o s que se e x p o n e n a 
c o n t i n u a c i ó n . 

1.3. C o m p l e m e n t a r í e d a d d e l o s s i s t e m a s 
p ú b l i c o s y p r i v a d o s d e p e n s i o n e s 

Los sistemas púb l icos de pens iones real izan dos 
func iones básicas: 

- D e ahorro, ob l igando a los t raba jadores en ac
t i v o a a h o r r a r para f inanciar sus pens iones fu tu ras . 

- De distribución, r e d i s t r i b u y e n d o los ingresos ge
ne rados p o r los t r aba jado res en ac t i vo c o n altas 
r e t r i b u c i o n e s salariales hacia aquél los c o n salar ios 
m e n o r e s . 

Los sistemas p r i vados de pens iones pueden sus
t i t u i r la f unc ión de a h o r r o de los s istemas púb l icos , 
p e r o n o pueden hacer lo c o n la f u n c i ó n de red is 
t r i b u c i ó n , pues son sistemas d o n d e el c o n c e p t o de 
so l idar idad in te rgenerac iona l no t i ene o t i ene es
casamente cabida. A la luz de este r a z o n a m i e n t o , 
parece lóg ico real izar la p remisa de que la s i tuac ión 
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más adecuada sería una c o m b i n a c i ó n e n t r e los sis
temas púb l icos y p r i vados , de f o r m a que e n t r e a m 
bos se p r o v e y e r a de la adecuada c o b e r t u r a para 
cada una de las cont ingenc ias cub ie r tas . 

La po tenc iac ión de los sistemas p r i vados puede 
real izarse med ian te ayudas o subsid ios de los di fe
ren tes G o b i e r n o s , así c o m o c o n incen t i vos fiscales, 
p e r o estas med idas pueden t e n e r un e fec to n o de
seado, c o m o serían las d i s to rs iones e n t r e los di fe
ren tes p r o d u c t o s de p rev i s ión y las desviac iones 
en los m e r c a d o s , p r i nc i pa lmen te f inanc ie ros . C o m o 
e j e m p l o de este ú l t i m o p u n t o , la exper ienc ia de 
Suiza nos m u e s t r a que una excesiva c o n c e n t r a c i ó n 
de la i nve rs ión de los planes de pens iones en t e 
r r e n o s d i o lugar a un i n c r e m e n t o del p r e c i o de 
és tos , sin que se p r o d u j e r a un i n c r e m e n t o real en 
la f o r m a c i ó n de capi ta l . 

Po r su p r o p i a f i losof ía de sistemas real izados a 
la med ida de las necesidades de los l lamémosles 
g e n é r i c a m e n t e asegurados , los s istemas p r i vados 
están d o t a d o s de una m a y o r f lex ib i l idad y agi l idad 
de f u n c i o n a m i e n t o que los s istemas púb l icos , p e r o 
en n ingún caso e s t o supone una c o n t r a p o s i c i ó n o 
exc lus ión e n t r e ambos , s ino que ex is te un f u e r t e 
n e x o de un ión e n t r e a m b o s sistemas, pues el dise
ñ o de un plan de pens iones, e n t e n d i d o en su más 
ampl ia acepc ión , d e p e n d e r á del nivel de las pres ta
c iones, cos tes y personas cub ie r tas p o r los sistemas 
púb l i cos de pens iones . N o son ambos s is temas, 
pues, exc luyen tes , s ino c l a ramen te c o m p l e m e n t a 
r ios . Esta es la o p i n i ó n de los países m i e m b r o s de 
la U n i ó n Europea, exp resada a t ravés de sus di fe
ren tes o rgan i smos , d o n d e parece ex is t i r un c o n 
senso en t o r n o a la tasa de sus t i t uc ión o reemp la 
z a m i e n t o o b j e t i v o para un t r a b a j a d o r c o n c a r r e r a 
c o m p l e t a en el m o m e n t o de la jub i lac ión , que r o n 
daría el 7 5 % de su ú l t i m o salar io, i nc luyendo t a n t o 
las pens iones públ icas c o m o las pr ivadas. 

A l c o n t r a r i o de lo que venía suced iendo n o hace 
m u c h o s años, los s istemas p r i vados de pens iones 
son v is tos ac tua lmen te c o m o un r e m e d i o más que 
deseable para las d i f icu l tades f inancieras a las que 
se en f ren tan ac tua lmen te los pr inc ipa les sistemas 
púb l i cos de pens iones. Países c o m o Italia y España 
han p r o m u l g a d o r e c i e n t e m e n t e , en 1993 y 1987 
respec t i vamen te , leyes regu ladoras de planes de 
pens iones , que habr ían s ido impensables años atrás 

p o r los a l tos ra t ios de r e e m p l a z a m i e n t o de las pen 
s iones públ icas r e s p e c t o del ú l t i m o salar io en ac t i 
v o . Pe ro las d i f icu l tades de sus respec t i vos s istemas 
púb l i cos de pens iones, expresadas en un i n c r e m e n 
t o m a r c a d a m e n t e ace le rado de l gasto en pens iones 
r e s p e c t o al PIB, han hecho v o l v e r la v is ta hacia los 
s istemas p r i vados , hasta ese m o m e n t o c o n un c a m 
p o de ac tuac ión m u y r e d u c i d o . Son m u c h o s los 
países que se en f ren tan al desafío de p o d e r c u m p l i r 
sus c o m p r o m i s o s de pens iones en un h o r i z o n t e 
t e m p o r a l de dos o t r e s décadas. Es ev iden te que 
estas ob l igac iones «ocu l tas» , n o ref le jadas en la 
con tab i l i dad nac ional , c recen ráp idamen te c o n p o 
b lac iones c o n edad med ia al ta y, p o r el c o n t r a r i o , 
c u a n d o la p r o p o r c i ó n de pob lac ión j oven es elevada 
las en t radas de f o n d o s al s is tema son supe r i o res a 
las salidas. Ca lcu la r el v a l o r actual de las fu tu ras 
ob l igac iones p o r pens iones requ ie re la rea l izac ión 
de numerosas h ipótes is , p e r o puede evaluarse. Se
gún rec ien tes es t imac iones de la O C D E , y c i t a n d o 
so lamen te unos cuan tos e jemp los , las ob l igac iones 
p o r pens iones públ icas en Canadá alcanzan el 100% 
de su PIB, I 13% en Italia y I 10% en Japón. Parece, 
pues, ev iden te , que se deben t o m a r medidas c o n 
la m a y o r ce le r idad , m á x i m e t e n i e n d o en cuen ta que 
el e f ec to de éstas r equ ie re de grandes pe r íodos de 
t i e m p o para p r o d u c i r s e . 

La fuerza de la c o r r i e n t e de o p i n i ó n que está 
b a r r i e n d o el m u n d o , y espec ia lmente Europa, ex 
presada en el pá r ra fo a n t e r i o r , radica n o en c o n 
s iderac iones de ca rác te r socia l , s ino m a r c a d a m e n t e 
f i nanc ie ras , c o n una inc idenc ia más acusada en 
aquel los países c o n una escasa o nula t r a d i c i ó n de 
sistemas basados en capi ta l izac ión d o n d e se p r o d u 
ce una acumu lac ión de f o n d o s que benef ic ia t a n t o 
al a h o r r o nac iona l , e n t e n d i d o en su acepc ión m a -
c r o e c o n ó m i c a c o m o al d e s a r r o l l o de los m e r c a d o s 
de capitales. D e s d e n u e s t r o p u n t o de vista, n o de 
b e m o s o l v i da r la v e r t i e n t e social del p r o b l e m a y 
c e n t r a r n o s e x c l u s i v a m e n t e en una a p r o x i m a c i ó n 
e c o n ó m i c a o de equ i l i b r i o p resupues ta r i o . Es esta 
línea m i x t a económica -soc ia l la que debe seguir la 
U n i ó n Europea , ref le jada a lo largo de las décadas 
a n t e r i o r e s de defensa de un Estado de Bienestar 
c o n unos niveles de p r o t e c c i ó n social adecuados. 

Si b ien las pol í t icas relat ivas a los d i fe ren tes sis
temas púb l i cos de pens iones en el seno de la U n i ó n 
Europea son s imi lares o c l a ramen te conve rgen tes , 
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se aprec ia una m a y o r d ivergenc ia e n t r e los s is tema 
p r i vados de pens iones, d e p e n d i e n d o del i n s t r u m e n 
t o y f iscal idad ut i l i zados para la f inanc iac ión de d i 
chos c o m p r o m i s o s . Para e n t e n d e r m e j o r la re lac ión 
o i n t e r c o n e x i ó n e n t r e los s istemas púb l icos y p r i 
vados , acudamos a la denom inada t eo r í a de los t r es 
p i lares, que bás icamente cons is te en : 

- P r i m e r pilar. C o r r e s p o n d e r í a al pi lar púb l i co . 
Su o b j e t i v o sería al iv iar la d i sm inuc ión de ingresos 
consecuenc ia de la jub i lac ión y asegurar los di fe
ren tes r iesgos c u b i e r t o s c o m o los der i vados del 
f a l l ec im ien to y la inval idez. C o m o se c o m e n t ó an-
t e r i o m e n t e , t i ene un m a r c a d o ca rác te r r ed i s t r i bu -
t i v o y su f inanc iac ión p r o v e n d r í a de impues tos o 
co t i zac iones sociales. 

-Segundo pilar. Genér icamente cor responder ía a 
los planes de empresa o sectoriales, ya sean de ca
rác ter ob l iga tor io c o m o A R R C O y A G I R C en Francia 
o el f o n d o de los t rabajadores de los fer rocarr i les 
en Holanda, o de carácter vo lun ta r io c o m o los planes 
de pensiones de emp leo en España. La eficiencia de 
este segundo pilar p roduc i rá una d isminución de las 
demandas al p r i m e r pilar, así c o m o un desarro l lo de 
los mercados de capitales que permi t i r ían el financia-
m ien to del pilar públ ico. 

- T e r c e r p/7or: Estaría c o n s t i t u i d o p o r los siste
mas o planes indiv iduales v o l u n t a r i o s y p rovee r ía 
de p r o t e c c i ó n ad ic ional a las personas que buscaran 
un m a y o r ingreso a la jub i lac ión . 

En m u c h o s casos se p r o d u c e un so lapamien to 
e n t r e el p i lar p r i m e r o y el segundo y e n t r e éste y 
el t e r c e r o al r e s p o n d e r a caracter ís t icas c o m u n e s 
n o exc luyen tes . C e n t r á n d o n o s en los pi lares segun
d o y t e r c e r o c o m o re f le jo de la i n t e r c o n e x i ó n 
e n t r e sistemas púb l i cos y p r i vados , surgen las si
gu ientes re f lex iones : Las d i co tomías s is tema co lec
t i vo / s i s tema indiv idual y s is tema ob l i ga to r i o / s i s tema 
v o l u n t a r i o n o nos s i rven c o m o c r i t e r i o c lasi f icato-
r i o pues ex is ten regímenes c o m p l e m e n t a r i o s que 
n o r e s p o n d e n a estas d i co tomías . Parece, p o r el 
c o n t r a r i o , un c r i t e r i o más d e f i n i t o r i o que la p e r t e 
nenc ia al segundo pi lar ex ige, a d i fe renc ia del t e r 
c e r o , el p e r t e n e c e r a una empresa o a un co lec t i vo 
p ro fes iona l . S iguiendo el c r i t e r i o de la C o m i s i ó n 
Europea de Pensiones C o m p l e m e n t a r i a s , el segun
d o p i lar debe t e n e r las s iguientes caracter ís t icas: 

1. La p res tac ión a pe rc ib i r es c o m p l e m e n t a r i a 
de la del s is tema púb l i co o Segur idad Social. 

2. G e n é r i c a m e n t e , el s is tema es co lec t i vo o en 
f avo r de un g r u p o de personas, si b ien se a d m i t e n 
excepc iones c o n la f inal idad de inc lu i r aquel los r e 
gímenes en d o n d e se adm i te la e lecc ión indiv idual 
para adher i r se al rég imen co lec t i vo . 

3. La per tenenc ia puede ser ob l iga to r ia o v o 
luntar ia , e n t e n d i e n d o p o r s is tema o b l i g a t o r i o aquel 
i m p u e s t o a la empresa p o r el Estado med ian te le
gis lación específ ica. 

El es tab lec im ien to de un s is tema p r i vado v o l u n 
t a r i o de pens iones depende de d i fe ren tes fac to res 
según se haga re fe renc ia a un plan indiv idual o a 
un plan de empresa . En el p r i m e r caso inf lu i rá el 
i m p o r t e de la pens ión que se o b t e n d r á del s is tema 
púb l i co y las necesidades o b j e t i v o que cada pe rsona 
indiv idual pueda estab lecer . Po r el c o n t r a r i o , en un 
plan de empresa los fac to res pueden ser de m u y 
d iversa índo le , c o m o : 

- M a n t e n i m i e n t o de buenas cond ic iones de t r a 
bajo para los t raba jadores staff. 

- Neces idad de l levar a cabo las mismas p r á c t i 
cas de los c o m p e t i d o r e s . 

- Reducc ión de los costes fiscales de la empresa . 

- Presiones sindicales o de los t raba jadores de 
la empresa . 

- Búsqueda de una p res tac ión ob je t i vo c o m p l e 
men ta r i a a la del s is tema púb l i co . 

Pe ro el desa r ro l l o de estas tendenc ias no puede 
en tende rse fuera del c o n t e x t o en que cada país 
i n te rac túa c o n los demás de su e n t o r n o . España, 
encuadrada en la U n i ó n Europea y d e n t r o de la 
c o r r i e n t e del d e n o m i n a d o m e r c a d o ún i co e u r o p e o , 
está v i v iendo la c reac ión de un m e r c a d o i n t e r n o 
sin f r o n t e r a s , en el que las bar re ras para la l ib re 
c i rcu lac ión de t raba jadores de jarán de ex i s t i r y se 
e l im inarán las regulac iones de cada país m i e m b r o 
que sean d isc r im ina to r ias en base al c r i t e r i o de r e 
s idencia o nac ional idad. 
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Ya en el año 1957, c o n la f i r m a del T r a t a d o de 
R o m a p o r el que se c r e ó el M e r c a d o C o m ú n , se 
establecía en su T í t u l o III un cap í tu lo ded i cado a 
pol í t icas o medidas sociales c o n la f inal idad de que 
el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o n o fue ra en m e n o s c a b o 
de l d e s a r r o l l o social de los países m i e m b r o s . Pe ro 
n o fue hasta 1972 que los P r i m e r o s M i n i s t r o s de 
los países m i e m b r o s d e c i d i e r o n en París que el 
M e r c a d o C o m ú n n o e ra so l amen te una c o m u n i d a d 
e c o n ó m i c a s ino t a m b i é n una c o m u n i d a d socia l . 

En 1988, Jacques D e l o r s , Pres iden te de la C o 
m is ión Europea , e x p u s o la idea de la l lamada C a r t a 
Social , que d io lugar a la f i r m a en 1989 de la C a r t a 
Social Eu ropea de los D e r e c h o s Fundamenta les de 
los T raba jado res , c o n la única e x c e p c i ó n del Re ino 
U n i d o , pe rsona l i zado en M a r g a r e t T h a t c h e r . Se es
tablecían unos d e r e c h o s m í n i m o s , p e r o sin n inguna 
ob l igac ión supranac iona l s o b r e los Estados m i e m 
b r o s . En rea l idad e ra una dec la rac ión de d e r e c h o s 
m u y genér ica que establecía, p o r e j emp lo , el d e r e 
c h o de huelga y una edad m ín ima de t r aba jo de 15 
años, p o r lo que su inc idenc ia en los países de la 
U n i ó n Europea n o t u v o n inguna consecuenc ia . Sin 
e m b a r g o , la C a r t a Social t a m b i é n con ten ía un Plan 
de A c c i ó n Social, en d o n d e se establecía la i n ten 
c i ó n de ev i ta r el d u m p i n g socia l , c o m o p o r e j e m p l o 
se p r o d u c e c u a n d o empresas t ras ladan sus fábr icas 
a países c o n m e n o r e s costes sociales. A u n q u e este 
Plan de A c c i ó n Social fue r ec i b i do de f o r m a r e t i 
cen te p o r la Federac ión Europea de Empresar ios , 
su c a m p o de ac tuac ión y consecuenc ias n o t i enen 
e fec to a lguno, pues los Estados m i e m b r o s n o al
canzaron una r e s o l u c i ó n unán ime ni s iqu iera en los 
p r inc ip ios genera les. 

En la C o n f e r e n c i a de Maas t r i ch t de 1991 , sin 
e m b a r g o , o n c e de los d o c e países de la U n i ó n Eu
ropea , c o n la e x c e p c i ó n del Re ino U n i d o , aco rda 
r o n c o n t i n u a r es tab lec iendo acue rdos de p r o t e c 
c i ón social , añad iendo un P r o t o c o l o de Pol í t ica So
cial al T r a t a d o de R o m a or ig ina l , c o n e fec to en los 
a r t í cu los I 17 a 128. 

1.4. C o m e n t a r i o d e l as D i r e c t i v a s 
E u r o p e a s 

La C o m i s i ó n Europea , a lo largo de los años, ha 
i do c o n s i d e r a n d o d i fe ren tes asuntos re lac ionados 

c o n las p res tac iones a rec ib i r en el m o m e n t o de 
la jub i lac ión , c o n especial inc idencia en : 

- S e g u r i d a d Social 

- D i s c r i m i n a c i ó n sexual 

- T r a b a j o a t i e m p o parcial 

- E x p a t r i a d o s d e n t r o de la U n i ó n Europea 

D i c h o s t raba jos y análisis se han p lasmado en 
d i fe ren tes d i rec t ivas comun i ta r i as , de las cuales las 
que t i e n e n un m a y o r e fec to para el análisis de las 
p res tac iones a pe rc i b i r en el m o m e n t o de la j ub i 
lac ión s o n : 

a) Primero Directiva de Vida (79 /267 /CEE de 5 
de m a y o de 1979): 

L i be r t ad de es tab lec im ien to . 

Regula la c o o r d i n a c i ó n de las leyes y demás n o r 
mas admin is t ra t i vas del seguro d i r e c t o de v ida para 
es tab lecer las d ispos ic iones necesarias para fac i l i tar 
el e j e rc i c i o e fec t i vo del d e r e c h o de es tab lec im ien to 
p rev i s to en el T r a t a d o de Roma. Se def inen las 
cond i c i ones bajo las que las compañías de seguros 
de v ida pueden estab lecerse en o t r o Estado m i e m 
b r o . Está en v i g o r desde 1981 . 

b) Segundo Directiva de Vida (90 /619 /CEE de 8 
de n o v i e m b r e de 1990): 

L i be r t ad de p res tac ión de serv ic ios . 

Esta d i rec t i va organ iza la l i b re p res tac ión de ser
v ic ios según un d o b l e r ég imen : 

- A p l i c a c i ó n d e las n o r m a s del Estado m i e m b r o 
de o r i gen de la en t idad aseguradora y c o n t r o l p o r 
ese m i s m o Estado. A f e c t a a los t o m a d o r e s de se
g u r o que e je rc i tan su p r o p i a in ic iat iva de c o n t r a t a r 
fue ra de su país de o r i gen , r enunc iando a la p r o 
t e c c i ó n de las leyes de su p r o p i o país. 

- A p l i c a c i ó n de las n o r m a s del Estado m i e m b r o 
de p res tac ión del serv ic io . A f e c t a a los t o m a d o r e s 
de segu ro que c o n t r a t a n una pól iza de seguros p o r 
in ic iat iva d i r ec ta de la compañ ía de seguros e x t r a n 
je ra , c o m o p o r e j e m p l o una po l í t ica act iva de m a r -
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ke t ing , ap l icándose las n o r m a s del país d o n d e t iene 
lugar el r iesgo. E n t r ó en v i g o r el 31 de d i c i embre 
de 1994. 

c) Tercero Directiva de Vida (92 /96 /CEE de 10 
de n o v i e m b r e de 1992): 

A u t o r i z a c i ó n admin is t ra t i va única y superv is ión 
de las en t idad aseguradoras. 

Su o b j e t i v o e ra la plena real izac ión del m e r c a d o 
i n t e r i o r en m a t e r i a de seguros , c o n a r reg lo a los 
p r inc ip ios de una adm in i s t r ac i ón admin is t ra t i va ún i 
ca y superv is ión de la en t idad aseguradora p o r las 
au to r i dades del Estado m i e m b r o en que esté si tua
d o el d o m i c i l i o social de aquél la. Se mod i f i can la 
P r i m e r a y Segunda D i rec t i vas . La en t rada en v igo r 
es el I de ju l io de 1994. 

d) Directiva de Fondos de Pensiones: 

M ien t ras se estaba rea l izando el t r aba jo p rev i o 
a la p r o m u l g a c i ó n de las D i rec t i vas de V ida, el D G 
X V de la C o m i s i ó n Europea ( D e p a r t a m e n t o de la 
U n i ó n Europea responsab le de ins t i tuc iones f inan
c ieras) o b s e r v ó que la p r o p u e s t a de l ibera l izac ión 
de l negoc io asegurador para la c o b e r t u r a de c o m 
p r o m i s o s p o r pens iones estaba d i sc r im inando o t ras 
f o r m a s de f i nanc iac ión de d i chos c o m p r o m i s o s . 
C o n el o b j e t i v o de es tab lecer un e n t o r n o c o n igua
les cond i c i ones para cada u n o de los d i fe ren tes 
i n s t r u m e n t o s a u t i l i zar en d icha f inanc iac ión, la C o 
m is ión Europea e l a b o r ó un d o c u m e n t o , denom ina 
d o « D e s a r r o l l o del m e r c a d o i n t e r n o para c o m p r o 
misos p r i vados de pens iones», que serv i r ía c o m o 
p r i m e r paso para una D i r e c t i v a c o m u n i t a r i a sob re 
f o n d o s de pens iones. 

Se dec id i ó que habría que t o m a r las medidas 
necesar ias para a b r i r los m e r c a d o s a t o d o t i p o de 
f o n d o s de pens iones, en tend idos en su más ampl ia 
acepc ión y, así, en una con fe renc ia dada p o r León 
B r i t t an , v i cep res iden te de la C o m i s i ó n , el 27 de 
n o v i e m b r e de 1989, q u e d a r o n ref le jados los ob je 
t i vos p r i o r i t a r i o s en los t r e s siguientes pun tos : 

- L i b e r a l i z a c i ó n de p res tac ión de serv ic ios 

- L i b e r a l i z a c i ó n de m o v i m i e n t o s de capitales 

- L ibe ra l i zac ión de c i r cu lac ión de t r a b a j a d o 
res/par t íc ipes 

P o s t e r i o r m e n t e , el 16 de o c t u b r e de 1991 se 
e m i t i ó un d o c u m e n t o p ropues ta de D i r e c t i v a de 
f o n d o s de pens iones en d o n d e so lamen te se r e c o 
gían los dos p r i m e r o s ob je t i vos , p e r o la p r o p i a C o 
m is ión exp l i có que c o n el f in de n o d e m o r a r p o r 
más t i e m p o la c i tada D i rec t i va , y a fal ta de un aná
lisis más p r o f u n d o del t e r c e r ob j e t i vo , establecía la 
pos ib i l idad de desa r ro l l a r este ú l t i m o en o t r a D i 
rec t iva . 

El b o r r a d o r de la D i r e c t i v a de f o n d o s de p e n 
s iones cons ta de c inco ar t ícu los , en d o n d e se de 
f inen las ins t i tuc iones cub ier tas c o m o cua lqu ie r ins
t r u m e n t o , i ns t i t uc i ón o f o n d o , de p rev is ión que 
p e r m i t a una ident i f i cac ión de los act ivos a fec tos a 
la c o b e r t u r a de los c o m p r o m i s o s . El c a m i n o hasta 
el t e x t o de f in i t i vo fue a r d u o p o r la ambigüedad de 
la p r o p i a de f in ic ión . A l p r i nc ip io se c o n s i d e r ó que 
los f o n d o s de empresa de ca rác te r o b l i g a t o r i o q u e 
darían exc lu idos , c o m o el A B P holandés, que es el 
m a y o r f o n d o de Europa, o los sistemas de r e p a r t o 
f ranceses A G I R C y A R R C O , p e r o la C o m i s i ó n d e 
c id ió que ambos quedaban d e n t r o del c a m p o de 
ac tuac ión de la D i r ec t i va . Por el c o n t r a r i o , los f o n 
dos i n t e rnos t íp icos de las empresas alemanas q u e 
daban exc lu idos . Dada la difíci l t ip i f i cac ión de t o d o s 
los sistemas de pens iones ex is ten tes en la U n i ó n 
Europea, la C o m i s i ó n inc luyó un a n e x o c o n las ins
t i t uc iones y sistemas púb l icos exc lu idos de su c a m 
p o de ap l icac ión, p e r o la c o n t r o v e r s i a n o q u e d ó 
zanjada. 

Igua lmente se establecía que n ingún país m i e m 
b r o pod r ía p r o h i b i r que cua lqu ie r ges to r de inver 
s iones a u t o r i z a d o en o t r o país m i e m b r o ges t ionara 
los ac t ivos de un f o n d o de pensiones y el p r i nc ip io 
ya c o m e n t a d o de l ibe r tad de invers iones. Pe ro en 
este p u n t o su rg i e ron t a m b i é n d i ferencias, pues el 
en foque de la D i r e c t i v a e ra p u r a m e n t e f i nanc ie ro , 
e ra un en foque desde el p u n t o de v ista de la l iber 
tad de p res tac ión de serv ic ios y m o v i m i e n t o s de 
capi tales, p e r o dejaba de lado, p o r una pa r te , el 
c o m p o n e n t e social de t o d o s is tema de pens iones, 
y p o r o t r a , la i m p o r t a n c i a en la f inanc iac ión de la 
deuda públ ica de cada Estado m i e m b r o . A d e m á s , 
la D i r e c t i v a creaba, dada la d ivers idad de sistemas 
ex i s ten te , una d i sc r im inac ión de c i e r t os s istemas 
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c o n re lac ión a o t r o s . Esto l levó, p o r e j emp lo , el 3 
de m a r z o de 1993 a que Jacques B a r r o t p id ie ra a 
la Asamb lea Nac iona l f rancesa que n o apoyara la 
D i r e c t i v a de f o n d o s de Pensiones. 

El f inal del p r o c e s o puede s i tuarse en la fecha 
de l 16 de j un io de 1994, c u a n d o una dec la rac ión 
del m i e m b r o de la C o m i s i ó n Vann i d 'A rch i r a f i p lan
teaba la pos ib i l idad de r e t i r a r la D i r e c t i v a y regu lar 
la ma te r i a de f o n d o s de pens iones med ian te o t r a 
vía, quizás med ian te r e c o m e n d a c i o n e s . 

2 . L a p r e v i s i ó n s o c i a l e n E s p a ñ a 

La regu lac ión en España de lo que e n t e n d e m o s 
p o r p rev i s ión social p r ivada es d iversa y d ispersa, 
man i fes tándose a t ravés de d i fe ren tes f iguras lega
les. 

Bás icamente es c o n t r i b u t i v a y vo lun ta r i a , aunque 
t a m b i é n puede ser ob l i ga to r ia , cuando es sus t i tu t i va 
del s is tema de la Segur idad Social. La tendenc ia es 
un i f i cadora en el Sistema de Segur idad Social. 

En la actua l idad los s istemas c o m p l e m e n t a r i o s 
p r i vados están regu lados d e n t r o de la n o r m a t i v a 
de los sistemas f inanc ie ros . Los planes de pens iones 
en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones; las 
Mutua l idades de Prev is ión Social, d e n t r o de la Ley 
de O r d e n a c i ó n del Seguro Pr ivado, los Seguros de 
V ida a t ravés de la Ley de C o n t r a t o del Seguro, 
e tc . C o m o consecuenc ia de e l lo , se c o r r e el r iesgo 
de o l v i da r la f inal idad básica de los s istemas c o m 
p l e m e n t a r i o s que n o es el impu l so de la e c o n o m í a 
y el a h o r r o , aunque i n d i r e c t a m e n t e p r o d u z c a n es
t o s e fec tos , s ino fac i l i tar al i nd i v iduo un nivel de 
jub i lac ión suf ic iente . 

Sin e m b a r g o , las En t idades de P r e v i s i ó n Social 
V o l u n t a r i a , acog idas a la p e c u l i a r leg is lac ión de l 
País V a s c o , es tán m a n t e n i e n d o una v i t a l i dad y ca
pac idad de c r e c i m i e n t o i nc l uso s u p e r i o r a la de 
los Planes de Pens iones , a u n q u e c o n la l i m i t a c i ó n 
d e su t e r r i t o r i a l i d a d . 

que los s i túa en desventa ja f r e n t e a los Planes de 
Pensiones. 

Los M o n t e p í o s y M u t u a l i d a d e s se con f i gu ran 
d e n t r o de este p a n o r a m a c o m o f iguras c o n p e r s o 
nal idad p r o p i a en razón a la nueva regu lac ión c o n 
ten ida en la nueva Ley de Superv is ión de los Segu
ros Pr ivados. 

2 . 1 . L o s M o n t e p í o s y l as M u t u a l i d a d e s 

Antecedentes 

Las Mutua l idades de Prev is ión Social surgen en 
para le lo al Seguro Pr ivado, n o c o m o Ent idades ase
gu rado ras , s ino creadas p o r co lec t i vos que n o t e 
nían acogida d e n t r o de la Segur idad Social. 

C o n una ampl ia h i s to r ia t ras sí, que enra iza c o n 
las asoc iac iones gremia les de la Edad Med ia ( re l i 
g i ón y p rev i s ión ) , en el siglo XVI I I , las cofradías y 
he rmandades se c o n v i e r t e n en M o n t e p í o s , laicos, 
c o n t r o l a d o s p o r el Estado y ded icados al aux i l i o y 
la p rev i s i ón . 

A lo largo del siglo X I X , el m u t u a l i s m o resu rg ió 
c o n fue rza al n o ex i s t i r una c o b e r t u r a públ ica en 
m a t e r i a de p rev i s ión social , y c o m o re f le jo de los 
Seguros Sociales que se iban imp lan tando p r o g r e 
s i vamente en los países e u r o p e o s , p r i nc i pa lmen te 
A leman ia . 

En 1908 el I ns t i t u to de Re fo rmas Sociales pub l i 
c ó unos da tos estadíst icos s o b r e las Mutua l idades , 
s iendo el n ú m e r o t o t a l de ellas 1.691 c o n 351.629 
asoc iados. Es al p r i nc i p i o del siglo y en Cata luña, 
d o n d e t i ene lugar un espectacu lar c r e c i m i e n t o del 
m o v i m i e n t o mutua l i s ta , c o n d iversa legislación que 
c u l m i n ó c o n la Ley de M o n t e p í o s y Mutua l idades 
de 1941 . 

Se def inían c o m o : 

- a s o c i a c i o n e s sin á n i m o de l u c r o 

Los Seguros c o n c o n t e n i d o de a h o r r o , ya sean 
co lec t i vos c o m o indiv iduales, a pesar de ser una 
f i gu ra i n t e r n a c i o n a l m e n t e imp lan tada , t i e n e n en 
n u e s t r o país una f iscal idad inmed ia ta n o pos i t iva, 

- e n c a m i n a d a s a p r o t e g e r a sus asociados o sus 
bienes 

- c o n t r a c incunstancias f o r t u i t as y previs ib les 
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- m e d i a n t e apo r tac iones de los asociados o en 
t idades p r o t e c t o r a s 

Deb ían p r o p o r c i o n a r una, todas o c o m b i n a c i ó n 
de las s iguientes p res tac iones p o r cont ingenc ias de 
fa l l ec im ien to , e n f e r m e d a d , m a t e r n i d a d , vejez, acci
den tes de t raba jo , inval idez p e r m a n e n t e , y r iesgos 
que afecten a las cosas. 

La apar ic ión de los p r i m e r o s Seguros Sociales 
ob l i ga to r i os l i m i t ó seve ramen te la imp lan tac ión del 
m u t u a l i s m o , p o r su f unc i ón , solapada con éste y 
p o r su ca rác te r o b l i g a t o r i o o impues to . 

En 1963, med ian te D e c r e t o del mes de e n e r o , 
se c o n d i c i o n ó f u e r t e m e n t e la f unc ión p r o t e c t o r a 
c o m p l e m e n t a r i a vo lun ta r i a , r es t r i ng iendo su act iv i 
dad y su c o n s t i t u c i ó n misma. 

A p a r t i r de la p r o m u l g a c i ó n de la Ley de O r 
denac ión del Seguro Pr ivado de 1984, se s o m e t i ó 
p rog res i vamen te , a las Mutua l idades ex is ten tes , al 
m i s m o c o n t r o l de solvencia que a las empresas ase
gu rado ras , sin pe r ju i c io de m a n t e n e r las caracter ís
t icas técnicas y sociales mas cong ruen tes c o n su 
f ina l idad. 

F ina lmente , la nueva Ley de O r d e n a c i ó n y Su
perv i s ión de los Seguros Pr ivados i n t r o d u c e sus
tanciales mod i f i cac iones : 

- a r t í c u l o 64.3.e) , la i n c o r p o r a c i ó n de los m u -
tual istas r e q u e r i r á una dec la rac ión indiv idual del so
l i c i tan te . D a p r i o r i d a d a la v o l u n t a d indiv idual sob re 
la co lec t iva , y, p o r t a n t o , dejan de ex is t i r las M u 
tua l idades ob l iga tor ias . 

- El r ég imen fiscal de las apo r tac iones queda 
t a m b i é n a l te rado , p o r c u a n t o serán deduc ib les en 
la base ipon ib le regu lar del IRPF las apo r tac iones 
a mutua l idades de pro fes iona les no in tegrados en 
la S. Social, o y las real izadas a mutua l idades que 
ac túen c o m o sistemas a l te rna t i vos a Planes de Pen
s iones. 

- S e ampl ían las pres tac iones hasta los I 3 M en 
capi ta l y 3 M en ren ta (ar t . 65.1) y se p revé inc luso 
la pos ib i l idad de ampl iar las (ar t . 66) . 

Situación actual 

Las Mutua l idades están def inidas c o m o : 

- Ent idades pr ivadas 

- Q u e n o pe r tenecen al á m b i t o ob l i ga to r i o de 
la Segur idad Social 

- D e ca rác te r v o l u n t a r i o , mani fes tado de f o r m a 
ind iv idual . 

- C a r e n t e s de á n i m o de l u c r o 

- D e carác te r universal ista, n o l im i tándose el ac
ceso de nuevos soc ios más que p o r causas o b j e t i 
vas y es ta tu ta r i amen te just i f icadas 

- T o d o s los soc ios t i enen los m ismos de rechos 

- La re lac ión v incu lan te es de natura leza es ta tu 
tar ia . 

- D e á m b i t o l im i tado a las moda l idades y cuant ía 
especif icadas 

- S e f inancian med ian te apor tac iones de los so
c ios y / o Ent idades p r o t e c t o r a s . 

Aseguran r iesgos sob re las personas y las c o 

sas 

La actual legislación, a c o m o d a d a p o r expresa de 
c is ión cons t i t uc iona l en el m a r c o de la po l í t ica de 
p r o t e c c i ó n social g loba l , cons ide ra la Prev is ión So
cial C o m p l e m e n t a r i a c o m o c o m p e t e n c i a c o m p a r t i 
da e n t r e Estado y C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s . 

Las Mutua l idades n o integradas en la Segur idad 
Social son con temp ladas c o m o c o m p e t e n c i a e x c l u 
siva de algunas de ellas c o m o Cata luña, País Vasco , 
Anda luc ía , Valencia, N a v a r r a , Canar ias y Baleares. 
El p r o c e s o de t rans fe renc ia de compe tenc ias está 
aún sin conc lu i r , p e r o en el t e r r e n o p r á c t i c o es to 
supone que la c reac ión de una nueva Mutua l idad a 
nivel nacional ya n o es pos ib le . 
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Perspect/Vos 

Exis ten cond i c i onan tes negat ivos para el desa
r r o l l o de las mutua l idades , que p o d e m o s r e s u m i r 
en los s iguientes p u n t o s : 

- La legis lación española v igen te y p royec tada 
parece p r e f e r i r c o m o ges toras de la Prev is ión So
cial C o m p l e m e n t a r i a a las Ent idades c o n á n i m o de 
l u c r o , en c o n t r a de las cons ide rac iones de la O I T . 

- El r é g i m e n fiscal de las mutua l idades se ha 
equ ipa rado al de los planes de pens iones en la nue
va Ley de Seguros. 

- L a s Mutua l idades t i enen l ími tes m á x i m o s a las 
p res tac iones que o t o r g a n , m ien t ras que n o ex is ten 
l im i tac iones en los Planes de Pensiones. 

- L a ex is tenc ia de t o p e s m á x i m o s de p res tac io 
nes es tab lec idos para el s e c t o r púb l i co , cons ide ran 
d o c o n c u r r e n c i a de pens iones a las concer tadas 
c o n el m u t u a l i s m o labora l y su inapl icac ión cuando 
la acumu lac ión de los d e r e c h o s se p r o d u c e e n t r e 
pens iones públ icas y f o n d o s de pens iones. 

- L a ley inc luye a las Mutua l idades de Prev is ión 
Social c o m o s is tema a l t e rna t i vo de i n s t r u m e n t a c i ó n 
de c o m p r o m i s o s de pens iones c o n los t raba jado 
res, sin cons i de ra r que las Mutua l idades son h is tó 
r i c a m e n t e a n t e r i o r e s y c o n c o n t e n i d o más amp l i o , 
además de Ent idades c o n persona l idad ju r íd ica y 
p a t r i m o n i o t o t a l m e n t e i ndepend ien te de las e m p r e 
sas que real izan apo r tac i ones , es tando sujetas al 
m i s m o c o n t r o l de so lvenc ia que las Ent idades Ase 
gu rado ras . 

A d e m á s , se p o d r í a hablar de p rob lemas especí
f icos del m u t u a l i s m o español y de la ex is tenc ia de 
una cr is is de conf ianza en el p r o p i o s is tema m u -
tua l is ta , bás icamente p o r la inadecuada con f igu ra 
c i ón de su pe rsona l idad social y p o r las d i sc r im i 
nac iones legales que suf re r e s p e c t o a o t ras f iguras: 

- I n e x i s t e n c i a de un es ta tu to j u r í d i co especí f ico. 

- Dependenc ia orgán ica del M in i s t e r i o de Eco
n o m í a y Hac ienda, en lugar de se r l o de l M.0 de 
T r a b a j o y Segur idad Social. 

- L im i tac ión de p res tac iones , cuant i ta t iva y cua
l i t a t i vamen te 

- T r i b u t a c i ó n y fiscalidad de las apo r tac iones . 

2 . 2 . A l g u n o s d a t o s 

T r a t a r e m o s de cuant i f icar la i m p o r t a n c i a de las 
Mutua l idades , c o n algunas ci fras a 31.12.94: 

I m p o r t e t o t a l de Ingresos p o r cuo tas , f inanc ie
ros , etc. : 323 .632 mi l lones 

I n c r e m e n t o de ingresos r espec to a 1993: 4 % 

C o n s i d e r a m o s aho ra las p rov i s iones técnicas de 
las Mutua l idades de Prev is ión Social y su clasif ica
c i ón a t e n d i e n d o a los d i s t i n tos reg is t ros c o m p e t e n -
ciales: 

Competenc ia 

Registro D.G.S. . . . 
C.A. de Cataluña . . 
C.A. del País Vasco 
C.A. de Valencia . . 
C.A. de Andalucía . 

T O T A L 

Impor te 

578.787 
29.935 

479.293 
326 
217 

1.088.558 

% s/total 

53,17 
2,75 

44,03 
0,03 
0,02 

100,00 

( Impor te en mil lones de pesetas). 

I n c r e m e n t o r e s p e c t o a 31.12.93: 8% 

Se aprec ia la g ran c o n c e n t r a c i ó n del i m p o r t e del 
A c t i v o en la C o m u n i d a d A u t ó n o m a del País Vasco 
y en las Mutua l idades adscr i tas a la D i r e c c i ó n G e 
nera l de Seguros, d e b i d o a que la m a y o r pa r te de 
estas EPS t i enen p o r o b j e t o la c o b e r t u r a de p e n 
s iones ( jub i lac ión , v i udedad , inval idez, e tc . ) 

Las Prov is iones Matemát icas (v ida) suponen el 
8 6 , 7 3 % de las Prov is iones Técn icas : 944 .108 m i l l o 
nes de ptas. 

- C o n t r a d i c c i ó n e n t r e compe tenc ias c o m p a r t i 
das: Estatal y A u t o n ó m i c a . 

El n ú m e r o a p r o x i m a d o de Mu tua l i dades es 
de I 10. 
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2 . 3 . L a s e n t i d a d e s d e p r e v i s i ó n s o c i a l 
v o l u n t a r i a 

C o m o se d e d u c e de los d a t o s a n t e r i o r e s , las 
EPSV q u e o p e r a n en la C o m u n i d a d A u t ó n o m a 
Vasca m e r e c e n una r e f e r e n c i a exp l í c i t a p o r su 
peso espec í f i co e n la i n d u s t r i a de la P rev i s i ón 
Socia l . 

Ju r íd i camente el Es ta tu to de A u t o n o m í a del País 
Vasco en su a r t í cu lo 20.23 a t r i buye c o m p e t e n c i a 
exc lus iva a la C o m u n i d a d A u t ó n o m a en ma te r i a de 
Mutua l idades no in tegradas en la Segur idad Social. 
El e je rc ic io de esta c o m p e t e n c i a no t i enen o t r o 
t e c h o q u e el p r o p i o t e x t o c o n s t i t u c i o n a l y en 
espec ia l , el r e s p e t o y deberes que d imanan del 
m i s m o . 

En consecuenc ia , el Pa r l amen to Vasco, c o n f o r 
m e a las facul tades que le con f i e ren en este c a m p o 
la C o n s t i t u c i ó n y el Es ta tu to y en uso de sus a t r i 
buc iones , ap rueba la Ley 25 /1983 del 27 de o c t u 
b r e , s o b r e «Ent idades de Prev is ión Social V o l u n t a 
r ia» , t r a t a n d o de es tab lecer un n u e v o m a r c o legis
la t i vo a d e c u a d o a las pecu l ia r idades p rop ias de l 
país. 

P o s t e r i o r m e n t e , el D e p a r t a m e n t o de Sanidad y 
Segur idad Social a p r o b ó el Reg lamento de la c i tada 
Ley med ian te D e c r e t o 87 /1984 , del 20 de f e b r e r o . 

F i n a l m e n t e y de c o n f o r m i d a d c o n el C o n c i e r t o 
E c o n ó m i c o p a c t a d o c o n el Es tado , las D i p u t a c i o 
nes Fora les a p r o b a r o n en j u l i o de 1988 las N o r 
mas Fora les que regu lan el r é g i m e n f iscal q u e d e 
be r ía a t r i b u i r s e a soc ios p r o t e c t o r e s , de n ú m e r o , 
y bene f i c i a r i os , c o m p l e t a n d o el e n t r a m a d o legal 
pa ra la ap l i cac ión in teg ra l de l s i s tema de p r e v i 
s ión soc ia l . 

Hay que r e m a r c a r el h e c h o que c o n d i c h o ac
t o , ú n i c o en el Es tado , la C o m u n i d a d A u t ó n o m a 
Vasca d i s p o n e de un i n s t r u m e n t o de P rev i s i ón 
Social a n u e s t r o j u i c i o más p r e c i s o y h o m o l o g a -
b le c o n los países de la U E q u e la ac tua l reg la
m e n t a c i ó n es ta ta l en d i cha m a t e r i a . 

La s igu iente tab la, def ine la evo luc ión e x p e r i 
men tada p o r las EPSV en los ú l t imos c inco años: 

Año 

Provisiones 
Técnicas . . 
Patr imonio 
Asociados . 

1990 

241.314 
280.522 
207.022 

1991 

305.782 
344.082 
226.685 

1992 

370.387 
395.354 
247.465 

1993 

443.882 
452.296 
259.734 

1994 

479.293 
562.187 
308.334 

( Impor te en mil lones de pesetas). 

El i n c r e m e n t o de las Prov is iones Técnicas y del 
P a t r i m o n i o c o n r espec to a 1993, ha es tado en t o r 
no al 8%, sens ib lemente igual al e x p e r i m e n t a d o p o r 
el r e s t o de las mutua l idades. 

Es s in tomát i ca , as imismo, la c o m p a r a c i ó n que 
p r o c e d e real izar en la evo luc ión de la p rev i s ión 
empresar ia l a f inales del pasado año : 

Planes de empleo 

Ley Estatal 
EPSV . . . . 

Volumen activos 

666.437 
438.51 I 

N.° partícipes 

í 57.613 
56.634 

A u n q u e n o es pos ib le es tab lecer conc lus iones , 
sí marca una tendenc ia de m a y o r v i ta l idad en las 
EPSV, d e b i d o f u n d a m e n t a l m e n t e a una legislación 
más adecuada y f lex ib le apl icada a las empresas . 

£/ Mutua l ismo en el ámbi to europeo 

Existen t res m o d e l o s de Mu tua l i dad en Europa : 

1. ° El c o m p l e m e n t a r i o a la Segur idad Social 
ob l i ga to r ia de base, e x t e n d i d o en D inamarca , Ital ia, 
Por tuga l , Francia, L u x e m b u r g o y Grec ia . 

2 . ° El que asume func iones gestoras prop ias de 
la Segur idad Social básica, c o m o el ho landés, belga 
y a lemán. 

El M u t u a l i s m o belga está e s t r u c t u r a d o en base 
a f o rmu lac i ones ideológicas y confes ionales: m u t u a 
l idad cr is t iana, social ista, l ibera l e i ndepend ien te . 

En camb io , el M u t u a l i s m o a lemán es de ca rác te r 
co rpo ra t i v i s t a , d i v i d iendo sus Mutua l idades p o r ra 
mas económicas o sec to res p r o d u c t i v o s . 
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3.° El M u t u a l i s m o para le lo c o n el s is tema c o m 
p l e m e n t a r i o de Segur idad Social: I r landa y Re ino 
U n i d o . 

- H a y que cons ide ra r que las Mutua l idades t i e 
nen un r e c o n o c i m i e n t o n o r m a t i v o en los d is t in tos 
o r d e n a m i e n t o s de los países e u r o p e o s 

- El ó r g a n o de c o n t r o l de las Mutua l idades es 
el D e p a r t a m e n t o de T raba jo , A s u n t o s Sociales o 
s imi lares. 

La t r a d i c i ó n , v i ta l idad y ampl ia ex tens ión del sis
t e m a de Mutua l idades en Europa, c o n más de 100 
mi l l ones de mutua l is tas adher idos en la Europa c o 
mun i ta r i a , hacen de él un pi lar clave de la «Eu ropa 
socia l», j u n t o c o n los res tantes sistemas de p rev i 
s ión c o m p l e m e n t a r i a . A p r o x i m a d a m e n t e el 2 0 % es
tán adhe r i dos a Mutua l idades que p r o c u r a n pens io
nes para la vejez, v iudedad u o r fandad . 

2 .4 . L o s s e g u r o s 

El S e c t o r A s e g u r a d o r c u b r e t a m b i é n t r ad i c i ona l -
m e n t e cont ingenc ias de a h o r r o para la vejez, inva
l idez, o r f andad y v iudedad . En los ú l t imos c inco 
años las p r imas anuales de los Seguros de V ida se 
han i n c r e m e n t a d o de f o r m a espectacular , al igual 
que las p rov i s iones matemát icas : 

Año 

Primas . . 
Prov. 
Matemát. 

1990 

466.251 

1.163.285 

1991 

655.897 

1.449.328 

1992 

812.390 

1.821.862 

1993 

876.062 

2.027.717 

1994 

1.447.626 

2.810.389 

En mil lones de ptas. 

Si b ien n o ex is te una estadíst ica of ic ial que des
glose la pa r t e de p rov is iones matemát icas que c o 
r r e s p o n d e n a Seguros de a h o r r o dest inados a la 
vejez, una es t imac ión de la m isma fija en 1,6 b i l lones 
de ptas. las c o r r e s p o n d i e n t e s al Seguro c o m o sis
t e m a a l t e rna t i vo a los Planes de Pensiones. 

Si b ien su f iscal idad actual y p royec tada es c o m 
pa ra t i vamen te p e o r que la de ios Planes de Pen
siones, los Seguros t i enen una gran impo r tanc ia en 
Europa, y deber ían seguir t en iéndo la t a m b i é n en 
España. 

2 . 5 . L o s p l a n e s y f o n d o s d e p e n s i o n e s 

La regu lac ión en España de lo que e n t e n d e m o s 
p o r p rev is ión social pr ivada ha su f r i do m u y d ive rsos 
avatares legislat ivos al es tar d iseminada e n t r e los 
d i fe ren tes sistemas e i n s t r u m e n t o s u t i l i zados. D e s 
de n o r m a s relat ivas a M o n t e p í o s y Mutua l idades de 
Prev is ión Social hasta las d i fe ren tes n o r m a s del sec
t o r seguros e inc luso Fundaciones Labora les y sin 
o l v i da r los planes y f o n d o s de pens iones p r o p i a 
m e n t e d ichos . 

La n o r m a que destaca s o b r e t odas las demás, 
n o só lo p o r q u e regula t o d o el s is tema de planes y 
f o n d o s de pens iones, s ino p o r q u e lo hace inc luso 
de aquel los sistemas que sin r e u n i r los requ is i tos 
ex ig idos a los an te r i o res c u b r e n p res tac iones aná
logas, es la Ley 8 /1987 , de 8 de j un io , de Regulac ión 
de los Planes y Fondos de Pensiones. En esta ley 
se establece una uni f icac ión de los d i fe ren tes s iste
mas de p rev is ión , a los que calif ica de planes de 
pens iones (serían los planes cual i f icados según t e r 
m ino log ía anglosajona) o sistemas a l te rna t i vos (pla
nes n o cual i f icados) . 

Los requ is i tos ex ig idos a unos y o t r o s son t o 
t a l m e n t e d i fe ren tes . M ien t ras los p r i m e r o s gozan 
de una ser ie de ventajas fiscales, a c a m b i o se ven 
enco rse tados p o r un c o n j u n t o de rígidas c o n d i c i o 
nes que los c o n t r a p o n e n c la ramen te a los s istemas 
a l te rna t i vos , m u c h o más f lex ib les, p e r o sin dichas 
ventajas fiscales. Ana l i zando los p u n t o s más deba
t i dos de n u e s t r o s is tema p r i vado de p rev i s i ón : 

a) Planes de Pensiones 

El m o d e l o a d o p t a d o en España para los planes 
de pens iones se caracter iza p o r el es tab lec im ien to 
de una ser ie de r ígidos requ is i tos c o n c o n t r a p a r t i d a 
de ventajas fiscales. Bás icamente se carac te r i za p o r : 

I ) Principio de no discriminación 

Este p r i nc ip io aparece r e c o g i d o en los a r t í c u 
los 5, 6 y 7 de l Reg lamento de Planes y Fondos de 
Pensiones, y garant iza el acceso c o m o par t íc ipe de l 
plan a cua lqu ie r pe rsona física que reúna la c o n d i 
c iones de v incu lac ión o de capacidad de c o n t r a t a -
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c ión c o n el p r o m o t o r que carac te r izan cada t i p o 
de c o n t r a t o . 

C o n re lac ión a los planes de empleo, un plan será 
n o d i s c r i m i n a t o r i o cuando la t o ta l i dad del persona l 
e m p l e a d o p o r el p r o m o t o r c o n , al menos , dos años 
de an t igüedad esté acog ido o en cond ic iones de 
acogerse al c i t ado p lan. En t o d o caso, p o d r á p re 
verse en las especi f icaciones del plan el acceso de 
e m p l e a d o c o n una ant igüedad i n f e r i o r a los c i tados 
dos años. 

En los planes de p res tac ión def in ida o m i x t o s , 
el e m p l e a d o en c o n d i c i o n e s de acogerse p o d r á 
e je rc i t a r su d e r e c h o de adhes ión d e n t r o del año 
na tura l en que alcance dichas cond ic iones . C o n pe
r i od i c idad n o s u p e r i o r a c inco años ni i n f e r i o r a 
t r es , se es tab lecerán p e r í o d o s adic ionales para que 
puedan acceder a la c o n d i c i ó n de par t íc ipe aquel los 
emp leados que n o e j e r c i t a r o n su o p c i ó n en el m o 
m e n t o antes señalado. En los planes de a p o r t a c i ó n 
def in ida, el e m p l e a d o p o d r á adher i r se en cua lqu ie r 
m o m e n t o a p a r t i r de la fecha en que reúna los 
requ is i tos ex ig idos p o r el p lan. N o obs tan te , el p r o 
m o t o r p o d r á reservarse el d e r e c h o de n o real izar 
apo r t ac i ones p o r ese nuevo par t íc ipe hasta el año 
natura l i n m e d i a t o s iguiente a la fecha en que éste 
mani fes té su deseo de i n c o r p o r a c i ó n . La n o d isc r i 
m inac ión n o resu l ta i ncompa t i b l e con la d i fe renc ia
c ión de apo r t ac i ones real izadas p o r el p r o m o t o r e 
imputab les a cada par t íc ipe , s i empre que ésta se 
f u n d a m e n t e en c r i t e r i o s ob je t i vos basados en algu
na de las s iguientes c i rcunstanc ias: 

a) Edad del par t íc ipe 

b) Re t r i buc iones salariales o d i fe renc ia de és
tas c o n las bases de co t i zac ión de la Segur idad So
cial 

c) Serv ic ios pasados 

d) C o m p l e m e n t o r e q u e r i d o s o b r e las pens io 
nes del s is tema púb l i co . 

e) A p o r t a c i o n e s d i rec tas del p r o p i o par t íc ipe . 

Se ex ige que el c r i t e r i o esté acep tado p o r la 
plant i l la en el seno de la negoc iac ión co lec t iva . 

La d i fe renc iac ión de apo r tac iones der ivada de 
los c r i t e r i o s a n t e r i o r e s dará lugar al n a c i m i e n t o de 
los l lamados subplanes, cada u n o de los cuales i n 
t eg ra rá una pa r t e de la p lant i l la p o r ap l icac ión de 
unas especi f icaciones d i ferenciadas d e n t r o del c o 
r r e s p o n d i e n t e plan de pens iones, s iendo pos ib le la 
ex is tenc ia de d is t in tas apo r tac iones y p res tac iones 
en cada subplán, que p o d r á ser de cua lqu ie ra de 
las t r e s moda l idades : a p o r t a c i ó n def in ida, p res ta 
c ión def in ida o m i x t o s . Es admis ib le que un par t í 
c ipe se e n c u e n t r e adsc r i t o a más de un subp lán, 
s i e m p r e que e l lo no cons t i t uya d i sc r im inac ión . 

C o n re lac ión a los planes del sistema asociado, un 
plan será n o d i s c r i m i n a t o r i o cuando la t o ta l i dad de 
los asociados pueda acceder al plan en igualdad de 
cond ic iones y de rechos . A l n o ser admis ib le a p o r 
tac iones del p r o m o t o r , n o será admis ib le la ex is 
tenc ia de subplanes. 

C o n re lac ión a los planes del sistema individual, 
un plan será n o d i s c r i m i n a t o r i o c u a n d o cua lqu ie r 
pe rsona que mani f ies te su v o l u n t a d de adhes ión y 
tenga capacidad de obl igarse pueda hace r l o en los 
t é r m i n o s con t rac tua les especi f icados para cua lqu ie
ra de los m i e m b r o s adhe r i dos . 

2) S/stemos de capital ización 

Los ún icos sistemas de f inanc iac ión de las p res 
tac iones a o t o r g a r p o r los planes de pens iones son 
los de capi ta l izac ión, ya sea ind iv idual o co lec t i va , 
s iendo esta ú l t ima apl icable exc lus i vamen te a los 
planes del s is tema de e m p l e o . Los planes de pen 
siones cons t i t u i r án las c o r r e s p o n d i e n t e s p r o v i s i o 
nes matemát icas y margen de so lvencia si asumen 
un r iesgo o f o n d o s de capi ta l izac ión c u a n d o el plan 
sea de a p o r t a c i ó n def in ida. 

3) Principio de irrevocabil idad 

Las apo r tac iones a un plan de pens iones son 
i r revocab les desde el m o m e n t o en que resu l ten 
exigibles e i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su d e s e m b o l s o 
e fec t i vo . 
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4) Atr ibución de derechos 

C o n s t i t u y e n los de rechos conso l idados de un 
plan de pens iones los p r o p i o s de rechos e c o n ó m i 
cos de r i vados de las apo r tac iones , ya sean d i rec tas 
o imputadas , y del rég imen f inanc ie ro de capi ta l i 
zac ión que se apl ique. El «vest ing» o t i t u la r idad de 
los r e c u r s o s pa t r imon ia les afectos a cada plan c o 
r r e s p o n d e r á a los par t íc ipes y benef ic iar ios desde 
el n a c i m i e n t o del p lan, sin n ingún d i f e r i m i e n t o t e m 
po ra l . D i c h o s de rechos conso l idados só lo se harán 
e fec t ivos a los exc lus ivos e fec tos de su in tegrac ión 
en o t r o plan de pens iones o , en su caso, cuando 
se p r o d u z c a la con t ingenc ia que dé lugar a la p res
t a c i ó n . 

5) Integración obligatoria en un fondo de pensiones 

T o d o plan de pens iones se in tegrará ob l iga to r ia 
m e n t e en un f o n d o de pens iones, de f o r m a que las 
apo r tac iones y demás bienes y de rechos se r e c o 
gerán en una cuen ta de pos ic ión del plan en d i c h o 
f o n d o de pens iones. 

6) Supervisión de la comisión de control del plan 

El f u n c i o n a m i e n t o y e jecuc ión de cada plan de 
pens iones será superv isado p o r la c o m i s i ó n de c o n 
t r o l de l p lan, que estará f o r m a d a p o r r ep resen tan 
tes del p r o m o t o r , par t íc ipes y benef ic iar ios, de f o r 
ma que se garant ice , c o m o m í n i m o , la mayor ía ab
so lu ta de la r e p r e s e n t a c i ó n de par t íc ipes . Este 
aspec to fue u n o de los pun tos más c r i t i cados más 
allá de nuest ras f r o n t e r a s p o r ser el ún i co país que 
había o p t a d o p o r este c r i t e r i o de o t o r g a r el c o n 
t r o l de l plan a los par t íc ipes del m i s m o y, p o r t a n t o , 
a las pr inc ipa les cent ra les sindicales. En este p u n t o 
conv iene resa l tar la sentenc ia de 3 de ju l io de 1991 
en la que la Sala de lo Social de la Aud ienc ia N a 
c ional desest ima el r e c u r s o de con f l i c t o co l ec t i vo 
i n te rpues ta p o r la Federac ión Estatal de A h o r r o y 
Banca de C o m i s i o n e s O b r e r a s c o n t r a el Banco Ex
t e r i o r en re lac ión , en u n o de los pun tos , de la 
ex igencia de mayo r ía cualif icadas, dos t e r ce ras par
tes, para la t o m a de decis iones en la c o m i s i ó n de 
c o n t r o l . El s ind ica to sol ic i taba que se ex ig iera ex 
c lus ivamente mayo r ía s imple , c o n lo que el fa l lo de 

la Aud ienc ia Nac iona l ex ige que ex is ta un consenso 
c o n el p r o m o t o r de un s is tema de e m p l e o para la 
t o m a de decis iones. Este p u n t o , el de la ob l igac ión 
de la mayor ía abso lu ta en la r ep resen tac i ón de los 
par t íc ipes, había s ido una de las razones para el 
m a n t e n i m i e n t o de los f o n d o s i n t e rnos para jub i la
c i ón p o r pa r t e de las grandes empresas de este 
país y su n o t r a n s f o r m a c i ó n en planes de pens iones 
med ian te la vía ab ie r ta p o r el r é g i m e n t r a n s i t o r i o 
de la Ley de Planes de Pensiones. M e d i a n t e esta 
sentenc ia , u n o de los obs tácu los esg r im idos p o r las 
empresas , de ellas un gran n ú m e r o mu l t inac iona les , 
en el año 1987 y siguientes para la t r a n s f o r m a c i ó n 
de sus sistemas en planes de pens iones, desapare
cía. En la Ley de Superv is ión de los Seguros Pr iva
dos aparece re f rendada esta sentenc ia c o n la ad i 
c i ón al a r t í cu lo 7 de la Ley de Planes de Pensiones 
de un p u n t o 4 que aclara que las dec is iones de la 
c o m i s i ó n d e c o n t r o l del p lan se a d o p t a r á n de 
a c u e r d o c o n las mayor ías est ipuladas en las espe
ci f icaciones del plan, resu l tando admis ib le que d i 
chas especi f icaciones p revean mayor ías cual i f icadas. 

En los planes de e m p l e o y asoc iados, la e lecc ión 
de los rep resen tan tes de los par t íc ipes y benef ic ia
r i o s se rea l i za rá m e d i a n t e e lecc iones c o n l istas 
ab ier tas y v o t o persona l , l ib re , d i r e c t o y s e c r e t o . 
En los planes indiv iduales, la e lecc ión de los r e p r e 
sentantes de los par t íc ipes y benf ic iar ios se hará 
p o r s o r t e o e n t r e la t o ta l i dad de c o m p r o m i s a r i o s . 

7) Limitación de aportaciones anuales 

Las apo r tac iones máx imas a un plan de pens io 
nes están establecidas en 1.000.000 pesetas anuales 
p o r par t íc ipe , s iendo deduc ib les f i sca lmente hasta 
el 15% de la suma de los r e n d i m i e n t o s ne tos del 
t r aba jo , empresar ia les y ar t ís t i cos pe rc ib idos ind i 
v i d u a l m e n t e en el e j e r c i c i o , c o n el m á x i m o de 
1.000.000 de pesetas. 

En este apa r tado se ha seguido un p r o c e s o que 
es el que se e x p o n e a c o n t i n u a c i ó n : 

a) En un p r i m e r m o m e n t o , el l ími te de 750 .000 
pesetas hacía re ferenc ia a la un idad fami l ia r ( a r t í cu 
lo 5.3 de lá Ley 8 /1987 , de 8 de j u n i o , de Planes 
y Fondos de Pensiones). 
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b) P o s t e r i o r m e n t e , y para el caso de t r i b u t a 
c i ón c o n j u n t a , se c o n s i d e r ó que d i cho l ím i te se r e 
fer ía a cada cónyuge de la un idad fami l iar , s i e m p r e 
que o b t u v i e r a ingresos suf ic ientes para real izar d i 
chas apo r t ac i ones . ( A r t í c u l o 4 de la Ley 20 /1989 , 
de 28 de ju l i o , de adaptac ión del IRPF y del IEP.) 

c) La nueva Ley de superv is ión de los Seguros 
Pr ivados ha m o d i f i c a d o el a r t í cu lo 5.3 de la Ley 
8 /1987 , de 8 de j u n i o , de Planes y Fondos de Pen
s iones, d o n d e el l ím i te v igente hace exclusiva re fe
renc ia al p r o p i o par t íc ipe del Plan de Pensiones. 
(D i spos i c i ón adic ional undéc ima de la Ley de Su
perv is ión de los Seguros Pr ivados.) 

A u n q u e este p r o c e s o se ha desa r ro l l ado en la 
d i r ecc i ón adecuada al haberse p r o d u c i d o una « in 
d iv idua l izac ión» del l ím i te de a p o r t a c i ó n , en España 
se ha a d o p t a d o una so luc ión , la del es tab lec im ien to 
del l ím i te de 1.000.000 de pesetas, que d i f ie re de 
las so luc iones adoptadas p o r países de n u e s t r o en 
t o r n o c o n una m a y o r expe r ienc ia en planes de pen
s iones. En m u c h o s de estos países se establece una 
p res tac ión m á x i m a para los planes de p res tac ión 
def in ida, m ien t ras que para los planes de a p o r t a c i ó n 
def in ida el l ím i te se estab lece en las c o n t r i b u c i o n e s 
al p r o p i o p lan. 

C o n la «so luc i ón» adop tada p o r España supone 
que para par t íc ipes c o n necesidades de altas apo r 
tac iones , ya sea p o r razones de edad o p o r razones 
de r e t r i b u c i o n e s salariales, ex is te el p r o b l e m a , en 
los planes de p res tac ión def in ida, de la f inanc iac ión 
de las p res tac iones , pues las necesidades de f inan
c iac ión e x c e d e n de d i c h o l ím i te para este co lec t i vo , 
los planes de p res tac ión def in ida se t r a n s f o r m a n en 
planes de a p o r t a c i ó n def in ida, en los que la p res
tac ión estará en f u n c i ó n del l ím i te de apo r tac iones 
es tab lec ido . El 100% de las p res tac iones n o p o d r á 
cub r i r se , c o n lo que éstas d e b e r á n reduc i r se , de 
berán es tab lecerse m é t o d o s de cá lcu lo en las es
peci f icac iones de los planes y, en def in i t iva, lo que 
se p r o d u c e son d i f icu l tades de admin i s t rac ión en 
este t i p o de planes. 

A n t e los p r o b l e m a s der i vados del l ím i te anual 
de apo r tac i ones , ÍNVERCO ha p r o p u e s t o c o m o so
luc ión la e l im inac ión del l ím i te m á x i m o de a p o r t a 
c ión , p e r o m a n t e n i e n d o c o m o l ím i te fiscal m á x i m o 
de d e d u c c i ó n para el par t íc ipe el 15% de sus r e n 

d i m i e n t o s ne tos del t r aba jo , empresar ia les , p r o f e 
sionales o ar t ís t icos. Este rég imen l im i ta r ía las a p o r 
tac iones supe r i o res al 15% a aquel los casos abso
l u t a m e n t e necesar ios , ya que p o r e x c e s o de d i c h o 
po rcen ta j e se i ncu r r i r í a en una d o b l e t r i b u t a c i ó n . 
D e hecho , el p r o b l e m a de los planes de pens iones 
de p res tac ión def in ida v iene agudizado p o r el es
t ab l ec i m i en to p o r el p r o p i o Reg lamen to de Planes 
de Pensiones de un in te rés t é c n i c o m á x i m o de un 
6%, lo que o r ig ina unas « s o b r e a p o r t a c i o n e s » res
p e c t o a las necesarias según las ren tab i l idades r e 
ales ob ten idas . En este sen t i do , deber ía ser el ac
t u a r i o el que escogiera las h ipótes is más adecuadas, 
asum iendo la responsabi l idad i nhe ren te , de f o r m a 
que pud ie ra a d o p t a r t i pos de in te rés que re f le jaran 
la evo luc i ón de los m e r c a d o s de va lo res vía t é c n i 
cas de « m a t c h e o de invers iones», en línea c o n la 
O r d e n Min is te r ia l de 7 de s e p t i e m b r e de 1987 so 
b re t i pos de in te rés garant izados p o r las C o m p a 
ñías de Seguros. 

C e n t r á n d o n o s en dos de los países más signif i 
ca t ivos, veamos cuál ha s ido el en foque re la t i vo a 
esta p rob lemá t i ca : 

Estados Unidos t i ene establecida, para los planes 
de p res tac ión def in ida, una pens ión m á x i m a que n o 
puede e x c e d e r de: 

- 100% de la r e t r i b u c i ó n salarial med ia de los 
t r e s ú l t i m o s años 

- 118.800 $ a la edad de jub i lac ión de 65 años, 
c o n r e d u c c i ó n actuar ia l p o r jub i lac ión ant ic ipada 
(año 1994). 

Igua lmente , ex is te un l ími te m á x i m o de salar io 
pens ionab le anua l , e s t a b l e c i d o pa ra 1994 en 
150.000 $ (235.840 $ en 1993). 

C o n re lac ión a los planes de a p o r t a c i ó n def in ida, 
la a p o r t a c i ó n m á x i m a es la m e n o r de : 

- 2 5 % de la r e t r i b u c i ó n salarial de l t r aba jado r . 

- 30 .000 $ (no ha va r i ado desde su estab lec i 
m i e n t o ) . 

El Reino Unido t i ene establecida, as im ismo, para 
los planes de p res tac ión def in ida, una pens ión má
x i m a que no puede e x c e d e r de 2/3 de la r e t r i b u -
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c ión salarial f inal de l t r aba jado r , c o n un l ím i te su
p e r i o r para el salar io pens ionab le anual de 75 .000 
l ibras. C o n re lac ión a los planes de a p o r t a c i ó n de
f in ida, el l ími te de a p o r t a c i ó n se establece en el 
17,5% de las r e t r i b u c i o n e s salariales de cada t raba

j ado r . 

A t e n d i e n d o a lo a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o , y c o n 
el f in de ev i ta r los p r o b l e m a s de f inanc iac ión en los 
planes de p res tac ión def in ida, pod r ía es tud iarse el 
e s t a b l e c i m i e n t o para España de unos l ími tes de 
a p o r t a c i ó n d i fe ren tes según el plan sea de presta
c i ón def in ida o de a p o r t a c i ó n def in ida. 

8) Prestodones de planes de pensiones 

Se ha c o m e n t a d o en re i te radas ocas iones que 
el esquema fiscal es tab lec ido en España supone un 
d i f e r i m i e n t o o t ras lado en el t i e m p o de la carga 
t r i b u t a r i a hasta el m o m e n t o de la p r e c e p c i ó n de 
las p res tac iones , dado que éstas t r i b u t a n c o m o r e n 
d i m i e n t o de t r a b a j o depend ien te en el m o m e n t o 
de su p e r c e p c i ó n . En este sen t i do , INVERCO ha p r o 
pues to que la t r i b u t a c i ó n de las p res tac iones se 
real ice d is t ingu iéndose e n t r e las cant idades c o r r e s 
pond ien tes a las apo r t ac i ones real izadas, que t r i b u 
tar ían c o m o ren ta del t r a b a j o y las c o r r e s p o n d i e n 
tes a los r e n d i m i e n t o s o b t e n i d o s , que lo harían c o 
m o rentas de capi ta l . Esta o p c i ó n parece descar tada 
p o r la A d m i n i s t r a c i ó n d a d o el escaso c o n t r o l exis
t e n t e en n u e s t r o país c o n las rentas de capi ta l . 

En este p u n t o , y c e n t r a n d o nues t ra a tenc ión en 
los países de la U n i ó n Europea , la va r iedad de re 
gímenes fiscales en el t r a t a m i e n t o de las p res tac io 
nes hace impos ib le o b t e n e r un c r i t e r i o ún i co . Exis
t e n países c o m o G r a n Bre taña e I r landa d o n d e las 
p res tac iones en f o r m a de capi ta l están exen tas , 
m ien t ras que en Ital ia lo están si son pres tac iones 
de fa l l ec im ien to . En o t r o s países, p o r el c o n t r a r i o , 
t r i b u t a n f i sca lmente , s iendo Ho landa el país d o n d e 
es la o p c i ó n más c l a ramen te desfavorab le . 

C o n re lac ión a las p res tac iones en f o r m a de r e n 
ta , en la mayo r ía de los países de la U n i ó n Europea 
t r i b u t a n de m a n e r a s imi lar , c o m o r e n d i m i e n t o o r 
d ina r i o , e x c e p t o en A l e m a n i a y Por tuga l , que t r i 
bu tan pa rc ia lmen te y G rec ia , d o n d e las p r o v e n i e n 
tes de compañías de seguros están exentas . 

C o n re lac ión al tan c o m e n t a d o t e m a de la ¡li
qu idez de los planes de pens iones y e n t e n d i e n d o 
éste c o m o una f o r m a de p e r c e p c i ó n de la p res ta 
c i ó n , pod r ía es tud iarse el es tab lec im ien to de s i tua
c i ones ob je t i vas ( c o m o d e s e m p l e o , e n f e r m e d a d 
grave...) para a tenuar este i nconven ien te , c o n la c o 
r r e s p o n d i e n t e penal izac ión f iscal, que pod r ía i r en 
los t é r m i n o s de t e n e r la m i s m a cons ide rac ión que 
las p res tac iones . C o m o e j e m p l o de esta pos ib i l idad, 
cabe c i ta r la s i tuac ión c o n t e m p l a d a r e c i e n t e m e n t e 
en Suiza. El 17 de d i c i e m b r e de 1993 el Pa r l amen to 
de Suiza a p r o b ó un p r o y e c t o de ley, que p r e s u m i 
b l e m e n t e e n t r a r á en v igo r d u r a n t e 1995, en el que 
se recoge la pos ib i l idad de d i sponer , en los planes 
de pens iones de e m p l e o , de una pa r te de los de 
rechos conso l i dados acumulados para la c o m p r a de 
una v iv ienda. Ev iden temen te , el « resca te» de dichas 
cant idades t r i b u t a f i sca lmente . La idea que subsiste 
de t rás de es to es que la p r o p i e d a d de una v iv ienda 
es una f o r m a de p rov i s i ón para la jub i lac ión . 

Igualmente y haciendo referencia a las prestaciones 
p o r invalidez, se p roduce una «discr iminación» en los 
planes de pensiones con respecto a los con t ra tos de 
seguro. El ar t ícu lo 9 de la Ley 18/1991, de 6 de jun io , 
del IRPF establece en su apar tado e): 

«Estarán exentas las s iguientes rentas : 

Las indemnizac iones p o r daños físicos o psíqu i 
cos a personas, en la cuant ía legal o j ud i c ia lmen te 
r e c o n o c i d a , así c o m o las indemnizac iones der ivadas 
de c o n t r a t o de seguro p o r i dén t i co t i p o de daños 
hasta 25 m i l l ones de pesetas.» 

M ien t ras las p res tac iones de inval idez de un plan 
de pens iones son r e n d i m i e n t o del t r aba jo , aquellas 
der ivadas de c o n t r a t o de seguros están exentas 
hasta el l ími te de 25 m i l l ones . 

A e fec tos cuan t i ta t i vos , a 31 de d i c i e m b r e de 
1994, el p a t r i m o n i o de los Fondos de Pensiones 
en España ascendía a 1.503.548 mi l lones de pesetas. 

b) Sistemas Alternativos 

Dada la de f in i c ión genér ica de sistemas a l te rna 
t i v o s q u e hace las d i s p o s i c i ó n ad ic iona l de la 
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Ley 8 /1987, este t e m a ha s ido o b j e t o de un amp l i o 
deba te . Siguiendo los c r i t e r i o s man ten idos p o r la 
D i r e c c i ó n Gene ra l de T r i b u t o s en diversas consu l 
tas, se cons ide ra que un s is tema de p rev is ión es
tab lec ido en el m a r c o de la re lac ión labora l y c o n 
c o b e r t u r a de p res tac iones análogas a las de los pla
nes de pens iones ( jub i lac ión o s i tuac ión asimi lable, 
inval idez o m u e r t e del t r aba jado r ) t end r ía la c o n 
s iderac ión de s is tema a l t e rna t i vo . N o t end r ían , p o r 
t a n t o , cabida en este esquema personas vinculadas 
c o n la e m p r e s a p e r o sin med ia r una re lac ión labo
ra l , c o m o p o r e j e m p l o los conse je ros , o aquel los 
s istemas c o n c o b e r t u r a de pres tac iones d is t in ta de 
las ci tadas. Po r t a n t o , son f ó rmu las de ca rác te r e m 
presar ia l que pueden reves t i r m u y diversas f ó r m u 
las, tales c o m o f o n d o s i n te rnos , c o n t r a t o s de ad
m i n i s t r a c i ó n de d e p ó s i t o s , c o n t r a t o s de seguros 
co lec t i vos , mutua l idades , EPSV, etc . A t e n d i e n d o al 
t r a t a m i e n t o fiscal es tab lec ido para los sistemas al
t e r n a t i v o s , pueden estab lecerse dos g rupos clara
m e n t e d i fe renc iados : 

I ) S/stemos deducibles fisco/mente para la Empresa 

Para que las c o n t r i b u c i o n e s empresar ia les sean 
deduc ib les f i sca lmente d e b e r á n cump l i r se los s i 
gu ientes requ is i tos : 

- Q u e sean imputadas f isca lmente en la impos i 
c i ón persona l de l su je to al que se v incu lan. Esta 
i m p u t a c i ó n só lo p o d r á real izarse cuando ex is ta una 
a t r i b u c i ó n pa t r imon ia l en benef ic io del t raba jador , 
es dec i r , de f o r m a s imi lar a los d e r e c h o s conso l i 
dados de los planes de pens iones. Po r t a n t o , en 
aquel los seguros en que la Empresa n o designa c o n 
ca rác te r i r r evocab le al t r a b a j a d o r c o m o benef ic ia
r i o y n o renunc ia , c o m o t o m a d o r a del seguro , al 
d e r e c h o de rescate , n o puede en tende rse que exis
t e una a t r i b u c i ó n pa t r imon ia l en benef ic io del t r a 
ba jador y, p o r t a n t o , imped i r ía la deduc ib i l idad fis
cal. 

- Q u e el pagador t r ansm i t a la t i tu la r idad de los 
r ecu rsos en que cons is tan dichas c o n t r i b u c i o n e s . 
C u a l q u i e r i n s t r u m e n t o que n o suponga la pé rd ida 
de la l ib re d ispos ic ión de d ichos recu rsos p o r pa r te 
de la Empresa, c o m o , p o r e j emp lo , los f o n d o s in 
t e r n o s , imp ide la deduc ib i l i dad fiscal de las a p o r t a 
c iones al s is tema a l t e rna t i vo . 

- Q u e sean ob l igator ias para el pagador . D i cha 
c o n d i c i ó n aparece cump l i da si son exigibles p o r 
c o n v e n i o co lec t i vo , c o n t r a t o de t raba jo o a c u e r d o , 
e n t e n d i d o en su más ampl ia acepc ión , e n t r e las par 
tes. 

2) S/stemos no deducibles fiscalmente para la 
Empresa 

Los sistemas que n o reúnan los t r e s requ is i tos 
c i tados a n t e r i o r m e n t e n o serán gasto deduc ib le en 
la impos i c i ón persona l de la Empresa, aunque sí lo 
serán las pres tac iones satisfechas cuando éstas se 
p r o d u z c a n . 

C o n re lac ión a los t raba jadores c u b i e r t o s p o r 
el s is tema a l te rna t i vo , y a t e n o r del a r t í cu lo 26 de 
la Ley 18 /1991 , de 6 de jun io , de l I m p u e s t o s o b r e 
la Renta de las Personas Físicas, las cant idades sa
t isfechas p o r empresa r ios para sistemas de p r e v i 
s ión social a l te rna t i vos a planes de pens iones, cuan 
d o las mismas sean imputadas a aquellas personas 
a quienes se v incu len las p res tac iones , t e n d r á n la 
cons ide rac ión de r e t r i b u c i ó n en especie, aunque n o 
ex is t i rá ob l igac ión de e fec tuar ingresos a cuen ta 
(a r t í cu lo 53 del r eg l amen to de la Ley del IRPF). 

Las pres tac iones de los sistemas a l te rna t i vos se 
in tegrarán en la base i m p o n i b l e del IRPF en la m e 
d ida en que su cuantía exceda de la suma de las 
do tac iones o c o n t r i b u c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s in 
tegradas a n t e r i o r m e n t e . 

Esta p r o b l e m á t i c a ha t e n i d o y t i ene su m á x i m a 
e x p r e s i ó n en las l lamadas ope rac iones de p re j ub i -
lac ión, hasta aho ra tan f recuen tes en n u e s t r o país, 
d o n d e se c o m p l e m e n t a b a n las pe rcepc iones de d e 
semp leo hasta la edad de jub i lac ión y p o s t e r i o r 
m e n t e las p res tac iones de jub i lac ión de la Segur idad 
Social , gene ra lmen te a t ravés de una pól iza de se
gu r os . 

El c r i t e r i o segu ido p o r la D i r e c c i ó n Gene ra l de 
T r i b u t o s ( D G T ) ha va r iado desde aquel m a n t e n i d o 
p o r una con tes tac ión de 22 de j un io de 1992 hasta 
el m a n t e n i d o p o r la «po lém ica» de 21 de d i c i e m b r e 
de 1993. H a c i e n d o un p e q u e ñ o r e c o r r i d o h i s t ó r i c o 
de los c r i t e r i o s de la D G T : 

2 4 5 



- C o n t e s t a c i ó n de 22 de jun io de 1992: 

C o n re lac ión a un exped ien te de regu lac ión de 
e m p l e o , la D G T c o n s i d e r ó que n o era s is tema a l 
t e r n a t i v o y se estab lec ió que las rentas pagadas p o r 
la compañ ía de seguros tenía el ca rác te r de r e n d i 
m i e n t o de t raba jo , q u e d a n d o exen ta la cuantía has
ta el l ím i te del a r t í cu lo 9 de la Ley 18/1991 del 
IRPF (20 días p o r año de serv ic io con el m á x i m o 
de 12 mensual idades) . Se cons ideraba, pues, que la 
i ndemn izac ión exen ta en el IRPF se satisfacía en 
f o r m a de ren ta a t ravés de la compañía de seguros 
y n o m e d i a n t e el pago de pr imas, que n o e ra s ino 
un m e r o i n s t r u m e n t o para garant izar las p res tac io 
nes. 

- C o n t e s t a c i ó n de I I de m a r z o de 1993 y 2 de 
d i c i e m b r e de 1993: 

Se m a n t u v o un c r i t e r i o d i s t i n to , al cons ide ra r 
que las ope rac iones ins t rumentadas a t ravés de p ó 
liza de seguros y der ivadas de un exped ien te de 
regu lac ión de e m p l e o sí e ran s is tema a l te rna t i vo a 
los Planes de Pensiones, de f o r m a que, dados p o r 
cump l i dos los requ is i tos del ya c o m e n t a d o a r t í cu lo 
71 del Reg lamen to de Planes y Fondos de Pensio
nes, a la p r i m a se le apl icarán dos regímenes según 
se e x p o n e en la c i tada con tes tac ión de la D G T : 

«Estará exen ta p o r el i m p o r t e c o r r e s p o n d i e n t e 
a ve in te días p o r año de serv ic io c o n el l ími te de 
d o c e mensual idades. . . 

El exceso s o b r e la cant idad a n t e r i o r será r e t r i 
buc ión en especie.. . s i empre cuando se p r o d u z c a 
la i m p u t a c i ó n fiscal de la p r i m a » 

Se cons ideraba , pues, que la i ndemn izac ión exen 
ta en el IRPF se satisfacía a t ravés de la p r i m a a la 
compañía de seguros , de f o r m a que la ren ta se 
in tegraba en la base impon ib l e del IRPF en la m e 
d ida en que su cuantía excedía de las pr imas an te 
r i o r m e n t e in tegradas, cons ide rándose t a n t o la par
te de p r i m a c o r r e s p o n d i e n t e a las cant idades e x e n 
tas según la n o r m a t i v a labora l c o m o el exceso 
s o b r e tales cant idades que se hubiese i m p u t a d o fis-
ca lmen te . 

El c a m b i o de c r i t e r i o está en conco rdanc ia c o n 
la nueva redacc ión de la D i spos i c i ón adic ional t e r 
cera de la Ley de Planes de Pensiones recog ida en 

la D i spos i c i ón adic ional undéc ima de l la Ley de Su
pe rv i s ión de los Seguros Pr ivados, en d o n d e se 
cons ide ra s i tuac ión asimi lable a la jub i lac ión las o p e 
rac iones de p re jub i l ac ión . 

- C o n t e s t a c i ó n de 21 de d i c i e m b r e de 1993: 

Esta cal i f icación de s is tema a l t e rna t i vo se i n te r 
p r e t ó que abarcaba a todas las ope rac iones de p r e 
jub i lac ión , t a n t o si eran c o m o consecuenc ia de un 
exped ien te de regu lac ión de e m p l e o c o m o de des
p idos indiv iduales, pues en ambos casos se p r o d u 
cen supuestos indemnizables y c o n c o b e r t u r a de 
las mismas cont ingenc ias . La c o n t e s t a c i ó n de 21 de 
d i c i e m b r e de 1993 camb ió este c r i t e r i o al n o c o n 
s idera r c o m o s istema a l t e rna t i vo la i ndemn izac ión 
p o r e x t i n c i ó n de la re lac ión labora l aco rdada c o n 
la empresa c o n un g r u p o de t raba jado res de f o r m a 
ind iv idual , en un ac to de conc i l i ac ión y pagadera en 
f o r m a de ren ta a t ravés de un c o n t r a t o de seguro . 
En esta con tes tac ión se cons ide ra que la p r i m a abo 
nada es i ndemn i zac i ón en espec ie p o r d e s p i d o , 
exen ta hasta el l ími te antes c o m e n t a d o , y que las 
rentas pagadas p o r la compañ ía de seguros t i e n e n 
la cons ide rac ión de r e n d i m i e n t o s de l capi ta l m o b i 
l ia r io p o r el s is tema de a m o r t i z a c i ó n de rentas de l 
a r t í cu lo 37 de la Ley 18/1991 del IRPF. Este c r i t e r i o 
supone que el ca rác te r i n d e m n i z a t o r i o se agota c o n 
la p r i m a y n o alcanza a las rentas satisfechas p o r 
la compañ ía de seguros, y es o p u e s t o al m a n t e n i d o 
en la con tes tac i ón de 22 de j un io de 1992 para 
ope rac iones n o catalogadas de sistemas a l t e rna t i vos 
a los Planes de Pensiones. 

Parece s o r p r e n d e n t e que ante s i tuac iones i dén 
t icas de rentas de p re jub i lac ión y jub i lac ión an t i c i 
pada se cata loguen de d is t in ta f o r m a las o p e r a c i o 
nes denominadas de p re jub i lac ión según se i n s t r u 
m e n t e n a t ravés de un exped ien te de regu lac ión 
de e m p l e o o un desp ido ind iv idual . Igua lmente , e n 
t i e n d o que el c o m p r o m i s o de la e m p r e s a c o n los 
t raba jadores se c i r cunsc r ibe a las ren tas pactadas 
y n o a la p r i m a pagada, que n o es s ino un i n s t r u 
m e n t o para da r m a y o r garant ía al p r o p i o t raba ja 
d o r , p o r lo que el c r i t e r i o de la c o n t e s t a c i ó n de 
21 de d i c i e m b r e de 1993 parece i r en c o n t r a de 
esta tendenc ia . Parece lóg ico pensar que es tos c r i 
t e r i o s pueden mat izarse en el m a r c o de la r e f o r m a 
labora l r e c i e n t e m e n t e aprobada . 
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c) Ley de Superv;s/on de los Seguros Privados 

Las diversas D i rec t i vas comun i ta r i as que afectan 
a los s istemas de p rev i s ión y, p r i nc ipa lmen te , al 
seguro de v ida han dado lugar a la e labo rac ión de 
una Ley de Superv is ión de los Seguros Pr ivados en 
d o n d e se mod i f i ca la Ley 33 /1984 , de 2 de agos to , 
s o b r e O r d e n a c i ó n del Seguro Pr ivado y en d o n d e 
se a p r o v e c h a la ocas ión para regu lar y mod i f i ca r 
p r e c e p t o s re la t i vos a planes de pens iones recog i 
dos en la Ley de Planes de Pensiones ya c i tada. En 
c o n c r e t o , se mod i f i ca , en la D i spos i c i ón adic ional 
undéc ima , la D i spos i c i ón ad ic iona l p r i m e r a de la 
Ley de Planes de Pensiones en el sen t i do de ob l igar 
a la i n s t r u m e n t a c i ó n de los c o m p r o m i s o s p o r pen 
s iones (deber ía inc lu i rse t a m b i é n las p res tac iones 
en f o r m a de capi ta l ) med ian te planes de pens iones 
o c o n t r a t o s de seguro exc lus i vamente . 

En d icha ley se regula la adaptac ión de los c o m 
p r o m i s o s de pens iones ex is ten tes , y n o acog idos 
al r é g i m e n t r a n s i t o r i o de la Ley de Planes de Pen
siones de 1987, a la f igura de planes de pens iones 
o de c o n t r a t o s de seguros co lec t i vos de v ida. 

E n t r a n d o en el apa r t ado de f iscal idad, 

- E l r e c o n o c i m i e n t o de serv ic ios pasados o ser
v i c ios p r e v i o s debe r í a p e r m i t i r s e n o s ó l o pa ra 
aquéllas empresas que t r a n s f o r m e n sus c o m p r o m i 
sos a d q u i r i d o s a n t e r i o r m e n t e , s ino para aquellas 
que los adqu ie ran en el p lazo de t res años desde 
la f o rma l i zac i ón de la ley. En la ley se p e r m i t e el 
r e c o n o c i m i e n t o de serv ic ios p rev ios a la fo rma l i za 
c ión del Plan de Pensiones, p e r o d i cho p e r í o d o 
m á x i m o de t r e s años puede ser insuf ic iente para 
la f inanc iac ión de las nuevas p res tac iones del Plan. 
En t o d o caso, el r e c o n o c i m i e n t o de serv ic ios p r e 
v ios hace exc lus iva re fe renc ia a los Planes de Pen
s iones, d i s c r i m i n a n d o el o t r o i n s t r u m e n t o de c o 
b e r t u r a p e r m i t i d o , los C o n t r a t o s de Seguro . 

- Las apo r t ac i ones para la f inanc iac ión de los 
serv ic ios pasados y p rev ios se deducen ín teg ramen
t e en el I m p u e s t o de Sociedades al m i s m o r i t m o 
que se real izan. 

- Las apo r t ac i ones para la f inanc iac ión de los 
serv ic ios pasados i ns t rumen tadas a t ravés de c o n 
t r a t o s de seguros , y s i e m p r e que se cump lan los 

requ is i tos del a r t í cu lo 71 del Reg lamen to de Planes 
y Fondos de Pensiones ( i m p u t a c i ó n f iscal, t r a n s m i 
s ión de la t i t u l a r i dad y ob l i ga to r i edad de las a p o r 
tac iones) , deber ían gozar del m i s m o rég imen que 
las de los planes de pens iones. 

Dadas las s imi lares caracter ís t icas y requ is i tos 
de ex igencia de los planes de pens iones y los c o n 
t r a t o s de seguro ap tos para la c o b e r t u r a de los 
c o m p r o m i s o s de pens iones de las empresas regu 
lados p o r la ley s o b r e superv is ión de los seguros 
p r i vados deber ían gozar de un rég imen fiscal equ i 
va len te para el r e c o n o c i m i e n t o de serv ic ios pasa
dos . 

d) Problemática fondos internos versas fondos 
externos 

En España ex is te una gran t r a d i c i ó n en la cons 
t i t u c i ó n de f o n d o s i n t e r n o s o p rov i s i ones para la 
f i nanc iac ión de los c o m p r o m i s o s p o r j ub i l ac ión , 
p r i nc i pa lmen te en el s e c t o r bancar io y en el s e c t o r 
e l éc t r i co . Hasta la pub l icac ión del Real D e c r e t o 
1643 /1990 , de 20 de d i c i e m b r e , p o r el que se 
ap rueba el Plan Gene ra l de C o n t a b i l i d a d , las p e n 
siones devengadas en los f o n d o s i n t e r n o s , e x c l u 
y e n d o el s e c t o r bancar io , se contab i l i zaban en el 
m o m e n t o del pago, s igu iendo un s is tema de repa r 
t o . N o se cons t i t u ían las c o r r e s p o n d i e n t e s p r o v i 
s iones, p o r lo que n o exist ía n ingún f o n d o que c u 
b r i e ra los c o m p r o m i s o s asumidos en C o n v e n i o C o 
l e c t i v o . En la D i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a c u a r t a de l 
P G C se establecía que las Empresas que tuv iesen 
déf ic i t e n t r e los c o m p r o m i s o s y r iesgos to ta les d e 
vengados p o r pens iones y los asegurados y cub ie r 
t o s c o n t a b l e m e n t e hasta el e je rc i c io de en t rada en 
v i go r de la Ley 19/1989, de 25 de j u l i o , de r e f o r m a 
parcial y adaptac ión de la r e f o r m a m e r c a n t i l a las 
D i rec t i vas de la C o m u n i d a d Económica Europea en 
ma te r i a de soc iedades, e je rc i c io 1989, deber ían d o 
t a r s i s t e m á t i c a m e n t e las p r o v i s i o n e s c o r r e s p o n 
d ien tes hasta c o m p l e t a r d i c h o déf ic i t en los s iguien
tes plazos, c o n t a d o s desde el in ic io del p r i m e r e jer 
c ic io , que se c i e r r e c o n p o s t e r i o r i d a d a 30 de j u n i o 
de 1990: 

- Para las pens iones causadas al in ic io del re fe 
r i d o e je rc i c io : 7 años 
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- P a r a las pens iones n o causadas al in ic io del 
r e f e r i d o e je rc i c io : 15 años 

D e l pá r ra fo a n t e r i o r se obse rva que los plazos 
para c o m p l e t a r los dé f ic i t p o r pens iones, en aque
l los casos en que los e je rc ic ios e c o n ó m i c o s c o i n 
c iden c o n el año na tu ra l , c o m e n z a r o n el I de e n e r o 
de 1990, un año antes de la en t rada en v i go r del 
Real D e c r e t o que los establecía. A n t e esta s i tua
c i ó n , las Empresas o p t a r o n p o r hacer la p r i m e r a 
d o t a c i ó n de c o b e r t u r a del dé f ic i t en d i c i e m b r e de 
1991 , y c u b r i r las cant idades a p rov i s i ona r p o r el 
dé f ic i t en los e je rc ic ios 1990 y 1991 . 

A d e m á s , se añadía en la D i spos i c i ón t r a n s i t o r i a 
p r i m e r a que las Empresas que o p t a r a n p o r adaptar 
las va lo rac iones de sus e l e m e n t o s pa t r imon ia les a 
los p r inc ip ios y n o r m a s establecidas en la c i tada 
Ley 19/1989, de 25 de ju l io , de r e f o r m a parc ia l y 
adaptac ión de la r e f o r m a mercan t i l a las D i rec t i vas 
de la C o m u n i d a d E c o n ó m i c a Europea en ma te r i a 
de soc iedades, la mod i f i cac ión del va lo r de los ac
t i vos y pasivos en las cuentas anuales c o r r e s p o n 
d ien tes al p r i m e r e je rc i c io en que fue ra de apl ica
c i ón el n u e v o P G C se haría t e n i e n d o c o m o c o n 
t r a p a r t i d a las cuentas de reservas o capi ta l en el 
caso de e m p r e s a r i o s ind iv iduales. Esto signif icaba 
en la p rác t i ca que la d o t a c i ó n del p r i m e r año de 
las cant idades para a m o r t i z a r el dé f ic i t se real izaría 
c o n t r a la cuen ta de reservas ( o capi ta l ) . 

En la D i spos i c i ón f inal cuar ta se establecía que 
el M i n i s t e r i o de Economía y Hac ienda, a p r o p u e s t a 
del I ns t i t u t o de C o n t a b i l i d a d y A u d i t o r í a de C u e n 
tas y med ian te O r d e n Min is te r ia l , pod r ía mod i f i ca r 
los plazos es tab lec idos en razón de especiales c i r 
cunstancias que pud ie ran c o n c u r r i r en sec to res de 
act iv idad c o n c r e t o s . Estaba c la ro que se estaba pen
sando espec ia lmen te en el s e c t o r e l éc t r i co , que 
reunía un p o r c e n t a j e m u y e levado del t o t a l de c o m 
p r o m i s o s del t o t a l de sec to res de la e c o n o m í a es
pañola. D i c h a O r d e n Min is te r ia l se p r o m u l g ó el I 
de ju l io de 1991 y su ap l icac ión e ra exc lus i vamen te 
las empresas del s e c t o r e l é c t r i c o . 

En d icha O r d e n se establecía: 

- Q u e la t o ta l i dad del déf ic i t ( cuo ta de pr inc ipa l ) 
pod r í a real izarse c o n t r a reservas d u r a n t e la t o t a l i 
dad del p e r í o d o de a m o r t i z a c i ó n o , en su de fec to , 
c o n t r a la cuen ta de pérd idas y ganancias. 

- U n plazo de 10 años para el déf ic i t de los 
c o m p r o m i s o s de pasivos y de 20 años para el de 
act ivos. 

- Q u e la d o t a c i ó n anual de a m o r t i z a c i ó n del dé 
f ic i t c rec ie ra en p r o g r e s i ó n g e o m é t r i c a de razón 
1,08. 

P o s t e r i o r m e n t e se p r o d u c e una Reso luc ión de 
25 de s e p t i e m b r e de 1991 del I ns t i t u to de C o n t a 
bi l idad y A u d i t o r í a de Cuen tas p o r el que se f i jaban 
los c r i t e r i o s para la con tab i l i zac ión de los impues 
t o s an t ic ipados en re lac ión c o n la p r o v i s i ó n para 
pens iones y ob l igac iones s imi lares. En d icha reso 
luc ión se establecía que las d i ferenc ias t e m p o r a l e s 
p roduc idas e n t r e la base impon ib l e del I m p u e s t o 
de Sociedades y el resu l tado con tab le antes de i m 
puestos que den lugar a que la c u o t a del i m p u e s t o 
a pagar en un e je rc i c io sea s u p e r i o r al gasto d e 
vengado p o r d i c h o impues to , la d i fe renc ia e n t r e 
ambas magn i tudes , en la med ida en que tenga un 
in te rés c i e r t o c o n r e s p e c t o a la carga fiscal f u t u ra , 
se reg is t ra rá c o n t a b l e m e n t e c o m o un i m p u e s t o an
t i c i pado . As í se establecía que só lo p o d r á luc i r en 
el ac t i vo del balance los impues tos ant ic ipados d e 
r ivados de la d o t a c i ó n a la p r o v i s i ó n para pens iones 
y ob l igac iones s imi lares, hasta el i m p o r t e c o r r e s 
p o n d i e n t e a los pagos (deber ía ser va lo r actual ac-
tuar ia l de los pagos) p o r p res tac iones que vayan a 
real izarse c o n ca rgo a d icha p rov i s i ón en los d iez 
años s iguientes a la fecha de c i e r r e del e je rc i c io y 
s i empre que n o ex is tan dudas razonables de que 
en ese p lazo se vayan a o b t e n e r benef ic ios suf ic ien
tes para hacer e fec t i vo el c r é d i t o . El l ím i te de d iez 
años pod r í a aumen ta rse s i empre que ex is t ie ran i m 
pues tos d i fe r i dos c o n un p lazo de r e v e r s i ó n igual 
al pago de p res tac iones . 

Po r el c o n t r a r i o , la regu lac ión del s e c t o r banca-
r i o p o r c o m p r o m i s o s p o r pens iones t i ene su o r i gen 
en las c i rcu la res del Banco de España, p r i n c i p a l m e n 
t e la 15/1986, de 23 de s e p t i e m b r e , y la I 1/1987, 
de 13 de m a r z o . Se establecía un rég imen t rans i 
t o r i o de f inanc iac ión del déf ic i t p o r c o m p r o m i s o s 
de pens iones a f inal izar el 31 de d i c i e m b r e de 1992. 
P o s t e r i o r m e n t e , el Banco de España p r o m u l g ó la 
c i r cu la r 4 / 1 9 9 1 , de 14 de j un io , s o b r e n o r m a s de 
con tab i l i dad y m o d e l o s de estados f inanc ie ros . En 
la n o r m a d e c i m o t e r c e r a se establecía que n o se 
ut i l izar ían c r i t e r i o s actuar ia les m e n o s ex igentes que 
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los u t i l i zados en los planes de pens iones y que las 
do tac iones se harían c o n t r a la cuen ta de pérd idas 
y ganancias, aunque se expl íc i ta que en caso de 
c i rcunstanc ias excepc iona les , a ju ic io del Banco de 
España, la d o t a c i ó n p o d r á real izarse c o n t r a la cuen
ta de reservas. La regu lac ión de los impues tos an
t i c ipados se rea l izó a semejanza de la a n t e r i o r m e n 
t e c o m e n t a d a reso luc i ón de 25 de s e p t i e m b r e de 
1 9 9 1 , m e d i a n t e c i r c u l a r de l Banco de España 
7 / 1 9 9 1 , de 13 de n o v i e m b r e , es tab lec iéndose igual
m e n t e que al c i e r r e del e je rc ic io 1991 la regu lar i -
zac ión de s i tuac iones c o r r e s p o n d i e n t e a e jerc ic ios 
a n t e r i o r e s p r o c e d e r á real izar la c o n a b o n o d i r e c t o 
a reservas. La A E B , med ian te esc r i t o de 2 de d i 
c i e m b r e de 1991 establecía la i n t e r p r e t a c i ó n c o 
r r e c t a de los ac t ivos fiscales a ref le jar en balance 
p o r impues tos ant ic ipados p o r do tac iones a f o n d o s 
de pens iones i n t e rnos : 

- N o p o d r á n e x c e d e r del m e n o r de estos dos 
c o n c e p t o s : 

i) Suma de los i m p o r t e s de los va lores actuales 
de los pagos p rev is tos en los p r ó x i m o s d iez años 
p o r pens iones ya causadas en la actual idad y de la 
pa r te devengada de los pagos p rev is tos en igual 
p e r í o d o p o r pens iones aún n o causadas, mu l t i p l i 
cados p o r el t i p o del i m p u e s t o . 

ii) P rov is ión p o r f ondos de pensiones i n te rnos 
cons t i t u i dos , mu l t ip l i cada p o r el t i p o del impues to . 

El i m p o r t e re f le jado en el p u n t o i) se i n c r e m e n 
t a r á en su caso, en los m i s m o s t é r m i n o s , c o n los 
impues tos a r e c u p e r a r en los años siguientes al 
d é c i m o que q u e d e n c u b i e r t o s c o m impues tos di fe
r i dos c u y o e je rc i c io de reve rs i ón sea igual al de l 
pago de las p res tac iones . 

e) Artículo 8 de la D/rect/Vo 80 /987 /CEE 

C o m o ya se ha c o m e n t a d o en el p u n t o a n t e r i o r , 
la D i spos i c i ón adic ional t e r c e r a de la Ley de Planes 
y Fondos de Pensiones obl iga a la i n s t r u m e n t a c i ó n 
de los c o m p r o m i s o s p o r pens iones med ian te planes 
de pens iones o c o n t r a t o s de seguro exc lus ivamen
te . Se ha l legado a c o m e n t a r que esta p r o h i b i c i ó n 
de los f o n d o s i n t e r n o s venía recog ida en el a r t í cu lo 
8 de la D i r e c t i v a 80 /987 /CEE, p e r o es to parece 

estar lejos de la rea l idad, pues el c i t ado a r t í cu lo 
d ispone: 

- Los Estados m i e m b r o s se asegurarán de que 
se a d o p t e n las medidas necesarias para p r o t e g e r 
los in tereses de los t raba jadores asalariados... en la 
fecha en que se p r o d u c e la insolvencia de éste (del 
empresar io ) . . . 

Lo que significa que además de la p r o h i b i c i ó n 
de los f ondos i n t e rnos pod r ían adop ta rse o t r a s m e 
didas c o m o : 

- C o n s i d e r a r los de rechos e c o n ó m i c o s de los 
t raba jadores c o m o c r é d i t o pr iv i leg iado. 

- Es tab lec imiento de un « F o n d o de Garant ía» a 
semejanza del F o n d o de Garan t ía Salarial. 

- Es tab lec imiento de un «Seguro O b l i g a t o r i o de 
Insolvencia» a semejanza de los f o n d o s i n t e rnos de 
A leman ia . 

Se observa c l a ramen te que la p r e o c u p a c i ó n de 
los legis ladores de la U n i ó n Europea se c e n t r a en 
el r iesgo de insolvencia del e m p r e s a r i o c o n re lac ión 
a sus c o m p r o m i s o s p o r pensiones y n o en la e lec
c ión de un i n s t r u m e n t o d e t e r m i n a d o para la f inan
c iac ión de d ichos c o m p r o m i s o s . 

f ) Deducibi l idad fiscal de las dotaciones por 
pensiones 

La evo luc ión de la p r o b l e m á t i c a de la deduc ib i 
l idad de las do tac iones p o r pensiones ar ranca c o n 
la p r o m u l g a c i ó n de la Ley de 27 de d i c i e m b r e 1978 
del I m p u e s t o de Sociedades, que supone el in ic io 
de una ser ie de n o r m a s con t rad i c t o r i as en las que 
se establecía la deduc ib i l idad de dichas do tac iones 
en una de estas n o r m a s y en la s iguiente se e l im i 
naba d icha deduc ib i l i dad . Baste para e l lo c i ta r los 
ar t ícu los 84 y 107 del Reg lamento del I m p u e s t o de 
Sociedades, la O M de 3 de n o v i e m b r e de 1982, la 
r eso luc ión del M i n i s t e r i o de Economía y Hac ienda 
de 19 de abr i l de 1983, la nueva reso luc ión de 26 
de e n e r o de 1984, los recu rsos de U N E S P A y de 
la A E B , las consul tas de la Caja de A h o r r o s de 
León y del Banco Popular , la sentencia del T r i b u n a l 
S u p r e m o de 17 de f e b r e r o de 1986 al r e c u r s o de 
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la A E B y la sentenc ia de l T r i buna l S u p r e m o de I I 
de n o v i e m b r e de 1993. 

A la v is ta de la ex tensa y comp le ja n o r m a t i v a 
apl icable p o d e m o s d is t ingu i r t r es pe r íodos en la 
cons ide rac ión de la deduc ib i l idad de las do tac iones 
p o r pens iones: 

1) D e s d e 29 de j u n i o de 1987, fecha de la en 
t r ada en v i g o r de la Ley de Planes de Pensiones, 
las do tac i ones a la p rov i s i ón para c o m p l e m e n t o s 
de pens iones n o son deduc ib les si la Empresa man
t i ene la t i t u l a r i dad de los recursos . Só lo son dedu 
cibles aquellas do tac iones que se impu tan en el i m 
pues to pe rsona l del t r aba jado r , aunque c o m o se 
v i o a n t e r i o r m e n t e , es to n o s iempre resu l ta pos ib le . 
Esta m á x i m a t i ene su r e f r e n d o en la D ispos i c ión 
adic ional p r i m e r a de la c i tada ley. 

2) D e s d e 17 de s e p t i e m b r e de 1986 hasta 29 
de j un io de 1987, a t e n o r de los e x p u e s t o en la 
D i spos i c i ón t r a n s i t o r i a sép t ima de la Ley de Planes 
de Pensiones, cua lqu ie r d o t a c i ó n real izada única
m e n t e resu l ta rá deduc ib le cuando se de r i ve de pac
t o s fehac ientes a n t e r i o r e s a 17 de s e p t i e m b r e de 
1986 que p r e d e t e r m i n e n la cuant ía exig ida y la pe-
r iod i f i cac ión de su c o b e r t u r a . 

3) A n t e s de 16 de sep t i embre de 1986, y según 
la a n t e r i o r m e n t e c i tada sentencia del T r i buna l Su
p r e m o de I I de n o v i e m b r e de 1993, las p rov i s io 
nes do tadas p o r las Empresas para su persona l ac
t i v o para c u b r i r responsab i l i dades der ivadas de 
c o m p r o m i s o s p o r c o m p l e m e n t o s de pensiones de 
jub i lac ión , v i udedad y o r fandad n o resu l tan deduc i 
bles al c o r r e s p o n d e r a la Empresa la d ispos ic ión y 
adm in i s t rac ión de los recu rsos . 

2.6. E v o l u c i ó n d e l m e r c a d o d e f o n d o s d e 
p e n s i o n e s 

A pesar de que el c i t ado i n s t r u m e n t o de Prev i 
s ión Social, regu lado p o r la Ley 8 /1987 , del 8 de 
j un io , y Reg lamen to R D 1307/1988, de 30 de sep
t i e m b r e , se ha c o n v e r t i d o en la p iedra angular para 
el c r e c i m i e n t o f u t u r o de los regímenes c o m p l e m e n 
ta r i os de t i p o p r i vado y l ib re , en v i r t u d del a p o y o 
dec id ido de la A d m i n i s t r a c i ó n públ ica, habría que 

re f l ex i ona r p rev i amen te s o b r e su i m p a c t o s o c i o 
e c o n ó m i c o o b t e n i d o en sus s iete años de v igencia. 

En p r i m e r lugar, es f o r z o s o r e c o n o c e r que la 
ley, ap robada t ras una labor iosa ges tac ión , p lasmada 
en var ios p r o y e c t o s sucesivos, es tuvo cond i c i onada 
en su redacc ión p o r diversas Ins t i tuc iones y r e p r e 
sentac iones de los agentes sociales. Podr ía a f i rmar 
se que la redacc ión de bastantes a r t í cu los de la ley 
t i e n e n una « p a t e r n i d a d » fác i lmen te r e c o n o c i b l e ; 
e l lo supuso que su ap l icac ión, s o b r e t o d o en la 
moda l i dad de los planes de e m p l e o , haya s ido m u 
c h o m e n o r que la esperada. 

En segundo lugar, la p r o m o c i ó n de los planes 
indiv iduales y asoc iados t u v o un m a r c a d o ca rác te r 
f i nanc ie ro f iscal, d i f um inando su ca rác te r f u n d a m e n 
ta l de a h o r r o des t inado a c u b r i r las cont ingenc ias 
de jub i lac ión y fa l l ec im ien to . 

En t e r c e r lugar, se c o n f i g u r ó una ley que c o m 
p o r t a d i ferencias res t r ic t ivas c o n re lac ión a sus h o 
m ó l o g o s en Europa (v.g. mayor ías de los t raba ja 
d o r e s en la C o m i s i ó n de C o n t r o l , responsab i l idad 
subsid iar ia del P r o m o t o r en los Planes de Presta
c i ón def in ida, l iqu idez inviable a e fec tos p rác t i cos , 
e tc , ) o r ig ideces opera t i vas de t i p o fiscal tales c o m o 
la l im i tac ión de apo r tac iones máx imas o la apl ica
c i ón del a r t í cu lo 74 del Reg lamento r e f e r i d o al pago 
del IRPF en las p res tac iones análogas a la de los 
Planes de Pensiones. 

La Ley de O r d e n a c i ó n y Superv is ión de los Se
g u r o s Pr ivados en su D i spos i c i ón adic ional undéc i 
m a «Mod i f i cac iones de los Planes de Pensiones» 
m e j o r a en algunos casos las def ic iencias apuntadas 
en el pá r ra fo a n t e r i o r , sin consegu i r a n u e s t r o ju i c io 
una n o r m a t i v a ágil que favorec iese de f i n i t i vamen te 
la imp lan tac ión de los Planes de Pensiones en Es
paña. 

El a n e x o I c o n t e m p l a la evo luc i ón de los Fondos 
de Pensiones en los ú l t imos c inco años. D e su lec
t u r a se deduce que el p a t r i m o n i o se ha i n c r e m e n 
t a d o un 181 % s o b r e el ex i s ten te en 1990. En ci fras 
absolutas es re levante la escasa inc idencia de la m o 
dal idad de planes asociados; as im ismo m e r e c e des
tacar la ra len t izac ión d u r a n t e d i c h o p e r í o d o de los 
planes de e m p l e o que c r e c i e r o n m u y p o r deba jo 
de la med ia ( 9 1 % en p a t r i m o n i o y 9 4 % en par t í c i 
pes). 
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Si c o m p a r a m o s la evo luc i ón de los Fondos de 
Pensiones en España con los de o t r o s países y r e 
c o n o c i e n d o que los datos ut i l i zados no son m u y 
h o m o g é n e o s p o d e m o s o b s e r v a r ( ve r anexos II 
y III) que el v o l u m e n t o t a l de act ivos de los f o n d o s 
de pens iones es t imados para el año 1997 serían 
los s iguientes: 

Suiza 
Holanda 
Reino Unido . . . 
Estados Unidos 
Dinamarca . . . . 
Irlanda 
Japón 
Alemania 
Bélgica 
España 
Francia 

92% del PIB 
82% 
7 1 % 
56% 
40% 
34% 
20% 
6% 
5% 
4,7% 
2,5% 

Fuente INTERSEC 

El p o r c e n t a j e de ac t ivos que tenía España al 
31.12.94 e ra del 2 ,4% del PIB. En t o d o caso, los 
ra t ios ind icados d e m u e s t r a n que n u e s t r o país se 
e n c u e n t r a a g ran distancia de o t r o s m i e m b r o s de 
la O C D E y UE , c i rcuns tanc ia que p e r m i t e v i s lum
b r a r un m e r c a d o po tenc ia l m u y i m p o r t a n t e , una 
vez se hayan c o r r e g i d o los de fec tos n o r m a t i v o s ya 
apun tados en la legislación v igen te . 

3. T e n d e n c i a s d e l a p r e v i s i ó n s o c i a l e n e l 
m u n d o 

Si b ien en Europa ex is te una gran var iedad de 
sistemas de p rev i s ión que se ha desa r ro l l ado en 
func ión del e n t o r n o e c o n ó m i c o y de la época de 
su apa r i c i ón , baste para e l lo c i ta r los sistemas de 
r e p a r t o de Francia, los planes de pens iones de 
G r a n Bre taña y H o l a n d a o las reservas con tab les 
de A leman ia , ex is te una c ie r ta convergenc ia en la 
e v o l u c i ó n de d ichos sistemas en el seno de la po 
lí t ica seguida en la U n i ó n Europea . Especial t ras 
cendenc ia adqu ie ren dos temas en el seno de la 
c i tada un i f icac ión de los s istemas de p rev is ión en 
la U n i ó n Europea , que son las d i fe ren tes reso luc io 
nes judic ia les del T r i b u n a l de Justicia de las C o m u 
nidades Europeas en mater ias de d i sc r im inac ión en 
sistemas c o m p l e m e n t a r i o s de pens iones p o r razón 

de s e x o y las tendenc ias económicas de a r m o n i z a 
c ión fiscal de los d i fe ren tes s istemas. 

a ) R e s o l u c i o n e s j u d i c i a l e s d e l T r i b u n a l d e 
J u s t i c i a d e las C o m u n i d a d e s E u r o p e a s 

El p r i nc ip io de igualdad e n t r e h o m b r e s y m u j e 
res aparece r e c o g i d o en el a r t í cu lo I 19 del T r a t a d o 
de Roma , cuando se d ice que cada Estado m i e m b r o 
debe apl icar el p r i nc ip io de igualdad de paga p o r 
igual t i p o de t raba jo . A los e fec tos aquí exp resados , 
paga significa la r e t r i b u c i ó n salarial, ya sea en es
pecie o en e fec t i vo , que el t r a b a j a d o r rec ibe , d i 
rec ta o i n d i r e c t a m e n t e , c o m o consecuenc ia de la 
re lac ión de t raba jo man ten ida c o n la Empresa. 

P o s t e r i o r m e n t e , d i c h o p r i nc i p i o se d e s a r r o l l ó 
m e d i a n t e las D i rec t i vas 7 5 / I I 7 / C E E , 7 6 / 2 0 7 C E E , 
79 /7 /CEE y 8 6 / 3 7 8 CEE, p e r o no fue hasta el fa
m o s o caso Ba rbe r en que n o se es tab lec ió el v e r 
d a d e r o alcance de esta cues t i ón . Suc in tamen te los 
hechos f u e r o n : 

A la edad de 52 años, Doug las Ba rbe r p e r d i ó 
su t r aba jo en un rea juste de la p lant i l la de la e m 
presa Gua rd ian Royal Exchange Assu rance G r o u p , 
p e r d i e n d o , as im ismo, su d e r e c h o a pe rc i b i r una 
pens ión . El p r e s e n t ó una rec lamac ión c o n la base 
de que si hubiese s ido m u j e r habría t e n i d o d e r e c h o 
a d icha pens ión de jub i lac ión ant ic ipada, pues la 
edad n o r m a l de jub i lac ión del plan para los h o m 
bres e ra 62 años y 57 para las mu je res . El t r i buna l 
rechazó su rec lamac ión , p e r o apeló , l legando el ca
so al T r i b u n a l de Justicia de las C o m u n i d a d e s Eu
ropeas , qu ien d i c t a m i n ó : 

- Cua lqu ie r pens ión pagada p o r un plan de p e n 
s iones cae d e n t r o del c a m p o de ac tuac ión de l ar 
t í cu lo 119 del T r a t a d o de Roma . 

- D i c h o a r t í cu lo se aplica exc lus i vamente a pla
nes de pens iones , e n t e n d i d o s en su más ampl ia 
acepc ión , y n o a sistemas públ icos de pens iones. 

- N o só lo las pres tac iones de los planes de p e n 
s iones deben ser idént icas para h o m b r e s y mu je res , 
s ino que cada u n o de los c o m p o n e n t e s de las r e 
t r i b u c i o n e s salariales debe seguir este p r i nc i p i o . Es
t o suponía la de rogac ión del a r t í cu lo 9 de la D i -
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rec t i va 8 6 / 3 7 8 que pe rm i t í a edades de jub i lac ión 
d i fe ren tes para h o m b r e s y mu je res en planes de 
pens iones si se c o r r e s p o n d í a n c o n las re fe ren tes a 
los sistemas púb l i cos de pens iones. 

- S e incluía una cláusula l im i ta t iva que expl icaba 
que el a r t í cu lo 119 del T r a t a d o de Roma , en su 
ap l icac ión a casos de n o d i sc r im inac ión p o r c o m 
p l e m e n t o s de pens iones , só lo sería apl icable a par
t i r de l 17 de m a y o de 1990, fecha de la sentenc ia 
del caso Barber , aunque excep tuaba el caso de los 
t r aba jado res que a d icha fecha hub iesen in ic iado 
p r o c e d i m i e n t o s legales o rea l izado rec lamac iones 
en sus respec t i vos países. Esta cláusula dejaba m u 
chas lagunas de i n t e r p r e t a c i ó n y se bara ja ron hasta 
c u a t r o posib les i n t e r p r e t a c i o n e s , cada una c o n una 
imp l icac iones económ icas m u y d i fe ren tes para cada 
u n o de los planes, en f unc ión de s o b r e qué se apl i 
caba el p r i n c i p o de n o d i sc r im inac ión : 

I n t e r p r e t a c i ó n de los pagos f u t u r o s : Se apl icaba 
a los pagos de pens iones a p a r t i r del 17 de m a y o 
de 1990. 

I n t e r p r e t a c i ó n de las pens iones fu tu ras : Se apl i 
caba a las nuevas pens iones pagaderas a p a r t i r del 
17 de m a y o de 1990. 

I n t e r p r e t a c i ó n del «vest ing» f u t u r o : Se apl icaba 
a las personas afil iadas al plan y p o r las que se 
real izaban apo r t ac i ones a p a r t i r de l 17 de m a y o de 
1990. 

I n t e r p r e t a c i ó n del serv ic io f u t u r o : Se apl icaba a 
los d e r e c h o s devengados a p a r t i r del 17 de m a y o 
de 1990 y n o a los devengados a n t e r i o r m e n t e a 
d icha fecha. 

En Maas t r i ch t los Estados M i e m b r o s a p r o b a r o n , 
c o n la e x c e p c i ó n de G r a n Bre taña, un p r o t o c o l o 
que i n t e r p r e t a b a el a r t í cu lo I 19 en s in tonía c o n la 
i n t e r p r e t a c i ó n de serv ic io f u t u r o , c o n gran al iv io 
para la indus t r ia de pens iones. Pe ro aún ex is ten 
dudas s o b r e el status legal de d i c h o p r o t o c o l o , pues 
aunque se cons ide ra pa r t e in tegra l del T r a t a d o de 
Maa t r i ch t , pod r í a n o t e n e r la m isma cons ide rac ión . 
En t o d o caso, y según p receden tes legislat ivos de 
la U n i ó n Europea , los p r o t o c o l o s se cons ide ra que 
t i enen el m i s m o status que los t r a t ados a los van 
anexados . 

En caso p o s t e r i o r e s se estab lec ió la justa i n te r 
p r e t a c i ó n del caso Ba rbe r y su apl icac ión prác t ica , 
c o m o los re la t i vos a T e n O e v e r , M iche l M o r o n i , 
D . N e a t h , e tc . 

Inc luso su rg i e ron op in iones de que la u t i l i zac ión 
de d i fe ren tes fac to res actuar ia les re la t ivos a tablas 
de m o r t a l i d a d d i fe ren tes para h o m b r e s y mu je res 
e ra una med ida c l a ramen te d i sc r im ina to r i a , p e r o el 
p r o p i o T r i b u n a l de Justicia E u r o p e o ha d i c t a m i n a d o 
que la u t i l i zac ión de fac to res actuar ia les d i fe ren tes 
según s e x o en los planes de p res tac ión def in ida n o 
cae d e n t r o del c a m p o de apl icac ión del a r t í cu lo 
119 del t r a t a d o de Roma . 

b ) T e n d e n c i a s e c o n ó m i c a s d e 
a r m o n i z a c i ó n f i s c a l d e l o s d i f e r e n t e s 
s i s t e m a s d e p r e v i s i ó n e u r o p e o s 

El t r a t a m i e n t o fiscal de los sistemas p r i vados de 
pens iones r e p r e s e n t a un p r o b l e m a de difíci l h o m o -
gene izac ión en el seno de la U n i ó n Europea . Va r i os 
son los países que p r e t e n d e n una r e d u c c i ó n de las 
desgravac iones fiscales para a u m e n t a r la recauda
c i ó n , m ien t ras en el p o l o o p u e s t o se s i túan aquel los 
países que p r e t e n d e n f o m e n t a r el a h o r r o p r i v ado 
vía desgravac iones c o m p l e m e n t a r i a s . I gua lmen te 
ex is ten aquel los países que in ten tan r e d u c i r el peso 
de las pens iones públ icas en la ren ta d ispon ib le en 
el m o m e n t o de la jub i lac ión vía la conces ión de 
ventajas fiscales a los sistemas p r i vados de pens io 
nes y así r e d u c i r la p res ión s o b r e los s istemas p ú 
bl icos de pens iones. 

S igu iendo a Paul Johnson en su i n f o r m e « T h e 
t a x a t i o n o f occupa t i ona l and pr íva te pens ions in Eu-
r o p e : t h e t h e o r y and t h e p rac t i ce (CEPS 28 -29 de 
n o v i e m b r e de 1991)», ex is ten t res p u n t o s en los 
que la t r i b u t a c i ó n puede t e n e r lugar: 

- C u a n d o el d i n e r o se a p o r t a al f o n d o . 

- C u a n d o se genera el r e n d i m i e n t o de las a p o r 
tac iones en el f o n d o . 

- C u a n d o se pagan las pres tac iones. 

Si nos c o n c e n t r a m o s en los c u a t r o s istemas más 
e x t e n d i d o s , e l im inando p o r t a n t o aquel los en d o n -
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de se p r o d u c e una t r i b u t a c i ó n en todas las fases o 
aquel los c l a ramen te i ncohe ren tes , y los clasi f icamos 
en func ión de los t r e s p u n t o s o fases an te r i o res , 
és tos serían: 

- P r i m e r o : 

• A p o r t a c i o n e s : Exentas 
• Rend im ien tos : Exentos 
• Prestac iones: T r i b u t a n 

- S e g u n d o : 

• A p o r t a c i o n e s : T r i b u t a n 
• Rend im ien tos : Exentos 
• Prestac iones: Exentas 

- T e r c e r o : 

• A p o r t a c i o n e s : T r i b u t a n 
• Rend im ien tos : T r i b u t a n 
• Prestac iones: Exentas 

- C u a r t o : 

• A p o r t a c i o n e s : Exentas 
• Rend im ien tos : T r i b u t a n 
• Prestac iones: T r i b u t a n 

Los sistemas p r i m e r o y segundo t r i b u t a n p o r el 
c o n s u m o o gasto y su o b j e t i v o es ser neut ra les 
e n t r e el c o n s u m o p resen te o f u t u r o . Por el c o n 
t r a r i o , los s istemas t e r c e r o y c u a r t o t r i b u t a n p o r 
los ingresos o r e n d i m i e n t o s generados , i ndepen
d ien te de si se ut i l izan para a h o r r o o c o n s u m o y 
t i enen c o m o f inal idad ser neut ra les c o n respec to 
al c o n s u m o y el a h o r r o , al dar el m i s m o t r a t a m i e n 
t o a ambos , al cons ide ra r que el a h o r r o n o es s ino 
c o n s u m o f u t u r o . 

I n d e p e n d i e n t e m e n t e de los d i fe ren tes sistemas 
de p rev i s i ón en Europa , la mayo r ía de el los se 
o r i e n t a n hacia un esquema c o m o el d e n o m i n a d o 
sistema pr imero, c o n la excepc ión de Bélgica (siste
ma c u a r t o ) y D i n a m a r c a (s is tema c u a r t o ) . Los de
n o m i n a d o s s is tema t e r c e r o y c u a r t o pueden en 
f ren ta rse a p r o b l e m a s der i vados de la ex is tenc ia de 
elevadas tasas de in f lac ión, de f o r m a que los i m 
pues tos s o b r e los r e n d i m i e n t o s más la inf lac ión 
puede dar lugar a rentab i l idades nomina les negat i 
vas. Es p o r es to que en D i n a m a r c a só lo t r i b u t a n 

los r e n d i m i e n t o s reales p o r enc ima del 3.5%, ev i 
t a n d o el a n t e r i o r e fec to de la in f lac ión. U n caso 
c u r i o s o es el que se está p r o d u c i e n d o en N u e v a 
Ze landa y que m u e s t r a la evo luc i ón desde un sis
t e m a al o p u e s t o en un c o r t o espacio de t i e m p o . 
D a d o que los planes de pens iones (superannua t ion 
plans) e ran só lo u n o de los d i fe ren tes sistemas de 
a h o r r o para la jub i lac ión y que muchas personas 
ut i l izaban d i fe ren tes p r o d u c t o s de a h o r r o , se c o n 
f i gu ró el s is tema en base al c o n c e p t o de neu t ra l idad 
fiscal, en tend ida ésta c o m o el t r a t a m i e n t o fiscal que 
se apl icaría si una pe rsona inv i r t i e ra su d i n e r o d i 
r e c t a m e n t e , c o m o p o r e j emp lo , en una cuen ta c o 
r r i e n t e . Esto d i o lugar a q u e se pasara de un 
s is tema (exentas, e x e n t o s , t r i b u t a n ) , r e f e r i d o res 
pec t i vamen te a apo r tac iones , r e n d i m i e n t o s y p res 
tac iones, a o t r o ( t r i b u t a n , e x e n t o s , t r i b u t a n ) , pos 
t e r i o r m e n t e a ( t r i b u t a n , t r i b u t a n , t r i b u t a n ) a f ina l 
m e n t e ( t r i bu tan , t r i b u t a n , e x e n t o s ) en el p lazo de 
siete años. 

C o n e l lo se pers igue un t r i p l e ob j e t i vo : 

- M a n t e n e r el n ivel de vida después de la j ub i 
lac ión. 

- Incent ivar el a h o r r o p r i vado para r e d u c i r los 
costes de los sistemas púb l icos de pens iones. 

- I nc remen ta r el nivel de a h o r r o de la e c o n o m í a 
c o m o med ida de desa r ro l l o y estabi l idad de los 
me rcados de va lo res . 

D e n t r o de los ob je t i vos de la f iscal idad de los 
sistemas pr ivados de pens iones, e n t e n d e m o s que 
el o b j e t i v o básico radica en el p r i nc ip io de n e u t r a 
l idad fiscal, e n t e n d i d o éste c o m o la n o d isc r im ina
c ión e n t r e los d i fe ren tes sistemas pr ivados , de f o r 
ma que los incent ivos fiscales n o incidan en la e lec
c ión f inal . 

C o i n c i d i m o s p lenamen te con A n d r e w D i l n o t , d i 
r e c t o r del I ns t i t u to de Estudios Fiscales del Re ino 
U n i d o c u a n d o des taca dos i n t e r p r e t a c i o n e s de l 
c o n c e p t o de neu t ra l idad fiscal: 

La pr imera interpretación es la r e fe ren te a la d e 
c is ión de a h o r r a r , es dec i r , puede buscarse la n e u 
t ra l idad e n t r e c o n s u m o y a h o r r o o e n t r e c o n s u m o 
p resen te y c o n s u m o f u t u r o . El p r i m e r caso c o r r e s 
ponder ía a las pol í t icas fiscales de Aus t ra l i a y N u e v a 

2 5 3 



Ze landa, d o n d e la Impos ic ión fiscal se real iza de la 
m isma mane ra s o b r e las rentas reales de cua lqu ie r 
natura leza, ya sean r e n d i m i e n t o s de t raba jo o r e n 
d i m i e n t o de a h o r r o . El a h o r r o rec ibe un t r a t a m i e n 
t o c o m o si f ue ra un b ien y se asimila al c o n s u m o . 
A n u e s t r o en tende r , el a h o r r o n o es s ino un m e d i o 
de c o n s u m o f u t u r o y, p o r t a n t o , la neu t ra l idad a 
buscar es la re la t iva e n t r e c o n s u m o p resen te y fu 
t u r o . Este segundo caso c o r r e s p o n d e al s is tema 
que a n t e r i o r m e n t e h e m o s d e n o m i n a d o p r i m e r o y 
que es el más f r e c u e n t e en los países de la O C D E . 
Pe rm i te e leg i r e n t r e el pago i n m e d i a t o del impues to 
o el ap lazamien to hasta el m o m e n t o de pe rc ib i r las 
p res tac iones , pues c o n s u m o p resen te y f u t u r o si
guen un m i s m o esquema de impos i c i ón fiscal. 

La segunda interpretación de la neu t ra l idad fiscal 
es la r e f e r e n t e a la t r i b u t a c i ó n de los d i fe ren tes 
t i pos de a h o r r o . La neu t ra l idad exige que las di fe
ren tes f o r m a s de a h o r r o deben gravarse de la mis
ma f o r m a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su f inal idad, p e r o 
n o es esta po l í t i ca seguida p o r los países de la 
U n i ó n Europea , que p r i m a n los sistemas pr ivados 
de pens iones s o b r e las demás f o r m a s de a h o r r o . 
Bás icamente son dos los a r g u m e n t o s que se mane
jan. Por un lado, para ev i ta r la fal ta de p rev is ión 
de los ind iv iduos para c u b r i r unas necesidades le
janas en el t i e m p o c o m o son las pensiones de j u 
b i lac ión, p o r lo que el es tado in ten ta d i r ig i r el sen
t i d o de p rev i s ión ind iv idual vía incent ivos fiscales. 
En segundo lugar, para ev i ta r la p res ión s o b r e los 
sistemas púb l i cos si el i nd i v iduo n o a h o r r a para su 
vejez y es el Estado el que t i ene que asumi r esas 
cargas sociales. A d m i t i e n d o la po l í t ica de incent ivos 
fiscales a los sistemas pr ivados de jub i lac ión , parece 
ev iden te que d i fe ren tes i n s t r u m e n t o s , p e r o c o n las 
m isma f inal idad y requ is i tos , deber ían t e n e r los mis
m o s incen t i vos o ventajas fiscales. Este aspecto , que 
t iene su m á x i m a e x p r e s i ó n en G r a n Bretaña, d o n d e 
los incen t i vos fiscales se o t o r g a n a aquel los i ns t ru 
m e n t o s que c u m p l e n las cond ic iones establecidas 
en las leyes fiscales, c o n ap robac ión expresa de un 
o r g a n i s m o que c o n t r o l a los d i fe ren tes requ is i tos . 

Po r el c o n t r a r i o , ex is ten países c o m o España, d o n 
de las desgravaciones fiscales se c o n c e d e n exc lus i 
v a m e n t e a los planes de pens iones acog idos a la 
Ley 8 /1987 , en d e t r i m e n t o de o t r o s i n s t r u m e n t o s 
cuya f inal idad es la misma, el a h o r r o para una p e n 
s ión de vejez, tales c o m o seguros o mutua l idades 
de p rev is ión social . C r e e m o s que es te e n f o q u e es 
e r r ó n e o y deber ía e l iminarse esta f o r m a de d isc r i 
m inac ión e n t r e i n s t r u m e n t o s semejantes . 

D e n t r o del esquema con f i gu rado p o r el Mercodo 
Unico, c o n l i be r tad de p res tac ión de serv ic ios , l i 
b e r t a d de invers ión y l ib re c i r cu lac ión de t raba ja 
d o r e s , m u c h o s cambios legislat ivos quedan p o r r e 
al izarse para so luc ionar los p rob lemas i nhe ren tes a 
la U n i ó n Europea, p e r o , e x c e p t u a n d o a Bélgica y 
D inamarca , y pese a la e n o r m e var iedad de s is te
mas ex i s ten te , la mayor ía de los países han a d o p 
t a d o un esquema de t r i b u t a c i ó n vía gasto o c o n 
s u m o , c o n el o b j e t i v o de neu t ra l i dad fiscal e n t r e 
c o n s u m o p resen te y f u t u r o . A u n q u e ex i s ten l im i ta 
c iones a las apo r tac iones , a su deduc ib i l i dad f iscal, 
a la cuant ía m á x i m a de las p res tac iones , a la t r i b u 
t ac i ón de las p res tac iones en f o r m a de capi ta l , etc. , 
los países del e n t o r n o de la O C D E están i nmersos 
en un p r o c e s o de convergenc ia que t a m b i é n se m a 
ni f iesta en la t r i b u t a c i ó n de los s istemas de p r e v i 
s ión . 

U n o de los p r inc ip ios de neu t ra l i dad fiscal que 
n o está desa r ro l l ado en m u c h o s de los países an 
t e r i o r m e n t e c i tados es el de neu t ra l i dad fiscal de 
los d i fe ren tes sistemas de p rev is ión . Es p rá t i ca ha
b i tua l el incent ivar c i e r t os p r o d u c t o s de a h o r r o a 
cos ta de o t r o s cuando la f inal idad es c l a ramen te la 
m isma. 

C o n re lac ión a España, si b ien la Ley 8 / 1 9 8 7 de 
Planes de Pensiones se con f igura d e n t r o de la t e n 
denc ia genera l e u r o p e a , aún ex is ten c ie r tas r ig ide
ces que deber ían desaparecer a f in de h o m o l o g a r s e 
p l enamen te con el r e s t o de países de n u e s t r o e n 
t o r n o . 
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SISTEMA INDIVIDUAL 

PATRIMONIO PARTICIPES 

SISTEMA ASOCIADO 

PATRIMONIO 

SISTEMA DE EMPLEO 

PATRIMONIO PARTICIPES 

T O T A L DICIEMBRE-95 

PATRIMONIO PARTICIPES 

T O T A L DICIEMBRE-96 

PATRIMONIO PARTICIPES 

B.B.V 
FONDITEL 
ARGENTARIA 
GRUPO SANTANDER 
• SANTANDER PENSIONES . . 
• BANESTO PENSIONES . . . . 
• B.S.N. PENSIONES 
GRUPO CASER 
CENTRAL HISPANO 
INTERCASER 
POPULAR 
SABADELL 
LA CAIXA 
BANCAJA 
CAJA MADRID 
CAJA MEDITERRANEO 
WINTERTHUR PENSIONES* 
CAJA CATALUÑA 
MAPFRE 
BANCO ATLANTICO 
VITALICIO* 
BANKINTER 
IBERCAJA 
PASTOR PENSIONES 
CAJA DE AHORROS 
DE SABADELL 
ELKARKIDETZA 
BARCLAYS 
MARCH 
DB-SEGUROS (GRUPO 
DEUTSCHE BANK) 
RURAL PENSIONES 
CAJA SALAMANCA Y SORIA. 
MUSINI 
CAJA DE AHORROS 
DEL PENEDES 
MUTUALIDAD DE INGS. 
DE CAMINOS 
CREDIT LYONNAIS 
PENSIONES 
CAJA LAYETANA 
BIHARKO 
BANCO GUIPUZCOANO . . . 
SWISS LIFE 
MUTUALIDAD INGS. 
INDUST. CATALUÑA 
BNP-GENERALI 

213,826,00 
4,08 

88.831,60 
258.869,43 
149.956,47 
106.962,70 

1.950,26 
65.738,30 

I 19.059,42 
10.262,35 

125.326,80 
44.441,65 
77.794,79 
43,121,25 
76.952,12 
15.732,69 
33.496,90 
31.131,40 
23.566,30 
23.900,65 
22.363,92 
19,654,51 
16,343,78 
14,685,39 

4,129,46 

15.296,29 
13.701,73 

13.966,57 
7.023,68 
5.912,51 
3.213,62 

10.402,64 

9.891,94 

9.810,90 
5.690,26 
8.295,55 
8.871,15 
2,792,15 

5.513,19 

267.168 
17 

177.817 
369.01 I 
201.162 
166.657 

1.192 
70.284 

160.115 
7.824 

154.110 
51.441 
62.970 
72.015 
60.295 
30.115 
29.133 
55.154 
19.390 
29.493 
11.832 
11.005 
18.153 
18.530 

3.784 

5.634 
8.186 

11.101 
11.505 
6.589 
1.566 

13.164 

2.619 

12.972 
7.024 
2.675 
5.051 
2.723 

2.662,00 

5.687,80 
24.545,29 
24.187,51 

357,78 

4.512,20 
1.018,79 

213,66 
2.438,20 
2.729,55 
5.633,63 

31 1,26 
896,18 

1.317,81 
41,65 
12,20 

6,93 
839,53 

277,98 

157,84 

1.557 

16.520 
6.017 
5.451 

566 

21.397 
384 
126 

1.963 
1.875 
3.163 

162 
496 

1.399 
43 
30 

19 
768 

63 

141 

183.987,00 
336.442,21 
210.987,80 

7.202,67 
6.922,62 

280,05 

180.765,42 
20.381,94 

119.484,33 
801,28 

65.312,28 
I 1.685,41 
39.877,94 

149,32 
56.001,77 

5.163,1 I 

3.960,75 
80,25 

879.37 
17,90 

243,14 
617,41 

I 1.488,53 
15.606,33 

224,27 

20,25 
6.137,90 
6.499,14 
8.955,17 

3.677,79 
19,59 

5.473,65 

1.494,43 

41.527 
63.860 
54.030 

7.666 
6.219 
1.447 

17.750 
4.936 

10.412 
876 

19.229 
3.633 
4.539 

780 
5.893 
3.756 

4.054 
219 

1.700 
71 

565 
617 

906 
8.517 

267 

16 
2.249 
1.274 
1.459 

732 
72 

2.038 

817 

233.266,01 
266.061,83 
239.950,20 
202.169,62 
118.158,08 
82.819,06 

1.192,48 
212.100,29 
85.761,35 

123.431,83 
89.695,20 
90.009,00 
66.310,76 
66.366,96 
56.389,65 
58.01 1,88 
23.942,04 
18.746,98 
16.591,54 
16.159,50 
32.016,84 
14.752,58 
I 1.169,60 
I 1,955,38 

12.431,67 
14,247,98 
I 1,425,25 
I 1,495,72 

10,480,13 
8,194,58 
9,752,76 

0,00 

7,893,90 

7.431,87 

6.832,43 
7.721,80 
6.797,35 
7.045,98 
5.965,21 

6.049,37 
5.084,15 

259.735 
64.398 

212.945 
312.795 
166.777 
145.193 

825 
92.575 

131.582 
23.021 

136.762 
63.854 
50.355 
71.138 
50.771 
27.919 
24.380 
17,1 12 
15,428 
25,643 
19,743 
10,027 
14,617 
17.750 

3.441 
8.666 
5.547 
7.125 

Í0.I 17 
8.676 
6.159 

0 

11.794 

2.448 

11.178 
6.411 
2.718 
4.452 
3,774 

2.252 
3,954 

400,475,00 
336,446,29 
305,507,20 
290,617,39 
181,066,60 
107,600,53 

1,950,26 
251,015,92 
140,460,15 
129,960,34 
128,566,28 
I 12,483,48 
95,113,83 
83,310,45 
77,997,62 
71,734,46 
39,977,82 
31,173,05 
27,539,25 
23,980,90 
23.243,29 
19.672,41 
16.593,85 
16.142,33 

15.617,99 
15.606,33 
15.296,29 
14.203,98 

14.144,66 
13.161,58 
12.41 1,65 
12.168,79 

10.402,64 

9.891,94 

9.810,90 
9.368,05 
8.994,11 
8.871,15 
8.265,80 

8.019,71 
7.007,62 

310.252 
63.877 

248.367 
382.694 
212.832 
168.670 

1.192 
109.431 
173.547 

18.362 
156.949 
72.545 
69.766 
76.716 
61.571 
36.008 
34.288 
55.197 
23.474 
29.712 
13.532 
I 1.076 
18.737 
19.915 

4.690 
8.517 
5.634 
8.516 

I 1.258 
13.754 
7.863 
3.025 

13.164 

2.619 

12.972 
7.756 
2.934 
5.051 
4.761 

2.402 
5.187 

(*) Datos Provisionales 



D A T O S E S T A D I S T I C O S P O R G R U P O S A L 3 0 D E D I C I E M B R E D E 
( C o n t i n u a c i ó n ) 

1 9 9 6 

SISTEMA INDIVIDUAL 

PATRIMONIO 

SISTEMA ASOCIADO 

PATRIMONIO PARTICIPES 

SISTEMA DE EMPLEO 

PATRIMONIO PARTICIPES 

T O T A L DICIEMBRE-95 

PATRIMONIO 

T O T A L DICIEMBRE-96 

PATRIMONIO 

39 SEGUROS EL CORTE INGLES 
40 GESPENSION 

INTERNACIONAL 
41 BANCO Z A R A G O Z A N O . . . 
42 AGRUP. MUTUA DEL 

COMERCIO &amp; IND 
43 FIBANC 
44 CAJA DE ARQUITECTOS . . . 
45 HERRERO 
46 SOLBANK PENSIONES 
47 BANKPYME 
48 P.S.N 
49 AXA-AURORA 
50 PLUS ULTRA 
51 LA ESTRELLA 
52 CAJA LABORAL 
53 GAESCO PENSIONES 
54 MERCHBANC 
55 CITIPENSIONES 
56 ASESORES BURSATILES 
57 LA UNION Y EL FENIX 
58 CATALONIA VIDA 
59 CATALANA OCCIDENTE . . . 
60 GRUPO ZURICH 
61 BANCO LUSO 
62 COMMERCIAL UNION 
63 U.A.P 
64 GESNORTE DE PENSIONES . . 
65 BRITISH LIFE 
66 SEGUROS BILBAO 
67 BANCO INVERSION 
68 EAGLE STAR VIDA 
69 OTROS 

1.989,22 
5.381,31 

4.231,39 
4.141,80 
3.964,56 

2.805,69 
3.356,51 
3.016,36 
3.041,53 
1.915,08 
2.399,36 
2.370,49 
2.198,62 
2.185,70 
1.872,97 
1.626,41 
i .309,54 
1.163,08 

994,02 
963,18 
691,34 
611,37 
534,97 
471,10 
462,97 
776,71 

1.020 
8.91 I 

5.523 
4.616 
2.185 

2.099 
1.368 
2.978 
2.018 
1.637 

664 
2.038 
2.741 

529 
1.555 
2.066 

791 
1.541 

681 
930 
328 

2.193 
402 
453 
214 
434 

5.199,51 
2.984,20 
4.795,79 

3.472,24 
659,77 

186,42 

166,74 

5.304 
1.096 
2.208 

2.945 
155 

115,01 
40,80 

255,57 

6,63 

152 
21 

184 

22 

5.853,63 
3.679,40 

4.041,31 
3.497,47 
3.640,04 
2.608,70 
3.133,60 
2.858,92 
2.482,23 
2.735,98 
2.422,59 
2.099,57 
2.254,81 
2.100,59 
1.916,96 
1.876,32 

942,39 
3.818,02 
1.246,57 

859,10 
1.013,03 

372,63 
817,46 
378,1 I 
521,70 
372,90 
338,40 
214,33 
384,65 
78,90 

3.205 
6.888 

5.271 
2.200 
2.024 
4.850 
3.621 
1.715 
2.735 
1.985 
1.091 
2.408 
1.533 
1.267 

608 
1.962 
1.356 
1.147 
1.159 
1.011 

621 
784 
857 
470 
286 

1.189 
258 
177 
171 
352 

6.625,19 
5.381,31 

5.199,51 
4.936,97 
4.795,79 
4.231,39 
4.141,80 
3.964,56 
3.587,25 
3.506,26 
3.356,51 
3.271,93 
3.041,53 
2.831,79 
2.399,36 
2.370,49 
2.198,62 
2.185,70 
1.872,97 
1.626,41 
1.495,96 
1.163,08 

994,02 
963,18 
691,34 
61 1,37 
534,97 
471,10 
462,97 

1.000,93 

2.799 
8.91 I 

5.304 
2.792 
2.208 
5.523 
4.616 
2.185 
3.097 
2.275 
1.368 
3.162 
2.018 
2.191 

664 
2.038 
2.741 

529 
1.555 
2.066 

855 
1.541 

681 
930 
328 

2.193 
402 
453 
214 
898 

T O T A L 1.512.686,22 1.304.961,35 2.136.767,88 

Fuente: 1NVERCO 

Partícipes Diciembre 1995 
Partícipes Diciembre 1995 
Partícipes Diciembre 1995 

Sistema Individual 
Sistema Asociado 
Sistema Empleo 

1.304.1 I I 
67.759 

222.249 



A N E X O I 

E v o l u c i ó n d e l o s f o n d o s d e p e n s i o n e s e n E s p a ñ a 

1990 1991 1992 1993 1994 

A) PATRIMONIO (M. Ptas.) 
Sistema Individual 
Sistema Asociado 
Sistema Empleo 

Total 

B) PARTICIPES (N0) 
Sistema Individual 
Sistema Asociado 
Sistema Empleo 

Total 

170.108 
15.896 

348.839 

534.843 

530.551 
15.987 
81.420 

627.958 

287.628 
22.804 

503.332 

813.764 

710.677 
21.309 

I 10.315 

842.301 

426.064 
29.950 

505.395 

961.409 

875.041 
26.358 

116.372 

1.017.771 

629.682 
41.687 

574.040 

1.245.409 

1.066.872 
62.791 

146.841 

1.276.382 

786.448 
50.662 

666.438 

1.503.548 

1.299.675 
67.759 

157.613 

1.525.047 

Fuente; I N V E R C O . 

A N E X O II 

E s t a d í s t i c a s g l o b a l e s d e f o n d o s d e p e n s i o n e s 

Volumen tota l de activos de los fondos de pensiones en 
billones de pts. 

Pafses 1989 1994 1999 

U.S.A 
Japón 
Reino Unido . . . . 
Países Bajos . . . . 
Canadá 
Suiza 
Alemania 
Australia 
Suecia 
Francia 
Dinamarca 
Hong Kong 
Irlanda 
España 
Bélgica 
Noruega 
Resto del mundo 

320,37 
67,77 
59,84 
26,69 
23,91 
17,57 
11,10 
5,55 
7,93 
2,51 
4,36 
1,06 
1,19 
0,85 
0,79 
1,45 

20,15 

496,73 
147,70 
102,38 
34,88 
31,44 
25,23 
16,38 
10,83 
10,30 
7,53 
7,00 
3,30 
2,64 
1,50 
1,07 
0,93 

31,92 

784,21 
231,19 
147,44 
47,69 
50,34 
45,31 
23,38 
21,93 
17,70 
8,06 

12,68 
10,97 
3,17 
6,00 
2,25 
1,19 

70,76 

T O T A L 573,09 931,77 1.484,27 

Fuente: INTERSEC. 

2 5 5 



A N E X O III 

V o l u m e n t o t a l d e a c t i v o s d e l o s f o n d o s d e p e n s i o n e s 

l O O - i 

8 0 -

6 0 

4 0 -

2 0 -

¿Nc* ^ .b0 'é> 

1992 • E S T I M A C I O N 1997 

A N E X O I V 

E s t r u c t u r a d e l as p r e s t a c i o n e s n a c i o n a l e s d e p e n s i o n e s c o n d o s e s c a l o n e s 

P r i m e r esca lón: Segur idad social . 

Segundo esca lón: Pensiones comp lemen ta r i as . 

Fuente: Las Pensiones Complementar ias en la Un ión Europea. Bruselas, 1994. 
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A L E M A N I A 
P e n s i o n e s d e p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

Primer escalón 
Seguridad Social 

Seguro general de pensión para asalariados, empleados y trabajadores no establecidos 
del sector púb l ico* 
Plan de pensiones de los funcionarios civiles 
Plan de pensiones de mineros 
Plan de pensiones de agricultores autónomos 

Segundo escalón 
Pensiones 
complementarias 

OBLIGATORIAS: 

Trabajadores del sector público 
Plan de pensiones complementarias de los 
funcionarios civiles 

VOLUNTARIAS: 

Trabajadores del sector privado 

Compromiso directo (D/rekízusogej de la 
empresa; reservas contables con seguro de 
insolvencia (Pens/onss/cherungsvere/n, PSV) 

Contratos de seguro de grupo (D/rektvers/-
cherung) 

Fondos de pensiones (Pens/onskossen) 

Fondos de apoyo (L/nterstüízungskossen), 
con seguro de insolvencia (PSV) 

* Ciertas categorías de trabajadores autónomos también están acogidas (docentes, artesanos, artistas, etc.) Hay un plan obl igator io 
separado para trabajadores de la const rucc ión. 

B E L G I C A 
P e n s i o n e s d e p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

Primer escalón 
Seguridad Social 

Plan general para trabajadores del sector privado 
plan de pensiones para trabajadores autónomos 
plan de pensiones para funcionarios civiles 

Segundo escalón 
Pensiones 
complementarias 

VOLUNTARIAS: 

Trabajadores del sector privado 
(principalmente empleados) 

Seguros 

Instituciones sin fin de lucro 

Contratos de grupo 

Admin is t rac ión de depó
sitos 

Fondos de pensiones 
ASñUVZW 

Asociaciones mutuas 
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D I N A M A R C A 
P e n s i o n e s d e p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

Primer escalón 
Seguridad Social 

Pensión social universal 

Segundo escalón 
Pensiones 
complementarias 

OBLIGATORIAS: 

Trabajadores del sector privado 

Trabajadores del sector público 
Pensión complementaria del mercado de trabajo 

VOLUNTARIAS: * 

Trabajadores del sector privado 

Trabajadores del sector público 

Planes de empresa administrados por compañías 
de seguros de vida o fondos de pensiones de 
empresa 

Planes para ocupaciones o sectores económicos 
específicos administrados por compañías de 
seguros de vida o fondos de pensiones de 
industria 

Planes especiales: 

* Excluyendo los planes personas en bancos/compañías de seguros. Un trabajador que ocupa un puesto de trabajo en una empresa 
en la que se ha establecido un plan de pensiones mediante un convenio colect ivo está obligado a adherirse al mismo. 
** Las pensiones se pagan del presupuesto público a los trabajadores públicos con estatuto de «funcionario públ ico» ft/enesfemondj. 

E S P A Ñ A 
P e n s i o n e s d e p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

Primer escalón 
Seguridad Social 1 

Pensiones universales no contributivas 
Plan general de la seguridad social para trabajadores de industria, comercio y servicios 
Planes especiales para trabajadores autónomos 
Plan especial para empleados públicos 
Planes especiales para categorías seleccionnadas de trabajadores 

Segundo escalón 
Pensiones 
complementarias 

VOLUNTARIAS 

Trabajadores del sector privado 
y de industrias nacionalizadas 

Fondos cualificados de pensiones 

Mutualidades de jubilación 

Planes no homologados de 
pensiones 

asegurados 

no asegurados 
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F R A N C I A 
P e n s i o n e s d e l p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 
E S T R U C T U R A G E N E R A L : I. T R A B A J A D O R E S 

Primer escalón 
Segundad Social 

Plan de la seguridad social general para trabajadores de la industria, comercio y servicios. 
Plan de la seguridad social para trabajadores del campo. 
Planes especiales para funcionarios públicos y para mineros, marinos, empleados de notaría. 

Segundo escalón 
Pensiones 
complementarias 

OBLIGATORIOS: 

Trabajadores del sector privado: planes de ARRCO y AGIRC O: 

O t ros planes obligatorios (para trabajadores de la seguridad social *, aviación civil, servicios 
agrarios, instituciones de ahorro) 

Plan para trabajadores del sector público sin estatuto de funcionarios civiles (IRCANTEC) 

VOLUNTARIOS: 

Trabajadores del sector público 

Funcionarios públicos, trabajadores 
públicos no clasificados 

Los trabajadores pueden añadir: 
-cont r ibuc iones adicionales a un plan AGIRC 
-cont r ibuc iones acordadas para los altos ejecutivos 
-p lanes de ahorro 

Planes PREPON o CREF 

* Desde 1.1.1994 se ha adherido a las federaciones AGIRC y ARRCO 

F R A N C I A 
E S T R U C T U R A G E N E R A L : II . T R A B A J A D O R E S A U T O N O M O S 

Categoría de trabajadores autónomos: Pr imer escalón Seguridad Social Segundo escalón Pensiones complementarias 

Agr icu l tores Plan de seguros sociales (MSA) Voluntar ias, COREVA 

Industria y comercio Fondo especial ORGANIC 
Prestación obl igatoria a sobrevivientes + 
cober tura opcional 

Artesanía Fondo especial CANCAVA Voluntar ia + cober tura opcional 

Profesiones liberales Fondo especial CNAVPL Obl igator ia + cober tura opcional según la 
profesión 

Abogados Fondo especial CN6F Obl igator ia 

Minist ros de la iglesia Fondo especial CAMAVIC Ninguna 

2 5 9 



G R E C I A 
P e n s i o n e s d e p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

Primer escalón 
Seguridad Social 

- Plan general para asalariados y trabajadores autónomos urbanos, IKA 
- Plan general para el sector rural, OGA 
- Planes especiales (funcionarios civiles, etc.) 

Segundo escalón 
Pensiones 
complementarias 

OBLIGATORIAS: 

IKA/TEAM, trabajadores del sector privado en industria, comercio, servicios 

NAT, marinos 

IKA/ETEAM, trabajadores del sector público, incluidos los bancarios 

Fondos auxiliares, asalariados o autónomos 

OGA, asalariados y autónomos agrarios 

Fondos de funcionarios civiles 

Fondos de previsión (solo un tanto alzado) 

VOLUNTARIAS: 

Asociaciones mutuas (según el Código Civil) 

Contratos de seguro de grupo de una sola empresa 

I R L A N D A 
P e n s i o n e s d e p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

Primer escalón 
Seguridad Social 

- Pensiones universales no contributivas para todos los residentes (con comprobación de medios 
disponibles) 

- Pensiones de la seguridad social (contr ibut ivas) para asalariados y autónomos (sin 
comprobación de medios disponibles) 

- Pensiones profesionales (relacionadas con las ganancias) para ciertos trabajadores del sector 
público que están exentos de la cobertura del seguro social de pensión 

Segundo escalón 
P e n s i o n e s 
complementarias 

VOLUNTARIAS: 

Trabajadores del sector privado y del sector 
público comercial 

Trabajadores del sector público no comercial 

Trabajadores autónomos 

Fondos de pensiones autoadministrados 

Contratos de seguro de grupo 

Planes de jubilación del sector público (sistema 
de reparto) 

Pensiones personales 
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I T A L I A 
P e n s i o n e s d e p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

Primer escalón 
Seguridad Social1 

Trabajadores del sector privado 

Trabajadores del sector público 

Trabajadores autónomos 

Plan general (FPLD) gestionado por INPS y 8 planes 
especiales incluyendo el plan de pensiones de ejecutivos 
industriales (Dirigenti) 

Planes especiales: Administración central, Administración 
local 

14 planes especiales 

VOLUNTARIAS 
(Situación después del Decreto Ley 124/1993) 

Trabajadores del sector privado 

Segundo escalón 
Pensiones 
complementarias 

Fondos de una sola empresa, fondos de industria, fondos 
sectoriales 2 

VOLUNTARIAS 
(Situación después del Decreto Ley 124/1993) 

Asalariados y autónomos 

Fondos en funcionamiento antes del D-L 124/1993 

Fondos cerrados de pensiones, posteriores a 1993 

Fondos abiertos de pensiones, posteriores a 1993 

Notos; 
1 Desde 1.1.1993, la legislación sobre seguro de pensiones del sector público se ha armonizado y unificado, con la obligación de 
mantener una gestión y contabil idad separadas para los planes existentes. 
2 Los fondos anter iores a 1993 se regían por el sistema de repar to , de capitalización, de reservas contables o eran provistos direc
tamente por la empresa. Las pensiones complementarias de los trabajadores públicos pertenecen a las prestaciones obligatorias. 

L U X E M B U R G O 
P e n s i o n e s d e p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

Primer escalón 
Seguridad Social 1 

- Planes generales para asalariados y autónomos (2 planes) 
- Planes de pensiones de trabajadores públicos 
- Fondo de pensiones de empleados del ferrocarr i l 

Segundo escalón 
Pensiones 
complementarias 

VOLUNTARIAS 

Trabajadores del sector privado 

Compromiso directo de la empresa, con o sin 
reservas contables 

Contratos de seguro de grupo 

Fondos de pensiones 

2 6 1 



P A I S E S B A J O S 
P e n s i o n e s d e p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

Primer escalón 
Seguridad Social 1 

- Planes universales para todas las personas residentes en los Países Bajos: 
- Pensión de vejez (AOW) 
- Pensión de viudedad (AWB) 
- Pensión de invalidez (AAW) 

OBLIGATORIAS: 

Trabajadores del sector privado 

Segundo escalón 
Pensiones 
complementarias 

Funcionarios públicos 

Fondos de industria 

Fondos de pensiones de funcionarios civiles (ABP) 

Fondos de pensiones de funcionarios civiles (ABP) 

VOLUNTARIAS: 

Trabajadores del sector privado 

Fondos de una sola empresa 

Fondos de industria 

Contratos de seguro de grupo 

P O R T U G A L 
P e n s i o n e s d e p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

Primer escalón 
Seguridad Social 1 

Pensiones universales no contributivas 
Plan general de la seguridad social para asalariados y autónomos 
Plan especial para trabajadores del campo 
Planes especiales para categorías seleccionadas de trabajadores 
Plan de pensiones de los funcionarios civiles 

VOLUNTARIAS 

Segundo escalón 
Pensiones 
complementarias Trabajadores del sector privado 

Fondos cerrados de pensiones 

Fondos abiertos de pensiones 

Asociaciones de prestaciones mutuas 

Contratos de seguro, reservas contables 

* N o pueden optar a ventajas fiscales. 

262 



R E I N O U N I D O 
P e n s i o n e s d e p r i m e r o y s e g u n d o e s c a l ó n 

E S T R U C T U R A G E N E R A L 

Primer escalón 
Seguridad Social 

Pensión universal contributiva de vejez (seguro nacional): 

Segundo escalón 
Pensiones 
complementarias 

OBLIGATORIAS: 

Trabajadores del sector privado 

Plan público de pensiones relacionadas con las 
ganancias (SERPS) O: 

Pensión mínima garantizada mediante un plan de 
pensiones profesionales contratado externa
m e n t e * O: 

Contr ibuciones mínimas a una pensión personal 
aprobada (contratada externamente) 

VOLUNTARIAS: 

Trabajadores del sector privado y trabajadores 
autónomos 

Plan de pensiones profesionales 

Contratos de seguro de grupo 

Pensiones personales 

Contr ibuciones voluntarias adicionales (AVC) 

* Los empleados del 
de las corporac iones 

sector público están acogidos a un plan de jubilación del servicio civil y por planes separados para trabajadores 
públicas y autoridades locales. 
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C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S 

PRIMERA. La Segundad Social es - s i n duda al
g u n a - u n o de los temas po l í t i cos mós ref>reseníoí/Vos 
del siglo que a h o r a t e r m i n a . Sus Ins t i tuc iones todas 
-o rgan iza t i vas , asistenciales, f inancieras, ges to ras . . . -
man t i enen todav ía muchas de sus potenc ia l idades 
en o r d e n a la renovación de los fundamentos del orden 
social y a la transformación de ¡as costumbres y los 
modos de vida comunitarios. 

D e ahí la perplej idad e indecisiones de las d i f e ren 
tes opc iones pol í t icas para asumi r y o r i e n t a r la re 
f o r m a s is temát ica y p r o f u n d a de esas Ins t i tuc iones. 

SEGUNDA. Es c i e r t o que la brusca i n t e r r u p c i ó n 
del c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o ha desdibujado el con
senso social s o b r e el que la Segur idad Social se ha 
e x p a n d i d o y ha m a d u r a d o en el pasado. Pe ro en 
Eu ropa n o parece p r o s p e r a r más in ic iat iva de cam
b io que la de mero ojusíe de sus ins t i tuc iones a los 
doíos circunstanciales de la economía y a su r o s t r o 
más en la s o m b r a : el de la dimensión real de las 
necesidades sociales en cada m o m e n t o . 

TERCERA. En la perspectiva política pura , parece 
renova rse la idea o r ig ina r ia de que la Segur idad So
cial es un e x t r a o r d i n a r i o instrumento de supervivencia 
del régimen de economía l iberal; más aún, de que en 
ella res ide la clave para hacer pos ib le la conv ivenc ia 
e n t r e los f u n d a m e n t o s del cap i ta l i smo y los p r i nc i 
p ios que sus ten tan el ideal d e m o c r á t i c o . 

En el plano científico, es unán ime la aprec iac ión 
de que la cr is is de la Segur idad Social e u r o p e a es, 
s o b r e t o d o , una «crisis de crecimiento». L o que equ i 
vale a a d m i t i r que se t r a t a de una e n f e r m e d a d in
c luso saludable, leve salvo comp l i cac iones , y hasta 
r azonab lemen te esperada. 

CUARTA. Pe ro la Segur idad Social a f r on ta t a m 
b ién , aunque m e n o s pe rcep t i b l e , una c ie r ta «crisis 
de conciencia». Sus r e c o n o c i d o s p rob lemas de d i 
mens ión y adaptac ión se asocian ahora , después de 
algunos años de vaci lac iones y reservas, a o t r o s de 
natura leza política e ideológica. 

Gana fue rza la c r í t i ca a sus ins t i tuc iones v incu 
lada a la «dudosa eficiencia del sector público» en la 
provisión de la protección social. Se cues t iona, así, la 
carac ter ís t i ca más in f luyente y de f i n i t o r i a de cuantas 

han a c o m p a ñ a d o el p r o c e s o e v o l u t i v o de la Segu
r idad Social en los años - l o s 6 0 y los 7 0 - de su 
« c o n s t r u c c i ó n exa l tada». 

QUINTA. Ese c o m p l i c a d o d iagnóst ico c o n d u c e , 
i n i c ia lmen te , a r e c o m e n d a r una te rap ia de mera 
adaptación de sus ins t i tuc iones al camb io - p o r lo 
demás in tens ivo y p rev i s i b lemen te d u r a d e r o - de las 
c i rcunstanc ias económicas y sociales; su r e f o r m a 
debe o p e r a r c o m o un «método de preservación di
námica» del p rec i so m o d e l o p r o t e c t o r en presenc ia . 
Y, en c o n c r e t o , debe a b o r d a r cues t iones m e n o r e s 
de organización y gestión de sus serv ic ios . 

SEXTA N o es el a n t e r i o r , e m p e r o , un p r o n ó s 
t i c o conc luyen te , s ino I nc ie r t o y rese rvado . Las ex 
pectat ivas de c a m b i o a medio plazo de las c o n d i 
c iones soc i o -económ icas a le r tan s o b r e alteraciones 
estructurales, antes que de c i rcunstanc ias, en el d e 
s a r r o l l o de las ins t i tuc iones básicas de la c o n v i v e n 
cia c o m u n i t a r i a . 

D e ahí la fuerza y p r o g r e s i ó n de p/onteom/entos 
reformistas más radicales, re lac ionados c o n la p r e 
tend ida decadenc ia de c ier tas concepc iones i deo 
lógicas s o b r e las que el «Estado p r o t e c t o r » des
cansa. 

SEPTIMA. Las probab i l idades de que se p r o d u z 
ca el l l amado el « t e r c e r v i ra je» de la Segur idad 
Social d e p e n d e n de la c o n c r e c i ó n en el f u t u r o p r ó 
x i m o de una larga ser ie de amenazas re lac ionadas 
c o n : las dificultades del empleo (consecuentes c o n la 
t r a n s f o r m a c i ó n de las es t ruc tu ras de los m e r c a d o s 
de t r a b a j o ) ; el envejedm/ento de la población (y sus 
repe rcus iones s o b r e los costes sani tar ios y en ser
v ic ios sociales y en la f inanc iac ión de las jub i lac io 
nes); la renovación de las formas familiares (que de 
bi l i ta su t rad i c iona l ded icac ión al cu idado de sus 
m i e m b r o s e n f e r m o s , ancianos y m e n o r e s ) ; el des-
control de la economía sumergida (que debi l i ta las 
f inanzas y agiganta las d imens iones del f raude y abu 
sos en la adqu is ic ión y la conse rvac ión del d e r e c h o 
a p res tac iones ) ; la comp l i cada y p lura l f i sonomía de 
los nuevos movimientos migratorios ( t a n t o i n t e r i o r e s 
c o m o in te rnac iona les ) ; la m a y o r interdependencia de 
las economías en espacios in te rnac iona les c o n c r e t o s ; 
y la conso l i dac ión del nac iente rechazo social a las 
prácticas y modos burocráticos de f u n c i o n a m i e n t o de 
los serv ic ios púb l icos asistenciales. 
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OCTAVA. La crisis del empleo (d imens iones alar
mantes de p a r o y p r o g r e s i ó n del e m p l e o t e m p o r a l ) 
es, c o n m u c h o , la pr inc ipa l causa de renovac ión 
p robab le de los f u n d a m e n t o s de la Segur idad Social: 
hasta ahora , la re lac ión labora l se man t iene c o m o 
el esencial s o p o r t e de sus f inanzas y su organización 
institucional. 

Po r el c o n t r a r i o , las repe rcus iones del envejeci
miento de la población pueden compensarse c o n el 
p r o g r e s o c ien t í f i co y t é c n i c o y sus e fec tos en la 
producción. 

El progreso tecnológico pre f igura la evo luc ión de 
la Segur idad Social c o n m a y o r in tens idad que la 
pé rd ida del p l eno e m p l e o y que la demograf ía . 

NOVENA. En t a n t o las an te r i o res amenazas se 
c o n c r e t a n , la re forma efectiva de los sistemas na
c ionales e u r o p e o s de Segur idad Social, y la de sus 
subsistemas de pens iones en c o n c r e t o , se asume 
couíe/osomente y sin dramatismos; cons is te , p o r el 
m o m e n t o , en la d o b l e o p e r a c i ó n de red/mens/onor 
sus prestodones y reajustar sus estructuras organ iza
t ivas, f inancieras y de ges t i ón . 

A m b a s p re tens iones pasan en todas par tes p o r 
una «socialización» relativa de la Segur idad Social ; es 
dec i r : p o r un c i e r t o retroceso de su actual c o m p o 
nen te estata l , a c o m p a ñ a d o del p r o g r e s o en para le lo 
de esquemos solidarios parciales (de empresa , t e r r i 
t o r i a les , co rpo ra t i vos . . . ) , de fórmulas de gestión y 
administrativas abiertas, e inc luso de la apar i c ión de 
una inc ip ien te diversidad de contenidos prestacionales 
op ta t i vos . 

DECIMA. Las medidas destinadas a equil ibrar los 
niveles de gastos e ingresos se r e c o n d u c e n a estas 
t r e s categorías en todas par tes : reducir la cuantía 
de los derechos ( i m p o r t e s iniciales m e n o r e s de las 
pens iones, exc lus ión de reva lo r izac iones y me jo ras 
según índices p r e d e t e r m i n a d o s , e l im inac ión de su
p l e m e n t o s , rev i s ión de las bases de cá lcu lo o de 
sus po rcen ta jes , impos i c i ón de niveles m á x i m o s a 
las p res tac iones , es tab lec im ien to de « n o r m a s an t i 
c ú m u l o » para los casos de c o n c u r r e n c i a de d e r e 
chos , s o m e t i m i e n t o de estos o de sus cuantías a 
p rueba de ausencia de recursos. . . ) ; oumentor los in
gresos cargándo los en la cuen ta de los Presupuestos 
Genera les del Estado; y convocar a colaboración a la 
iniciativa privada (desv iando pa r te de los regímenes 

púb l icos de pens iones hacia los regímenes p r o f e 
sionales v o l u n t a r i o s o hacia el a h o r r o p r i vado ) . 

Las medidas privatizadoras concretas t o m a n , a su 
vez, una dob le d i r e c c i ó n : la de expand i r la gest;on 
privada de los p r o p i o s regímenes públ icos de pen 
siones (según d iversos m o d e l o s de co l abo rac i ón ) ; 
la de p e r m i t i r desafinaciones opcionales ( indiv iduales 
o co lect ivas) a esos m ismos regímenes púb l icos , 
c o n s t i t u y e n d o o t r o s de organ izac ión e x t e r n a a los 
s istemas; y la de p r o m o c i o n a r , inc luso c o n f o n d o s 
púb l icos, la c reac ión y d e s a r r o l l o de regímenes de 
pensiones privadas complementarias dest inados a sus
t i t u i r en t o d o o en pa r te los niveles de p res tac iones 
públ icas p reex i s ten tes . 

UNDECIMA. Las polí t icas p r o t e c t o r a s europeas 
asumen sus r e f o r m a s p r o p o r c i o n á n d o l a s a la res
pect iva desfiguración ( u í t r a p r o t e c t o r a o s upe r pub l i -
f i cadora) resu l tan te de la evo luc ión rec ien te de sus 
sistemas. 

D o n d e h u b o excesos os/stendo//stos se p r o c u r a 
d i r e c t a m e n t e la r e d u c c i ó n de pres tac iones. Los paí
ses d o n d e la publ i f icac ión organizat iva y ges to ra a l 
canzó g rados mayo res p r o c e d e n a p r iva t i zar esos 
aspectos de la con f igu rac ión de sus regímenes asis-
tencia les. 

Los ajustes re fo rm is tas son , así, c o h e r e n t e s c o n 
los excesos respec t i vos . 

El resultado global del p r o c e s o de r e f o r m a s aspira 
a p r o d u c i r las convenientes limitaciones en las propor
ciones del sector público de p r o t e c c i ó n social , de jan
d o morgen para la iniciativa privada en una d o b l e 
f unc ión : la complementar ia de las p res tac iones p ú 
blicas básicas y la gestora colaboradora (o delegada) 
de esas mismas pres tac iones ob l iga tor ias . 

DUODECIMA. A l margen de la armonización es
pontánea que resu l ta de con t inuadas iniciat ivas u n i 
laterales de sus Estados m i e m b r o s , la UE d i spone 
de un proyecto compart ido y estable - n o su je to a la 
p res ión y las urgencias de la c o y u n t u r a - para ase
gu ra r la «igualación en el progreso» de las condiciones 
de vida y trabajo de los ancianos. 

Ese p r o y e c t o , c o n t e n i d o en d iversos d o c u m e n 
tos de o r i gen supranac iona l , descr iben la p r e f e r e n 
cia e u r o p e a p o r una jub i lac ión : Flexible (o p e r s o n a -
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l izada); Voluntaria en c u a n t o a la o p c i ó n p o r la edad 
de r e t i r o , o para el r e t i r o m i s m o s iempre - n a t u 
r a l m e n t e - que no ex is ta una incapacidad sobreve
nida v incu lada a la edad o a o t r a c i rcunstanc ia ; Pro
gresiva (o g radua l ) ; Garant izada (de m o d o que la 
Ley, e inc luso los Poderes públ icos, aseguren la per
cepc ión de las pens iones causadas -bás icas y c o m 
p lementar ias l i b r e s - en los supuestos de insolvencia 
de sus responsab les i n m e d i a t o s ) ; Generalizada o 
universal is ta (es dec i r , asist ida o pens ionada c o n 
independenc ia del ca rác te r de c o n t r i b u y e n t e o no 
del anc iano al s is tema de Segur idad Social apl icable); 
Compleja o p lu ra l ( cons t i tu ida p o r e l emen tos in te r -
depend ien tes de alcance respec t i vamente básico y 
c o m p l e m e n t a r i o , de o r i gen púb l i co y p r i vado , de 
f o r m a c i ó n o b l i g a t o r i a o v o l u n t a r i a ) ; Informada o 
consc ien te (p reced ida de una fase de «p repa rac ión» 
al r e t i r o ) ; Independiente o a u t ó n o m a (cen t rada en 
las necesidades y cond ic iones de v ida de los ancia
nos) , en el m a r c o de una pol í t ica social genera l , y 
que só lo en las dosis razonables cond i c i one el re 
t i r o a opc iones pol í t icas conexas re lacionadas con 
el e m p l e o , o c o n los p rob lemas de impu lso o t rans
f o r m a c i ó n indus t r ia l ) ; Participativa ( t an to en lo re 
f e r e n t e a la p r o g r a m a c i ó n y desa r ro l l o de los ser
v ic ios sociales c o m p l e m e n t a r i o s y, en genera l , en 
c u a n t o a la pa r t i c ipac ión de los ancianos en todas 
las dec is iones que les c o n c i e r n e n , c o m o en lo re 
la t ivo al m a n t e n i m i e n t o de algunas act iv idades p r o 
fesionales, supues to el a l to s igni f icado del t r aba jo 
en las Sociedades c o n t e m p o r á n e a s , la evo luc ión de
mográ f ica y la pos ib i l idad de ajustar el cos te y la 
cuantía de las pens iones indiv iduales a las conse
cuencias de esa compa t ib i l i dad ) ; e Internacionalmen-
te uni forme ( con o b j e t o de «igualar en el p r o g r e s o » 
las cond ic iones de v ida y t r aba jo de t o d o s los c iu
dadanos e u r o p e o s , y fac i l i tar la superac ión de los 
e fec tos negat ivos que las actuales d i fe ren tes regla
men tac iones sociales p r o d u c e n en la c o n c u r r e n c i a 
de las empresas en el G r a n M e r c a d o ) . 

DECIMOTERCERA. T o d o lo a n t e r i o r (perp le j i 
dad pol í t ica, resistencias sociales, f lu idez de o p c i o 
nes, modes t i a re formis ta . . . ) resu l ta c la ro ante el pa
norama europeo; lo resu l ta t amb ién a la vista de los 
oños recientes de la Seguridad Social española. Y, m u y 
en c o n c r e t o , an te la lec tu ra del «Pacto Par lamen
t a r i o de T o l e d o » . Después de un larguís imo p r o 
ceso (más de qu ince años) de tan teos , i n ten tos fo r 
males y med idas re fo rm is tas c i rcunstancia les, este 

d o c u m e n t o f inal equivale - p u r a y s i m p l e m e n t e - al 
reconoc/m/ento y aceptación de las dificultades de esa 
empresa , y al c o m p r o m i s o de sustraerla a l debate 
social. (Qu i zá para hacer la pos ib le en su f o r m u l a c i ó n 
más e x t r e m a . ) 

D e l c o n t e n i d o del «Pac to» se o b t i e n e n só lo tres 
ideas básicas p o c o or ig inales (y nada precisas) , aun 
que en t o d o c o h e r e n t e s c o n lo que l leva hac ién
dose en estos años pasados: Reduc i r los importes 
iniciales de las pens iones y retrasar el acceso a sus 
benef ic ios ( t o m a n d o en cuen ta para ta l f in un n ú 
m e r o m a y o r de años en el cá lcu lo de la base r e 
gu ladora y es t imu lando el r e t i r o ap lazado) ; P r o f u n 
d izar en un modelo organizativo mixto de la p r o t e c 
c ión (púb l i co para las «pens iones mín imas» básicas, 
y p r i vado - a l m e n o s en p a r t e - para las « s u s t i t u t o 
rias de ren tas» o p ro fes iona les) ; y Trasvasar al sec
tor privado (ent idades de seguros y f inancieras, y 
mutua l idades de p rev is ión social ) , pa r t e de las t a 
reas que c u b r e n las pens iones públ icas actuales 
conced iéndo les la organización y la gestión del s e c t o r 
c o m p l e m e n t a r i o así r e c r e c i d o , y d o t á n d o l e de i m 
p o r t a n t e s fondos públicos (vía gastos f iscales, s o b r e 
t o d o ) para la rea l izac ión de esa ta rea . 

A u n q u e el «Pac to de T o l e d o » nada d ice al res
p e c t o , cabe p r e v e r una o /or to línea de r e f o r m a bá
sica, que sería con t i nuac ión de medidas ges toras 
m u y rec ien tes : la de ampl ia r el n ú m e r o de ramas 
de prestaciones públicas suscept ib les de ges t ión p r i 
vada c o l a b o r a d o r a , amp l iando as im ismo la re lac ión 
de entidades privadas autorizadas para esa c o l a b o r a 
c i ó n . 

N o hay en sus páginas, p o r ú l t i m o , re fe renc ia 
alguna al m e n c i o n a d o esquemo reformista global eu
ropeo, s ino só lo a a lguno de sus e l e m e n t o s . 

D E C / M O Q M R T A El m a y o r ac ie r t o c o m p a r a d o 
de la pol í t ica española de re fo rmas es de índole 
formal. Pocos países e u r o p e o s han acompasado el 
c a m b i o de sus sistemas p r o t e c t o r e s a las p rev i s io 
nes per iód icas (con ten idas en los Presupues tos G e 
nerales del Estado) acerca de la e c o n o m í a y las 
f inanzas públ icas. 

España es, en e fec to , qu ien p r i m e r o y del m o d o 
más c o m p l e t o ha s o m e t i d o a la Segur idad Social y 
su c r e c i m i e n t o a los medios de control f inanciero or
dinarios del Estado. Pe ro , s o b r e t o d o , es insól i ta su 
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dec is ión de i n c o r p o r a r la Segur idad Social a los 
Presupuestos Genero/es del Estado para su aprobación 
conjunta en las Cortes. 

En v i r t u d de esa ú l t ima dec is ión , la cuantía y 
orientación de los gastos en pres tac iones sociales, 
así c o m o las correcc/ones anuales que a esa cuantía 
y o r i e n t a c i ó n convengan, se definen y aprueban p o r 
las C o r t e s Genera les , qu ien los va lo ra y ajusta en 
el morco general de act iv idad e c o n ó m i c a del Estado. 

N o es nada f r ecuen te , en f in , d is t ingu i r en el 
paisaje e u r o p e o o t r o país d o n d e el Parlamento de
cida los gastos de la Segur idad Social, d o n d e la In
tervención General del Estado d isponga de c o m p e 
tencias f iscal izadoras inmediatas sob re la e jecuc ión 
de esos gastos y, en f in , d o n d e ac túe la presenc ia 
v ig i lante de l Tr ibunal de Cuentas. 

DECIMOQUINTA. La acción reductora ha s ido 
cons tan te y p r o f u n d a . D e ella ha d e p e n d i d o en gran 
med ida la c o n t e n c i ó n del gas to social , su m ín ima 
p r o g r e s i ó n y su inf luencia m e n o r en las cifras alar
mantes del dé f ic i t púb l i co . 

D e s d e luego, la Segur idad Social es un ogente o 
protagonista económico de la m á x i m a relevancia, ca
paz de i n t e r f e r i r p o d e r o s a m e n t e en la marcha de 
la e c o n o m í a nacional y en sus resu l tados. Sin e m 
bargo, cabe destacar que el gasto social español 
está por debajo de la media de los países de la U n i ó n 
Europea, d o n d e se si túa en cotas p r ó x i m a s a las 
de Por tuga l , G r e c i a e I r landa. Equivale a p r o x i m a 
d a m e n t e a 2 /3 de esa media europea. 

Según da tos del SEEPROS (Sistema E u r o p e o de 
Estadísticas Integradas de P r o t e c c i ó n Social) , pub l i 
cados en 1994, los gosíos comentes de protección 
social el año 1992 r e p r e s e n t a r o n un p r o m e d i o del 
27 ' I % del PIB a p rec ios de m e r c a d o . En ese m i s m o 
año, el p o r c e n t a j e de España e ra del 22*5% (es de
ci r , el 8 3 % del promedio comunitar io). Es t imando las 
d i ferencias en Par idad de P o d e r de C o m p r a p o r 
hab i tan te a p rec ios de m e r c a d o , se observa que 
España, en 1992, n o había a lcanzado aún el p r o 
m e d i o e u r o p e o de 1980. 

En la rama c o n c r e t a de pensiones, se c o m p r u e b a 
c ó m o la pens ión med ia de jub i lac ión del Rég imen 
G e n e r a l a f inales de 1990 equivalía a p o c o más del 
cua ren ta y c inco p o r c i e n t o del salar io m e d i o de 

los t raba jado res de la indus t r ia y los serv ic ios , que 
son qu ienes p rec i samen te c o m p o n e n ese m i s m o 
Rég imen Gene ra l . 

DEC/MOSEXTA. La re lac ión de las pr inc ipa les 
medidas reductoras de pres tac iones exp l ica p o r sí 
m isma la i m p o r t a n c i a de su r e p e r c u s i ó n en el c o n 
t r o l del gasto social y en la conse rvac ión del equ i 
l i b r i o e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r o de la Segur idad Social: 
Las pensiones públ icas básicas se han v i s t o íníenso-
mente recortadas a p a r t i r de 1985 c o n la ap l icac ión 
de c u a t r o medidas: mod i f i cac ión de la bose de cálcu
lo (que ha r e d u c i d o en más del 12% sus i m p o r t e s 
iniciales), es tab lec im ien to de un límite para el creci
miento anual de los salarios de cotización para los 
t raba jadores c o n edades p r ó x i m a s a la de r e t i r o , 
es tab lec im ien to de un tope máx imo d i s t i n t o al que 
r az onab l em en te resu l ta del t o p e de co t i zac iones 
p reex i s ten te , y ap l icac ión de ese t o p e a los casos 
de acumulación de pensiones, desa tend iendo el he
c h o de que cada una de ellas p o r separado se debe 
a aseguramien tos ob l i ga to r i os independ ien tes , so 
m e t i d o s además ind iv idua l izadamente al t o p e de c o 
t izac iones m á x i m o ; El acceso a las pens iones púb l i 
cas se ha d i f i cu l tado seve ramen te m e d i a n t e la o m -
pliación en un tercio de los períodos de «carencia» o 
«espera» (pe r íodos de co t i zac ión p rev ios a la fecha 
de causar la pens ión) ; La legislación que eximía de 
tr ibutación a las p res tac iones se ha d e r o g a d o , casi 
en p len i t ud , c o n la inmed ia ta consecuenc ia de la 
r e d u c c i ó n de la cuant ía real de éstas; Se ha dis
pues to una larga lista de medicamentos excluidos de 
la p res tac ión sani tar ia públ ica básica, i n c r e m e n t a n 
d o hasta po rcen ta jes inaud i tos (nada m e n o s que el 
40%) la par t i c ipac ión de los benef ic iar ios en el coste 
de las prestaciones farmacéuticas no excluidas de d is 
pensac ión ; Se han apl icado res t r i cc iones c o n t i n u a 
das en la ex tens ión e in tens idad de las p res tac iones 
p o r desemp leo (só lo en los ú l t imos d o c e meses ha 
descend ido en un 21*8% la re lac ión de personas 
p ro teg idas) ; Se han r e d u c i d o t a n t o la cuant ía c o m o 
la d u r a c i ó n de las p res tac iones económicas p o r in
capacidad tempora l ; A pa r t i r de un Real D e c r e t o 
de 1984 ex is te una sensible agravación en las p o 
sibi l idades de acceso y las cond ic iones de p e r m a 
nencia en la s i tuac ión de pens ion is ta de invalidez; 
Ha hab ido una más que no tab le l im i tac ión de los 
benef ic ios de protección familiar, al s u p r i m i r s e las 
asignaciones p o r cónyuge a cargo de t o d o s los ase
gu rados co t izantes , e x c e p t o de los de rentas ínf i -
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mas; Se ha d e c i d i d o la exc lus ión de p r o t e c c i ó n p o r 
la Segur idad Social de c ier tas cont ingenc ias ( inca
pacidad t e m p o r a l , d e s e m p l e o y c i e r t o s serv ic ios so
ciales) de los t r aba jado res c o n contrato de aprendi
zaje, así c o m o la r e d u c c i ó n en la in tens idad p r o 
t e c t o r a de los t i t u l a r e s de o t r a s moda l i dades 
con t rac tua les de fomento dei empleo. (El caso más 
rec ien te afecta a los aprendices y a los contratados 
a t iempo parcial con escasa ocupación - m e n o s de 12 
ho ras semanales o m e n o s de 4 8 horas al m e s - ; 
só lo t i enen p res tac iones p o r m a t e r n i d a d , pens iones 
y r iesgos p ro fes iona les y sanitar ias. Los aprend ices 
inc luso están exc lu idos de pens iones) . 

DEC/MOSEPT/MA Ind i r ec tamen te , t odas las an
t e r i o r e s medidas, o la mayo r ía de ellas, r e c o n d u c e 
hacia f ó rmu las pr ivadas pa r t e de la a n t e r i o r es t ruc 
t u r a públ ica de Segur idad Social p r e c e d e n t e . Jun to 
a ellas, las más signif icativas medidas privat izadoras 
directas (o inmedia tas) han s ido éstas: La p r o t e c c i ó n 
social , antes ob l i ga to r i a y f o r z a d a m e n t e so l idar ia de 
los t raba jado res a u t ó n o m o s , se ha h e c h o a h o r a por-
cialmente voluntaria (las p res tac iones p o r incapaci 
dad t e m p o r a l han e n t r a d o , desde 1994, en un m o 
d e l o asegura t i vo de «desaf i l iac ión opc i ona l» ) ; Se 
han ced ido a la in ic iat iva pr ivada nuevos campos de 
colaboración gestora ( t o d o el s e c t o r púb l i co p r o d u c 
t i v o y adm in i s t r a t i vo , e x c e p t u a d o hasta 1990 de esa 
pos ib i l idad) ; se ha p e r m i t i d o que d icha c o l a b o r a c i ó n 
pr ivada se e x t i e n d a a nuevos romos de prestoc/ones 
(es el caso de la incapacidad t e m p o r a l der i vada de 
r iesgo c o m ú n ) ; y se ha amp l i ado la l ista de gestores 
privados autor izados para esa c o l a b o r a c i ó n (en t ida
des de p rev i s ión soc ia l ) ; Se ha pr ivat izado en gran 
par te la rama de prestaciones dinerarias del «Seguro 
de Enfermedad», responsab i l i zando a las empresas 
de la p r o t e c c i ó n p o r incapacidad t e m p o r a l de los 
qu ince p r i m e r o s días de baja (hay que a n o t a r que 
un a l t o po r cen ta j e de los p rocesos de e n f e r m e d a d 
a tend idos n o alcanzan los qu ince días de du rac i ón ) ; 
Se ha c o n s o l i d a d o y e x t e n d i d o el «autoseguro de 
empreso;>, en v i r t u d del cual cabe e x c e p t u a r par
c ia lmen te de asegu ramien to o b l i g a t o r i o a grandes 
g r u p o s de t raba jado res (gene ra lmen te los depen 
d ien tes de las grandes empresas) . ( A d i fe renc ia de 
la moda l i dad de « c o l a b o r a c i ó n pr ivada en la ges
t i ó n » , y pese a cal i f icarse lega lmente c o m o ta l , el 
« a u t o s e g u r o » cons is te en una moda l i dad técn ica de 
«desaf i l iac ión opc iona l» o de exc lus ión del seguro 
o b l i g a t o r i o ) ; H a s ido c reada, en f in , la f igura este lar 

de los «planes y fondos de pensiones privados», d o 
tándo les de un régimen fiscal comparat ivamente m u y 
favo rab le , y « p r o p o n i é n d o l o s » o f i c ia lmente a los 
c iudadanos c o m o alternativa parcial de los reg íme
nes de pens iones públ icas, además de su c o m p l e 
m e n t o ideal . 

D E C / M O C M V A . C o n d i c i o n a d o p o r su amb i c i ón 
r e d u c t o r a y despub l i f i cadora , el r e f o r m i s m o espa
ño l ha descuidado los aspectos f inalistas y más d u 
rade ros de las ins t i tuc iones p r o t e c t o r a s ; aquel los 
en los que m u y p rec i samen te se p r o y e c t a el f u t u r o 
de la jub i lac ión en Europa . 

En lo re la t i vo a las pensiones públicas contributivas 
aún sigue wVo e influyente el r ég imen j u r í d i co y m a 
te r ia l nac ido de la Ley de Bases de la Seguridad Social 
de ¡ 9 6 3 . 

Los s iguientes son los aspectos críticos más evi
dentes de esa exagerada estabil idad ins t i tuc iona l que 
ha s o b r e v i v i d o al camb io de rég imen po l í t i co , a la 
r e n o v a c i ó n cons t i t uc iona l , a las t r ans fo rmac iones 
sociales y económ icas que han a c o m p a ñ a d o a las 
cr is is p r o d u c t i v a y de e m p l e o y a la « m o d e r n i z a 
c i ó n » (la in te rnac iona l i zac ión) de nues t ra e c o n o m í a : 

1.0 C o n t r a r i a n d o inc luso las prev is iones y m a n 
datos de la Ley de Bases de 1963, n o ex is te u n o , 
s ino varios sistemas de pensiones públicas n o enlaza
dos c o n v e n i e n t e m e n t e e n t r e sí en sus respec t i vos 
aspectos sus tant ivos ( legis lat ivo, o rgan iza t i vo , f inan
c i e ro , g e s t o r ) . Esa p lura l idad ins t i tuc iona l d i f icu l ta 
g r a v e m e n t e el c o n o c i m i e n t o e x a c t o de la e x t e n s i ó n 
y cos te cabales de la po l í t ica p r o t e c t o r a apl icada y, 
desde luego, p r o d u c e d is func iones e inapl icaciones 
de p r inc ip ios de o r d e n a c i ó n básicos, c o m o el de 
igualdad. La t o m a de pos ic ión del «Pac to de T o l e 
d o » c o n t r a la p lu ra l idad de regímenes i n t e rnos del 
s is tema de Segur idad Social debe alcanzar, pues, y 
s o b r e t o d o , a la plural idad de sistemas en presenc ia) ; 

2 ° La d e s p r e o c u p a c i ó n del legis lador p o r las 
numerosas in te rdependenc ias e imp l icac iones e n t r e 
los d i f e ren tes regímenes y s istemas imp ide una po-
lítica global de a tenc ión a los ancianos. Sin la c o n 
t e m p l a c i ó n de tales re lac iones rec íp rocas es dif íci l 
e n c o n t r a r so luc ión a la mayor ía de los problemas 
de ineficiencia que afectan a tales regímenes y sis
temas : p r o b l e m a s de competenc/o institucional (que 
ex igen de f in i r los c o m e t i d o s de los d i fe ren tes Po-
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deres púb l icos de á m b i t o d i s t i n to en la p lani f icación 
y en la e jecuc ión de la a tenc ión a los ancianos) , de 
relación y equilibrio e n t r e ramas, y de adaptabi l idad 
de todas ellas c o m o c o n j u n t o a las nuevas real i 
dades demográ f icas , de e s t r u c t u r a y c o m p o s i c i ó n 
de las famil ias, y de e m p l e o que se avecinan; 

3. ° C o n s e c u e n t e c o n lo an te r i o r , la regulación 
p lura l de la edad jubi lator ia p e r m i t e la conv ivenc ia 
de : 

- j u b i l a c i o n e s forzosas ( func iona r ios públ icos y 
e m p l e a d o s p r i v a d o s s o m e t i d o s a d e t e r m i n a d o s 
C o n v e n i o s co lec t i vos ) y voluntarias; 

-an t i c i padas sin justif icación ob je t i va p e r m a n e n t e 
(p ro longadas s i tuac iones t rans i to r ias ) y rígidas pese 
a la ex is tenc ia de razones ob je t ivas indiscut ib les (las 
p rev is tas y n o desar ro l l adas r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
para t raba jos penosos , t ó x i c o s e insalubres en la 
Ley de Segur idad Social) ; 

- f l ex ib les e inflexibles (señalados u n o u o t r o ca
r á c t e r só lo en razón al r ég imen apl icable); 

- d e anticipación imposible pese a la pé rd ida in 
d iv idual izada de e m p l e o en edad avanzada y de an
ticipación impuesta en casos semejantes aunque de 
inc idencia masiva o p lura l a t ravés de n o r m a s de 
r e c o n v e r s i ó n indust r ia l y re indus t r ia l i zac ión ; 

4. ° Po r o t r a pa r te , el retraso voluntario en la 
jubi lación - q u e n o es lega lmente pos ib le para t o d o s 
los a s e g u r a d o s - n o d ispone de ventajas, s ino más 
b ien de desventajas para qu ien lo asume. La inicia
t iva del «Pac to de T o l e d o » cons is ten te en exceptuar 
del pago de cuotas a qu ienes den e m p l e o a estos 
t r aba jado res m a y o r e s r e t e n i e n d o el pago de las 
pens iones debidas a es tos ú l t imos , sólo parece ofre
cer ventajas indudables a las empresas y, en t o d o 
caso, impl ica un t rato desigual p o r razón de edad 
que puede c o m p r o m e t e r la evo luc ión y cond i c i o 
nes del m e r c a d o de t r aba jo ; 

5. ° Pueden ser fác i lmente detectadas causas de 
o r i g e n n o r m a t i v o de las que resu l ta que la jubilación 
parcial haya s ido un abso lu to f racaso e n t r e n o s o 
t r o s . L o p r o b a b l e es que los de fec tos haya que 
buscar los en la doble f inal idad de las d ispos ic iones 
que la regu lan, y más exac tamen te , en su p r e f e r e n 

cia p o r las urgencias de la po l í t ica de e m p l e o , antes 
que p o r los derechos e intereses de los ancianos; 

6. ° Más difíci l resu l ta c o n o c e r las causas que 
han i m p e d i d o hasta aho ra el desarrollo reglamentario 
general del art. 154, núm. 2, de la Ley General de la 
Seguridad Social; y si esas causas son insuperables. 
Lo más p robab le es que t o d o obedezca a la pereza 
del legis lador, supuestas las d i f icu l tades técnicas que 
la ta rea impl ica; 

7. ° C o n v i e n e reso l ve r t amb ién la p rocedenc ia 
de los l ími tes que imp iden la apl icación de muchas 
de las ins t i tuc iones f lex ib i l i zadoras de la jub i lac ión 
e n t r e los trabajadores del sector público. 

8 ° La voluntariedad de la jub i lac ión , sin emba r 
go , es un t e m a menos con f l i c t i vo , e ind iscu t ido en 
España salvo para algunos sec to res y en c ier tas e ta 
pas de d e s a r r o l l o de la legislación al r espec to . Su 
a r m o n i z a c i ó n debe abo rda ra las d i f icu l tades para su 
apl icabi l idad a los co lec t i vos exc lu idos , y a los in 
cen t i vos o los obs tácu los que respec t i vamen te se 
o p o n e n t a n t o a la an t ic ipac ión c o m o al r e t i r o más 
allá de la edad n o r m a l establecida; 

9 ° La fal ta de c o r r e s p o n d e n c i a en la concepción 
legal de las d is t in tas moda l idades de pens iones pe r 
m i t e la de f in ic ión de mínimos de subsistencia d i fe 
ren tes para las con t r i bu t i vas y las n o con t r i bu t i vas , 
en f lagrante c o n t r a d i c c i ó n con la iden t idad de f u n 
c iones de ambas. 

10. ° A s i m i s m o , la expresada falta de c o r r e s 
pondenc ia c o n d u c e a la ex is tenc ia con jun ta de topes 
de cotización máximos apl icados de m o d o i ndepen 
d ien te p o r cada rég imen y s is tema, y a la acep tac ión 
de uno sola pensión máx ima cuando se causan en 
más de u n o de tales reg ímenes; 

11. ° La regla de la incompatibi l idad de la pensión 
con otros ingresos procedentes del trabajo, just i f icada 
quizá en los p r i m e r o s años de vigencia de los r e 
gímenes ( inex is tenc ia de alarmas demográ f icas) , se 
ha m a n t e n i d o r íg idamente después, y lo ha h e c h o 
c o n algunas excepc iones c o m p a r a t i v a m e n t e i n c o m 
prens ib les (alguna de esas excepc iones es m u y r e 
c ien te , y c l a ramen te pr iv i legiada - y hasta i l ega l - en 
los t é r m i n o s en los que ha s ido conced ida ) . Esa 
c i rcuns tanc ia , p o r o t r a pa r te , p res iona negat iva
m e n t e s o b r e el cos te g lobal de las pens iones, que 
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de o t r o m o d o pod r ían reduc i rse t e m p o r a l m e n t e , 
c o m o sucede en el m a r c o de c ier tas legislaciones 
foráneas; 

12. ° La c reac ión de la nueva rama de pens io
nes n o con t r i bu t i vas n o ha s ido aprovechada - p r o 
bab lemen te p o r la inex is tenc ia de una v is ión global 
o in tegrada de los med ios d isponib les para la a ten
c ión de los a n c i a n o s - para abso rve r en ella, sup r i 
m iéndo las de la rama de las con t r i bu t i vas , las de
nominadas «pensiones en favor de familiares» (padres 
y abuelos y o t r o s , gene ra lmen te incapaci tados o de 
edad) que n o ex is ten c o n este ca rác te r en el pa
n o r a m a e u r o p e o . La r e c o n d u c c i ó n hacia el p i lar o 
nivel de pens iones n o con t r i bu t i vas de estas aho ra 
con t r i bu t i vas «en favo r de fami l iares» habría s ido 
una dec is ión más que consecuen te c o n la nueva 
e s t r u c t u r a de las pens iones. 

13. ° D e l m i s m o m o d o , los comp/ementos de 
pensión por cónyuge a cargo, de c la ro mat iz discrimi
natorio, habr ían enca jado c o n plena cohe renc ia en 
esa m isma nueva moda l i dad de pens iones n o c o n 
t r i bu t i vas ; lo cual , p o r c i e r t o , p r o p o n e un e x c u r s o 
s o b r e los de fec tos de o r d e n a c i ó n de los de rechos 
de pens ión de las parejas separadas o divorciadas, y 
aun de las parejas de hecho; 

14. ° La nueva legalidad ap robada para regular 
los regímenes c o m p l e m e n t a r i o s se ha desen tend ido 
de mayo res prec is iones en o r d e n a estimular y pre
miar la concordancia o c o r r e s p o n d e n c i a de tales r e 
gímenes c o n los básicos a los que c o m p l e m e n t a n , 
y a la coordinación entre sí de tales regímenes c o m 
p lemen ta r i os . Esa ac t i t ud ha dañado la eficacia so
cial de los regímenes de p rev is ión c o m p l e m e n t a r i a , 
que t r o p i e z a n c o n la inesperada rigidez de los re 
gímenes básicos para ser c o m p l e m e n t a d o s . 

DECIMONOVENA. En s intonía c o n el pano rama 
e x t e r i o r , y apoyada en una legí t ima va lo rac ión de 
los manda tos cons t i tuc iona les , el legis lador español 
ha p r o c u r a d o en estos años reequil ibrar las func io 
nes de las pens iones ob l iga tor ias básicas - c o n t r i b u 
t ivas y n o c o n t r i b u t i v a s - y las comp lemen ta r i as v o 
luntar ias. Para ese n u e v o equ i l i b r io , la legislación 
o rd i na r i a def ine vías de acc ión diversas: La absorción 
p o r la Segur idad Social ins t i tuc iona l de pa r te de los 
c o n t e n i d o s pens ionís t icos t rad ic iona les de la inst i 
t u c i ó n paralela de la Asistencia pública (en esa línea 

la Ley de Pensiones N o C o n t r i b u t i v a s p revé la de-
saparición por atrof ia - e f e c t o después ace le rado p o r 
p o s t e r i o r e s Leyes de P r e s u p u e s t o s - de las pens io 
nes de ve jez e inval idez del an t iguo F o n d o Nac iona l 
de As is tenc ia Social, y de las pens iones asistenciales 
p o r ancianidad minusvál ida) ; y la cesión controlada a 
la in ic iat iva pr ivada, p o r pa r te de la Segur idad Social 
ob l iga to r ia , de algunos pa lmos de su p r o p i o t e r r e n o 
(así, p o r e j emp lo , los que resu l tan de la r e d u c c i ó n 
de los i m p o r t e s iniciales de las pens iones públ icas, 
o los que t r a e n su o r i gen del rec ien te es tab lec i 
m i e n t o de « topes m á x i m o s » de pens iones, y de las 
nuevas n o r m a s «an t i cúmu lo» ) . 

VIGESIMA. La c reac ión de las l lamadas Pensiones 
públicas No Contributivas t i ene una d o b l e exp l i cac ión : 
mate r ia l la p r i m e r a , y de natura leza f o r m a l la se
gunda. 

Se t r a t a , en p r i m e r lugar, de dar respues ta a las 
urgencias sociales provocadas por la duración y la in
tensidad de la crisis económica. La mu l t i p l i cac ión de 
los no osegurados ( los a l tos po rcen ta jes de t raba ja 
d o r e s p o r cuen ta ajena y p r o p i a depend ien tes de 
la « e c o n o m í a sumerg ida») , de los infraasegurados 
( los n u m e r o s o s co lec t i vos de asegurados i n t e r m i 
t e n t e s y de asegurados parciales p o r r azón de la 
f ragi l idad de sus emp leos ) y de los /"nosegurob/es ( los 
c rec ien tes con t i ngen tes de p o b r e s y marg inados 
que «v iven fuera o en la f r o n t e r a m isma de la e c o 
nomía de m e r c a d o » ) es, p r o b a b l e m e n t e , una secue
la d u r a d e r a de la p ro longada crisis e c o n ó m i c a . 

En esas c i rcunstanc ias , la Segur idad Social n o 
c o n t r i b u t i v a se o f r ece c o m o la pr incipal respuesta 
posible a la marg inac ión y la indigencia que a c o m 
pañan, en las actuales sociedades p roduc t i v i s tas en 
t r ans i c i ón , al poro masivo, al empleo irregular y a la 
precar iedad del trabajo. 

Po r o t r a pa r te , esta moda l idad de pens iones es 
una respuesta de urgencia a la propia crisis econó
mico-financiera de la Seguridad Social contr ibutiva o 
asegurativa: la d i sm inuc ión de sus co t i zan tes , deb ida 
a la cr is is de e m p l e o , co inc ide c o n el i n c r e m e n t o 
de sus benef ic iar ios (desempleados , jub i lados an t i 
c ipados.. . ) , lo que obl iga a endurecer los requ is i tos 
que cond i c i onan el acceso a la conse rvac ión de sus 
de r ec hos . 
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La po l í t i ca gube rnamen ta l dest inada a reso l ve r 
esa cr is is f inanc iera in te rna ha t e n i d o c o m o e fec to 
i n m e d i a t o la expulsión de la protección contributiva 
de un c o n t i n g e n t e n u m e r o s o de neces i tados socia
les. A n t e los e fec tos y las reacc iones f r e n t e a esa 
general izada r e d u c c i ó n de los niveles de p r o t e c c i ó n 
social c o n t r i b u t i v o s o asegurat ivos, se ha h e c h o ne
cesar io c o m b i n a r ta les reducc iones c o n la c reac ión 
o la r e n o v a c i ó n de pres tac iones n o con t r i bu t i vas , 
dadas sus ca rac te r í s t i cas de c o s t e y f inanc ieras 
comparadas ( i m p o r t e s m í n i m o s o de subsistencia 
de sus p res tac iones , ca rác te r p e r i ó d i c a m e n t e rev i -
sable de la conces ión de éstas, s o m e t i m i e n t o de la 
p r o t e c c i ó n a la « p r u e b a de necesidad» o « c o n d i 
c ión de r e c u r s o s » , f inanc iac ión fiscal...). 

La explicación fo rma l de la c reac ión de las Pen
siones N o C o n t r i b u t i v a s es sencil la: res ide en la 
necesidad de o r i g e n cons t i t uc iona l de «unlversali
zar», dándo le la m á x i m a a m p l i t u d subjet iva, a la Se-
gur idad Social institucional. Su real izac ión n o era p o 
sible r e f o r z a n d o las pens iones asistenciales de las 
C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , ya que éstas son de ex 
clusiva c o m p e t e n c i a de la C o m u n i d a d respect iva, y 
la Segur idad Social es una c o m p e t e n c i a estatal só lo 
pa rc ia lmen te c o m p a r t i d a . 

V7GES//VI0PR//VIERA El e s t a b l e c i m i e n t o de las 
moda l idades n o con t r i bu t i vas de pens iones de la 
Segur idad Social puede p r o v o c a r una modif icación 
en los contenidos prestacionales de la Asistencia social 
o pública. Garant izadas un ive rsa lmen te las ayudas 
económicas para la ve jez y la minusvalía p o r la Se
gur idad Social, los nuevos c o m e t i d o s de la As i s ten 
cia Social pasarían a ser - c o m o lo son ya en algunos 
pa íses- los s iguientes: conces ión de sup lemen tos 
en d i n e r o para la m e j o r a de esas mismas pres ta
c iones o to rgadas p o r la Segur idad Social; conces ión 
de asistencia c o m p l e m e n t a r i a en f o r m a de serv ic ios 
sociales d ive rsos ; y conces ión de ayudas e c o n ó m i 
cas para la c o m p e n s a c i ó n de r iesgos o necesidades 
sociales n o t ip i f icadas. 

Po r o t r a pa r te , al t i e m p o que la Segur idad Social 
se «unlversa l iza», la Asistencia pública deberá t e n d e r 
a r e d u c i r su á m b i t o so l ida r io , c o n c e n t r á n d o s e en 
el m a r c o local , p rov inc ia l o reg iona l . 

Así , las nuevas pens iones n o con t r i bu t i vas pue
den reso l ve r de una vez p o r t odas la vieja cues t i ón 

cons t i t uc iona l pend ien te de compag ina r y a r t i cu la r 
e f i cazmente una protección social general (la Segur i 
dad Social universal y f inanc iera y o rgan i za t i vamen
t e cent ra l izada) , c o n una protección social part icular 
o especial (la As is tenc ia Social reg iona l de so l i da r i 
dad l imi tada) . 

Es esa una cues t ión de la m a y o r t rascendenc ia 
en la r e n o v a c i ó n y rac iona l izac ión de la p r o t e c c i ó n 
social t o t a l española. 

VIGESIMOSEGUNDA. La regulación positiva de la 
moda l i dad « n o c o n t r i b u t i v a » de pens iones p resen ta 
cuatro defectos que, p r o b a b l e m e n t e , puedan reso l 
ve rse en el f u t u r o , una vez conso l idadas. 

En p r i m e r lugar, n o se satisface en su regu lac ión 
el principio constitucional de suficiencia (o , lo que es 
lo m i s m o , de ob je t i vac ión en el seña lamien to de 
los «niveles m ín imos de subsis tencia» que deben 
ser a tend idos ) . Por el c o n t r a r i o , su cuantía se fija 
l ibre y descompromet idamente p o r el leg is lador , 
qu ien dec ide c o n f o r m e a un c r i t e r i o de c i r cuns tan 
cias. ( N o obs ta a esa va lo rac ión su p o s t e r i o r r e 
va lo r i zac ión au tomá t i ca según índices p r e d e t e r m i 
nados, ya que ésta resu l ta cues t ionada desde el 
in ic io al o p e r a r s o b r e i m p o r t e s n o ob je t i vados ) . 

T a m p o c o satisface el p r i nc ip io de igualdad en la 
d e t e r m i n a c i ó n de los va lo res m ín imos de subsis
tenc ia : la pens ión mín ima de subsistencia es m a y o r 
para los t raba jadores (pens iones con t r i bu t i vas ) que 
la f i jada para los no act ivos ( no c o n t r i b u y e n t e s ) . Y , 
lo que es más grave, ambas ( los s u p l e m e n t o s p o r 
m ín imos de las pens iones con t r i bu t i vas y las p e n 
siones n o con t r i bu t i vas ) se financian con fondos de 
un mismo origen: los Presupuestos Generales del Esta
do. (En consecuenc ia , los actuales c o m p l e m e n t o s 
p o r m ín imos de las pens iones con t r i bu t i vas debe 
rían desaparecer c o m o tales, y sus t i tu i rse p o r la 
d i fe renc ia ex i s ten te e n t r e la cuant ía de la pens ión 
c o n t r i b u t i v a ind iv idual y la f i jada para las n o c o n 
t r i bu t i vas , de ser esta ú l t ima supe r i o r . O , a l te rna 
t i v a m e n t e , deber ían f inanciarse c o n recu rsos c o n 
t r i b u t i v o s - c o n c u o t a s - en su p len i t ud , es dec i r , a 
p a r t i r de la so l idar idad p ro fes iona l parc ia l , y n o de 
los recu rsos genera les del Estado). 

Po r o t r a pa r te , desaprovecha la o p o r t u n i d a d de 
p r o g r e s a r en el p r i nc ip io de indiscriminación de los 
sexos en ma te r i a de pens iones, s u p r i m i e n d o rad i -
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cá lmen te los d e n o m i n a d o s suplementos por cónyuge 
a cargo de las pens iones con t r i bu t i vas y sus t i t uyén
d o l o s p o r el r e c o n o c i m i e n t o de pens iones n o c o n 
t r i bu t i vas , de cuant ía reduc ida , de d e r e c h o p r o p i o 
a ta les cónyuges. ( P o r q u e , sin duda, esta a l te rna t i va 
o f rece r ía un doble progreso c o n r espec to a la s i tua
c i ón p resen te : la e r rad i cac ión de una d i sc r im inac ión 
legal i nd i rec ta de las mu je res , que suelen ser, m a 
s ivamente , el «cónyuge a ca rgo» que o r ig ina el de
r e c h o a c o m p l e m e n t o en f avo r de su c o n s o r t e mas
cu l i no ) ; y la i n c o r p o r a c i ó n de la n o c i ó n de los de
r e c h o s de pens ión p r o p i o s , y n o m e r a m e n t e 
de r i vados o i nd i r ec tos de los d e r e c h o s de sus c o n 
so r tes , de las amas de casa y o t r a s categorías se
mejantes de benef ic ia r ios) . 

P o r ú l t i m o , el sistema dual de valoración de inca
pacidades para o b t e n e r las pens iones con t r i bu t i vas 
y n o con t r i bu t i vas resu l ta t amb ién discriminatorio y 
ca ren te de razón ob je t i va (obedece a un impu lso 
c o n s e r v a d o r que , de h e c h o , impl ica un « las t re his
t ó r i c o » p r o g r e s i v a m e n t e inasumib le) . La so luc ión 
p robab le cons is t i r ía en e x t e n d e r a las pens iones 
con t r i bu t i vas el m é t o d o de es t imac ión ap l icado a 
las n o con t r i bu t i vas , supuesta su indudab le mayor 
precisión, técnica más depurada y completa y resisten
cia frente a l fraude. ( C o n v i e n e a n o t a r la i m p o r t a n c i a 
de este c o m e n t a r i o en re lac ión c o n la protección de 
los ancianos, p o r c u a n t o n u e s t r o subs is tema de p e n 
s iones congela a los invál idos pens ionados en la si
t u a c i ó n de ta les, n o p e r m i t i e n d o la transformación 
de sus derechos en los p r o p i o s de la ve jez una vez 
alcanzada la edad p resc r i t a ) . 

apoyos sociales t r a e causa, a su vez, de la inespe-
cif idad sobrevenida de lo social en el d e s a r r o l l o de 
la po l í t i ca p r o t e c t o r a , t a n t o básica c o m o c o m p l e 
men ta r ia . N o parece m u y oportuno, en e fec to , i m 
p lantar c o n deta l le un nuevo esquema de p res ta 
c iones c o m p l e m e n t a r i a s sin antes haber de f i n ido los 
t é r m i n o s de la r e f o r m a p r e t e n d i d a para el s is tema 
o b l i g a t o r i o , que es su presupuesto necesario y cuyos 
carac te res han de c o n d i c i o n a r i nev i tab lemen te los 
de su c o m p l e m e n t o . 

T o d a s esas l im i tac iones exp l ican la ex is tenc ia de 
algunos puntos oscuros en el p r o c e s o de cambios : 
carencias, con t rad i cc i ones , excesos. . . D e el los, los 
más graves son estos : la "ausencia de m é t o d o s ef i 
caces de integración e n t r e los regímenes legales de 
base y los c o m p l e m e n t a r i o s v o l u n t a r i o s ; el de fec to 
de coordinación lega lmente impues ta e n t r e los p r o 
pios regímenes l ib res ; las discriminaciones estab lec i 
das en m a t e r i a de p rev is ión vo lun ta r i a según cual 
sea la na tura leza ( lucra t iva o n o lucrat iva) de sus 
ges to ras ; las desigualdades der ivadas de la adscr ip 
c ión p ro fes iona l ( sec to r p r i vado o s e c t o r púb l i co ) 
de sus des t ina ta r ios ; y, en f in , la insuficiente garantía 
de sus p res tac iones , en los t é r m i n o s impues tos p o r 
el D e r e c h o e u r o p e o c o m u n i t a r i o . 

VIGESIMOCUARTA. El artículo 4 1 de la Constitu
ción in tegra a los regímenes p r i vados en la Segur i 
dad Social i ns t i tuc iona l , c o n la m isma natura leza so
cial y p r o t e c t o r a que se a t r i buye a los regímenes 
púb l icos ob l i ga to r i os , c o n los que f o r m a un t o d o 
func iona l . 

WG£S/A10T£RC£RA El legis lador ha es tab lec ido 
t a m b i é n unas bases suf ic ientes s o b r e las que la in i 
c iat iva pr ivada y la negoc iac ión co lec t i va pueden , 
para lo sucesivo, constituir l ibremente un sistema com
plementar io de previsión social, h o m ó l o g o al de o t r o s 
países e u r o p e o s . 

P e r o esa po l í t ica se ha desa r ro l l ado c o n una do-
ble l imitación: la que ha supues to la asincronía de sus 
medidas pr inc ipa les, asumidas en t i e m p o s d i s t i n tos 
y en un o r d e n de suces ión i n a p r o p i a d o ; y la que 
o r ig ina su dependencia excesiva c o n r e s p e c t o a los 
ob je t i vos genera les de la po l í t ica e c o n ó m i c a . 

El desorden reformista se ha d e b i d o , s o b r e t o d o , 
a la ausencia de consenso social . Pe ro esa fal ta de 

A pesar de e l lo , la i n t e r p r e t a c i ó n v igen te la i n 
c luye de f o r m a p r i o r i t a r i a c o m o /nstrumento de po-
lítica económica, d i s t o r s i o n a n d o p o r t a n t o su a p o r 
t ac i ón f undamen ta l de o b t e n e r una c o b e r t u r a digna 
de las ren tas de sus t i t uc ión de los ancianos. 

VIGESIMOQUINTA. El p u n t o de a r r a n q u e del 
d e s a r r o l l o n o r m a t i v o de los s istemas p r i vados de 
pens iones, c o n s u s t e n t o en el c i t ado a r t í cu lo 41 de 
la C o n s t i t u c i ó n , fue la Ley 3 3 / 1 9 8 4 de 2 de Agos-
to,sobre ordenación del seguro privado, cuando e x p o 
ne en su a r t í cu lo 2.d que se cons ide ran ope rac iones 
s o m e t i d a a los p r e c e p t o s de la Ley las ope rac iones 
de ges t i ón de fondos colectivos de jubi lación asegura
dos y en el a r t í cu lo 2 bis c o m o o p e r a c i ó n p e r m i t i d a 
la adm in i s t r ac i ón de dichos fondos de jubi lación ba jo 
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el supues to de la no existencia de la garantía del 
aseguramiento y se r e m i t e a la f u t u ra regu lac ión de 
planes y f o n d o s de pens iones. 

WGES/MOSEXTA. La regu lac ión en España de 
los d is t in tos sistemas que regulan la p rev i s ión social 
pr ivada es diversa y dispersa, mani festada a t ravés 
de las d i fe ren tes f iguras no rmat i vas , todas ellas su-
peditadas a la n o r m a t i v a de los sistemas financieros. 

La referencia internacional es d e t e r m i n a n t e en es
t e d e s a r r o l l o , d o n d e los p rocesos de armonizacio
nes forzadas suponen el paso p r e v i o o p resupues to 
de par t i da de los f e n ó m e n o s de convergenc ia den 
t r o del espacio de la U n i ó n Europea. 

V/GES/MOSEPT/MA D e n t r o de la e s t r u c t u r a 
con f igura t i va de los sistemas de p rev i s ión , t a n t o 
púb l icos c o m o p r i vados , en el seno de la U n i ó n 
Europea y t o m a n d o c o m o re fe renc ia la conoc ida 
t e o r í a de los t r e s pi lares, los sistemas pr ivados n o 
cabe s ino e n t e n d e r l o s c o m o complementarios de los 
s istemas púb l icos de Segur idad Social, sin exc lu i r 
en un f u t u r o d e s a r r o l l o la colaboración de la inicia
t iva pr ivada en la ges t ión y o rgan izac ión de aqué
l los. 

La c o n d i c i ó n de regímenes c o m p l e m e n t a r i o s n o 
imp ide en países de la U n i ó n Europea su apl icac ión 
c o m o sistemas obligatorios y/o voluntarios. A s i m i s m o , 
se destaca su esencia de a h o r r o ind iv idual izado y 
capi ta l izac ión f r e n t e al de r e p a r t o y r ed i s t r i buc i ón . 

V7GES/M0CTAVA España se encuen t ra encua
d rada en el seno de la Unión Europea y, p o r t a n t o , 
i nmersa en el d e s a r r o l l o de un p r o c e s o e v o l u t i v o 
de los de rechos de los t raba jadores , c o n r espec to 
al T r a t a d o de Roma , las C a r t a Social Europea de 
los D e r e c h o s Fundamenta les de los T raba jadores 
y al P r o t o c o l o de Polí t ica Social de la C o n f e r e n c i a 
de Maas t r i ch t de 1991 , que con f iguran un m o d e l o 
púb l i co de Segur idad Social. 

Igua lmente , n o puede en tende rse el p r o c e s o f u 
t u r o de evo luc i ón de los s istemas pr ivados de pen
s iones sin el c a m i n o t r a z a d o p o r las directivas co
munitar ias que p r o v i e n e n de Bruselas, t a n t o lás t r e s 
d i rec t ivas de seguros de v ida, c o m o las r e c o m e n 
dac iones re fe ren tes a f o n d o s de pens iones, una vez 
descar tada la e labo rac ión de una d i rec t i va en 1994, 
que marcan la t endenc ia del m o d e l o prev is iona l de 

la U n i ó n Europea, re f le jado en los ob je t i vos de l i-
beralización de p res tac ión de serv ic ios, de m o v i 
m i e n t o s de capitales y de c i rcu lac ión de t raba jado 
res. 

A s i m i s m o , n o r m a s re fe ren tes a t r aba jo a t i e m p o 
parc ia l , expa t r i ados y las reso luc iones del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas re fe ren tes 
a d i sc r im inac ión sexual , c o m o el f amoso caso Sor
ber, que es tab lec ió la i n t e r p r e t a c i ó n del a r t í cu lo 
I 19 del T r a t a d o de R o m a re fe ren te al p r i nc i p i o de 
igualdad de paga e n t r e h o m b r e s y mu je res , n o de 
ben obv ia rse , m á x i m e cuando la U n i ó n Europea ca
mina hacia el d e n o m i n a d o M e r c a d o U n i c o . 

VIGESIMONOVENA. Ana l i zando la p rob lemá t i ca 
de los sistemas p r i vados de p rev is ión en España, 
debe p r o c e d e r s e a r e f o r m a s legislativas en t r e s 
grandes campos de ac tuac ión cuyo o b j e t i v o c o m ú n 
sea el c u m p l i m i e n t o del principio de neutral idad o 
n o d i s c r i m i n a c i ó n e n t r e d i f e ren tes i n s t r u m e n t o s 
c o n idént ica f inal idad, e n t e n d i d o éste c o m o la neu 
t ra l i dad e n t r e c o n s u m o p resen te y c o n s u m o f u t u r o . 

Existe una segunda acepc ión de neu t ra l idad fiscal 
y es la r e f e r e n t e a la t r i b u t a c i ó n de los d i fe ren tes 
tipos de ahorro. La neu t ra l idad exige que las d i fe 
ren tes f o r m a s de a h o r r o deben gravarse de la mis
ma f o r m a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su f inal idad, p e r o 
n o es ésta la po l í t ica seguida p o r los países de la 
U n i ó n Europea, que p r i m a n los sistemas p r i vados 
de pens iones s o b r e las demás f o rmas de a h o r r o . 
Básicamente son dos los a r g u m e n t o s que se ma
nejan. Por un lado, para ev i ta r la falta de p rev is ión 
de los ind iv iduos para c u b r i r unas necesidades le
janas en el t i e m p o c o m o son las pensiones de j u 
b i lac ión, p o r lo que el es tado in ten ta d i r ig i r el sen
t i d o de p rev is ión indiv idual vía incent ivos fiscales. 
En segundo lugar, para ev i ta r la p res ión s o b r e los 
s istemas públ icos si el i nd i v iduo n o a h o r r a para su 
vejez y es el Estado el que t iene que asumi r esas 
cargas sociales. 

En c o n c r e t o , las r e f o rmas legislativas deben e n 
focarse a una regulación homogénea de la normat iva 
que gob ie rna los d i fe ren tes sistemas pr ivados (pla
nes de pens iones, seguros, mutua l idades, . . . ) , una 
ampl ia reforma fiscal c o h e r e n t e con las tendenc ias 
de la U n i ó n Europea y, p o r ex tens i ón , una equ ipa-
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rac ión e n t r e las diferentes normas contables que afec
tan a los d i fe ren tes s istemas. 

TRIGESIMA. En España la regu lac ión de los sis
temas p r i vados de p rev is ión es d i f e ren te según el 
i n s t r u m e n t o u t i l i zado para la c o b e r t u r a de los c o m 
p r o m i s o s de pens iones. I n s t r u m e n t o s c o n idént ica 
f inal idad aparecen regu lados p o r n o r m a s dist in tas, 
c o n d i fe ren tes requ is i tos con t rac tua les , fiscales y 
contab les . Es necesar ia una homogene izac ión en su 
t r a t a m i e n t o , en las n o r m a s regu ladoras de los d i 
fe ren tes s is temas, que deben r e s p o n d e r al corolario 
básico de que sistemas d i fe ren tes p e r o con idén t i 
cos requ is i tos de con f igu rac ión deben t e n e r un t r a 
t a m i e n t o c o m ú n . Surgir ía de esta f o r m a , a seme
janza del s is tema anglosajón, el c o n c e p t o de «plan 
cualificado», d o n d e c o m o c o n t r a p a r t i d a de unos r í 
g idos requ is i tos de f u n c i o n a m i e n t o , cuya f inal idad 
n o es s ino garant izar la p res tac ión c o m p r o m e t i d a , 
se ver ían /ncentíVoc/os, p r i nc ipa lmen te vía f iscal idad, 
c o n re lac ión a o t ras f o r m a s de p rev is ión pr ivada. 
Este aspec to t i ene su m á x i m a e x p r e s i ó n en G r a n 
Bretaña, d o n d e los incent ivos fiscales se o t o r g a n a 
aquel los i n s t r u m e n t o s que cump len los requ is i tos 
estab lec idos en las leyes fiscales, c o n ap robac ión 
expresa de un o r g a n i s m o que c o n t r o l a los d i f e ren 
tes requ is i tos . Por el c o n t r a r i o , en España se in 
cent ivan los planes de pens iones en d e t r i m e n t o de 
los res tantes sistemas de p rev is ión . 

El p r o y e c t o de Ley de Superv is ión de los Segu
ros p r i vados , que supone una recon f igu rac ión de 
las reglas del j uego de la p rev is ión social c o m p l e 
men ta r i a de ca rác te r p r i vado , avanza en una d i rec 
c ión c o n t r a r i a a lo e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e y en 
clara as imet r ía c o n las tendenc ias de la U n i ó n Eu
ropea . 

TR/GES/MOPR/MERA C o n el f in de salvaguardar 
los derechos de los par t íc ipes y en línea c o n el ar
t í cu lo 8 de la D i r e c t i v a 80 /987 /CEE, especí f icamen
t e d i r ig ido a la p r o t e c c i ó n de los de rechos de los 
t raba jado res p o r c o m p r o m i s o s p o r pens iones en 
caso de inso lvenc ia del e m p r e s a r i o , los planes cua
lificados deben estar reg idos p o r los siguientes prin
cipios fundamentales : n o d isc r im inac ión e n t r e par
t íc ipes, f inanc iac ión med ian te sistemas de capi ta l i 
zac ión, i r revocab i l i dad de apo r tac iones , a t r i buc ión 
de de rechos e c o n ó m i c o s a favo r del t raba jador , 
ex is tenc ia de una c o m i s i ó n de c o n t r o l del s is tema. 

y es tab lec im ien to de un l im i tac ión m á x i m o de a p o r 
tac iones o p res tac iones . 

TR/GES/MOSEGUNDA El p r o c e s o ca ta l i zado r 
de las planes cual i f icados se real izaría m e d i a n t e una 
reforma fiscal cons is ten te en el mantenimiento para 
la f igura de los planes de pens iones y extensión al 
r e s t o de d ichos sistemas p r i vados de un esquema 
de t r i b u t a c i ó n s o b r e gastos c o n e x e n c i ó n de las 
apo r t ac i ones y los r e n d i m i e n t o s generados y t r i b u 
tac ión de las p res tac iones . Este s is tema es el más 
f r e c u e n t e en los países de la O C D E y p e r m i t e e le
g i r e n t r e el pago i n m e d i a t o del i m p u e s t o o el apla
z a m i e n t o hasta el m o m e n t o de pe rc i b i r las p res ta 
c iones , pues c o n s u m o p resen te y f u t u r o siguen un 
m i s m o esquema de impos i c i ón fiscal. 

TRIGESIMOTERCERA. Las r e fo rmas básicas de 
los s is temas p r i vados re lat ivas a a p o r t a c i o n e s y 
p res tac iones se o r i en ta r ían al es tab lec im ien to para 
los planes cualificados a) de a p o r t a c i ó n def in ida de 
un m á x i m o anual de a p o r t a c i ó n s u p e r i o r al ac tua l 
m e n t e v igente de 750 .000 pesetas anuales p o r par 
t íc ipe y o t r o i n f e r i o r de deducc i ón f iscal, de f o r m a 
que fue ra pos ib le real izar apo r tac iones en exceso 
del l ími te abso lu to de a p o r t a c i ó n ; b) de p res tac ión 
def in ida de un l ími te de p res tac ión m á x i m a a pe r 
c ib i r y n o de un l ími te de apo r tac iones c o m o ac
t u a l m e n t e o c u r r e , de mane ra que se pud ie ra f inan
c iar la t o ta l i dad de la p res tac ión y c) de l iqu idez 
de los de rechos conso l idados en caso de c i r cuns 
tancias graves ob je t ivadas p o r ley, c o m o d e s e m 
p leo , en fe rmedades graves, etc, con la c o r r e s p o n 
d ien te penal izac ión fiscal y t r i b u t a c i ó n s imi lar a las 
p res tac iones . 

C o n re l ac i ón a los sistemas no cual i f icados, p e r 
m i t i r una t o t a l f l ex ib i l i dad y ausenc ia de r e q u i s i 
t o s r íg idos y, p o r t a n t o , ausenc ia de i n c e n t i v o s 
f iscales, a semejanza de los s is temas a l t e r n a t i v o s 
ac tua les . 

TR/GES/MOCL/ARTA El proceso homogeneizador 
de normas contables tend r ía c o m o o b j e t i v o c o r r e g i r 
la s i tuac ión actual de d i s t i n to t r a t a m i e n t o con tab le 
de los d i fe ren tes sistemas, pues n o parece adecua
d o que los f o n d o s i n te rnos de p rev i s ión se e n c u e n 
t r e n regu lados gené r i camen te p o r el Plan G e n e r a l 
de Con tab i l i dad de 1990, que los re la t i vos a e m 
presas pe r tenec ien tes al s e c t o r e l éc t r i c o gocen de 
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ventajas pa r t i cu la res , que los re la t i vos al s e c t o r 
bancar io se r i jan p o r la c i r cu la r del Banco de Es
paña 4 /91 y se e n c u e n t r e n exc lu idos de la t r a n f o r -
mac ión ob l i ga to r i a de los f o n d o s i n te rnos de pen 
siones en i n s t r u m e n t o s e x t e r n o s a la p r o p i a e m 
presa, según el c i t ado p o r y e c t o de Ley, y que los 
seguros y planes de pens iones tengan sus n o r m a s 
específ icas. Los p r inc ip ios con tab les deben ser los 
m i s m o s para t o d o s los sistemas pr ivados de pen
siones, al igual que los c r i t e r i o s de los aud i t o res , 
c o n el f in de ev i ta r el f e n ó m e n o que se p r o d u c e 
en España de e lecc ión de un s is tema u o t r o en 
func ión de los c r i t e r i o s de va lo rac ión y f inanc iac ión 
aceptados . 

TRIGESIMOQUINTA. En los países de la U n i ó n 
Europea el d e n o m i n a d o segundo p i lar de la p res
tac ión de pens iones adop ta f o r m a s muy var iadas. 

vo lun ta r ias u ob l iga tor ias , públ icas o pr ivadas, c o n 
t r ac tua les o l ibres, p e r o su o b j e t i v o es c o m ú n , 
o t o r g a r una pens ión c o m p l e m e n t a r i a o segunda 
pens ión a aquél la p r o v e n i e n t e del p r i m e r esca lón. 
La so luc ión adop tada p o r cada u n o de los países 
o b e d e c e a un largo p r o c e s o e v o l u t i v o y a la p r o p i a 
id ios incrasia de cada u n o . Existen países que han 
a d o p t a d o un s is tema c o m p l e m e n t a r i o en base a ac
t i vos i nve r t i dos e x t e r n a m e n t e y ba jo un esquema 
de capi ta l izac ión, c o m o Ho landa , los hay que han 
a d o p t a d o un s is tema de r e p a r t o , Francia, los hay 
que han e leg ido un s is tema v o l u n t a r i o , G r a n B r e 
taña, o t r o s o b l i g a t o r i o , G rec ia , D inamarca . El p r o 
ceso de uni f icac ión al que t i ende la U n i ó n Europea 
n o cons is te en elegir un m o d e l o y desca r ta r los 
res tantes , s ino en adop ta r , para cada país, aquél 
que p r o p o r c i o n e un adecuado nivel de b ienes ta r 
social en el m o m e n t o de la jub i lac ión . 
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La financiación de las pensiones y prestaciones por desempleo es 
una de las áreas problemáticas más importantes de la sociedad actual. 
Con el convencimiento de que la sociedad española necesita conocer 
y debatir las propuestas de modernización posibles, la Fundación BBV 
reunió en octubre de 1993 a un grupo de expertos para que profun
dizaran en las distintas perspectivas que el problema de la inactividad 
laboral ofrece a medio plazo. 

En el proyecto han intervenido 36 economistas, profesionales y es
pecialistas de otras disciplinas, que produjeron 15 investigaciones, a 
partir de las cuales se elaboró el libro «Pensiones y prestaciones por 
desempleo». La Fundación BBV ofrece en este Documento una de 
estas investigaciones. Modelos de aseguramiento en España del riesgo de 
pérdida de la renta derivada de la actividad laboral a causa de la vejez, 
que se centra en el análisis pormenorizado de las pensiones de vejez 
o jubilación en sentido estricto. Se parte de un examen crítico de la 
jubilación en España, resaltando la inadaptación de sus instituciones a 
los cambios. Posteriormente, se aborda la situación socioeconómica 
actual y las previsiones, incidiendo en las repercusiones sobre las con
diciones de vida de los ancianos. Finalmente, se analizan los regímenes 
de pensiones públicas y los sistemas privados de pensiones para la 
vejez en España, en el contexto de los países de nuestro entorno. 
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