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EVENTOS INTERNACIONALES 



SEMINARIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 
Y PLANIFICACION NACIONAL 

México 13-18 Noviembre 1967 

ANTECEDENTES 

Al crearse el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
en marzo de 1963, la O.E.A. expresó la intención de colaborar con el 
Centro en las actividades de capacitación y entrenamiento de los cuadros 
técnicos y administrativos de las instituciones latinoamericanas de segu-
ridad social. Igual propósito fue manifestado por otros organismos inter- 
nacionales tales como la O.I.T. y la A.I.S.S. Cada uno de estos organis- 	 1 
mos ha prestado hasta el presente activa colaboración a la labor que 
viene desarrollando el Centro. 

La colaboración de la O.E.A. se ha hecho efectiva desde 1966 en 
las tres siguientes formas: 

1° Mediante el otorgamiento de ayudas económicas, que han hecho 
posible o han facilitado la asistencia de un mayor número de 
funcionarios de las instituciones latinoamericanas de seguridad 
social, a los cursos de capacitación que se imparten en el Centro. 

2° El pago de gastos de viaje a profesores invitados a dictar con-
ferencias en dichos cursos, y 

3? El auspicio conjunto de seminarios o reuniones sobre tópicos 
de particular interés en materia de seguridad social. 

Esta última forma de colaboración comenzó a planearse en el año 
de 1966 y se hizo efectiva por primera vez en el Seminario sobre Segu-
ridad Social y Planificación Nacional en noviembre de 1967. 

Elección del Tema.—Para la elección del tema se tomaron en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
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a) Que el estudio de los diversos aspectos concernientes a la rela-
ción entre la Seguridad Social y la Economía Nacional era de palpi-
tante actualidad en el ámbito latinoamericano con motivo de los esfuer-
zos que se han hecho para la integración económica regional en la 
última década y por los estudios realizados sobre dicha relación desde 
1963 en el marco de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
y de su Comité Permanente. 

b) Por el vivo interés despertado en el ámbito mundial por la ini-
ciación de actividades en este campo por parte de la A.I.S.S., a partir 
de las resoluciones adoptadas por su Mesa Directiva en las reuniones 
de Praga (1936) y Bruselas (1964) y por la inclusión de este punto en 
la IV Conferencia Internacional de Actuarios y Estadísticos de la Segu-
ridad Social (París, 6 — 12 de octubre de 1966), siendo de notar que en 
esta reunión se trató por primera vez en forma específica el tema de la 
relación entre Seguridad Social y Economía Nacional en los países en 
vías de desarrollo. 

c) Que la O.I.T. propuso llevar a cabo, conjuntamente con el Centro 
Interamericano, un seminario sobre el tema Seguridad Social y Economía 
Nacional para fines de 1966, el que no se realizó por dificultades, de 
último momento. 

Estando, pues, de acuerdo en que este tema era el de mayor interés 
y actualidad, se convino en elegir un aspecto del mismo, que no duplicase 
los puntos estudiados por otros organismos internacionales y que, al 
mismo tiempo, tuviese un contenido pragmático para los países latino-
americanos. Fue así como, de entre los múltiples aspectos de este terna 
central, se señaló como tema del Seminario el concerniente a la relación 
entre la Seguridad Social y Planificación Nacional. 

Términos de la colaboración entre la O.E.A. y el C.I.E.S.S. para la 
realización del Seminario.—Se convino en que la O.E.A., a través de su 
Programa de Seguridad Social, cubriría los gastos de viaje de las perso-
nas invitadas a participar en el Seminario y además una cantidad para 
gastos extras. Que igualmente la O.E.A. cubriría los gastos que demande 
la preparación del documento de trabajo del Seminario. El C.I.E.S.S., 
a su vez, corría con los gastos de alojamiento y alimentación de los 
participantes y con los gastos de los actos sociales. El B.I.D. (Banco 
Interamericano de Desarrollo) colaboró económicamente al desarrollo 
del Seminario. 

Preparación del documento de trabajo.—Una vez acordado de 
común acuerdo el guión de los puntos que se tratarían en el Seminario, 
la O.E.A. encargó la preparación del documento de trabajo del Seminario 
al Dr. Ricardo R. Moles, de la Argentina. 
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Participantes.—Los organismos auspiciadores decidieron que, dada 
la circunstancia de que este Seminario significaría la primera confron-
tación entre técnicos de seguridad social y economistas dedicados a 
las tareas de la planificación económica nacional, no convenía que 
fuese abierto, sino más bien limitado a un grupo cerrado de igual nú-
mero de técnicos de seguridad social y de economistas que se seleccio-
narían de entre las personas más destacadas del área latinoamericana, 
a título personal. Se decidió; igualmente que se invite a los organismos 
internacionales interesados en el desarrollo de la Seguridad Social en 
las Américas, a que envíen observadores. 

La lista de los participantes y de los observadores, así como el per-
sonal de Secretariado Técnico y Administrativo, es la que consta a 
continuación: 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Dr. José Delgado Revelo, 
Jefe Sección de la Programación Financiera, 
Junta de Planificación, 
Quito, ECUADOR. 

Dra. Angeles Sotillo de Gooden, 
Asesora de Asuntos Sociales en el Sector Social, 
Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN), 
Caracas, VENEZUELA. 

Dra. Margareth Hanson Costa, 
Jefe del Centro de Estudios Fiscales, 
Instituto Brasileiro de Economía, 
Fundación Actulio Vargas, 
Río de Janeiro GB, BRASIL. 

Sr. Mauricio Jean Zolkwer Rosenfeld, 
Profesor Adjunto, 
Cátedra de Administración de Hacienda, 
Facultad de Ciencias Económicas, 
Contador en la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Industria y Comercio, 
Banco de la Previsión Social, 
Montevideo, URUGUAY. 
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Ing. Eduardo Miranda Salas, Actuario, 
Jefe del Departamento Actuarial, 
Superintendencia de Seguridad Social, 
Santiago, CHILE. 

Dr. Ricardo Moles, 
Director del Departamento de Investigaciones Sociales, 
Instituto Nacional de Previsión Social, 
Buenos Aires, ARGENTINA. 

Dra. Ifigenia Navarrete, 
Directora de la Escuela Nacional 
de Economía de la U.N.A.M., 
México 20, D. F., MEXICO. 

Dr. Ricardo Pacheco Quintero. 
Jefe de la División Técnico-Económica, 
Instituto Colombiano de Seguros Sociales, 
Bogotá, COLOMBIA. 

Dr. José Antonio Tijerino Medrano, 
Subdirector del Departamento de Asuntos Sociales de la O.E.A., 
Washington, D. C. 
Ex-Director General del Instituto Nacional 
de Seguridad Social de NICARAGUA. 

Dr. Arturo Vasi Páez, 
Director de Prestaciones de Salud, 
Caja Nacional de Seguro Social Obrero, 
Lima, PERU. 

Dr. Arnoldo Saldívar Alva, 
Asesor Técnico, 
Comisión de Promoción y Extensión del Régimen I.M.S.S., 
México, D. F., MEXICO. 

PARTICIPANTES ALTERNOS 

Lic. Hermenegildo Anguiano, 
Asesor Económico en la Secretaría de 
la Presidencia de la República, 
México, D. F., MEXICO. 
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Lic. Adolfo Lugo Verduzco, 
Subjefe del Departamento de Supervisión del I.M.S.S., 
Asesor Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
México, D. F., MEXICO. 

OBSERVADORES 

Asociación Internacional de la Seguridad Social. 

Dr. Gonzalo Arroba, Director, 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 
México 20, D. F., MEXICO. 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

Lic. Guillermo Atria, 
Representante Regional del B.I.D. en México, 
México, D. F., MEXICO. 

Comisión Económica para la América Latina. 

Dr. Louis Y. Ducoff, 
Jefe de la Sección de Asuntos Sociales 
de la C.E.P.A.L. Subsede en México, 
México, D. F., MEXICO 

Sra. Lil Aida T. de Tiburcio, 
Investigadora Ayudante de la Sección 
de Asuntos Sociales de la C.E.P.A.L. Subsede en México, 
México, D. F., MEXICO. 

Comité Interamericano de Seguridad Social. 

Lic. Luis García Cárdenas, 
Jefe del Departamento Técnico, 
Secretaría General, 
Comité Interamericano de Seguridad Social, 
México 20, D. F., MEXICO. 

Oficina Sanitaria Panamericana. 

Dr. Alfredo Leonardo Bravo, 
Jefe del Departamento de Administración 
de Servicios Médicos, 
Oficina Sanitaria Panamericana, 
WASHINGTON, D. C. 20037. 
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Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

Sr. Alfredo Bowen Herrera, 
Consultor Jurídico, 
México, D. F., MEXICO. 

Organización Internacional del Trabajo. 

Sr. Geraldo Eboli, 
Director del Centro de Acción de la O.I.T. para México, 
América Central y Zona del Caribe, 
México, D. F., MEXICO. 

ORGANISMOS AUSPICIADORES 

Dr. Ignacio Morones Prieto, 
Presidente del C.I.S.S. y del C.I.E.S.S., 
México, D. F., MEXICO. 

Dr. Gonzalo Arroba, Director, 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 
México, D. F. MEXICO. 

Sr. Beryl Frank, 
Subdirector Auxiliar y 
Jefe del Programa de Seguridad Social, 
Departamento de Asuntos Sociales de 
la Organización de Estados Americanos, 

WASHINGTON, D. C. 
Sr. Luis M. Szekely, 
Economista Principal 
Departamento de Asuntos Económico, 
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, 
WASHINGTON, D. C. 

SECRETARIADO TECNICO 

Jefe de Secretariado: 

Lic. Sergio Alardín A. 
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Colaboradores: 

Lic. Margarita García Flores. 
Sr. Actuario Juan A. Andrade. 
Sr. Actuario Rigoberto González 

Secretariado Administrativo: 

Sra. Yvonne Francois. 
Srita. Eva Gontgens. 

Taquígrafas: 

Sra. Ma. Esther P. de Rojas. 
Sra. Evelia E. de Pacheco. 

Encargado de Grabación: 

Sr. Raymundo Acosta A. 

Desarrollo del Seminario.—A propuesta del Sr. Beryl Frank de la 
O.E.A. se eligió Director de Debates al Dr. Gonzalo Arroba. 

La sesión inaugural se realizó a las 9:30 hs., del 13 de noviembre 
con asistencia del Presidente del C.I.S.S. y del Centro Interamericano 
de Seguridad Social Dr. Ignacio Morones Prieto y de autoridades de 
los órganos internacionales y nacionales. 

Las sesiones de trabajo se realizaron por la mañana y por la tarde 
de los días 13, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 1967 y la sesión final 
para la aprobación del Resumen y Conclusiones y para la clausura, 
tuvo lugar el 18 de noviembre. 

A propuesta del Director de Debates se adoptó la siguiente pauta 
para el desarrollo de las deliberaciones, la misma que fue seguida en 
todos sus puntos. 

PAUTA PARA EL DESARROLLO DE LAS DISCUSIONES 

1. CONCEPTOS SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO. 

Situación del desarrollo económico de América Latina. 

Tasas de crecimiento del producto y de la población. 
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Distribución equitativa del incremento del producto. 
Estructura económico-social. 
Desarrollo económico y su relación con el desarrollo social. (Con-

sumos sociales básicos: salud, protección de ingresos, prestaciones so-
ciales). 

El sector externo y su relación con la tasa de desarrollo económico. 
Concepto de Planificación en economía mixta. Problemas de im-

plementación. 
Indicadores económicos para evaluar el desarrollo económico y 

social. 
Capacidad de ahorro. 
Inversiones en recursos humanos. 

2. EL CUADRO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMERICA LATINA. 

Situación de la seguridad social al presente. 
Antecedentes históricos. 
Campo de aplicación. 

Contingencias cubiertas. 
Grupos protegidos. 
Zonas cubiertas. 

Problemas de financiamiento: 
Regímenes financieros. 
Contribución tripartita. 
Salarios gravables. Límite máximo. Salarios mínimos. 
Acumulación de fondos y reservas. 
Costos administrativos. 

La gestión administrativa. 
Regímenes profesionales. Pluralidad de instituciones. 
Regímenes nacionales. 
Unidad de métodos de cubrimiento y de gestión. 

Situación de los sectores no amparados. 
Volumen y estructura de las poblaciones no amparadas y suscep- 
tibles de protección. 
Necesidades sociales de los sectores no amparados. 

Aspectos de salud. 
Aspectos de mejoramiento económico. 

3. IMPLICACIONES DE LOS REGIMENES VIGENTES DE SEGU-
RIDAD SOCIAL SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL. 

Redistribución del ingreso nacional. 
Redistribución horizontal. 
Redistribución vertical. 
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Efecto de la limitación de los ingresos asegurados. 
Grupo "semicerrado". 

Redistribución entre sectores de actividad económica. 
Contribución económica del Estado. 
Redistribución en el ámbito geográfico (población rural). 
Distribución de cargas entre generaciones. 

Efectos sobre los costos y técnicas de producción y sobre los niveles 
de ocupación. 
Efecto sobre el consumo. 
Utilización y empleo de los fondos y reservas de la seguridad social en 
relación con el ahorro nacional. 

Inversiones de rendimiento económico. 
Inversiones sociales. 
Vivienda. 

Requisitos para la contribución de los regímenes vigentes de la segu- 
ridad social al desarrollo económico y social. 

Factores humanos. 

4. LA EXTENSION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS IMPLICACIO-
NES SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL. 

El financiamiento de la seguridad social para las diferentes catego-
rías de personas no protegidas. 

Principio compensatorio. 
Principio distributivo. 
Sistema mixto. 

Problemas especiales del financiamiento: 
Del cuidado de la salud. 
De la pérdida de ingresos. 
De las prestaciones sociales. 

Quantum del producto bruto nacional que puede destinarse a la 
seguridad social en función de la capacidad de la economía nacio-
nal. Incorporación al esquema nacional de usos y fuentes de recur-
sos. Transferencia de fondos. 
Necesidad de la planificación integral de la seguridad social en 
coordinación con la planificación nacional. 

Elección de prioridades en cuanto a las necesidades a cubrir. 
Problemas administrativos de la generalización de la seguridad 
social. 
Aspectos jurídicos de la transformación del concepto clásico de 
seguro social a la concepción moderna de seguridad social. 
Grado de intervención del Estado en la planificación de la seguri-
dad social. 
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Identificación del sector seguridad social. Presupuesto por pro-
grama. 
Elementos para la planificación de la seguridad social. 
Modelo de planificación de seguridad social. 
La seguridad social en los planes regionales de integración (Mer-
cado Común). 

* * * 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Resumen 

1. El Grupo de Estudio sobre Seguridad Social y Planificación Nacio-
nal convocado por la Organización de los Estados Americanos y 
el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social se reunió 
en la ciudad de México del 13 al 18 de noviembre de 1967. 

2. Conoció en primer lugar el estudio que, por encargo de la OEA pre-
paró el Dr. Ricardo R. Moles, para servir como documento de trabajo 
en las deliberaciones del Grupo de Estudio. 

3. El Grupo de Estudio inició sus labores con la revisión de los con-
ceptos básicos sobre el desarrollo económico, con miras a establecer 
el cuadro de la situación de América Latina en la hora presente. 
Se analizaron algunos elementos relacionados con dicho desarrollo, 
que son de particular relevancia para el tema asignado al Grupo 
de Estudio, tales como las tasas de crecimiento del producto nacio-
nal y de la población; la manera como se distribuye el incremento 
de dicho producto; las características de la estructura económica 
y social de los países latinoamericanos; la influencia del sector 
externo sobre la tasa de desarrollo económico; la relación entre 
los objetivos sociales del desarrollo y los objetivos económicos, 
considerando de manera especial los consumos sociales básicos. 

Se estudiaron también algunos indicadoreS económicos para 
evaluar el desarrollo; la influencia de los recursos y remanentes 
de los seguros sociales en relación al ahorro nacional; las inversio-
nes en recursos humanos y las características de la planificación 
en una economía mixta, así como los problemas de implementa-
ción de la planificación en el área latinoamericana. En general se 
pasó revista y se expusieron interesantes y novedosos puntos de 
vista sobre la interrelación de los factores económicos del des-
arrollo y de los factores sociales, particularmente de aquellos que 
pertenecen al ámbito de la seguridad social. 
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4. En segundo lugar, el Grupo de Estudio hizo una revisión del cuadro 
que presentan en el momento actual los seguros sociales en América 
Latina, analizando aspectos que tienen particular importancia, sea 
en lo que concierne al desarrollo histórico, sea en el marco concep-
tual, legal, financiero y administrativo. Se examinó el campo de 
aplicación en lo que se refiere a las contingencias cubiertas, ha-
ciendo resaltar las diferencias en el enfoque de las necesidades 
sociales y las discrepancias que por este motivo se constatan entre 
los países que dan preferencia a los regímenes de pensiones y jubi-
laciones y los que se inclinan por una gama más amplia de contin-
gencias que deben ser cubiertas. Se hizo notar, asimismo, que tienen 
decisiva importancia en este aspecto las disposiciones legales sobre 
la extensión gradual de los seguros sociales en cuanto a las ramas 
de cobertura. 

5. Para el tema central que fue objeto de la Reunión, fue de gran 
importancia el análisis de la población económicamente activa am-
parada por los seguros sociales vigentes, así como el análisis de los 
niveles económicos y de la situación laboral de estos grupos. Se 
hizo notar que no constituyen precisamente los grupos de menor 
nivel económico en las colectividades nacionales del área latinoame-
ricana. Se examinaron igualmente las dificultades que han impe-
dido que los seguros sociales se extiendan a todas las zonas del 
país y cubran a toda la población, poniéndose énfasis en el hecho 
de que al presente está amparada, en promedio, no más de una 
sexta parte de la población latinoamericana económicamente activa 
y que la mayoría no amparada corresponde a las zonas rurales, así 
como a los grupos urbanos de independientes o de ingresos no 
controlables. 

6. El Grupo de Estudio analizó las implicaciones de las diferentes 
I modalidades de organización financiera sobre la economía de los 

sectores actualmente cubiertos e igualmente la incidencia sobre los 
sectores no cubiertos y las relaciones con la economía nacional. 
Se expresaron reservas sobre la práctica indiscriminada de la con-
tribución tripartita. En relación al aporte estatal, se anotó que en 
muchos casos ha constituido un factor de rémora en el ritmo de 	 l 
la extensión de los seguros sociales y un elemento adverso para la 	 1 
redistribución del ingreso. 

7. En relación a este último concepto se hizo alusión a los problemas  
que plantea la costumbre generalizada de establecer topes rígidos 
para los salarios gravables. Por último, se revisó el esquema general 
de la acumulación de recursos y excedentes particularmente en 
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relación a las prácticas en materia de inversiones. Se citaron 
algunas cifras relativas a los costos administrativos, señalándose 
que sobrepasan la tasa óptima en la mayoría de los países, lo cual 
acontece en razón de la pluralidad de instituciones y de la falta de 
racionalización en materia de organización y de métodos admi-
nistrativos. 

8. En lo que concierne a la gestión administrativa se advirtió que la 
persistencia de pluralidad de instituciones de base profesional con 
aspiraciones y objetivos orientados a satisfacer las demandas de 
los diferentes grupos, no se muestra favorable para la labor de 
programación dentro de un concepto nacional acorde con los obje-
tivos de la planificación general. Se creyó advertir que existe una 
marcada tendencia hacia la unificación en regímenes nacionales, lo 
que redundará en una mayor facilidad para la programación de 
la seguridad social y para obtener unidad en cuanto a los proce-
dimientos de cobertura y de gestión. 

9. El Grupo de Estudio analizó a continuación las implicaciones de 
los regímenes vigentes de seguro social sobre la economía nacional, 
ocupándose en primer lugar de la redistribución del ingreso nacional. 
Se emitieron opiniones en el sentido de que la limitación del campo 
de aplicación de los seguros sociales en América Latina, así como la 
limitación de los ingresos asegurables y la exclusión de ciertas cate-
gorías de ingresos elevados, no propicia la redistribución horizontal 
y que es igualmente muy limitada o no existente la redistribución 
vertical. Los regímenes vigentes no ofrecen tampoco un campo pro-
picio para la redistribución entre sectores de actividad económica. 

10. Un aspecto que ocupó la atención de manera especial, fue la situación 
de las poblaciones rurales que presentan problemas de difícil 
solución. Se hicieron trascendentales reflexiones sobre la convenien-
cia de la contribución económica del Estado, habiendo un consenso 
general en el sentido de que los recursos aportados por el acervo 
impositivo nacional debe orientarse de preferencia en beneficio de 
las clases que no pueden valerse por ellas mismas, así como de los 
sectores económicamente menos desarrollados del conglomerado 
social. Como un corolario de las observaciones que se hicieron en 
relación a los regímenes financieros, se examinó la distribución de 
la carga social entre sucesivas generaciones, así como la incidencia 
sobre los costos, sobre las técnicas de producción y sobre los niveles 
de ocupación. 

11. Se estimó el efecto de la seguridad social y de otras medidas com-
plementarias de la política económico-social sobre el consumo me- 
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diante el mantenimiento de la capacidad de compra de grupos que, 
de otra suerte, verían anulados o substancialmente disminuidos sus 
ingresos, e igualmente por la cantidad de bienes de consumo que 
movilizan las prestaciones en especie y otros servicios de la segu-
ridad social, así como la repercusión sobre la política de mano de 
obra, sobre los niveles de ocupación, sobre la orientación de la 
demanda hacia los productos de consumo de las clases mayori-
tarias, en contraposición a los consumos suntuarios de los sectores 
de altos niveles económicos. 

12. Un punto que preocupó al Grupo de Estudio fue la utilización de 
los fondos y excedentes de la seguridad social, como mecanismo 
de ahorro colectivo en los procesos de formación de capital, consi-
derados en el plan económico nacional. Se constató una marcada 
tendencia hacia el concepto de inversión planificada de los fondos 
del seguro social, sujeta a los objetivos, métodos y procedimientos 
de la programación nacional. No se descartó la conveniencia de 
que las inversiones se orienten hacia el cubrimiento de las nece-
sidades sociales, siempre y cuando dichas inversiones no se contra-
pongan a los planes de desarrollo económico y social. 

13. Por último, se hizo referencia a los factores humanos, tales como 
mayores oportunidades para las generaciones preactivas, el balance 
entre la economía del sector económico activo y los grupos pasivos 
y al aumento de los niveles de productividad y de los niveles de 
vida que se operan como consecuencia de un mayor grado de segu-
ridad económica y social. 

14. El Grupo de Estudio analizó a continuación los problemas que 
plantea, particularmente en términos de programación, la transi-
ción de los seguros sociales a regímenes nacionales de seguridad 
social. Para ello examinó la situación de los sectores de población 
no amparados por los regímenes vigentes de seguro social y sus-
ceptibles de protección, tanto en lo que corresponde a su volumen 
como a su estructura económico-social y su cuadro de necesidades 
sociales, con especial mención a los aspectos de salud, y a los de 
mejoramiento social. Ocupó la atención el aspecto concerniente a 
la determinación de objetivos, principios, medios y prioridades en 
cuanto a la protección económico-social en un régimen generalizado 
de seguridad social. 

15. Motivaron un interesante debate las consideraciones de orden 
jurídico, enunciándose la conveniencia de analizar en forma más 
detenida la fundamentación jurídica de las ramas de protección 
que tienen que ver con derechos económicos y sociales generales 
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y de base distributiva y las fundamentaciones jurídicas de las 
prestaciones relacionadas con la situación laboral, con el tiempo 
de servicio y con las cotizaciones pagadas. En el aspecto jurídico 
se consideró igualmente la relación que debe establecerse entre 
la planeación general como atribución primordial del Estado y las 
instituciones autónomas que desarrollan programas de seguridad 
social. 

16. Se discutieron interesantes consideraciones en relación a las fuentes 
de recursos y al financiamiento de la seguridad social para las 
diferentes categorías de personas no protegidas, enunciándose la 
necesidad de buscar una adecuada transición y un justo equilibrio 
entre el principio compensatorio que ha influido en los seguros 
sociales y que posiblemente seguirá sirviendo para determinadas 
prestaciones económicas vinculadas a la situación laboral y el prin-
cipio distributivo que emana del concepto de solidaridad en que 
se sustenta la seguridad social. 

17. Se revisaron los problemas especiales que suscitan el cuidado de 
la salud, la compensación por pérdida de ingreso y las prestaciones 
sociales, en los aspectos económico y financiero de una seguridad 
social generalizada. Se llegó a la conclusión de que es decisiva en 
la planificación nacional, la determinación de la cantidad de recur-
sos que en forma racional y adecuada puede destinarse a la seguri-
dad social, así como la coordinación de los recursos que se destinan 
al cuidado de la salud de la población. En este sentido la seguridad 
social será definitivamente un sector de la planificación nacional. 

18. En cuanto a las relaciones entre la planificación del desarrollo 
nacional y los programas de seguridad social se enunció muy clara-
mente que debe existir una estrecha coordinación, en un triple 
nivel, entre la planificación nacional, la planeación integral de 
los servicios de salud y la planificación o programación de la segu-
ridad social. Lo mismo es válido para las prestaciones que no 
son de salud y que corresponden a la política de pleno empleo. 

19. Supuesta la necesidad de la planificación integral de la seguridad 
social, se trataron aspectos tan interesantes como su incorpora-
ción al esquema nacional de usos y fuentes de recursos, así como 
de la correcta identificación y ubicación del sector seguridad 
social con miras a que las instituciones de dicho sector tiendan 
a adoptar y fomentar las técnicas de planificación y programación 
como un medio de buscar el más perfecto encuadre dentro de 
la planificación nacional. 
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20. Se estimó que debería ser un grupo especializado el que continúe 
los estudios relativos a la aplicación de las técnicas de la planifica-
ción en el campo específico de la seguridad social. 

Conclusiones 

Como consecuencia del análisis efectuado por el Grupo de Estudio 
sobre los puntos antes enumerados, se llegó a las siguientes conclu-
siones: 

I. Uno de los objetivos fundamentales de la planeación económico-
social es mejorar las condiciones de todos quienes integran el 
conglomerado social. Esta finalidad sólo podrá lograrse mediante 
la concurrencia de todas las actividades de carácter económico, 
educacional, sanitario, de seguridad social, de vivienda, etc., en 
forma racional y coordinada. Esto, a su vez, supone la determi-
nación de metas en cada sector, encuadradas en el objetivo final, 
así como el señalamiento de los principios rectores y la aprecia-
ción cuantitativa y cualitativa de los medios, en término de recur-
sos humanos, económicos y materiales, todo lo cual está implícito 
en el concepto de planeación integral. 

II. El cuadro que presenta la región latinoamericana en cuanto a 
indicadores económicos está caracterizado en general por bajas 
tasas del crecimiento del producto, que en ocasiones no llegan a 
superar la tasa de incremento demográfico y por la inequitativa 
distribución del incremento del producto que interesa de manera 
particular al aspecto social. 

III. En los países latinoamericanos la seguridad social se ocupa del 
cuidado de la salud de importantes sectores de la colectividad. 
La concepción moderna de la salud y la constatación de que los 
servicios de salud deben responder a objetivos nacionales, cual-
quiera que sea el agente que intervenga en su prestación, ponen 
de relieve la necesidad de propiciar la participación de la segu-
ridad social en la planeación coordinada de los servicios de salud. 
Esto debe llevar aparejada la mejor utilización de los recursos 
humanos y materiales, dentro de los límites de las posibilidades 
de la economía nacional. 

IV. La política de seguridad social en los países latinoamericanos 
debe propender con estricta sujeción al interés nacional, a garan- 
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tizar una protección básica a las capas mayoritarias y más nece-
sitadas de la población, hasta donde lo permita la capacidad 
económica del país, en vez de circunscribirse, como en el pasado, 
a determinados grupos únicamente. A este efecto es de trascen-
dental importancia coordinar el sistema de contribución de la 
seguridad social con la distribución de la carga impositiva 
nacional. 

V. Las tendencias modernas en materia de las técnicas de finan-
ciación, impuestas en gran parte por la generalización de los 
regímenes de seguridad social, determinan una menor acumu-
lación de fondos y excedentes, no obstante salvo las cuantías 
con limitada liquidez operativa, los excedentes deben ser utili-
zados en forma coordinada con la planificación nacional y de 
preferencia, si no hay contraposición en obras de interés social. 
En los casos de mayores fondos y excedentes su inversión deberá 
seguir los mismos lineamientos que los demás capitales prove-
nientes del ahorro nacional. 

VI. Una planeación nacional y de conjunto de la seguridad social 
en los países latinoamericanos permitirá seleccionar los medios 
de protección más adecuados así como la máxima coordinación 
entre los diversos servicios nacionales en los campos de la 
salud y de la protección económica; asegurar la aplicación del 
principio de solidaridad entre los diversos sectores de la pobla-
ción y entre las sucesivas generaciones y conciliar los objetivos 
y las modalidades de acción de la seguridad social con los reque- 
rimientos del progreso económico. 

VII. Desde el punto de vista económico y financiero la planeación 
de la seguridad social con un criterio nacional, que es indispen-
sable fomentar para garantizar su coordinación con el progreso 
económico, reduce el planteamiento del problema financiero en 
última instancia, a la determinación del quantum que la colec-
tividad nacional puede dedicar al gasto social, dentro de las 
posibilidades de la economía nacional. En este mismo aspecto, 
la integración de la seguridad social en la planeación económica 
y social puede imponer la revisión de los conceptos y de los 
sistemas de financiamiento para lograr una mayor integración 
dentro del marco de la economía nacional. 

VIII. Por último, se estima conveniente la continuación de estudios, 
actividades y reuniones en este campo por parte de los orga- 
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nismos auspiciadores de este Grupo de Estudio. Aparece igual-
mente inaplazable la necesidad de promover y de elevar a la 
categoría de función primordial la planificación sectorial de 
la seguridad social, tanto dentro de las propias instituciones y 
administraciones americanas de seguridad social, como en el 
contexto de la planificación nacional. A su vez esto confirma 
la urgencia de promover la preparación conceptual, profesional 
y técnica en materia de planeación, a nivel de las propias insti-
tuciones y administraciones americanas de seguridad social, 
así como la de propender a la conformación de núcleos encar-
gados de estudios económicos y econométricos, de investiga-
ciones sociológicas, de estudios demográficos, de análisis de 
costos, de investigación de operaciones, de las técnicas de pre-
supuestos por programas y. de otros métodos de sistematiza-
ción en el terreno de las técnicas de investigación en materia 
económica y social. 
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