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I NTl~ODUCC IÓN . 

El art.lculo 22 de la Occlaraci6n Universal de los Derechos 

Humanos consigna: "Toda persono, como miembro de la sociedad. tiene 

derecho a la segur ldad social. y a obtener, mediante el esfuerzo 

nacional la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la ratificación de los 

derechos económicos, sociales cul turnlcs, indispensables a su 

dignidad y nl libre desarrollo de su personalidad." 

ConsJdcrada a la seguridad social como un derecho que toda 

persona debe gozar, su estudio debe considerarse como una cuestión de 

suma importancia al representar, también, un medí o para que cada 

individuo alcance el desarrollo pleno de su personalidad. 

Sin embargo. el estudio de las cuestiones de la seguridad 

social en el ámbito internacional ha sldo relegado, slendo hasta los 

últimos años, cuando se ha incursionado en mnyor grado en es to área. 

l~l análisis de Jos asuntos relativos a la seguridad social 

abarca áreas muy ñmpllas de distintos campos del conocimi.cnto humano, 

constituyendo. el presente t.rabajo, una visión panorámica de algunos de 

los aspectos mñs relevantes de esta materia. 
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En la pr lmera par te de es te es tud lo . .se pretende dar n l 

lector los elementos necesarios paro el conocimiento de la scguridod 

social, menclonando, en primer termino, los nnteccdcntcs de elln, tonto 

en el mundo, como en nucs tro pní s; cans ti tu yendo. el pr ímer cnpí tu 1 o. 

unn visión global y llmitadn de dichos antecedentes. 

En el cnpí tu lo secundo, se tocan algunos elementos 

fundamentales para la comprensión de esta moterin, indicando algunos de 

los conceptos que sobre ella se han expresado: sus fundamentos• los 

principios que algunos autores han considerado los más importantes: se 

indica ln estructura de las instituciones de seguridad sociol en 

nuestro país y su integración. 

En ln segunda parte se abordan. propiomentc, los problemas 

que enfrenta la seguridad social en el fimbi t.o internacional, comenzando 

por indicar cuales son los organismos intcrnaclono1es más importantes 

que se relacionan con la materia, sus nnt.cccdentes, documentos que los 

rigen y lo forma como se relacionan con la seguridad social. 

La enunclocl6n de es tos organismos no es 1 imito t1 va sino 

enunciativa. ya que existen otros on~anlsmos internacionales que se 

relacionan con esta materia y los cuales no son abordados por limites 

do espacio y por no ser tema del presente trabajo el estudio de el los. 
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En ln referencia de las legislaciones de seguridad social de 

diferentes paises, se eligieron a tres naciones desarrollados y a tres 

en vi.as de dcsor rol lo los cuales. según nuestro cr i ter lo, son las más 

rcprcsentot.lvus del desarrollo 

mater la. 

de los problemas que afronta la 

En pnr ti cu 1 ar, los paises en vías de desorrol ló elegidos lo 

fueron porque ellos han buscado formas lnnovodoros para resolver sus 

problemas en lo materia y por pertenecer al área lntlnoamcrlcano, de la 

cual nuestro pals forro.o parte y ln expansión de la seguridad social en 

es ta zona, ser In en particular impar tanto para nucs trn noción. 

Pinalmcnte, el capitulo quinto indica algunos de los 

convenios más importantes firmados, en mot.er iu de seuurldad social; los 

problemas n los que se enfrenta la materia para su internacionalización 

y alc:unos de los problemas de los paises latinoamericanos para sostener 

y expnnder ln seguridad social en sus respectivas nociones. 





CAPITULO l. 

ANTECEDENTES DE LA SEGURTDAD 

SOCIAL. 
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l . - Generales. 

Desdo tiempos rcmot.os. el hombre ha buscado formas de 

prot.ccci6n cunndo nlguno de los miembros que integran a la sociedad se 

ve lmposibi Ll tado para continuar desarrollando algún trabajo productivo 

en el seno do la misma: estos primeros antecedentes de ln seguridad 

social eran sostenidos, en la moyor1n de las veces, por la caridad de 

los personas. prcscntandose cntoccs un cuadro voluntario y gratuito. 

Las pr lmcras formas por las que el hombre buscó protegerse 

contra la adversidad lo fueron a través de las cofradías, mutualidades. 

el ahorro de las personas en particular y las fundaciones, las cuales 

podlan tener un carácter público o privado. 

a) Roma. 

Es en el Imperio Romano donde comienzan a oreaniznrso los 

primeros nucJeos de protección hoclo las personas que calan en estado 

de necesidad. mnnlfcstondosc esta ayuda en la entrega de cierto dinero 

n los parientes del jefe de famlll.a fnllecido. tal Y como lo menciona 

Albert.o Trucba Urbina al scriolar: 

"El origen más remoto de lo Que ahora son los seguros 

sociales. se encuentra en los albores del Imperio Roaano: los 

ColleBin Tenulorum: luego en lns asociáciones que mediante el 

pago que hacfan a stis socios de uno cuota o prima mensual en 
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cnso de muerte, se le abonobn a sus familiares una cantidad 

para ¡¡as tos de sepelio. " 1 

El nexo agJutlnante de estas prlmeras organizaciones lo fuá 

el profesional• sln embargo, el aspecto religioso fué, también. un 

poderoso lazo de unión de estos primeras agrupaciones Que nacen 

des! igadas de todo compromiso polI tico, hecho que fué del agrado de los 

di r igcn tes del J mper lo Jlomnno, como lo indica Gustavo Arco Cano al 

manifestar: 

"Existieron las asociaciones constituidas por artesanos 

( Colleglo Tenuiorum, Collegio l'unetnticia l que otorgaban a 

sus adheridos, mediante una insignificante cuota de entrada y 

una cotización periódica mlni11.a una sepultura y funerales. " 2 

En este mismo sentido se pronuncia Rumcu de Armas al 

1 ndlcarnos que; 

"El fin mutualino unido al religioso, pueden considerarse 

como el móvil principal que Iapulsa, en su origen. a los 

colegios de artesanos romanos·; y como los "Collegia 

Tenuiorum", exceptuando las prohibiciones expresas de la 

legislación romana. debieron su subsistencia, precisamente~ a 

1.- Trucba Urbina Alberto. La Nueva Leglsinclón de Seguridad Social en 

Méxlco. Ed. U.N.A.M. la. edición .. %xlco 1977. pag. IX. 

2.- Arce Cano Gustavo. Do .los Seguros Sociales a la Seguridad Social. 

Ed. PorrGn. la. cdlcl6n. México 1972. pag. 40. 
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ese móvil de confraternidad. libre de toda contamlnáC16n 

politico. que hizo que fuesen mirados con simpatía Por los 

clases dirigentes del Estado Romano. • 3 

b) Edad Medio. 

Ln implantación del cristianismo en el lmperló Romano, di6 

impulso o algunas de Jos instituciones de asistencia social: sin 

embargo, provocó también que muchas de ellas desaparecieran por 

pertenecer a una religión distinto a la imperante en la época. 

De esta forma. los colegios romanos cons ti tu yen ol 

ontoccdcnte directo de los 1;rcmlos, los cuales continuan teniendo como 

base de su organiznclón, la confraternidad y el sentido religioso. 

Los artesanos de las ciudades. los villanos y los burgescs. 

al conservar, cm los gremios, amor tlguada la forma romana de los 

colegios, crean cofrad!ns de oficios. pnrn aparecer, posteriormente. 

las cofradias de beneficencia. conscrvandosc de umbas. cartulnr los y 

c6dicos en donde se refleja Lodo el genuino sentido de lo 

confraternidad, por fccclonan ln mutualidad en casos dp desgracia, 

3.-· Rumeu de ~r11as Antonlo. Historia de la Previsión Social en España. 

Ed. llevistn de Derecho l'rlvodo. Serle G. No. XI. ta. edición. 

Madrid, 1942. png. 17. 
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enfcrmcdnd. vejez y muerte; la caridad conjugada con la mutualidad 

consLltuyen en sistema tipico mcdioeval de la seguridad sociol. 4 

Las cofradías constituyen asi. la principal insti tuclón de 

asistencia social durante tu Edad Media. aún cuando las cofradías 

gremiales fueron reprimidas. en algunos casos. por considerarlas 

peligrosas para la estabilidad política del sistema feudal; sin 

embarco. se contlnúa perfeccionando su funcionamiento en cuanto a lo 

as is tencla pres Lada y a las aportaciones de sus miembros. en es te 

sentido se pronuncia José litanucl Almonsa Pastor. quien indica: 

"La protección dispensada por las coírnd1as tuvo un carácter 

mlxt.o. 1autuallsta y asistencial. El primero porque la 

prot.ecc16n se diluia entre los asociados t- el segundo,' porque 

est.os no detentabari un derecho exigible a aquellas. sino un 

interés basado en el estado de indigencia probado. Las 

necesidades protegidas proced1an de enfermcdada. cualquiera 

que íúese su causa. a los que c0rrespond1an prestaciones 

dinerarias. médico-Iarmaceutica Por los cofrades sani tar los, 

hospitaliznci6n, cuando era posible. etc1'tera. • 5 

4.- Dcscntis Adolfo. Historia de la Inseguridad. la Ser,urldad Social y 

los Seguros Sociales. (conferencia) Ed. I .M.S.S. la. edición. 

México 1951. pag. 11. 

5.- Almonsa Pastor José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. Ed. 

Tecnos. 2n. cdicl6n. Madrid 1977. Vol. l. pag. 113. 
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l.a f lnanclación de lns pres taclones antes menclonodas, 

procedía de un fondo cumún integrado por lns oportncioncs de incresos y 

lns prestaciones pcrl6dicas pod!an ser. parte en dinero y parte en 

especie. 

La autoridad pocl1a imponer multas a los miembros de la 

cofradio por faltas cometidas contra esta, dinero que servia para 

engrosar el fondo común de la nsociacibn. 

e) Renacimiento. 

La ruptura de In unidad del mundo cristiano. unido o lo 

paulatina transformación en el pensamiento y concepción del universo, 

provocan la descomposición de t sis tema feuda 1 el cual. como es tructuru 

rígido de poder, ya no respondía a las necesidades de aquel entonces. 

La transformación de la sociedad feudal hacia l.'.1 monarqin, 

provocó una creciente conccn troci 6n de actividades en el naciente 

Estado, el cual tomn como una do sus funciones, la protcccJón de los 

lndigcn tes moncs torosos. 

So obstante lo anterior, los gremios las cofrodlas 

subsi t.en. aunr1uc las monnrquins los van l imi tanda creando 

instituciones de beneficencia (como los hospitales} pnrn la urotccci6n 

de los débiles. 
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Surgen en este época las primeras leyes de protección hacia 

los desvalidos, como la Primera Ley Inglesa, promulgado por Enrique 

VIII e inspirada por el humanista español Juan Luis Vlvcs. 6 

d) Edad Moderna. 

Las principales insti Luciones de asistencia social que 

existieron durante el Rcnac i mi en to. continunron funcionando 

cvoluclonnncto durante l n Edad Moderna, surg i cndo en Lances lns 

Hermandades de Socorro y como succsorns de estas, los Montes de Piedad, 

instituciones en .las cuales el principio mutualista adquiere su máxima 

expresión. 

Estos primeros Montes de Plcdnd tuvieron como característica 

que fueron creados por el Es tndo y ún icamcn te para el bcncfic io de 

determinadas personas, tal como lo mcncionu José Manuel Almansa 

Pastor. quien al respecto nos indica: 

"Los primeros montepios fueron instituidos bajo el aliento 

cstot.nl y subcncionodos econ6micnmcnte por el propio Es todo. 

pero no por a la masa de población mfis deprimida, sino parn 

ncti v idadcs profesionnles de al tos ingresos -mll~ tares. 

ministros, reales oficinas. correos y caminos, real armada. 

corrcr.idQrcs y alcaldes cayores y oleunos mfis, es decir, para 

6.- Dcscntis Adolfo. Ob. cit. pag. 15. 
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al tos funcionar los.'' 7 

La creciente actividad comercial la decadencia de la 

111onnrquín provocaron profundos cambios en la sociedad ya que los grupos 

de comerciantes. pr incipa l111ente. comenzaron a cxlg ir n los Es tactos. 

mayores libertades para continuar desarrollando su profesión. 

Ln burgesia adquiri6 una lmportnncln sin precedente al ser 

esta clase la que controlaba In mayor parte de la riqueza teniendo que 

ncud ir n ello, los diversos Estndos. para solucionar sus problemas 

ccon6micos. 

La Revolución francesa representó la caída y destrucción del 

sistema monfirqulco, el cual ya no respondía a lns necesidades de la 

nnc ien te burgcsin, clase que transforma 

dinárllicns, acordes con su ideologia. 

crea lns ti tuciones más 

Al proclamarse la l~epública Francesa, la Convcnc16n del 1793, 

se di6 11 la tarea de otorgar a Francia una nueva Const.l tuci6n que 

respondiera a los necesidades de la naciente sociedad. Para los flncs 

de nuestro cst.udio, el articulo 21 de dicha convención, expresa una 

idea de vital trnsendcncla para la crencl6n do los modernos seguros 

sociales: en este sentido se pronuncia Mario do la Cuovn quien señala: 

7 .- Almnnsa Pastor José !ilnnucl. Ob. cit. png. 113. 
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"El articulo 21 ponla fin a la idea de la caridad. de la 

asistencia y de la beneficencia y planteaba el pensamiento de 

que la sociedad tlene el deber de asegurar a los hombres un 

trabajo que les Proporcione un ingreso para una vida 

decorosa, o expresado en formula inversa; el articulo 21 creó 

en favor de todos los hombres el derecho al trabajo. cuyo 

otro término de la relación jurldlca es la sociedad y con 

referencia al problema que ahora analizamos; el ais•o 

Precepto propuso el principio de que la sociedad estaba 

obligada a asegurar los medios de existencia a quienes no 

disponlan de la capacidad de trabajo. •8 

La Rcvo l uclón Francesa provocó la 1 lberación de las fuerzas 

productivas del hombre y de ln naturaleza. La técnica desarrollada 

entonces logró la transformación de la sociedad an todos sus aspectos. 

destruyendo totalmente el absolutls110 do épocas pasadas. 

La aplicación del principio del liberalismo económico 

"lalsscz falrc-laissez pnsser colocó al hombre en una si tuaci6n más 

dificil de la que tenia anter iormcntc, ya que si bien en el feudalismo 

las clases más bajas tenian, por lo menos, un pedazo de tierra para 

cultivar vivir. con el Liberalismo y la Revolución Industrial, el 

8. - De la Cueva ~ar lo. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Ed. 

Porrúa. la. edición. ~exico 1979. Vol. 11. pag. 36. 
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ho11brc no fuá sino una mercancia que se encontraba sujeta a las leyes 

de la oferta y la demanda y que solo contaba con su fuerza de trabajo 

para poder subsistir, vendiendo la misma a quien se la quisiera comprar 

y al precio que se la quisieran pagar; las ciudades se conVirtieron en 

centros fnbrllos en donde gran cantidad de obreros vi vian on 

si tuaclones paupérrinias. 

e) ~poca Contcmporanea. 

La respuesta idel6gica a la si tuaclón más deprimente que 

hubieren tenido los trabajadores a través de la historia. la representó 

el socialismo, el cual signl!lc6 una esperanza para los obreros de 

aquella época. 

El socialismo fué la bandera que enarbolaron los obreros para 

defender sus intereses, surgiendo asI los pr !meros sindicatos y 

agrupaciones que lucharon fisica e ideológicamente contra el sistema de 

opresión en el que vi vian. 

Ln fuerza e Lmportancla que los sindicatos fueron adquiriendo 

obligó a algunos gobiernos. co110 el alcmlin. a to11nr ciertas medidos 

para restarles fuerza e laportancia. 

A este respecto, Adolfo Descntis nos aenciona: 

"El fundador del Imperio Alea!in; Bls•nrck·; te1eroso del aúge 
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que van tomando lós sindicatos revolucionarios~ que hallaron 

en la doctrina marxista una fé y un sentido de lucha asI cómo 

la ya relativamente poLente social-democracia, ponen fuera de 

la Ley al movlmlen to que tiene un fondo de jus ticla social y 

una moral de desesperac16n. ideando que el modo de restarle 

violencia y non autoridad popular al socialismo consiste. en 

adelantarse. el poder pQbllco. a la satisfacci6n de una parte 

de las reivindicaciones sociales. toaando medidas contra la 

inseguridad. Por ello dicta las leyes del seguro sociill de 

1883. 1884 1889, que aplican la técnica del seguro a los 

riesgos derivados de causas blol6gicas que afecten a los 

trabajadores. •9 

La implantación de los seguros sociales en Alemania ha dado 

pauta a diversos autores para considerar que en cstn época surgo la 

seguridad social. En este sentido so pronuncia Manuel Millar Mauri 

quien considera que: 

"El contextci socioecon6mlco y poHtico en el que surge la 

seguridad social en Europa, se ubica cronol6gicaaente en el 

siglo XIX •• IO 

9.- Desentis Adolfo. Ob. cit. pag. 23. 

10.- Millar Maurl Manuel y otros. Marco Conceptual de la Seguridad 

Social. Ed. C.l .E.S.S. la. edici6n. México 1984. pag. 47. 
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Sin embarco, existen otros autores que consideran que la 

seguridad social nace pos ter lor111cnte; en trc ellos baste el tar a Miguel 

Garcla Cruz qulcn afirma: 

"Los análisis profundos que se han hecho sobre las causas de 

esta contienda (la Segundo Guerra Mundial) han orientado a 

los p·ueblos o hacer una revisión general de todas las medidas 

de protección que se hablan experimentado y realizar una 

s!ntesis de sus resultados posi t.i vos¡ que complementados en 

sus bases con los nuevos adelantos de la técnico. han 

conducido a la época de la seguridad social. que propla•ente 

se inicio en 1935 con la promulgación de lo Ley 

norteamericana de segur !dad social de proteccHin a los 

ancianos, inválidos y sobrevivientes. • 11 

Consideramos correcta la afirmacl6n de que la seguridad 

social nace durante el siglo XIX en virtud de que es en esta época 

cuando se legisla en la materia con la intención de reconocerles a los 

trabnjodores los derechos que les hnbian sido negados y se olvida la 

idea do la caridad. 

11.- Garc!a Cruz Migue· . La Seguridad SoclaL 

Jmportancln Econ6m1ca, Social y Polltica. 

edición. México 1951. pags. 306 y 307. 

Bases. Evolución. 

Ed. ! .M.S.S. la. 
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Aportlr de entonces y teniendo como fuente de inspiracl6n el 

"Plan Bevcrldge". los diferentes paises van adecuando e lmplant.ando 

di versos sis temas de seguridad social en sus respectivos territorios. 
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2.- En México. 

Es de la época colonial do donde nos 1 lccan las primeros 

referencias do instituciones de asistencia social orr.nniznda. por ello 

iniciaremos este breve estudio apnrtlr de esta época. 

a) ~poca Colonial. 

Durante los primeros nños de la colonia oxlstleron dos 

instituciones, que se consideraron los primeros nntccedcntos de Ja 

moderna seguridad social; estas son: las cajas de comunidades indlcenas 

y las cofradlas. 

Respecto de las cofrnd1ns. poco podemos decir, ya que su 

estructurn funcionamiento fuó similar o las cofradlns europeas, 

siendo las amcricnnns un s1mil de aquellas. Al respecto Antonio Dlaz 

Lombardo nos señala: 

"En América tuvieron su reflejo los instituciones de la viejo 

Espafia que, con escosas modificaciones adaptaciones. 

t. rajeron los colonizadores. No es sorprendente pues, que 

apareciera el gremio, lri coirad!a. por úit.imo el monteplo". 

"Las entidades gremiales tienen las mis11as cnracterlsticas. 

lo orsnnlzación del oíicio. la fraternidad y la ayuda mutua; 

A las veces !lego a coníundirse el gremio con la cofrad1a; 

siendo la cofrad!o la puerta <le entrada del gremio mismo. 
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As1, la coíradla de san10as Justa Y Rufina, de los Loceros de 

México. quo ten1a unas ordenanzas espec1ricaaente gremiales. 

aprobadas por le Ciudad el 6 de junio de 1667. Los jubeteros 

que tenlon también su r.remio, con t11'ulo de Coírodia de la 

SanUslma Tr inldad." 12 

De cst.a forma. las cofradias mexicanas siguen el mismo 

desarrollo de la europeas, motivo por lo que, respecto de su 

funcionamiento, nos remitimos a lo expresado en la primera parte de 

este capitulo, sin dejar de mencionar que las cofradias nacidas en 

nucst.ro pais funcionaron siempre bajo el auspicio de la iglesia. Al 

respecto Adolfo Lamas menciona: 

"Las primeras referencias que t.enem"os de las co!rnd1as 

expresadas presentadas con cierto método. se encuentran. 

naturalmente, en los libros de la hls•orla de la iglesia de 

México. El padre Cuevas señala que la alis antigua !ns ti tudón 

de bene.(lcencia en Nueva España es. sin duda, el Hospital de 

JesOs de Nazareno.. o como se llamó desde sus co•ienios, de 

Nuestra Seftorá o de la Limpia Concepción de Nuestra Señora. 

Ene hospital Iué fundado por los mie•bros de la Co!radia de 

Nuest:ra Senara de in que ya hablaba llernán Cor t6s en sus 

12.- Dlaz Lombardo Antonio. México y la Seguridad Social. Ed. !.M.S.S. 

la. edlción. México, 1952. Vol. l. pag. 184. 
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ordenanzas !ormuladas en el año de 1529 .•• " 13 

El complomcnto de las instituciones de seguridad social en la 

Nueva Espntm lo fueron los cajns de comunidodcs indlgenns o cajas del 

canso. las cunlcs tomnn los bases de .su funcionamiento de la 

orgenlznciún que los indígenas t.cninn nnt.cs de ln llegada de los 

españoles a nucs tros terr l tor los. 

"Las autoridades españolas de la colon la se inspiraron en la 

organización incaica -que pereciera a la ca1da del J mperio 

Inca-. paro crear una de las instituciones aás genu1namente 

muerlcana que ha existido. las cajas de comunidad: solución 

solidar is ta 111u tual in teresan1:1sima Y que Iuf> debida a los 

desvelos del Virrrey Don Antonio de Mendozn. • 14 

Estas orgnnizacloncs prollfcr11ron por toda ln Nueva España ya 

que slcnlflcnron un nl i vio a las carencias ccon6mlc:as de los 

poblaciones indlgcnns y oran las mejor rcclbldas por esas pob!aclones. 

"La caja de comunidad indígena fuf> también conocida como caja 

del censo es, con si.guridad. la institución más 

aut;éntlcament.e mexicana y la que sin duda, entre todas las 

lnstituclones de previsifin de la colonia. despierta !ftDfOres 

13.- l,nmas AdoJfo. La Seguridad Social en la Nueva España. Ed. U.N.A.M. 

la. cdicl6n. ~éxico, 1964. png. MI. 

1'1.- Diaz Lombardo Antonio. Ob. cit.. pag. 59. 
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simpatias. Es posible que este hecho se base en el origen 

prehispanico de la institución y no cabe duda que también se 

debe al gran desnrrollo que tuvo en la Sueva Es palla, al 

representar una solución económica para la población 

mexicana. oprimida por la diferenciación racial que el 

medioevo arrastró a esui.s tierras y que la dominación alentó 

sobre todo otro perjuicio." 15 

So obstante lo anterior, estas instituciones han sido poco 

estudiadas. llecandonos referencias muy vagas sobre ellas; sin embargo, 

sabemos que su finalidad fuó la de formar un fondo común de ahorros de 

los pueblos para atender a sus propias necesidades, especialmente las 

de carácter municipal y las del culto religioso. en segunda ins Lancia 

las de la enseñanza y cu rae l ón de enfermos. ol lcgandose fondos de 

di versas formas. 

"El caudal de las cajas se aliaen•aba de tres distintas 

fuentes de Ingresos: uno agricola, otra industrial y otra 

censaL "1 6 

La fuente acricola la consti tuia el i•porte de los productos 

arrricolns obtenidos del cul tlvo de clcrtas tierras que la comunidad 

destinaba al cultivo común (en ~6x1co crun de diez brazas por 

15.- Lamas Adolfo. Ob. cit. pag. 59. 

16.- Díaz Lombardo Antonio. Ob. cit. pag. 178. 
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poblaci6n): el producto de ln cosecha de estas tierras so vendia en 

subasta públicn y el importe ingresaba a la cnJa de la comunidad. 

Ln fuente industrilll la constitulan ln fabricuci6n de paños 

que Jos indios en comunidad rcn1 izaban para, con su venta, alimentar 

sus cajas. 

La fuente censal consistla en la entrega que los indios 

hnc1an de cierta parto de sus tierras a censo, con lo cual rcclblun, 

por parte del censatario, una pensión que se destinaba al fondo de las 

cajas. 17 

Estas dos insti Luciones (las cofrndlas las cajas de 

Comunidades indlgcnas} constituyeron el pilar de la asistencia social 

colonial, evolucionando ( prlncipnlmcntc lns cofradías) hasta culmlnnr, 

como en Europa, con el monte de piedad, el cual concretiza 

sistematiza ln asistencia social de esta épocn. 

"As1, podemos concluir que. sistemas vigentes desde 

principios del sialo XVI hasta fines del siglo XVI 11 se 

vigorizan. completan e integran através del monte de piedad. 

canalizando el sentimiento cori ta ti vo hacia for11ps i.ás 

orr.onlzadas y depuradas en su aplicación y sentando las bases 

técnicas _ de las instituciones que hicieron posible la 

17.- Díaz J.ombardo·AnLonio. Ob cit. pae. 178. 
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seguridad social de nuestros dlas. 18 

b) Méxlco lndepcndlcnte. 

Durante los primeros años del México independiente. los 

problemas que en la época colonial se habian postergado en este .perl6do 

se c1gudizan surgiendo. en forma incipiente, la burr.csla el 

pro.lctoriado. que en el porfirismo vendrinn a constituir una de las 

bases de la Rcvoluc16n ~cxlcana. 

El despojo de tierras de que fueron victimas los campesinos 

por parte del clero, Los obllg6 a emigrar a las ciudades y, aunado al 

interés de paises como Franela los Estados Unidos de América en 

invertir capitales en :.tóxico y crear modernas industrias. fomentó la 

formación de los pr imcros prolctar los mexicanos. 

Lu organización de los pr lmeros obreros mexicanos tuvo como 

fin. ya no el de la ayuda mutua. sino el de ln lucha por mejores 

condlc.ioncs de trabajo, ideas surgidas de lu influencia del pensamiento 

europeo. 

Es en el año de 1871\ cuando surgen las primeras 

manífcstacloncs de lucha de los obreros mexicanos con la huelga de los 

18.- Lamas Adolfo. Ob. cit. pag. 57. 
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tejedores sombrereros y. a ralz de es ta cfcrvccencia. el movimiento 

ndqulcrc relevancia en el año de 1876. slcndo el 5 de marzo de ese año 

cuando se celebra el Primer Congreso Obrero. logrando su primera 

victorin al evitar que los obreros pertcncclcntcs a este congreso. 

fueran llevados a "ln leva" por el gobierno tlel prosJdcnte Lerdo de 

Tejada, para luchar contra Porfirio Dlaz. 

El Grnn Clrculo de Obreros Mcxlcnnos, surgido de este primer 

conercso, tuvo el gran mérito de nacer libre de todo compromiso 

poll tlco de tratar de expresar ablertnmcntc las necesidades de los 

trabajadores, pocisJón que sostuvo hast.a la calda de Sebnstlan· Lerdo de 

Tejada, ya que al triunfar Porfirio Diaz. este supo aprovechar la 

fuerzo do esta primero org:anln1zación obrera y restarle poco a poco el 

lmpcl.u con el que hoblo nacido. 

"Si l.erdo de Tejada no aprovech6 definitivamente el 

movimiento obrero representado por el gran circulo. íué 

debido a su r6pida caida; pero no paso lo mismo con el 

triunfador del mot1n: Proflrio 01az; Este lo¡¡r6, bien pronto, 

poner a sus ordenes al Gran Circulo. y aquel movimiento que 

posela una gran dosis suberslva. que no olvidaba el 

sentimiento revolucionario inspirado desde su iniciaci6n por 

Santiago Villanueva, si blen es ciar.to que no fué destrozado 

por las bollonetas del caudillo, pero si conquistado por su 

sagacidad y puesto, finalmente, o las ordenes del 
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capitalismo." 19 

De esta forma. el régimen porflrlsta anuló la primera 

organización democrática de trabajadores. Las condiciones de los 

trabajadores mexicanos continuaron siendo deprimentes, lo cual cre6 

malestar y resentimiento entre el pueblo. 

Es hasta principios del presente siglo cuando comienzan a 

tomarse medidas pnra mejorar la condlcl6n de los obreros mexicanos. 

siendo el 30 de abril de 1904 cuando el gobernador por el Estado do 

México. José Vicente Villada emite un decreto en el cual se adicionaban 

ciertos normas do la legislaci6n civil, con el fin de que los 

trabajadores mexicanos mejoraran sus condiciones dentro de sus centros 

de trabajo. rcgulnndoso de manera diferente la lcgislaci6n en matcr in 

de accidentes de trabajo. 

Apartir de esta época. algunos funcionarios del régimen 

porfirista se preocuparon por mejorar las condlcionos del obrero 

mexicano, pues consideraron que esto ora necesario para evl tar que la 

.l nconformidad ex is ton te es tallara en formo violenta. 

19.- Valdéz José C. Sobre los Origcncs del Novlmicnto Obrero Mexicano. 

Ed. Centro cte Estudios lfist6ricos del Movimiento Obrero Mexicano. 

Colccci6n Cuadernos Obreros. No. 20. México 1979. la. edición. 

pag.61. 
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Debido a lo naturaleza del presente trabajo, solo 

mencionaremos algunas de las rcclamcntnciones más importantes surgidas 

desde entonces hasta la promulgocl6n de la pr lmera l.cy del Seguro 

Social !foxicano, siguiendo para tal efecto. la cronologia proporcionada 

por el propio lnst..ituto Mexicano del Seguro Social. 20 

El do noviembre do 1906. el gobernador de Nuevo León, 

Bernardo Reyes, promulga la Ley sobre Accidentes del Trabajo para el 

Estado. et 19 do octubre de 1913, el gobernador de Vcracruz, Cándido 

Agullar, promul1:n una Ley del Trabajo para ese Estado. El 25 de 

diciembre de 1915, el gobernador del Estado de llidalgo, Nicoliis Flores, 

promulga una Ley sobre Acclden tes del Trabajo. El 27 de octubre de 

1916, Gustavo Espinoza Mire les. gobernador de Coalmlla. decreto lu Ley 

del Trabajo para ese Estado. 

En 1917 se promulga la nucvn Consti tucl6n del pa1s, ent..rando 

en vicor. en e.se momento, el orticulo 123, el cual regulará las 

re lacioncs de trabojo. Con es te nuevo ordenamiento se dcroBoron var las 

de lns leyes locales en diversos aspectos. promulgandose nuevas 

legislaciones, acordeg con el contenido del mencionado articulo de 

nuestra actual Cartn Mngnn. 

20.- Instituto Mexicano del Seguro Social. Anteccdentcrn de la Ley del 

Seguro Social. Ed. !.M.S.S. la. edición. ~6xlco 1970. 
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El 22 de diciembre de 1917, el gobernador de Campeche, 

Joaquin Mucel, promul¡¡a la Ley del Trabajo paro el Estado. El 14 de 

enero de 1918, el gobcrnndor de Veracruz. Cándido Agullar, promulga la 

nueva Ley del Trabajo parn el Estado. El 10 de octubre de 1916, 

Plutarco El ías Calles. gobcrnndor del Estado de Sonora. promulga ln Ley 

sobre lndemnizaciones por Accidentes Sufridos en el Trabajo. El 16 de 

diciembre de 1918. el gobernador de Yucotiin, Felipe Carrillo Puerto. 

promulga el Código del Trnbnjo para el Estado. 1::1 12 de abril del 1919 

se promulga en el Estndo de Sonora la Ley del Trabajo y Previsión 

Social. 

El 13 de octubre de 1920, el Estado de Coahuilo promulga su 

Ley Reglamentaria del Artículo 123 de lu Constitución General de la 

Rcpúblicn ~cxicnnn. ·El 5 do julio de 1922, el Estado do Chihuahua 

prmautcn su Ley del Trabajo. El 30 de mayo de 1923, el EsLodo de Snn 

l.uis Potosi promulea su Ley sobre lndcmnlzncioncs u los Trabnjadores. 

El 24 de Junlo de 1924. el gobernador del Estado de Veracruz, Gonzalo 

Vazqucz Vera, promulga ln l.cy sobre Rlcsgos Profesionales para el 

Estado. El 6 de junio de 1925, el gobernndor del Estttdo do Tamaulipas, 

Lic. Emilio Por Les G i 1. promultrn ln Ley del Trabajo para ese Estado. 

En julio de 1929. el Presidente de ln República. Lic. Emilio 

Port.cs Gl l. presenta n lns Camarns un proyecto de C6digo F'Cdcrnl del 

Trabajo. El 31 de ar.o~no de 1929. se promulga una Ley que reforma los 

articulas 73 123 de la Constitución General de la República. 
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otorgando al Conrrrcso de la Uni6n la facultad de legislar en matcr la 

federal sobre Joyos del trabajo y considera de utilidad pGbllca la 

expedición de una Ley del Seguro Social. siendo hasta 1931 cuando se 

promulga la primera Loy Federal del Trabajo. 

En 1934, en ocasión del Primer Congreso Mexicano del Derecho 

Industrial, el Licenciado Emilio Portes Gil, leyó un discurso en el que 

se proponían las bases para ln implantación del seguro social. En 

sesiones pos ter lores. el profesor Federico Bach y el Licenciado Adolfo 

Zamora presentaron una ponencia relativa n la organización del seguro 

social: c1 instl tute por crearse sería autónomo sus fondos se 

recaudar1an con las apor tacloncs de los tres soctorcs, cuyos 

representantes se cncargarinn de la administración del organismo. 

En marzo de 1936, Jgnncio Garcin Tellez elabora un proyecto 

de Ley del Seguro Social. con el fin de satisfacer los postulados del 

Primer Plan Scxenal del presidente Manuel Avila Cnmacho: por otro 

parte. la Segunda Guerra Mundial, pcrmi tió a México recibir a 

distinguidos técnicos cxtrnnjcros en materia de seguridad soclaJ. como 

Emillo Schocnbaum Paul Tixicr. quienes elaboraron el anteproyecto 

definitivo de la Ley del Seguro Social. 

En 1941. el presidente ~anucl Avi1a Camacho. nombró una 

comisión redactora, la que entregó el anteproyecto 13 meses despúes. 

cnviandose al Congreso de la Unión el cual, en diciembre de 19112, lo 
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accpt.ó, promulcandose la primera Ley del Scuuro Social Mexicano el 19 

de anaro da 1943. 

Esta primera Ley del Seguro Social. Que entró en vigor en 

nucst.ro país, representó un gran avance y vino a llenar un vaclo 

exist.ente en nuestra legislación, en cuanto o seguridad social se 

refiere. ya que las normas del trabajo entonces · vlgent.cs no· 

sistematizaban en forma adecuada las prestaciones que dcborian recibir 

los obreros mcx icarios. 

Uno de los principales objcti vos que tenia es ta Ley, era el 

de otorgar nl obrero beneficios adicionales a los consocrados por la 

Ley Federal da! Trabajo. tanto en mnter in económica como en 

prestaciones en especie, en virtud de que la misma Ley consideraba que 

la 1mplnntacl6n del seguro socinl obligatorio representaba una adición 

que. en forma indirecta. se realizaba al salario. 

Desde la aparición de la Ley del Seguro Social Mexicano. la 

misma sufri6 una serie de modificaciones tendientes a ampliar la 

protccci6n otorr,ada al mayor numero de personas posible a ir 

ndccuando los prostocioncs otorgadas a los difcrcnt~s momentos 

históricos. 



CAPITULO II. 

ASPECTOS GENERALES DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 
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t.- Concepto de Seguridad Social. 

Como se ha visto en el capitulo anterior. el desarrollo de la 

scuurldada social se hn visto int.imamente ligado al desenvolvimiento de 

los actividades del hombre. En este proceso. la concepción de la 

materia que estudiamos ha cambiado inmensamente. cncontrandonos en la 

actualidad con un slnñumcro de definiciones que intentan 

--nrPotuallzar Ja. 

Cn c~te esfuerzo por intentar definir nuestra materia, 

diversos autores han adoptado, ~ara ello, diferentes puntos do vista, 

deocucrdo al enfoque que le pretendan dar, es decir. tratando de 

definir a ln scgl1.-ldad social tomando como base las matarlas que forman 

parte de ella, como lo mene lona Carmelo Mesa-Lago al señalar: 

"Si definiéramos y catalogáramos la nal:uraleza jurldico 

clent.lfica de una materia. en función a los aspect.os 

parciales de ln misma, llegarlamos a la sofisl:ica conclusHin 

de que la seguridad soclal es parte de la econom!a y de la 

cieriCia del seguro. porque utiliza al8unos de sus métodos~ 

pane de la soclologla, debido a sus fines: par te de la 

pol11:ica, porque envuelve una accl6n estatal de tipo social: 

parte de las matemliticas·. la estad1stlca y la ciencia 

actuarla! ya que se asienta en su técnica• par te de la 

farmacolog!a lo medicino. con respecto a las prostaciones 

sanitarias: parte del derecho fiscal porque se sostlene a 
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base de cotizaciones o impuestos; parte del derecho 

ad~inisLrativo, por lo que tiene de servicio público: parte 

del derecho constitucional porque esta plasmada en múltiples 

textos pol1ticos funda11entales y parte del derecho laboral, 

en cuanto a su desarrollo primitivo y relaciones indirectas 

con el contrato de trabajo. La seguridad social estarla 

dlvidida en una serle de porciones, cada una de fas cuales 

pertenecer lo a una ciencia distinta.• 1 

La anterior aseveración nos da una idea de la inmensidad de 

definlcloncs que sobre seguridad social podemos encontrar. motivo por 

lo que Gnlcamente mencionaremos, las que en nuestro criterio, son las 

mlís representativas, a fin de tener una idea más ámplia sobre el 

contenido de la materia que estudiamos. 

Miguel Garcla Cruz señala que: 

El concepto de seguridad social tiene como eje vital el 

anhelo congénito al hoobre de protegerse de lás nocesldades 

insatisfechos de alimento, vestido. casa y educaci6n. As1, la 

realizaci6n de la seguridad social sólo podrá ·1ograrse 

1.- Mesa-Lago Carmelo. La Seguridad Social como Dlcipllna: Naturaleza. 

Autonomia y Ensañanza. En Seguridad Social. publicación bimestral 

de las Secretarías Generales de la C.1.S.S. y de la A.! .S.S. año 

XI. época 111, No. 13. cnc-feb. 1962. ~éxlco. pag. 30. 
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eliminando las causas que producen la inseguridad; es decir. 

satisfaclendo las necesidades.' lo cual s6lo es posible donde 

al hombre un régimen de pro'tecci6n contra los riesgos comunes 

de· la vida; presentes y futuros. " 2 

~onucl Rubi Campos nos menciona que: 

·se advierte inicialmente en esta busqueda, que la expresl!in 

de seguridad social siempre se encuentra unida a la idea de 

un esfuerzo de la colect.ividad orientado a reparar las 

consecuencias de los diversos riesgos sociales. He aqul uno 

pr !mera definición. • 3 

Para Abraham Epsteln y Arthur Al tmeyer la seguridad social es: 

"El deseo universal de los seres humanos por una vida mejor, 

comprendiendo la liberación de la miseria, conservación de la 

salud, la educacl!in. lns condiciones decorosas de vida, 

prlncipalment:e el trabajo adecuado y seguro. • 4 

2. - Garcia Cruz Miguel. Ob. el t:. png. l. 

3. - Forma de Seguridad Social realizado en marzo de 1973 en Arcqulpa, 

Perú. Evolucl6n de la Seguridad Social. Ed. Divlsl6n de 

Capaci taci6n del Seguro Social Peruano. Hospital ·Regional de 

Arequipa Perú. la. edicl6n 1974. pag. 15. 

4. - 1 dom. 
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CnsrJr ~esa considera que: 

"La seguridad social llego a ser un derecho fundmaental 

humano y como tal se esfuerza por alcanzar un reconociaiento 

universal. La persistencia de lo pebreza y de la enfermedad 

presumible a un mundo potencialmente rico es tan intolerable 

como como la enfermedad ... 5 

P.lisco Gaspar Rnngel entienda a la seguridad socinl: 

"Como la lucha que se encaainn o conseguir el bienestar de la 

humanidad combatiendo, como Beveridp,e, a la ignorancia, a la 

indigencia. a la enferaedad, o la suciedad. a la ociosidad, 

de donde se desprende la coincidencia de metas con los Ilnes 

que los diversos grupos revolucionnrios acJuc1nn. co1110 lo 

demuestra una revisión del ideario de n·uestra revolución. "6 

Junn Bcrrwldo do Ouirf>s apunta que la segurJdarJ social es: 

"Ln nccIOn del Estado que garantizo a las clases sociales 

necesitados o econOaica•ente débiles. medios de vida 

suficientes decorosos en base a una jus Licio social 

5.- Forum de Sc1turjdnd Soci.ol. Ob. cit. pnr,. 15. 

6.- Sln1.osis do los Estudios Sociológicos Presentados al Décir;o Cuarto 

Congreso Nacional de Soclologia. Ooctr inn Mcx lcanFJ de Seguridad 

Soclal. Ed. U.~.A.N. ln. edición. Culiacan, Héxlco 1963. pu¡;. 188. 
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económica y huaani ta ria. en virtud del derecho que t.odo 

individuo tiene, en su condici6n de ser humano y en la 

part1clpaci6n que en ia riqueza nacional aporta su esfuerzo 

laboral." 7 

Las anteriores definiciones nos presentan una idea más clara 

del contenido de nuestra materia, coincldcndo. todas ellas, en que la 

seguridad social no se .1 lml t.a únicamen to al otorgam icnto de 

determinndas prestaciones. sino que pretende ir más allá y dar a los 

individuos los medios ncccsar los para que desarrollen todas sus 

potencialidades dentro de la sociedad. 

La o1lminnci6n de ln inseguridad, la protccci6n de la persona 

no Onicamcntc del trabajador. el aseguramiento del individuo ''de la 

cunn a la tumba", son objetivos ideales que la materia en estudio nún 

no ha nlcnnzacto: sin embargo, el desarrollo logrado por los actuales 

sistemas de seguridad social, permiten pensar en la posibilidad de 

brindar mayores y mejores prestaciones a la poblaci6n en general, a fin 

de acercarse un poco más al logro de esos objetivos ideales. 

Las anteriores consideraciones son de suma importancia para 

el logro de la jnternacionalizoclón de la seguridad social. ya que esta 

7.- Sintesis de Estudios Soclol6gicos Presentados ... Ob. cit. pac. 60. 
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debe lacrarse tomando como premisa que la seguridad mundial descansa en 

la seguridad individual. es decir. buscar la seguridad social universal 

no limitarse aJ otorgamiento de ciertas prestaciones en paises 

distintos al de la nnclonnJldnd del lndlvlduo. 

Estas. junto con otras observaciones. serán objeto de estudio 

en capi tu Los pos ter Lores. 
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2.- Fundamentos de la Seguridad Social. 

efecto de focil ltnr el manejo mejor entendimiento de los 

fundamentos de lo segur idod social. los dividiremos en ccon6mlcos. 

politlcos, sociales y juridicos. sin olvidar quo todos ollas octGan y 

se rclnclomm en formn constontc y que esta divlsi6n se haca solo con 

ln intención de fnc\lltor su comprensión. 

o) Económicos. 

Abordamos nhorn uno de los tcmns más debatidos de la 

seguridad socinl y en dando los opositores de esta. han encontrado un 

ámpl lo campo pnrn sus ataques. 

En los inicios da lo moderno segur ldad social. muchos 

teóricos creyeron encontrar. en esta materia. la solución a los 

problemas económicos, politicos y sociales nncidos de la sociedad 

cnpltnlistn. 

Sin emban:o. bien pronto se cuestionaron sobre los beneficios 

econ6micos que acarrearla 1n implnntocl6n de los sistemas de seguridad 

social. al preguntnrsc lcunl y sobre quien recaer la el costo de dichos 

sistemas.? 
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Fué aqul en donde los impugnadores de es ta 11n ter la 

encontraron vastos argumentos para sus objeciones, a] señalar que su 

costo recaeria. precisamente, en lo población protegida, ya que la 

carga que reprcscntaria para los grupos ccon6raicamentc poderosos. la 

revertir ion, via costo de los productos que produjeran y que pusiesen 

en el mercado: la part.c estntal seria cubierta con los ingresos. que, en 

general, recauda el Estado v1n impuestos y que los trabajadores serian 

los que más sufrir1an la carga impositiva que representa la seguridad 

social. 

Por el contrnrio. los defensores de esta materia señalaron, 

que si bien es cierto que la seguridad social tiene un costo que debe 

ser cubierto, también es cierto que el hombre, como ent.e social. tiene 

derecho a que la misma sociedad le proporcione los medios de 

subsl stencia. cuando por cualquier causa. se encuentre lmposlbí litado 

para allegarse. por si mismo. los elementos necesarios para su 

subsistencia y la de su familia, agregando, que et costo de la 

seguridad social se verlo compensado con una mayor y 11eJor producci6n 

que se !agraria con el bienestar del individuo y de la sociedad y que. 

en todo caso, dcbcrian buscarse nuevas formas de financiumiento de los 

sistemas. 

La polémica hasta la fecha continúa sos tenl endo, algunos 

autores. que mientras .la economia nacional no e rosca a un ritmo de 3 o 

veces más alta que la población. la seguridad social no significará 
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ningún beneficio. (B) (cosa que en los paises en vías de desarrollo no 

sucede) sosteniendo. otros, que el Es todo deberla canalizar mayores 

recursos a la seguridad social en lugar de transferirlos u Breas como 

. como el armamento. (g) 

No siendo materia del presento trabajo indagar sobre los 

aspectos económicos de ln seguridad social, bnstenos· citar que, 

indudablemente estn motor ia. apcsnr de sus imperfecciones. ha resultado 

ser uno de los mejores rcdistrlbuidorcs de la riqueza de las naciones. 

al otorgar pres tac iones médicas, monetar las, etcétera a los grupos con 

menores recursos económicos, logrando con el lo amortiguar las presiones 

que, en este sentido. tienen las rcfcr!das clascs. 10 

b) Poli Licos. 

El nacimiento del Estado representó, como ya ha quedado 

8. - Vera José. Fundamentos Económlcos de la Seguridad Social. en 

Sociedad Chilena de Salubridad. Quintas Jornadas. del 15 ai 17 de 

diciembre. Santiago de Chile, 1958. pag. 23. 

9. - Retchkiman K. ílenjamin. Aspectos Estructurales de la Económia 

Pública. Ed. U.N.A.M. In. edición. México 1975. pag. 315 y sig. 

1 O. - Al respecto consu1 tnr n Assael !lector. Ensayos de Poli ti ca 

Fiscal. _Ed. Fondo de Cultura Económica. In. edición. México 1973. 

pag. 315 y slg. 
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asentado, ln caneen trncl6n de actl v ldades en el nacicn te órgano, 

concentración que abarcaba todos los ordenes de la sociedad, culminando 

con la monarquia y cuyo fin lo representó la Revolución Francesa. 

La !~evolución Francesa arrebató al Estado algunas de las 

funciones de las que se habin apropiado: sin embargo, la protección do 

las clases cconómicamcmte débiles continuó siendo una función estatal 

con el nuxi lío de algunas organizaciones pr i vndas. 

El desarrollo del capl talismo provocó la miseria de miles de 

personas. hecho que obligó al Estado a una int.orvcnción cada vez más 

acentuada en los aspectos económicos y laborales surgiendo asI, por 

ejemplo, las leyes alemanas del seguro social que ya han s1do 

mene i onadas . 

Este proceso de intervenci6n del Estado en las flreas antes 

indicadas ha sido paulatino y contlnuo. convirtiendose. en la 

actualidad, en un elemento sine qua non de toda sociedad moderna para 

poder subsistir. 

En la actualldad se ha considerado que el Estado no s61o 

puede. sino que es su obligación intervenir en las áreas y en la .medida 

que se considere conveniente para lograr pnz y armonia social 

recurriendo, para tal efecto, a los medios pertinentes para lograr este 

objetivo. 
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Es asI, como uno de los fines primordiales del Estado es el 

de. proveer al individuo de los médios necesarios para su pleno 

dcsarrol lo en todos sus aspectos, logrando con e! lo el bienes Lnr de Ja 

comunidad. tal como lo imilcn llcctor GonzalcZ Uribe, quien al 

respecto nos hnco notar: 

"El Estado. con todo lo que es. tiene y puede. ha de es tnr al 

servicio del hombre, considerado en todas sus dimensiones: 

como persona dotado de una eminente dignidad ontolbgicB y 

mornl; como ser racional libre, con un fin individual, 

propio e in tronsfer ible • como sujeto autOnoao de derechos y 

obligaciones, cnpaz de decidir, por s1 mismo en última 

instancia. por su propio destino; como ser socio! politico. 

enteramente solidarizado con sus semejantes en la busqueda y 

renUzaci6n del bien común." 11 

En este mismo sentido se pronuncia Andrés Scrrn Rojos, quien 

n l respecto indica: 

"Los Iines esenciales del Estado son aquellos fines supremos 

que los individuos on forma aislada no podr1an re81izar; como 

ia paz. la seguridad y el bienestar espiritual y material. Se 

requiere del esfuerzo total de la comunidad. representada Por 

ol Estado para que ellos se puedan realizar de la mejor 

11.- Gonzalez Uribe !lector. Teoría Política. Ed. PorrGn. 2a. edición. 

~éxico 1977. pag. 508. 
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manera posible. Los fines esenciales del Estado se reducen o 
la defensa del exterior, el mantenimiento del orden pQblico, 

la realización del dorecho y la promoción de la vida 

económica y cul turnl del pueblo. " 12 

Por Gltimo, Gcort: Jcllinek, respecto al tema nbordado señala: 

"El más alto principio para la actividad r.eneral del Estado 

es. por tanto, promover la evolución progresivo de ln 

totalidad del pueblo y de sus miembros. Este principio se 

aplica en tres direcciones: uno frente al individuo. cuya 

evolución hn de ser favorecida como miembro del todo.~ la 

seeunda. frente al pueblo. en cuanLo totalidad do los 

miembros actuales futuros del Es todo; .la te reara y ül tima. 

en relación con la especie hum.ano. de la cual coda pueblo 

particular no es sino un miembro. Hay. pues. tres r.éneros de 

intereses solidarios, de los cuales hn de cuidar el Es todo a 

saber: individuales. nacionales, humanos. Desde el punto de 

vis ta de la jus ti.ficaclón teleológico. el Estado tiene para 

nosotros hoy, el carácter de asociación de un pueblo. 

poseedora do una personalidad jur1dica soberana que de un 

modo sistemático centralizador, vallendose de medios 

exteriores. fnvorecen los intereses solidarios individuales, 

12. - Scrra f~ojas Andrés. Ciencia Po 11 t. lea. Ed. Por rúa. 5a. edición. 

~éxlco D.F. 1981. pag. 69. 
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nacionales humanos en la direccl6n de una evolucl6n 

Progresiva y coman." 1.3 

Ast, podemos concluir. que si el fin de la seguridad social 

es el de lograr el desarrollo individual y social del ser humano. 

entonces esta materia es uno de los medios más opropiados para 

conseguir el logro de los fines 111ás elevados del Estado. 

e) Sociales. 

Es un consenso general entre los soci6logos de la actualidad 

que el ser humano es un ente eminentemente social, implicando esto, que 

el hombro sen producto de las rclnclones que entabla a lo largo de su 

Vida. 

Esta sociabllldad conlleva la interacción de las personas en 

los diferentes campos de la vida (economía, política. etc.) surglcmdo 

la estratificaci6n y especialización del trabajo. 

La complejidad de las relaciones sociales en la actualidad, 

ha rebasado los supuos tos te6r icos que sobre jus t.iclo e igualdad, los 

sociol6gos habiaf!. propuesto, haciendo necesaria la aparici6n de la 

13.- Jelllnck Georg. Teoria General del Estado. Ed. Albatros. la. 

edlci6n. Buenos Aires. Argentina 1981. pag~ 196. 
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seguridad social, con la cu.al se pretende lograr una sociedad mós justa 

en todos los ordenes. 

La seguridad social representa asi. la respuesta a las 

lnjusticias surgidas de las contradicciones sociales de la actualidad; 

en este sentido se pronuncia lo Asociaci6n Internacional de la 

Sceuridad Social (A.! .S.S.) ai expresar' 

"De hecho. la inseguridad y desigualdades sociales, miseria y 

subdesarrollo. represent.an no solamente la necaci6n de la 

Just.icia social, sino un obstáculo al pleno desarrollo del 

hombre. Lo conciencia social en relación con estos proble•ns 

despierta siempre el deseo de alcanzar el mayor bienestar y 

una mayor equidad y est.o es la respuest.a social a una 

si t.uaci6n paradójica de un mundo que alcanazn un progreso 

tecnológico acelerado con las proyecciones del futuro que 

ensancha el universo conocido, en presencia de la situacl6n 

de grandes masas que luchan por elevar su nivel de vida ... lit 

14.- informe de Ja A.l.S.S. XVI Asamblea General. 1964-1966. Desarrollo 

Tendencias de la Seguridad Social. En Seguridad Social. 

publicación de lns Secretarias Generales de la C.I.s.s·. y .\.I.S.S. 

año XVI. época 111. Nums. 46-·17. México. julio-octubre de 1967. 

pag. 41. . 
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d) Juridlcos. 

Trndic1onalmcnte so ha considerado que el fundamento juridico 

do la seguridad social en México, se encuentra contenido en la frncci6n 

XXIX del inciso o) la fracción XI del inciso b) del articulo 123 

constitucional: sin embargo, en este ordenn11lcnto Jurídico.existen 

disposiciones intimnmente relacionadas con esta materia y que deben sor 

tomados en cuenta como fundamentos juridlcos de ello. 

Si entendemos a la seguridad social en un sentido ámpllo, 

t.endremos que adml tir que las normas que regulan esta ñrea no son 

Únicamente las relacionadas con el seguro social. sino todas aquellas 

que tiendan a la superaci6n del trabajador, en primer t6rmino, y de la 

socicdod. en segundo término. en todos sus aspectos, ya que este es el 

fin último de la materia en cuest.iOn. 

En este orden de ideas, el articulo 3 de nuestro máximo 

ordenamiento jurldico deberia considerarse como fundamento de la 

seguridad social. ya que establece que la educación dcberú ser un medio 

para que el ser humano tenga un desarrollo armónico de sus facultades, 

objct.lvo de la materia a la quo nos referimos. 

As! mismo. el artículo de nuestra Carta Magna, nl 

cst.ableccr el derecho a ln salud, a la vivienda y la protección a los 

menores, cstnt.uyc fundamentos de la seguridad social, yo que son 
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~medidas cuya finalidad es coincldcntc con los fines de· la materia a la 

que nos referimos. 

Los artlculos 25 26 consti tucionalcs, al establecer la 

rcctoria econ6m1ca del Estado y facultarlo a establecer las pollticas 

de desarrollo que es timo convcnlcntcs. busca con ello el beneficio y 

superación ccon611lcn del pueblo en general. objetivo también de la · 

seguridad social. 

Lo anteriormente expresado no pretende incluir en la materia 

que analizamos. aspectos cuyo estudio corresponde a otras ramas. sino 

tomar los aspectos más relevantes de ellas a fin de que la seguridad 

social cumpla cabalmente su objetivo. 
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3.- Principios de la Seuuridad Social. 

Di versos autores han c.:ons lderndo que los pr inciplos 

fundnmentales de lo seguridad social son los siguientes: 15 

u) Univcrsulldod. Este principio se refiere al ca111po de aplicacl6n 

de los normns de seguridad sociAl, los cuales deben abarcar un numero 

coda vez mayor de personas, sin distingos de sexo, odad, condición 

económica. politica, etc. 

Respecto de este principio. el "Plun Bevcridge" (el cunl lo 

denomina el pr inciplo de extensión), expreso lo siguiente: 

-El quinto principio fundamental es que el seguro social debo 

ser tan e::< tenso como sea posible. tonto en orden nl numero de 

personas compréndldas en él como en orden a las necesidados 

15.- Entre ellos se consultaron a: Bevcridgc William Henry. Plan 

Bcverldge. Ed. Minerva S.ll.L. la. edición. ~éxico D.F. 1979. 

Fajardo Crivillero Martín. Derecho de la Sccuridad Social. Ed. 

Talleres Gráficos P.L. V1llnnucva S.A. ln. edición. Lima. Perú 

1975. Paredes Ball6n Guillermo. Doctrina de ln Seguridad Soclul 

PeiruanR. En Scgurldnd Social. Vol l. Foru111 de Seguridad Socinl. 

marzo de 1973. Ed. Div.isi6n de Capacltnci6n del Seguro Social 

Peruano. 1 ll. cd ici6n. Arcquipa. Perú. l 97 4. 
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de dichos persoríris. • 16 

b) Integridad. Este principio consiste en la suficiencia de 

prestaciones que la seguridad social debe otorgar a sus asegurados. es 

decir. que los prestaciones otorgadas sean suficientes oport..unes para 

cubrir los riesgos para los que fueron creadas• Mart.in Fajardo 

Crivlllero explica este principio en la slcuiente forma: 

"El principio de lnte¡¡rolldod o integridad est:o referido a 

las prestaciones. Según él, las prestaciones que impart.e lo 

seguridad social, dentro de un crlt.erio or¡¡linico 

slst.ematizado. debe cubrir la integridad del infortunio o 

oflicclón social poro la cual han sido creados, concebido 

esto en términos de cantidad y oportunidad. Cuando los 

pres tac iones no cumplen este designio. en crado de 

suficiencia y rapldéz. evidentemente no se ajustan ni 

responden al criterio ecencialment;.e t.uit.ivo do esta 

lns tltuci6n. " 
17 

e) Unidad. So considera que este principio busca que, tanto 

los pres tncioncs como las cuotas de seguridad socio l sean uniformes 

para todo ln población, evltundo con ello QllC surjn la duplicidad de 

funciones de orgnniscios distintos y, en un momento dado. dcslgualdades 

en las pres tac iones otorgadas, lo cual iría en contra del pr lnclpio de 

1~.- Bcvcridgc !Nil.llnm Henry. Ob. cit. pnc:. 50. 

·17.- Fajardo Crivillcro ~nrtin. Ob. cit. pug. 26. 
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solidar ldad. 

Por el lo, se hn considerado que para el buen funcionamicnt.o 

de la seguridad social sen necesario que una sola lnstituci6n. en un 

pais determinado, sea la encargada de otorgar los prestncloncs y cobrar 

las cuotas de manera uniforme. 

d) Solidaridad. Este principio considera que la 

responsabilidad de los riesgos que puede sufrir la población, debe 

recaer. precisamente, en la soclcdnd, siendo esta la responsable de 

otorgar a los individuo~ los medios suficientes para vivir dignamente 

cuando, por alguna causa, se ven imposibilitados para allegarse 

rccur sos por .s t m l smos; o dicho de otrn forma. si la sociedad en Lera se 

beneficia del trabajo individual, es justo que cJ la sostcmsu al 

individuo cuando este, por alguna causa, no puede seguir laborando: nl 

respecto Guillermo Paredes Ball6n manifiesta: 

"La seguridad social no debe tender al gregarismo social. no 

debe abolirse la responsobllldad l.ndlvldual nl crearse un 

Estado paternallna. Debe existir solidaridad enue toda lo 

poblaci6n y 'eritre todos sus grupos sociales ... medro-nr.e una 

labor complementarlo y de ayuda cuando as1 lo requiera. • 18 

e) lntarnncionnlidnd. Este prlncipio se refiere al derecho 

!8. - Paredes Ball6n Guillermo. Ob. cit. pag. 26. 



que tiene todo ser humano, sln dist.incl6n de nncionalidad. de gozar de 

los· beneficios de lus instituciones de seguridad social. 

Es te derecho no se llm i tn únlcomente a que en los di versos 

paises del orb~. exista vigcnt.e algGn slstemo de seguridad social sino 

que. ademfls, los derechos que ha adqui rldo una persona en su pais, en 

estn materia, !e sean respetados en cualquier otro lugnr· en el que se 

encuentre. 

Este prlnclpio, como es de suponerse, no _se ha cumplido 

cnbalmcntc por el rcuns tanelas que ser fin anali zndas posteriormente; sin 

embargo, es conveniente señalar que para lograr realizar este 

principio, diferentes paises han celebrado convenios de asistencia para 

lo protccci6n de sus ciudadanos, cuando estos se encuentren en el 

ex tranjcro. 
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4.- Jnstlt.uciones de Seguridad Social en México. 

Ln seguridad social en México lo imparten, prlncipalmcnt.e. 

tres orgnnlsmos que son: El Instituto Mexicano del Seguro Social. el 

lnsll Luto de Snguridad Serv lelos Soc1 al es de los Trabajadores del 

Est.ado el los ti tu to de Seguridad Social para las tuerzas .Armadas 

Mexicanos, a los cuales nos referiremos brevemente a cont.inuaclón. 

a) Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Es un organismo público descentrall1.ndo con personalidad 

pat.rimonio propios n cuyo cargo se encuentro la administ.rnclón 

orgnnlznción de la w.ayor parte del seguro social t.,;n nucst.ro pnis (art. 

5). 19 

Los arcanos integrantes del Instituto al que nos referimos 

son los slgulent.es: (ar t. 246) 

1.- La Asamblea General. 

2. - El Consejo Técnico. 

3.- Comisl6n de Vigilancia. 

4.- La Dirección General. 

La máxima autoridad del l .M.S.S. es la Asamblea General. la 

cunl se encuentra integrado por tO miembros nombrados por el Ejecutivo 

19.- Los nrtlculos citados en este apartado so refieren a la Ley del 

Seguro Social. 
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Federal, 10 miembros nombrados por lns organizaciones patrona les y \O 

nombrados por los organizncloncs obreros. los cuales durarán en su 

puesto seis años, pudiendo ser reelectos (art. 274). 

Son funciones de lo Asamblea General. los de discutir. paro 

modificarlos o aprobarlos, el estado de lngresos y gastos. el balance 

contable. ol informe do actividades presentado por el Dircct.or Gcncrnl. 

el pror.rnma de nctivldodcs y el presupuesto de ingresos y egresos pora 

el ano siguiente. así como el informe de la Coiuisión de Vigllanc\n 

(art. 250). 

Sarán funciones del Consejo Técnico. la de representar 

lcgnlu1cnte al Instituto y administrarlo. estará inte~:rado por cuntro 

personas de cada scctro {patronal. obrero y cstntEJl) nombrados de entre 

los miembros de la Asnmblcn General. con sus respectivos suplentes. 

EL Director General del lnstit.uto será. además. el Presidente 

del Consejo Técnico y el Sccrct.orlo de Salud será siempre miembro del 

propio Consejo Técnico tart. 252). 

tos consejeros durarán en su encargo sois años. pudiendo ser 

reelectos su designación serf1 revocable si.empre que lo pidieren los 

miembros del sector al cual pertenece o por causn just.ificada para 

ello, con aprobaci6n de la Asamblea (art. 252). 20 

20.- Respecto de las atribuciones del Consejo Técnico, ver nrt. 253. 
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Lo Comls l6n de V lgl l anclo es tnrá compucs ta por sel s miembros 

con sus respectivos suplentes. Cada sector intc1;rantc de la Asamblea 

General propondrñ o los personas que considere pertinentes. durando en 

su encan~o seis nños, pudiendo ser reelectos. 

Ln dcsignnci6n de los miembros de la Comisión de Vigilancia 

scrñ revocable cuando lo soliciten los miembros del sector que lo 

hubiese propuesto o porque existo causo justificada poro ello (nrt. 

2 51\. 21 

El Director General deberá ser mcxicnno por nacimiento Y será 

designado por el Presidente de lo Repúblicn, teniendo cJ derecho de 

vetar las resoluciones del Consejo Técnlco. cuyo efecto será el de 

suspender ln aplicación de lo rcsoluci6n hosrn que 1n Asomblcm Gencrnl 

resuelva en definitiva (art. 258) 22 

b) Instituto de Sct~uridnd y Servicios Socinles de los Trnbnjndorcs 

del Estado. 

Es un orgonismo público descentra! i zodo con personalidad 

jurI.dicri patrimonio propi.os n cuyo cargo se encuentra la 

21.- Ifospccto de las atribuciones de ln Comisión de Viuilnncin. ver 

art. 255. 

2 2. - Respecto de las facul tadcs del Director General, ver ar t. 257. 
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adminlstraclón del sccuro social de los empleados del Gobierno Federal, 

en los términos del artículo I de su propia Ley (art. 4). 23 

Los órganos rectores del l.S.S.S.T.E. son: {ort. 151) 

1.- l.n Junta Directiva. 3.- l.n Comisión Ejecutiva del Fondo do la 

Vivienda. 

2.- El Director General. 4.- La Comisión de Vigilnncin. 

1.n Junta Directiva al intcr.run once miembros, cinco 

designados por ln Federación de Sindicatos de Trabajndorcs nl Scrviclo 

del Estado (F.S.T.S.E. ): cinco serán los respectivos titulares de las 

Seer e tar Ins de Programnci ón y Prcsupucs to. de llac ·¡onda y Crédito 

Público. de Salud, de Desarrollo l!rbnno y Ecologfo y del Trabajo y 

Previsión Social. El otro miembro ser[! el Director General. que será 

designado por el Presidente de ln República (art. 152). 

Los integrantes de la Junta Directiva durarán en su encargo 

el tiempo que dure su designación. pudlcmdo ser revocados libremente 

por qu icncs los hubieren dcsi gnado (ar t. 154). 

23. - Los ar tlcul os ci lados en es te apartado. se ref le ron a la Loy del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los ·Trabajadores 

del Estado. 



Cndn integrante tendrá un suplente que lo sustituirá en sus 

faltas temporal es ( or t. 155). 24 

El Director General scró auxiliado, en sus funciones. por los 

trabajadores de confianza que el rcglnmento interior señale y que él 

proponga. La Junta determinará cual de estas personas lo suplirá en su 

ausencia (art. 164). 25 

La Comisión Ejecutiva del Fondo de ln Viviendo se integrará 

por cuatro vocales propuestos por la F .S.T .S.E., un vocal designado por 

la Junta Directivo y un vocal designado por cada una de las siguientes 

Secretarlas: de Progrnmac16n Presupuesto, de llaciendu y Crédito 

Públ leo. dol Trabo jo Previsión Social y de Desarrollo Urbano y 

Ecología; haciendo un total de nueve vocales. los cuales no podrán ser 

miembros do la Junta Directiva ni tenor otro cargo en el I ns ti tu to, 

teniendo, cada uno, un suplente respectivamente (arts. 165 y 166). 

Los vocales durarán en sus funciones durante el tlempo que 

subsista su designoci6n y podrán ser removidos por quienes Los hubieren 

propuos to. L.a Comisión sesionarli. por lo menos, una vez a ln scmann 

(orts 167 y 168). 26 

24.- Respecto de las atribuciones de la Junta. Directiva. ver art. 157. 

25.- Respecto de las facultades del Director General. ver art. 163. 

26.- Respecto de .las fncultadcs de la Comisión de Vigi.lanc1o, ver art. 

169. 
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Ln Comisión de Vigilancia la lntegrarún siete miembros, los 

cuales serán nombrados de la siguiente forma: un representante de la 

Secretarla de la Con.trnlorin General de lo Federación, uno de la 

Secrcuirln de Procramnci6n Prcsupues to. uno de 1 a Se~rctnr ia de 

llaclcnda Crédito Público. uno del l.S.S.S.T.E .• que actuará como 

secretorio técnico y sin derecho n voto y tres designados por la 

F .S.T .S.E.; por cada miembro se nombrará un suplente (art. · 171). 27 

e) lnst.ltuto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

Es un orennismo público dcsccntrnllzado con pcrsonalldad 

juridica y patrimonio propios a cuyo cargo so encuentra el otorgar las 

prestaciones contenidas en el articulo 16 de in l.ey que lo rige (arts. 

1 y 2) 28 

Los órganos que integran al l .S.S.F'.A.M. son: La Junta 

Directiva y el Director General (nrt. 4). 

27.- Respecto de las utrlbuclones de la Comisión de Vigilancia, ver 

art. 173. 

28. - Los ar ti culos citados en es te apartndo se rof icren n la Ley del 

lns ti tu to de Segur id ad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
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Ln Juntn Directiva se integrará por nueve miembros. tres 

designados por la Secretaria de la Defensa Naclonal. tres por la 

SccretarI a de Mor i na. dos por la de Programación y Pres u pues to y uno 

por la Secretario de llncicnda Crédito POblico. Cado miembro de ln 

Junta tendrá un suplcmtc. sin que ninn:uno de estos pueda suplir los 

cargos de Presldcrntc y Vicepresidente de lu Junta (art. 5). 

Las Secretarias de In Defensa Nacional de Marina, 

propondrán 11 In persona que dcscmpefinrli el cargo de Presidente y el 

Ejecutivo Federal hará la designaclón correspondiente; si el Presidente 

es de las personas propuestas por la Secretario de la Defensa Nnclonal, 

el Vicepresidente serfl de las personas propuestas por la Secretarla de 

Marina y viceversa. 

Los miembros de la Junta durarlin en su encan~o el tiempo que 

subsista su dcsgnación podrlin ser rcvocndos 1 ibremcn to por qulcmes 

los hubieron nombrado ( art. 6). 29 

El Director y Subdirector General scréin designados por el 

Ejccuti~o Fedoral debiendo tener, el primoro, el grado de Gencrnl o 

Almirante. El Subdirector General y demás subdl rcc tares podrán 

pertenecer a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la de Marino 

29.- Respecto de las facultades de la Junta Directiva, ver nrL. JO de 

la Ley del l.S.S.F.A.M. 
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indlstlntamcntc.(art. 7) 

Cuando el Di rector General sen de las personas propucs tos por 

la Secretaria de Jn Defensa Nocional. el Subdirector será de Las 

personas propuestas por la de Marina y viceversa. sin que los dos 

puedan por tcncccr él la misma secretaria. JO 

:w.- lfospccto de las atribuciones del Director General. ver ort. 11 de 

ln Ley del l..S.S.F.A.M. 
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5.- Integración do ln Seguridad Social Mexicana. 

Se entiende por integración de la seguridad social ni 

conjunto de leyes vlccnte que rcgulnn las prestncloncs de seguridad 

social oto rendas n los trabajadores y a sus fomil iares, es decir. es el 

grupo do leyes (ya sean laboral os. de seguridad social' o de cualquier 

otro tipo) que con tengan pres tnc lonas de segur idnd social,· en bcnef lelo 

de los trabajadores y sus fnmi liares. 

Al respecto Alberto Trucha Urbinn sefiala: 

"Lo seguridad social se integra por el complejo normativo d0 

leyes cspec'í.ficas que rigen para los trabajadores en eeneral. 

obreros. jornaleros, empleados. profesores. abogados. 

médicos. ingenieros todo aquel que pres ta un servicio a 

otro. conforme al apartado A del articulo 123 de la 

Constcituclón, para los empleados públicos de los Pode'res de 

ta Unión para las Fuerzas Armadas Mexicanas. lo cual 

implica la proletar izaci6n social de éstca·. Solamente se 

encuentran al aargen de la seguridad social los trabajadores 

de los Estados de los municipios. puesto que no hay ninguno 

Ley Federal al respecto. no obstante que conforme a la 

fracción X del articulo 73 constitucional, es facultado el 

Conr;reso _ do la Uni6n para expedir las leyes del trabajo. 

reglamentarias del articulo 123. en el cual se incluyen 
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normas de se11ur idad social." 31 

Di sent i 111os del Doctor A 1 bcr to Trueba Urblno cuando Llm i t.a los 

alcances de la seguridad social a lns personas que prestan un trabajo 

subordinado en Los terminas del articulo 123 constitucional ya que. 

como ha quedado nmni fcst.ado en el apartado tres de este capitulo. ln 

scl{uridnd social debe ttborcnr al mayor número de personns posible, nún 

cunndo el lns se encuentren dcscmplcadns. tal y como acontece en algunas 

let!islncioncs de palscs de!'iarrol lndos. 

Es importante scñalnr. también. que el hecho de que en 

nuestro pais existan tres institutos específicos cncorf:ados de lll 

seguridad social diversas instltucloncs destinadas o otorunr 

pres tncioncs que corresponden cstn materia (por ejemplo 

l.N.F.O.N.A.V.l.T .• f.O.N.A.C.O.T .• Secretoria do Snlud. ctc.l olio no 

significa ningún avnnce en la materia. 

Ln nnt.erlor afirmnci6n se sustcntn en el hecho de que la 

cxpcr j ene in ha demos trndo Que. ml en tras l us pres tncioncs de segur ldad 

31.- Trucbo UrblnL.1. Alberto. Lo Nueva l.cglslación de Sct~urldnd Socinl en 

México. Ed. U.N.A.M. la. edición. México. 1977. pngs. XIV y XV. 



-55-

social se encuentren dispersas, no habrá jusLlcin en el otorgamicnLo de 

las mismas. 32 

Lo anter lar es particulnrment.e notable en el caso de México, 

ya que al dividir a los trabajadores en general de los trabajadores al 

servicio del Estado. pareceria que existen dos categorías de 

trabajadores, lo cual contrnr1n los principios de igualdad 

solidaridad. tanto en al campo laboral como en el de ln seguridad 

social. 

En si mi lares circuns tanelas se encuentran Jos miembros del 

ejército, por lo que seria conveniente lo uniflcaclún de ln JecisJnción 

de seguridad social a fln de cumplir con el principio de solidaridad, 

uno de los principales generadores de esta materia. 

32.- Al respecto consultar a Mesa-Lago Carmclo. l.a Crisis de la 

Seguridad Social y la At.cnci6n a la Salud. Ed. Fondo de Cult.ura 

Económico. la. edlci6n. México 1986. 
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t.- Ormmizur:i6n de las Nnci<mcs Unidns. 

Lo máximo orr.anizncl6n intcrnacionnl quo en lo actunlidnd 

existe, tuvu su antm;cdcntc directo en lo Sociedad de Sucioncs, ln culll 

dejó de existir. Jurídlcumcntc. al 31 de Julio de 19117, trnnsfiricndosc 

todos sus bienes, a la Orgnni:r.ación de las Naciones Unidas. 

Desde ol inicio do la sc~undn c:onflur.raci(Jn mundlnl, se dcj6 

sentir l;i ncL:csidad de cronr un ornnnismo lntcrnnclonal que superara 

las deficiencias que hobia tenido la Soclednd de ~acloncs y que hobln 

conducido al segundo enfrcntu11iento bélico mundial. 

Entre los documcmt.os miis import.nnt.cs que precedieron a la 

Carta de lns Nociones Unidas, se cm;ucntrn lo Carta del Atlfmtjc;o del 

11\ de ar.os to de 1H'11; tn Occlnrnc\6n de las Nociones Unidas. del 10. do 

enero da 1942: la Oeclnroc:ión de Moscú sobre Seguridad General. del 30 

de octubre de t 91' 3: 1 ns Propucs tas de Duabnr ton Ooks, pub l ic:11dns e 1 !J 

de octubre de 1941' y la Confcrcnc;:in de Ynlt.n, del 4 al 11 tJc febrero de 

1945. 

En estos documentos se dcju scntír lu necesidad de crear un 

mundo en el cual la paz sen la base de lll seguridad y bienestar de cada 

uno de tos individuos que lo intc8run. 
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Et texto dcfin1tivo de la Carta. se adoptó en In llamndn 

Conferencia de lns Naciones Unidas sobre Organización lnternnclonal de 

San Frnnci.sco. celebrada del 25 de abril al 26 de junio de 1945, la 

cunl tomó coco base de la discusión. las Propuestas de Oumbnrton Oaks y 

los ,\cuerdos de Yn 1 t.n, junto con e icr tas observaciones que a lcunos 

pn1ses h i e lcron ll es tos documentos. 

La Carta constn do 111 nrt.iculos y un apéndice. que es el 

Estatuto de lo Corte Internacional de Justicia. Lus XIX capitulo de que 

constu el documento se encuentran ordcnndos de la siguiente form;1: 

En el capítulo l, se cnuncinn los própositos y prim:iplos que 

persigue lu Organlzación: el capitulo l J. habla de los miembros, su 

odralsión y su suspensión o expulsión del organismo: en el c:apítu1o I 1 I. 

se es tablccen los 6rr,nnos pr lnci pa1es. Quedando vi vu la pos 1 hi lidad de 

crear órganos subsidiarios. 

El capitulo IV. señala y fijo la integración y competencia de 

la Asamblea General el capítulo V, hncc lo propio respecto del 

Consejo de Soeuridad; c1 capítulo VI. estoblccc los procedimientos y 

modalidades para la soluci6n pacifica de lns controversias entre los 

Es todos; el capitulo VII. fija las rcf;las a seguir parn mantener o 

reestablcccr la paz. cuando los procedimientos del capítulo VI fueren 

lnsuficlcntes. 
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El capítulo VI 11, .se refiere a todo Jo relativo a los 

acuerdos regionales; los c11p1tulos IX y X hablnn de la cooperación 

internacional en el ámbl to ccon6mico y social y del órgano cncnrgado do 

ello, el Consejo Económico Social: del cnpí Lulo Xl al XI 11, se 

establecen normas referentes nl problema del colonialismo y la 

administración fiduciaria. fijando las fncultndcs del Consejo de 

Administrncl6n Fiduciaria. 

El capítulo XIV. contiene disposiciones referentes a la Corte 

lntcrnacional de Just.lcia: c1 capítulo XV. se refiere a la Secretaria 

de ln 0.~.U.: el cupítulo XVI, establece normas referentes n lo 

capacidad jurídica. privilegios e inmunidades de las Naciones Unidos, 

obligaci6n del registro de los t.rnt.ndos y de lri suprcmacín de lo Cnrta 

sobre cualqu lcr otro t.ra todo. 

El capitulo XVJ 1. se refiere a los paises ex-miembros del 

Ejo; el capitulo XVI 1 l. establece el procedimiento de reformas a ln 

Cart.a y, finalmente, el capitulo XIX indica el procedimiento parn la 

rati ficacHm y firmn del docuMento. 

La forma en la que lns Naciones Unidas se relacionan con la 

seguridad social es a través de sus 6rcanos especializados, en 

particular con la Organlzaci6n Internacional del Trabajo y con la 

Organizac..:ión Mundial de in Salud, los cuales serán estudiados en su 

oportunidad. 
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Exls ten otros organismos cspccial1 zudas de !ns Naciones 

Unidns que se relacionan. en formn indirecta. con la sesuridad social. 

como son ln Orgnnizaclón de las Naciones Unidas pora ln Educación, la 

Clencin y lu Cultura, el Fondo de Los Naciones Unidas paro ln Jnfancia 

(U.N.f.C.E.F.), el Comité de Planificación del Desarrollo, etcétera. 

que por razones de Cspacio y por no ser mnterln del presente trabajo, 

no abordamos. 
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2 .- Orgnnlznci6n de Estados Americanos. 

Los antecedentes mfls remotos de la organi.znción nmcricnno, se 

cncucntrnn en ln época de lu independencia de las naciones do nuestro 

continente y tuvo como motivo. el temor de que algunos paises europeos 

intentornn reconquistar los territorios recientemente independizados. 

El principal motivador de la unlün de los pueblos americanos. 

fué Simón Bolívar, quien en diversos momentos intentó convocar (y 

algunas veces lo logró) a los países recientemente liberados, puro tal. 

fin: sin embargo, ln mayorin de los veces frocnsó. 

F.l fracaso de estos intentos se debió, principulmentc, a que 

en esa 6pocn, debido a la cufor\n de los pueblos por haber lacrado su 

independencia, estos se negaban a celebrar cualquier pacto que pudiera 

poner en peligro o limitar su recién adquirida sobornnin. 

La primcrn orgnnizacl6n importante en América, surgió de la 

Pr l mera Conferencia Panomcr icana, celebrada del to. de octubre de 1889 

al IB de abril de 1890 

Repúbl leas Avicr leonas. " 

se denominó "Unl6n lntcrnncionnl de los 

A pesnr de los múltiples errores y fracasos que sufrió la 

Unión Internacional de Ropüblicas Americanos. logró -subsistir hasta la 

terminación de la Segunda Guerra Mundial y tuvo como grandes méritos, 
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el haber lot:rado la integración de un orcnnls1110 regional que sobrevivió 

a Ja Primera Guerra !itundial y el haber ofrecido proposiciones comunes 

1ntinoomcricanas. en el nacimiento de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

De esta forma. el Tratado lntcramerlcano de Asistencia 

Reciproca, firmado en lUo de Janclro en 19'17. la Carta de la 

OrganLmción de Estados Americanos y el Pacto de Bogotlí, representan 

los documentos consti tucion<ilcs rundamcntnlcs de la actual Orgnniznción 

de Es todos Amor leernos. 1 

La Cartn de la Orgcmizaclón de Estados Americanos consta de 

112 artít:ulos, distribuidos de la siguiente forma: el capitulo I, habla 

de ln naturillczn )" propósitos de In oreanización de referencia; el 

capitulo 11. se refiere a sus principios; el capítulo Ill. establece 

los derechos y deberes fundamentales de los Estados miembros. 

Los principios para ln solucHm pacífica de las controversias 

se encuentran contenidos en el capítulo IV: el car1itulo V, cstnblccc 

las bases de la segur ldnd co Lec ti va; el copí tul o V l, habla de las 

normas de coopcrtJclón económica en trc los Es Lados nmer le anos; el 

capitulo VI l. señala los normas de cooperaci6n social y el capitulo 

VIII. cstnblec:_c las normas culturales de la Orenniznclón. 

1.- Ann Van Wynen Thomas. La Organlznci6n de Estados Americanos. Ed. 

U.1'.E.H.A. In. edición .. ~éxico 1968. pog. 40. 
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El capitulo fX, establece los órganos de la institución y del 

capitulo X nl XV. se lndlcnn las funciones e integración de cndn uno de 

estos órganos: el capitulo XVI, establece la relación entre los Estados 

mle111bros con las Nncjoncs Unidas; el capitulo XV J J , señalo 

disposiciones var las referentes a ln inmunidad de la que gozarán los 

representantes de la Organización y, finalmente, el capitulo XVII J. 

Indica las bases de la ratificación y vigencia de la Carta. 

La Organización de Estados Americanos se relaciona con la 

.seguridad social a través do sus organismos ospecializados 'i de Jas 

entidades y comisiones especiales, en particular con el Comité 

Permanente Interamericano de Seguridad Social, la Organlznción 

Panamericana de la Salud (la cual. por cierto. es la organizacl6n 

lntcrnac1onal más antigua en su género). el lnsti tu to Interamericano 

del Nlfto, etcétera. 
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3.- Orcanizaclón Internacional del Trabajo, 

Con la firma del Tratado do Versalles, el 28 de junio de 1919 

Ju creación de la Sociedad de Naciones, nace la Organizncl6n 

Internacional del Trabajo, con la intención de estudiar los problemas 

laborales 

trabnjnd9rcs. 

adoptar normas lntcrnacionnles de protccci6n a los 

La O.I.T. fué la Gnica institución que logró sobrevivir a la 

Segunda Guerra Mundial y fué la primera orcnnlzaci6n cspeclallzndn que 

se nsocl6 con las Naciones Unidas, permitiendo continuar con su labor 

de protección a los trabajadores. 

Los trabajos de la O. l . T. en sus casi 69 años de vida, han 

sido relevantes en el área lnborn.l y, en materia de seguridad socinl, 

ha sido ln i ns ti tuclón que en mayor grndo ha a len tacto la cxpans ión de 

esta materia. 

Baste scñnlnr que, de 1919 n 1977. se firmaron 11\9 convenios 

157 recomcndac1oncs que van desde el trabajo dcscmpcflado en los 

minas. agricultura, industria. cte.. husta lns condiciones de los 

traba Jadorcs mar lnos. protecci6n de los trabajadores contrn ln 

radiación. etc. 
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Entre los convenios de mnyor importancia. ·para efectos de 

nuest..ro estudio. se encuentran el convenio 19, Relativo n la Igualdad 

de Trato en Matcr.ia de lndcmnizacl6n por Accidentes de Trabajo ( 1925): 

el convenio 48. Sobre lo Conscrvnción de los Dorcchos de Pensión de los 

Trabajadores !O gran tes ( 1935): el convenio 66. Relativo a los 

Trabajadores Micrantcs ( 1939): el convenio 97, que fué una revisión al 

convenio 66 realizada en 1949: el convenio 102, do Normas Minlmas de 

Seguridad Social ( 1952): ei convenio 118. Relativo a la Igualdad de 

Trato de Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad Socinl {1962) 

y, finalmente, el convenio 157, Relativo al Establecimiento de un 

Sistema Internacional para la Conservación de los Derechos en Materia 

de Sccuridnd Social ( 1982), documentos a los que nos referiremos 

pos ter lormcntc. 

El texto base de ln Organización Jntcrnacl.onnl del Trabajo se 

denomina "Constl tuci6n de la Orgnnlzoción lntcrnacionnl del Trabajo", 

el cual consta de 40 artículos los cuales se encuentran distribuidos de 

lo siuuientc forma: 

Los primeros trece artículos do los que consta el capitulo 1. 

se n~ficrcn a la orgnniznción de la O.l .T .. las partes que la integran. 

sus fncul tndcs y forma de elección de sus miembros. 

El cnpitulo 11, que va del articulo 14 al 37, señala el 

funcionamiento del organismo en cuestión. sus partes integrantes y 
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es tablcce las bases para la apl icacl6n de los convenios que sean 

ratificados por los integrantes de la Organización. 

Los articulas 35. 36 y 37. de los que consta el capitulo 111, 

so refieren a las prescr ipcioncs generales, tales como la 

interpretación de los convenios. modificación de los mismos. para 

aplicarlos en cada pais en concreto, etc. 

F inalmentc. el capt tul o 1 V. que consta de los tres últimas 

articulas. se refiere a las disposiciones transitorias. 

Las relaciones sostenidas entre la O.I.T. y otros organismos 

vinculados con la seguridad social, han sido muy estrechas en el plano 

internacional. debido a la fimplia cxperienc.ia de este 6rgano en la 

•a ter la. 

Cabo señalar. que las Naciones Unidas y la Organización 

}llundial de la Snlud, t.icnen representantes en la Coaisión de Exportas 

en Seguridad Social de la O .1. T.. do conforaidad con los acuerdos 

establecidos entre las organizaciones a las que nos referimos. 

Es relevante agregar que la O. l. T. fué el orgnnisao gcstro 

para la creación de la Asociación lnternaclonnl de la Seguridad Social. 

la cual nace en 1927 bajo el nombre de .. Conferencia Internacional de 

Uniones Nacionales de Sociedades de Socorros Mutuos y Cajas del Seguro 
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de Enfermedad.", rcnllzando. en la act.ualidad, diversas act.lvidades 

conjuntas. 

Asl111is1110, la o. 1 .T. mantiene relaciones con la Organización 

de Estados Amor lea nos, él través de Ja Organi zaclón Panamcr icana de la 

Salud. con la Liga do los Es todos Arabos, con l u Comunidad Económica 

Europea, etc. 



-67-

4.- Organización Mundial de lo Salud. 

La lucha en contra do las plagas y enfermedades se remonta a 

t.iempos remotos, ya que la preservación de la salud ha sido una 

prcocupacl6n constan te en la vida del hombre: sin embargo, la contienda 

internacional organizada en este aspecto. data de mediados del siglo 

pasado. 

El primer intento serio en este sentido, lo constituyó uno 

conferencia snni taria internacional celebrada en Paris en 1851. se 

prctcndin con olla. que los paises asistentes tomaran medidas conjuntas 

para co111bntlr la cólera, lo fiebre amarilla y la peste, aunque no se 

llegó a ningún acuerdo. 

Desde ese ano. hasta 1879. se celebraron diez conferencias 

soni tarins lntarnacionalcs, las cuales tuvieron las mismas finalidades 

que la primera, es dcclr, se trataba de tomara medidas conjunt.as contra 

la c6lcra. la peste la fiebre omarl l lA. no logrnndosc llegar a un 

acuerdo para ello. 

Excepción a lo anter lor, lo consti tuy6 la . Conferencia 

celebrada en Venecia en 1692. donde se firmó la .. Primera Convencl6n 

Sani tarla Intctrnacionel ... 2 

2.- Paz Soldan C.E, La O.M .. S. y la Soberania Sanitaria de las Aa6rlcas. 

Ed. Privada. la. edición. Lima, Perú. 1949. pag. 520 y 521. 
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Pese lo antes apuntado, la 0.!11.S. nace de una conferencio 

intcrnnclonal de lu salud celebrada en Nueva York los meses de junio y 

julio de 1946, en donde se firma la "Consti tuclón de la Orgnniznclón 

Mundial de la Salud" el de abril de 1948: este documento entró en 

vigor al ser firmado por 26 raicmbros de la 0.N.U. 

El 15 de noviembre de 1947. se firma el acuerdo entre la 

O.M.S. la O.N.U. desde el 10 de jullo de 1948 la O.M.S. es 

organismo especializado de la o.~.u. 

Como ha quedado apuntado, el documento básico de la O.M.S. se 

denomina "Constitución de la Organización Mundial de la Salud". el cual 

consta de 82 artículos que se encuentran distribuidos en la slsuicnt.c 

forma: 

El capitulo l, se refiere a la finalidad de la Organlzaci6n, 

el capi t.ulo l I establece las funciones de este organismo internacional; 

el capítulo 111. que abarca de ilrtículo 3 al nrt'iculo 8, se refiere a 

los miembros de la Organización y establece nlr.unas condiciones pora 

adquirir tal calidad. 

El capitulo lV (art. 9), señala a los órganos princlpales de 

la O.~.S.: el capitulo V (arts. 10 al 23). habla del principal órgano 

do lo Organización Mundial de la Salud. es decir. de la Asamblea 

Mundial de la Salud, estableciendo lo forma como se estructurará, sus 
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funciones y los perl6dos de sesiones. 

El capitulo VI (arts. 24 al 29). esta dedicado a otro de los 

brc:anos de lo Orr.onizaci6n: el Consejo Ejecutivo. estableciendo su 

estructura funciones: el capitulo VI l (arts. 30 al 37), consigna la 

estructura de la Secretoria General de la O.M.S. e indica sus 

atribuciones. 

El capitulo Vil! larts. 38 al 40). habla de los comltes que 

el Consejo Ejecutivo establecerá por iniciativa propia, por indlcoci6n 

de la Asamblea de la Salud o a propuesta del Director General. 

El capitulo IX (arts. 41 y 42). se refieren las conferencias 

que ln Asamblea de lo Salud o el Consejo Ejecutivo pueden convocar para 

et est.udio de los asuntos relacionados con la O.M.S.; el articulo 43, 

único del que consta el capitulo X. señalo que la sedo de la 

Orr.nnización ~undial do la Sniud scró determinada por la Asamblea de la 

Salud. prcv ia consu 1 ta con la ürgan i zación de las Sac iones Unidas. 

El cap! tu lo X 1 1 arts. '·4 ni 54). lndlca la forma en la que se 

establecerán orcnnlzacloncs regionales sobre la materia, sus funciones 

competencia; este capitulo regula la actividad de la Organlzaci6n 

Panamericana de la Salud, a la cual nos referiremos posteriormente. 
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El capítulo XI 1 (arts. 55 nl 58), estnblece la forma como se 

Iljarij el presupuesto y las cror.acioncs de ln O.M.S. y el capituJo XIV 

(nrts 61 al 65), scñnla 111 obl i1:aci6n de los Estndos miembros de rendir 

informes sobro la situación que guarda su pa'is en rclaciün con los 

problemas de salud. 

E'/ cnpitulo XV (.nrts. fi6 nl 68). conslt~na In cnpncldnd 

Jurídica. privilegios e inmunidades de las que gozará lo Organizacjón y 

su pcrsonllf. El capítulo XVI. csLli dcdicndo u la relación que tcndrf1 Ja 

O.M.S. con otros organismos intcrnoc:ionnlcs y el cnpí tu lo XVI 1. 

prcccptull el procedimiento pnra reformar el docu1rnnto búsico de In 

Ortmn i znc ión n lll que nos referimos. 

F.1 capítulo XVI 11 {nrts. 7'1 ni 77). estipula los idiomus 

oflcinlcs do la O.,\f.S. y In interpretación de los acuerdos n los que 

lleguen los l·:stndos mim1bros do este orp,;HJismo y, finalmente. el 

cnp:ítulo XIX (nrts. 78 ni 82). precisa In formn como cntrnrñ en vi1;or 

o 1 documcn to cons ti uní vo de 1 n O.M.S. 

Ln rclilciün dn la OrF.nnizm:ión .\!undial dr. lu Salud con In 

scr.uridnd social es muy c.strcclrn. princjpalwcntc en el árcn de ln 

snl ud. yn que, es te org;rn i smo mantiene re lt1c iones muy ccrcnnas con 

diferentes ún:nnos internm:ionnlcs que colabornn con el dcsnrrol lo Y 

cxpnnsHm de la .sc¿!uridnd social. 
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Las principales aportaciones de Ja O.M.S. a la seguridad social se 

cncucntrnn en al área de los seguros de cnfcrmcdndcs y maternidad. 

riesgos de trabajo y nquellns cm donde la salud del individuo se vea 

afectada. 
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5 .- Orgonizoci6n Panamericana de la Salud. 

La Organiznclón Panamericana de la Salud fuó creada por la 

Duodéclmn Conferencia Sanitaria Panamericana. celebrada en Carácas. 

Venezuela. en 1947 tiene como antecedente n la Oficina Sanitaria 

Panamericana, acutalmontc órgano ejecutivo de la Organización, misma 

que fué autorizada en 1902 por rcsolucl6n de la Segundo Conferencia 

1 n ter nocional. Americana. 

La Const.itución do la Oficina Sanitaria Panamericano fu6 

ratificada en 1950 en Ciudad Trujillo. por la Déciuloterccra Conferencia 

Snnltaria Panamericana; la Décimocuarta se celebró en Santiago de Chllo 

la D6cimoquinta se llevo a cabo en San Juan de Puerto Rico en 1958, 

en donde cambió el nombro de Organlznclón Sanitaria Panamericana por el 

de Orgnnización Panamcr icana do la Salud. 

Actualment.e la integran los 21 Estados americanos, tiene su 

sedo en Washlgton O.C. esta dirigida por el Co•ité Ejecutivo que 

funciona cm los in tcrvn los entro las Conferencias Snni tnr las 

Panamericanas. que se reunen cada cuatro años. 

Entro los acuerdos más import.nntes que hn celebrado la 

Organización Panamericnna de la Snlud. se encuentran el suscrito con la 

Organización Mundial de la Salud, en mayo do 1949, por el que se 

dispone que las funciones de orden administrativo y los politices de lo 
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O.~.S. scr{m asumidas, en el Hcmisfcrjo Occidental, por la 0.P.S.; y el 

celebrado con la On;c.rnización de Estados Americanos. suscrito el 23 de 

mnyo de 1950 a través del cual se dispone que Jn O.P.S. será un 

organismo ospccinl l:.mdo de la O.E.A. 

La Orcanizaci6n Panamericana de la Salud se mantiene de lns 

contribuciones anuales do sus miembros: Franela. Paises Bajos y lfoino 

Unido contribuyen por sus tcrrl torios americanos . 

Para alcanzar los objetivos generales de la Orr.nnización, la 

Of iclna San i tnr in Panamcr i cuna actúa como ccn t.ro coord inndor partl la 

cclcbracl6n, lntcrprctoci6n y npl lcnci6n entre los patscs, por conducto 

di recto de comun icnción sobre cucs ti oncs técnicas en trc las au t.or idodcs 

so ni tnr iris de 1 os Estados nmer iconos y como 6ri;nno consultor de lns 

autor i dados nac ionalcs de snnidad. para fomcn tar J n orcnn i znci ón de 

npropindos servicios de sanidad, adaptados n las condicloncs de cndn 

pais. 

En 1:cnorul, la labor de colabornci6n de la Oficina .se 

supervisa en la sede por dos divisiones técnicas: ln de Fomento de la 

Salud y lu de Educación y Adicstrumicnto. 

Las relaciones con las autoridades sanl tarlns de los 

gobiernos. por lo que respecta al plnnteu11icnto y ejecución de 

pro1trnmns. se mantiene por medio de cinco oficinas de zona, ubicadas en 



México. Gun terna la. Perú. Brasi 1 

( s1 tunda cm Jamaica J. 

Argentina y unn oficina de campo 

El Comité Ejecutivo es ci encargado de dirigir Jo 

Organización en los intervalos entre las Conferencias Sanitarias 

Panamer lcanas, que se reunen cada cuatro años. 

El documento bfisico de la Organización Panamericana de la 

Salud. se denomina ""Constitución de In Organi zaclón Pannmcr lcana de ln 

Salud" y consta de 29 artlculos, distrlbuidos en 9 capitulos que se 

encuentran organizados do la siguiente forma: 

En el capitulo I. se hobln de Ja Organización, sus propósitos 

(art. t). sus miembros (art. 2) y los orrrnnismos que la integran (art. 

J); el capitulo 1 I (arts. 4 al 8), se refiere a uno de los órganos de 

la O.P.S., la Conferencia Sanitaria Panamericana. estableciendo sus 

funciones, composición, votación, reuniones y facul tandola para elegir 

a su mesa directiva y establecer su reglamento. 

El capítulo 111. hace referencia a ot.ro organismo de la 

O.P. S. , el Consejo Di rocti vo, señalando sus funcionas, su composición. 

su forma do vota.clón, forma en la que se reunirán y lo faculta para 

elegir a su mesa directiva y establecer su reglmaento interno. 
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El capltulo 1 V ( nrts. 14 nl 19) . lns ti tuyo nl Coml té 

EJccuLlvo del Consejo Directivo de la Orconlznclón. estableciendo sus 

func\.oncs. su composición, su forma de vot.nción, sus reuniones y lo 

faculto pnra oler.ir a su mesa directiva y establecer su reglamento 

interno. 

El cnpitulo V (urts. 20 el 23). hace nluclón n lo Oflcinn 

San l tnr la Pnnnmcricnnn. indicando sus funciones. su forma de 

udministrnrsc. cstublccc el curf1cter intcrnnclonal del personal y 

facultu n su director para designar n las comisiones que ya hayan sido 

autorizndas por los órgnnos rcspect.ivos. 

El capit.ulo VI (nrts. 2'1 y 25). scúoln el presupuesto de ln 

0.P.S.. estableciendo lns oblir,acloncs finnncicrns t.lc los gobiernos 

integrantes y autorlzandoln a recibir donaciones. t-:l capitulo VI 1 (nrt.. 

26). faculta u tn Orgoniznci6n a cstnblcccr rolnc.:ioncs de t:onsulLn y 

cooperación con otrns orr.anlznc\oncs similares. 

Finalmont.c. el cnp1tulo VIII (nrts. 27 y 2B). consir,no lns 

rcr;lns bajo la!-; cuales se modificnrfl el Código Sanil.nrio Pnnomcricnno y 

la Constitución de ln O.P.S. y el cnpítulo IX. scñnla .lo vit:cncin de in 

Const.ituc;ión de Jn O.P.S. 

Encontrnadosc entre sus principales atribuciones lns de 

cvi tar ln 1 nvns ión y prupagnciún de en feria.edades. fomentar las medidas 
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de prevcmsión en contrn de ellas. fomentar entre los paises miembros la 

cooperación en el campo de la salubrldad etc.. la principal 

contribución de la O.P. S. en mn tcri a de segur ldad social se encuentra. 

prccisamen te. en el áren de lo salud. que la 11a ter la que es Ludiamos 

proporciona n los ind i v lduos que protege, cooperando es trecha mente con 

los organismos de seguridad social de cada pals miembro. 
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6.- Asocinc16n lnternaclonnl de la Seguridad Social. 

En el mes de octubre de 1929. en el curso de una asamblea 

cclebradu en Brusclns de la 0.1.T .. los delegados de 17 organizaciones 

pertenecientes a 9 países y que representaban a 20 millones de 

asegurados, 

Mutuullstas 

crcnban ln Conferencia Internacional de Sociedades 

Cajus de Ser.uro de Enfermedad• primer nntci:cdcnte de la 

Asociación lntcrnnclonnt de la St:!!llrid:id Social. 

Al año siguiente. las 29 instituciones adherentes agrupaban 

ya u unos 30 mil loncs de uscgurados en 18 p;liscs. 

Sin cmban~o. el objetivo asignado por los fundadores de la 

Confcrcnciu Internacional, ccntrndo bfisicamcntc en la cobertura del 

riesgo de enfermedad, se ravcl6 muy pronto cxcesivmncnto limitado. en 

virtud del dcsnrrol1o de lns lcgislncioncs en materia de seguros 

sociales y la nmpl i t.ud de neción inicinda por este sector do In 0.1.T. 

t.ns rumas ~orrm;pondlentes n l nvnl i dcz. vejez 

sobrevivientes mcrcc\nn. en efecto, tnnto atcncifm t:-01110 la rama 

correspondiente a enfermedad. pnrtir de 1936, la Confercncln 

Internacional nmpl í6 su Cllmpo de ncciún y cumbió su denominación por lu 

de Confcrenci-lt lnl..crnuclorwi de la ~u1..unlldnd Y los Ser.uros .Sociales 

(C.l.~.A.S.). 
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La Segunda Guerra !i!undial interrumpió ln labor de la 

C. l.M.A.S.; sin embargo, durante esto pcriódo surr.16. a través do la 

labor del Coml té Bcver ldgc, una nueva concepci 611 de la protccc ión 

social, much·o más ámpl ia que la doctrina anterior de los seguros 

sociales. 

Rccstablcr.ida In paz. la C.I.~.A.S. se vió oblieada n 

adoptnrsc al nuevo marco 11sí. configurado y fu6 como en septiembre de 

1946. preparó la modificncifm de sus estatutos. Su proyecto fuó 

adoptndo prn.cticamcnte sin cambio alguno por la Asnmblca General 

reunida en Ginebra en octubre de 1947. en la que participaron 

representantes de organismos pertenecientes a trece países europeos y 

Palcstlna. 

Fué así, como surge la actual Asocinclón Internacional de la 

Scgurldnd Soclal. 

El documento báslco de la A.I .S.S. se denomina "Estatutos de 

lo Asociación Internacional de la Sceuridad Social" y fueron adoptados 

por la XI X Asamblea General celebrada en Glnebra, Suiza. el l J de 

octubre de 1977, entrando en vigor el lo. de enero de 1978. 

Dicho documento se compone do 15 articulos que se encuentran 

distribuidos de la siguiente forma: 
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El articulo 1. {que consta de cuat.ro parrafos), nos define a 

la Asociaci6n. scf\alando sus objcti vos, medios de accHm y nos indica 

su sede. 

El articulo 2, nos habla de sus miembros. su admisión y la 

pérdida de tal calidad. El articula define, señala funciones, 

organiza regula n1 principal órgano de la Asociación que es la 

Asamblea General. 

El artículo 4, hace lo propio con otro de los órganos de la 

A.l.S.S. que es el Consejo. El articulo 5, establece disposiciones 

comunes en las reuniones de lR Asamblea General y del Consejo. 

El articulo establece la campos lción. funciones, 

organlzaclón, cte. de ln Mesa Directiva. El artículo 7, señala las 

funciones y forma de elección del Presidente de la Asociación. Los 

artículos 6 y 9 hacen lo propio con el Tesorero y el Secretario Genero! 

res pee ti vamentc. 

El artículo 10, indica las fuentes de ingresos, cotizaciones 

presupuesto de la Asoclac16n. El articulo 11. habla do la Comisión de 

Control. su co111posiclón. funciones votación. El articulo 12, 

instituye las comisiones y grupos de trabajo regionales. El articulo 

13, crea las Comisiones Técnicas Permanentes. 
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El articulo 14. haca lo propio con 1as Conferencias Técnicas, 

reuniones de Mesas Redondas, Grupos de Trabajo Ad-floc y manifestaciones 

análogas y, finalmente, el articulo 15. consigna la fecha en la que 

entraran en vigor los Estatutos do la A. 1 .S.S. (lo. de enero de 1978). 



CAPITULO IV. 

DERECHO COMPARADO. 
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1.- Lo Sccuridnd Socinl en los Países lndustrall.zados. 

o) Es todos Unidos de América. 

Ln seguridad social en los Estados Unidos de América as 

admini s tracia por di versas autoridades que pueden ser Federales. 

Estatales o nmbas a la vc:z, lo que eren una leglslacl6n iauy variada y 

abundan te es es ta mn ter la. 

Los rcgimcncs pr lncipnles tienen su orir.cn en la Ley de 

Seguridad Social de 1935, la cual da nacimiento al !;cguro de desempleo, 

el cual es administrado en forma mixta por los l~stndos y la Federación. 

cncontrnndosc en vigor en todos los Estados del pais al que nos 

rcfor imos. 

Cnbc señalar. que en la administrncl6n de los seguros mixtos, 

los Estados los administran siguiendo las pautas que la Federación 

marca para t.al efecto. 

En virtud de la Ley antes mencionada. se inst1tuy6 un rógimcn 

mixto de asistencia a grupos especiales con bajos recursos. económicos: 

ciegos. hijos n cargo y personas incapacitadas tot.al y permanentemente; 

es te rée i 11100 puede considerarse como "ns i stcncia públ len". 
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Existen ndc111ás. rcglmcnes federales sobre lndemnizacl6n por 

accldontcs de t.rnbojo y enfermedades profesionales, que protegen a los 

empleados del Gobierno Federal. a los estibadores y obreros portuarios 

y a Jos empleados portlcularcs del Dlstrlto de Columbio. 

Entro los regtmencs más 111portnntes que estan fuera de la 

Jurlsdlccl6n de la Ley de Seguridad Social de 1935. esta el de 

indemnización por accidentes del trnbnJo y enfermedades profesionales. 

Quo se encuentra en vigor en cada Est.ado do la Un16n Americana. 

Existe adcmlis, un régimen fcdcrnl especial de seguro socinl 

pnra protee;cr a los cmplcndos ferroviarios en el tráfico interestatal• 

este régimen incluye pensiones de vejez o por incapacidad, protccc16n n 

sobrcv 1 vientes. seeuro do dosomv leo 

maternidad. 

presto.clones por cnfcr11edod 

trobujo 

La protección de estos trabajadores contra accidentes de 

enfermedades profes.tonales. se efectúa mediante una Ley 

Federal de Rosponsablldad Civil. 

Lo Loy do Seguridad Socio! del 14 de agosto do 1935. ha sido 

modificado en cuatro ocasiones en los años de 1939, 1946. 1950 y 1952. 

Debido a la diversidad de rcglmencs abarcados por in Ley de 

Seguridad Socínl, el sistema de flnoncintniento es diferente en cada uno 
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de clJ.os; asI, el seguro de vejez y sobrcvlvicntes es sostenido, en su 

totalidad, por las cotlzaclones de los trabajadores protegidos, por sus 

patrones y por los trabajadores independientes. 

En el seguro de dcsc.111plco, el Gobiarno Federal grava a los 

empleadores de las lndus tr las y del comercio. quo emplean más de cuatro 

trabajadores, con el 3~ de la n611lna del salario; los· trabajadores 

contribuyen nl sostenimiento de éste, cm diferentes porcentajes, 

dcacucrdo a la lcuisJaclón estatal aplicable. 

Yn que se considera qua los accidcnt.cs de trabajo 

enfermedades profesionales son gastos de producción, los empleadores 

son quienes financian los gastos, en la amyorla de los cusas. a través 

de nscguradorns privadas. 

La scsuridad social en los Estados Unidos os administrada por 

el Departamento de Salud Pública, Educación y Bienestar. 
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b) Reino Unido. de la Grnn Brctnña. 

La ser.urldnd social en la Gran Bretaña se h...isa en cinco 

rcg1mcncs que entraron en vigor entre los años de 1946 a 191\8 y que 

son. n saber: 

1. Seguro Nacional, que provee las prestaciones normales de todo 

régimen de seguridad social, sin cubrir los nccident.cs de 

trabajo ni las enfermedades profesionales. 

11. Seguro contra Accidentes de TrabnJo En f er11cdades 

Profesionales. 

111. Subsidios Fnmilinrcs. 

IV. Asistencia Nnclonal. que presta ayuda u las personas 

necesitadas. por lo general en efectivo. 

V. Servicio Nacional de Sunidnd. que da tratamiento médico en los 

circunstancias en lus que se requieran. 

Aparte de estos cinco rcgimcncs, cxis ten d l versas 

disposiciones que atarean prestaciones a grupos espcctficos (por 

ejemplo. prouramas de formación profcslonnl para ciegos} que no se 

incluyen en el presente trabajo. 
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El seguro nncionnl es un rór,:irucn contributivo obllgatorlo que 

comprende: n) Pcns iones por vejez ( rcti ro): b) Pres tac iones por v 1 uedad 

(muer te del sostén de in familia dcb idn n cunlqu i cr cnusn excepto por 

ncc1dcntc de trabajo o cnfcrrucdnd profesional); c) Prestaciones do 

matcrnidnd: d) Subsidios n los tutores de huerfnnos de padre y madre; 

e) Subvenciones pnra gns tos funcrnr los, en caso de muerte del asegurado 

o de la persona que esté n su careo. 

Adcmñs. lns personas que pagan coti7.acioncs a titulo de 

"nsn 1ur1 actos" o de "trabajadores i ndcpcndicn tes•• es tan protegidas 

contra 1 a 1ncnpac1 dnd para el trabajo dcb ida n cualquier causa. excepto 

accidentes de trabajo o cnfcrmcdndcs profcsiona les. 1 os nsn lar indos 

cstnn protcr,ldos por el rf"?glmcn de seguro contra desempleo. 

Este seguro se rige por lR Ley del Seguro Nacional de 1946, 

modificnda en los años de !94Y, 1951. 1952. 1953. 1954. 1955 y 1956 y 

por más de 12 reglamentos. El securo nacional es sostenido por 

npor tac t oncs de las personas prote1:id11s. del Estado y de los 

empleadores. 

El seguro contra nccidcntcs de trabRJo, pro,tege a las 

personas empleadas bnjo un contrato de trabajo comprende a los 

accldcn tes dc.I trabajo. i nval idcz. enfermedades profesionales o muer te 

debidas a la naturaleza de su empleo o cnusnda por accidentes sufridos 

en eJ desempeño del mism~. 
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Este seguro se rige por la Ley del Seguro Nacional relativa a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales do l 946. modificada 

en los años de 1948 y 1953 y por la Ley de Enfermedades Profesionales 

de t 954 por más de 9 reclamen tos. Es te seguro es sos tenido por las 

pcrsorlas protegidas, por el Estado y por los empleadores. 

Los subsidios familiares cosistcn en unn ayuda económica por 

cada hijo que tenca la mujer, ayuda que se puede otorgar hasta la edad 

de t 8 ahos, cumpl icndo ciertos requ ls i tos. 

Este seguro se rige por la Ley da Subsidios Familiares de 

1945, modificada en los años de 1952 y 1956 y cuenta con más de 4 

reglamentos. Es financiado, en su totalidad, por el Estado. 

El scsuro de asistencia nacional otorga ayuda monetaria a 

todos los habitan tes de la Gran Bretaña que no se ocupen en empleos 

relllunerados n jornada completa y cuyos recursos {incluida toda pcnsi6n 

del Estado) sean lnsuflcicntes para cubrir sus necesldndcs, lo anterior 

de conformidad con los reglamentos vigentes. 

1948 

Estado. 

Es te seguro se regula por la Ley de Asistencia Nacional da 

por más de reglamentos. Es financiado únicamente por el 
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El servicio nacional de sanidad es un réci11.cn que pone a 

disposici6n de todos los hebitantes de la Gran Bretaña un servicio 

sanl tnr lo gratul to completo que garantizo la previsi6n. el 

· d iagn6s tico y tra tamicnto de enfermedades. 

Dicho servicio se regula por cuatro leyes prlncipaleS a 

saber: la Ley del Servicio Nacional de Sanidad de 1946, la de 1949 

(modificatoria), in de 1952 y la do 1947 (Escocia): además de cent.ar 

con más de 20 reglamentos. Este servicio es financiado Onicamente por 

el Estado. 

La seguridad social en la Gran Bretaña la administra el 

Servicio Nacional de Sanidad 

Nacional. 

el Ministerio de Pensiones y Seguro 
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e) Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. 

Lo scuuridad social en lo Unión Soviética se basa en cuatro 

tipos de reg1mcncs a saber: 

t. Vejez. Invalidez y Muerte. 

11 . Enfcrmedodcs y Ma ternldad. 

11 l. Accidentes de Trabajo y Enfcrmcdndes Profesionales. 

1 V. As i gnacioncs Fnmi 1 i ares. 

El ser.uro de invalidez, vejez y muerte se rige por la Ley de 

ln materia del año de 1956 (lo primera Ley que lo rici6 fué da 1922); 

este seguro se npl lea a los asalnriudos cm general .estudiantes, 

personas lncapncl todas en el ejercicio de funciones públicas 

trabajadores de granjas del Estado, existiendo disposiciones especiales 

para los trabajadores docentes, cicnt1flcos, m6dicos, artistas, etc. 

Para el sostenimiento de este seguro el eraplcndor aport.a 

entre el 4.it/. nl 9% de ln nó111.lna, segün la industria: el gobierno 

aporta el excedente del gasto por encima de la cotización dal emplaador 

afectada a las pensiones {aproximadamente el 50% del costo) y el 

asegurado no aporta. 

Con estas cotizaciones se financian, taablén. las 

prost.nclones monetarias en los seguros de enfermedad. maternidad y 

accidentes de trab.aJo. 
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Este seguro lo supervisan los Ministerios de Seguridad Social 

de las Repúblicas a través de las oficinas de distrito de los 

ministerios (Departamentos de Seguridad Social de los gobiernos 

locales), los Comités de Pensiones locales que deciden respecto de los 

solicitudes y los sindicatos, pura efectos de la recaudacl6n de cuotas, 

consultas y otras funciones adminis tratlvas. 

El seguro de enfermedades y maternidad se rige por la Ley de 

la materia del año de 1955 (la primera Ley que lo rlgi6 fué de 1912). 

Este régimen se caracteriza porque en él se incluye un régimen 

universal de asistencia médica aplicable a todos los residentes do la 

Uni6n Soviética y las prestaciones en dinero se otorgan a asalariados. 

estudiantes y agricultores de granjas del Estado. 

El seguro do enfermedades y maternidad se sostiene de las 

aportaciones hechas al seguro de vejez, invalidez y muerte, según lo 

forma yn dcscrlt.a en lineas anteriores y su adainistraci6n se realiza. 

en cuanto a las prestaciones en dinero, por el Consejo Central de la 

Confederación de Sindicat.os; y respecto do la asistencia médica, por el 

Mlnlst.erio de Salud de la Unión do llepúbllcns Soviéticas Soclallstns. a 

través de los ministerios de salud de las repüblicas y departamentos de 

salud locales. 

El seguro de accidentes de t.rabnjo enfer1edades 

profesionales se rige por la Ley de 1955. en cuanto a las prestaciones 
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a corto plazo por la Ley de 1956. en cuanto a las pensiones (la 

primera Ley fué de 1912) y se aplica a los asalariados. estudiantes y 

trabajadores de las granjas del Estado. existiendo un régimen especial 

para miembros de granjas colectivas y asistencia médica para todos los 

residentes. 

Este seguro os administrado. en cuanto a las pensiones por · 

incapacidad, 

locales; en 

por organismos 

cuanto a las 

nacionales, regionales y sindicatos 

demás pensiones, son dirigidas por 

ministerios. oficinas de distrito. comités de pensiones, etc., que 

administran los pensiones ordinarias y la asistencia médica, por el 

Ministerio de Salud, en la forma ya aludida. 

Las asignaciones familiares se rigen por la Ley de 1944 

( Gnicn que ha oxis tido on la mnter la) y mós que un seguro. es un 

servicio nacional de asistencia n todos los residentes con bajos 

ingresos y con un hljo o más. 

Estado 

El costo de este servicio es absorvido integromente por el 

es administrado por el Minist.crio de Finanzas de las 

Repúblicas o través de los ministerios de seguridad s.ocial de las 

repübllcas. 

En la Unión Soviética no existe seguro de desempleo. 



-91-

2.- La Seguridad Social en los Paisos en V!as de Desarrollo. 

a) Costa Rica. 

La seguridad social en Costa Rica se basa en cuatro tipos de 

rcgI menes a· saber: 

1. Vejez, Invalidez y Muerte. 

11. Enfermedades y Maternidad. 

1 I I . A.cciden tes do Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

IV. Asignaciones Familiares. 

El régimen de vejez. invaJ idcz y muerte se regula por la Ley 

de la materia de 1971 (la primera Ley data de 1941) y se aplica a los 

asalar lados del sector pObl leo y privado. existiendo una afiliación 

voluntaria para los trabajadores independientes. 

Este seguro se sostiene por el asegurado en una proporción 

del 2. 5~ de sus ingresos del 7. 5~ para los trabajadores 

independientes; por los caplcadorcs en un 4. 75% de la nómina y por el 

gobierno en un 0.25% del total de ingresos cubiertos (monto total no 

pagado con regularidad en el pasado): este seguro es administrado por 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

El seguro de enfermedades y matcrnJdad se r lge actualmente. 

por las leyes de 1952 y 1982 (la primera Ley data de 1941) y cubre a 
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los asalariados, trabajadores independientes (en los tcrmlnos de 

nfillac16n del seguro de invalidez, veJoz y muerte) 

protec idos respecto de los pres tac iones médicas. 

a los pensionados 

Este seguro lo sostiene el ·asegurado, en una proporción do 

5.51. de sus ingresos, los trabajadores independientes en un 5~ do sus 

ingresos y los pensionados en un 1\ .5% de la pcnsi6n. los empleadores en 

un 9. 25% de in n6mina y el Estado en un l. 25% del total de los ingresos 

no cubiertos. Este seguro es administrado por la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

El seguro de accidentes de trabajo enfermedades 

profosionnlos se rige por el C6dlgo dol Trabajo de 1982 (lo primero Ley 

fué de 1924) se excluyen de este seguro a los trabajadores de la 

industria y comercio del Estado, asi como a los trabajadores agricolas. 

forcs tales. domés tices y t.cmporolcros. 

Este seguro es sostenido, en su totalidad. por los patrones, 

mediante primas de seguro vurieblcs, según e1 riesgo, y es administrado 

por el Ministerio del Trabajo Bienestar Social. en cuanto a la 

aplicación de la l.ey, y por el Instituto Nacional de Seguros. en lo 

aplicación del programo. 

Los asignaciones fam i 1 lares se rigen por la Ley de la mnt.cr la 

de 197·1. único que se ha publicado al respecto y son sostenidas por el 
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empleador en un 5~ sobre la nómina y por el gobierno con la renta del 

impuesto a las ventas. 

Son administradas por el Ministerio del Trabojo Bienestar 

Social n través del Consejo de Asignaciones Fami llures. 

En Costa Rica no existe seguro do desempleo. 
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b) Chile. 

La seguridad social en Chile se basa en cinco tipos de 

regimcnes ~ saber: 

1. Vejez, 1 nvalidez y !i!:ucrte. 

11. Enfermedades y Maternidad. 

111. Accidentes de Trabajo. 

IV. Seguro de Desempleo. 

V. Asignaciones Familiares. 

El seguro de vejez, invalidez y muerte tuvo su primera Ley en 

1924. posteriormente lo regularon dos leyes que se publicaron en 1952 y 

las leyes que actual111cntc lo rigen datan de 1960 y 198 t. 

Se aplica a todos los asalariados en general tos 

trabajadores por cuenta propia tiene una cobertura voluntaria. Los 

trabajadores que cotizaban en el antiguo sistema. se incorporaron al 

nuevo hat. ta mayo de 1986, recibiendo crédi t.o por pagos antcr lores. 

Este seguro se sostiene con las aportaciones de los 

asegurados del gobierno únicamente cotizan en los siguientes 

termines: en la pcnsi6n por vejez. el 10;.( del salario para personas 

aseguradas en la pcnsi6n por incapacidad. del 3. 5 al 3. 6% del 

salario, dependiendo de lo lns t.i tucl6n. El gobierno otorga un subsidio 

especial para c:nrant.izar la pensi6n mlnimn. 
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El control general de este seguro · 10 realiza el 

super intendente del la Compañia del "laneJo del F'ondo de Pensionas y la 

admlnlstrnci6n del programa la desarrolla la Compañia del Manejo dol 

Fondo de Pensiones Individuales. 

El seguro de enfermedades y maternidad tuvo su primera Ley en 

1924 y actualmc;nte se rl¡¡e por las leyes de 1973 y ·1981 sobre la 

matcr la, las cuales es tablcccn que serán i ns ti tucioncs privadas quienes 

lo impartan y, por tanto, cualquier trabajador puedo Inscribirse en él. 

Los empleados que Ingresen a este seguro, contribuirán en un 

6%'. de sus ingresos para ol sostcmlmicnto el Fondo de Salud Nacional 

Gnicamonto vigilará a las instituciones de salud que lo impartan. 

El ser.uro de accidentes de trabajo tuvo su primera Ley en 

1916 y actualmente 5C r lgc por la Ley de 1968 sobre la ma ter la y se 

aplica a todos los trabajadores. ya sean públicos o privados. 

estudian tes. trobajadorcs unl vcrs 1 tar los y trabajadores por cuenta 

propia. 

Este seguro se sostiene con las aportaciones del patrón en un 

0.85% de la nómina más el 3.4% a 3.8% de la nómina deacuerdo a la 

i ndus tr la y at grado de riesgo; el asegurado no contr ibuyc. 
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Las contribuciones y bcneflclos en efectivo son administrados 

por el Servicio de Seguridad Social del fondo de Salud de Empleados 

Privados Asalariados y otros F'ondos de Seguridad Social. El Servicio de 

Salud Nocional proporciona los beneficios médicos. 

La pr linera Ley que reguló el seguro de desempleo se· pub! ic6 

en 1937 y actualmente se rige por la Ley de 1974 sobre ln materia y se 

apl leo a todos los trabajadores en general. 

El costo del seguro de desempleo lo absorve, en su totalidad. 

el gobierno y la supervisión general la realiza el Ministerio del 

Trabajo y Bienestar Social y la Superintendencia do Seguridad Social 

administra el programa. 

Los asignaciones faiililiares tuvieron sus primeras leyes en 

1937 y 1953 actualmente se rigen por la Ley de 1974 sobre la materia. 

Se aplica a todos los trabajadores y beneficiarlos de la seguridad 

social con uno o más niños u otro dependiente elegible, existiendo un 

programa especial para las personas necesitadas. 

El gobleno absorve la totalidad del costo del programa y es 

administrado por el Ministerio del Trabajo y Bienestar Social y por la 

Superintendencia de Seguridad Social. El programa cspeclnl es 

administrado por el Fondo de Emergencia Social. 
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e) Cuba. 

El sistema de seguridad social en Cuba se besa en cuatro 

tipos de regimcnes a saber: 

1. Vejez, Invalidez y Muerte. 

11 . Enfermedades y Ma ternldad. 

i I 1. Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

l V. Asignaciones Faml 1 iaros. 

El seguro de vejez. invalidez y muerte se rice por la Lay de 

la materia de 1979 y cubre a. los asnlarindos y a algunos miembros de 

cooperativos de producción, trabajadores independientes y profesiones 

liberales, existiendo un régimen especial pnra los Fuerzas Armadas. 

Este seguro se sostiene con las cotizaciones del empleador, 

en un 1oi sobre ln n6111lno y del gobierno, que cubre el déficit que 

exista cotiza. también, como empleador. La persona asegurada no 

cotiza. excepto en el caso de los irabaJadorcs independientes. que lo 

hacen en un 10% sobre sus lnuresos. 

Con las cotizaciones que el -&:.iplcador renli.za en este 

secura. se sosticmcn. también. los seguros de enfermedades 

maternidad, ac;,cidcntcs de trabajo y enfermedades profesionales. 

El seguro de l~v.alidcz, vejez y muerte es administrado por el 

Comité Estotal del Trabajo y Scgurldad Social. 
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El seguro de enfermedades y maternidad se rige por la Ley de 

1974. en lo relativo a lo maternidad y por la Ley de 1979. en lo 

rclntivo a las enfcn11cdades. cubriendo a los asalariados en general y a 

algunos miembros de coopera ti vas de produccl6n en caso de enfermedades. 

Las prcstncloncs médicas se otorgan a todos los residentes de 

Cuba. Este ser.uro se sostiene con las aportaciones hechas nl seguro de 

vejez. invalidez y muerte, siendo el Estado qulcn absorve el costo de 

los scrv lelos mP.dicos. 

El seguro de enfermedades y mat.ernidad es adminls tracto por el 

Comité Estatal del Trabajo y Seguridad Social. 

El ser.uro de accidentes de trabajo enfermedades 

profesionales se rige por la Ley de 1979 y cubre a los asalariados, a 

algunos miembros de cooperativas de producción, a los trabajadores 

independientes y n las profesiones liberales. 

Este seguro se financia con las aportaciones hechas al seguro 

de vejez. invalidez y muerte y es administrado por el Coml té Estatal 

del TrabnJo y Seguridad Social. Las prestaciones médicas se otorgan a 

todos los residentes. 

Las asignaciones familiares se rigen por la Ley de 1968 sobre 

la mntcr la tienen derecho a ellas las personas n cargo de los 

trabajadores jovenes llamados nl servicio mili tnr. 



CAPITULO V. 

PERSPECTIVAS PARA LA 

lNTERNACIONALIZACION DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 
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t.- Convenios Relevantes para la Internacionalización de la 

Seguridad Social. 

Como hemos mcncionndo en el capitulo 111 del presente 

trabajo. los convenios más importantes para nucs tro es t.udlo. que ha 

celebrado ln 0.1.T., en materia de scguridnd social son: el convenio 19 

( 1925): el convenio 48 ( 1935): el convenio 66 ( 1939): el convenio 97 

( 1949): el convenio 102 ( 1952): el convenio 118 ( 1962) y: el convenio 

157 ( 1982} n los cuales nos referiremos enseguida. 

EL convenio 19, Re la ti vo a la 1 gunldad de Trato entro los 

TrobaJadorcs Extranjeros y Nacionales en Materia de Indemnizaciones por 

Accidentes do Trabajo, fué elaborado por la Séptima Reunión de la 

Conferencia 1 ntcrnaclonn l del 1'rabajo. celebrada en Ginebra en Junio do 

1925, entrando en vigor el lo. do nbril de 1927. 

El objetivo de este convenio es el de otorgar un trato igual 

a los extranjeros que sufran un occident.o de trabajo en el pals en el 

que se encuentren, siempre que dicha noción hoyo ratificado el convenio 

slcndo él de un país que también lo haya ratificado: este beneficio 

se extiende a sus dcrcchohnbicntcs, sin ninguna condición d.c residencia 

y los pacas que tengan que hacerse en el cxt.ranjero, se regirán por los 

acuerdos cspec::iolcs que celebren los paises interesados. 
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Este convenio establece. además. la obl igoci6n de prestarse 

asistencia mutua entre los paises que lo ratifiquen a fin de faclll tar 

la aplicación del instrumento y de las leyes y reglamentos respectivos 

y a co11.unicarlo o la Oficina Internacional del Trabajo, quien lo 

comunicarli, a su vez. a los demás paises in teresndos. 

El convenio 46, Rclatl.vo a la Organización de un Régimen 

Internacional para lo Conservación de los Derechos del Seguro de 

Invalidez. Vejez 14ucrte. fuá elaborado por la Décimo Novena 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 

celebrada en Glnebra, en junlo do 1935, entrando en vigor el 10 de 

agosto de 1936. 

A través de es te convenio. se es tablaccn las bases para que 

los trabajadores que han prestado sus servicios en dos o iaás naciones y 

que han estado vinculados al seguro de invalidez. vejez y muerte, 

conserven los derechos que adquirieron en cada uno de dichos paises. 

respecto del seguro de referencia. 

De esta forma, los paises ratificantes del convenio. deberán 

contar con un régimen de seguro de invalidez. vejez y muerte o. en su 

caso, establecerlo en el término de un año cont.ndo a Pnrtlr de la 

ratlflcacl6n. 

Asimismo. se establece la obligación de los paises 
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ratiflcantcs de colaborar con las instituciones de et.ros paises que lo 

adopte. para la aplicnción del convenio. pudiendo establecer reglas 

especificas en cuanto a la colaboración que se prestan. 

También se autoriza a que las instituciones de un pa1s 

ratlficante. otorgue el pago de las prestaciones a sus nocionales 

residentes en otro pais que también haya ratificado el conVcnlo, previa· 

autorización de este y en las condiciones fijadas por ambos paises. 

El convenio número 66, Relativo al Reclutamiento. colocación 

Condiciones de Trabajo de los Trabajadores Mlgrantcs fuó elaborado 

por la Vigésima Quinta Reunión de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 1939 y 

tuvo que haber entrado cm vicor en septiembre de 1965, pero fu6 

revisado por el convenio nu11ero 97 en 1949 y en tal virtud, este 

convenio no esta ya abierto a lo ratificación. 

Por medio de este convenio, se establece la obligación para 

los paises miembros de que, al reclutar a trabajadores que no sean de 

su nacionalidad. se es tableceran las condiciones en las que serán 

contratados, duración de sus contratos, su forma, etcétera .. 

También se obliga a los pal ses miembros a establece sanciones 

penales para reprimir toda propaganda que induzca a los trabajadores 

ml&rantes a contrat.arse (.?TI- otro pa1s sin que se cumplan las condiciones 

ofrecidas. 
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El convenio 97, Rolntivo o los Trnbajadoros Migran tes. fué 

adopt.ado por la Trigésima Segundo Reunión de la Conferencia General de 

ln Orsnniznción Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 1949 y 

entró en vigor el 22 de enero de 1952 y es, como se ha mencionado, una 

rcvlsi6n del convenio número 66 do estn Organización. 

A través do este convenio so adicionan algunas de las 

obligaciones establecidas en el convenio 66, a fin do pcrfcccionor la 

protección prestada a los t.rabaJodores mlgrantes. 

Algunas de estas adiciones se refieran a ln igualdad que 

tendrán los migrantes respecto o los trabajadores nacionales en los 

empleos que desempeñen. 

Asimismo, se establece lo ob11gac16n para los países que lo 

rat.ifiquen, de informar respecto de los políticas leglslnción 

referentes a ln emlcraclón e inmigración del pols del que se trate. 

Se define n1 trabajador r.1.ir,rnntc como aquel que emigra de un 

país a ot.ro para ocupar un empleo que no habrá de ejercer por su propia 

cuenta. di ferencinndolo de los trabajadores fronterizas, de los 

artistas o personas que ejerzan uno profcsl6n liberal y de los 

trabajadores del mar. los cuales no es ton sujetos a este convenio. 

Se les pcrmi te. además, enviar parte de sus ganancias a donda 

lo deseen. 
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El convenio mfis importante para nuestro estudio. es el numero 

102. l~elativo a la Norma M1nlma de Seguridad Social, adoptado por la 

Trlgésimn Quintn Reunión de la Conferencia General de la Organiznci6n 

lntcrnacional del Traba.Jo, cclcbradu en Ginebra en junio de 1952 y 

entró en vigor el 27 do abril do 1955. 

Este convenio consto de 15 par tes, las cuales comprenden: 

Disposiciones Gcncrnlcs, Asist.cncia Médica, Prestaciones de Desempleo, 

Prestaciones de Vejez. Prestaciones en Caso de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profcsionn les. Pres tac iones Fnmi llares, Prestaciones de 

Maternidad. Prcstnclonos de Invalidez, Prestaciones de Sobrcvlvlentcs, 

Cálculo de los Pagos Periódicos, Igualdad de Trato a los Residentes no 

Nacionales. Disposiciones Comunes, Disposiciones Diversas 

Dlspos icioncs Finnles respcctl vamcntc. 

!.os paises que ratifiquen oste convenio so obligan, por 

disposic16n del articulo 2 del mismo, a aplicar la parte 1; por lo 

monos Lrcs de !ns partes 11, 111. IV, V, VI, Vil, VIII, IX y X. que 

comprendan, por lo menos, una de lns partes IV. V, V 1 . IX y X, apl lcnr 

lns disposiciones correspondientes de las partes IX, XI l, y Xl 1 I, a 

oplicar lo parte XIV y especificar en la ratificnci6n cu.ales son, de 

!ns partos 11 X aquel las respecto de las cuales aceptan las 

obliga.clones del convcmio. 
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En virtud de lo anterior. los paises ratifican tes llene la 

posibilidad de cumplir con el convenio. adaptandoso a las lnsti Luciones 

de seguridad social con las que cuenten y ampliando, en caso de ser 

necesario, sus servicios en la 111cdida de sus posibll idades y do 

conformidad con lo establecido cm el convenio. 

La lmport.nncla de este convonlo radien en ol hecho de que en 

el mismo se estnblcccn una serio de disposiciones mlnlmas con las que 

deberá contar cada pals a. fln de que el mismo tenga una rcglnmentaci6n 

más completa sobre seguridad social, es decir. sirve como suín para el 

estableclmlcmto o ampliDcl6n de los regimcncs de seguridad social en 

los paises que no cuenten con ellos o tengan una cobertura limitada do 

los mismos. 

La parte XI 1. referente a la igualdad de trato de los 

residentes no nacionales {art. 68) del convenio que comentamos. es de 

especial lmportnncln parn la internacionalización de la seguridad 

social, ya que en el se establece la obligncl6n de los ratificnntes de 

dar igualdad de trato a los residentes no nacionales que a los 

nacionales, pudiendo establecer disposiclones especiales en lo 

referente a las prestaciones financiadas por fondos público y en lo 

referente a disposiciones transi torins. 

El convcn lo 118, Rclnt i vo a la 1 gunldad de Trato de 

Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad Social. fué adopatado 
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por la Cuadragésima Sexta Reun1ón de la Conferencia Gonoral de la 

Organl?.nción Internacional del Trabajo, reunida en junio de 1962 en 

Ginebra. Suiza. 

En este convenio se cstnblccc la facul tnd para los Estados 

que lo ratifiquen. de hacerlo en todas o en algunas de las romas do 

asi s tencla médica, prestaciones de enfermedad, maternidad, invalidez, · 

vejez, sobrcv 1 vencia, accidcm tes de trabajo y enfermedades 

profcsJonalcs, desempleo pres toe iones fnmil iares. debicndose 

mencionar a cual de ellas se obligan al momento de ratificar. 

Se instl tuyo que los paises para los que el convenio se 

encuentre en vigor, la obllcaclón de dar un trato igual para los 

extranjeros que se encuentcn en su pals que para sus nacionales. 

Se cxhor ta a los países ratificantcs a establecer 

disposiciones o acuerdos respecto a la conservación de derechos 

adquiridos o en vtas de adquisición a efecto de garantizar el 

cumplimiento de las obllcaclones derivadas de la ratlficacl6n del 

convenio. 

También se estatuye que las disposiciones del convenio son 

aplicables a los refugiados apatridas, sin condiciones do 

reciprocidad, un concepto innovador que no se hnbla manejado en los 

convcmlos que hemO"s comen t.ado en es to capl Lulo. 
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El convenio 157. Relativo al Estnbleclmiento de un Sistema 

Internacional para ln Conscrvncl6n de Derechos en Matoria de Seguridad 

Social. fué adopatado por la Scxngós111a Octava Reunlbn de la 

Conforcncln General de la Organizaci6n fntcrnacionnl del Trabajo. 

celebrada en junio de 1982 en Ginebra. 

El convenio ahora comentado consto de siete partes que son. a 

saber: Disposiciones Generales. Lcglsiaci6n Aplicable, Conservación de 

los Derechos en Curso de Adquisicl6n, Conservación de los Derechos 

Adquiridos Provisión de las Prcstocloncs en el Extranjero, 

Colaboroci6n Administrativa, Disposiciones Varias y Disposiciones 

Transi tor las Finales respectivamente. 

Este convenio so basa. principalmente, en la colaboraci6n que 

S'9 prest.en los paises ratlflcnntes a fin do que los nacionales de un 

pals, conserven sus derechos en materia de segur !dad social. cuando 

se encuentren en otro pals que también lo hayo ratificado. 

Do tal forma, los Estados miembros convondran cual de las 

legislaciones será la aplicable a fin de evitar cualquier conflicto de 

leyes. 

Las nociones ratiflcantes se oblir.an. ta11blén, a prestarse 

ayuda mutua a fin de facilitar la aplicación de las disposiciones áel 

convenio. dicho ayuda será, en pri nciplo. grn tul ta, aunque los miembros 



-101-

podrán convenir el reembolso de clortos gastos. 

A trnvés de este convenio se proteco. también. a los 

nrmtrtdas refugiados, si.n que los ratiflcnntes puedan por ello, 

exlt:lr rcciprocldnd al respecto. 
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2.- Factores para la Internacionalización do la Seguridad Social. 

A lo largo del presente trabajo se ha sostenido que el 

objetivo final de ln seguridad social es el dar al lndlviuo los 

elementos minlmos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas 

con ello proyectarlo hacia una vidn mejor en todos sus aspectos. 

Sin embargo, la sceuridad social ha tenido que fijarse metas 

menos ambiciosas y objP.t.ivos más especificas poro poder estructurar un 

sistema que le pcrcitn nvnnznr hasta alcanzar sus objetivos finales. 

De tal forma. las primeras metas fijadas por esta materia. en 

algunos paises, fueron la de garantizar ln securidad del ingreso. el 

acceso a los servicios de salud y un ingreso adicional para hacer 

frente a la carga que representa el mantenimiento do los hijos, 11cdldas 

a las que se agregan, en algunos casos, prestaciones sociales 

complementarias; metas que, se pretende. cubran n toda la poblacl6n. 

Ln seguridad social, que fué creada para satisfacer lns 

necesldAdes clcmentnles del hombre en uno sociedad en constantes 

cambios. no deja de verse ofect.nda por los problemas existentes en cada 

sociedad en el mundo entero. 

Por tonto. las crisis económicas, poli tlcas, sociales. 

etcétera, por las que. ntraviczan diversos paises, afectan de manera 
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Jmportantc el desarrollo de sus respectivos sistemas de seguridad 

social y como consecuencia. el proceso de lntcrnnc1onalizaci6n do la 

materia. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial. las potencias 

vencedoras establecen el orden econ6111lco-polILico que pretendltm 

quedara lnstJ tu Ido en la comunidad internacional. orden en el cual. 

como es lógico pensar. los más bcnefi ciados ser [an el los. 

En virtud de lo nnterior, se consideró conveniente el 

cstabteci.1111cnto de sistemas de seguridad social a fin de que Jos 

trabajadores de los paises en vias de dosarrol lo contaran con un mínimo 

de ingresos pres tac iones, evl tanda con ello su inconformidad por 

continuar siendo coloniales en materia económica. 

!.o anterior so debió al éxito que ya hablan a.tcanzado los 

sis temas de seguridad social en 1 os paises dcsarrolJ ad os, éxito que se 

expresaba en eJ control de los trabajadores en cada uno de los palsos 

raspee ti vos. 

Sin cmboreo. esto resultado comenzó a ser cuestionado cuando 

los crisis económicas comenzaron a hacer estragos en lns economias 

capl tal is tas. es tragos quo alcanzaron con mayor i ntcnsidad a los palscs 

en vlas de desarrollo. 
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Las crlsls ccon611lcas en los paises en vlns de desarrollo se 

han vuelto cr6nlcas hnn afectado ln expansión de los sistc111as de 

segur ldad social a tal grado que en la actualidad se ha llegado a 

proponer el desmant.elomlcnto de cstOs sistemas para que el Estado 

Gn icamcn te se haga cargo de la prot.ecci6n de i ndigcn tes el sector 

privq.do nscr.urc a sus trnbnJndorcs en rorma privada. 

Las crisis ccon611le;as de los sistemas de seguridad social en 

la aciuoJ idad, no es privativn de los pniscs en vins do desarrollo. 

sino que se ha extendido a Jos pa'isos desarrollados. consldcrandose 

como s'intoma de una crlsls más profunda_ .. Que algunos autores han 

denominado "crisis fiscal del Estado" y que se entiende como una crisls 

del Estado benefactor. 1 

La crisis económica de lo seguridad social presenta aspectos 

muy variados ccont.randosc, muchos de ellos, fuera del alconcc de 

nuestro estudio: sin embargo, entre los factores mfls importantes que 

podemos mencionar se encuentra el sistema tradicional de cotizaciones 

par~ el sostenimiento de los sistemas, cuyo principal problema consiste 

en que la expansión y sostenimiento de los referidos sistemas se ha 

logrado en base a que la pal íticn se ha orientado a abarcar m6s grupos 

de personas para lograr más ingresos sin considerar que esos grupos. 

t.- Mesa-Lago Carmclo. La Crisis de la Seguridad Social y la Atención a 

la Salud. Ob. cite. pag. 29. 
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daspues do cierto tiempo. comenzarán.a requerir de las prestaciones del 

seguro (por ejemplo p~nsioncs) sin que puedan seguir cotizando, creando 

un déficit que el Estado no podrá solventar (por su propia crisis 

f lnanclera). 

Los problemas flnnncieros que afrontan los sistemas de 

segur idnd social impiden. nccesnrlamcnte, la expansión de ellos, ya sen 

en el ámbito nacional o bien en el ámbito internacional, obstaculizando 

que los países que carecen de ciertos rcc:1mcnes de seguridad social 

(por ejemplo ser.uro de desempleo} se obligcn, a través de convenios 

internacionales. otorr,ar las prestaciones respectivas a los 

extranjeros residentes en sus territorios. 

La crcacl6n del seguro social tuvo como uno de sus objetivos 

po11tlcos, el de otoruar prestaciones adicionales a los obreros para 

evitar la expansión del comunismo: es decir, su cración estuvo dirigida 

a un urupo social espectfico. 

En virtud de ello, tos grupos m6s desprotegidos de lo 

sociedad no se vieron favorecidos con la implantación de estos 

sistemas. situación que, hasta Ja fcchn, no se ha logrado corrccir y 

que ha creado una ambivalencia en cuanto a protecci6n social se 

refiere, ya que, por un lodo se encuentran los trabajadores. que 

cuentan con el derecho a la seguridad social, y por el otro lado, las 

personas más desprotegidas de Ja sociedad {desempleados, subcmpleados, 
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campesinos. etc.) los cunlcs tiene que conformarse con lo que el Estado 

los particulnrcs puedan y quieran dar les a través de ln asistencia 

pública y privado. 

~sta dunlldad hn provocado que las diversas legislaciones de 

los paises del mundo, hayon colocndo algunos aspectos de la asistencia 

pública como partes do los ~istemns de seguridad social. pf-ovocando con 

ello, In imposibilidad de los paises que no incluyen estos aspecto en 

la mutarla. de otorgar lns prestaciones a las que tcndr'ian derecho los 

extranjeros si vivieran en los pHiscs en donde si son incluidos, 

obstacuJo que impide una intcrnncionnl izaci6n más occlerado de esta 

materia. 

En este mismo sentido, cabe hacer mención de el hecho de que 

en algunas nncioncs se le da prioridad a algunos aspectos do la 

seguridad social, como el nmnicnimienlo del ingreso (por ejemplo} y en 

otros se le da a los scrvlclos de salud, hecho que provoco que en 

ciertas naciones algunas romas de la seguridad social se desarrollen 

más que otras y que al momento de intentar homogcnlzor lns prestaciones 

entre las d l. versos naciones. es to resulto muy di f lcl l. 

Est.c problema tiene su origen y se acrcsicnta debido a la 

división de ·los paises en "los de oriente y los de occidente" y "los 

del norte y los dol sur" que crea tensiones que necesariamente afectan. 

no solo el desarrollo. de la seguridad social'. sino de cualquier otra 
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rama que intente expanderse. 

La tendencia para la ampliación de los sistemas de segur ldad 

social se ha manifestado en dos direcciones: 

a) Extensión de todas las prestaciones a nuevas categorias de 

trabajadores 

b) Extensión a toda la población do uno o varios tipos de 

prestaciones. 

La seguridad social en los paises desarrollados ha alcnnzado 

un alto grado de protección hacia su población y aunque no ha eliminado 

del todo la pobreza. sus habitan tes gozan de un grado considerable de 

protección. logrando comenzar a borrar los llmi tes entre la seguridad 

social y la as is tanela social. hecho que se ha J agrado, entre otras 

cosas. por la racionalización y planiflcacl6n establecida por los 

gobiernos. en cuanto a segur ldad social so ref lere. 

La si tuaci6n en los pal ses en vias de desarrollo ha sido 

diferente. ya que las carencias econ611icas de estos gobiernos ha 

detenido la expansi6n del sistema hacia otros grupos que no sean los 

asalariados de regiones urbanas y centros industriales, continuando sin 

derecho a la seguridad social los grupos como los desempleados. 

campesinos. subcnpleados. etcétera. 

Los paf.ses cm vlas de desarrollo han tenido que emplear 
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estrategias dlferentos pora ampliar, en un proceso más lento. los 

beneficios de la seguridad social, orientando los esfuerzos del sistema 

n otorgar pcrstnciones médicas, pensiones y asignaciones familiares al 

mayor numero de personas posible. 

Otro aspecto importante de dlfcrcnclac16n entre los paises en 

vias de dcsnrrollo y los dosnrrollndos y los de oriente· y occidcnt.e, 

radica en lo formu de financiar el sistema de seguridad social ya que, 

por una parte, los paises en vlns de desarrollo y los desarrollados con 

economlas de mercado, al nmrnclamlnto se basa en reeímenes 

contributivos de carácter trlparti to, mientras que en los paises do 

cconomias de planiflcnci6n centralizada, el régimen financiero del 

sistema no es contributivo se sos tiene. fundamentalmente. por el 

subsldo del F.stndo. con pnrticlpacl6n parcial de los empleadores. 
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3.- F.l Caso de Amérlca Latina. 

En materia de seguridad social. el área latinoamericona 

representa un cnso digno de mencionarse en forma separada. por el 

desarrollo do sus insti tucloncs de seguridad social. por el enfoque que 

en la actualidad se le esta dando a la materia y por ln lmportnncin que 

representarla para nuestro pnis la lnternaclonalizaci6n de la materia 

en es te zona. 

El estnbleclmlento de los primeros sistemas de seguridad 

social en el área fuá, incluso, anterior al realizado en algunos paises 

desarrollados. lo cual nos indica. además. que latinoaméricn posee una 

ómplla experiencia en esta materia, cxperlcncla que no ha sido 

suficientemente vnlorada Y comprcmdlda. 

Los problemas que en la actualidad enfrentan los paises 

latinoa;iorlcanos en materia de seguridad social. no son más que el 

reflejo de la situación que impera en est.a zona. 

•A medida que transcurre le d!icedn de los ochentas se hacen 

sentir nuevas ruerzns. Una eno ·c:onstltu1do por el difundido 

deterioro de ln econoa1a en grandes 1'lreas de All6r1ce Latina; 

ním en paises hasta ahora enceainndos hacia la prosperidad. 

Otro es lLi soabra de la reciente nffi tnciOn social y sus 

consecuencios. La .tercera es lo :que indica que en varios 

paises los prograans de seguridad social parecen haber ido 
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has"ta donde "tienen la posibilidad de llegar, · dadas las 

limitaciones poli ticas íinancieras con las que coaerizaron y 

se construyeron. • 2 

Algunas de estos nspcct.os han hecho su aparición en otras 

econotu1ns mundiales, afectando de igual manero a sus respccti vos 

sis tomos de seguridad social, lo que ha dado pie a soStener que la 

seguridad social se cncucnt.ro en una crisis desde sus fundamentos. 

La experiencia lntlnonmcricana en este sentido, nos indica 

que si bien es cierto que los sistemas de seguridad social atraviesan 

por serios problemas, también es cierto que muchos de los paises del 

5.rea astan tomando medidas con el fin de sostener los logros alcanzados 

por la scuuridad social y de continuar, poulntinamcntc, ampliando el 

sistema. 

Asi. lo tendencia en los paises lntlnonmcricnnos. en lo que 

respecta n ln ntcncH>n n la salud. ha seguido dos orientaciones: la 

pr imcra consiste en buscar mayor coherencia y coordinncl6n entre los 

componentes del scct.or salud y la segunda consiste en racionalizar los 

suministros de asistencia médica por medio de la estrategia de atenci6n 

priu1.aria a la salud. 

2.- Mesa-Lago Carmelo. La Crisis de la Seguridad Social y la Atenci6n a 

la Salud. Ob. cit. pag. 80 y 8 l. 
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Para tal efecto. se han seguido pollt.icas de integración (por 

ejemplo Cuba) de coordlnaci6n (por ejemplo Brasil) por un lado, on 

paises con grandes extensiones territoriales, se ha intentado otorgar 

las prestaciones médicas búslcas cm áreas en donde es dificil que 

llegue la atención médica. estableciendo centros de salud más completos 

en zonas más densamente pobladas 

atención médica. 

con mayores requerimientos de 

Los problemas más graves que afrontan los paises 

latinoamericanos en mat.cria do seguridad social, se refieren a los 

programas de mantenimiento del ingreso, en virtud de la inestabilidad 

económica de los paises del área. 

Para que un programa de mantenimiento del ingreso tenga 

éxito, es necesario que existan algunas condiciones básicas en el pnts 

en cuest.i6n. tales como una estabilidad relativa de las finanzas 

pQbllcas: pol1ticos mecanismos fiscales eficientes. niveles 

aceptables de empleo y subempleo. condiciones demográficas adecuadas y 

un mlnimo de cducaci6n alfabetización. condiciones que. aún visto de 

manera superficial, no se dan en latinonm6rica. 

Ant.e es ta situación. algunos paises latlnoa1cr icanos han 

optado por otorgar otro tipo de prcst.acioncs no consideradas en la 

norraa mínima de la O.I.T. llamadas "prestaciones sociales" y quo 

algunas de ellas consisten en dar at.enci6n diaria a los hijos de madres 
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trabajadoras, establecer cent.ros de educación y recrreación para los 

asegurados, se establecen programas de informaci6n y capacitación sobre 

nutrlclón, higiene y cuidado de los hijos. etc., programas que en el 

área casi no son abordados por lnstltuclones públicas o privadas. 

La labor de la seguridad social en latinoamérlca ha sido 

sobresaliente, sobre todo en cuanto a la atención dt! la salud se 

refiere, logrando a través de ella. transferir importantes recursos 

económicos a algunas de las clases más desprotegidas y establcc.iendo 

avances, en este sentido, muy signiflcativos. 

Si bien es cierto que la seguridad social en el área 

latinoamericana atraviesa por serios problemas financieros, no por ello 

puede afir111nrsc que exls ta una cr lsls de la lns ti tuci6n. ya que la 

mismo ha elevado el nivel de vida de gran parte de la población y los 

técnicos en la 11a ter la buscan superar los proble•as !apuestos para 

lograr el avance de los beneficios de es ta 11ater la. busqueda que ha 

originado nuevas orientaciones en la seguridad social. 

En la medida en que latinoaaér lea supere los problemas 

econ6mlcos, sociales y po11 tlcos que la afectan, en esa medida, los 

problemas de la seguridad social irán siendo superados y con ello, por 

ende, los obstáculos que impiden una más acelerada internaclonallzaci6n 

de la materia. 



CONCLUSIONES. 
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1.- Si bien es ciert.o que en lo concepción inicial de la 

seguridad social no se contemplaba la eliminación de la miseria de la 

humanidad. también es c.tcrto que el proceso de expansión de la materia 

pcrmi te pensar que la scguridnd social puede ser uno de los 

inst.rumcntos más adecuados pura, en forma paulatina. lograr una mayor 

just.lcin socj()-económlcn en el ámbito lnt.erno de los nociones Y. en lo 

medida en que se logre este objetivo, luchar porque este fin se 

internacionalice: es decir, en el grado en que la seguridad social 

logre sus objetivos en cadn una de lfls naciones del orbe, en esa misma 

proporción intentar que esta t.cndenclo se extienda a las demás 

naciones. 

2.- Alcunos de los problemas más graves que afront.a en la 

actualidad la seguridad social. son de tipo económico. tanto en el 

fna.bi to nacloital como en el limbi to internacional: sobre todo en los 

pni ses en vías do desarrollo. donde las crisis f lnancicras en general 

han amenazado, lncluso, la estabilidad socio-pol1ticn de lns noclones. 

Por t.ant.o, en lo medido en que se avance en la soluci6n do 

los problemas ccon6micos de los países en víus de desnrrol lo. en eso 

misma proporción se intentarfm mwvas solu~:ioncs a lns diflcult.adcs 

f.inancicrns de la seguridad social, yu que los aspee; tos de la ccono1B1n 

nocl onnl inciden, nccesar i amente, en el dcsar rol lo de ln mat.er in. 
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La lucha de las naciones en vlns de desarrollo por lograr un 

nuevo orden económico internacional y su establecimiento, debe ser el 

prcómbu.lo para intentar una expansión más acelerada do la materia en 

c~cstión. Esto quiere decir que mientras continuen las injusticias y el 

colonialismo financloi-o do unas naciones hacia otras. nlncuna área que 

intente intcrnacionallznrsc lo logrará en forma plena. 

3 .- No obstante lo anterior. son loables los intentos de 

algunos pal ses por expandir lu segur idnd social en el ñmbi to nacional. 

esfuerzo que debe ser alentado, buscando y proponiendo nuevas formas de 

financiamiento do los sis temas do segur l dad social: en es te sentido. se 

propone que se continúe el estudio sobre la poslbilidnd de cambiar la 

forma de sostenimiento de los siste11as, implantando un impuesto a lo 

población en general en lut~ar de la formo t.rlpartita, como se han 

sostenido hasta ahora. 

También es recomendable que las naciones en vias de 

desarrollo continuen con su tendencia por rncionnliznr los recursos 

des l.lnados a la scr,ur ldad socio l. buscando nuevas es trutcclns. menos 

costosas. para sos tener umpl iur las pres tuc iones otorgodas. l.n 

estrategia de ntcnci6n primaria a lo salud es un ejemplo muy valioso do 

lo que podría lograrse aplicando or ientncioncs innovadoras con 

resul todos muy positivos. 
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Esta roc1onnlizaci6n de recursos debe li:icluir ·el esfuerzo de 

las naciones por unificar a las diversas instituciones que imparten la 

seguridad social en cada pais en particular. a fin de que las 

pres tac iones otorgadas sean uniformes, lo cual facilita ria la 

internacionalización de la materia. al al lanar el camino para la firma 

de convenios con prestaciones análogas en los diversos paises. 

4. - La es tabl l idad socio-pal i ti ca de las naciones es un 

elemento necesario para intentar la expansión de la seguridad social; 

por ello. es cor:venicntc que las naciones del mundo (principalmente las 

naciones en v1os de desarrollo) unan sus esfuerzos por promover el 

establecimiento de regí.menes democráticos y cooperar, de conformidad 

con las normas de derecho internacional, para la pronta desaparición de 

reglmenes autor 1 t.ar ios, los cuales crean tensiones y choques entre las 

naciones, sirviendo como pretexto para que las naciones desarrolladas 

intenten intervenciones con fines distintos al de ln "protección de la 

libertad y la democracia." 

La libro autodctcnainación de los pueblos debe ser un 

pr lncipio que las naciones deben defender por sobre todo otro interés. 

5.- La lo.bar de los organismos internacionales por expender 

la seguridad - social, ha sido relevante (principalmente do la O.! .T. y 

de la A. l .S.S.), al haber logrado la ratificación de varios convenios 

que han oto rendo mayor protección, tanto a los t.rabajndores nacionales 
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como a los extranjeros nl haber establecido un modelo sobre lns 

prestaciones mlnimas que. .sobre seguridad social, cada pais .debe 

cont.ar. 

No obst.antc lo manifestado. seria convcnient.e que la máxima 

organ1zación internacional contara con un organismo especial izado en 

materia de seguridad social, yn que las actividades de la 0.1.T., son 

cndn voz mfis ü.111p.l ias y complejas, para at.cndcr, ndcmfis, aspectos de lH 

seguridad social. 

La Asoci.nción lnt.crnncional de lo Seguridad Social rcprcscnt.6 

un pnso importante en el proceso de .lntcrnacionnli.zaclón de la materia, 

pero en la ncr.ualidnd es necesario que sus atribuciones sonn más 

ámp 1 ins yo que no puede to111nr dcc is iones poi i tlcas ni elaborar normas 

internacionales, pues carece de reprcscntaciün gubcrnnmcntoJ: tampoco 

es tn capaci tnda parn promover coopcrnc ión técnica, pues carece de 

recursos propi ns, l i mi tandosc a celebrar reuniones, realizar 

inves Ligaciones publ icncioncs con un enfoque técnico referido. 

pr inclpalmcntc u l funci onnm\cnto de las lns t.l tuci unes. 

6.- El locro de incluír en el Sistcim de Naciones Unidos un 

orgnn ismo cspccinl zado en seguridad social . fnc i 11 tnrí a el proceso do 

lntcrnacionnlizaci6n de lo motcrin yo que con ello, se 101:rar1a una 

homoceniznción mñs acclornda de las prestaciones otorgadas por los 

rct:lmcnes de seguridad social en tos diversos paises del orbe. 



-123-

Además. faci lit.aria la promoción de cooperacl6n técnica entre 

las naciones a fin de encontrar soluciones a los problemas comunes que 

afornLan los sistemas de seguridad social de los diferentes paises, 

tales como el finnnclamicnto de los regimcncs. el otorgamiento do 

pres tnci oncs homogéneas y. sobre todo, lo protección de los 

trabajadores. en primer térm lno y de toda persona, en segundo término, 

que se encuentren fuera de su pa'ís. 

7 .- Otro de los problemas más diflci les que nfrontan los 

sis temas de seguridad social. radien en la forma de otorgar 

prcstncioncs mócticns al pcrsonnl del servicio exterior radicado en los 

d ivcrsos países con los que se hnn ostnblccldo relaciones diplomáticas, 

personal que. dificllmcnte, reciben estos beneficios en los pniscs en 

los que se cncucntrnn. 

Como solución n este problcmn. nlgunas naciones han celebrado 

convcnins intcrnm:ionules u efecto de otorr,nr lns prestocioncs 

scnaludns nl personal aludido, siendo. los derechos y oblimicioncs. 

rcciprocos en este scnt.ído. 

La celebración de convenios en este flmbi to, por porte de 

nuestro pnís. ha sido sumumcntc limitada; sin cmbort:o. la solución que 

han dado los. autor i dados mexicanas a es te problema con sis ti6 en la 

celebración de un contrato de seguro por gastos médicos con una 

compofli.a in tcrnnclonnl P,r l vada ( Delawer Amcricnn l nsurnnce Company}. la 
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cunl cuenta con representaciones en cnsi todos !os paises en donde se 

han establecido relaciones diplomliticas, con lo cual se ha logrado 

proteger n estos trabajadores. 

De contar la A. J .S.S. con rcprescntaclón gubernamental y 

facuJ tndcs para que ante ello se celebren convenios internacionales, 

podria estudiarse la posibilidad da establece un seguro m6dico para la 

atención del personal antes indicado. que fuera administrado por este 

organismo y que protegiera, inicialmente, a los trabajadores del 

servicio exterior de los paises integrantes de la A. l .S.S. 

Lo anterior represcntarin un paso muy 1111portnnte en el 

proceso de intcrnaclonnlizaclón de la seguridad social ya que, el 

en mino para lo elaboraci6n. firma y opl icacl6n de convenios. es dificil 

y única11cnte obliga a los paises ratificantes. 
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