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Iniciar uno obra es cosa relativamente fócil. 

bosta con avivar un poco la lumbre del entusiasmo. 

Perseverar en ella hasta el éxito. es cosa diferente; 

eso ya es algo que requiere de continuidad y esfuerzo. 

Comenzar está al alcance de los demós. 

continuar. distingue a los hombres de carócter. 

Por eso la médula de toda obra grande es la perseverancia. 

virtud que consiste en llevar las cosas hasta el final. 

Es preciso. pues. ser perseverante. formarse un carácter no solo intrépido, 

sino persistente. paciente. inquebrantable. 

Solo eso es un carócter. 

El verdadero carócter no conoce mas que un lema: lo victoria. 

Y sufre con valor. con serenidad y sin desaliento. 

lo mas grande de las pruebas: la derroto. 

La lucha tonifica el espíritu. pero cuando falta carácter. 

la derrota lo reprime y desalienta. 

Hemos nacido paro luchar. 

Los rnós grandes victorias corresponden siempre a quienes se preparan. 

a quienes luchan y a quienes perseveran. 

Anónimo 
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PREFACIO 

la Actuarla implica la resolución de problemas sociales e incluye mnter1as como las econom1cas· 

adm1nislrat1vas, de seguros. de demografía y otras rel."lc1onadas con la Segundad Social, por ende 

contener al cálculo actuanal en el presente estudro lt!nder•a a depauperar el amb1to de apllcaciOn de 

nuestra c1enc1a 

Considere de 1nleres trCJba1ar sobr~ r~1 Seyur1d~1d Social dada la d1nam1ca de ésta en el mundo 

actual. usi como el auge que se ha venido desarroUanoo desde 1992 con t-!1 S1srema del Ahorro para el 

Rer.ro ($AR) y en 1997 con el ae la!. Adm1r11s.trridores dt.~ rondas para el Rel•ro (AFORES) Por ello dec1dl 

profundizar en el conoc1m1ento no solo en aql1el quP. consiste en dichas coberturas sociales, sino IOdO 

aquello que esto implica. el por que de ~sro y el por qu,-. no ele otros. para lo cual tue necesario conocer 

lodo el panorama h1storico culhirar social y legal 

Esla bien claro que en un nuevo sistema de dPsarrollo de Seguridad Soczal es 1nd1spensable la 

part1c1pac10n activa del Actu0>r10 ya scJ en 1,1 H11rnducc1on p.<ncral de nuevos cr.lenos yto a1ustes a 

sistemas ex•slentes. y debido a los constantes carnhro~; riuc ll;:iy en la sociedad dec1d1 adentrarme en los 

problemas rnlernos y externos Qul"' anlal"len a un s1ste1...,.'o1 d~ Segundad Socral 

Los problemas mas gra..,es parec1an ser de Adrn1r11strac1on pero era necesario elucidar la 

problemabca y para ello fue necesarro estudiar •o~. t~tctore!'. oue mtiuyen en la Segundad Social. Entre los 

primeros se pueden mencionar factores üconorn<cos aen,ograt1cos. soc1ologrcos. pol1flcos y culturales 

Los segundos comprenden lo!> meroaos de cobertura ae f1nanc1amrento y 1.1 univcrsaJ1zac1on 

Cabe aclan;rr que m• propós1ro es demoslrar la rn!Juenc•a de estos faclores en la Segundad Socia/ 



Dada la razón de ser de un traba10 de tesis, me vi 1nfluenclado por el deseo de aportar algo a la 

sociedad. debido a que la Segundad Social surge de la necesidad que el hombre ha tenido de protecc10n 

en caso de pérdida del ingreso por causas a1enas a su voluntad 

Después de ¡mahzar la s1tuac10n propongo como alternativa LA PRIVATIZACION TOTAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL como una solución factible. ya que ha dado buenos resultados en paises que asl lo 

han hecho corno ejemplo Chile. claro preservada y v1g1lada por el gobierno para evitar los abusos que éste 

mismo ha comettdo 



RESUMEN 

El presente traba¡o a sido d1v1d1do en cmco capitulas 

El pnmero es una explicac1on de los orlgenes de la Segundad Social y de los antecedentes que 

han tenido los programas actualmente vigentes. Pienso que para poder Justificar o por lo menos entender 

la s1tuac16n actual. es necesario remontarnos a las causas que le dieron origenes 

Después de analizar el pasado, intento dar algunas c1ehmc1oncs de Segundad Social con otras 

con las que las relacionamos en nuestra v•da diana. aden,as. explico los distintos tipos en los que se 

clas1f1can los Sistemas de Segundad Social 

El capitulo dos lo dedico e11:clus1varnente a 11uestro pals. hablo punc1palmente de la situac10n del 

l.M S.S y del 1 S S.S T E 

Para poder entender la s1tuac10n actual y las temJenc1as de la segundad Social. es necesario 

también analizar los factorc!:. externos como internos que han 1nflu1do en la 1mplementac1on y desarrollo de 

los programas actualmenle vigentes Estos factores y su interrelac10n con la Segundad Social son 

anahzados en el capitulo tercero 

El hecho de que hago una comparación de algunos aspectos de los distintos programas y que 

éste no pretende ser un estudio e:dlaust1vo de cada programa "' s1qu1era detallado Considero que si se 

analizara a tondo cada uno de los programas de cada pa1s. ademas de ser una tarea ardua por no decir 

pract1camente 1mpos1ble. se perder1a de vista lo tundamentnl debido a los constantes cambios le91slat1vos 

o admm1strat1vos que se tienen en materia de Segundad Social 



Pienso que sobfe este tema so pueden escribir varios libros con diferentes puntos de vtsla pero 

que a la vez no podrla nbarcnr todo. por to que no de1nn de ser unportantes, es por eso que hm1to los 

aspectos que parn m1 son los tund:Hnenta1es 

Entre los aspectos que he considerado figuran los s1gU1entcs econom1co, demogrñf1co. culturales. 

politices. cobertura. f1nanc1am1en10. cond1c1oncs de cal1t1cac1on y la un1versahzac1on entre otros 

En el cuar1o capltulo se con1enla la 1nipor1anc1a de elegir un sistema que cumpla con las metas 

estipuladas. sin pasar por alto las prioridades de necesidad. considerando que la Segundad Social que 

circunda a la poblac16n repercute dentro de la econom1a de cada p.:us. ya sea en su me1oram1ento o en su 

detnmento Por lo que hay que saber consohdar cada Sistema dt.~ Seguridad Social 

En el último capitulo se exponen diferentes alternativas de f1nanc1ac16n del s1stcrn.., de Segundad 

Social donde se va espec1f1cando para que sirve cada uno de ellos. especial atenc1011 pongo al nuevo 

Sistema Chileno debido a que hn resuelto rnuctios de su problem~Jttc.a. por las que atravesaba el país con 

el antiguo sistema ya que muchos paises entre ellos el nuestro F!~la actualmente mtere5ado en él 

A raiz del Sistema de Chile SI:! implemento en Mex1co el Sistema del Ahorro para el Retiro para 

1992 y para el pnmer semes1re de 1997 sera lo lan esperando por todos los que estamos traba¡ando 

dentro del sector asegurador que son las AFORES y que prometen s~r el -boom· en cuestión a pensiones 

se refiere es por eso que se ane)(a al final del trabaJO dos apartados el pnmero que es el Sistema del 

Ahorro para el Retiro (S AR) y el segundo de las Administradoras de Fondos de Retiro {AFORES) 

,, 



1.- GENERALIDADES. 

A la incertidumbre por el futuro y la necesidad de segundad dificultan aún mas la lucha contra la 

adversidad, esto dio origen a la Segundad Social propiamente dicho hasta el siglo XX. Desde la 

Antigüedad. el hombre busco segundad reuniéndose en tribus para la defensa comün. asl corno 

guareciéndose en cuevas en busca de protección. asl como el cambio de actividad de la cacerla por la 

agricultura y la ganaderla 

1.1.- ANTECEDENTES. 

En la Antigua China. los Comerciantes evitaban en los mas posible no mandar todas sus 

mercanclas en una sola embarcac1on ya que. en caso de que se hundiera. no perderlan todas sus 

mercanclas. ,~ 

Los Arabes por su parte, nunca cargaban toda su mereancla sobre el lomo de un camello m 

enviaban toda en una sola caravana 

1.1.1.- ASOCIACIONES. 

En Egipto por el ano 4.500 a e aparece descnta una CaJa de Ayuda Mutua. cons11tu1da por los 

constructores de las P1rám1des ,., 

Mas tarde, 2.250 anos a c. se observo que en Babilonia las exped1c1ones eran demasiadas 

peligrosas por las cantidad de asaltos que había en el transcurso del viaJe. lo cual dio origen a nuevóls 

formas de prote~c16n esto puede apreciarse en el COd190 de Hammurab1 Entre otras cosas provoco la 

creac10n de una Asoc1ac1on que se encargaba de dar una nueva nave. a aquel mercader que hubiese 

perdido la suya a causa de una tempestad y un nuevo asno. al mercader Que hubiese perdido el suyo. 

además. previó de que los h11os adophvos soportaran a sus padres a una edad avanzada. 

7 



En el Código de Hammurab1 aparece la siguiente inscnpc10n: u5¡ el asaltante no fuese 

capturado, ol hombro qua haya sido asaltado, hará on prosencla do Dios una OKposlclón de su 

pórdlda y la ciudad y ol gobernador, on cuya provincia y jurisdicción al robo hub/oso sido 

comorldo. lo recompensaban por lo que hubiera perdido." n 

1.1.2.~ PRESTAMO DE GRUESA. 

Uno de los anteced~~ntes del :.eguro es el préstamo a ta gruesa que cons1stla pnnc1pa1menle en 

cantidades dejadas como garant1a en poder de los duenos de las mercanclas y armadores 

S1 la aventura mar111ma iranscurrla feliz a su punto del destino. el prestamista otorgante de la 

garantla recuperaba el pre~tamo con un tnleres muy alto pero s• por et conlrano. el ba:rco o sus 

mcrcancfas sufrlan percancl!s el depósito servia p<Jra resarcir las pérdidas 

Como antecedentes. del Pre:starno a la Gruc~a. encontramos la practico que realizaban en la India 

donde una persona que ,'""lclqu1r1a un nrústamo c:on f•l obJe!o de O'}mprendcr un v1a1e. tenia que pagar un 

interés del 10"/o. y si este .. 11aie tenia que ser p0r m.::ir. el •nt,.rés subin al 20",~, 

En resumen podemos considerar qtH'.!' el s.eguro mar1t1mo es el pionero de las d1•erentes 

modahdades y que surgió como una respuesta a la necesidad de los mercaderes para proteger sus 

mercanclas en v1a1cs mar1t1mos. cuyas traves1as se tiac1an en el t..t\ar ROJO y en el Medi!erraneo 

En las culturas Inca y Azteca tamb1en e::.1s11eron caias de Ayude:\ Mutua "El Tlatoanl aztoc41 

sostenla en Culhuacan, Toxcoco. Tlaxcala y Cho/u/a, centros on qua so atondlan a todos los 

ancianos e Impedidos qua hablan sorvido a la confodorDción ya fuera on asuntos polltlcos o 

militaras; en los almacenos llamados Potracolll o Potracalco so almaconaban los frutos da l&Js 

cosechas do las tlorras do/ palacio Tocpanta/11 y dando so ponlan tambión los productos da la 

recaudación flscal" n. basandonos en lo antenor y aunque nay muy poca 1nformac10n sobre lnst1tuc1ones 



de Segundad Social en ta época preh1span1ca podemos decir que los mex1cas tenfan antes de la 

conquista. algunas lnst1tuc1ones parecidas a lo que hoy se conoce como Segundad Social y que esta 

misma era un INSTRUMENTO DEL ESTADO. 

En la Antigua Grecia. algunas sectas religiosas recababan de los devotos suscripciones 

mensuales que garant1zab.:m a éstos un funeral acorde a sus ritos y algunos fondos inmediatos para 

ahvrar las necesidades de los sobre111v1cntes Algunas sectas otorgaban también. prestamos a sus 

miembros. ba¡o ciertas c1rcunManc1as 10 cu;il resultoi s1m1Jar a los prestamos que se conceden baJO las 

póhzas actuales del Seguro de Vida Estas practicas Griegas fueron adoptadas por los Romanos. que 

d1fund1eron nmphamente y llegaron a cspec1a11zarsc creando los COLEGIOS, la mayor fue ta 

organ1zac10n de Sociedades de En1erram1ento 

1.1.3.· COLEGIOS. 

El ""Collogla Tonulorum·· fue fundado durante el imperio por artesanos y actores con el fin de 

proporcionar a sus mtegrantcs tondos para los servicios de enterramiento y beneficencia El ·•Collegla 

Mlllltum"' concedta pensiones a los miembros que s.e 1ncap~c1taban a causa de las het1ctas sufridas en 

combate u otorgaban pensiones oe retiro a quienes llegaran a su limite de edad m1htar que se puede 

considerar como uno de los primeros m1c1os de la Segundad Social 1 ~ 

Duranle la Roma lmpenal Dom1tus Ulp1ano comp1IO una esladlst1ca de mortahdad (tabla de 

mortalidad) que consideraba el promedio de muertes. de acuerdo a la edad de las personas 

1.1.4.· EDAD MEDIA. 

1.1.4.1.· LAS GILDAS. 

En la Edad Media, hubo tamb1en Asoc1ac1oncs para la ayuda Mutua, deslacándose entre ellas 

"'Las Glldas"' en Inglaterra. Dinamarca y especialmente en Alemania. Las Gildas tenian un caracter 
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gremial e implicaban un compromiso de &iyuda mutua en caso de incendio, robo y muene de ganado 

Algunas G1ldas han sobrev1vK10 hasta llempos modernos, conio la Caja Local con1ra 1ncend1os de 

00 Scheleswig'' de 1874. que deriva de una Gtlda fundada en elª"º de 1543 

En Inglaterra en 1516, Tomas Moro. a quien se considera el primer teórico de la Segundad Social. 

escnb1ó -utopia-. donde sel"lala que los obreros.sin 1raba10 son victimas de una grave 1n1usflcm social por 

la recurrente depresión en la demanda de fuerza de trabajo y por la inadaptación que Jos convierte en 

imprOductivos Propone que el Estado se haga cargo de mutilados. 1nserv1bles, ancianos y enfermos 

Mientras en Francia en el ano 1793. aparece qu1za por pnmera vez en la historia. el concepto de 

derechos sociales Junto a los derechos 1nd1v1duales y pollhcos 

Se promulgó el derecho al trabaJO. a favor de todos los hombres, el compromiso de la sociedad a 

garan1izar ros medios de subs1stenc1a a qwenes no disponen de la capaodad de traba10 y el deber social 

de hacer accesible la educación a lados los ciudadanos 

1.1.4.2.- LAS ORDENANZAS. 

El Seguro en Europa tuvo numerosas regulaciones y la pnmera de ellas fue a través de la 

Ordenanzas de los Magistrados. el ano de 1435. cuyos aspectos importantes de su contenido son_ 

• Proh1b1c1on de contratar Seguros en Barcelona a qwen no ruera vasallo del Rey 

• Se ex191a que las 1ndemmzac1ones fueran entre tres y cuatro meses después de declarada la pérdida, 

cuando el buque no hubiera llegado al puerto seis meses después de lo previsto 

El Gran Conc1110 de Venecia en 1466. dicto un código de reglas para el Seguro de Transporte 

Marlt1mo muy s1m1lar a los modernos proced1m1entos de suscripción. Las primeras pólizas eran suscritas 

por los mismos mercaderes. en Lombard1a, prov1nc1a 1tallana 

10 



A fines del siglo XV. aparece en Runn. Francia. ~el G1ldan de la Mer'", que pueden considerarse 

una legislac10n sabre seguros rnarll1mos 

En Inglaterra se instaló un gran numero de agentes quienes suscnblan gran cantidad de seguros 

y dieron origen a Lambard Street. prec1sarnente por el gran número de agentes represent11ntes de 

mercaderes lombardos en la zona 

A partir del s1glo XVII. se rige como la Nación dominante del comercio 1ntcrnac1onal y el desarrollo 

del Seguro Mar111mo. recibe el e!'>t1mulo de la Rema Isabel l. autorizando en el ano de 1574 la creac1on de 

la Camara de Seguros. para el registro del Seguro Marlt1rno 

Debido al incremento d~I corn<!rC10 en este p.:iis. las funciones del seguro aurnentaron 

notab$emente y tut.' entonces que Sir Wauer Ra1e1gh. fiel a los mlereses de la Reina defend10 lo que 

llegarla a ser en 1601 el primer estatuto del Seguro Martt11no Ingles 

Ya en f!I al"\o 1570 en Amberes el Ouque de Alba publica la ~ordenanza de Felipe n- en la que se 

establece por vez primera la superv1s1on del eslado sobre el negocio asegurador 

En 1663 en Holanda. se proporcionaba seguro a los soldados contra la pérdida de OJOS piernas y 

brazos Podemos obser .... ar también que l.a primera forma de seguro es el de rescate Ya que IO!> co1sar1os. 

turcos. etc . ped1an un monlo por el resc;::ite de las personas en cautiverio. so pena de qu1!arlc.-s la vida 

1.1.4.3.- COFRADIAS. 

Tamb1en surgieron nsocinc1ont!S catohcas llamadas COFRADIAS. las cuales ay•1rlaban en casos 

de enfermedad. mvahdcz y defunciones En Espana las cofradias se con\/1rt1eron mas tarde en 

MONTEPIOS. desarrollando funciones de pre\/1s1on. pero que no era de caracter of1c1a1 

11 



La dominactón esp'"1flola en Id Nueva Espal"'\a tr;iio consigo los s1slemas po1H1cos, culturales y 

socmles que se 1mpusreron rad1caln1ente ;i los csqu~mas de conv1venc1a 1ndlgena como nos comenta 

Robledo: "fueron los Montcpios los que realizaron una labor similar a lo quo mas tarde so conoció 

con ol nombro do Pensiones Civiles. El 2 do junio do 1774 y con el fin do allvlar en algo las 

nocosidados do los moncstorosos se fundó el Monlc do Plodad en Móxlco, y para el 3 do 

soptiombro do 1832 so expid10 la Ley sobro Montepíos, en la quo so ampliaron los servicios para 

empleados de la federación'". 111 

Las Cofradlas y las Ca1;-as de Comunidadc!". ind1genas complementaban el circulo de lnst1tuc1ones 

de Segundad Social en la Epoca Colon1al 

Al rerenrse a las Cofrad•as cabe decir que se d1v1d1eron en dos tipos fundamentalmente, las 

Gremiales y las Rehg1oso • Ocnehcas La pnmcra mencionada era donde se reunian los miembros de un 

determmado gremio con las s1gu1en1es fmahdades 

• Prestar ayuda mutua y el sufragio por los cofrades muertos 

• Rendir culto al santo patrono del grenl10 ·¡ 

• Establecer lnst1tuc1ones de Beneficencia para atender a los cofrades menesterosos, enfermos y 

11s1ados 

Las cofradias rehg1oso benéficas o de ayuda nlutua eran aquellas en las cuales los cofrades 

debían contribuir con cierta cantidad de dinero al momento de ingreso y ademas pagar una cuota 

mensual. La cotradla se comprometia por su parte a v1s1tarlos cuando estaban enfermos. a ayudarles con 

los gastos de las medicinas y a pagar los gaslos de entierro y morta¡a 

PodrJa decirse que lo presenlado son los antecedentes mas remotos del Seguro Social en 

México, citando de manera importante que estas lnshtuc1ones eran un instrumento de influencia para el 

dominio y control de los md1genas 

,, 



Al venir la Revolución lndustnill, ya rotos los vinculas de la servidumbre, el anteriormente esclavo 

adquiere su l1bert~1d. pero también su independencia económ1cn ·e;:¡ estable sistema soc1a1 de la Edad 

Media, seguro y prospero, se ve SlJst1tuido por la hbre con1ratnc1on y traba10. apareciendo la m1sena y la 

pobreza en las clnses trabajadoras· -Aparece el mcrcanl111sn10. el comercio. el lucro. el cap11ahsmo Y 

unido a la formac1ón del protestantismo y a la 1dt?a exagerad;i, de hbcrtad que supone. lleva a crilenos de 

puro ut1htansmo. del lucro por el lucro. el trabapdor queda abandonndo a su propia suerte. en ltbertad 

también libertad que equ1vJle a la miseria~ .:!lo 

Aparece la Benef1cenc1a Pubhca. que otorgaba ayuda en forma d1screc1onal a quienes la 

necesitaran (basada en la candad) Pero era necesario que se mshtuc1onahzara y se hiciera general. ya 

no corno una ayuda sino como un derecho adqumdo. ya que como dice Arce Cano .. La caridad ya saa 

do los pan/cu/aros o pública, on asto caso llamada aslstoncia. no os halagadora porque hiora el 

honor y lastima la dignidad do las personas quo la reciban. Extingue el est/1T1u/o y convierte on 

perrnanonto la indigencia ... " • 

1.1.5.- SIGLO XIX. 

Advierte Orde19 que hasta llegar el siglo XIX no existo conciencia del problema social obrero 

ni de la Seguridad Social, poro rros circunstancias lo desencadenan entonces: La Rovo/ución 

Industria/, ol /lboralis1T10 oconó1T1ico y ol liboralis1T10 politico. """' 

La Revoluc1on Industrial surge en Inglaterra con el desarrollo de las maquinas y aumenta el atan 

de lucro de los duel"los de las fábnc.'.ls. ocasionando abaratamiento de ta mano de obra y desempleo Las 

horas de traba10 en las faetonas eran excesivas y los 1orna1es extraord1nanamente bajos El traba¡ar 16 y 

18 horas dianas no era cosa rara para mnos menores de 14 arios Las leyes hig1emcas mas elementales 

eran ignoradas Los d1spos1t1vos de segundad. desconocidos 
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Por otro lodo. -el hberahsmo econom1co- 1mpedla o'.ll Estado mlcr1erir en la Economla quedando 

ésta SUJCla a la ley de l¡i alerta y la demanda. n11cmtras que el -11bérah~mo pot111co- no le perm1lla 1ntervr.mr 

en materia social. y proh1bia cualquier asocwc10n de trobn1adores 

Esto ocas1ono que el lr<Jbapdor se conv1rt1cra en proletariado y quedara a merced de la clase 

patronal. v1v1endo en cond1c1ones mtrahurn.1nas. y dando base a la reacción del mundo obrero -Afines del 

siglo XVIII se produ¡eron los primeros lf-!'v;;1ntan11entos obreros. que reclamaban la proh1b1c1on de las 

maquinas y al no lograrlo las dcstrulan pues vc1an en ellas la causa de sus males Pero s1munancamente 

surgieron co1as de Ayuda Mutua y Clubes Obrt'"ros. que practicaban la sohdandad obrero y mas larde. los 

primeros sindicatos. nacidos de la necesidad de org~ntzar las huelgas - 11 

En Alemania. aunque la Revoluc1on lndus1rial llego casi un siglo después de in1c1arse en 

Inglaterra. el rnov1m1ento sindical se desarrolló rap1damente 

El partido obrero. la Social Democracia. que al pnnc1p10 era muy débil, no cesó de crecer El 

Canciller de Hierro. quien no s.ostenla ntnguna s1mpatia por la clase obrera. lo combat10. pero sin ex1to n 

Ante el enorme desarrollo industrial de Alemania y la miseria del proletariado creada en su 

entorno. B1smarck conc1b10 una polit1ca social que prop1c1oba bienestar a los traba¡adores. estableciendo 

seguros de enfermedades en 1883. el pnmer seguro social obhgatono con part1c1pac1on del Estado 

patrones y trabaJadores modalidad Que aun subsiste en la mayoría de los paises, el seguro de accidentes 

se establec10 en 1884 y de 1nvahdez y ve1ez en 1889, siendo Alemania el primer pais en esbozar un 

sistema de seguro social y en 1896 del1n1ó accidente como "Un aconteclmlonto qua afocta la 

lntogrldad do una persona, so produce on un instante y osta claramente limitado on su principio y 

fin'•. •· 11 

,. 



En los demas paises europeos, aunque en el siglo pasado ya contemplaban seguros para 

reglmenes especiales. no es sino hilsta este siglo cuando empiezan a instaurar Seguros Sociales 

generales para todos los traba1adores 

1.1.6.· SIGLO XX. 

En 1900 se introduce en Espana la defm1c10n de accidente de traba10 que es ••Toda loslón 

corporal qua al operario sufra a consocuoncla dol trabajo qua ojocuta por cuanta ajena ... 31 En 

México durante el gobierno de Santa - Anna se exp1d10 un decreto que perm1t10 la entrada al pals de las 

Hermanas de 1.a Candad, enfermeras de profesión que renovaron los serv1c1os hosp11atanos. deprimentes 

en ese momento 

Cuando Benito Ju.:lrez estuvo a la cabeza del pals se decretó la creac10n de la D1recc1on General 

de Benef1cenc1a para centrahzar los serv1c1os hosp1talaoos y para organizar. coordinar y sostener los 

d1st1ntos medios de benef1cenc1a pUbl1ca a fin de convertirla en un serv1c10 publico dependiente del 

Estado,.,. 

Postenormente durante el Imperio de Max1m1hano de Hamburgo, el interés por los hospitales y la 

salubridad resurg10 y se crearon nuevas lnshtuc1ones de Benef1cenc1a: En 1674 Lerdo de Te1ada decreta 

la expuls10n de las Hermanas de Candad de lodos los hospitales del pals En 1877. ya en la época del 

Poñ1riato se crea la D1recc1on de Beneficencia Publico. ubicándose para 1861 dentro de la Secretaria de 

Gobernac10n 

La reciente mdustriahzac10n del país y el aumento correlativo del sector obrero hace evidente la 

necesidad de fundar ms11tuc1ones que se encarguen de mantener a los traba1adores en buenas 

cond1c10.nes de salud Esta realidad socio - econom1ca determina algunos cambios de caracter 1deo!Og1co. 

tendientes a sust1tu1r el concepto de BENEFICENCIA.:-., 
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Se crea en 1937 la Secretarla de Asistencia Púbhca que se encargara de atender en la parte a los 

diversos sectores de la pobl<1cion En 1943 se fusiona con el Departamento de Snlubridad Pública dando 

origen n la actual Secretarla de 5alubndad y As1stcnc1a. t:m es1e mismo ano por la cohesión polltica que 

in1pera en ese momento en el pa1s se crea el Instituto Me,o:icano de Segundad Social (1 M. S S) que aparte 

de ocuparse de la as1stenc1a 1nód1ca del md1v1duo, ofrece nuevas. prestaciones de tipo ccon6m1co y social 

y para 1960 se crea el Instituto de Seguridad y Scrv1c1os Sociales (1 SS S T E} que es la encargada de 

todos los trabajadores al serv1c10 de la tederac10n 

La s1gu1ente graf1ca presenta las fecha en que se instauraron los primeros programas de 

Segundad Social a nivel Nacional en los paises americanos y europeos respectivamente 

AMERICA EUROPA 
PAIS ANO PAIS ANO 

Chtle 1924 Alemania Federal 1889 
Ca nada 1927 Dinamarca 1891 
Uruguay 1928 Austria 1906 
Brasil 1934 Checoslo"aqu1a 1906 
Ecuador 1935 Gran Bre1ana 1908 
Estados Unidos 1935 Irlanda 1908 
Costa Rica 1941 Islandia 1909 
Panama 1941 Francia 1910 
M••tco 19•3 Lu-emburgo 1911 
Paraguay 1943 Rumania 1912 
Argentina 1944 Holanda 1913 
Guyana 1944 Suec10 1913 
Colombia 1946 Espal"la 1919 
Bolivia 1949 Ita ha 1919 
El Salvador 1953 URSS 1922 
Nicaragua 1955 Yugoslavia 1922 
Bahamas 1956 Bélgica 1924 
Honduras 1959 Bulgaria 1924 
Perú 1962 Polonia 1927 
Cuba 1963 Hungr1a 1928 
Venezuela 1966 Grecia 1934 
Guatemala 1969 Portugal 1935 
Behce 1979 Noruega 1936 

F1n1and1a 1937 
SU1za 1946 
Malta 1956 

Promedio 1948 1919 
f.-.O• Soc.., 5.-c"'"'I PtOQ•....,• l""OVQ"""" - ........,,..., t_. 
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Los poUt1cos más sagaces comprendieron que crn 1mpos1ble gobernar sin un mlnimo de 1uslJc1a 

social. Al termino de la pnmer.:1 guerra mundial. en 1919, anlc el 1crnor de la expansión de la revolución 

rusa. "los polltlcos ouropoos comprondloron quo ora nocosario ampllar la protocclón do los 

trabajadoras para proscrvar la paz 1ntorna on las nacionos occidontalos". u; 

Es así como Italia 1nslaura en 1919 un programa <.1e Segundad Social La Unión Soviética lo hace 

tres anos mas tarde Inglaterra. aunque ya hab1a est.:1blec1do programns desde antes de la primera guerra 

mundial, instaura su ·gran s1slema· durante¡;¡ segundn guerra mundral. considerando el Plan Bevengde 

En Estados Unidos fue hasta 1935 (después de la crisis económica de 1029 donde quince 

mdlones de obreros quedaran sin emnleo y mas de seis millones de farn1has v1v1cran de la caridad pUbhca 

corno resultado de la depres10n econom1ca de los al"los 1929-30) cuando Rosevelt 1nterv1ene cambiando la 

polltic:a ind1v1duallsta por la de reformas sociales basándose en la Teorla de Keynes. quien afirma la 

necesidad de que el sistema econom1co y social " .. no quedo on líbertad, bajo ol libre juego do la 

oferta y la dernanda corno en el sistorna liberal, sino que daba ser planificado y dirigido por al 

Estado moderno. Do/ "Estado - Gand.:Jrrna" so pasa al "Estado - Nodriza" o .. Estado -

Providencia ..... :i! 

·social Secur1ty Act· de 1935 d1fundú el 1ermmo -seguridad Social que fusionaba el Seguro de 

Vejez y el de Desempleo con la As1s1enc1a a la ve1ez y a la Salud Pubhca '' 

Este término ya había sido acuflado ¡probablemente por primera vez) en 1819 por S1mOn Bolívar 

al declarar que "al sistema do gobierno mas porlecto es el que ongondra la mayor suma do 

Seguridad Social y do Sogundad Pol1t1ca. "· 

El lérmmo fue adoptado y 1amb1en Nueva Zelanda en 1938. /¿i de establecer un Sistema Universal 

que incluia Prestaciones en Dinero y As1s1enc1a Médica y era f1nanc1ado por un impuesto general sobre 

los ingresos 
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En 1941 se ehg1ó en Gran Urclar"l=i un comité d1ng1do por W1lham Oevendge para analizar a fondo 

los Seguros Sociales ex1stenlcs 01c:ho corrntt·~ desarrolló un concepto nuevo de Seguridad Social que no 

solo se conformaban con adelanlars" a los rcconicnd.ac1ones de ~os tr.abaJadores, smo que pugnaban por 

que toda persona obtuviera una po!rccpc1on que le permitiera satisfacer sus necesidades mas 

elementales. cualqu1er;:i que fueran las cont1ngcnc1as por l.<1s que atravesara "'-:. Este sistema proponía 

amphar la cobertura e mclu1a nueva!> contingencias como el Seguro de Desempleo Ademas como la Tasa 

de Natalidad era muy baJa. tamb•en se otorgaron prestaciones lam1hares. con el obieto de promover el 

crec1m1ento dernograf1co 

Por lo que se refiere a la salud. el plan contemplaba un serv1c10 para todos los ciudadanos. que 

1nclufa tratamientos odontol691cos ottatmolOg1cos. qu1rUrg1cos de enfermera. parteras y de rehab1htac1on 

La ex1stenc1a de la Se9undad Soc1at es claramente perceptible en toda sociedad moderna sobre 

todo a partir de las grandes guerras y ha adquirido enorme importancia. tanto cuan!1tat1va (ya que su 

presupuesto es inmenso). como cuahta!lva (ya que genera un substancial cambio en el concepto de la 

vida lnd1v1dua1. con un anhelo de bienestar general y un intento de sal1sfacc1ón de este anhelo. eleV"ando 

los nrveles vitales de los 1nd1v1duos en el seno de la sociedad) 

1.2.- LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Simón Bohvar como anlenormente se comentó fue la primera persona que acu"o la palabra 

Seguridad Social en un discurso en el ar"lo ieig La Segundad Social 1mphca desligarse de la necesidad 

de que exista o haya ex1st1do una re1ac1on dt.? lrabaJO 1mpl1ca la satisfacción de necesidades. donde qUtera 

que éstas se presenten. lo cual aun no se logra y tampoco se \11slumbra la meta perseguida 

La Segundad Social podria ser concepluahzada como el con1unto de pnnc1p1os. normas. 

instrumentos e lns11tuc1ones que el Estado impone unilateral y obl1gatonamente para elevar :a calidad de 



111da do los miembros d(! la co1nun1dad. mientras que. La Prevrs•On Social podrla ser conceptuada como el 

conjunto de pnnc1p1os. no"rmas. instrumentos e lnshtuc1oncs que el f"srado impone ur111ateral Y 

obllg.:1ronan1en1t~ p..:>r:1 prcsorvar fc.J salud. ingreso y medios de subs1srenc1a de los miembros de la 

comunidad 

A vt.-ccs se cn1ph~;i de 19ual form.::i las. pal:•bras Prev1s16n Social. Segundad Social. Just1c1a Social 

v Bienestar Social. illHl cu¡1ncJo cada una de t~slas estan bren def1n1das por lo que considero convenienle 

d~l1nir cada unJ tlc ellas 

--------------CONcef>TOS ________ -----------~ 
PRev·1~s-1~0-N-s~o-c-1-A L. SEGURIDAD soCIA-L~ ------------¡· 
-con1unto dc- normas 11n~n1t.•sta~ por el Esrado. quP. "!:>egur1dad que l<t !.OCtedad establece por 
llenen por cons1gu1t->nte .tsegurar :1 los trat>a1adorcs organismos 1dont:>os par:1 stis. ni1embros conlra 

~~~dv~~~ ~u~~~~ ~~~~~~~.'~;~~i~~0~ernc¡antes a la~ que ~.:~~o0s5 r~~~g~~e~ci~l~Tl~~~~le~,,~~a~~~o~~'n e~~~~~ 1 
contra las cu¡iles el 1nd1v1duo que no t1enL• grandes¡ 

·Et derecho que t1cnt•n loc1o<> los trao;i¡adorcs mP0'1os no pu~·cfPn prc-<;.erv.""lrsf~ por ':iU propio 

~u~e~~~p~r~~':,~L~~~,r~::ir'~~~·~~~~~;~i~o~-. l~e~~~~~~~~ esfuerzo o prev1s1on (0 1 l 1 ~M2 )- j 
para continuar go,~~1ndo dt.• l.t rn1sm:• cond1c1on de -con1unlo de instrumentos publtcos qu+_· pl.:'rmrtr:n j 
vida que rl1•,fru1.1 r.:1i.-i11fJO !>otire1;•~11q.i una f~l t11~rru1c de lo;, tJtent .. > rnarerialt•s rnoralt-s ' 
c1rcunstanc1a Que lf• 1rnp1t1.--i cumpur con su irab.--.¡o y culturales. y soc1a1 •• ..., que 1.:-1 cr·,111i,~ac:1on h.-1 creado 
que se le prP!>le 1;1 .:-ttpnocn convenu~nh· p;ir;:J s1J parJ bcnef1c10 del hornore· 

~~:~11~~~ SOCIAL- -- ---------·------- BIENESTAR sOCrAL~---- -~··------ ----1 
:,~r~t~n~U,::1 ~1 1~;;~!>~0n~~~~~i~11~n1~e~;~,~·r~l1~~~~·~~:.~~ ~~~~~~i~~d~~-c~~11:.•;~~~ 1;~,J•t~~~~a~;:' :~r.~¡,~1r~'a";~c~~ ¡ 
de ellas todo lo q•J•_• rh•CtfSl!t..• pa1a consc[var V !>u remuner.1croo. lh·I n11•¡or:1rn1ento de l;is ! 

~,:~~~~~:~:~~',~~;~·;~~:~~,~~{~~i:;;~~~'~<::~·:j_~~::~~:~:u1~r.~,~ .. ~~;~~~~;.;·7,'.';~;,,;;;,,~;~~~~·~~~,7:~j 
----------- -- ---- --~--aaJET1VO_S_ó_F_iÑAL10/'ú5ES- - ·--~~----~ ------- ---¡ 
PREVISIOÑ-SOC1AL. --- ·--- ----~-----¡SEGURIDAo-sociJü.:.--- -- --~--·- ----, 
1 Garan11z;it un<i ~·x1'-.len-:1.J UPr::orosa Pn et 1 Gdrant1zar la salua /,1 v•da l;i l!ber:.::id. -; ra 

presentf.o> y t•tJ ,_.¡ fuhiro a CJrnb10 de qut' el dignidad del horntire ~lH! •:.Ori con¡unto son fil 

hombre cun1pl.:i con ~u deber soc1:il cJe :r¡¡h<JFlf es.enc1a dt:.- la ¡usl1c1a soc1.:-il 

2 ;:~'i':,~a'::~;;n'~:~;~~~:.1de tr.·10;-1¡0 5e ,1gotc- prJr un;1 J ¿ ~~~~nl7.~-~ion~~~r~t~t~ 1 ~ 1c~~~;J e~:~ns~~~~;/~;ebe~ 
3 Prevenir las C.LJU!><tS que 011g1n3n p+:r¡u1c1os a los !;Ocia/ de saf1'.';filcer l.o tlf'CCS1dad en !,::i n1ed1da y 

lraba1adores donde exista. con 1nde~endenc1a de ta C<:Jusa 
que la 011g1no 

3 Lograr el tJ1eneslar dt-;> todo t1ombre }' to.-:la rnu¡er 
como elen1entos econon11camentc activos ;
conservar su nivel de vida en la VCJCZ y en lil 
adversidad 
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CARACTERISTICAS 
PREVISION SOCIAL. 
1 Nac10 de y para la clase trabajadora Sostiene el 

derecho de clase. como una parte del Derecho 
del Traba10 

SEGURIDAD SOCIAL 
1. Considera únicamente al hombre. a fin de 

resolver problemas sobre necesidades, 
tomar en cuenla causas u orlgenes 

2 Nació de la presión del mov1m1ento obrero. para 2 
asegurar el futuro del trabaJador asalariado 

Se ubica dentro del Derecho Social e intenta 
extenderse al campo tradicional del Derecho del 

3 Es una obf1gac16n de los patrones. derivada do 
las relaciones de trabajo 

4 Es una ms11tuc1on reparadora de nesgas 

Trabajo 
3 Prescinde del concepto de nesgo 
4 Ataca la necesidad. la enfermedad. la 

5 Nació para demostrara al cap11a1 y al estado que 
los traba1adores no son esclavos n1 siervos y sm 5 
un trato decoroso en el presente no podrtln 
evitarse en el futuro el dolor y ta miseria 

1gnoranc1a, la miseria y el ocio 
Es un grupo de d1spos1c1ones autOnomas del 
Derecho del Trabajo. que se desarrolla junto a 
éste y lo complementan 

6 Es de carácter obhgalono en todos los casos 
7 El trabaJO debe part1c1par en su f1nanc1am1ento 

6 Se preocupa del bienestar de IOdos los hombres. 
no solo de los trabajadores 

8 Exige la ex1stenc1a de una relaL1ón de trabaJo. 7 
presente o pasada 

Es obhgalona en algunos casos y opcional en 
otros 

9 En su f1nanc1am1enlo part1c1pan el Estado. 8 
patrones y 1raba1adores 

Es una obl1gac1ón de la sociedad e1ercitada por 
medio del Estado 

10 Se admin1s1ran med1an1e 1ns111uc1ones 9 El trabajo no debe par11c1par de un modo directo 
en su f1nanc1am1ento eslo aún no se logra en la descenlrahzadas. de caracter oficial 

11 Las aportaciones tienen naturaleza fiscal 
12 Los nesgas de trab3JO corren integramente a 

cargo de los lrabaJadores 

actuahdad 
10 Exige la existencia de una rerac10n presenle o 

actual de traba10 el pasado solo sirve de apoyo 
1 t Por lo general el patrón aporta f1nanc1am1ento a 

nombre de los trabajadores 
12.La adm1n1stran mst1tuc1ones descentralizadas. de 

caracter of1c1al 
13 Las aportaciones tienen naturaleza fiscal 

En resumen se considera a la Segundad Social como ~un s1slema general y homogeneo de 

prestaciones derecho pubhco y suporvislón estatal que tiene como finalidad g:nan11zar el derecho 

humano a la salud. la as1stenc1a médica. l;i protección de los med10s de subs1slencra y los serv1cros 

sociales necesarios para el bienestar 1ndrv1dual y colect1vo. mediante la red1str1buc1on de la riqueza 

nacional. especialmente drng1da a corregir supuestos de mfortumo~ ;~ 

La Segundad Soc1;JJ recalca Ordeig, no sólo tiene como fmahdad el remedio de s1tuac1ones o 

estados de necesidad A drferenc1a de la asrstenc1a social, ·1as prestaciones se otorgan con frecuencia a 



personas que no las necesitan imprescindiblernente para subs1st1r Esta es la gran diferencia entre 

Asistencia Social y ta Seguridad Social 

1.3 TIPOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

A grondes rasgos los aspectos predominantes que encierra la Segundad Social segun su 

onentac10n son· 

A) LABORAL. ya Que la af1hac16n al sistema nace de una relac10n de trabaJO. aunQue también puede ser 

CiVICA ya Que los servicios sociales y las emergencias se otorgan por igual a toda la población 

B) PRIVADO. si existe un.:1 relación entre el asegurado y el prestador de serv1c1os. o PÚBLICO, cuando el 

benef1c10 no depende d11uctamcnro de la contribución 

C) Si a una s1tuac1on de necesidad se le da un tratamiento d1st1nto dependiendo de la causa que lo haya 

originado, estarlamos hablando de una Segundad Social CAUSAL. en caso contrario serla 

CONTINGENCIAL esto es cuando se f1Ja en el hecho en si. sin importar la causa que lo haya 

on91nado 

D) Resumiendo los puntos A B y C encontramos que la Seguridad Social pueden ser CONTRIBUTIVA. 

cuando es laboral. pnvat1sta y causal. o ASISTENCIAL. s1 es civ1ca. publica y conhngenc•al 

E) la Segundad Social es CARENCIAL ya que exige haber cotizado algun periodo para tener derecho a 

recibir los beneficios. o NO CARENCIAL. en el caso conlrario 

F) SUBJETIVADA. ya que de los beneficios son rela!rvos a los salarios aunque existe ob1et1v1dad en 

algunos benef1c1os (prestaciones médicas. pensiones m1n1mas. servicios sociales. e1c . 

G) De GESTIÓN ESTATAL ya que no permite que la m1c1ahva privada mtervenga en la adm1n1strac16n 

H) En parte PREVISORA y en parte DISTRIBUTIVA. ya que. aunque en primer lugar remedia mfortunios. 

contempla también mecanismos que ayudan a una red1stnbuc1ón de la riqueza (como la pens10n 

m1mma. la nueva tabla de benef1c1os por mvahdez veiez y muerte. la atencron medica a no af1hados en 

urgencias, los servrc1os sociales. etc ) ~'.. 



Estos d1stmtos tipos fundomentales de Segund01d Social no suelen darse puros. sino que se 

combinan entre si predominando unos u otros y con frecuencia coexisten y se mezclan en un sistema 

determinado No obstante. suelen presentarse agrupados tales tipos en dos grandes sistemas. 

enlazandose el tipo de Segundad Social laboral. pnvat1sta, causal, reparadora. carencial. de 

responsab1hdad privada y sub1et1vada. al igual que la civ1ca. pubhcasta. contmgenc1al, d1stnbutiva. 

carencial, de responsab11td0ld pUbhca y ob¡et1vada. en los llam.'.ldos SISTEMA ALEMAN DE .. SEGURIDAD 

• COBERTURA .. ideado por B1smarck a fines del Siglo p01sado que influyo a toda Europa y Latmoaménca. 

donde el derecho a la salud esta hgado al e1erc1c10 de una profesión y funcionando por las cotizaciones 

Es un sistema vaclo y costoso para la colect1v1dad sin ser el me1or en términos de salud púbhca y el 

SISTEMA INGLES DE ''SEGURIDAD· SERVICIO'' que ha influido a todo el mundo pero principalmente a 

los paises de la comunidad brit:lnica. donde el acceso a la salud esta ligado a la c1udadanla Ahl no hay 

excluidos. los médicos son contractuales y los gastos f1nanc1.ados por el impuesta y controlados 

democrat1camente por el parlamento Ambos sistemas constituyen los 2 polos de la Segundad Social 

actualmente vigentes 

La tendencia universal que ha imperada en las últimas décadas. ha sido pasar del sistema de 

SEGURIDAD - COBERTURA al de SEGURIDAD - SERVICIO. pero debido al elevado costo que 

representa este cambio. en la actualidad se esta estudiando la necesidad de tmpiementar nuevos 

sistemas que logren un equ•llbno entre el servicia ofrecida y su fmanc1am1ento 

Actualmente México no es la excepción. la Segundad Social en nuestro pa1s se mchr.a mas hacia 

el tipo de ·segundad - Cobertura·, aunque en las últimas décadas se ha observado olguna 1nfluenc1a por 

el Sistema Inglés 

Por otra lado. ha surg1do la necesidad de buscar una homogene1zac1ón enlre los d1st1ntos 

programas de Segundad Social del mundo, debido a la interdependencia mas acentuada que se observa 

actualmente enue los paises. principalmente entre aquellos que han dec1d1do tener acuerdos comerciales. 



2.- LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. 

Realmen1c en México no hay - todavl.:1 - un sistema de Segundad Social. sino vanos seguros 

sociales aislados e independientes Los pt1nc1pales que t1.:iy en Mcx1co son El 1 M S S para los 

1raba1adores de compan1.;is privadas. El 1 SS S T E p01ra los trabajadores. pubhcos o del estado y el 

1 SS FA M. para las Fucr~as Armadas. el cual es.la coordinado por la Sccn~tar1a de la Defensa Nacional 

y la ae Manna Aden1.as de los anlenores e•1c;.fen olr.'.ls diferentes 1nstrtuc1on(~~ qtJe ofrecen servicios de 

salud a determinados 9rupos de personas (con10 la Secretaria de Salud. PErvu~x y el DO F ) 

INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD 

~----~,,.-,.~,,-,,,-,-on-·--- ~.:Í~ ~-<~~·.,-m-.,-,--~~-~~ l'rrson.11 -r>;-.r-!",On.-.1- -
1~oblac1c.n 

SECRE:. TARIA DE s-A-,-u~¡_,.-_-_-_-_-_-_-__ ,._M~u~·u"'-~c~.t~Z--: Ccns;~~l1rf::i Mnd•CO Nq~-~~~ Ü•!tc>c.hohab•enre 
19.207 NP 

IMSS 3.4!>3 .J1;J18 
1 SS S l E -----+--~N''¡~,-.--~U7º.713~3o+-~=~-

SF.CRElARIA DE LA [)f.:_f rNSA 203 1.úfjfj"+-~~o-t--

31.U73 1:1!>.209 29,388.434 
NP NP G 080.470 

1.055 - --~;-fl?;G NP 
SECRElARIA DE LA MAHINA 140 495 507 1 723 165.577 

~E0M¡x ---~!---~~~;~;->---:~:~~~;+--~~+---~~>----~~""'-' 2.2!>3 !, 849 1 024,908 
1.426 5 443 NP 

N P = No Presr.nlado por 1.1 lnsllfuc10n 

GASTO DEL SECTOR PUBLICO EN SALUD 

1.M.S.S. 
l.S.S.S. T.E. 

PEMEX 
0.0.F 
0.1.F. 

1993 
60.646 

408,268 
163,936 

3.177 
1G7 

11.829 
3.767 
6.032 

1994 
103.000 
fi38,079 
273.777 

NP 
021 

12.213 ---,¡p-
16590 

658. 722 ----,;¡p 
8,492.560 13.;.'.35.015 

GASTOENSA~L~U=D~---------+---~'""'-'o='->---
~~~~OP~~--·-C_0 _____________ ,.__~~~'71-~~~~"""1 

17.141,694 2!1 438~~6 
7 7G 

j 84"/., NP 
2 38"/o 2 17%, 

GAsfül!NSAl.U-DIGASTO PUBLICO 

~-~-N~~~-U.~D-_l~Pco.1,_.B_,·~-------·t---~=,,.....---~=c-\ 
~z:~~6~~t~~-~~~¿f{~.~~-~-~~7 .. =s-.-------<----=-"=,,._... ___ ~~'--' 096% 093%, 

N P = No Presentado por la lns111uc1on 



En ésta 1es1s se pendra mayor énfasis en las lnst1tuc1ones del l.M SS. y del 1 S.S S T.E. debkio a 

que estas dos lns11tuc1ones se les destina mas del 85% del Gasto Tolal del Sector PUbhco en materia de 

salud. y adenUfis cubren la mayor parte de la poblac10n 

2.1 INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (l.M.S.S.). 

2.1.1 ANTECEDENTES. 

En 1941 et Presidente Manual Av1la Camacho nombro una Com1s10n Técnica para elabOrar un 

proyecto de Ley de Seguros Sociales integrada por represen1an1es del Estado, de la clase obrera y del 

Sector Patron.:tl El proyecto conformo al Seguro Social como un sistema contra la pérdida del salario Y 

trato de cubrir. en forma total, todos los nesgas que pudieran afectar la estab1hdad en la percepc10n del 

traba10. coord1nandolos dentro de una ley completa De esta forma se const11uyO un verdadero código 

integral del Seguro Social. que abrigo los riesgos de las enfermedades y los accidentes de trabajo, de las 

enfermedades generales. la maternidad. la mvahdez. la ve¡ez la muerte y la cesantla en edad avanzada. 

El proyecto establec10 que para obtener los fondos requeridos por las grandes obras del seguro 

social, la contnbuc1on econOm1ca se harla tnpart1ta y ascender1a a una cantidad equivalente al 12 .. /o de los 

salarios pagados. con su1ec10n a los cuatro pnnc1p1os aceptados 

• RENDIMIENTO 

• SEGURIDAD 

• LIQUIDEZ y 

• UTILIDAD SOCIAL 

El Seguro Social comprendia dentro de la ley. los riesgos por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. enfermedades generales y mntermdad. invahdez. veJCZ y muerte En el 

proyecto se estipulaban numerosos benef1c1os para los trabajadores. concediéndose mayores 

prestaciones que las establecidas en los contratos colectivos 
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• De esta forma. en caso de accidentes y enfermedades profes1onates se le otorgarla a la vlctuna 

totalmente incapacitada, una pensión durante todo el resto de su vida que ascenderla 

aproximadamente al 60°/o de su salario ~ 

• En Incapacidad Parcial, la pens1on se determmaria en proporc10n con el dano causado Para proteger 

al obrero contra la enfermedad. el proyt!cto de ley proporcionaba asistencia medica. qu1rúrg1ca y 

farmacéutica y un subs1d10 en dinero proporc1onal al salario perc1b1do 1 

• Tratandose de maternidad la mu1er asegurada tcmdrla derecho a la asistencia obstétrica necesana 

durante el embarazo. el alumbramiento y el puerperio Gozarla también de un subs1d10 durante los 42 

dlas anteriores al parto y los 42 posteriores al mismo. ademas de una ayuda para lactancia, en dinero 

o especte hasta por seis meses posteriores al alumbramiento ~ 

• En caso de vejez. el anteproyecto otorgaba a los trabajadores que hubieran cumplido 65 ar.os de edad 

o 60 s1 perdieran su empleo. pensiones v1tahc1.:is proparc1onales al salario. compuesto de una cuantla 

bas1ca y de aumento, según el numero de cot1zac1ones cubiertas par el asegurado que fluctuarlan 

entre el 34% y el 80º/o del salario. $1empre que 1uv1eran 3 arios y medio de afd1ac1ones en el Seguro ; 

• En caso de muerte. además de los gastos de entierro. se concederían pensiones a la viuda y a los 

hlJOS menores de 16 anos de edad 1 

• En el caso de muerte e mvahdez se prelenrla el pago de pensiones a la entrega de una sola 

mdemnizac10n tomando en cuenta que el sistema de pensiones aseguraria me1or el disfrute de la 

compensac10n correspondiente y ev1taria el riesgo de ésta acabara en poco tiempo 1 

Ademlls de los seguros obhgatorios anteriores. el proyecto estipulaba los seguros facultativos y 

los seguros adicionales Los primeros eran aquéllos que podrlan conlratar el 1 M S.S. md1v1dual o 

colectivamente; Los segundos serian los que contratarla el patrón en benef1c10 de sus trabajadores. 

md1v1dual o colectivamente, para satrsfacer las prestaciones superiores a las de la ley o para asegurar a 

los trabajadores en cond1c1ones más favorables de las f1¡adas en los seguros obhgatonos 
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2.1.2. SITUACION ACTUAL 

Sus logros mas importantes hoy, son brindar serv1c1os de salud a cercil del 60c/o de la poblac10n 

letal. llegando su cober1uril a mós del e5c¡D de las n1umc1p1os de todo el pais, en contraste cuando m1c10 en 

1943 dando tentan 136 mil asegurados En 1960 contab;:i ya con algo mas de un m1llOn, un crec1m1ento de 

778 por ciento. En la etapa de consol1dac1on. enlrf.! 1960 y 1980. aumento a seis millones de asegurados. 

es decir. 430 por ciento En 1992 el numero de asegurados es de 11 millones 350 mil y 24 millones 445 

m11 fam1hares de estos. y 2 millones 256 mil pensionados y fam1llares. dando un letal de 38 millones 53 

mil derechohab1en1cs, lo que s1gn1f1co un incremento del 76 por ciento. contando actualmente con un 

aproximado de personal 1nst1tuc1onat de 342 mil empleados. los médicos suman mas de 40 mil y se llevan 

a cabo mas de 5 m1l 1ntervenc1ones quirurg1cas diariamente ; 

AREA GEOGRAFICA PORCENTAJE(-/.) 
PASES DESARROLLADOS 86 Cl/c 

AMERICA LATINA 4Q D/o 

AFRICA 16 °/u 
ASIA 23 °/u 
TOTAL EN DESARROLLO 23 O/e, 

TOTAL DEL MUNDO 41 % 
CHILE 72 Cl/n 

MEXICO (1 M S S ) 43 °/o 

TRABAJADORES PROTEGIDOS. 

PORCENTAJE ('%) 

86% 
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El crecimiento durante los primeros anos (de 1942 a 1970) fue muy lento, al parejo de la 

poblac10n, pero de 1970 a ta fecha se ha duplicado la cobertura en términos relallvos (en 1970 se tenla 

cubierto menos del 20% de la Población). 

A finales de 1994 la población asegurada ascendia a 11 millones 561 mil trabajadores de los que 

10 millones 294 mil eran asegurados permanentes y el resto eran eventuales (un millón 267 mil) El 

l. M S S contaba para octubre de 1994 con una red de instalaciones constituidas por 

3.453 Unidades Médicas 
13, 156 Consultorios 
43.013 Camas en Serv1c10 

455 Guarderlas 
18 Velatorios 

4 Centros Vacacionales 
116 Centros de Seaundad Social 

.... 
En el s1gu1ente cuadro se aprecia la evoluc10n que ha tenido la infraestructura del 1 M S S. 

EVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA. 

Concepto 1960 1980 1994 
Unidades Médicas 634 1,251 3,453 
- Proe1as 559 1.206 3.453 
- Subrooadas 75 45 o 
- Consultorios 2.295 8.732 13.156 
- Camas de Servicio 7.109 39.000 43.013 
- Guarderlas o 78 455 
- Centros de SeQurtdad Social - 73 117 116 
- Centros Vacacionales o 3 4 
- Velatorios o 5 18 

,,......,, ......... _..,[••a<J••l ... ..O .... ss 

• = Donde se imparten cursos y act1v1dades diversas orientadas al desarrollo personal 
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EVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA 

r-------- ----- - ------------------------
! 100.000 

10,000 

1,000 

100 

10 

o 

43.013 

13.156 ~- . 39,000 

~2 -~ 09 
3.453 I ~ ~ ----· 3.453 ----
1.251 ... 1.200 ,· ··2:295 

-634.. • '>.559 I .' - . - \\ 455 

' I \_ _ 116
111 

·~~/!~ 78 • ?3 

'. --=---- 1960' \ 
•·· 1980~ ; 

--·- 1994! j 

El 1 M.S S tuvo duranle los primeros anos un incremento constante. pero a tenido 

estancamiento en los ulhmos al"los debido a la crisis por la que cruza actualmente México. kl cual es 

representativo en cueshOn al numero de camas existentes. probablemente esto se deba a la 1mportanc1a 

que se ha dado al hecho de contar con hospitales propios, hm1tando el desarrollo de la infraestructura de 

ta Segundad Social a los hm1tados recursos del Instituto 

Otra de las llm1tac1ones que tiene el Instituto. es el reducido crec1m1en10 que han temdo los 

servicios médicos en los ull1mos anos, es por eso la necesidad de recurrir a otras formas de 

f1nanc1am1ento y de adm1n1s.trac10n 

SERVICIOS MÉDICOS OTORGADOS 
(Miles de caso•) 

1982 1984 
Consultas 59,834 71.406 
Pacientes Atendidos en Hospitales 1.727 1.948 
Analis1s Rad1od1aanost1co 5.248 6.044 
An311s1s de Laboratono 37.613 AG,086 
Partos Atendidos 567 636 
Intervenciones Ou1rurg1cas 777 916 

1988 1994 
76 085 90.746 

1.698 1.953 
6,682 9.257 

50.716 83.504 
653 747 
967 1,240 
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SERVICIOS MEDICOS OTORGADOS 

. ---------, 
50.000 

40.000 

~ 30.000 

20.000 - ~ 
10.000 ::. ... 

o 

0 cansu1iiis · --- -------:¡ 1 

::~::~s~~e:=~~:~::o:~c~osp1ta ¡ j 
Cl Anahs1r. de Labora1ono 11 
• Par1os atendidos J 1 
a lnlervcnc1ones Ou1tur91cos _ ·- ¡ 

1982 , .... 1988 1994 

2.1.3. ADMINISTRACION Y ORGANIZACION. 

El 1 M S S es un organismo de serv1c10 público descenlrahzado con personalidad JUrid1ca y con 

libre d1spos1c1ón de su patrimonio El patrimonio se constituye con las aportaciones .. Tripartita•., 

(empleados. palrones y gobierno) Que determina la estructura adm1mstrat1vo - f1nanc1era del 1 M SS 

Las fuentes financieras para garantizar las prestaciones a que llenen derecho los asegurados al 

régimen de Seguridad Social dependen del tipo de seguro !riesgos de traba10. enfermedades y 

maternidad. 1nvahdez. ve1ez. cesantía en edad avanzada y muerte y guarderias) 

En el caso de los riesgos por accidentes y enfermedades profesionales corresponde 

exclusivamente al patrón cubrir la cuota correspondiente en atenc1on a la teoria del riesgo ob¡et1vo. que el 

Constituyente aphcó en sust1tuc1ón a la de la culpa de corte c1v1lrsta Esta Teoria sostienen que ~el 

establecimiento de una orgarnzac1ón a base de f1nanc1arn1ento de n1aquinas 1mphca la creac1on de un 

riesgo por su solo establec1m1ento. nesgo que existe para cualquiera y especialmente para los 
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trabaJadores siendo eslos nesgas inherentes 01 trabOJO, es lógico que sea el empresario, esto es. el 

creador del nesgo y a In vez bcneflc1ano de la producción. quien los reporte. pues no sena Justo ni 

equ1tat1vo que quedaran a cargo del lrnba¡ador, quien no obtiene benehc1os de la producción y no es 

tampoco el creador del nesgo~ 2 

Los trabaJadores tienen derecho a las prestaciones incluidas en los ramos de. 

1 Enfermedades generales y maternidad 

2 lnvahdez. Ve¡ez, Cesanlla en edad avanzada y muerte 

3. Riesgos de TrabaJo. 

4 Guarderlas y 

5 Prestaciones en dinero 

Las cuotas se establecen como un porcenta1e del salario del 1raba1ador 

2.1.4. ESQUEMA DE APORTACIONES. 

En el s1gu1ente cuadro se hace una comparac10n de las contt1buc1ones que hacen los patrones, 

empleados y gobierno al 1 M S S , al 1 S S S T E y al nuevo Sistema Chileno Para los traba¡adores que 

ganan el salario m1nimo queda absorbida en su totahdad por el patron elevándose a 95 7°/c. 

part1c1pac1ón Esle esquemn de aportaciones forma la base para el calculo de prestac1ones en dinero. no 

asi para las prestaciones en especie. que se otorgan de manera generalizada segun necesidades 

PATRUN 

IMSS ISSSTE 
Enfermedades w Ma1crn1dad 8 40 6 50 
Invalidez. Ve ez v muerte 4 20 2 50 
R1esaos de Traba o 2 00 o 75 
TOTAL 14 60 9 75 

•S::O!oll: •(>1S!>";Tt ,..,.._,.-.J_,~,,.,...,,.,.,.,,,. •• ., '"''"' 
t;....,. • ._ • .,, __ ..,_,C:.,,_ "•-•-..,. -., .... ,,,.,. ..... 1o1.-oo'"'" ""'" 

ESOUEMA DE APOF'HACIONES 
EMPLEADO ESTADO TOTAL 

IMSS ISSSTE IMSS ISSSTE IMSS \SSSTE 
3001 2 50 0601 000 12 00 900 
1 50 2 50 o 30 000 600 500 
000 ººº ººº ººº 2 00 o 75 
4501 500 o 901 000 20 00 14 75 

CHILE 
7 00 

13 50 
2 00 

22.50 
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ESQUEMA DE APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

12 

9 

Enfermedades y 
Malern1dad 

lnvahdez. VOJC.l y 
muer1e 

o 75 

~· 

¡ 

1 
alMSS 

mlSSSTE 

.CHILE 

Se puede apreciar que las contnbuc1ones al ramo de enfermedades y ma1ern1dad son mayores en 

México que en Chile. lo que podrla suponer una adm1nistrac10n mef1c1ente. aunque se debe aclarar que 

una parte de las cot1zac1ones del 1 M S S. se desv1a hacia el ramo de serv1c1os sociales 

Por el contrano. la contnbuc10n chilena al rarno de mvahdez. VCJCZ y muerte. es mas del doble de 

la de México. esto no s1gn1f1ca que la contnbuc1on a este ramo en México no sea la correcta, ya que al 

usar el método de f1nanc1am1ento sobre la marcna o a la adqu1s1c10n de ed1f1c1os se ha desf1nanc1ado al 

,.amo de 1nvahdez, ve1ez y muerte en gran medida E~ d•hcd cuant1f1car con exactitud el desf1nanc1am1ento. 

ya que influyen muchos aspectos econom1cos demograf1cos. sociales y po1111cos. lo relativo al fondo para 

la v1v1enda se mane1a aparte a través del INFONAVIT 

2.1.5. ESQUEMA DE BENEFICIOS. 

En la s19u1cntc pagina se podra observar un cuadro de las prestaciones economicas que otorga el 

1 M SS para los distintos ramos. dependiendo de l.:is causas que origine el eslado de necesidad e 

incluyendo tas semanas de cot1zac16n necesanas. et monto de los beneficios y el !lempo durante el cual se 

pagan los beneficios 
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Se:r.anasde 
Cct1uc1on 
necesanas 

PRESTACIONES ECONOMICAS QUE OTORGA El 1.M S.S. 

NO PROFESIONAL 

MJntodeBer.efioo Penoooc:ePa;o Semanasóe 
Cot.za:iOn 
l'lea!sanas 

PROFESIONAl 

MontodeBer.efic:o ?eno:lo oe Pa;o 

FONDO DE SEPELIO 1 12 en les l 1 •eces el Sa!ano M1rumo 1 Un pago N1ngur.a 12 veces e! Sa:a:io¡unp¡go 
1.111mos9 
meses 

VIUDEZ 15-0 

ORWlDAO DE f 150 
PADRE O P.\l\DRE 

ORFAPlDAOOE 15-0 
PADRE Y l,!AORE 

tN(;APACIOAO 
TEP.IPORAl 
1SutlS1dOI 

IN\'A.UOEZ 

MATERtllDAO 
1s~~s:1,01 

VEJEZ!apa~rdelcs 

65 a~::-s 
VEJEZ ANTICIPADA 

1acar11rde!cs60 
ar'.osl 

DOTE l.1ATRIM0WAL 1 

l~O 

3'Je .. ::s 
•.,i!."'.~S 1( 

mese 
S·:OJ 

5~ 

150 

Pr~e-d10 lc~ajJ r-.wa 10 
sa:a·1~m1!'1r.cs 

g.;:., de la Pers,~n de 1 Vitalicia '1asta Qve se welva a N.~:,.rta 9')\ ée 1a per.scn ::e wa·.c,;a ~as:a q~e se 
l1'1~al·dez casar en la! caso reobira un 1111al1:lez v·Joel~a a casar.,., ta! :asJ 

pago~~iva\tnte a J a~s de recitira un pa;o 
pe11s.6n e~urvaler.te a 3 a~.cs de 

pensiOn 
20•-1 ele la per.s10n de Hasta !os 16 a.o\os 25 r.i N1ngu:-:a 20 1~ de la pe!"sien oe Hasta les 16 af.os. 25 r.i 

Invalidez estudia 1.tal10a • esta 1n1a!·~z es~a vl".alieasiesta 

incacaotado IT'li'.Al0301a® 

JO'~ de ta pe!ls.on ée Hasta leos 16 a~os 25 si N1ng'J"!3 JG;.I: ce la ;e"ls·:": de Hasta les 15 a~cs 25 si 
ln1alt1ez es!ud1a v1!a11cia ,. esta 1nva!.(leZ est1.-ó,a v1:~i.c1a 5, es:a 

1ncatacta~o 1 l 1f'IC.10aCJta-=o 

5Y-: det sue'dlJ Mar•l"".o ei 1Del4' ~'ª nasoa 7S sel"".íl"las si 1 N,ng;,,r1a ¡ 100;~ cei s1.e~: •.~~ •. ~.e 1 Desoe e! ler c,a has~a 
6011. ele 10 1eces el n'J'10 !ue·a re(esar10 1C oe:es e· sa ¡•1c rl'Y'l~il c:~e se re~i.;:;.ere o se 
r"1'1'1T':J dec!are 111:a;aCJ!a~:J 
Depe"!:l.er-ao de: Sue~o ¡wa:,:ia 
i,;o.a cuar.t1a ~h·':.1 :nas un re;uptraeicn 
bene'•cicaj1c;ona1po1ta<la 
ar'loene1cesodelos 10 

1'¡5!a su 1 N1ng:..ra f 70'" íle: s~e,j:J oe l '/1~U;1a o l'.as:a su 
Cot.u:101 reo.ipera:ioo 

pnmercs sobre el sueldo 
promed.o <!!les u:1.mos 5 
al'los 
10\!% i::e1 s:.iefd:J M,h1mo 141 d·a$ an!es y 41 d1as 
10 weces ei sa1ano m·rimo 0HPJ~5 ~el pa10 

100''( ~e a pe~s ~n :ie 1 V1la'1:ia 

ln1a!1jez 
Igual Que 1a ~ns1ón delWahc1a 
1e1ez re~~cida 5% oor caja 
a:'lomenora65af;os 
lOO'fo de la Pens1on de 1 \'.~a'1c:.~ 
ll'lvalidez 
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2.1.6. SITUACION FINANCIERA. 

En el siguiente cuadro se puede observar en que se han invertido lns reservas del l.M.S.S. en los 

Ultunos anos Se puede apreciar la d1smmuc16n que ha sufrido las reservas y el aumento en consumos y 

otros gastos 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS. 

INGRESOS 1982 1988 1994 
lnaresos Totales (millones de dolares) 4. 124 3,257 5.262 
Asequrados Permanentes 5.793 7.765 10.293 

EGRESOS 1982 1988 1994 
Egresos Totales (mdlones de dólares) 3.574 3.246 4.974 
PoblacrOn Derecho - Habiente (miles) 26.685 35.533 36.554 
Pensionados (miles) 637 1.063 1.433 
Aseaurados I Pensionados 9 09 7 30 6 1 

las diferencias que se ven entrc los 1ngreso5 y los egresos son mas nolonas debido a la 

desproporción que existe entre los Población Derechohab1enle y los Pensionados que hace que el 

gobierno destine mas capital. dado que esto conrrae consigo mismo mas demanda de servicios médicos 

El auge_de la estab1hdad econom1ca en el sexenio pasado se puede ver en la misma relac10n y que 

actualmente el dla de hoy existe una relac1on de 5 5 

Todo esto nos hace pensar que se debcrlan de aumentar las cuotas al ramo de invalidez. ve1ez y 

muerte. y por 0110 lado debería haber un cambio en la forma de adm1n1strar el sistema. ya que el ramo de 

enfermedades y maternidad comparado con airas paises esta 1nef1c1en1emente administrado 

2.2. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABA.JADORES DEL ESTADO 

(l.S.5.S.T.E.). 

2.2.1. ANTECEDENTES. 

El lnst1tulo de Seguridad Social y Serv1c1os de los Traba¡adores del Estado 1 S S S T E tiene su 

antecedente 1nmed1ato en la antigua Ouecc1on de Pensiones. cuyo decreto de creación data del 12 de 

agosto de 1925 expedido por el en1onces presidente Plutarco Ehas Calles ;-? 

33 



EL 29 de d1c1embre de 1959, la D1recc1on de Pensiones se transformo en el l.S.S.S T.E. por 

conducto de una mod1f1cac1ón a la Ley que entro en vigor a partir del 1" de enero de 1960, estando en el 

poder aun el entonces Presidente Adolfo López Mateas :,-,. 

En 1976. un estudio especial el.-.borado por Edgar Robledo Santiago sobre el Sistema de 

Segundad Social de los TrabaJndores del Estado nos dice que 

• l&.t tos1s gubernarnontal 11rex 1cana sobro Seguridad Social estaba concebida como un 

instrumento con enou11es pos1b1/1dados para un.-1 rcd1slnb11c1ón 1ust1c1era y saludablo del ingreso nacional 

Oue dobla proteger y apoyar al 1nax1mn po~1hle Ja s;1/ud Ja al1111entac1ón. la educación do todas las 

facultades lis1c .. '1S e mtoloctualos dol puoblo 

- la 1.1n1ca forma do lograr una vf1ca7 prolecc1ór1 social es estatJft.•CfH obl1gato11amente la 1nclus1ón 

do todos los :>crv1cJ01c>s publicas 011 los bPnr:>f1c1os <Jt.• la lt1y. p11cs <lo atta 111anora no so protego11a a los 

grupos econón11can1cnff..• nr:Js débtlc~ y <111c rn<>S roqt11t.ue11 lus Sl.'rv1c10~ que se irnplantan En estas 

cond1c1onos puedo turnar QUCJ quvd.-i /,1 Luy dul lnst1t11to ele Sf:gunddd y Sütv1c10!"; Sociales de Jos 

Trabajadores del Est<Jcfo co1no una de las n1á!. favorahfes y tutelares err f'I nrc1ndo- .;" 

Por primera vez se concreta en la Ley del 1 ::; S S T E una 1,11s1on integral de la Seguridad Social. 

que cubre tanto prestaciones re1a11v<1s a la s.,""llud. corno prestaciones s.oc1.""ltes culturales y econOm1cas. 

haciéndose extensivo el beneficio a los lam111ares de los tr;iba¡adores 

2.2.2. SITUACION ACTUAL. 

El 1 S S S T E proporciona actu.:ilmente servicios de benehc10 social a una poblac1on de 8 

millones 756 mil derechohab1enles, de los cuales se reportan 241 registros de Dependencias y Entidades. 

asl como 2 millones 319 mil traba¡adores y pensionados Con una organizac10n adm1nistrat1va d1v1d1da en 



tres delegaciones consideradas en una d1stnbuc10n geográfica similar a la de la Federación, el 1.S.S S.T.E. 

ampara una población de 2 millones 400 derechohabienles sólo en el D1stnlo Federal y 6 millones 356 mll 

en las delegaciones estatales ~ 

De acuerdo con su adscripción a las dependencias y entidades tenemos 2 millones 65 mil 314 

trabajadores directos, de los cuales 1 mtllón 822 mil trabaJadores tienen derecho a todas las prestaciones, 

308 mil 302 solo acceden a los servicios médicos y 18 mil 787 se cncuenlran incorporados baJO otras 

modalidades 19 

Un dato estad1stico interesante es el siguiente Del total de traba1adores directos del 1 S S S T E • 

el 53.4% son hombres y el 46 6°/o muieres, 463 servidores publlcos tienen menos de 18 anos. 1 millón 987 

md 815 oscilan entre los 19 y 59 anos. mientras que 77 mil 36 henen 60 o mas anos de edad 7"' 

El 1 SS S TE cuenta a la techa (segun anuario estadist1co de 1992) con recursos en contacto 

con el derechohab1ente con 52.651 trabajadores. de los cuales 14.559 (28%) son médicos, 17,515 (33%) 

es personal de enterrnerla v el restante 20 597 (39°/o) incluye técnicos adm1mstrat1vos y personal de 

servicios generales 

De la poblac16n Dercchohab1ente de 1987, el grupo femenino representaba el 55 B"A. y el 

masculino el 44 2°/o, descendiendo nuevamente en el penado el porcenta1e de muieres. hasta el 54 3% 

actual. con el concermente incremento de hombres al 45 7°/o, como lo muestra el cuadro siguiente 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN AMPARADA SEGÚN SEXO. 
1987 - 1994 

ANO HOMBRES MUJERES 
1987 44 2º/o 55 6°/o 
1988 44 2°/o 55 8°/o 
1989 44 5"/o 55 5°/o 
1990 45 1°/o 54 9"/o 
1991 45 7°/o 54 3°/o 
1992 45 8º/o 54 2°/o 
1993 45 6°/a 54 4°/o 
1994 45 6°/o 54 4% 
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En cuanto al hpo de derechohab1ente. el grupo de trabajadores de<:rec10 paulatinamente del 

28.5% en 1987 al 23 7% reportado en 1991. en contraste el porcentaje de poblac10n pensionada presento 

un incremento del orden de 37%. ya que del 1 9% en 1987. para 1991 se encuentra en 2 6% esta 

s1tuac10n, seguramente 1efle1a el 1mpac10 de la contracc10n del aparalo burocr0lt1co sufrida durante los 

últimos al'\os y el indudable mcremento de la población genatnca. lo que se considera una carga muy 

pesada en cuest.On a pensiones se refiere como lo muestra el cuadro de abaJO 

TIPO DE POBLACIÓN AMPARADA 

l.S.S.S.T.E. 1987 - 199 ... 

ANO POBLACION TOTAL TRABAJADORES PENSIONADOS 
1987 7.356.632 2.095.323 138.511 
1988 7.415.149 2,090.447 166.904 
1989 7.844.533 2.097,216 187,465 
1990 8.302.425 2.012.104 204.344 
1991 8.056.748 2.010.456 206.248 
1992 6.642.852 2,045.988 233.406 
1993 8,919.041 2.107.146 249.963 
1994 9.101.524 2,149.850 268.211 
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Con respecto a la población usuaria de nuestros servte1os, durante el penodo de 1987-1991. el 

porcentaJe de usuanos no rebaso el 70%. con poca vanac10n anual en el porcenlaJe registrado, en estas 

cttras se expresa el -1raslape· de la poblac10n derechohab1ente de otros serv1c1os de Segundad Social y 

en mimma parte el grupo que no requiere de la misma. pero sin embargo se vuelve a incrementar en los 

Ull1rnos ª"'ºs dada la cnsrs del se:w:emo 

Por lo que respeta a los serv1c1os hospitalanos. el porcentaie de población que egresó. drsm1nuyO 

de manera discreta del 3 Bºk en 1987 al 3 5% en 1994 comparado con el 1nd1cador lns11tuc1onal del 5% 

PORCENTA..IE DE LA POBLACIÓN QUE REQUIRIO EGRESOS DE HOSPITALIZ.ACION. 

1.S.S.S.T.E. 1987·1994. 

ANO PORCENTAJE 
1967 3.8% 
1988 3.7% 
1989 34% 
1990 33% 
1991 3.4% 
1992 36% 
1993 36% 
1994 3.5% 

MODELO INSTITUCIONAL 5.0% 
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En cuanlo al tipo de Uerechohab1entes que dnmando hosp1tahzac10n llama la atención el 

incremento constante de egres-os de población pens1on.t1da, que durante el lapso, se incrementó en un 

BOºA, con 2 5 en 1987 y 4 5 en 1991 '.'".1tuac1on seguran1enle atribuible al incremento de población genatnca 

que ya hemos mencionado 

PORCENTAJE DE EGRESOS POR TIPO DE POBLACIÓN. 
1.S.S.S.T.E. 1987-1994. 

ANO TRABAJADOR PENSIONADO 3er NIVEL 
1987 42 Oo/o 2 5°/o 55 So/o 
1988 40 0"/o 3 2%1 56 B'Yo 
1989 39 8%. 3 5n/o 56 6"/o 
1990 39 7°/o 4 0°/o 56 3°/o 
1991 40 6°/o 4 5°/o 54 9'>/o 
1992 39 7°/o 4 7°/o 55 5°/o 
1993 39 1°/o 4 8°/o 56 1°/o 
1994 39 0°/o 4 6º/o 56 4°/o 

··-.~~·~ 
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Estos recursos hacen que la demanda de servicios médicos vayan en aumento de acuerdo a los 

rangos de edades, por cons1gu1ento en una población en donde la p1ram1de poblac1onal sigue teniendo 

una baso nncha en comparación 01 los demo'Js quinquenios es donde existe mayor demanda 

Egresos por Grupos de edad 

~.~g~g,_.-j~7'7'·º~,~.~+~3~1--~~~-t----i1~'r~,~1--~~--1~~ •• ~.~ .... ~.1--1--.,7,~,9~0~-l--.~,~.~04,,--l 

17 7~, 

2.959 

2.912 

1!>!J 806 52 ')!.>"} 4~ 336 

15')239 !>!> 136 416!>2 

El anñlts1s de las principales estad1st1cas ele uso y deon1anda de serv1c1os observados durante los 

Ultimas cinco c:u"'los nos or1enta con rnayor prcc1s10n sobre el ordenamiento que requiere los scrv1c1os 

médicos, para responder con ta adecuada demanda actual y al impacto que en el futuro cercano le 

espera. es por eso que cabe resanar los siguientes puntos que ha tenido el Instituto en los ult•mos cinco 

anos 

• Aproximadamente un 70°/,, de la población adscnta al 1 S SS T E es usuarias de los serv1c1os 

• Esta poblac10n usuaria genera un indicador de 2 3 consultas por derechohab1ente 

• Existe un inm1nen1e incremento de población ger1.'.'.ltr1ca usuaria de nuestros servicios de 1992 a 1994. 

el incremento en egresos hosp1talanos por pensionados fue de 80º/o 

2.2.3. AOMINISTRACION Y ORGANlZACION. 

El 1 S S S T E es un organismo del seclor pubhco con personahdad y patrimonio propio. los 

recursos financieros se derivan de las cuotas y aportaciones de los tr-abaJadores al Serv1c10 del Estado y 

del Gobierno Federal ("bipartita"). z•• correspondiendo al traba1ador contribuir con un 6º/o del Sueldo 

bas1co de cot1zac16n que disfrute Dicha cuota se aplica en la s1gU1ente forma 2 75°/o para cubrir los 

seguros de medicina preventiva. enfermedades. maternidad y los serv1c1os de rehab111!ac1on hs1ca y 

mental, O 50°/o para cubrir las prestaciones relativas a prestamos de mediano y corto plazo. O so~~º para 

cubrir los servicios de atenc1on para el bienestar y desarrollo infantil. integrales de retiro a Jubilados y 

pens1ornstas. sendc1os turist1cos. promociones culturales. de preparac1on técnica. fomento deportivo y de 



recreaciOn y servicios funernnos. 3 50°/o para el p.:igo de jub1lac1oncs, pensiones e indemnizaciones 

globales, asl como para mtcgrar las reservas correspondientes, el porcentaje rcstanle se aphcara para 

cubrir los gastos generales de adm1rnstrac1ón del lnstlluto exceptuando los correspondientes al Fondo de 

la V1v1enda (FOVISSSTE) 

Por olro lado contribuyen las entidades y organismos pubhco'S con un 17 75°/o sobre el sueldo 

bas1co de los trabajadores. d1slnbuyéndose en la siguiente forma ~ 

• 6 75".lu para cubrir el seguro de t:?nfermcdades no protes1ona1es y de mntcrmdad 

• O 25º/ .. para cubrir íntegramente el seguro de accidentes del trab3JO y enfermedades profesionales 

• O 50º/., para cubrir las prestaciones relativas a prestamos medrana y corto plazo 

• 3 50º/o para el pago de ¡ub1lac1ones pensmnes e mdemmzac1ones globales. asl como para integrar las 

reservas corrcspond1enlcs 

• 5 ooo;., para constituir el Fonda de la V1v1enda 

El porcenta¡e restante se aplicara para cubrir los gastos generales de adm1mslrac10n del Instituto 

2.2.4. ESQUEMA DE APORTACIONES. 

Ya en el sección anterior (2 1 4 ) hago una comparación de las aportaciones al 1 M SS .• al 

1 S S S T E y el nuevo sistema chileno en los ramos de 1nvahdez ve¡ez y muerte. enfermedades y 

ma1ermdad y nesgas de traba¡o El cuadro completo de aportaciones al 1 S S S T E contempla las 

siguientes aportaciones 

ESQUEMA DE APORTACIONES DEL l.S.S.S.T E 
Palrón Empleado To1n1 

Enfermedades v Maternidad 6 50 2 50 9 00 
lnvahdez. Ve ez Cesantia v Muerte 2 50 2 50 5 00 
R1esnos de Traba o o 75 o 00 o 75 
Prestamos Hipotecarios o 50 o 50 , 00 
Prestamos a corto plazo v mediano alazo o 50 o 50 , 00 
T1end03sV Farmacias o 50 o 50 , 00 
Fondo de V1vrenda 5 00 o 00 5 00 
Serv1c1os Sociales v culturales , 50 , 50 3 00 

!Total 
F.....i. E11., ... S t t , , .. ~.,...,¡a :..<.oc._¡.., U'1iuca. ¡¡;;-~ 

17 75 I a ool 25 75 I 
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2.2.5. ESQUEMA DE BENEFICIOS. 

• Pfe•Urnr>11 •<;<><to plllllO y ,.._.,........, -· aT"""°"" Y F-n-.c""" 

0 rooo>tjo~v ... ...,., .. 

El ob1etrvo Primordial del 1 S S S T E consiste en lograr el bienestar integral de B 5 millones de 

mexicanos, esta cifra que corresponde al total de la población derechohab1ente :itend1da por el Instituto -

segun dalos de febrero a 1992 ·esta conformada porcenlualmente por cinco grupos 

• Los traba¡adores al serv1c10 civil de la federac10n y del Departamento del Distrito Federal 

• Los trabaJadorcs de los orgamsnlos Pllbhcos. que por ley o por acuerdo del c1ccut1vo federal. sean 

mcorpcrados a su régimen 

Estos se eshma aue sea un 21 4"/., de los dcrechohab1entes 

• Los pens1on1stas d~ las entidades y organismos pUbhcos. a que se refieren las tracciones anteriores 

• Los fam1hares y dcrechohab1entes. tanto de los trDba1adores como de los pensionistas mencionados 

• Las entidades y organismos pubhcos que la propia ley sei\ale 

Traba1adores al serv1c10 del Estado (21 4°/o), pensionados (2 6º/o) y finalmtmte. los tam1llares de 

unos y otros (76º.4.). los cuales tiene derecho a las s1gU1entes prestaciones i 

• Seguro de enfermedades no proh?s1onalcs y maternidad 

• Seguro de accidentes de 1raba10 y enfermedades profesionales 

• Servicios de reeducac1on y readaptac10n a inváltdos 

• Serv1c1os que eleven los niveles de vida del servidor publico y de su familia 
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• Promociones que me1oren la preparac10n técnica y cultural y que active las formas de soc1ab1hdad del 

trnbaJador y de su tam1ha 

• Créditos para la adquis1c10n de casas o terrenos para la construcc10n de la misma, deshnadas a la 

hab1tac10n tam1har del trabajador 

• Arrendamiento de hab1tac1ones econom1cas pertenecientes al Instituto 

• Prestarnos Hipotecarios 

• Prestamos a corto pinzo 

• Jub1lac1ones 

• Seguro de ve1ez. de mvahdez. y por causa de muerte 

• lndemnlZac1ones globales 

• Sistema de Ahorro para el Retiro 

2.2.6. SITUACION FINANCIERA. 

-en 1993 los ingresos ascendieron a 8 mll 653 millones de pesos que s1gn1f1caron un 25 8°/o mas 

que en 1992 Esto fue posible gracias a la 1mplantac10n. en el marco de las reformas del 1 SS S TE . de 

medidas encaminadas a abatir la carrera de adeudos. a regularizar saldos de anos anteriores y al cobro 

corrospond1ente al e1erc1c10 de 1993. que perm1t10 al ln!>t1tuto contar con una mayor d1sponib1hdad 

financiera Para i994 se llene previsto c1ercer un presupuesto de 9 mil 34 millones de pesos. 10 que 

representa un incremento del 12 6º/o respecto al de 1993" Esto es lo que nos comenta el L1c Raul RulZ 

G0mez 1"' 

En cuanto a pensiones se refiere. el 1 SS S TE otorga anualmente un poco mas de 250 mil 

pensiones. de las cuales resalta por su 1mportanc1a cuant1tat1va las de JUb1lac10n. s1gn1f1cando el 48.90•/. 

del total de benef1c1arios. en segundo lugar se encuentra la pens10n de retiro por edad y tiempos de 

serv1c1os con un 21.99º/• de los pensionados. estos dos tipos de seguros 1unto con el de cesant1a en edad 

avanzada que representa el 2.so•/. y el de mvahdez 1.97º/o. constituyen las opciones para el retiro 

voluntario del sector publico. haciendo un total del 75.36º/o de las pensiones por viudez. orfandad y 

ascendencia que disfrutan los deudos de un trabajador o pensionista fallecido º'' 

Actualmente el Instituto cuenta con 259.966 pensionados. d1stnbu1do5 de la s1gu1ente manera 



TIPO DE BENEFICIO PENSIONES 1 PORCENTAJE 1 
Jub1lac10n 127.1041 48 90 
Edad y Tiempo de Servicios 57,156 21.99 
Invalidez 5,134 1.97 
Cesantla en Edad Avanzad.:i 6.491 2 50 
Incapacidad Total 
(R1esaos de Traba o) 1,244 I o 48 
Incapacidad Parcial 
(Riesgos de Traba¡o) 

3,5661 1 371 Viudez 35.053 13 48 
Viudez y Orfandad 18.961 7 29 
Orfandad 3.737 1 44 
Ascendencia 1.520 o 58 

DISTRIBUCION DE PENSIONADOS. 

Tomando en cuenta lo anterior. la s1tuac10n del 1 S S S T E comparada con la del 1 M S S es 

mucho mas grave debido en primer lugar a que la relac1on de pensionados a activos se ha visto mas 

delenorada. tal vez llegara a ser casi un 1ub1lado por cada trabajador activo Esto se debe en primer lugar 

a que. después del cons•derable aumento de empleados del sector publico entre 1972 y 1987. a par11r de 

ese at'lo ha d1smmu1do el numero de trabaiadores en empresas estatales, en par1e debido al recorte de 

personal que se ha tenido que hacer en muchas de ellas, pero sobre todo debido ;:¡ la pr1vat1zac10n de 

muchas otras 

En segundo lugar se debe a la hberac10n de las prestaciones ya que, por e1emplo otorga 

pensiones completas de jub1tac10n con 30 arios de serv1c10 sin importar la edad y garantiza pensiones 



mlnimas equivalentes al 1 00".k del salano mlrnmo vigente mas un bono de despensa, prev1s10n social y 40 

dlas de aguinaldo Lo elevado del costo de estos beneficios en comparac1on con los que otorga el 1.M SS. 

se reHeJa en el hecho de que el 1 S S S T E gasta m;ls de la tercera parte, cubriendo a menos de la quinta 

pane de la poblac10n que cubre el 1 M S S , como se puede apreciar en el cuadro de Gastos del sector 

PUbhco en Salud 

Un diagnóstico a marzo de 1994, concluyo quo el esquoma financiero do las pensiones del 

l.S.S.S.T.E. es Insostenible en el mediano plazo y propone, como ünlca solución a largo plazo. 

sustituir el actual esquema de reparto (Payas you go) por uno de capitalización. 
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3.- FACTORES QUE AFECTAN UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

La evolución de la Seguridad Social en América Latina se considera en dos grandes épocas, 

d1v1didas por el Plan Bevendge, cuyo auge delineo la relación que deberla existir entre los planes y 

programas de Segundad Social con otros sectores como los de salud y los del traba10. Actualmente se 

trata de realLZar los cambios para pasar de los Sequros Soc1<:1les a la Segundad Social esto a "'"'el 

mundial, para tratar de amphar la perspectiva de reorgan1zac1on de los servicios médicos para el 

otorgamiento de prestaciones a corto plazo y 1.-irgo plazo. las primeras como se mencionan a cont1nuac10n 

y las segundas las pensiones 

Eslo ha provocado d1ferenc1as cuan111at1vas y cuahlat1vas en Ja c•lens10n de los sistemas. corno 

·1a e:dens10n a grupos sin capacidad contributiva las cont1ngenc1as como enfermedades. maternidad. 

1nvahdez, vejez y muerte. riesgo de trabajo. asignaciones familiares. guardcri.as. desempleo 21 

A partir de éstas d1ferenc1as se consideró a la Segundad Social como resultado fm:JI de 

numerosos factores, la cual estaba Sujeta a los cambios del tiempo que afectan a la sociedad. por 10 que 

con el contacto entre la lnsl1tuc10n y la vida cotidiana dQben estar siempre relacionadas con lo que pasa a 

su alrededor. Existiendo una plena 1nterdependcnc1a con todos los demas factores o elementos que 

constituyen una determinada s1tuac1::in social y que se encuentran siempre b.aJO la 1nfluenc1a de todos los 

demás factores ya que la realidad social es md1v1s1ble 

Entre los paises que. ba¡o el conceplo de solidaridad y as1stenc1a social, han mclu1do dentro de 

sus programas de acción a los sectores mas necesitados. se encuentrar., entre otros. Costa Rica. Cuba y 

MéXICO 

Para estudiar el fenómeno moderno de la Segundad Social. es convemente pensar en dos grupos 

de factores· 
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• Los faclores e:..ternos cuya mfluenc1a p1ov1ene de mns .ill:l de sus limites como son los aspectos 

econOm1cos, los factores btométncos y demogrM1cos. los factores sociales y los factores pollticos y, 

• Los factores internos que tratan sobre el func1onan\1en10 de la Segundad Social como son por el tipo 

de Cobertura la progres1on de personns amparadas. por el tipo de contingencias y Area Geogrt11f1ca. 

por su forma de Fmanc1am1en10. por sus Cond1c1ones de Callf1cac1on y por la Umversaflzac10n 

3.1.- FACTORES EXTERNOS. 

3.1.1.-ASPECTOS ECONÓMICOS. 

El problema de la mayooa de los seguros sociales. es que se financian estos mismos con 

aportaciones de los traba1adores. los palrones y el Eslado, esta forma de fmanc1am1ento se refleja 

principalmente en la formac1on de un sector pnv1teg1ado que es el sector patronal Dicho sector se 

benef1c1a en mayor medida de lil Segundad Social. mientras que la carga del sistema pe~a poi" igual sobre 

los sectores asalanndos y ros que reciben una proteccion mfenor, los cuales d1stors1onan los fines 

red1stnbutlvos del Ingreso Nacional. para aclarar lo anlenor examinare el comportamiento de las 

aportaciones y sus 1mpl1cac1ones económicas 

Las aportaciones patronales consisten en un porcentaie de la nomina de salanos pagados para 

las empresas que se transfiere a los costos de producción como un complemento del gaslo de mano de 

obra; es dec11". en ultima 1nstanc1a se traslada a los precios y se transfiere al consumidor. ademas el 

patl"On puede desviar esta 1ncrdenc1a en la negoc1ac1on de los aumentos de salarios, en cuyo caso la 

cal"ga recae SObl"e el trabajador •• 

Las collzaclonos de los trabajadores a su vez. es deducida de su salano. provocando el mismo 

erecto de el caso anterior E 1 estado por lo general me luye estas obhgac1ones en el sistema 1mpos1t1vo y su 

efecto vana según la estructura tnbutana. La aportación Estatal a los seguros sociales se les toma como 

algo lnJUSlo ya que se considera como un 1mpueslo. esta sOlo favorece a la parte de la sociedad que es la 

menos 1" 
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Lo anterior considera la conlnbuc16n tripartita, pero en r~lac16n con los beneficios. cabe mencionar 

que los sistemas que relac1oniln ros benef1c1os con los salarios son considerados como me1ores que los 

que establecen canlidades f1ps. s1ernpre y cuando ros aurnenlos de precios se vean retleJados en 

aumentos proporcionales il los salarro!. 

Sin embargo en el ca~o de tas pensiones. debido a que el sueldo que se toma como tiase para 

calcular el benef1c10 generalmünte es el promedio de! los anteriores. y s1 l.:i rasa de mf1ac1on durante esos 

al"\os fue muy elevada. el Sut~ldo promedio se vera rnuy reducido y el benef1c10 no cumpl1rt1 con su 

cometido Asl como lo refleJa los sueldos que se han dado en México 
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COMPORTAMIENTO DE SALARIO MINIMO MENSUAL ATRAVES DEL TIEMPO 
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Corno se puede apreciar en la gr3hca de arriba, a pnnc1p1os de 1982 el salario mínimo mensual se 

va incrementando. lo que esta directamente ligado a la carrera prec1os-mflac16n. lo que repercute al 

considerar el prorT\i;!'d10 de tos sueldos de los. ultimas 5 anos de un traba¡ador para el calculo de ta pens10n. 

El costo del Seguro Social en Mé10co representaba en 1972, el 2°4 del P 1 B •. y que con tan solo 

el 10°/o se habria podido tener cubierta a toda la poblac16n. mientras que en otros paises como el caso de 

Inglaterra este costo llega a ser del 25% y en Noruega del 35% • 

V••~·~ ....... -.. ~ 

Po•c;!~u¡e 4el Pll!I 
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El argumento de que es un freno el desarrollar la Segundad Social en un pals; con respecto a lo 

que yo considero que ello es una verdad a medias Desde el punto de vista operativo a base de los 

modelos trnd1c1onales del seguro social hechos or1q1nalmente para sociedades altamente industnahzadas 

y por consecuenc1i.1 con grandes núcleos de proletariado. es cierto que tcndriamos que espernr a que se 

produzca la 1ndust11al1zac1on de un pais en vlas de desarrollo para que opere plenamente Pero s1 en 

cambio adaptarnos nueslros Seguros Soc1;:ile!:. ;:i l.as c.aracterist1cas propias de un pais cuya econornla es 

preponderanternente agricolJ o tnanut:icturcra el problema d1smmu1ra en cuanto a este punto se refiere. 

además esto acabarl¡¡ con 1.,1sa idea que se tiene ··que no tiene objeto repartir mtserl41º'. esto debido a 

que el progreso social no es una accion que nvahcc o que tenga que posponer los esfuerzos que en 

buena hora se realizan en pro del me1oram1en10 econom1co 14 

3.1.2.- FACTORES BIOMETRICOS Y DEMOGRÁFICOS. 

La Segundad Social se ve afectada dncctamente por la economla. la misma economia se ve 

afectada por la demograt1a. la 1mportanc1a de ésta radica pr1nc1palmente en la d1f1cultad para cuahf1car y 

cuantificar sus consecuencias. ya que estas se presentan a largo plazo y pueden ser catastróficas s.1 no 

se detectan a tiempo 

Hoy existe una concentración de 1nteres en las entidades de Segundad Social en busqueda de 

md1eadores b1ometncos de propia e)(per1enc1a. para s.us.tituir las pnm1t1vas tablas adaptadas de otros 

paises, en cond1c1ones de s1rn1htud parecida. a1ustandose a la reahdad de cada pals. ' 

Por ello la 1mponanc1a de estudiar los ;ispectos b1ometncos que mterv1enen. entre los que 

destacan- la esperanza de vida. la mortahdad. la n1orb1hdad. tasa de crec1m1ento de la poblactOn y la 

estructura por edades (Piramides Poblacionales) entre otros 

En la mayor.a de los paises que no han alcanzado un desarrollo b1ométr1co • demográfico. hacen 

uso de tablas exOgenas adaptadas que tienen mas de 20 arios (en Bolivia, algunas tablas tienen 40 o mas 
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al'los.), que deforman sensiblemente la reahdad, induciendo a decisiones exageradas en el orden de 

financaam1ento o de la acumulac16n de reservas. 1 

Cabe mencionar que el analizar estadlst1cas demogrtJf1cas, hace que una simple cifra tome la 

1mpor1anc1a de su s1gnif1cado. y asi poder estudiar sus tendencias a seguir 

Segun la h1pótes1s de la trans1c16n demográ:f1c..""l '' ... la Industrialización y la modornlzaclón do 

las soclodados con/lava una evolución desdo un astado con altos nivelas a orro astado con bajos 

nivelas de monalldad y fecundidad ". 

Esta hipótesis h1stóncamente se ha Kio venf1cado en c1er10 grado en los paises hoy desarrollados 

La relación de trabaJadores activos entte pensionados es cada vez menor. sobre todo en Jos paises mas 

desarrollados. lo que ocasiona que el peso de Ja Segundad Social recaiga sobre una poblac~n activa 

cada vez menor 

La esperanza de vida dado los avances tecnológicos en rnatena de salud (med1c1nas. hospitales. 

cuKtados. ). ha aumentado considerablemente sobre todo en paises desarrollados 

AproJomadamenle en el siglo XVIII era probable que los paises mas adelantados su esperanza de 

vida fuera alrededor de 45 arios Actualmente. estos mismos paises es mas de 75 arios de edad. mientras 

que en pmses subdesarrollados aun prevalece el tope de 45 anos en paises Africanos. (Guinea Bissau 

tiene el record con una esperanza de vida de 39 al'\os) 1
• este nivel en 1940 ex1st1an en muchos paises en 

América Latina incluyendo Chile y México En la actualidad. la esperanza de vida en América Latina es en 

promedio superior a los 65 al'\os como se puede ver en el siguiente cuadro 
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Pa•s Pob1uc1ón 1993 Poblac1on 2010 Tasa de Esperanza de "º" lnl Po< 
Moll!!ii. M•llone!ii. Crnc1m1n11to % Vd• 1000 Nac 

Argentina 33 711:! 40 193 ., 
" 20 

"'"""' ;;.>Q!> 000 :;.'{;8000 26 .. :>6 
Bolt"''ª 7 if>!.o 11 067 2• 60 82 
Sraaol 1!>1 ~34 1!)4 007 20 66 " Cana<.13 28 43fi 34 070 ,, 78 7 
Ch•kt 13 613 17 187 '7 72 17 
Colomb•."I 33 ')!>1 40 1')3 '9 09 
Co•la Roc3 4 !.34 28 76 ,. 

10 '30~ 12 1~5 09 76 '° 7 
Ecuador 10 !J81 t!> !>10 67 .. 
El S.al..,;.do• !.o ~" 7 7 777 ,. ,,,, 40 
E •IBdo!I. Un><1o!I. 256 ;"33 }%01:!~ 'o 9 
Gualernal."I 11 O;;"'J , ~~ 827 29 .. 62 
Ha•U 6\'..IOJ 'J 770 20 .. ... 

~ !:i\I~ 8 668 33 66 .. 
M~•teo <j1 2fi1 118 455 20 70 ,. 
Noe..ar<11gu~ .. 265 6 728 27 67 .. 
Panam.1 2 5J5 3 324 ,, 73 ,, 
Par•guay • &<3 6 9:06 30 67 :>6 
Prru 22 4'.>-t Jl 047 2' .. ., 

J 1'"120 4 202 09 ,. 
Rop (}otn1noe..ana 7 C.08 9 ')()J 2' 68 .. 
Utuouay J 149 3 453 06 72 20 
Ven .. zuela ;'O 71:;_> 27 609 26 70 

IP•Ol'TiedOO 39 4:;.'•! 49 4461 2 al 691 J7J 

Albania 3 338 3 !)7b '9 73 32 
Alemania 61 187 84 112 02 76 6 
Au•lr•a 17 662 72 030 ,. 77 7 
Dlt~oc.J 10 010 10 100 02 76 9 
Ou~aua 8 46') 8 902 -O 3 " .. 
01namarca 5 18'9 5 270 o' 7~ 7 
EslO..,aQu•a 5 J18 • 900 º' 

,, 13 
EskJv~rua t ')'90 2 100 º' 73 8 
Espana 39 143 "'º 4&4 o• 77 . 
Estonia 1!>17 '625 02 70 ,. 
F1nland1a • 067 5 067 º' " 6 
FranC1<1 57 &fiO 60 o:w º' 77 7 
Grecia 10 350 10 364 º' 77 . 
Hungna 10 294 10 sc..o -O 3 69 " lnglall!rra 57 8:.06 !>9 716 20 'º 7 
lrlandol 3 !.63 3 >02 04 ' . 
ls.land1;i 263 000 310 000 '' 

,. .. 
11Dhól !>7 0!>7 58 297 02 77 8 
Leton1.a 2 ~66 2 704 03 69 " L11uan1<1 3 7.)0 3 98!> 07 " 16 
Mana 361 000 407 000 09 16 96 
Moldo., a 4 3!.6 • t>OO 07 68 23 
Noruega 4 312 .. 692 04 77 6 
Pa•Se!I. Da¡O'!. 15 2e·1 17 001 06 77 6 
Polonia 38 4!>9 •1 !>86 06 'º 14 
Ponugal 9 ll•~o 10 068 o' ,. 9 
Repubtoca Checa 10 328 "000 o' 'º 'º Rumania ~2 5~!> ;;>5 106 02 'º 23 
RuS•ól 148 (,;'3 16;' 300 06 69 20 
Suecia 8 716 9 2!>7 04 ,. . 
Su1za 6 938 7 455 07 '" . 
Ucrano;i !.2 179 53 300 03 70 .. 
Yuaos.1""''ª 10 48!> 11(",,.00 03 '3 20 9 

/Prornecho o !>I n\ 



La esperanza de vida, la mortahdad infantil y el ingreso promedio por habitante estan vinculados. 

ya que los paises con mayores rocursos son los que gastan mas en salud y por lo mismo han alcanzado 

un nivel de vida me1or 

Esto no seria muy grave s1 se s1gu1era un sistema do cap1tall.zac1on para financiar las pensiones, 

dado que la gente tiende a v1v1r mas y por lo tanto es necesano crear una reserva para hacer trente a las 

obl1gac1ones contra1das. sin embargo, como veremos mas adelante (relal1vo al f1nanc1am1ento). en la 

prilct1ca generalmenle se financian pensiones sobre la marcha (Payas you ge) 

Lo anterior esta sustentado por la d1s1ribuc10n por edades de la poblac10n como se puede apreciar 

en las P1rám1des Poblac1onales de Alemania y de México 

ALEMANIA 1990. 
Dlstrlbuci6n por Edad (on miles). 

HOMBRES MUJERES 

Edad 0/o de la 0/o de la Edad 
Poblac10n Población 

70-+ 37 1 1 74 70-+ 
60-69 34 1 1 54 60-69 
50-59 58 1 1 6, 50-59 
40-49 74 1 1 72 40-49 
30-39 69 1 1 66 30-39 
20-29 84 1 l 79 20-29 
i0-19 68 1 1 65 i0-19 
00-09 54 1 1 5, 00-09 

6 800 3 500 o 3.500 6.800 
J ........ J"C.GL06C: 

En la mayoria de los paises europeos se puede observar la misma d1stnbuc1ón ae la población 

que presenta Alemania consrste en una alta proporción de personas mayores y una poblac1on ¡oven muy 

reducida Las p1ram1des poblac1onales de ese tipo es consecuencia de las tasas de crec1m1en10 de 

poblac1on nulas y aun negattvas. que se han observado en algunos p;o11ses europeos principalmente. 

mientras que en los mismos. la esperanza de vida ha aumentado en forma progresiva. como se puede 

apreciar en el cuadro de la p:tgrna 53 



MEXICO 1990. 
Olslribuclón por Edad (on milos). 

MOMORES MUJEÍ{ES 

Edad %dela ----1 %. de la Edad 
Población Población 

70-• 1 o 
r1h 1 3 70-+ 

60-69 1 4 1 7 60-69 
50-59 24 1 1 2G 50-59 
40-49 36 r 1 38 40-49 
30-39 5 7 [ ____ [ 1 5 7 30-39 
20-29 88 1 1 8 7 20-29 
10-19 12 6 

e~~----==---=--- ~-l __ :~~- 10-19 

~- 14 s 00-09 
14.000 ,- 000 o '·ººº 1·1 ººº ~.-. Pe ("".¿_(lflf 

México como en todo~ !os p..Jr<:>es lat1noamencanos pH~sentan una (!Slruclura s1rnilar en cuestiona 

estructura poblac1onal con un.::t qran proporc1on de ¡avenes y poca gente en edad ;;ivanzada A 

continuac1on expongo lo<; d<t!o5 -,i :a gr<tf1ca en donde se observa la elevada proporc1on de iovenes que 

l•enen los pa1ses lal1noamPr1cann•• 

OISTRJBUCION POR GRUPOS EN AMERICA LATINA. 

Pa1s tlomtHí.!S Mu¡eres 00-19 20-39 40-64------r-65 o .. 
M•h~s M11es Miles Miles Miles Miles 

Argt!nt1n<1 1fl ")78 16.723 12.663 9 323 B 02fl 3.085 
Ocho~ rn 90 102 4H 23 10 
Bohv1a J 7;: .. , 3.801 3.680 2.137 1 22G 261 
Brasil ;r, A10 77.295 67.339 50.396 28 846 7.523 
Can;1do'll , J :iOJ 13.G89 7.493 V.007 7 352 3.140 
Chile 6 717 6.883 5.366 4 559 2 AJ9 636 
Colombia H3.5BO 16.846 14.643 11.511 5 630 1.441 
Cosl<1 Rica 1 014 1.577 1.449 1.054 54; 141 
Cuba 5 431 5.378 3.413 3.228 2 G31 934 
Ecuador 5.559 5.495 5.447 3.430 1.750 426 
El Salvador 2 640 2.755 2.!J.43 1.437 R0.2 214 
Estados Unidos 120.982 127.258 71.725 82.157 GJ 372 30.985 
Guatemala 4.922 4.823 5.445 2.623 1.357 320 
Hmli 3.313 3.441 3.426 1.967 1 088 271 
Honduras 2.755 2.707 3.019 1.532 731 179 
Mé:iuco 43.992 44.1131 42.835 28.001 13.943 3.376 
Nicaragua 1.905 2.052 2.296 1.034 506 120 
Panama 1.278 1.236 1.126 821 445 123 
Paruguay 2.288 2.231 2.270 1.417 GG9 162 
Peru 11.300 11.154 10.689 7.030 3.659 877 
Puerlo Rico 1.736 1.869 1.291 1.020 783 510 
Rep Dom1n1cana 3.797 3.674 3.563 2.435 1.209 264 
Uruguay 1.526 1.605 1.058 880 821 372 
Venezuela 10.173 10.014 9.412 6.491 3.498 786 



DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD EN AME.RICA LATINA 
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Estados Unidos y Cana(ja presentan una estructura por edades en un punto intermedio entre los 

paises latinoamericanos y europeos. pero la s1tuac10n no es lan alarmante porque su crec1m1ento 

poblac1onal no ha d1sm1nu1do en igual forma 

3.1.3.- FACTORES SOCIALES Y CULTURA LES. 

El hombre siempre ha tratado de buscar siempre el tne1oram1ento de su calidad de vida, aunque 

es has.ta fines del siglo XIX cuando aparece por primera vez un seguro social El progreso de la Segundad 

Social se ha ido determinando por las distintas necesidades que van surgiendo en la sociedad. como lo 

menciona el L1c Elto M Ocll¡-¡ Vedova -El desarrollo econom1co provee los medios para alcanzar el 

verdadero desarrollo que es el soc1a1· 111 
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Los primeros sistemas comenzaron protegiendo a los grupos de trabajadores que exiglan una 

mejorla en sus cond1c1ones de trnb.:iJO y las contmgcmc1as h.oblan ido aumentando al ritmo de que nuevas 

necesidades reqU1eren ser cubiertas 

Los paises subdes.:irrollado!> 11enen que atacar las causas sociales del subdesarrollo, para citar 

solamente algunas de estas c;iusas que influyen en la Segundad Social mencionaremos las siguientes 

• Ba¡o nivel de mgrt.?so por pcrson;i que detE>rmma baJo 111vel de vida en la mayada de la poblac1on 

• Bajo nrvel samt<1rio general y hm1tado acceso a los cuidados de la salud 

• Desempleo y subempleo 

• Mayorla de poblac1on agricola con baja pr0duct11J1dad 

Ademas de los aspectos sociales hay 1amb1én airas d1ferenc1as corno las culturales que cambian 

de un pals a airo y que son reflejadas en el tipo de prestaciones que otorgan cada sistema de Seguridad 

Social 

Un e¡emplo es ta diferencia de ed.:1d entre hombres y muieres para tener derecho a una pensión 

de vejez Muchos paises contemplan una misma edad de pensión para ambos. sm embargo hay olros que 

consideran Que debe ser igual esta edad. debido a que la mujer tiene los mismos derechos y obltgac1ones 

que los hombres. esto a consecuencia de la hberac1ón femenina 

Aunque e.x1sten algunas d1ferencras en cuest10n a los programas de Segundad Social. casi todos 

los programas se preocupan por la falta de ingreso que habitualmente 11cnen derecho las personas de 

edad avanzada. y les brindan pensiones v1tahc1as 

También influyen rasgos cultur.::les con respecto a la ltbcrtad de clecc1ón que puedan tener una 

persona, en los paises culturalmenle más atrasados, generalmenlc no se le da libertad al md11Jtduo de 

elegir sus benef1c1os o la edad a la cual éste qwera dejar de trabajar para empezar a rec1b1r una pensión 
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JUb1latona, tampoco se le da libertad de escoger entre algún sistema privado y el s1s1ema estatal. ya que 

este último es norrnnlmenle la urnca opc10n 

Todos estos factores hacen d1tlc1! la homogene1zac16n de los programas de Segundad Social en 

comunidades Internacionales 

.. cad;:, pa1s. ha ido 1ntroduclondo, como ch.•cro do prosionos y comprornlsos po/iticos y 

sociLllos, slstomas poculi;:,ros. on los quo so ontromczclan los diforontos sistemas toórlcos. Esta 

diversidad do or/gon /1istórico. os /&J qua ha lmpod1do ¡., uni"caclón do /os siston1&1s do Seguridad 

Social on la CEE, aunquo so h;:,n producido Importantes av;:,ncos on al torrono do la ;:,rmoniz;:,clón" 

aun en paises desarrollados es d1fic11 tratar de unir1car un s1sfcma de Seguridad Soc1;il como lo menciona 

el Uc Fehx Mancilla Garc1a. XX Conferencia Hcm1slcr1ca de Seguros. t~slo debido a los diferentes 

tnctores Que afc-ctan a una sociedad espec1f1ca Que son muy diferenles a los l1e otros paises 

Al parecer e!'. lo mismo lo que esla sucediendo con t>l Tralado de Libre Comercio (T L C ). donde 

se tiene Que negociar y unificar Jos Sistemas. de Seguru::l.Jd Social lo cual esta ~1endo una proeza debido a 

las d1ferenc1as que trene Mé>e1co en sus raíces sociales y culturares con las dt' Es1ados Unidos y Canadá. 

estos dos u111mos no represenlan grandes problemas dado sus muchas afinidades el 1u1oma. el nivel 

soc1oeconom1co y la d1stnbuc1on por edades de? la poblac•on. entre otras S•n embargo. debemos llegar a 

un acuerdo convenienle para los tres paises 

3.1.4.- FACTORES POLÍTICOS. 

Desde sus comienzos la Seguridad Social ha sido usada para fines pol1t1cos Recordando a Otto 

Brsmarck podemos decir que el mov1I de otorgar meJOflas ;i las cond1c1oncs de trabajo de aquel tiempo fue 

mas que nada una medida polit1ca para mantener una paz social que para alargar me1ores cond1c1ones de 

salud pública 
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Considerando lo anterior, los que ltcnen la paula para lomar dec1s1ones que escapan de las 

mejores técnicas previstas. son los gobernanles, r1nalmenle son ellos los que van a tomar las dec1s1ones. 

denominadas polillcas. ~obre- un programa de Segundad Social y estos. para ganar votos, 1ranqu1lamcnte 

prometen bencf1c1os sociales sm tomar en cuenl.Ll el costo que e/lu genera. pasandole el cesio a la 

sociedad dado que esta es la QlJe va a paailr via 1rnpueslos l....>s "benef1c1os· apartándose 10-:. pnnc1p1os 

leOr1cos que s1rv1eron dü base- p.1ra crear el s1s1en1;J de Sé'gundad Social C.at>e recordar que ~el evitar el 

otorgamiento de nuevos bcnef1c1os il /O:> grupos ya protegidos. h~t<>la tanto no se este protegiendo a otros 

sectores con el fin ue no convertrtlos en grupos de pr1v1/eg10- , .. siendo esta la parte medular de la 

Seguridad Social 

Ademas. debido al enorme presupuesto que mant:¡a como se vio en otro capitulo. el sistema de 

Segundad Social se ha converudo en un 1nstrumen10 de poder. que ha llevado a muchos gobernantes a 

tomar decisiones demagógicas que han oca51oni1dO un excesivo burocrahsn10. exceso de empleados. 

gastos mnecesanos. prestaciones .:ibsurdas y ba1os salimos. ·esto ex1s1e cuando h.:iy 1nestab1hdad en los 

gobiernos y unos suceden a olros con pnnc1p1os diferentes en la amplia malena de 1.-t Segundad Social- 10 

La 1nef1c1enc1a en el rnane¡o de esros s•slemas se debe precisamente a la 1gnoranc1a o 

incompetencia de los altos func1onanos. ya que eslos generalmente son polll1cos los cuales no están 

fam1llanzados con la Segund.,d Social. ni pueden llegar a conocer a fondo el mane10 y ni los problemas 

que esta encierra 

En Espafla se reahzo una encuesta sobre las posibles causas de los problemas de la Segundad 

Social. dond'e arro16 los s1gwentes datos· Mala Admm1strac10n de los recursos 73 57°/o. Excesiva 

Burocrahzac16n 53 88o/o. Compromisos Po/111cos 41 45%. Enve1ecim1ento de lil Pobl<lc1on 32 64o/o. 

lnflac1on· 27 46º/u y Olras 03 62% 

Es interesante observar los resultados de la encuesra Se puede apreciar que mas del 70º/o de /os 

espal"loles atribuye los problemas de la Segundad Social a una adm.n1slrac16n deficiente. en segundo y 
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tercer lugar colocan a la burocrat1zaciOn y a los interés pol111cos dejando en cuarto lugar a un aspecto 

dernogrt!f1co y en quinto a uno econom1co (siendo éstos tres últimos aspectos los que yo hubiera 

considerado como los primeros) 

Aunque los mexicano!> podrlamos pensar de forma similar o diferente es evidente la 

d1sconform1dad de la gente con la mnnera en que se rnane1a la Segundad Social en la mayorla de los 

paises incluyendo el nuestro 

3.2· FACTORES INTERNOS. 

3.2.1.- COBERTURA. 

Considero que uno de los problemas mas graves que drsungue a los paises del tercer mundo es 

la carencia de recursos para satisfacer sus necesidades Sin embargo hay que considerar que muchas 

lnst1tuc1ones afrontan graves problemas en el fmanc1am1ento de sus programas debido a la morosidad en 

el pago de las cuotas obrero - patronales. encontrandose como mayor moroso el Estado "Este problema 

ha const1tu1do el mayor obstáculo en la ampllac10n de la Cobertura en la Segundad Social. la cual una de 

las tendencias actuales es la Extension graduar "'' 

Lo anterior nos conduce a afirmar qui:! a lravés de diferentes mecanismos. el avance de Ja 

Segundad Social hacia una mayor cobertura puede considerarse como un logro med1a10 en América 

Latina 

El Seguro Social en México. desde una v1s1on retrospectiva al penado de 1943 a 1973 y en 

proyecciones mas recientes. permite apreciar una d1nilm1ca de cxtens10n que se onenla a alcanzar, en un 

mediano plazo. la cobertura de toda la poblacrOn del pals 

El periodo de 1943 a 1963 marco as1 un s1gmf1cat1vo crcc1m1en10 horizonlal y vertical en el 

s1s1ema; la ley ongmal sufnO vanas reformas con el propOs110 de avanzar hacia una Segundad Social 
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integral de doble dirección; A) me1orar la pro1ccc16n a los traba¡adores asegurados y a sus familias Y B) 

extenderla a grupos no su1etos a relaciones de rraba10 En efecto con esta 1ntenc10n fueron incorporados 

paulatinamente ni seguro social trabajadores independientes 

Es por e5o que podemos d1v1d1r el desarrollo de la coberturn de un sistema de Segundad Social a 

Ir.aves de su evoluc10n en cuanto a 1 - Cobertura por Personas Amparadas y 2 - Cobertura por 

Cont1ngenc1as 

3.2.1.1.~ COBERTURA POR PERSONAS AMPARADAS. 

En un prmc1p10 los seguros sociales. solo otorgaban sus bencf1c1os a aquellas personas 

dedicadas a una act1v1dad espec1f1ca A través del tiempo se llegó a cubrir a lodos los trabajadores 

dependientes. tanto del sector pubhco como del sector privado 

Esta evolución gradual tiende a cubrir finalmente a tOda /a población. lo que s1gmf1ca pasar de los 

seguros sociales a Ja Seguridad Social. que ya no sólo llene corno ob1etrvo la protección de los 

traba1adores. sino de la elevación del nivel de vida de Joda la población 

A cont1nuac10n hago una comparac10n del porcenta1e de trabajadores protegidos por los diferentes 

sistemas nacionales de Segundad Social 

TRA_BA..JAOORES PROTEGIDOS. 
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En México, desde 1925 se otorgaban beneficios a empleados CJ\liles del Estado, por invalidez. 

ve1ez y prestamos. 

En 1943 el 1 M SS nace otorgando sus servicios a tos trabaJado,es que pfestaran sus serv1c1os 

en empresas privadas o estatales. dt!' adm1mstrac1ón obrera o mu.-ta. a los miembros de cooperativas de 

producción y a los aprendices espec1.almente conlratados con ese carácter Para el ano de 1949 hubo una 

mod1f1cac1ón. siendo obl1gatono as~gurar a las personas que se encontraran vinculadas por un contrato de 

traba¡o. cualquiera que tuera la personahdad 1ur1d1ca o la naruraleza económ•c..-i del patrón. ademas fueron 

incorporados corno benef1c1anos los familiares. pero solo para efecto de prestaciones mPd1cas 

En 1959 se crea el 1 SS S TE. cubriendo a los traba¡adores al Serv1c10 de Estado En 1973 se 

preve la incorporación voluntaria al régimen obhgatono de personas empleadas. por las entidades 

federales. estatales y mumc1pales (que no esten cubiertas por otras leyes). lo mismo a trabajadores 

independientes (profesionales, pequer'\os con1erc1.:mtes. artesanos y demás tr.:ibaJadores asalariados, asl 

como eJ1datanos. comuneros y pequeflos comerciantes.) 

En 1954 se pubhca el pnmer reglamento para tr.aba¡adores del campo De una manera constante 

se ha continuado con la paulatina mcorporac10n ar regrmen de comunidades y sectores agrlcolas. Cabe 

hacer mención tanto de los serv1c1os de solldartdad social. cuya finalidad es proteger a las personas 

marginadas de los paises, como del convenio celebrado entre el 1 M S S y la Coord1nac16n General del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) de la Pres1denc1a de la 

República. cuyo ob1et1vo es la ampl1ac1ón del amb1to de cobertura de estos serv1c1os a través de un 

sistema de cooperación comunitaria 

3.2.1.2.· COBERTURA POR CONTINGENCIAS. 

Hablando de la cobertura por cont1ngenc1as. se debe de hablar de los primeros seguros que 

cubrlan los accidentes de traba10 quien eran solventados por el patrón únicamente. éstos fueron tos que 
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proliferaron en la mayorla de los paises y el de enfermedades en segundo término Los pnmeros sori 

actualmente los mas extendidos en todo el mundo 

Dado las necesidades de ~mphar 1.1-. cobúrtlJr<l:'. de la Segundad Social se empezó a cubrir 

después la VeJCZ y muerte y postenormenlt! !:e cubr10 la mvahdez no profesional El seguro de malern1dad 

fue uno de sos Ull1rnos benef1c1os conlemplOldo!:. 

Algunas cont1ngenc1as como el seguro del desempleo no se han cubierto en los ultimas 40 anos 

nuevos paises debido al elevado casio que 1mphcit Los paises que to tienen contemplado. 10 

implementaron antes de Ja segunda guerra mundial o al termino de ~sta. debido al temor que tuvieron 

entonces de que hubiera una s1tuac1ón grave de desempleo Solo Brasil y China han 1mplementado este 

seguro después 

Actualmente todos los paises europeo~. a excepc10n de algunos de los ex-soc1altstas. llenen 

contemplado un seguro de desempleo Eslados Umdos y Canada también lo mcluyen En cambio 

Latinoaménca solo 4 paises 10 han incorporado Chile. Ecuador. Uruguay y Brasil 

Finalmente se han incorporado algunos paises las as1gnac1ones familiares y otras prestaciones 

como las guarderlas y los servicios sociales 

El siguiente cuadro nos muestra las contingencias que son cubiertas por los paises amencanos y 

europeos 
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PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONTINGENCIAS. 

Pa1s lnvahdl!.1'. VeJeZ l:nfermcdades :J Accidentes d•' o,.,sr.mpleo J Ayuc:Ht Farnllmr 

y Mu1H1t"' Matarn1dad TrabaJO 
(A Méd1~)· _ 

Arn4>nc• 
-~..----

----
Argen11na X Xu X X 

Bahamas X X X 

0tJhce X X X 

Bohv1a X Xo X X 

Brazoli X Xo X X X 

Cnnada X Xo X X X 

Chile X X X 

Colombia Xo X X 

Costa Rica X Xo X X 

Cuba X Xu X 

Ecundor Xo 

El Salvado1 X 

Estados Unidos X X 

GualtJmala Xo 

Guyana X X 

Honduras Xo X 

Méuco Xo X 

Nicaragua X Xo X 

Panama X Xo X 

Paraguay X Xo X 

Peru Xo X 

Uruguay Xo X X X 

Venezuela 
Euroo• 

Alemania X Xo X X 

1 

X 

Aus111a Xo X X 

0~Tg1cn Xo X X 

Bulg.1r1a Xo X X 

Checoslovaqu•a X Xo X X 

01n~'tlmarr..u X Xu X X X 

Espat'la X Xo X X 

1 

X 

F1nland1a X Xo X X X 

Francia X Xo X X X 

Gran 01elafla X Xo X X X 

Grec•~'ll Xo X X X 

Holanda X Xo X X X 

Hungna X Xo X X 
1 

X 

lrl."Jnda Xo X X X 

Islandia X Xo X X 

1 
"ª"ª X Xo X X X 

Lu .. emburgo X Xo X X X 

Malta X X X X X 

Noruega X Xo X X X 

Polonia X Xo X X 

Portugal X Xo X X X 

Rumania X Xo X X 

Sueoa X Xo X X X 

Suiza X Xo X X X 

U.R SS X Xo X X 

Yunostav1a X Xo X X X 

f_..,., ~~ ... Pf<>9'.,..•Trv~-11Vafkt 
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La columna do Enfermedades y Maternidad se refiere a beneficios en efectivo Solo se Incluyen 

los paises que proveen beneficios por ambas contingencias Donde aparece Xo stgnífica que 

adJCK>nalrnenle a los beneficios en electivo se proveen cuidados médicos y hosp1tahzaciOn. Los 

Programas mencionados se han implementado en d1slmtas fechas. de acuerdo a las necesidades que se 

han 1do presentando 30 

En México, la ley se 1943 ya otorgaba a cada h110 menor de 16 al\os de un pensionado por 

1nvahdez o ve1ez una as19nac10n fam1har. una as1gnae10n familiar equrvalente al 10°.4 de la cuantla de la 

penStOn. Esta edad puede prorrogarse hasta los 25 al\os s1 éste s.e encuentra estudiando en 

estableam1entos autonzados por el Estado. o bien. si se encuentra impedido para mantenerse por cuenta 

propia. 

Estas prestac:K>nes se otorgan como un complemento de pens10neS y son una ayuda por carga 

familiar. otorgándose a IOs benehc1arios del pensionado por 1nvahdez, vejez y cesantla en edad avanzada. 

Estas as1gnact0nes se excluyen al calcular las pensiones de viudez, orfandad o de ascendientes, asl 

corno la ayuda para gastos de matnmont0 

Las guarderlas infantiles se establecen en Mé1uco en 1973, con el obteto de cuidar a ios hijos de 

las aseguradas que trabajan. desde los 43 dlas de nactdos hasta los 4 aflos de edad 

El seguro de desempleo no existe en México Solo después de los 60 arios de edad, el trabajador 

que pierda su empleo puede empezar a rec1b1r una pensión (por cesantla en edad avanzada) y tiene 

derecho a as1stenc1a medica. as1gnac1ones fam1hares y ayuda asistencial. La progresión de la Seguridad 

Social por contingencias ha sido horizontal. incorporando nuevas contingencias, como vertical. mejorando 

ya las existentes a través de incrementos en las cuant1as de las pensiones y a los subsidios por 

accidente, enfermedades y maternidad. as1gnac1ones tam1hares. fondos de sepelio y reducciones en los 

tiempos de espera para el otorgamiento de prestaciones económicas 



3.2.2.- FINANCIAMIENTO. 
/ ,. 

3.42.1.- Situación Actual. 

La Segur1ditd Social corno anteriormente comente es del tipo labor.al ya que generolrnenle son 

f1nanc1ados por n1ed10 d~ las contr1buc1ones entre patrón y empleado. (en otros paises vana) Esta 

aportac10n b1part1ta pr1nc1palrnentc puede ser 1aual o mayor a la del patrón como se puede apreciar en el 

cuadro y las grt1f1ca~ s1gU1entes 

Am•nc.a l:;.mp'°"ado Patron To1a1 Emploa<lo P;alrOn To1111 

Paraguay 9 '>O '6"" 26 00 P.uaguay Q 50 1,;!>o ;>1:.00 

Uruguay "00 ,, 00 25 00 Hta•d 9 25 '° 00 
19 2!) 

Atgenlmn 11·00 ,, "" 23 !'.o Costa H.ca 5"" 9,, 14 75 

D•as1I 9,, 'º°" 19 2~ Guyana 4 l\O 7 20 "00 

Ch•le 13 <40 13 "º M~•ICO J 00 8'0 11 <40 

Es.lados Unodos 6 20 6 20 12 40 D<>lfYla 2 00 8 00 'º 00 
Guyana '80 '20 ,, 00 Cub• '° 00 '° 00 
Ecu.ad01" 5 00 600 "00 Panam.6 '00 • 00 • 00 

cuo. •ooo '° 00 
Peru J 00 600 9 00 

Pan•m41 6 25 275 900 Bah arna• ' '° 7 '° • 80 

Peru J 00 o 00 900 El SaNadCN" '"° 6 25 8 75 

Bah..amóls ' 70 7 '° 8 80 
... _ 

' •8 7 09 8'7 

""'~ ' .. 7 09 • 27 Nocar-.Q,,.. 225 6 00 8 25 

Cow.la !-toca 2 50 4 75 7 :.'.'5 Atgentm• J 00 4 50 '50 

M8•oeo '75 4 90 fi 65 Ho"<Suras 2 50 500 7 50 

Colornbaa 2'7 4 lJ 6 50 ve,.zue'- 2 00 525 7 25 

Noc.-ragua ' 75 J 50 5 25 Colomt>~ 2 33 4., 7 00 

Can<1d.a 240 2<0 4 80 Ctule 7 00 700 

Venezuela 2 00 2 75 • 75 Uruguay J 00 4 00 700 

Gu.atem,.I• '50 JOO 4 50 C:c.uad01" 5 00 '00 6 00 

Boltv<.11 '50 '50 J 00 Gua1.mata 2 00 4 00 6 00 

El SaNado• '00 2 00 J 00 Canad.6 J 00 300 

Honduras '00 2 00 J 00 E st.ado• Unodo1. '45 T .CS , 90 

Pron>e'doo • 4l 5 85 'º 27 Prt>tnedoo J 22 6 20 942 

Europa F.:mplotado Palron Tolal Empicado Patron Total 

Pok>noa 4J 00 4l 00 Polon .. 4l 00 4JOO 

Portugal "00 24 50 J5 50 Bulgana JO 00 JOOO 

Hungna 6 00 ,. 50 JO 50 Es.pal\• 4 80 24 00 >aso 
Dulgafla 

1 

3000 JO 00 Hutw;1rl• 6 00 '950 ,, 50 

Esoan.a 480 24 00 28 80 Cl'>ecol.lovaqu1a 20 00 20 00 

ltai.a 7 54 18 93 26 47 Francia 6 80 t;' 80 '960 

Aus1n.;1 

1 

10 25 12 55 22 80 Ho~naa 9 85 9,, '900 

Holanda 18 25 '80 20 05 M;11ta 8 JO 8 JO •660 

Checosk>vaQu•a 2000 20 00 Gran Btelal\a '°º A 00 '500 

Suec;a 19 65 19 65 Alemania 6 50 
6 'º "00 

Alel'T\4'noa 9 J5 9 35 18 70 Rumania •2 00 "00 

Irlanda 5 50 12 20 17 70 5ueci.a TO 10 lO 10 

Grl!'CI'• 5 75 "50 17 25 ..... ~ 3 ;-o b 00 970 

Mana 6 30 8 JO 16 60 'l'ugO'Sl.:aV!a "'º 8 70 

Bf'Pic:;i•ca 7 50 8 86 16 36 trland.:1 l 50 '00 8 50 

Lu•ernbu•go A 00 "00 '" 00 
Aus.tria J 00 . " 7" 

Yugo•l;;lv1a ••oo 16 00 URSS 7 00 7 00 

Norue-ga 7 80 8 00 1~ 80 Gr&c;a 2 ~5 4 50 • 75 

Gran Bre1an.11 700 800 15 00 Luiemburgo 24J 2., • 86 

Rum41n<.it 3 00 "00 15 00 U a ha o 90 3 45 435 

Francia 6 55 820 14 75 Frnland•a ' 70 '45 ',, 
Suoza 5 05 5 05 10 10 lsla"<S1a , 00 , 00 

URS5 7 00 7 00 5ut.ta 075 o,. o 50 

O•namarc.."I 350 J 50 Omamarca 000 000 o 00 

1s1and1.J 2 00 , 00 Noruega 000 o 00 000 

F1nla"<S•a '55 '55 Pottunal 000 Ooo 000 

Ptof'nedlO • 87 "64 18 46 Prornedoo J .. 9 34 12 12 
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INVALIDEZ, VE.JEZ Y MUERTE. 
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En los cuadros anteriores puede apreciarse que en los paises americanos. la aportación entre el 

patrón y el empleado hende a darte mayor import.ancia al ramo de enfermedades y matermdad que para el 

ramo de mvahdez. ve¡ez y muerte, mientras que en los paises europeos sucede lo contrario Para resarcir 

estas d1ferenc1as algunos paises europeos como los de Suiza y Dinamarca Que han resuelto otorgar un 

Programa Universal rmanc1ado por ellos mismos para adm1n1strar el ramo de enfermedades y maternidad, 

en su caso Esto ha trmdo como consecuencia que a raiz de la globaltzación de la Comunidad Econom1ca 

Europea (CEE) busquen una homogcne1zac16n en sus esquemas 

En Ame11ca la aponac1on del patrón es mayor Que la del empleado en el ramo de enfermedades y 

maternidad en cambio en el ramo de snvahdez. veJeZ y muerte la aportación del patrón es muy s1m1lar a la 

del empleado Esto puede ¡usllficarse dado Que el patrón esta mas interesado en el pnmer ramo qLJe en el 

Ultimo 

En México. la conmbuc1ón b1partrta para el ramo de mvahdez. \.'e¡ez y muerte está muy por abaJO 

del promedio en Amenca Por otro lado. la contribución al ramo de enferm....-dadcs y matermdad que hasta 

hace poco tiempo era s1m1lar al promedio de América. ha rec1b1do históricamente un subs1d10 del ramo de 

invahdez, ve1ez y muerte que rue aumentado un 33 33º/o. pasando a ser la Quinta mas alta de Amenca 

En conclus•On en Europa las aportaciones para el ramo de invalidez. ve1ez y muerte es en 

promedio m~s del doble qLJe en Amenca Cabe considerar que Europa es una comumdad enve1ec1da por 

tal motivo la 1mportanc1a al ramo de 1nvalldez. ve1ez y cesant1a 

Este fmanc1am1ento que se da cabe aclarar es debido a la 1mportanc1a o pnoridad Que e..-1ste en 

cada sociedad, como es el caso de Chile donde con su nuevo sistema de f1nanc1am1enlo (Que lo veremos 

mas adelante). solo contnbuycn los empleados al nuevo prograrna Sm embargo. en los paises en los que 

el patrón contribuye mns. Ja repercusión la tronsm1te a sus empleados. pagándoles salanos mas ba1os. o 

a sus chentes. elevando el precio de sus productos o serv1cros En algunos casos existe un.:i contnbuc1ón 
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del gobierno. independientemente de las obllgac1ones del gob1emo como patrón. pudiendo cubrir todo o 

parte del costo de un programa en particular o dando subs1d1os 

En una Segundad Social de lndole clv1co, la autoridad se hace responsable del r1nanc1am1ento de 

la Segundad Social. vía impuestos o sobro consumos (por e¡cmplo al tabaco. la gasolina o las bebidas 

alcohólicas) En otras circunstancias el gobierno o los patrones ehmrnan el costo de la Segundad Social a 

los empleados de ba¡os ingresos 

En cunnto a los métodos utilizados para el fmanc1am1ento de las pensiones el mas usado en todo 

el mundo es el metodo de f1nanc1am1ento sobro la march-.i CPay as you go-). ésle método consiste en 1r 

pagando las pensiones de los pasivos (Jubilados y pensionados) con tas co11tr1buc1ones que van haciendo 

los activos (empleados u obreros). sm necesidad de c1ear una reserva En este caso no hay una relac10n 

directa entre contnbuc1ones y benef1c1os Por otro lado. el melado de capitalización consiste en que tas 

aportaciones que hacen los trabaJadores (estas se depositan en un rondo) y se va creando una reserva 

para pagar sus propias pensiones en el futuro En este caso ~' hay una 1elac16n directa entre 

contnbuc1ones y benef1c1os. C;ll1ste otras alternativas de f1nanc1am1ento que veremos mas a delalle en el 

capitulo 5) 

Como se menciono anteriormente en muchos paises el ramo de 1nvahdez. ve¡ez y muerte ha 

tenido que sub51d1ar al de enfermedades y maternidad esto debido a que los calculas que !'.e h1c1eron en 

aquel enlences no fueron 105 suf1c1cntcmente apropiados dado que el costo de medicina y hnsp1tales es 

mucho mayor que la inflación que se esperaba. to preocupanle es que se estén usando las reservas que 

estaban destinadas a airo ramo {a pagar pensiones por 1nvahdez, ve1cz y muerte) 

En algunos paises (como en el nuestro a partir del 1•· de enero de 1997). los patrones podrán 

contratar con alguna aseguradora privada que se les administre su rondo de pensiones a través de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFOHES) Cvcr Anexo 1 ). 
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El seguro de desempleo genemlmente es financiado por aportaciones iguales de patrones Y 

empleados. aunque en algunos casos el patrón contnbuye con un mayor porcentaje. En algunos paises 

corno Oinarnarc..-. y Suecia. el desempleo es f1nanc1ado a través de un seguro manejando por sindicatos 

que muchas veces reciben subs1d1os del gobierno En algunos paises existen agencias del gobierno que 

pagan los subs1d1os por desempleo. en otros es el patrón quien los paga directamente 

3.2.3.· CONDICIONES DE CALIFICACIÓN. 

Otro aspecto importante a considerar es que en algunos paises para otorgar ciertos benef1c1os 

deben de haber completado un penodo especifico de cot1zac10n o haber llegado a una edad especifica. 

como por ejemplo en el caso de las pensiones de ve1ez. la edad a la cual una persona puede Jubilarse 

fluctúa entre los 60 y 65 anos, en ciertos paises. los programas contemplan la misma edad de JUb1lac16n 

para hombres y muieres. en el resto permite a las mujeres recrbu una pensión total a una edad menor, a 

pesar de su mayor esperanza de vida. la d1ferenc1a es generalmente de 5 anos. también puede deberse al 

hecho de una circunstancia especial. como por e1emplo a que el ambiente de trabajo haya sido insalubre o 

que por el tipo de trabaJO sea el causante de enfermedades o acc1denles a partir de cierta edad 

Algunos paises hgan la Jub1lac1ón a un cierto penado de empleo sm importar la edad y éste fluctúa 

generalmente entre 30 y 40 at'\os. para esle caso expongo un cuadro en el cual se puede observar las 

edades normales y las edades ant1c1padas de JUb1lac16n para hombres y mu¡eres. la ant1guedad mfn1ma y 

las semanas de cot1zac16n requendas 
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Pent.io ~s de \le ez Reduc:.ld.:1s o AnUclnada• 
Edad AntKI ued•d H:etno Edad Anloa OO!'dad Semana• 

H M Fon-oao H M Coti.zadas 

"'""'~ Canad.to 65 65 o 60 60 
M<&.,co 65 65 500 60 60 
Guo11temala 65 65 450 
Costa Rte.a 65 65 ... 57 55 '750 
E•lado• Unido• 65 65 62 
Bahamas 65 65 .. '"° Chde .. 60 •ooo 
Ora•ll 65 60 257 
Honduras 65 60 
Noc.ara.gua 60 60 ""° Par.-guay 60 60 " 05 20 
Guyan;;m 60 60 750 
Oeloc:e 60 60 '"° E1Satvo11d0t" 60 55 750 
P;;mn•m.a 60 55 450 55 
Argentina 60 55 '"" Venezuela 60 .. 750 
Cuba 60 55 ,. 65 "º .. .. 
Urugu•y 60 55 30 30 'º 65 'º '° Cok>mbi;;m 60 55 >o 20 
Peru 60 55 .. " 55 30 25 
Ecuador 55 55 30 30 45 " 25 ,. 
Boltvi.a 55 50 .. 50 45 
Pron"9d1a 'º 5 

~7 6 556 20 o 12~0 

Europa 
01namare:ii 67 67 60 
Islandia 67 67 
Norueg.;1 67 67 3 3 
Irlanda 66 66 '° '° 65 
Holanda 65 65 
Fonlo11ndi.a 65 65 60 &O 5 5 
A'eman¡,¡a Federal 65 65 5 5 60 (,O 35 35 
E•pafta 65 65 .. " s~~ 65 65 3 3 
Suiza 65 
Por1uigal 65 62 10 
Gran Brel•ft• 65 6C 70ffi5 
Ausui.a 65 60 450 60 55 35 
Grecia 65 60 580 60 55 
Polom• 65 60 60 55 30 ,,,, .. ~ 60 60 
Alenuirna O..rro.or.ralo<:a 65 60 •5 
Ma"a 6• 60 1!>6 
f"ranc:.oa 60 60 300 
Hungrl• 60 55 20 'º Che>co•lovaqu•• 60 55 25 " 65 
Bulgari• 60 55 25 'º llaha 60 55 'º " Lu•emourgo 65 65 .. .. 55 55 
Rumama 60 55 30 ,. 
URSS 55 20 'º Yuooslav1a 60 'º '5 
Pr[)l'T>e'dt0 634 'ºº 
,..,.....,. Soc ... S~111l>t"9'_.,• Th•~t-VV.,."1 
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Apnrecen marcados con un astensco los paises que exigen el retiro del trabajador a la edad 

normal de JUbilac10n para tener derecho a rec1b1r la pensión por ve1ez. En el caso de paises que exigen el 

retiro obhgatono pero a una edad distinta, se anota dicha edad en lugar del asterisco El periodo mlmn'lO 

de cahf1cac1ón para recibir una pensión ba¡o el sistema de Segundad Social es en promedio de 15 anos. 

variando de un pais a otro en un rango que va de 5 a 45 anos mientras cons1deréndose en un sistema 

universal no se requerirla haber cotizado durante un lapso de tiempo pero s1 se pide un penodo de 

res1denc1a. 

En el caso de que los trabaJadores por alguna causa hayan cotizado menos de lo requerido, los 

benef1c1os comUnmente son proporcionalmente reducidos por cada aflo anlenor a un mln1mo requerido. 

en el caso de México se reduce en un 5%. por cada al"lo que le haya faltado cotizar hasta un total 5 anos 

Para recibir una pens10n de 1nvahdez U!.•Jalmenle se exige la perdida de la capacidad productiva y 

un periodo mlmrno de cotizac10n El periodo de cal1f1cac1on es generalmente mas corto que el requendo 

para una pens10n de 1ub1lac1ón. siendo la edad min1ma para este t-enef1c10 los 13 a 19 anos y que puede 

estar relacionada con ta edad min1ma para empezar a 1raba1ar o la edad má:w.1ma para recibir as1gnac1ones 

fam1hares, y la edad rn3x1ma frecuentemente es la edad normal de retiro. cuando los beneficios de 

1nvahdez se convierten en pensiones por JUb1lac1on 

Para el l M S S . existe mvahdez cuando ".... al asogurado so hallo imposibilitado para 

procurarse. modianro un trabajo proporcionado a su capacidad, formación profesional y 

ocupación anterior. una remuneración suporior al 50% de la romuneraclón habitual que en la 

misma reglón reciba un trabajador sano, do somojanre capDcidad, categoria y formación 

profesional.•• 

En caso de incapacidad, muchos paises extienden la edad l1m1te hasta que esta desaparezca 



En lo relatrvo a pensiones por sobrevivencla generalmente se requiere que el trabajador cesado 

haya completado un periodo mintrno de cot1zac1ones o haya sido pensionado a su muerte. Este periodo 

regularmente es el mismo que para mvahdez Las viudas y huérfanos también se someten a cond1c1ones 

de eleg1b1hdad 

En el ramo de enfernledades y maternidad generahnente se reqU1ere estar empleado cuando 

ocurra la mcnpactdad y haber cottzado durante un penado que puede variar desde menos de un mes 

hasta un ano (el penado de cottzac16n para beneficios de maternidad es mayor que el que se exige para 

poder recibir benef1c1os por enfermedad) 

Entre otras diferencias para la utihzac1ón de servicios médicos usualmente no se sohc1ta tiempo 

alguno de cottzac10n siempre y cuando sea para k>s tratamientos médicos en especie al contrario cuando 

se trata en prestaciones en dinero. Ademas otros programas cubren igual a los trabajadores que a sus 

dependientes y otros exigen haber coltZado mas tiempo para cubrir a los dependientes 

En el ramo de nesgas profesionales. en n1ngun p.:11s se exige un periodo cotizado para ser 

elegible 

En paises donde se contempla el seguro de desempleo. le piden al trabajador este dispuesto para 

cualquier trabaJO que sea acorde a los hab1los. conoc1m1cn1os y aptitudes (también debe considerarse. 

sueldo ofrecido en relación a previos ingresos. la d1stanc1a del traba Jo a su casa. la r~lac1ón del traba10 

con la ocupación anterior. capacidad. entrenamiento y el posible peligro envuelto o 1nsalubr1dad). el 

periodo de co11zac1ón vana de acuerdo al pa1s pero como m1mmo se exige 6 meses cotlZados. de igual 

forma las sanciones que surgen van desde pocas ~emanas hasta la Pérdida permanente del seguro. éstas 

sanciones pueden ser debido a que s1 renuncio sin una buena causa. fue despedido por mala conducta. 

part1c1paba en disputas laborales o planeaba un paro que causara desempleo 
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En cuanto a las as1gnac1ones fam1hares, la eleg1b1hdad esta comúnmente relacionada con el 

tamal'\o de la fomtha y en algunos casos con el ingreso tam1tmr, hay paises donde se pagan as1gnac1ones 

desde que queda desamparadn la cónyuge o por el número de h•JOS o dependientes. Hay paises que no 

dan as1gnac1ones por un solo h1¡0 s1 no a pan1r de 2 O mas Por e1emplo. en Francia y Hungrla dan 

beneficios a fam1has con 2 o mas h1¡os. en Japón con 3 o mas 

El termino de esta prestac1on vana de •gual forma. (de acuerdo a cada pals) pero pnnc1palniente 

esta unida a la edad de los h11os.. cuando estos lleguen a la edad estipulada que puede ser desde los 18 

hasta los 25 dado que ha esa ~dad. ya terminaron de estudiar, la mayorla ya trabaja por su cuenta. estan 

casados y de1an de seir deperld1entes 

3.2.4.· UNIVERSALIZACION. 

Al considerar el rubro de umversaltzac10n que ernp1eza sin considerar d1terenc1as de categorlas 

ocupacionales y que tan solo estan englobados como asal:u1ados. los trabajadores. corresponde a uno de 

los pasos que mas tarde se onentaria hacia el pnnc1p10 de la Un1versa1tzac10n, que es. separar la relac1on 

de los benef1c1os con el de las contnbuc1ones. o sea alcanzar a lener una Segundad Social publicista Esto 

es v1s1ble s1 la cobertura se ha e:.1end1do hacia todos los lraba1adores, incluyendo personas que no 

cotizan directa o induectanlente (md1gentes) y sm embargo reciben benef1c1os 

·La as1s1enc1a integral al sistema de Segund<Jd Social. deberá ser el comp\emc.,to de los seguros 

sociales Conforme cubran estos ultimo~ a mayores nucleos de poblac10n. los recursos destinados 

actualmente a la asistencia serán suhc1entes para atender las necesidades de los sectores 

verdaderamente indigentes~ '" 

-Al estudiar la transtormac16n de los sistemas de Segundad Social implica hacer paralelamente un 

recuento de como. a partlf de un cnleno hm1tat1vo de protecc•On de los trabajadores asalariados que 
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inspiraba a Jos antiguos seguros sociales, se han desarrollado organismos que procuran ampliar la 

cobertura a IOda la población.• 16 

Entoncos debe de entenderse como el principio d• Universalización como la protección a 

todo• los miembros do lai colectividad. Asi a sucedido pr1nc1palmenle en paises desarrollados que 

tienen programas umversales como Canadá. Inglaterra. Bélgica. Holanda y Nueva Zeland1a 

Es d1hc1I comparar contnbuc1ones y benef1ct0s entre los d1st1ntos palses debido pr1nc1palmente a 

los topes nia:iumos que no son compar-abJcs de un pals a otro. ya que donde el tope rnax1mo es 

relatrvamente ba10. una porción del ingreso de muchos traba¡adores bien pagados eslara arriba del 

max1rno y no SUJela a impuesto. tampoco contara en la determ1nac16n del benef1c10, por otro lado donde el 

tope rnax1rno es relativamente elevado. gran parte del ingreso o todo, pueden ser gravables para 

contnbuc1ones 

la tendencia generalizada en este punto ha sido elevar el tope m3x1mo para generar ingresos 

ad1c1onales En Noruega y Gran Brnlana este fue ehm1nado por completo Algunos paises ha tenido que 

aumentar sus tasas contnbutor1as .cnlre ellos estan B<lrbados. Colombia . Francia. Japon y Yugoslavia. 

en cambia de Guyana 'I Panama la!'> redu1eron 

En MC)(•co en su const11uc1on de 1917 se incorporo el articulo 123 que determina el 

establec1m1ento de un reg1men de seguro ~.oc1al del sector privado (esto eran los origenes del 1 M S S }. en 

su artlculo 123 lracc1on XXIX s.e consider.:i de ul1hdad pubhca la expedrc10n de Ja ley del Seguro Social y 

ella comprendera seguros de Invalidez. de Vida. de Cesant1a lnvoluntana del Trabajo. de Enfermedades y 

Accidentes y otras con fmes análogos. y una fracción reformada en 1959. para crear los sistemas del 

sectOr pubhco y las fuerzas armadas (1 S S S T E ), con esto empieza Mex1co a ingresar primero con un 

sistema de Segundad Social y después 1r1a cambiando hasta nuestros d1as cubriendo gran parte de fa 

poblac10n 
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4.- IMPORTANCIA DE LA PLANEACION DE UN SISTEMA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

Es un hecho ind1scuhblu que en todos los paises lat1noamcricanos existe una combinac16n de 

servteios sociales ohec1da por d1st1ntas entidades con diferentes sistemas admin1strat1vos y fuentes de 

financiamiento 

Este fenómeno ha tra1do como consecuencia que los gobiernos estén desorganizados en matena 

de Segundad Social v como consccuenc1a no se aprovechen todos los beneficios en pro de las clases 

marginadas 

Uno de los problemas e.:1stentes es que suele haber una separación de los problemas 

econom1cos por un lado y los soc1.:iles por el otro. oponiéndose al desarrollo social al economtco y 

viceversa Esta teoria ha influido en gran med1d.'.l en los métodos y técnicas de planif1cac1on sobre todo en 

los paises del tercer mundo 

El entena de uhhzar modelos relativamente sencillos con \l'anables facdes de cuant1f1car como el 

Producto lnlerno Brulo (P 1 B ). La '""ers1on de Capital. las Exportaciones e lmportac1oncs nace pasar por 

alto ciertos factores y aspecto!. importantes del proceso de plan1f1cac10n De esta forma se descuidan 

todas las cuestiones. relacionadas con las. d1lerenc1as de ingresos. los n1..,eles de \1'1da de los ciudadanos 

(salud. educac1on. nulnc1on. v1v1enda. scrv1c1os sociales. etc) que afecta a la planeac10n de un s1s1u-ma de 

Segundad Social ,. 

Es por eso que se tiene que planear detenidamente, ya que se tiene que incorporar gradualmente 

cada elemento que aleclaria a ta plancacion. pero que ahora. esta "'nculada a los compleJOS fenomenos 

de vanables cuant1ta11vas y cuahtat1vas econom1cos. demograf1cos. b1ométncos. de desarrollo social. 

cultural. polit1co. etc 
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A diferencia de los seguros pnvados. éstos no estan obhgados a responder a los mismos 

requenm1entos y. por lo 1an10, pueden manlener una posición mas trad1c1onal y ortOdoxa. No le son 

pert1nenles ni caen en su donllmo los problemas del salario, del empleo, la desocupación. la compos1c10n 

fam1har, los costos de las prestac1ones, la sufic1enc1a y mantenimiento del valor adqu1s1tNo de las rentas. 

el f1nanc1am1ento. su part1c1pac10n y otros innumerables fenOrnenos socio - b1oeconOm1cos que influyen en 

el equ1hbno f1nanc1ero 

En los paises en v•as de desarrollo es necesario que cobre mayor relevancia el rol de la 

Seguridad Social. puesto que el mercado no ofrece oportunidades sut1c1entes y obliga a extremar fos 

esfuerzos de red1stnbuc1on de ingresos para asegurar cond1c1ones mln1rnas de vida a Ja totalidad de la 

poblac1on •• 

Pero para otorgar prestaciones acorde a las necesidades de cada pa1s es necesano que el 

sistema r1nanc1ero no permita pagos con desequillbnos pehgrosos en el amb1to econOm1co. ya que debe 

de enca¡ar en el complc¡a econom1co porque forma parte de él y de él se alimenta No podria concebirse 

un régimen equilibrado de tinanc1amlen10 de la Seguridad Social. dentro de una economia general 

desequilibrada. u:i 

Pero la vida no es t.an simple como un plan La vida tiene una d1nam1ca que mngun plan puede 

prever Las lransformac1one!'. aue sufre el mundo en todos sus aspectos tanto sociales. econom1cos. 

polit1cos. tecnológ1cos. que 1mp1den plan1f1Car a largo plazo 

La estructura integral de un proyecto de Segundad Social debe considerar. que las soluciones 

parciales no sean contrad1clonas. simplemente 1mag1nartas o 1mpos1bles y. como consecuencia. es 

necesano que guarden entre s1 armenia coherencia y compat1b1hdad lógica ' 
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Las vanables poHhcas o sociales de tales acontec1m1entos eventuales suelen quedar fuera de 

control de los órganos o personas que mane1an la problem¡"t¡hca técnica de la Segundad Social 

·Pero. sin duda. al m;:ugen de cualquier actuación circunstancial. el problema fundamental que 

siempre se plnntea el actuario es el relativo a la determ1nac1ón del equ1llbno f1nanc1ero entre ingresos y 

gastos, cualqu1ern que sea el melado ele actuac10n y de f1nanc1am1ento de la Segundad Soc1ar 7 

Este es un problema que requiere s.oluc1ones sucesivas y continuas a lo largo de todos los anos 

Es decir. esta es la función permanente del actunno en la Segundad Social 

Los cambios clcllcos v dr:tsticos n1as o menos frecuentes de salarios. ntvel de empleo, 1nflac16n. 

perdida del valor adqu1s1tivo. ns1gnac1on de recursos y otros problemas financieros 1nstituc1onales y de la 

economla. por un lado. y por otro aunque con menor d•n~""lm1ca. la evoluc10n de los 1nd1cadores 

b1ometncos utilizados en los n1ode1os actuariales. cuya cvaluac1on periódica puede acusar importantes 

desviaciones favorables o desfavorables hacen ine::o:cusable la t~irea permanente del actuario para 

detectar la naturaleza. durac1on y profun111dad de los fenómenos sugenr los correctivos y prev1s1ones y. 

finalmente. aconse1ar en la loma de dec1s.1ones administrativas y poht1cas en el sentido correcto y el 

tiempo oportuno 

El entena fundamental al que hay que responder es el del eqUthbno f1nanc1ero Cada periodo anual 

o de un lapso mayor. las supos1c1onf:"~. de orden b1ometnco de orden social y económico que se hallan 

combinados e 1nterdepend1entes en el n1oaelo aciuarial. pueden o no haberse desarrollado segun lo 

previsto y calculado El hecho ac descubrir el comportarn1ento de cada variable. su medida y las 

probables causas del cambio. es la tareil medular de la evaluac1on 

En los paises subdesarrollados l3s mslltuc1ones de Segundad Social son un instrumento poderoso 

de política social que s1 fueran considerados como empresas. sena una de las mas importantes. 

pensemos que solamente las reservas actuanales repres.entan en algunos paises del 20°/., al 40º/o del 
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tlO 'OEBf. 
Sl~UUTEC.t 

P 1 B y por lo tanto es lógico que asuma responsab1hdades de ..:1tenc1on t1ac1a sectores no cot1zantes 

como grupos marginados e mdigenas u 

Estas tareas que asume la Segundad Social tienen Hn peso econom1co en tas 1ns!ltuc1ones 

importantes y su :1dm1n1strac1on es con,ple1a y los apoyos hn.-inc1eros de los gobiernos "3.on escasos 

cuando no 1rrc-ales 

El equ1lrbr10 fmanc1ero. asp1rac1on de todas las mst11uc1ones de Segundad Soc1.:tl t•ene tres bases 

fundamentales a) Fuentes de Fmanc1am1enlo Adecuadas. b) Buena Adm1n1strac1on Financiera Interna y e) 

Buen Mane¡o de tos Instrumentos Externos 

En relac1on al primero. debemos de reconocer que el aporte b1part1ta o tnparrna no representan 

smo canales de transferencia. debido a como se menciono antenormenle los costos que representa la 

Segundad Social se r~'lcian en los salarios de los lrabaJadores o en los productos de consumo que a final 

de cuentas s.e canah.tan v1a impuestos al gobierno para el f1nanc1am1ento de la Seguridad Social 

El segundo punto referido a una buena adm1n1strac1ón financiera aparecera centrarse. en una 

captación de ingresos ef1c1ente y en un maneJo presupuestario adecuado y debemos reconocer que este 

ultimo es un problema no resucito y cuya soluc1on no pasa desapercibida por Ja bu roer ac1a financiera 

cada vez mas comple¡a 

El tercer punto esta referido al buen mane10 de instrumentos financieros externos a corto y largo 

plazo Para los de corto plazo es de proporciones gigantescas. ya que solo por concepto de interés 

bancano permite valorar el s1gmficado de permitir a los patrones rctener por 3 O 5 u 8 dias los aportes de 

los trabajadores o el dinero detenido para el Seguro Social mientras es depositado para la institucron en el 

banco después de reahzado el deposito Esto requiere una plamflcac16n cuidadosa para la obtención del 

mtlx1mo beneficio. y para los de largo plazo referente a la valonzac16n de las reservas actuanales al 

menos existe un consenso en los s1gu1enles puntos: 
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1. Deben ser uhhzados para amphar la planta productiva del pals (ademas por su electo al incrementar la 

población cot1zantc) 

2. Debe asegurarse su rccuperab1hdad, o sea que en el proyecto que se invierta sea costeable 

3 Lns lnst1tuc1ones de Seguridad Social deben tener cierto grado de .autonomla para concurrir al 

mercado de dinero de alto y moderndo margen de segundad 

4 Los rend1m1entos obtemdos deben ser superiores al ritmo 1nflac1onario (por Jo tanto no pueden ser 

exclusivamente en depósitos a plazo o en d1v1sas extran1eras o metales) 

Resulta 1nteresnnte constatar que institutos con baJa o nula nc•1b1hdad en el uso de instrumentos 

f1nanc1eros (Guatemala) tengnn una proporción (46°.k) seme1ante en bonos publicas que otras que tiene 

libertad total (Chile 43ªk) :u 

Finalmente. es necesario considerar la 1endenc1a croc1ente hacia la pnvat1zac1ón por sectores 

a1enos a los involucrados en la adm1nistrac16n y uso de los serv1c1os de Segundad Social. cons1derandose 

una alternahva que muestran actualmente los sistemas de Segundad Social 

En conclus1on, debemos tener en cuenta que n1 la planif1cac1on n1 los datos esladlst1cos tienen 

valores absolutos sino relativos a las necesidades y a la realidad. que no existe tal cual. ya que hará 

variar los planes .., la toma de decisiones 

Si de cierta forma la Seguridad Social se ng1era por los pr1nc1p1os de ta Teona Trid1mens1onal cuyo 

pilares son los siguientes La Realidad Histologlca que nos circunda que debe ser ooservada tal y como 

se presenta y no ideada o 1mag1nada La Realidad Normada que esta regulada por d1spos1c1oncs legales. 

y que por lo tanto no puede ser regulada arbitrariamente. stno de conformidad con principios de JUSt1c1a. y 

un tercero. La Realidad Axlológica o valorahva S1 se aparta de estas tres pautas los estudios que 

integran el sistema de Planeac16n de Segundad Social sena arbitrario 1º .Por ello el conoc1m1ento 

autentico de la reahdad es absolutamente necesario y las cont1ngenc1as sociales deben conocerse 
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plenamente para regular en normas las necesidades, func10n de un pr1nc1p10 de justicia, sin pnvileg1os. y 

asl ya conociendo nuestra reahdad y sabiendo nuestras deb1hdades deberemos de elegir entre toda la 

gama de alternatrvas. la que se acople a nuestro sistema 
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5.-DIFERENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACION EN 

UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

5.1.- SITUACION ACTUAL. 

En anos recientes, se ha destacado particularmente un problema. el financ1am1ento; el 

f1nanc1am1ento en la Segundad Social pnnc1palrnente en las pensiones sigue siendo una preocupac.On 

esencsal de tipo pr<'.\ct1co para todas las lnst1tuc1ones de Segundad Social que estan actualmente en todo 

el mundo u 

Las renex.ones que expongo de cada alternativo. es.tan basadas en relación a los métodos de 

f1nanc1am1ento, ya que un sistema de Segundad Soc1nl. generalmente es un con1unto mezclado de 

preocupaciones oflCUiles. ya que de cierta manera es un modo de pres10n que \lene el gobierno con el 

pueblo 

No basta con determinar et con1unto de factores que se impone a la pollt1ca de cada pa1s para elaborar un 

programa. s• no el conocer éstas para 1nvest1gar mas sobre cada modelo considerando los diversos 

lactares que la afectan 

Se pueden deducir dos observaciones que saltan a la vista 1nmcd1atamen1e a)No existe un 

método optimo umco para el hnanc1am1ento de un programa de Seguridad Social y b)N1 tampaco existe 

una solución permanente para un programa particular, puesto Que e..c1ste. la necesidad de adaptar los 

programas a las c1rcunstanc1as cambiantes como una de las funciones de las tuerzas de la colect1v1dad 

que buscan un cambio y que son exogenas al sistema de Seguridad Social. es por esto que es necesano 

conocer mas sobre cada sistema de financ1am1ento. ,. 
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Los programas de Seguridad Social han surgido como respuesta a una variedad de 

preocupaciones soc1o·pollticas-econOm1cas, entre los cuales el primero consiste en la creac10n de un 

Sistema de Segund.:id Soca.al acorde a las necesidades contra los nesgas de vanas clases tales como 

enfermedad. la mcap.:ic1dad, la veiez o el desempleo. y en segundo lugar es el de los ahorros obhgatonos 

que 1mphca que cada 1ndrv1duo habrá de pagar por sus propias prestaciones Principalmente nos 

enfocaremos a la problemtnu:.a del f1nanc1am1ento de las pensiones. ya Que el peso de las pensiones ha 

crecido enormemenle y podrfa causar grandes desequihbnos en los paises. s1 es que no han ocurndo 

lodavla en algunos. en donde no se lleve un sistema de fmanc1am1ento adecuado que solucione sus 

problemas A Ir aves del tiempo a surgido rnótodos de hnanc1am1ento de muy variados modos 

• La mas comun es por medio del descuento por nomina, y una va11ante de ésta es contemplando una 

prima por separado. siendo una suma fl¡a para cada persona o unidad familiar protegidas. sin tener en 

cuenta el ingreso 

• Otra tuenle de ingresos es la ut1hzac10n de impuestos especiales sobre ciertos gastos de 

comportamiento o sociales tales corno al tabaco o al alcohol para f1nanc1ar programas en espec.lfteo. 

sin embargo se estima que estos impuestos especiales no tiene una base bastante estable o segura 

para considerarse corno un sistema de fmanc1ac16n. debido en gran parte a que no existe una 

c.orrelac1ón perfecta entre los nesgas. los gnstos sociales y el comportam1ento Esta falta de 

correlación se puede traducir corno que dicho impuesto puede considerarse como una penahzac10n 

m1usta de unos. mientras que para otros ser13 una compensac1on. srn conocer rn comprender 

completamente las consecuencias del comportamiento de estos unirnos. como e¡emplo se puede 

poner Una persona fumadora que por c.,.,da C.'.lJet1lla de cigarros que compra sera destinado ·x· 

porcenta¡c que pago por ella. para mvest1gac1on~s del cancer de pulmon. sin embargo no todos las 

personas que tienen cilncer de pulmón son fumadoras. entonces en tal caso viene siendo contra 

producente el impuesto 
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En conclusión. es evidente conocer las posibles alternativas que hay. para crear un nuevo o 

mod1f1car algún s1slema existente de Segundad Social, a continuación menciono los mas comunes o que 

ac1ualrnente según eslud1os son los que traen mayor rend1m1ento sin menor peligro o que en su caso son 

para algo en especlhco. eslo no quiere decir que de los mencionados a conttnuac.On sea uno el correcto. 

s1 no que hay que tomar en cuenta que un sistema que func10na en un pais. puede servir o no según las 

condiciones internas y eJl'.ternas que imperen en ese pais, se tratara de dar una v1s16n ampha de cada uno 

de ellos para poder decidir cual es el K10neo para el nuestro 

Entre los sistemas que ni.as nos enfocaremos sera el Caso de Chile ya que de él. helTIOs 

retornado gran parte de nuestra 1deologla de Segundad Social corno lo es el Sistema de Ahorro para el 

Retiro (S AR ) en 1992 y lo de las Adm1mstradorns de Fondos de Pensiones (AFORES) que empezaron 

en el primer semestre de 1997, por tal rnohvo entre otros casos nos entocareO'lOs mas en estos que 

muestran nuevas alternatsvas que a los métodos convencionales ya establectdos 

5.2· FINANCIAMIENTO ATRAVES DEL ME.TODO DE CONTRIBUCION. 

Los reg1menes de Segundad Social para empezar se desglosan trad1cionalmente en dos tipos: 

a}los que tienen corno fmahdad proteger al individuo con'\O miembro de una colect1v1dad humana o sea el 

concepto "un1versahsta· y b)los que protegen al 1raba1ador o sea el concepto de ·profesionahsta" 

El pruner hpo de régimen se ha desarrollado sobre todo en los paises de habla inglesa y los 

paises escandinavos. eJl'.1ge una f1nanc1ac16n del presupuesto general En cambio. el segundo tipo 

requiere una fmanc1ac16n mediante cot1zac1ones sobre los salarios o los ingresos 

H1stOncamente. este segundo bpo es el que nació pnmero con la leg1slac1on alemana de 1683. 

como antenorrnente descnbl, 1mc1almente reservada a un grupo restnng1do de obreros. se extend10, ya 



antes de la primera guerra mundial. en forma de seguro obhgatono Hoy dla constituye, mas o menos 

rnod1fscado. la base de la leg1slac16n de gran numero de paises 

Este sistema ofrece muchas ventajas una cot1Zac16n sobre los satanes es relativamente f:.Cal de 

calcular y fácil de manejar. Además. hm1ta '°s nesgas de fraude. ya que el salario es un dato fácilmente 

controlab~ por el asalanado o por terceros Se puede aphcar sin dificultad en la mayorfa de las 

satuac10nes de asalanado. Establece un lazo entre las cotizaaones y oertos nesgas. en parbcutar cuando 

se re her e al calculo do la pens10n de veiez. 

En penado de expansión económtea, da Jugar a una progresión de los ingresos poco mas o 

menos a la de la nqueza nacional En el plano financiero permite establecer cuentas en functón de los 

ingresos y los gastos claramente dehm1tados y por ende. en pnnc1pt0, conocer mejor la evoluC.00 de los 

reglrnenes 

Estas cuahdades UTefulabies no han de hacer otvtdar las cnticas suscitadas por un sistema de 

f1nanc1ac16n que, en el curso del tiempo, resultó cada vez menos adaptada a las necesidades de la 

lnshtuoOn y dio lugar a propostc.IOnes de indole drversa 

Los pnnc1p1os fundamentales fueron abarcar el con1unto de los nesgas socia.les de toda la 

poblac.an. en el concepto uni\l'ersahsta. esta conqu1sla era IOgeea. en pnnc1pt0. pero no sucedla lo m1sino 

en la concepc1<)n profes1onahsla. en donde las categorias profesionales no cubiertas se han inscnto al 
• <t· ..... 

reg1rnen''de los cotrzantes. (méchcos. contadores. vendedores, ele) o de manera mas general, han 

conshtu1do reglmenes separados como es el caso de la Repubhca Federal de Alemania. Ba-tg1ca. Francia 

y Luxemburgo >• 

Con frecuencia se plantea la cuestión de cuál es el efecto de la Segundad Social en la d1stnbue10n 

de k>s ingresos. Este problema que puede ser resuelto de diferentes maneras 



Por el sistema de la CONTRIBUCION bipartita o única como es el caso del seguro de accidentes 

del trabajo, donde se pido al patrOn que conlnbuya con una parte de la carga de las prestaciones, de lo 

que se trata es que si las obligaciones impuestas a los. patrones, las pueden traducir en aumentos de 

precios o bien si se resisten al alza de los salanos. La soluc10n mas cómoda es la aphcac16n a los precios. 

sin embargo terminaria por ser soportada -por quienes no pueden transfenr la carga a terceros porque su 

ingreso es el salario. 

Este esquema es s1mphsta En realidad. habrla que tener en cuenta la nex1bdidad de la demanda, 

la estructura del mercado y la competencia 1nternac1onal. que ha pasado a ser un pararnetro esencSal del 

razonamiento económico Asl pues. no es absolutamente seguro que el patrón pueda hacer repercutir la 

COt1Zac16n patronal en los precios 

S1 la hipótesis antenor se realiza. el alza de los precios 1nc1tara a los lrabaJadores a pedir un 

aumento de los salanos y el patrón dec1d1rá entonces en función de la pos1b1ltdad de hacer repercutir este 

alza en los precios. 

En el caso de las penst0nes. se calcula la mayorfa de las veces más o menos directamente por 

referencia al salario nied10 perc1b1do durante el periodo activo o una parte de este La red1stnbuc1ón tiene 

lugar en favor de los mas menesterosos un1camente por mediación de una pens10n mln1ma. En matena de 

prestaciones en especie del seguro de enfermedad. el problema es diferente No hay relación 10g1ca 

alguna entre la couzacK>n pagada y las prestaciones percibidas Sin embargo. en muchos paises. la 

ex1s1enc1a de un tope de cotización contnbuye a hm1tar el esfuerzo de sohdandad de los benef1c1anos de 

ingresos elevados La hm1tac16n de los ingresos por un 1ope Que se tiene en cuenta para el calculo de las 

cotizaciones se aphca 1odavla en ciertos paises Esta llm1tac10n que fue introducida en un prmc1p10 en el 

sistema alemán se refiere a la técnica del seguro que proporciona la CONTRIBUCION al nesgo. En el 

plano del empleo. mc1ta a los patrones a hm11ar los efectivos de la mano de obra y a desarrollar las horas 

extraord1nanas. 
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Las criticas articuladas contm el tope de las cotizaciones han mduck::to a ciertos paises a reducir la 

utillzaciOn de éste como son la RepUbhca Federal Alemana. Francia y Paises Bajos. La supresión del tope 

deb8rla considerarse un objetivo conven1enle si se salvaguardaran los intereses legilimos 

L• S.gurld•d Social cubre cierto número de contingencia• mediante fondo• que en au 

mayor .,.rt• provl•n•n de la• cotlz:aclon•• y forman parte inl•grante de loa ••l•rloa. sencillamente. 

d-embolaadaa por la empre•• a cambio de un trabajo y no percibidas directamente por el 

empleado. 

5.3.- FINANCIAMIENTO SOBRE LA MARCHA. 

El método llamado r1nanctam1ento sobre la marcha (Payas you go). es actualmente usado en casi 

todo et mundo para financiar pensiones Este método consiste en 1r pagando las pensiones de los pasivos 

con las contnbuct0nes que van haciendo los activos. sin necesidad de crear reservas. En este caso no 

hay una relación directa entre contribuciones y benef.c.os 

Este método no puede considerarse como rinanc1am~ento debido a que no existen capitales de 

garantla o de cobertura. o sea una acumulac10n de fondos sur1c1entes que garanticen el otorgamiento de 

beneficios. con este cnteno, se afirma ·1a simple repart1c10n (sistema financiero de reparto. sin 

acumulac10n de capitales o reservas técnicas). prescinde de las garantlas esenciales para cualquier 

sistema de Segundad Social~ 10 por lo que llamarlo método esta mal dicho debido a que 

• No adopta un con1unto de técnicas y pnnc1p1os que relacionan los ingresos y los egresos con el rin de 

obtener el equ1llbno deseado. s1 no tan solo sirve de intermediario entre los activos (empleados) y los 

pasivos (pensionados).~ 
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• La solvencia del régimen depende del equilibrio anterior y no garantiza en ningún momento que 

contara con los medios económicos paro hacer frente a las obligaciones contr-a1das. 1 

• • ... Impide la formación de lmpor1antes excedentes financieros en auge económico· ,. 

Esta forma de financ1am1ento se vio favorecido por el aumento de trabajadores en los al\os SO's 

y eo·s. pero no puede seguir runcaonando asl indefinidamente. fatalmente tendrá que hacer- crisis. 

En los úll1mos anos se ha observado una disminución en el número de trabajadores; y si 

consideramos el nümero creciente de personas de edad avanzada que reciben una pensión, podemos 

entender por que la situación esta llegando a niveles alarmanles. 

Por ejemplo. la relación de activos a pasivos en la Repüblica Federal Alemana es de 

aproximadamente dos 1rab&Jadorcs activos por cada pensionado y se espera Que en medio siglo haya un 

jubilado por cada trabajador activo 

En .Japón, si consideramos por un lado el crecienle nümero de personas de más de 65 al\os y 

por olro lado el abatimienlo que ha venido teniendo la tasa de natalidad desde el fin de ta segunda 

guerra mundial, observamos la mas dramática disminución de la relación entre activos y pasivos. Esta 

relación ha pasado de mas de 12 trabaJadorcs activos por cada jubilado en 1976. a poco menos de 5 en 

1990 y se espera que esta relación sea de 2 a 1 para el ai"lo 2010. 

Esta situación se puede entender s1 observamos la distribución por edades de la poblaciOn y solo 

podra resolverse tomando medidas drtlsticas. como elevar la edad de jubilaciOn o reducir los beneficios, 

ya que de seguir asi, se tendrían que aumentar las contribuciones hasta niveles asfixiantes. 
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S.4.- SISTEMAS DE CAPITALIZACION. 

Los diferenles sislemas de capHalizaciOn que vamos a tralar son los siguien1es: 

• Sistema de Prtma Media General. 
• Sistema de Reparto de Capitales de Cobertura. 
• SiSlema de Reparto Anual. 
• SISlema de Primas Escalonadas. 

5.4.1.- SISTEMA DE PRIMA MEDIA GENERAL 

En liempos pasados fue el Sistema de Financiamiento predominante de los seguros obligatorios 

de pensiones (al menos teOricamenle en la mayorfa de los paises la1inoamertcanos). inciuso fue el 

sistema financiero original del l.M.S.S., utilizado para los cálculos del seguro de lnvahdez. Vejez. 

Cesantla y Muerte (l.V.C.M.). Este método se conoce también como •·Metodo de C•pit•llzaclOn 

Colectiv•"· 

Su caracterislica fundamental es la de establecer de una vez y para siempre una misma prima, 

pagada por todos los asegurados, o por lo menos en un porcenl&Je fiJO sobre el salano. garantizando el 

financiamiento de lodos los gastos por Jubilaciones y Pensiones en curso de pago (pagos penOdicos que 

deben efectuarse por pensiones concedidas en anos anteriores), asl como en curso de adquisición 

(pagos penódrcos que deberén efectuarse por pensiones futuras). 

Esta pnma es la misma para todas las edades y generaciones de asegurados, 

independientemente del sexo. del numero de beneficiarios, de fa peligrosidad del traba10 dcsempel'lando, 

con diferentes periodos de cotización. de distinta época de afiliación, etc .. 

Al iniciarse el régimen, se tendré una gran cantidad de personas de diferentes edades. y es Claro 

que las personas de edades avanzadas. constituyen pasivos aciuariales (valor presenle actuaria! de los 
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beneficios que se denvnn del seguro o del plan) mayores y disponen de poco uempo como actNos. por lo 

que s1 existen cuanllas min1mns, el monlo de sus pensiones representara un alto costo para el s1s1ema 

Debe de existir un equ1hbno actuaria! enlre el valor de lodos los ingresos y el de lodos los egresos 

fuluros, conformando una colecl1v1dad que 1mpl1c01 traslad<.Jr Ja carga f1nanc1era de la pnmP.ra generac10n 

de asegurados que es muy alta a las s1gu1enll'.'s cuyas edades de entradi'I son menores en promedio y en 

consecuencia su~ c...11~1.:is !>on n1as ba¡as. Ja yerH~rac1on actual se subd•v•de en los traba1adores activos y 

en los 1ub1lados o pcns1onado!> viudas huertanos 1nvahdos. etc 

Es1os ultimas. constlluyen Ja carg¡1 p11nc1pal que en vista de la 1m~'°s1b1hdad de que p,.iguen una 

puma. se 1ransf1ere et pago de ie-s1a prima a la generac10n actual de trabajadores activos. as1 como a los 

traba¡adores futuros cF1ni'1nc1am1en10 sobre ta n1archa) 

Lo anterior es posrble gracias a los prmc1p1os fundamentales que dan pie a las lnsutuc1ones de 

Seguridad Social que son el de Perennidad, Obligatoriedad y Solidaridad. 

En Mé)<ICO st:' enlrende por pcrennjdad a la durac10n 1hm1tada del 1 M SS Esta calidad nos lleva 

automat1camen1e a la comunidad abiena de r1P.sgos. que se compone de la gcnerac1on actual es decir 

del conJun10 cerrado de los efectivos de ascgur;idos nrabaJadores <_JCl1vos de 1 5 a 64 al"los) y benet1c1arios 

exrstenles al 1ns.1antc de la observación y rfel con¡unto abierto de todas las gener<'!IC1ones futuras de 

asegurados con1untnmente con los benef1c1ar1os de pensron que de ellos se 011g1naran 

El colocar las opcracrones de un seguro en una comumdad abierta de nC>sgos. constituye el 

fundamental elen1ento d1~llnto de la org<Jni .. """.ac1on financiera de una msl1luc1on de Seguridad Social a 

d1ferenc1a de una mst1tuc1on p11vada. la cual no posee el priv1leg10 de la perennidad 
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En México la Ley del 1 M SS marca la obligatoriedad del régimen set'lalado ~se implanta en 

toda la República el Rég1n1en del Seguro Social Obhgatono. con las salvedades que la propia ley 

sena la 

La soUd•ridad financiera en el tiempo y en el espacio de todos los grupos asegurados, cumple 

con los requ1s1tos de equidad y rep•uto. y dará corno resultado d1sminuc1on de la prima a respecto a los 

que cobrar1a una lnshtuc1on Pr1vnda 

Es claro que en los 1mc1os de cualquier lnst1tuc10n los ingresos. Que genera l.'.l cuota. son muy 

superiores a los gastos. par 10 que el remanente se destina a la const1tuc1on de un tondo de reserva. que 

debera de tnvf'rtirse en las n1e1orcs cond1c1oncs de segundad. rend1m1ento y hqwdez y de esta manera 

poder solventar los costos que en t?I futuro 1rremed1ablemen1e llegaran a ser rnayores a la prima 

establecida de nos ser as1 !>e 1ncurnra en un dcshnanc1am1ento que obhgara a reducir las cuantlas de las 

pens10!1es y10 incrementar et mvl'I original de la cuota 

E 1 n1onto de las reservas que pueden acumularse mediante este Sistema F 1nanc1ero es cuantioso 

y en consecuencia d1hc1l de rnane¡ar conforme a las cond1c1ones preestablecida~ sobre todo en lo 

referenle ól la tasa de ptoduc11v1dad del tondo -

Cabe d1st1ngu11 que la reserva actuaria! debe cumplir con dos factores 

la F1nanc1era Reduciendo mediante los produc1os de su 1nvers1on el nivel de ta prima necesaria 

para lograr el equ1hbno enlre los ingresos y los gastos 

la Actuaria! Respondiendo en todo momento. por todos los compron11sos contra1dos por 

concepto de pensiones. ya sean potenciales o correspondientes a las de en curso en pago 
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El sistema de Prima Media General cumple con tas dos funciones. de ahl que sea el de mas alta 

cap1tahz:ac10n de toda la gama de Sis.ternas F1nanc1eros de la Segundad Social, esto ocurre cuando 

cumplen las est1mac1ones actuanales a lo largo del bempo, obteniéndose un capital acumulado 

considerable 

Algunas venta¡as de la aphcac10n de este sistema son la invanab1hdad de la tasa de cotlZaC10n. su 

alto alcance social, la const1tuc10n de reservas do cierto volumen para los casos en los que el asegurado 

se dé de baJa 

Algunos de sus 1nconven1entes son. que en las est1mac1ones se consideran como estáticos k>s 

factores demograf1cos (crec1m1ento demogrtif1co) y bK>rnétr1cos (exper1enc1a de mor1al1dad. 1nval1dez y 

rotac10n). no obstante se sabe Que en el hempo vana la d1stnbuc1on de la poblac1on por edades y la tasa 

de crec1m1ento dernogrtlfteo. debido al me1orarn1ento social, al avance de la c1cnc1a mC-d1ca etc 

Este hecho conduce a que la vahdez de la proyecciones hechas a largo plazo pierdan su valor 

Por otra parte las economlas. lahnoamencanas. resintieron los crecientes aumentos de ptcc1os y salarios. 

Que obligaron a efectuar a1ustes pen6d1cos a las pensiones. sin la pos1b1hdad mateoal de elevar 

paralelamente las reservas de pensionados y de activos con el hn de rnantcnet el grado de cap1ta1tzac10n 

ex191do Ad1c1onalmente. el proceso 1nflac1onano 1nc1d16 en la d1sminuc10n del vnlor real de las reservas 

5.4.2.- SISTEMA DE REPARTO DE CAPITALES DE COBERTURA. 

Se aphca para financiar pensiones cuyo otorgam1cnto no depende del tiempo de cot1zac1ones. 

sino de la reahzac10n del nesgo cubierto Para el Seguro de Riesgos de Tr:lba10. se considera como el 

Sistema Financiero mas adecuado por la misma naturaleza de sus riesgos, los cuales tienen osc1lac1ones 

provocadas por cns1s econOm1cas, aunado a que puedan dar origen a siniestros a que pueden ocurrir 



inmediatamente después de asumido el nesgo. implicando un desequ1hbno econOm1co si no se prevé un 

mlnirno de cap1talizac10n 

Inclusive. el nesgo de trabajo es el Umco caso que establece la ley del Seguro Social (Art 77). en 

el que ew.presamente se define al de Reparto de Capnales de Cobertura como su Sistema de F1nanc1ero 

A este sistema se le conoce también corno sistema de Reparto de Capitales Constitutivos 

(Canhdad de dinero necesario desde el punto de vista actuara.al para garantizar el pago de una pensión 

hasta que se extinga el derecho) 

Su caractenshca fundamental. es que la suma de las cot1zac1ones de un ano debe cubnr la suma 

de los capitales consMuhvos de las nuevas pensiones acordadas en el ar.o. es decir. se consideran corno 

egresos anuales los capitales conshlutrvos de las pensiones concedidas. y sobre esta base se calcula la 

pnma al relac1onarto con los ingresos o cot1zac1ones que conforman el volunlen anual de salarios Por lo 

que el valor de la pnma depende de la rclac10n entre el numero de nuevos pensionados del ar.o y de IOs 

cotizantes achvos 

Durante los pnmeros ar.os los ingresos seran rna1ores a Jos egresos. por lo que se cobra una 

cotizac10n calculada considerando como egresos del arto a los capitales const1tut1vos de las pensiones, 

pero en reahdad el egreso electivo lo constituye el pago de las pensiones 

A medida que transcurre el tiempo. la s1tuac10n se 1nv1ertc porque cada vez se acumulan mas 

pensiones en curso de pago correspondientes a pensionados de afias anteoores y del m•smo ano. lo que 

1mphca que el egreso real llegue a ser mayor a los capitales const1tut1vos de las pensiones concedidas en 

el propio ano 

Por lo tanto esle régimen supone la const1tuc1ón de reservas técnicas formadas por el capital 

constitutivo no gastado. 1nclu1do intereses. que serv1r3n para responder a las obhgac1ones de las 
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pensiones en curso de pago Por lo que la existencia del sobrante al prmctpio del régimen no significa la 

existencia de un superávit fmanctero que se puede invertir 1nd1scnm1nadamente 

La reserva técnica deber.a registrarse dentro de los egresos del ano, de ésta manera realmente al 

final de cada ano el respaldo actuanal de los compram1sos de pensiones cstara const1tu1do 

En este sistema fmanc1era al igual que en el de la Prima Media General. la reserva 1ecrnca cumple 

con dos funciones. ln actuanal. al tener un manto tal que en cualquier nlOmento alcance a responder por 

el compromiso contraido por la lns11tuc10n en lo referente a pensiones en curso de pago. y la econOmtca. 

al obtener un producto derivado del pago de las pensiones. logrtmdose de esta manera mantener las 

aportaciones a un mismo rnvel 

Con respecto a la hqu1dez de las mvers1oncs de los cap11a1es const1tut1vos. supuestamente 

deberla ser a corto plazo. pero debido al ingreso de nuevos asegurados puede 1nver11rsc a largo plazo. 

Obteniéndose por lo lanlo un mayor beneficio econOm1co El s1gu1ente diagrama operativo. ayuda a 

comprender el func1onam1en10 del Sistema de Reparto de Capitales de Cobertura en le relativo al 

financ1am1ento de sus prestaciones a largo plazo 

'INGRESOS POR CUOTA 

PENSIONES 
VIGENTES r PAGO ANUAL 

PRODUCTO DE LA 

IMPORTE DE LOS CAPITALES 
CONSTITUTIVOS DE LAS 
PENSIONES OTORGADAS 

DE LAS 
CONCEDIDAS 

INV EASION DE LAi..·--------r;;Rii;E"Ssi°EEFR¡;:V;;A"T'EE:Cc:;:N¡¡ICC'iA'I 
RESERVA TECNICA 

En lo que concierne a la capacidad de absorber el costo del ajuste de pensiones a variaciones del 

nivel general de salarios. las nuevas pensiones acordadas en el ario puede ser ajustadas enteramente a 



ellos, lo cual da una venta1a a este tipo de sistema financiero. mientras que el a1uste de las pensiones en 

curso de pago exigirla a medios suplementarios 

En consecuencia, el Sistema de Reparto de Capitales de Cobertura, mantiene una pos1c16n entre 

ºel Sistema de Reparto Simple y el de Cap1tahzac16n Colectiva. dernograflcamente menos sensible que el 

primero y en cuanto o a1ustes a vanac1ones econom1cas menos que el segundo A esta pos1c.On 

intermedia reforzada por el ya aludido grado 1ntermed10 de cap1tahzac10n. debe el Sistema de Reparto de 

Capitales de Cobertura su rol. al lado del S1sh'.!'ma de Repnrto Simple en el Seguro de Pensiones de hoy 

5.4.3.· SISTEMA DE REPARTO ANUAL. 

Cuando se trata de nesgas que se cubran con prestaciones en especie o en dinero a corto plazo. 

los subs1d1os del Seguro de Enfermedades y Maternidad. el metodo de Financiamiento 

generalmente aceptado es el de Reparto Anu.-:il Se conoce también como Sistema de Reparto Simple 

Sabernos que los nesgas que dan lugar a las prestaciones a corto plazo na se aumentan en rorma 

dec1s1va con la edad. no producen acumulación de bcncl1c1os de un ar.o para otro. n1 suponen largos 

penados de cotlZac10n Por lo tanto. el Reg1mcn de Reparto Anual puede establecer un equ1hbno 

financiero estricto entre los ingresos por co11zac1onc.-s v los egresos por Obl1gac1oncs. lo que 1nd1ca que los 

egre~s de un ano deben cubrirse mediante las cotizaciones del mismo 

Este sistema utihza los conceptos pnm1t1vo!. del Seguro de Derrama que cons1st1a en repartir al 

final del e1erc1c10 considerado. el costo total de los s1mesuos entre el numero de expuestos al nesgo 

En la practica. consiste en establecer el equihbno l1nanc1ero nnua1 entre los ingresos y egresos. al 

tornar el e1crc1c10 financiero de un ano . .,. con base en las exper1enc1as de realrzac10n de los s1mestros 

considerados y de sus 1espect1vos castos. estimar 10 quo gastaría durante el ario en el otorgamiento de 

las prestaciones. repartiéndose en forma anticipada entre los expuestos al nesgo durante el e1erc1c10, o 

entre sus salarios s1 la prima se calcula en por ciento del salario 



Por su misma naturDleza. la prima esta en alto grado determinada por la relación entre el numero 

de las pensiones en curso de pago y el numero de cotizanles activos, es decir. por el llamado ªcociente de 

carga dcrnogrOfica ... El pago continuo de las pt?ns1ones no esta asegurado por reservas acumuladas con 

cotizaciones anteriores de los propios beneflc1nr1os. sino exclus1vamen1e por las cotizaciones de los 

activos de la misma época en el marco de ta con1un1dad abierta. establec1Cndose de este modo una 

estrecha ·sohdandadª del con¡unto de activos a favor de lo~ t>cnef1c1ar1os de pens1on 

Usualmente se considera un pequel"lo excedente a la formac10n de una reserva de contingencias 

que cubra gastos extraordinarios y desviaciones eventuales que puedan desequilibrar el Sistema de 

F1nanc1am1ento. logrando nivelar los costos anuales evitando as1. la necesidad de cambiar la prima 

Esta reserva de Fluctuaciones y cont1ngenc1as no se puede considerar una Reserva Técnica por 

sus rTlOntos y fmahdad 

Al carecer de Reserva Técnica. no se da cap1tahzac1on. por lo lanto este !i1stema constituye el 

limite 1nler1or de los sistemas de f1nanc1am1ento 

La dependencia muy marcada del Sistema de Repar1o S1mplC" a las var1ac1ones demograf1cas de 

los efectivos pertenecientes a este régimen. contrasta con la msens1b1hdad de la prima. calculada bajo 

cond1c1ones econOm1cas esttll1cas. con respecto a aumo.:mto~ pos1enores del nivel general de sa!anos y at 

ajuste total e 1nmed1alo de las pensiones 

la perdida de las reservas acumuladas en gr:indes regímenes del Seguro de Pensiones a causa 

de guerra o 1nflac1on. acoplada con la 1nlroducc1on de tas ·pensiones d1nt1m1cas~. ha contribuido a la 

1mportanc1a actual del Sistema du Reparto en el se~uro obhgatono de pensiones 
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Cabe O'l8nclonar que las ·pensiones d1némicas·. se refieren a la ut11lzac16n de una mateméllca que 

integra los factores dem<>gr<lhcos y económicos. con sus correspondientes intensidades o tasas de 

crecimiento de manera directa en los v;:ilores bas1cos y en los mecanismos de cálculo 

5 .... 4.- SISTEMA DE PRIMAS ESCALONADAS. 

Sistema sugendo por el Act Antonio Zelenka en 1950 a la Conferencia Internacional de Actuanos 

y estadistas de la Segundad Soc.al 

El sistema de Pnma Escalonadas destaca por su 1mportancla entre las diversas combinaciones de 

métodos ut1hzados en el f1nanc1am1ento de los reglmenes de Pensiones. comprendido entre dos extremos. 

Reparto Anual y Cap1tahzac16n 

En el caso del 1 M S S . a partir de la Valuación Actuaraal al 31 de d1c1embre de 1977, se determino 

la necesidad de utihzar el S1stern.."l de Primos Escalonadas para financiar los reg1menes de pensiones del 

Seguro de lnvahdez. Vejez. Cesant1a y Muerte (1 V C M ) 

Este método consiste. en Que un determinado rcg1rr.en de pensiones cuya duración se considera 

ord1nanamente 1llm1tada en el tiempo. se ha subd1v1d1do en una sene de periodos de equ1\1brio. los cuales 

generalmente cubren mas de 5 ª"º°"'· determmé'lndos.e una prima constante? de tal manera que el total de 

los ingresos del fondo. sP.a igual a los. egresos que Por concepto de pago de beneficios se realicen en el 

mismo periodo. Ademas esta pnrna debe perm111r kt tormac1on de un fondo de reserva cuya mvers10n 

ayude al lmanc1am1ento del rC?gimen 

Al s1gu1ente periodo o escalan la prima se incrementara. y as1 sucesivamente. debido a que la 

reserva es intocable. dando lugar a un s1sten1a que se encuentra respecto a primas y reservas entre el de 

Reparto Anual y el de Cap1tahzac16n Colectiva. debido a que a largo plazo la prima sera menor que la de 
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Repar1o y mayor que la do Cap1tal1zac10n Colectiva; y la reserva mayor que la de Reparto que siempre es 

nula y menor que la de Capitalizac10n Colectiva 

Mediante este n1Ctodo, los fondos acumulados de reserva no deben aplacarse para cubnr el pago 

de las obhgac1ones contra1das. sino a lo mas. los intereses de los fondos. agregados a las aportaciones 

recibidas. 

Al respecto. el profesor Peter Thullen dice ·s1 se uhhza el criterio descrito. la elevación de la prima 

podrá efectuarse a lo mas. hasta el tiempo en que la suma de los ingresos por primas del asegurado mas 

los intereses de los fondos por pnnias del asegurado ni.as los intereses de los fondos ya no sean 

suf1c1entes para cubnr los egresas· 

La elecc10n de la prima apltcable no debe ser arbitraria. particularmente las aplicadas en el 

penado 1nic1al. dicha elecc10n estara onentada a que 

a) La prima no debe crecer demasiado rap1do de un penado a otro 

b) Debe tomarse en cons1derac16n la capacidad económica de lo!. sectores cubiertos por el régimen. para 

soportar las cargas econOm1cac;. correspondientes 

c) En los periodos finales la prima debe alcanzar un valor intermedio entre la prima de Cap1tahz<Jc10n 

Colectiva y la Prima de R ep¡:¡rto <1mt>as calculadas con las nllsrnas h1pótes1s para fines de 

comparac10n 

d) La acumulación de los fondos debe tener en cuenta, la med•da en que el mercado interno de capitales 

tiene capacidad para proveer a ta 1nvers16n con caracterist1cas de segundad y product1v1dad 
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En el caso del Sistema de Primas Escalonadas. la reserva solo cumple con su función financiera. 

reduciendo mediante los produclos de su 1nvers10n. el mvel de la prima necesaria para lograr el equll1br10 

entre los ingresos y los gaslos siendo por lo tanla un S1s1ema de Cap1tallzac10n Parcial 

La 1de<J que se persigue es lograr una cap11a11zac1on atenuada. de mOdo que la acumulación de 

las reservas no sea cuantiosa como en el reg1rnen de Cap1tahzac1ón Pura. lograndose el equ1hbrio 

completo del Sistema de Pensiones cuando se h<Jya establecido una compensac1on natural al Régimen de 

Pensiones en el efectivo asegurado. entre quienes snlen en goce de beneficios y qwenes ingresan 

(Estado Estacionario) 

El sistema de Primas Escalonadas. mas que un nuevo Sistema resulto sor verdad la elast1c1dad 

que ofrece en su aphcac1on unil generahzac1on de los Sistemas de F1nanc1am1ento 

Podernos at1rmar lo anterior. ya que pueden operar desde el mas baJO nivel de cap1tahzac1on 

(penados anuales). conv1rt1endosc en el Sistema de Reparto Anual. a en el otro e.dremo hasta el mas allo 

n1..,el de cap1tahzac10n. (f11ando solo un escalan por un periodo de duración 1hm1lada). conv1rt1éndose de 

esta manera en el Sistema de Prima Media General Ambos casos perm11en la recuperación técnica del 

nrvel de cap1tahzac1on perdido o deseado. en función de las cond1c1ones que se vayan dando mediante 

aportes convenientes al caso 

5.4.5.- SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL. 

La base de esle S•slema Fm.:1nc1mo es de cuenta 1nd1v1dual. la cual se conslltuye de aportaciones 

ya sean por parte del empleado o pairan. esto dependera de las bases establecidas para el mismo Los 

productos de inver~10n que generan los fondos. seran cap1tal1zables a las mismas 
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Elo.islen vanas modahdades posibles. en la mas comUn las cuentas son balanceadas por 

generación 

Las c.aracterlsllcas cspec1hcas del Sistema de Cap1tahzac16n lnd1v1dual, dependen de las 

necesidades y f1nahdades ex1s1cntes en el pais que se establezca 

En 1980 en Chile st~ put11ico el decreto de ley N .. 3500 que sustituye el antiguo sistema de 

pensiones por un nuevo s1s.tcrn:1 privado. de capita1tzac1on 1nd1v1dual. manejado por 1nst1tuc1ones privadas 

denominadas A F P (Admm1str.'.ldoras de tondos de pen!.1ones) 

Es.te sistema de cot1zac1oncs. <.Jeltn1das es obhqatorio para todos los trabaJadores dependientes de 

un patron del pats excepto las fut.O"rzas armadas. los cuales tienen que cotizar el 10°/o de su remunerac1on 

hasta un tope de 60 UF (Las pensiones cstan expresadas en UF Unidades de Fomento. son unidades de 

poder adqu1s1t1vo constante que camb1an diariamente de acuerdo a las variaciones en el Indice Nacional 

de Precios al Consumidor {I N P C ) para el fondo de pensiones por ve1ez y 3 5º/o para seguro de 1nvahdez 

y muerte 

A los que cambiaron al nuevo s1slenl..-i se les aumento el sueldo 18"/., (debido a que las 

cot1zac1ones del patfOn se pasaron a los en1p1eados) Ademas se les reconoc10 lo co11zado en el antiguo 

sistema. por medio de bonos de reconoc1rn1ento (Lo~ bonos de r~conoc1m1cnto ascienden a un 80%. del 

sueldo promedio del ultimo ano. mu1!1phcado por los ar'\os. cotizados en el sis.tema hasta 35 con 

1ndexac1ones Las AFP's 1nvertirotn eslas contr1buc1ones despues de hacer una deducc10n por gastos de 

adm1n1strac10n, en tltulos de deud.a del gobierno y otras 1nvcrs1ones por éste 

Se cambio entre un 85 v un 90°/o de trabajadores 011 nuevo sistema y todos Jos traba1adores que 

ingresaran a la fuerza de traba¡o dcspues de 1982 debieron entrar al nuevo sistema 
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Las AFP' s son supervisadas por el gobierno y so puede elegir y cambiarse de una a otra cuando 

se desee. Estas cobran una com1s16n para gastos de adm1mstraciOn (una cuota f1Ja mensual y un 

porcentaje del fondo) do cerca del 30% de l¡t contribución de mvalidez y muerte. La s1gu1ente graf1ca 

muestra la evoluc10n que ha tenido la com1s16n f1Ja "lensual 
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A d1c1embre de 1989 ex1stian 13 AFP"s con tres millones y medio de afiliados 

El mon10 de la pensión de veiez s.erá el resultante de las cotizaciones acumuladas mas los 

mtereses Que se obtengan con la mvers1on del fondo y es pagadera a los hombres a los 65 at\os y a las 

mujeres a los 60 artes aunque se ptJedc pedir una 1ub1lac10n ant1c1pada si esta alcanza el 50º/o del sueldo 

promedio de los u1!1mos 10 al"los y el 110"/., de la pensión mínima 

Al llegar a la edad de Jub1lac1on se puede escoger una de las 3 opciones s1gu1entes a) Rehro 

programado. b)Rent.:t V1tahc1a Inmediata e) F~enla Temporal con Renta V1tahc1a D•fenda 

a) El Retiro Program;:ido consiste en que la cuenta md1vu.Jual del traba1ador permanece en la AF P S y 

esta es una pens1on mensual en UF hastil el fallec1m1ento y pensiones de sobrev1v1enc1a a sus 

benef1c1anos La pensión se calcula anualmente t.m base al saldo acumulado en la cuenta 1nd1v1dual y a 

la esperanza de vida del afiliado y de su fam1ha J"O 
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b) La Renta Vitahcm tnmcd1at.:1 consiste en que el aflh;ido contrata, con la nseguradora que él ehJa. una 

renta v1tahc1a para et y pensiones de sobrev1v1enc1<'.J para sus bcncf1c1ar1os (60º/o a la esposa y 15°/o a 

cada hijo) De estn lorrna. l.'..1 asegurador¡¡ asume el riesgo de generar la rcntab1lrd:ld necesaria para 

pagar una pens1on v1tahc1a y obtener .tlguna u11l1d .. 1d "l.n renln v1talic1.a es unn a1ternnt1va apropiada de 

pensiones, ya que las rP~ervas hber<1dns por el f;il1ec1niiento prematuro de algunas personas son 

usadas para pagnr las pt!ns1ones de aQl11.-110-:. q1u~ v11o1P.n mas de lo esperado - '' Sin embargo, to!.irtsle el 

nesgo de que la rcntab1hd<ld que se obtenqa ¡__. t<lHJO plazo sea menor n la esperada 

e) La Renta Temporal con Henla V1tnt1c1a 01ft.•r1da cons1~.1c en Que el af1l1aoo que no t1a contratado una 

Renta V1tahc1a lnnu'!d1al.:i pu('dc contr<:1t.u un~1 renl~1 1o11l.:il1c1::i pag::Jdera ;¡ parttr de una fecha futura con 

una parte de su c._ip1tal • lcUml1lado. P'!rrn:1nC"C:1l'n<lo la otra parte en el !onda con el fin de et~ctuar 

retiros mensuales re;:i¡uo;tJblc-s anualnl•'!nl•_• Lsl.i n10<1allda'J resuel1o1e. en qran n1ed1d.:i. la 1nlle.inbd1dad 

de la renta v1tahc1.i y .:i d1lerenc1a del retiro program;-ido ·introduce elernentos de compens.:icion de 

riesgo Que avuda a enfrentar c-n me¡orP~ conl11c1onco; ra incertidumbre de la sobrev1da 1nd1v1dual. 

ademas de que P<•rrn•le un arnpllo rn.ug•~n de libert;id al 1nd11o11duo que pueden escoger entre una 

AFP"S o asegurildora el 11enipo durante •:•I ..:ual dPse::t asun1H el r1e~qo l111anc1cro y retener el dprecho 

de propiedad sobre su~. tondos '151 corno La ~e1.1c1on entre pensiones 1nmed1al<ls y futuras·., 

acumulado en la cuenla ir1dov1dual (or1c1u1c1o el tinno) :1 la compar"11._i dt~ ~'!fltHOS y a5c1cnde ;1! 70".4. del 

sueldo promed10 de los ult1nlu~ 10 .:ir"los p11ust;1do por 1;1 v•H1ac1on del 1 Pe ) 

El monto de las pensiones de ~obrev111enc1a depende (jp la compos.1c1on farn1har y es pagada de la 

misma forma tanto n irnb.a¡adores .:icl11o1os corno a pens1on~1dos por 1111o1al1dez sin Qllt'! es.tos tengan Que 

seguir cotizando una vez que fueron declar3dos mv~hdos ( B E P p ) 
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El Estado garantiza pensiones de veiez, invahdez y sobrev1viencia que ascienden al 70°/o del 

salario mlmrno Las de ve¡ez se pagan a los que hayan cotizado un mln1mo de 20 anos entre el sistema 

antiguo y el nuevo y las de invalidez y sobrev1venc1a a los qua hayan cotizado 2 al'los dentro de los cuatro 

últimos y al menos 6 meses en el nuevo sistema 

Para enfern1edades y rnatermdad. la cohzac16n obllgatona es el 7°/o del salano y se puede pagar 

al FONASA (fondo Nacional de la Salud) o si se prefiere se puede elegir un ISAPRE {lnstilutos de Salud 

Prev1s1onal). el cual le puede cobr;;ir mtJs del 7"/,.. dependiendo de la cotlenura o de los servicios 

ad1c1onales que le brinde al asegurado 

Los ISAPRES son destinados a otorgar prestaciones de salud a sus af1hados con recursos propios 

o contratados La const1tuc1on de estos es autorizada en mayo de 1981 A diciembre de 1989 existen 32 

ISAPRES con cerca de 700.000 unponenles y 1 ·aoo.ooo beneftc1anos 

Tamb1Cn para riesgos de traha10 existen la opc1on de elegir entre el FONASI', y 3 mutuales 

pnvadas Que a fines de 1989 tcn1nn cerca de 50.000 empresas con 1 ·900 000 tr;::itJa¡adores afiliados 

atendidos por 4. 700 lunc1onarias en 3:04 centros de atención a lo largo del pais con un tolal de activos que 

superan los 36.000 millones de pesos 

La co11zac1on para nesgas de traba¡o es en promedio de 2"/" y esta a cargo de los. patrones 

Para asignaciones fam1l•ares. existen 7 c.::t¡as de compcnsac1on fam111ar privadas -:-~m fines de lucro 

que otorgaron serv1c1os a n1as de un m1llon y medio de trabajadores en 1989 

ln1c1aron su labor pagando una as19nac10n superior a la establecida por la ley y hoy administran 

ademas los subs1d1os de ces.antia de mcapac1dad tabor al y las as19nac1ones por fallec1m1ento 
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En base a los excedentes que han obtenido de esta administración. las CBJSS han desarrollado 

otras prestaciones voluntanas tales corno crbd1to social para vivienda y educación, prestarnos en dinero y 

en especie para matnrnomo y nac1m1cntos, centros vacac1ona\es, etc 

Después de 11 años do operar ósto Sistema Chileno ha acumulado una suma equivalente al 

2s•;. del P.l.B •• y para el ai'\o 2015, se estima que llegara al 90•;. del P.l.B. 
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CONCLUSIONES 

La d1vers1dad de cada sistema y las d1terencms que encontramos de un pals a otro ilustran la 

comple11dad de planear un Sistema de Segundad Social adecuado a las necesidades actuales y propias 

de cada pals A lo largo de esle trabajo se han expuesto algunas caracterlst1cas de los diversos 

programas de Segundad Social en el mundo y de la s1tuac16n actual, a conllnuac1on mencionaré algunas 

conclusiones al respecto y la pos1b1hdad de 1mplen"lentar las que yo considere mas favorables 

Considero que ~e pueden adoptar algunos puntos a favor del sistema chileno y revisar a 

conc1enc1a los puntos en contra p<1ra no caer en los mismos errores El nuevo !>•<slcma es un fondo de 

ahorro y no deberla nunca substituir a la Seguridad Social, sm embargo tiene algunos aspectos que 

podrlan ser rescatados en la 1111ptemen1ac10n de un nuevo sistema para Me:iuco. pnnc1palmen1e en lo 

relativo a la libertad de clccc1on corno resultado de la competencia que habrla (Ver el Anexo 1) 

Seria bueno introducir el concepto de COASEGURO en la Seguridad Social as• esto allv1arm al 

Estado de ~na par1c de la carga lan grande que representa la as1stenc1a san•laria y en segundo lugar para 

evitar abusos en la ufll1zac1on de estos serv1c1os 

Las pensiones otorgacJas debe_n tener corno f1nahdad la de remplazar ta remuneración que un 

afiliado deJa de pcrc1bu como consecuencia de mvahdez. ve1ez o muerte La cJ1sm1nuc1on del poder 

adqu1s111vo de las pensiones es uno de ros problemas mas graves que debe de resolver la Segundad 

Social 

El n1etodo de f1nanc1.:u111ento a usarse esta en func10n al tipo de pens1on ya ciue no es posible 

otorgar un m1smo 1ratan11ento a las pensiones de invalidez y muerte que a las de ve1ez. debido a que las 

dos primeras es claro que son de naturaleza 1mpredec1ble. debemos apoyarnos en el mstrumenlo que 

maneja la 1ncert1dumbre que es el SEGURO. por el cual tendremos que pagar una prima, de la misma 

forma que se aseme1a al seguro privado 
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La !"elación de activos entl"e pasivos cada dfa se hace mas pequena mientl"as que los adelantos 

tecnolOg1cos en rnatena de salud han conseguido prolongar la vida de las pel"sonas. como se ha podido 

constata!" en este ll"ab.aJO. estos factores dcmog1".t)f1cos. aunados a otl"OS de fndole econom1ca, hacen que 

el mélodo de ·r.nanc1am1en10 sobre Ja marcha· (pay as you go) no pueda m deba utilizarse. debido a que 

es prttchcamente 1n1pos1ble mantener una rclac1ón entre las contnbuc1ones de una persona y los 

benef1c1os que recibirá cuando se ¡ub1le. es decir. quo no permite cuantificar recursos ni buscar prrvllcg1os 

especiales Otro punto 1mportanle para no usar este método es el hecho de que le estamos pasando la 

cuenta a las futuras generaciones sm que éstas puedan decidir s1 están dispuestas a pagarla. y podrfa 

llegar el punto de que les fuera 1mpos1ble hacerlo 

La hbre competencia al'lad1do a un sistema de caprtahzac16n opt1m1zar1a las 1nvers1ones y recursos 

que habrla en un s1slerna de Segundad Social 

• Uno de los beneficios que atraer101 la competencia de 1os sistemas de segundad social serla cubrir 
ciertos .aspectos que normalrnenle estan excluidos como podrlan ser aparatos de prótesis. anleOJOS. 
audifonos o los gastos odon1ológ1cos. etc . 

• La causa del accidente o enfermedad ya no 1n1eresar1a debido a que la Segundad Social tiene un 
tratamiento de caracter con11ngC"nc1al. de esl.a forma se tiende a no ex1g1,. un periodo de cot1zac10n para 
otorgar ciertos benef1c1os 

Tanto lo relativo ..:1 contribuciones como a benet1c1os. se ha buscado una necesaria 

armon1zac1on as! como t1ay rnetOdos de tmanc1am1ento que son me1ores que otros p.::ira sufragar 

determinadas conl1ngenc1as 

Ademas. como tamb1Cn ya se expreso ¿Por que no p,.ivaliza,. la Segu,.idad Social?. porque es 

evidente que en nl'los anleriores se ha observado un;i tendencia. tanto en nuestro pa1s como en el resto 

del mundo hacia la pnvat1zac1on de empresas tanto de bienes como de serv1c1os Cuando se n1enc1onan 

la palabra pnvat1z.ar. lo primero que pensamos es que se qutere vender una empresa propiedad del 

Estado a particulares. Sin embargo. pnvatrzar no solo s1gn1f1ca vender, hay muchas formas en que 

organismos privados pueden cooperar con el Estado en la gestión de la Segundad Social, tales como· 
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a) Por Gestión Delegada: Cuando determinados su1etos son autorizados a rec1b1r cuotas y dar 
prestaciones 

b) Por Suplemento: Cuando determinados su1etos partJCularcs cubren riesgos que no pueden cubrir el 
Estado por no darse abasto. 

e) Por Subcontrat•clón: (Prestaciones con mechos ajenos} Cuando el Estado contrata a un particular 
para que dé un serv1c10 

d) Por Complemento: Empieza donde termina la Seguridad Socml obhgator1a 
e) Por Superpoalclón: (es el único indeseable) Cuando el mismo nesgo cubierto por el sistema de 

Segundad Social pubhco se cubre tamb1Cn por un seguro privado. es decir. que el mismo nesgo se 
cubre y se cobra dos veces 

Oue es lo que alraena la privauzac10n lograría un uso Optimo de los medios de producción 

escasos y canahzaria los insumos hacia los diferentes sectores que asl lo reqweran. es decir. la 

privat1zac16n puede ser el paso opartuno para liberar las economlas de los paises en desarrollo del 

crec1m1ento lento o del estancamiento que ha plagado a muchos tanto tiempo de lo antenor podernos 

argumentar la negativa del Estado debido a que en México hubo 150 paraestatales a comienzos de los 

60"s. 1980 hab•a por lo menos 400 paraeslatales y en 1988 habla aprox1m..1damente 600 

Durante los afias 60's y 70"s todos los paises experimentaron una expansión del sector pUbl1co y 

las paraestatales En Mcx1co décadas atras ya existía esta tendencia 

1938 Nac1onahzac1on de la Industria del Petróleo 
1960 Nac1onahzac1on de la Industria Eléctnca. 
1971 Nac1onahzac1on de la Industria del Cobre 
1962 Nac1onahzac1on de la Banca Privada 

En Chile se nac1onahzaron aproximadamente 500 empresas durante el gobierno de Allende a 

comienzos de los 70 s Sin embargo en los u1t1mos afias ta 1endcnc1a ha sido la desmcorporac16n de 

empresas del Estado debido a que los gobernantes se dieron cuenta de que el ob1ct1vo del Estado no es 

mane1ar empresas. sino reyular y buscar un equ1hbno entre contnbuc1ones y benef1c1os. entre lo 

econom1co y 10 social 

Los problemas que erróneamenle se dice de la pnvat1zac1ón Es que no habra suf1c1en1es 

proveedores para fac1l1tar la compclcnc1a. lo que atraeria una s1tuac1on monopohsta en per1u1c10 del 
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consumidor; la Seguridad Social sigue y seguir.ti siendo mala si no se hace un cambio drtlslico. El Estado 

debe proveer los serv1c1os para garantizar que los pobres los reciban Es una practica común que el 

Estado provea servw:1os púbhcos sin costo al usuario o a precios subvencionados. esto ocasiona falla de 

conc1enc1a sobre gastos por parte de la d1recc1on y del personal. mef1c1enc1a. mayores impuestos. además 

de que muchos usuarios no son pobres 

En el caso de Mé•1co. una soluc1on serla unir los dos institutos en uno solo. asi realmente 

tendrlamos un Sistema de Segundad Social. no debernos dar pahatrvos. sino que hay que corregir desde 

ta raiz; s1 no nos atrevernos a hacer camb10-s importantes es porque no nos gusta meternos en problemas; 

sabemos que se tendria que cambiar desde la Const1tuc16n. y a mucha gente le asusta este hecho. 

embargo son necesarios para me¡orar el pa1s 

Seria 1lóg1co pensar en tener que empezar sin una tnlraestructura y sin considerar ta que ha 

funcionado durante mas de !JO at\os que lleva el sistema ed1f1cado. es importante que no se pierdan de 

ninguna manera los adelantos en mvest1gac1ones médicas y la tecnologia que se ha alcanzado podrian 

seguir rec1b1endo un subs1d10 del Estado o de lnst11uc1oncs privadas 

Para que un programa de Seguridad Social sea bueno es necesario lograr un equ1hbno enue lo 

socialmente deseable y lo econ6m1camenle posible. "NO SE PUEDE CONSTRUIR UN PARAiSO 

SOCIAL SOBRE UN CEMENTERIO ECONÓMICO". 
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ANEX01 

ADMINISTRADORA.S DE FONDOS DE PENSIONES. (AFORES) 

INTROOUCCION. 

Todo empezo el 12 de d.c1embrc de 1995. con la m1c1at1va de una nueva Ley del Seguro Social que 

deberla de contnbu1r a incrementar el ahorro interno y a promover la creación de nuevas fuentes de 

empleo. siendo su principal ob1et1vo me1orar las pensiones actuales y aumentar la cap1talizact0n 1nd1vtdual 

de cada derechohab1ente 

El actual ramo de 1 V C M , se d1v1d1ra en dos. el Ramo de lnvahdez y Vida y el Ramo de Retiro. Cesantla 

en Edad Avanzada y Ve1ez. con una nueva d1stnbuct0n de las cuotas tnpart1tas. al primero se destinara el 

4°/a del salario base de cot1zac1on y el segundo el 6.5% sobre la misma base. mas el 5°/., del INFONAVIT. 

mas un3 cuota social aportada del 5 5°/a de un Salano Mimrno. actuahzable de acuerdo Indice Nac1onal de 

Prect0s al Consumidor (1 N P C ) 

Con la cuota asl integrada. cada trabajador tendr3 su propia cuenta md1v1dual para el reluo. la cual sera 

de su propiedad y en su momento estara disponible para que pueda financiar los gastos de su ve1ez. de 

acuerdo a un programa de remo contratado en anualidades v1tahc1as en la Aseguradora de su elecc10n 

asi que ésta es la que corre el flesgo de la sobrev1venc1a prolongada de sus asegurado~ o bien mechante 

anualidades t11as ciertas. rnantcn1do el saldo de su cuenta en una Ad1nin1stradorn de Fondos para el Retiro 

(AFORE) y elt!ctuar con cargo a este. Retiros Programados 

Muchos de nosotros nos preguntaremos c.Oue es son las AFOHES?. Son entidades !1n;:inc1eras que se 

dedicaran a administrar cuentas 1nd1v1duales y a canalizar los recursos a las subcuentas que las integran 

Estas Adm1mstradora~. deberan efectuar todas las gestiones que sean necesanas para la obtención de 

una adecuada 1entab1l1dad y sügur1dad en las 1nvers1ones de las Soc1ed<1dc':~ de lnvers1on Espec1ahzadas 

de Fondos de Retiro (SIEFORES) que admm1stren, las Administradoras tendran como ob1eto (articulo 16 

LSAR) 
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Abrir • Adm1mslrar y Operar las cuentas md1v1dualcs 
• Recibir de los msl1tutos de Segundad Social las cuotas y apor1ac1oncs a las cuentas md1v1duales y las 

aportaciones a las cuentas individuales y las aportaciones voluntarias 
lndiv1duahzar las cuotas y aportnc1ones de Segundad Social. asl como sus rond1m1cntos. 

• Prestar serv1c1os de adm1n1strac10n a las sociedades de 1nvers1ón 
Operar y pagar los retiros programados 

• Entregar los recursos a las 1nst1tuc1oneos de seguros que el trabaJador o sus benehcaanos hayan 
elegido, para la contratac10n de rentas '.ntal1c1as y del seguro de sobrevN1cnc1a 

El capital social de una AFORE estara form;ido por acciones de la sene ·A·. que representaran cuando 

menos et 51ª/o y podran ser adqumdas solo por personas fls1cas o morales de nacionalidad mexicana. El 

49o/a restante podra integrarse md1s11n1.:1 o con1un1amente por acciones de las senes ·A· y -a~. estas 

Ulhmas ser3n de libre suscnpc10n. pueden part1c1par a)ln::>t1tuc1oncs Bancarias. b) Companlas 

Aseguradoras y c) otros 1ntermed1arios financieros que cumplan con los n1..,eles de cap1tahzac16n 

requendos. asi como también el 1 M S S podr;'t const1tu1r !.U propia AFORE 

Las bases de capitahzac1ón se establecer.·:m en el reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro a publicarse próximamente y se estima que el cap1tal mm1mo sera de S25 millones para la AFORE 

y de una quinta parte de esta cantidad por cad01 SIEFORE en operac1on Habr<l un limite de part1c1pac16n 

de mercado, 17ª/o durante los cualro primeros al'los y a partir del qumto ar"lo s~ amphara a un 20~' .. 

Las AFORES operaran después de que cada traba¡ador haya elegido la de su preferencia. los patrones 

por medio de las lnshtutos de Segu11dad Social reah.zaran las aportaciones obligatorias a la AFORE 

elegida. la que 1nd1v1duahzara l~,s cuent¡r_. 1J 1nvcrtrrt1 lo~ recursos v1.:-1 las SIEFORES e informara 

pen6d1camente a los cuentahab1entes acerca de sus movimientos por aportac1on obhgatona y voluntaria. 

asi como de los rend1m1entos obtenidos Al rnornento del retiro. las AFORES a clecc•On de los 

trabajadores retendr<ln Jos saldos para operar y pagar retiros programados o los entregaran a las 

aseguradoras privadas para contratar por cuenta del traba¡ador o derechohab1en1e el seguro de rentas 

v1tahc1as o de sobrev1v1enc1a El flu10 sera el que muestra la s1gu1ente gr.'.'tf1c.a 
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Las SIEFORES son las sociedades de 1nvers1on que seran administradas y operadas por las AFORES. 

que tendran por ObJeto exclusivo invertir los recursos provenientes de las cuentas 1nd1v1duales que 

reciban 

A d1tercnc1a de Chile y Argentina en donde cada Adrnm1str:J:dora puede operar solo una sociedad de 

inversión. las AFORES podrnn operar vanas SIEFORES. tas que tcndran una compos1c16n de cartera 

distinta 

• SIEFORE DE DEUDA. 
• SIEFORE COMUN 
• SIEFORE INDIZADOS 

Oc ta rnas. alta cahhcac1ón de nesgo 
Oc la mas alta bursallhdad 
Pnrn preservar poder adqu1s1t1vo 

La cartera de valores <le las sociedades estar a integrada por los siguientes instrumentos 

• Emitidos o avalados por el gobierno 
• De Renta Vanable 
• De deuda. emitidos por empresas povadas 
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• De deuda, emitidos. aceptados o avalados por Instituciones do banct1 múltiplo o de desarrollo 
• Ttlulos que preserven su valor adquisitivo 
• Acciones de otros Sociedades de Inversión excepto SIEFORES 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro paro el Rellro(CONSAR). podrá establecer Hmites cuando 

las Inversiones so concentren en un mismo ramo de la actividad económica, o quo constituyan riesgos 

comunes para una sociedad de inversión 

¿Que beneficios podré tener csle nuevo sistema, a d1ferenc1a del anterior? Se espera que el principal 

sea que no se calculara la pensión con base en el promedio de las últimas 250 semanas de salario, sino 

en base a los ahorros individuales acumulados y se f1nanciaro tnpar111amente de la siguiente forma: 

actual 

Patrón 5.950% 

Trabajador 2.125% 

Estado 0.425% 

TOTAL 6.500% 

BENEFICIOS 

5150% 

1 125% 

0225% 

6 500% 

del se e 

del se.e 

del S.B C, mas 5.5 DE 1 S.M.G D.F. 

del S.B C., mas 5.5 DE 1 S.M.G D.F. 

• La reducción de costos de Segundad Social favorece la competihv1dad do las empresas. 
• Se lograra una mayor cultura de ahorro y prev1s16n, al individualizar las cuentas e lnfonnar 

periódicamente n los trabaJadores acerca del es1ado de sus aportaciones obhgatonas y voluntarias asi 
como de su rendimiento 

• El dinero reunido en la cuenta md1v1dual ofrecera ganancias a través de intereses generados, 
manteniendo las pensiones protegidas contra los efectos de la inflación. 

• Se fomenta el ahorro y !S.c garantu:a una pensión digna. El trabajador podrá hacer aportaciones 
voluntarias. para aquellos que hayan cotizado un tiempo mínimo, garantizara una pensión mensual 
equivalente a una salano min1mo general del D1stnto Federal, actualtznd11 anualmenle conforme al 
l.N.P.C. 

• En el nuevo sistema, todo trabajador es duei'lo de 5u cuenta: no se pierde por ninguna causa 
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ANEX02 

SISTEMA DEL AHORRO PARA EL RETIRO 

El 24 de febrero de 1992 se da vida al Ramo del Reluo, f1nanc1andosc con el impone del 2n1o de los 

salarios base de cot1zac1on. a cargo de los palrones, ad1c1ontlndose un 5% de la cuota patronal que se 

destina a fomentar la v1v1cnda. donde representaba el O 25'Yo del P 1 B . se pretende en un futuro aumentar 

este porcenta¡e posiblemente a 4 o a 6°/a. lo cual representaría alrededor del 3c.;., del P 1 B . sin embargo. 

corno ya se expreso. se deberla au1nentar la cuota de mvahdez. veiez y muerte antes de aumentar este 

porcenta1e Este S1stenia de Ahorro para el Retiro denominado S AR es un complemento para hnanc1ar 

tas pensiones de los 1ub1lados. s.e cons.11tuyeron como parte de las prestaciones defm1das por el ramo de 

Invalidez. Ve1ez Ces<lnt1a en Edad Avanzada y Muerte As1 la pen510n se conformaba en dos par1es 1 -

Un sistema estatal de rep~,r1o. integrado por las cuotas correspondientes a Ve¡ez y Cesanha del ramo 

1 V C M • y 2 - Un nivel de ahorro que va a una cuenta 1nd1v1dual de cada af1\1ado. administrada por 

lnsbtuc1ones Bancnnas en el S•stemn de Ahorro para el Hetiro (S AR ) 

En tan solo cuatro al"los. et saldo dt!I S AR acumulado en sus dos subcuentas ascend10 al 31 de mayo de 

1996 a $66,502 9 rn111ones {41 9"/0 en la de retiro y 58 1"/,, en la de v1v1enda). monto que representa 2 79 

veces el total de l.is primas directas •!rn1t1das anualmente por el seguro pnv;:ido en todos sus ramos y 

aprox1rnadamcnte el 4 1°1., del P t O y para el 27 de agosto. hab1a ;1scend1do a 71 mil 346 millones de 

pesos de los cuales 30 n11I 72Q corrcspcnden a la cuenta de retuo y 40 mil 616 a la de la v1.,11encta 

No obstante que se estatKI t1.:1c1endo lo posible~ par;:i t1acer sustentable el sistema de pensiones y que con 

base en la ley establec!a Que de 1<1!:. cuota':> se deben Obtener los recursos necesanos para cubor las 

prestaciones. los ga51os adm1n1stratrvos. y ser 5uf1c1entes para l<t const1tuc1on de re5ervas tecmcas. las 

reservas eran pracllcamente mcx1sten1es no siendo l~ct1ble el sistema actual De acuerdo con el 

Otagnosbco practicado por el 1 M SS par<l el afio 1999. los ingresos seran menores a los egresos 
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El incremento do las prestaciones. en proporción superior al aumento a las aportaciones, el substd10 al 

ramo de Enfermedades y Matcrrndad. y la \l'ariac16n en las \l'anac1ones demogré'lf1cas sobro todo en la 

d1sm1nuc16n de las tasas de natalidad y el .-iumento de la edad promedio en los mexicanos. provocaran 

que las cuotas que por este ramo esté'ln cubriendo los traba¡adores en activo, no alcancen para pagar la 

nomina de los pensionados. este déficit creccria rap1damente ano con ano y las consecuencias 

prop1c1arlan efectos sociales inaceptables 

Los causas que dieron origen al S AR lueron que qu1s1eron ahv1ar dos grandes males a) las ba1as 

pensiones y b) la falta dt:: ahorro. por un lado. las reducidas pensiones que estaba otorgando el 1 M SS 

presionaron a las autondades a buscar una sotuc1on al respecto y por el otro lado. el pals necesitaba con 

urgencia ahorro interno As1. se hizo necesario un rnccan1smo que obhgara a los traba¡adores a ahorrar y 

que ese ahorro se viera refle¡ado en un complemenlo a la pensión que éstos rec1b1eran a su veiez 

Se buscó la solidaridad \l'ert1ca1 y generacional. con base en el hecho de que no habra Ultima generac10n. 

esta es una de tas prerrnsas por la que se declara que el desfm::inc1am1cnto de los s1slemas de Seguridad 

Social en todo el mundo no siendo el ! M ~ S una e:io:cepc1on no es catastrófico como algunos creen 

debido a que solo ocurru1a con una tas<J de na1al1dad nula (el d1a que de¡en de nacer mex1canos1 es 

igualmente cierto et hecho de que la p1ram1dt> poblac•onal de l'.;1eiuco (al igual que la de los dernas paises 

en vias de desarrollo) estan hac1endose cadJ d1;:i rn<ts angosta en su base. 1end1endose {a largo plazo) a 

lener la forma que prt'."sentan las p1r<'..Hn1clt.·~. ele los p.:l1ses desarro1\ados y que si serla una s1tuac1on 

catastrófica en el caso lle l\.1exico al no contar con 1.:-J mtrnestructuril cconom1ca y tccnológ1c'1 con la que 

cuentan los paises rico5 par<1 hacer !rente a si1uac1ones corno las que vimos anleriormente 

Na quiero extenderme hablando del S A R ya que es otro tema a desarrollar por aparte. para concluir 

anoto las caracterist1cas mas importantes del Sistema de Ahorro para el Retiro 
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PetlC)dte1dad de la aportaciOn 
Administrador del Fondo 
Contnbuyente 

Beneficiarios 

lnvers.On 

Rendimiento 

D1spos.c10n del tondo 

Rebros Parciales 

CARACTERlSTICAS DEL S-A.R •• 

Bimestral 
Instituto del Crédito (Banco) 
Empresa o Patrón (Es quien ehge al administrador 
del tondo 
Se hara la des1gnac10n a la apenura de la cuenta 
tos cuales pueden sustituirse en cualquier momento 
que el trabajador lo desee 
Las instituciones de crédito esttln obligadas a 
depositar el dinero rec.1b1do. en la cuenta que el 
banco de México le lleva al 1 M SS El banco de 
México. actuando por cuenta del seguro social. 
debera 1nvcrt1r dichos recurso'!. en créditos a cargo 
del gobierno lederal 
El banco de MCx1co. garantiza un rend1m1ento 
mln1mo igual al 2"'/o reo\ 
A la 1ub,lac10n 
Retiro Ant,c1pado 
Muerte 
Invalidez Perrnanente (parcial del 50"'/., o mas de 
s.us capacidades) 
Desempleo (hasta el tOª/o del saldo de la 
subcuenta) 
Compra de un seguro por fallec1m1ento e invalidez 
{su1eto a autoozac10n por el com1tC tecmco del 
SAR} 
lnvahdez temporal {hasta P.I 10º/o del saldo de la 
subcuenta del S A R ) 

En conclus.10n. el Sistema de ahorro para el retiro. no es mas que un pahat1vo adicional que se establec10 

con el fin de me¡orar las Pf,!'ns1ones que otorga el 1 M SS 
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GLOSARIO 

ACCIDENTE DE TRABAJO Es todo suceso 1mprev1sto y repentino que ocasiona al trabaJador lesión 

corpor31 o perturbación funcional o la muerte. 1nmcd1ata o posterior. con ocas10n o como consecuencia del 

traba¡o que e1ecuta por cuenta a1en T amb1Cn se considera accidente de traba10 el que sufriere el 

asegurado al traslad.arsc directamente desde su dom1c1llo al lugar de trabaJO o viceversa 

ASEGURADO Es la persona titular de los derechos qu~ confiere la Ley sobre la Segundad Social 

ASISTENCIA SOCIAL Servicios que otorg."ln las 1nsfltuc1ones pUbhcas de naturaleza as1stenc1al, 

organizadas o creada!. para la solución de problemas de ind1w1duos o tam11tas 

ATENCION PRIMARIA DE SALUD Es la ns1stenc.1a sar11t;111a C!.enc.1al puesta al alcance a un costo que el 

pals y la comunidad pueden soportar con rrn.~todos pract1cos. c1cnt1f1camente fundados y socialmente 

aceptados 

ATENCION SECUNDARIA DE SALUD Es m;:is espec1ahzada que la que cabe ofrecer en el escalon mas 

pcnfénco, por e1emplo d1agnost1co rad1ograf1co. c1rug1a general. compl1cac1ones de embarazo o del parto. 

y d1agnoshco y tratamiento de enfermedades no comunes o graves 

ATENCION TERCIARIA DE SALUD Ln atenc10n mas espec1ahzada toda..,ia. que requiere 1nstalac1ones 

sumamente especificas y la 1nter.-t_•nc•on de personal de salud muy espec1a1u:ado. por c¡emplo 

neurocirugia o la ciru91a del corazon 

BALANCE ACTUARIAL Es un Estado F manc1ero de prev1s10n y evaluac1on teOr1ca que sirve para v1g1tar el 

estado de equilibrio financiero de un organ1sn'o asegurador. en donde se relacionan el Activo y el Pasivo 

de un batanee contable con los v.:1lores a<:llJ<1les a la lr:!cha del balance. de los ingresos y los egresos 

probables durante un numero cons1dcrao1e de ª"ºs futuros . ..,atores que son calculados con metodos 

propios. de la malemattca actuanal y con apoyo en determinadas bnses b1ométnc.as. soc10.demograf1cas. 

econom1cas y f1nanc1era5 

BENEFICIARIO Es todn p~rsona a quien se e•tiende los derechos en el goce de los bene11c1anos de la 

Segundad Social que se otorgan por razones de pare:ntesco con el asegurador 

Son los fam1hares del asegurado que tienen derecho a rec1b1r las prestaciones por v1genc1a de derechos 

generados 
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Es la persona que ha sido ahhada en alguna de las 1nstituc1ones que proporcionan Segundad Social para 

el d1sfrulo de los bcnef1c1os comprendidos en una o varms ramas de seguros 

CAMA CENSABLE Se denomina a l."J cam;i de servicio (ocupada o disponible) del area de 

hosp1tahzac10n, que cuent;;i con los recursos de espacio. equipo y personal necesarios para la atenc10n 

meche.a Esla cama se controla el serv1c10 d•~ adm1s10n de la unidad y se asigna al paciente en el momento 

de su ingreso hosp1talano para ser sometido a observac10n. d1agnost1co cu1dado o tratamiento Incluye las 

de med1c1na interna . crru91n g1ncco - obslctnc1a y pcd1alria Eslas Ultimas. a su vez. se d1v1den en camas 

cuna. pre-escolares escolares e incubadoras 

CAMA NO CENSABLE Oenorn1nada también cama de transito, es aQuella Que se destina a servicios 

auxthares de hosp1laltzac1ón generalmente para pacientes de corta estancia y que no es controlada por el 

serv1c10 de adm1s10n de la unidad E;:ste tipo de cama se locahza prmcipalmente en las areas de cuidados 

1ntens1vos. traba10 de parto 1ecupe1ac1on y urgenc1a. t:" incluye. las cunas de rec1en de nacido !>ano 

CENTROS VACACIONALES Estnblec1m1en1os dL• recreo par-a los derecno habientes y pob\;:ic1on en 

general. con propos110 de fomentnr ILJ salud aprovechando el tiempo hbre del trabajador y sus 

beneflc1ar1os en act1v1dadcs recreativas 

CESANTIA Estado de una persona que ha dejado de laborar y cohzar en forma obhqatona 

CESANTIA EN EDAD AVANZADA Existe cuando el asegurado queda privado de trabajos remunerados 

despuCs de los 60 ;:u"los. de edad 

CONCUBINA E~ la mu¡er con quien el asegurado hn v1v1do como s1 fuera su esposa duran1e los utt1mos 

cinco anos antenorcs a ~u rnu._.rte. o en la que tuvo h11os. siempre que ambas hubiesen permancc100 

hbres de matrimomo durante el concubinato 

CONYUGE Persona qut~ cohab1t:t con otra unidas por un vinculo matr.mon•al reconocido por el Estado 

COSTO BENEFICIO Result.-1do de una evaluac1on de cualquier act1v1dad en lo referente a los efectos de 

ingresos y egresos 

COTIZACION Aportes cub1Prtcs a la ln~t11uc1on aseguradora por et gobierno patron o traba1ador de 

acuerdo con el salario ba~e correspondiente. d•...'Shnados al flnanc1am1ento dt? sus act1v1dades 

COTIZANTE Per5ona ndscrita al re91men de Segundad Social que debe cubrir cuotas a la entidad 

aseguradora 
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CUOTAS Es la porción proporcional del salario que corresponde a trabajadores, patrones, entidades y 

organismos públicos a cubrir a las 1nshtuc1ones de Segundad Social para proporcionar los serv1c1os a que 

están obhgados 

DEPENDIENTE Es la persona protegida que según la ley, puede recibir ciertos benef1c1os en virtud de los 

derechos generados por el asegurado cot1zante del cual depende 

DERECHOHABIENTE Son tanto el asegurado como los bener1c1arios de las prestaciones en especie y en 

dinero que otorgan las 1nsl1tlJC1ones de Segundad Social 

Es el farmhar del asegurildo que conforme a Ja ley se encuentra af1hado a la 1nst1tuc16n de Segundad 

Social para que se I~ alargue las preslacron''°s respectivas 

Es toda persona que forma p:ute de la población asegurada o pensionada. de sus benef1c1anos o 

as1gnatanos. por v1genc1a de derechos 

EMPLEADO Ul1hzac1on de mano de obra en ac11v1dades productivas o de servicios mediante 

remuneración lmphca el desempel"lo de un puesto de trabajo. un pago y una durac10n en ta 1ornada que 

constituye, entre otras. las cond1c1ones generales en la que se presentara el traba10 

Termino usado con un s1gmf1cado gcnenco de relac10n de traba¡o que comprende por igual a términos 

mas espec1f1cos cenia pl.-1za puesto c<u90 o categona El vocablo empleo es utilizado en la mayoraa de 

las d1spos1c1ones legales Que regulan las relaciones entre le Estado y sus trabaJadores En el catalogo de 

empleos se le ul1llza 1nd1st1ntamente con los terminas de puesto plaza, categorla o cargo 

ENFERMEDAD Un estado de que 1mp1de at md1v1duo desemper'\ar sus funciones sociales. profesionales o 

de otro tipo . debido a at1erac1on de su satud f1s1c<1 o ment.:il 

ENFERMEDAD DE TRAOAJO E~tado tJ.:J!ologico derivado de la acción continuada de una causa que 

tenga su origen o motivo en el traba¡o o f"!rl el medro en que el lraba¡ador se vea obligado a preslar sus 

servicios 

ENFERMEDAD PROFESIONAL Se considerara corno enfermedad profesional a todo estado patolOg1co 

que se man1f1esta de manera sub1ta o por evolución lenta a consecuencia del proceso de trabilJO y/o de las 

cond1c1ones del ambiente en que éste se ejecute 
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~SPERANZA DE VIDA Es el número promecho de anos que las personas de una edad determinada, en 

un tiempo dado. pueden esperar vivir. suponiendo que prevalezcan las condiciones presenles de 

mortahdad 

ESPOSA(O) Persona ligada a otra por el vinculo del matnmomo 

ESTADISTICA Rama de las matemtJt1cas aplicadas que se refiere a la toma. orgamzac1ón recop1laclán, 

presentación y ant1lls1s de datos tanto para la deducción de conclusiones como para tomar decisiones 

razonables de acuerdo con tales ana1is1s 

INCAPACITADO Es el lraba¡ador que. a consecuencia de una enfermedad o nesgo de lrabaJo sufre una 

pérdida o d1sm1nuc10n lemporal de sus facultades o aptitudes para el traba¡o 

INSUMO Elemento material humano o de 1nlormac1ón que ar.menta el sistema para que mediante su 

proceso. se obtenga un producro 

JUBILACION Derecho que adquiere un empleado después de determinado numero de al"los de serv1c10 

ylo edad. para percibir parte o tolahdad de sus sueldo sin seguir prestando sus servicios 

JUBILADO Drcese al ~erv1dor publico protegido por leyes especiales de JUb1lac10n que cumpliendo con los 

requisitos el(1g1dos. percrbe una prestación econom1ca pagada en rentas mensuales o quincenales por 

penados prolongados o 1ndef1rndos de tiempo 

MORBILIDAD Relación entre los enfermos y la población de una area especifica en un l1empo 

determmaao Se establece a través de la tasa denominada de morb1/1dad, por lo gen~ral se calcula para 

causas especificas 

MORTALIDAD cantidad proporcional de defunciones correspondientes a poblac1on o tiempos 

determinados 

MORTALIDAD INFANTIL Las defunciones que ocurren en el penodo comprendido cn1re el nac1m1ento y el 

primer ano de vida 

PENSION Es una prestación en dinero que otorga el Instituto al asegurado o a sus bencf1c1arios conforme 

a la ley 

PENSION ANTICIPADA Prestación en dinero de caracter v1tahc10. para Jos asegurados que hayan 

cumplido con las cohzac1ones reglamentadas por las 1nst1tuc1ones de Segundad Social 
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PENSION DE VEJEZ Prestac10n en dinero de carócter v1tahcio cuya f1nahdad es reemplazar dentro de 

ciertos limites los sueldos que de1a de percibir al retirarse del traba10 def1n1t1vamente 

PERENNIDAD Es la cahdad que posee un régimen estatuario y obhgalono como es el Seguro Social. 

delermina una durac10n 1hm1tada dentro del mnrco de una comunidad abierta de nesgas 

PIRAMIDE POBLACIONAL Rcprt.~sentac10n gráfica de la compos1c1ón porcentual de la población por 

grupos quinquenales de edad y por sexo En barras horizontales se representa el porcenta1e de personas 

en cada grupo de edad, masculinos a la 1zqu1crda y femeninos a la derecha de una linea vertical. los mas 

1oven en la base y los mas v1e1os en la cusp1de 

PLANEACION Con¡unto s1stema11zado de acciones que provienen de una estructura racional de an.3hs1s 

que contienen los elementos inlormahvos y de 1u1c10 suf1c1entes y necesarios para fr¡ar prioridades. elegir 

entre alternativas. establecer ob1et1vos y metas en el tiempo y en el espacio. ordenar las acciones que 

permitan alcanzarlas con base en la as1gnac1ón correcta de recursos La coordinación de esfuerzos y la 

1mpurac1on proc1sa dí!' rcsponsab1l1dades. Que permitan controlar y evaluar s1s1emat1camente los 

proced1m1enlos. avances y resultados para poder introducir con oportunidad Jos cambios. necesarios 

POBLACIÓN Número de personas Que componen un pueblo. provincia o nación 

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE PobJac1on conformada por los asegurados y pensionados 

los benef1c1aoos de amoos. con derect10 a las prestaciones en especie y en dinero 

PRESTACIONES EN DINERO Son las que se otorgan para proteger los medios de subsistencia de los 

asegurados o sus t1enef1c1arios al realizarse los nesgas protegidos y reunirse las. cond1c1ones establecidas 

y sus reglamentos para caso ConsMuye un bencf1c10 económico y deben ser pagado:!. por el Instituto con 

elfactitud y a su oportunidad para que cumplan con su fmahdad 

PRESTACIONES EN ESPECIE Bienes o S(>rv1c1os no pecun1at1os que se otorga a los derechos habientes 

en tos casos previstos por ta ley. por e1emplo 

1 As1stenc1a Medica. Ou1rurg1ca. Farn1aceu11ca 

2 Serv1c10 de Hosp11alrzac10n 

3 Aparatos de protes1s y ortopedia 

4 Rehab1h!ac1on 

5 Canastilla 

J20 



6. Lactancia 

7 Guarderlas 

PRIMA Cantidad en valor absoluto que el asegurado paga a la lnshtuc10n aseguradora con la que esta se 

obliga a cubrir los nesgas a los que esta expuesto el asegurado 

PUERPERIO Tiempo 1nmed1ato y nled1ato posterior al parto 

RE:GIMEN OBLIGATORIO Es el mecanismo de mcorporac10n a los beneficios que proporciona el Instituto 

Es el que comprende la protecc10n completa de todos los riesgos pre\1'1s1os por la ley. o que da derecho a 

recibir las prestaciones que la misma establece. en caso de realizarse los nesgas y cumplirse los 

requ1s11os que al efecto se set"lalan 

RE:GIMEN VOLUNTARIO Para efectos del Instituto se integra por los seguros facultativos y adicionales 

que se e:ai:phcan mas adelante 

REMUNERACIÓN Red1stnbuc10n en tl?rmmos monetarios. o en especie de una labor reahzada 

RESERVA TE::CNICA Son lóls prev1s1ones que el 1nst1tu10 de1erm1na a iraves de estudios y calculas 

actuanales. para garantizar el otorgamiento de aportaciones d1fer1das que e~la obhgado a proporcionar 

RIESGO Es todo acon1ec1m1cn10 futuro t posible. que una vez realizado. produce una perturbación. 

dat"lo un siniestro 

RIESGO DE TRABAJO Son las eventualidades dar"losas a que esta SUJeto el trabajador con ocasión o por 

consecuencia de su act1v1dad 

Para Jos efectos de la responsab•lldad del patrón o empleador. se consideraran riesgos de trabaJo las 

enfermedades profesionales v los accidentes 

SALARIO Es la red1stt1buc1on que debe pagar el palrOn al trabajador por su trabaJO 

SALARIO BASE la cuant1a del pago por hora u otra unidad de tiempo. eslablec1do para remunerar al 

traba¡ador por las exigencias y cond1c1ones propias del traba10 Se determina generalmente por la 

valorac1on del traba10 

SALARIO BASE DE COTIZACION Se mtegra con los pagos hechos en efectivo por cuota diana. con ras 

gra11f1cac1ones. percepciones. al1mentac10n. hab1tac10n. primas. corms1ones. prestaciones en especie y 

cualquier aira cantidad o preslac10n que se enlregue al traba¡ador por sus serv1c1os 
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SALARIO MINIMO Es el que t1¡a por Decreto E¡ccutivo, en cumphm•ento de dispos1c1ones del Código de 

Troba¡o. que se torn.."'ln en cw~nta las diferentes act1vtdades laborales. sean de tipo inlelectual. industrial. 

minera, agrlcola. de serv1c1os, etc. as/ como otras vanab/es soc1oeconóm1cas 

SEGURIDAD SOCIAL Protege en general a casi toda la población contra todos los riesgos socJales 

depende de una gran d1vers1dad dt:!' recursos tmanc1eros, otorga benet1c1os mas uniformes. un1rtea los 

serv1c1os en una organ1zac1ón que integra o coordina los diversos programas 

SEGURO Rclac1on contractual entre el asegurado o el asegurador, quien a cambio de una prima conviene 

en indemnizar al asegurado por las perdidas sufridas debido a causas espec1t1cas previstas 

SEGURO SOCIAL Tiende a l1m1tar su cobertur<1 a la tuerza de traba¡o asalariada y a algunos de sus 

dependientes. se fm,ancra con conlr1buc1ones de los asegurados y los empleadores (y a menudo también 

el estado) 01orga benef1c1os rel;lc1on;1dos por lo menos en parte con 1ales aportaciones. y s.e organizan en 

programas diferentes. cada uno de eflo5 te!erente a un nesgo social 

SEGUROS ADICIONALES Son rnodal1dades de protección acordadas por el lns111u10 para poder 

subvenir en favor de sus asegurados con prestaciones econom1cas pactadas en contratos ley o contratos 

colectivos que resulten ser m.15 elevados que aquellas de Ja mrsma naturaleza que f•¡a la Ley en el 

Régimen ob/1garo110 

SEGUROS FACUL TAT/VOS Son modahdades de protecc1on que el instituto puede convenir 1ndrv1dual o 

colectivamente para incorporar al disfrute de sus prestaciones en especie dentro del ramo de 

enfermedades y maternidad a tam1hares del as.egurado que no estén protegidos y que no puedan ser 

su¡etos dt;!' aseguramiento dentro del req1men obhgatorio 

SINIESTRO DestruccrOn o pcafo1a e:...traotdlnilna sufrida en relac1on con personas cosas o animales, a 

consecuencia dC!' la reahzac1on d~ es:e mismo 

SISTEMA C.:on1unlo ordenado df~ rf'!glas o prmc1p1os relacionados entre s1 par;i lograra un trn 

Con¡unlo de parle>s 1nterdepend1cnu~s o •nteractuantes cuyas relaciones entre si o entre sus atributos 

determinan un todo unrt.·lrro 

SISTEMA DE REPARTO La pnma anual de esle sistema se determina en tal forma que ros ingresos por 

cot1zac10n cubren los egresos del ar.o En general, el sistema incluye una módica reserva de nuctuac1ones 

o de contingencias 
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SISTEMA DE PRIMA ESCALONADA Ocupa un importante lugar entre los vanos métodos mixtos de 

f1nanc1ar reglmenes de pensiones de Segundad Socaul Este 1mphca Que con respecto a un régimen de 

seguro dado cuya durac10n se supone usualmenle 1hm1tada. subd1v1de el tiempo en una sene de penOdos 

de equ1hbr10 Se asigna a cada periodo que, corno regla. cubre vanos al'\os · una tasa de prima constante 

en forma tal Que no solo garan11ce el L"QU1l1bno frnanc1ero entre ingresos y egresos. sino que también 

permita la acumulac1on o el mantcmm1en10 de un fondo de reserva 

SUBSIDIO Es la prestac10n en dinero que se otorga al asegurado mhab1hlado para trabaJar. a 

consecuencia de una 1nc01pac1dnd tempornl dcnvada de un nesgo de traba¡o. de enfermedades o 

accidentes no profesionales. asl corno las que se concede a la as.egurada durante los periodos prenatales 

y posnatales de 42 d1as cada uno. en los que por pre~cnpc1on medica legal debe descansar de su trabajo 

SUELDO C<infldad normalmente mensual. que por su traba¡o perciben los func1onanos púbhcos y los 

empleados de las empresas particulares 

SUELDO BASICO Sueldo 111tegrado por el presupuesta!. el sobresueldo y la compensac10n. excluida 

cualquier otra prestac•on que el traba1ador perciba con motivo de su traba¡o 

TABLA DE MORTALIDAD También denominada tabla de v1d¿j, es una herramienta o esquema teOnco que 

permite medir las. probabthdLJdes de vida y de muerte de una poblac10n en lunc10n de la edad y para un 

periodo de t1cn1po deternunado 

TASA DE CRECIMIE!'~10 Es la relac10n de la diferencia de la poblac1on de un tiempo m1c1al y uno final. 

entre ta poblac1on mecl1a de ese penOdo de tiempo (generalmente de un afio) 

TECNICA Con¡unto de conuc1rn1entos. proced1m1entos y capacidades para elaborar fabricar y usar 

bienes. as+ como p<ira alcanz.:Jr un resultado esperado o propOs•lo en IJ prestación de servicios o 

desarrollo de una actividad admm1strat1va 

TRABAJADOR Pers.ona l1s.1ca que presta a otr.i. fls1ca o moral. un trabaJO personal subordrnado 

VALUACION ACTUARIAL Es el estudio tecmco elaborado con métodos propios de la matemat1ca 

actuaria! para v.iluar probab1hst1camcnte la apl1cac1ón de un dclerrnmado régimen f1n.inc1ero adoptado 
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