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que presta ·S\1$ servicios en' lln~ Institud6n 

póblica hace una reflexión y una i ns trospecci 6n de su .actividad, se co§. 

juga en él; un sin número de ideas y conceptos, incluso algunas veces -

contradictorias • 

. Ninguna persona esta exenta de ese análisis autovalorativo; mis 

actividades dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, se inicia

ron propiamente en un ambi to de ignorancia respecto de los motivos y f.!_ 

nes de su creación; sin embargo con el correr de los aílos comprendf que 

toda persona interesada en el desarrollo de su país debe conocer los as 

pectes conceptuales de la Seguridad Social, 

Una de las principales preocupaciones de los individuos y de los -

pueblos, es lograr una vida donde el orden y la Seguridad reynen: des-

terrando la probreza y el h~~bre, mediante la satisfacci6n de derechos

econ6micos sociales y culturales indispensables a la dignidad humana y 

al libre desenvolvimiento de su personalidad. 

Desde luego que la Cristalizaci6n de este deseo est~ aún muy lejcs 

y quiza imposible de lograrse, principalmente en los paises en vías de 

desarrollo; Sin embargo pretendo en este trctbajo demostrar que en Méxi

co el Seguro Social, es el instrumento que ha coadyuv.=ido en forma rele

vante para lograr el desarrollo integral del país, toda vez que la base 

legal de la Nueva Ley, precisa el concepto de Seguridad Social, dando -

la verdadera dimensi6n a sus alcances, con un espirltu firme de Solida

ridad Social. 

La Ley propicia en forma directa la elevación de los niveles de -

bienestar entre las clases desprotegidas, ya que mediante sus presta-

clones se mejora en forma re.ll su condici6n humana econ6mica y social 

operc>ndo el Instituto en este caso como un instrurnento eficaz de dis-
tribuci6~ del ingreso. 



.,,: 

El presente trabajo sobre ~eguridad Social, lo enfoqué principal

me~te en los aspectos relativos a sujetos de aseguramiento, métodos de 

cotizaciones, riesgos amparddos y prestaciones económicas en las ra-

mas de Riesgo de Trabajo. Enfermedades, Invalidez, VeJez y Muerte: re

curriendo a la comparación de los sistemas de otron paises como Estados 

Unidos de Norteam~rica, La Unión Sovi~tica, Inglaterra y los países La

tinoamericanos para determinar el alcance, contenido, extensión y fines 

de la Nueva Ley del Seguro Social Mexicano. 

La Nueva Ley que entr6 en vigor en abril de 1973 al establecer la 

figura jurídica de Incorporaci6n voluntaria al Regimcn Obligatorio, 

elevar el monto de las prestaciones económicas, mejorar substdncialmente 

las que se otorgan en especie, crear el ramo de guarderias para hijos -

de aseguradas, etc. coloca a la Iristituci6n en un ~itio de avanzada su

perior a otr<1s en sus alc<H1ces sociales, signifi:::andose como un instru

mento que permitirá garantizar la salud, la asist~ncia médica, la pro-

tecci6n de los medios de subsistencia, asi como los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectiva. 

Este trabaJo es un.:oi investigaci6n quf: no prc~tendc illcanzar el gra

do de aportación: no obstante deseo deJar constancia de la pasi6n que -

ha despertado en mi esta área del conocimiento humi:Hio, y que intentar6 

con denolddO esfuerzo ser un estudioso de la Seguridad Social porquP -

pienso que mediante ésta puede forjarse con mayor fluidez el estJnddr 

de vida de un pueblo en donde ya no existan como dijera, William Beve

ridge esos "males gigantes" que son las enfermedades, la ignorancia, -

la suciedad, la ociosidad y la indigencia. 



II, CONCEPTO DE SE:GURIDAD SOCIAL. 

1.- Concepto General, 

2.- En el Derecho Mexicano del Trabajo. 

3.- , 9 4 3. 

4. - Seguridad Social Patrimonial. 

5.- SegU,ridadSoc:iá1 Institucionalizada. 

6.- Derecho Social de Integraci6n. 

'. 



1). ·.Se han expresado m6ltiples y muy variados conceptos e ideas 

sobre el término Seguridad Social, abundante literatura ha si<lo

producida en torno a las llamadas nuevas ideas de Seguridad So-

cial, tratando ~ concretar los fines que persiguen y proyectan

do planes para realizarlos. 

La mente no puede menos de estar llena de confusiones e in

certidumbre ante el problema de concretar la idea precisa de 

esos vocablos, 

Analizar detenidamente el término Seguridad Social, supone

no un libro síno varios tomos separados, dedicados particularme~ 

te a éste tema. Por ésta raz6n y sin entrar en detalles tratare

mos de exponer solamente un enfoque del significado Seguridad So 

cial, que nos au.xilie en el desarrollo del pre sen te trabajo; 

SEGURO.- Del latín securus, de "S~". separativo y "CURUS" -

cuidado, es adjetivo. 

SEGURIDAD,- Del latín securi tas, es un substantivo abstrac

to. 

Seguro gramaticalmente implica la idea de libre y exento de 

riesgo 6 daño, sin6nimo de cierto, indubitable: sin6nimo tambil=n 

de firme, constante, s6lido en su acepción llana. 

Seguridad significa, calidad de seguro, en su .:ir.epci6n gen~ 

ral. 

"La Seguridad Soci.il es el fruto de muchas medidad de carlic 

ter p<.tblíco que han dado buenos resultados para preservar la po

blación ( 6 una parte de la misma ) del estado econ6mico angusti~ 

so en que podd.an hallarse si no exis::ieran tales medidas cuando 



salarios por raz6n de enfermedad, desempleo, 

invalidez, vejez, 6 como resultado de un fallecimiento: para su

ministrar a dichas categorias de la población la asistencia médi 

ca necesaria y para ayudar a las familias con hijos de cor ta -- · 

edad ". ( 1 ). 

Del concepto mencionado adoptado en 1952 como norma m!nima

po.r la Confederaci6n 1 nternacional del Trabajo, se desprende que 

fuer·a dEi la idea genérica. "Seguro" se emplea técnicamente para

JE,signar ciertos costos, hechos 6 p¡1rtes de mecanismo, una oper~ 

ci6n financiera reqlamentada en todos los paises para cubrir las 

necesidades de los elementos econ6micarnente débiles al realizarse 

alguno de los siniestros senalados; a éste aspecto técnico del -

vocablG "Seguro" se límita con el calificativo "social", 

Sequridad Social, como término técnico generai, se aplica a 

una rama de la Administraci6n Pfiblic<\. 

El ser humano como integran te de la comunidad y como partí

cipe en la creación y modificaci6n del derecho, se siente unas -

vr:ces a tNÍ do por una vida mti.s libre y a venturera y o tras aspi

ran a unc:i vida m~s segura. 

Los hombres prefieren la "seguridad ante todo" actuando con 

cautela, en la época actual todo trabajador quiere asegurarse no 

solo la comida del día siguiente, sino también la subsistencia -

ptlra el resto de sus días, asi como la de tocjas las personas que 

de él depende. " Es te anhelo aunque muchas veces tácito, ha exi s 

tido si~mpre n ( 2 ). 

( 1) './er convenio sobre la Seguridad Social (norma. minima) 1952, 
(2) ;.>r,·ri-sta: "lntroducción a la Seguridad Social". O.I.T. p~g 2. 

;;ini?bra 1970. 



crea.d6n también del ser humano 

fines de realizaci6n práctica dentro de su fin fundamental,

el de proveer de protecci6n en su expresi6n mAs alta, a través -

de m!.lltiples manifestaciones. 

La Seguridad soci.:il es, pues una de las funciones del Esta

.do al plane.rr y org.:rnizar y real izar su poli tic a social. 

Bajo este com6n denominador, los Estados Modernos estable-

cen muy diferentes y compl,,jos servicios públicos, su.)etos a .'ld

minis traciones centr.:iliiadas o descentralizadds, tales son, en--

tre otros muchos servicios públicos: La educaci6n, el ejército,

las comunicaciones, el derecho positivo en todas sus expresiones, 

los tribunales de diverso orden: servicios públicos del Municipio 

del Dis-trito, del Departa.mento de la ciudad: los servicios poli 

ciacos, limpí a, drenaJ e, in troduc:ci6n de agua potable, electrifi 

caci6n, urbani z.aci6n etc, ( 3 ) 

Después de haber expuesto lo anterior, podemos formular las 

siguientes observaciones en relación con la Seguridad social: 

A). L,1 preocup,:;ci 6n de los individuos y los pueblos en la -

aspi:r aci6n a uM vida m<'is segura, una pruetia d-:! el los es la de

mand<l cada vez mt1s o'!:<te11dida d(: ll'edidas de Seguridad Social: y 

&). El p:r6posito de los Estados Modernos como sujetos acti

vgs de la política social, de regular las rel~ciones de las cla

ses econ6micainente dl!biles inspü·adds en el espíritu de Justicia 

( 3) Revista: •aoletín de Información Jurídica ". 'romo VIII Julio 
- Agosto 1974, p.p. a 11, I.M.s.s. México, D.F. 



base y s upes to de la c:onvi vencia 

Estados Unidos de Norteamérica, La Gran Bretai'la, La 

Uri.i6n Soviética, Latinoamérica, y en general todos los paises -

·han considerado para sus prop6si tos en materia de Seguridad S~ 

cial, conceptos de salario, m6todos de cotizaci6n, riesgos amp!! 

rados, sujetos de aseguramiento, asi como procedimientos y tri

btA11,11es pura dirimir cont:rovesias suci tadas. 

Sin embargo¡ la experiencia ha demostrado que, a pesar de

la similitud b:isica de prop6sitos en las medidas de Seguridad -

Social las soluciones Nacionales son tan diferentes como las ne 

cesidades de los diversos pueblos. La medida del éxito de un 

plan de Seguridad Social, es el grado has ta el cual corresponde 

a las necesidades y con:J iciones particulares del pueblo para el 

cual ha sido designado, 

2), El frn6meno que se observ6 después de 191 o cuando la indus 

tria y lds reldciones de produ~ci6n adquieren los métodos y el

ri tmo modernos, multiplicando la intensidad y la importancia de 

los riesgos, no solo de las específicamente profesionales, sino 

de las que afectan a las masas sociales, sin otros recursos más 

que su salario para satisfacer sus necesidades, viviendo por -

esa causa en condiciones de permanente limi taci6n, fué uno de ·• 

los motivos y preocupaciones del régimen emanando de la Revolu

ci6n Mexicana que dieron origen a normas legales que es tablecie 

ron el Seguro Social. 



La constituci6n de 1917 en su artículo 123 Pracci6n XXIX -

sien ta la base en su texto original de la Seguridad Socia en ti~ 

xico. 

" Se considlf.I'a de utilidad Social: El establecimiento de -

cajas de seguros de invalidez, de vida, de cesaci6n involunta-

ri~ de trabajo, de accidente y de otros fines anAlogos por lo -

cual tanto el Gobierno Federal como <:l de cada Estado deber.in -

fomentar la org;1nizuci6n de instituciones de 6sta índole, para

infundir e inculcar la previsión populal'". 

El concepto cons·itucional promovió la aspiraci6n hacia -

una Ley del Seguro Social cuyas disposiciones fueron de carác-

ter obligatorio. La estructura formal del Artículo 123 original 

no lo consideraba as!, "pu~s se refer!a a un seguro facultati-

vo•. ( 4), 

El maestro Gustavo Arce Cano, ( 5) hace ur1a breve reseila de 

los antecedentes de la Ley del Seguro social. comentan to: El C6 

digo de Trabajo del Estado de Yucat~n del 16 de Diciembre de --

1918; el proyecto dr.' Ley del TrdbiljO paru el Distrito y Territ2 

rios F'ederales en el año de 1919: El Código de Trabajo del Esta 

do de Puebla del dL:i 1 ~ de Noviembre de 1921; del Proyecto de -

Ley del seguro Social voluntario que en el mes de Diciembre de-

1921 el Presidente de la República General Alvaro Obreg6n envi6 

al Congreso: El C6digo Laboral del Estacte de Cil111peche del 30 de 

Noviembre de 1924; Lds Leyes del Trabajo de Tamaulipas del 12 -

de Junio de 1925 y de Veracruz, 10 de julio del mismo año, asi

mismo de la Ley Je Pensiones de Retiro expedida el 12 de Agosto 

( 4) De la Cueva Mario, "Derecho Mexicano del Trabajo. Torno I I 
Octava Edición; p. 187 Editorial Porrua; México, D.F. 1~¿7 

(5) Arce Cano Gus •;avo, "Los Seguros Sociales en México". Edicio 
nes Botas; p.p. 23 a 31, México, D.F. 1344. 



otras. 

La Ley de Aguascal ientes de. 1928; Del Seguro 

establecido por Decreto el 13 de noviembre de 

Del estudio de estos antecedentes nos damos cuenta de la va

riedad de Leyes expedidas por diversos Estados de la Rep~blica -

que acogiendo se al espiri tu.o original del artículo 12 3 cons ti tu--
<. 

cional intentan tomar medidas de Seguridad Social, estableciendo: 

Cajas de Ahorros: pagos de indemnizaciones por accidentes en el -

trabajo 6 enfermi~dades profesion.:lles mediante seguros celebrados

ª costa del patr6n; garantías para la atención médica; pensiones -

por retiro y muerte. etc. 

La aplicaci6n de estas disposiciones fué dificil, convitién

dose en simple teoría: sin embargo a nivel Nacional y como resul

tado de la Federalizaci6n de la Legislaci6n Laboral en 1929, se -

modific6 el texto de la Fracción XXIX, por Decreto publicado en -

el Diario Oficial el 12 de Septiembre del mismo año, con la inten 

ción de que se centralizara el sistema de Seguridad ~ocial, habi

endo quedado en los términos siguientes:. 

"Se considera de utilidad pública la expedición de la Ley 

del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vi 

da, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y acci

dentes y otros con fines análogos". De esta manera se adopta una 

f6rmula de alcance nacional repartiendo responsabilidades entre -

Estado, Patrones y Trabajadores. 

En 1929 se formul6 una iniciativa de Ley para obligar a pa-

trones y obreros a depositar en una Instituci6n Bancaria cantida-



des equivalentes del 2 al 5 % del salario mensual para constitúir 

un fondo de beneficio de los trabajadores. 

En los a~os de 1932 a 1940 se proyectaron diversas Leyes del 

Seguro Social en los Departamento del Trabajo y de Salubridad p(¡

blica, en Gobernaci6n y Hacienda; los cuales por diversi\S circuns 

tancias, no tuvieron vigencia. 

3). Es en el régimen del General Avila Camacho cuando el titular 

de la Secretaria del Trabajo, Lic. Ignacio García Téllez, crea el 

Departamento de Seguros Sociales (6), formulando el proyecto de -

Ley que lleva su nombre, habiéndolo presentado a la Oficina Inter 

nacional del Trabajo y a la Conferencia Tnteramericana de Seguri

dad Social, las que opinaron favorablemente al respecto. 

La L~y del Seguro Social, se promulga finalmente el 19 de -

Enero de 1943, el sitema elegido se ajust6 a lo que, tradicional

mente, se denomina el Seguro Social, que constituye un sistema de 

cobertura de riesgos, ger.erador de derechos individuales y con -

las siguientes características princip~les. 

a) Obligatoriedad. El sistema naci6 como un servicio público 

y obligatorio a c.:irgo de una insti tuci6n descer.tralizada con per

sonalidad jw-·idicil, con domicilio en la ciudad de H~xico, denomi

nado Instituto Mexicano del Seguro Social. (Artículos 10. y So. -

de la Ley). 

b) Sujetos de Seguro. La Ley original limit6 su Cilmpo de ap}_i 

caci6n a los asalariados del Sector Privado y a otros conJuntos de 

-::rabaJadores dependientes cuyas actividades econ6micas y natural~ 

za de la ocupación las hacían sirr.ilares para efecto del asegura--

( 6) De La Cueva Mnio Ob. cit. p~g. 190 



los trabajadores que prestan servicios en empr~ 

estatales, de administraci6n obrera o mixta: a los miembros de 

sociedades cooperativas de producción y a los aprendices especia-

las contratados con ese carácter" ( Articulo Jo.). 

c) Personas exceptuadas. Como medida para evitar fraudes en -

su artículo 4o, de la Ley original exceptúa del seguro al c6nyuge, 

lo: padres, y los hijos menores de 16 a~os, aún cuando figuran como 

s~s ,;¡salariados. 

d) Incorporaci6n diferida. El artículo 60. difiere la incorp2 

raci6n de los trabajadores al servicio del Estado de empresas de -

tipo familiar, a domicilio, domésticos, del campo temporales y ev~n 

tuales, 

e) Ambito Geogr6fico de operaci6n, La implantaci6n del Seguro 

Social obligatorio fué fijada en forma gradual y paulatina, eli--

giéndose las circunscripciones en consideración a su desarrollo i~ 

dustria, si t uaci6n geogr6fica y densidad de poblaci6n asegurable. 

La Primera circunscripci6n elegida fué el Distrito federal el lo.

de Enero de 1944. 

f) Ramas de Seguros Protegidas. 

- Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales. 

- Enfermedades no profesionales y maternidad. 

- Invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte .. 

Para cada uno de ellos se adopt6 un sis~ema financiero y su -

régimen de coti zacione,;, dentro del esquema general de aseguramie!! 

to de los asalariados. 



g) Prestaclones. 

Se establecieron prestacion~s en especie y en dinero. 

Las primerds consistian en: Asistencia Médico-quir6rgica 

y I'armace6tic,1 hasta por 26 semanas: Servicio de hospi talizaci6n¡ 
~ 

aparatos de pr6tesi s y ortopedia, en los casos de riesgos profe--

sionales; asistencia 0bstétrica; y ayuda para lactancia. 

Las prestaciones en dinero comprendía: 

Subsidios por incapacidad temporal y por maternidad. 

Ayudas paN ::>stos de funerales y para lactancia, pensiones

indemnizaciones y finiquitos, 

h) Sistemas Financieros. 

Con este nombre se designa a los mecanismos mediante los cua 

les se establece el equilibrio financiero entre los recursos y -

las obligaciones de cada ramo del Seguro Social, 

La Ley original adopt6 los siguientes: 

Para el Seguro de Riesgos Profesionales, el de Reparto pre-

calculado para las pres~aciones en e~pecie y en dinero a corto -

plazo y el de capi ta.les de coberttu·a para las pensiones conced_ido _ 

cada afio. 

Para el Seguro de Enfermedades Generales y Maternidad, el de 

reparto precalculado. 

Para el Seguro de Invalidez, Vejez, cesantía en edad avanza

da y Muerte, el de capitalizaci6n colectiva a base de prima media 

general con acumulación m~nima de reservas. 

i) Primas de Financiamiento. 

Son los aportes expresados en pm'ciento de los salarios -



de cotizaci6n, a cargo de cada contribuyente. Para la Ley Original, 

los cálculos act.uari.:iles de termina.ro es tas primas: 

Para R.P. el 
.. 

Para E.G.M. EL 

Para r.v.c.M el 

T o t a l: 

1. 842 ,; 

6.000 % 

6.000 " 

13.842 % 

En R.P. la prima completa queda a cargo de los patrones, habi

éndose adoptado un sistema de tarifas diferenciales de acuerdo con

la peligrosidad de la actividad principal de las empresas 1 para cu

:.\15 efectos se agruparon las mismas en cinco clases. Las primas co

rrespondientes al grado medio resultaron ser: 

Clase I 0.225 " 

Clase II 0,675 " 
Clase III 1.800 % 

Clase IV 3,37; " Clase V 5.625 % 

Asimismo se utilizó el artificio ;ge_·expresar~JªR primas en Pº! 

ciento de las cuotils obrero-patronales del seguródel.V~C.M. obte-

niéndose estos porcientos: 

Clase % 

r s 
II 15 

III 40 

IV 75 

V 125 



t. 

v61 umen de cuotas obrero-patronales pagados por r. 
v.c~M. daban el importe de las cuotas de Riesgos Profesionales. 

Para enfermedades generales y para maternidcld 6 invalidez, ve

jez, cesantía en edad avanzada y muerte, la contribuci6n de los se_s 

tores fu~ fijada en estos procientos de la prima: 

Patrón 50 % 
Trabajador 25 % 

Estado 25 % 

Estas primas arrojaron por ramo y por 

Seguro Patrón Trabajador 

E.G,M. 3.0 1,5 

r. v.c.M. 3.0 

Estado 

1.5 

1. 5 

Estas primas aplicadas al salario promedio semanal de cada - -

grupo producen las cuotas expresadas en pesos y centavos que deben

pagarse por trabajador a la semana. 

j) Bases de Cotización. 

Se adopt6 el sistema de grupos de salario, y por medio de bases 

estadísticas se elegieron nueve grupos, fiJando su rango, y sus limi 

tes inferior y superior. Los nueve grupos se numeraron del I al IX.

El I tenia como limite superior de S 1,00 y el Nueve agrupaba sala-

rios superiores a S 12.00 diarios. 

El promedio aritmético de dichos límites en cada grupo, es el -

salario base de c~lculo de las cuotas semanales y de las prestacio--

nes en cinero. 



Ley Original adpt6 con-· 

tonid.l en la Ley Federal del Trabajo, De acuerdo con su cuantía dia 

da se ubica al trabajador en su grupo de cotizaci6n. 

4). Tradicionalmente, el Derecho ha prote:ido aquellos bienes que

rr:ayor relevanci<:i tienen para garantizar la tranquilidad y la paz s2 

~iale5 tales como: La vida humana, o la integridad física, el patri 

r.icn:.o, l<.i f,ill\ilia, (!l. honor, etc. reconociendo con ello que dichos

biene:; son la bdse y el sopor te fundamental de la Solidaridad Social 

y que en e· .';<~cuenda, cualquier acto que la$ ponga en peligro o 

las ffienoscaoe debe ser reprimido porque gravemente atenta contra la 

estruct~ra misma de la Socieddd. 

tledi,1nte la protecci6n de los bienes mencionados se llega a -

una S1~·1·.;.ri.<lJd Ji • .r1dicd, La transcedencia que l:ste fin del derecho -

tiene ha sido subrayada por Jer~mias eentham quien "reconocia en la. 

Seguridad el Signo decisivo de la civilizaci6n, la marca distintiva 

entre la vida de los hombres y la de los animales •• ," 

Los profundos cambios q\le en la vida social produjer<1 la Revo

l'..Aci6:1 Industrial durante el siglo pasado y :·.<e culminaron en L1 ins 

tauraci6n de un injusto régimen liberal e individualista, l:a inseg~ 

ridad respecto de los medíos de subsistencia alcanza a gran parte -

de la poblaci6n de la época. 

El hombre estaban expuesto a los inevitables riesgos que impo

nía el trabajo en la vida social; la org;rnizaci6n jurídica de la so 

ciedad no contemplaba ni aseguraba J.l hombre, la reparaci6n de las

ccnsecuencias de los riesgos como la muerte, la veJez, la invalidez 

L~ d•::::>ocup3ci6n. En tan angustiosas circunstancias, estos des val i--



dos representaban en toda su d:ramática amplitud, la 

guridad dentro de la que transcurriun sus vidas. 

Ante esta insegurid<ld social los mecanismos del Derecho, y -

concret<lll\ente los <le la Seguridad Jurfclica resultan impotentes pa

ra remediarla, pues en cu~nto a la seguridad ésta se encuentra li

mitada a la protecci6n <le la persona, los bines y les derechos, de 

ataques violentos de que puedan ser objeto por parte de las compo

nentes de la sociedad; ata4ues que desde luego no se present<ln en

las diferentes situaciones de inseguridad a que, en relación con -

los medios de subsisrencia, se hallá!'l expuestos los hombres en su

trabajo o pcr causa de no poder desempeílarlo. Luego entonces el De 

recho TradicioMlista protegía solamente el patrimonio individual, 

garantizando al individuo en caso de producirse violaciones en su

esfera jurídica protecci6r: y reparacion por p11rte de la sociedad, 

Es interesante observar que la seguridad que el Derecho Ofre

ce a esos grupos desvalidos en nada dlivia su si tuaci6n, porque -

quien no tielie bienes, a,qué le protege ?, Por otro lado, la proteE_ 

CÍÓn de las personas desvaliddS, quedan él cubierto de ser asesina

das, si; perc no impide, que puedan morir :!e hümbre. 

Las luchas sociales er.iprendidas por los proletariados a lo 

largo del siglo XIX er: busca de la JUS ticia social cambian el con

cepto individualista, por el de grupos. lldlllense estos; trabajado

res, anciai:os y enfermos, ;Jbreros y empleados, campesinos j6venes-

6 adultos. necesitados (7) etc • 

... -- ·:·;~;.:ález Diaz Lombardo Feo. "El Derecho Socidl y la Seguridad 
cial Integral". Editorial U.N.A.M México 1973, p. 10~. 



perfilandose asia una nueva concepción de la Seguridad Jurídica y 

una nueva dimensi6n del Derecho: 81 derecho Social, en el que la

seguridad no solo tutela y defiende el patrimonio individual, si

no que ademSs de garantizar el resJeto a la persona sus bienes y

derechos, fomenta y alienta la existencia entre todos los grupos

y ho~tres que forman la sociedad; orientando y regulando hacia el 

hien carn6n las nociones fundamentales de todo orden jurídico como 
, . ..r 

l~ rra~iedad, el sal~rio, la educaci6n (8), Para asegurar a todos 

los individuos un nivel m!nimos de subsistencia que les permita -

vivir libres del temor y la necesidad. 

5.) Ahora bien, la garantla de un nivel mínimo de subsistencia -

it'e pe.rmi ta vivir a los individuos del temor y la necesidad, que

es i:>l fin de la Seguriddd Social, es tdrea no solo del individuo

ccmo tal; el tiempo ha Cdmbiddo, no es el momento de ;ue grandes

conquistus que permitan una vida meJor se logren en forma aislada, 

individual, sirio en forma colectiv.i, ínstitucion.i:;., en la que, c2 

mo dice el maestro Días LombJrdo, de los "esfuerzos de los patro

nes, trJbaJ<ldores y Estado resulten beneficios q~e a todos intere 

si?i. y con·1engM1, evi cando luchas des true ti vas". 

Entre nosotros la realización de la Seguridad Social est~ a -

cargo de E-ntidades o dependencia.s p(lblicas, federales 6 locales -

y de organismos descentralizados, dentro de estos ú1tí1r1os tenemos: 

El Instituto Mexicano Jel Seguro Social; El Instituo de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado;

La Comision Nacional de Salarios Minimos; EL I.N.P.O.N.A.V.I.T.:-

1 ~) n i1jen, p. 106. 



y 

organizados en forma tripartida para integrar los esfuerzos 

intereses en otra época encontrados y en pugna entre si, de los -

patrones, los trabjadores y el Estado. 

6.) El Mes tro Frand seo Dfaz Lombardo ( 9), define el Derecho So-

cial como "una orden<lci6n de la so¡:::iedad en función de un integr_e 

ci6n dinAmica, teleol6gícamente dirigida a la obtenci6n del m<lyor 

bienestar social de 1<1s personas y de los pueblos, medir.tnte la -

Justicia social". Se desprende del presente concepto, que la seg~ 

ridad no es entendida solo en forma negativa y limitada: el actual 

concepto de la segaridad que nuce de es tu forma del derecho, rev.!:! 

la que el orden jurídico no se contenta ya tan solo con evitar las 

agresiones de que puedan ser victimas los integr,l!les de la colecti 

vidad en contru de su persona, sus bienes o sus derechos sino que 

ademAs exige, ahora, de todas, las cooperaci~n y la solidaridad -

para remediar el infortunio de quiénes no cuentan con lo indispe_!! 

sable pd.ra satisfacer sus más element.iles y apremiantes necesida-

des. 

El Derecho Socidl, se puede decir que no es Derecho P6blico,

ni Derecho Privado; las relaciones de coordinaci6n supra o subor

din,,.ci6n que en L> clasi fi<1ci6n tra1Hcion.:il del derecho se daban: 

en el Derecho Social se transformcn1 en una nueva relación, La re-

laci6n de integraci6n, en la cuAl no se enfrenta el individuo con 

tra el indivi~uo; a éste contra el Estado; ni a los Estados entre 

si: sino que busca la comunión, la vincul,1ci6n de voluntades y e~ 

fuerzas, de las personas y de los Estados en función de una idea

unifícadora. 

(9) Gon~A:ez Dia~ Lombardo rrancisco. Ob. cit. pAg. 106. 



LA s E G u R'I o A o so e r AL 

a). Prestaciones, Financiamiento .Y organizaci6n. 

--'-_.;_,.,_..:=·..,__. __ ----;-;o:---="•,o--

b). Teoria de, la Segul'idad social., 



a.) En e.i convenio sob1·e la Seguridad Social (normas mínimas ) .1952, 

se dist:lng1.1en nueve tipos de prestaciones. Las ramas en que se suele 

agrupar a dichas prestaciones para fines de organizaci6n administrati 

va son las siguientes: 

! . - Prestaciones Familiares; 

II.- Prestaciones Médicas, de enfermedad y 

de Maternidad; 

'.:rü.- Pensiones de Invalidez, Vejez y sobre

vivientes: 

-~v.- Prestaciones por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales; 

v.- Prestaciones de desempelo. 

Estas prestaciones representan el obJeti vo final de los regtme-

nes de Seguridad Socicü, y por lo general las disposiciones en que de 

ellas se trata, constituyen el cap!tulo rn~s detall«tdo de las Leyf.!s y

reglamentos de cada regimen. En efer:to, es preciso definir· las conti!! 

gencias en que han de- suministrarse las prestadones, las condiciones 

que debe satisfacer el solicitan te p11rd obtener l<.1 prestaci611 y con ti, 

nuar recibiéndola, as! como la forma y duraci6n de la prestaci6n. 

Puede decirse que la funci6n de los regímenes de Seguridad Soci

al consiste todavía hoy en proveer medios de subsistencia y asistencia 

m~dica. Sin embargo en l~ Seguridad Social se prevee para cada una de 

las principales causds '1e necesidad una pres taci6n especi ficamentc -

destinada a cubrir la contingencia, y en la mayorfa de los ca,os di-

cha prestaci6n debe ser su:ninis trad;1 por un orgculismo especialmente-

creado al efecto. 



Analizaremos brevemente las características generales de las pre! 

taciones y la manera como se relacionan entre si. Ante todo puede ob-

·servarse que todas las contingencias enumeradas se caracterizan por el 

hecho de qua imponen al trabajador gasto5 que no pueden cubrirse con -

su s..ilario. Por otra parte, todas las contingencias, salvo la relativa 

al desempleo son de caracter biol6gico; La enfermedad 6 la lesi6n cau

sada poi· t..i·, dccidente; el alumbramiento¡ la vejez y la muerte. 

Pi~E:JT/.\CTON~~S MEDICAS, 

La contingencia en que se conceden prestaciones ml!dicas esta sim

plemente dt:terminada por su necesidold: es necesario proteger la salud

de lJ persona y ~sta debe tener acceso a un médico. 

¡.;¡¡ m.;chos regímenes de seguro se exige a la persona que solicita

prest4ci6n m6dica que haya satisfecho un determinado periodo de califi 

cacibn, bHn sed de cotizaciones 6 de empleo a f!n de probar que pert~ 

nece J la cacegor!a de personas a las que está destinada la protecci6n. 

PRESTACIONES DE ENFERMEDAD. 

La contingencia en que es pagadera la prestación monetaria de en

fermedad puede definirse como la suspensión de los ingresos ocasionada 

por una enfermeddd 6 herida que no puede curarse sin dejar de trabajar. 

El dere~ho a la prestaci6n monetaria en casi todos los regímenes, 

está subordinado al cumplimiento de un pedodo de calificaci6n, que en 

muchos C<:iSOS es el mis1·h1 '1Ue se exige p<lrc1 la prestaci6n r::édica. Sin 

embargo en algunos caso~ es más estricto, pero rara vez exceder de - -

seis ;1eses de coti'.~aci6n en los doce me~;es ir.mediatos anteriores al co 



et~~ª de la prestaci6n 

~e co'ttárreglo a uno de los tres m~~odos siguientes: 

r.·- En un porcentaje del salario anteriormente devengado; 

· Il ;- En este porcentaje incrementado con las prestaciones famili! 

res generales 6 los subsidios especiales por personas a car

go; 

III,- En una asignaci6n b~sica uniforme incrementada con las pres~ 

ciones fcl111iliares generales 6 los subsidios especiales por -

personas a cargo. 

PRESTACIONES DE MATERNIDAD. 

3eneralmente, el periodo para tener derecho a la prestaci6n ele m~ 

ternidad es m~s largo que el que se impone como condici6n para tener -

derecho a. l<i prestaci6n de enfermedad, A menudo se establece que la e1 

posa ha debido estar inscrita como persona asegt~ada por lo menos diez 

mes~s antes de la fecha prevista para el alumbramiento. 

La tasa d~ la prestaci6n de maternidad suele ser la misma que la

tasa de la prestaci6n de enfermedad, ~ero a veces es mAs elevada. 

PENSIOllES DE: IUVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. 

El tl!rmino pensi6n designa genéricamente las prestaciones peri6-

dicas en efectivo y a largo plaza q'..1e los sistemas de Seguridad So- -

cial pagan en caso de invalidez, veJe2 y muerte del sosten de familia. 



organizaci6n de los seguros sociales se ha considerado 

tradicionalmente la invalidez, como un vejez prematura y se ha utf.. 

lizado J.a pensi6n de invalidez como base para calcular la' pensi6n

de vejez y la de sobrevivientes. 

rNVALIDEZ. 

En la mayoria de los casos la invalidez resulta de la enferm~ 

dad 6 la vejez, aunque también existen, desde luego, los casos de

invalídez congénita, Podr!a definirse la invalidez como una enfer

medad incurable y es tabi li zada que produce una incapacidad perman!:.n 

te para trabajar y acarrea para el asegurado consecuencias econ6mi 

cas semejantes a las que provoca la edad muy avanzada. La invalidez 

puede presentarse s~bitamente 6 desarrollarse de manera gradual. 

La ,mt.igua legislación alen~ctn.l contenía una definici6n de "in 

vAlido" que ha sido adoptada por muchos de los regímenes de invali 

de7. creados posteriormente. Seglin es ta definici6n se considera co

~.o invfilido al asegurado que no pueda continuar ganando en un em-

pleo adecuadu a su estado f!sico y a sus capacidades y al que pueda 

asignarsele razolldblemen te en virtud de su formaci 6n y ocupación -

anterior por lo menos un tercio de lclS ganancias normales que ob-

tengan la:; persona::; fisi camente sanas y que tengan una forrnad6n -

similar. 

VEJEZ. 

La contingencia que da lugar a la concesi6n de una pensi6n de 

vejez se halla definida en términos bastante sencillos; en la may9_ 

r!~ de los reg!menes s6lo se prescribe la edad m!nima a que pueda

so!.ici tarse la pensi6n y se est!pula si la persona ha de ab,,ndonar 

o no su actividad. La noci6n de vejez no es f~cil de establecer, -

,., . 



En materia de vejez exiten dos ideas principales, SegOn la pr.!_ 

mera, la vejez es un tipo de invalidez que ocurre inevitablemente -

cuando la persona alcill'lZd una edad suficientemente avanzada. La se

gunda considera que tod,, persona que ha trabajado durante muchos -

a~os al servicio de una empresa 6 industria adquiere el derecho a -

ser recompensado con una pensi6n de retiro, Lc1 predominancia de una 

u otra idea explica en cierto modo las diferencias que se observan

en cuanto a la edad de la pensi6n. 

En todos los reg!menes se fija una edad a la que se conceden -

las pensiones independientemente de que el solicitante pueda conti

nuar trabaJando. Es todo lo que distingue la seguridad en la vejez

d~ la s~guridad que se ofrece al inv~lido. 

En la recomendaci6n sobre la seguridad de los me¡jioscde_cvida¡'.'.' 

1944, ze aconsejd unc.1 edad de pensi6n de sesenta y cinco ai'lós parél

los hombres y de sesenta para las mujeres. 

MUERTE DEL SOSTEN DE LA F'AHILIA, 

El convenio .::obre ld Seguridad Social (norma m!nima) 1952, di~ 

pone el pago de pensiones a la viuda que se presuma incapaz de sub

venir a sus propids 11ec::esid<tdes y a los hijos menores de cierta edad, 

Queda entendido qcie li.1 incapacidad para subvenir a las propias nec~ 

sidades no solo comprende los casos de invalidez y de vejez, sino -

tambi~n aquellos en que hay que mantener un hiJo. 

En los regímenes de seguros, las pensiones de sobrevivientes -

representan la transferenci.:l a los sobrevivien"es de la pensiein de-



recibia en el momento de su muerte. 

PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF'ERl1EDADES PROF'ESIQNALES, 

!,a forma primitiva de l..i protecci6n contra los daños profesion,e. 

les fu~ la ~stablecida por una Ley de inJemnizaci6n poe accidentes -

del. trabajo que senci llilmente hada responsable a c¿¡da empleador del 

pago <le una indemnizaci6n, seg6n una tarifa prescrita, cuando uno de 

sus c'lsalariados sufrL1 una lesi6n accidental mientras trab.;.jaba bajo 

sus 6rdenes. Posteriorw~nte se trataron algunas enfermedades profe-

sionales en la mismd forma que los accidentes. 

En la Recomendaci6n sobre la seguridad de los medios de vida en 

1944, ptwr.1fr) 16, se defini6 a esta contigencia en la forma siguio'.'l

te""... trau:r.a ti smos o enfermedades causadas por el trabajo, que no

hayari sido provocadas deliberadamente 6 por una falta grave e inten-. 
cion.:il de ld víctima. y que ocasionen incapacidad temporal 6 perma--

nente, 6 la muerte .. ,". 

Las prestaciones médicds concedidas por el seguro contra daf!os

cau!>ados por el trabajo son generalmente mtis liberales que las conce 

didas con arreglo al régimen de enfermedad. ~sta diferencia se mani

fiesta en las pautas Qspeciales fijadas respecto de los accidentes -

del trabajo y enfermedaJes profesionales en el convenio sobre la Se

guridad Soci.ll ( riormd mínima ) , el cual no permite la participaci6n 

financiera de la victima, exige que se le preste toda la asistencia

que su caso requiera (incluido el suministro y renovdci6n de los ap~ 

ratos de pr6tesis) y no permite fijar un limite ~bsoluto para la du

raci6n de la asistencia. 
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prettaciones de incapacidad temporal en casi todos los 

'países son proporcioMlc:s al promedio del salario que el traba

jador lesionado haya cobrado durante un breve período inmediata 

mente anterior 31 ~ccidente. La mayorla de los regímenes han ºE 
tado por una tasa.de 50, 66, 6 75 por ciento. 

En la terminolo·::;L1 de los seguros contra los accidentes -

del trabajo la "incapacidad temporul 11 corresponde exactamente a 

la ''enfermedad" que da derecho a las pres tc\ciones monetaridS del 

Seguro de enfermedad, 

Las prestaciones de incapacidad permanente concedidas con

tra los accidentes del trabaJo difieren fundamentalmente de las 

prestaciones de invalidez concedid<1s por los regímenes de pen-

si6n. No var!an en función de ld antiguedad en el empleo sujeto 

a seguro, guardan estrecha relación con el presunto grado de in 

capacidad y en general, son mhs elevadJs. 

Las prestaciones de sobrevivientes cuncedidas por los reg1; 

menes de seguros contrd accidentes dd traba.Jo están sujetas a

las r.;ismas modc1lidJdes de pago y en general incluso al mismo im 

porte 6 tarifa ·1ue las prestaciones por incapacidad total perm~ 

nente. El pago puede ser mediante una suma 3lobal en caso de -

muerte, 6 abol;ado en pensiones. Con frecuer.cia se conceden pre1 

taciones funerarias equivalentes, por.lo general, a un mes de -

sueldo. 

PRESTACIONES DE DESEMPLEO. 

Los regimenes que conceden prestaciones a los desempleados 

ya sea con car¿¡cter de seguro o de asistencia, solo exístieron

esporádicdJllentr.> 6 en forma experimental has ta des pues de la pr±_ 
mera guerra n:undial. 



paises muy industrializados fueron los que principalmente 

establecieron este tipo de seguro. LA, U.R.S.S., y la mayoría de -

·· los apises de Europa Oriental no han experimentado la necesidad dé 

crear regímenes de seguro de desempleo. 

De todas las ramas de la Seguridad Social ésta es la más difí 

cil de organizar y de administrar con regular eficiencia, debido -

prir;cipalmente a que se c<lrece de servicios de co1ocaci6n de pers2 

nal con cierta experiencia. 

Desde el punto de vista económico-social, el desempleo puede

clasificarse en tres tipos principales. 

é:n primer lugar el desempleo en "Masa" que se da a causa de -

la reducci6n de vólumen total de la demanda de artículos produci-

dos; El segundo tipo de desempleo e::: el "F'ríccionill" causado por -

progresos tecnológicos de los métodos de producción o por variaci2 

nes de la demanda que a veces exige del tr,1baJador '.tn C<lffibio de --

oficio y l:Jsta. una nuev..i formación profe;.;ional; F'inalmente, el ter 

cer tipo d(_: desc:-r.1pleo ~s el "E'.;t.:i.cion.:il" ir:tímamf:nte ligado a cier 

tas ramas de ac:tivi::lad econ6r.rica. Se encuentra no solo en la agri-

cultura, sino también en las !•esquerias y en la industria hotelera. 

Las personas que se dedican a estos trabajos saben que su empleo -

terminar~ con la temporada. 

Las prestaciones monetarias pagadas por los regímenes de des~m 

pleo, los periodos previos de tr..ibajo y de esperd y la durilci6n rn~ 

xima de las prestaciones tiene muclws rasgos en común con sus hom§. 

logos de los seguros de enfermedad. Sin embargo, se considera r.tue

la propensión a preferir la ociosidad al trabajo puede ser más gr! 

ve y m¡s dificil de controlar en los casos de desempleo que en las 

de enfemed<J.ii. 



FINANCIAMIENTO. 

El costo de la Seguridad Social debe entenderse como la can-

.. t.idad necesaria p~:ra pagar las prestaciones y los gastos de admi

nistración. Pero ¿ quién 6 quiénes proporcionan esas cantidades?. 

Se han establecido al respecto los siguientes principios genera-

les en el convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima) 1352: 

"El costo de las prest<1dones concedidcls y lr)s- ·:1as tos de admi 

nistraci6n de las prestaciones deberfm ser financi,;:>:s colectiva

mente, por medio de cotizaciones 6 de impuestos, 6 por ambos me--

dios a la vez, en forma que evite que las personas de recursos -

econ6micos modestos tengan que soportar una carg,~ demasiado enero 

sa y que tenga en cue1~t,:1 la si tua.ci6n econ6m:íca del miembro y de

las categorias de personas protegidas" 

Por lo que respecta a la cotizdci6n de los asalariados el -

convenio fija también un mínimo: 

.. El total de l.:is coti ;:aciones de seguro a cargo de los as al~ 

riados protegidos no deberá exceder del 50 por ciento del total -

de recursos destinados a la protecci6n de los asalariados y de -

las c6nyuges y de los hijos de éstos". 

De aqui se desprende que el resto del costo de las prestaci.!2, 

nes debe ser cubierto por los empleadores 6 por el Estado, princi 

palmente si se consideran cada una de las ramas de seguxo por se

parado. 

En la gran mayoria de los paises, el costo de las prestacio

nes por accidente del trabajo es sufragddo totalmente por los em-



diferencia de las prestaciones en el segu:ro de enfer

medad y maternidad, invalidez, vejez y muerte en las que la mitad

del costo y a veces mfi.s de la mitad, queda cubierta por los emple~ 

dores 6 conjunta.roen te por los empleadores y el Estado. 

Sea cual fuere el costo y la forma de cotizaci6n (bien sea a

tr~ves de primas 6 de impuestos especiales) un régimen de Seguridad 

Soc:~al no merec<: ser considerado como tal si no se tiene la certe

i~. dentro de los limites razonables, de que pagará las prestacio

nes que ofrece a su debido tiempo. 

Bn la práctica existen ciertos límites a las sumas que puedan 

oh tenerse de la población econírnicamente activa para financiar las 

pr~staciones destinadas a la población inactiva y, una vez alcanza~ 

do ciiciiO limite, las prestaciones se reducen en su valor nominal 6 

como resultado de la inflación. En consecuencia el sistema para fi_ 

nanciar los regímenes de Seguridad sociill debe elaborarse de mane

ra que ltl tasa de cotizaci6n sea rc~l.;i.tivamente estable, por lo me

nos durante ciertos periodos, previendo los aumentos de los gastos 

pri 'lcipalmen te en el régimen de pl'!ns iones. En todo régimen debe -

con.s ti t uirse un far.do do:! rr~servci p.1rc.:. hacer frente a toda e le•1a--

ciGn de los gastos 6 a toda disminución de los ingresos que no pu! 

da preverse. Por lo generl a, para cons ti tuír es te fondo se tomará.

una parte de las cotizaciones regulares, y una vez que la reserva

sea suficiente y continue respor.diendo .~ su objetivo la misma par

te de las cotizaciones podrá utilizarse para élevar el valor de -

las prestaciones. 



ORGANIZACION, 

Las funciones ad mi nis trati vas de los regímenes de Seguridad 

Social se distribuyen entre organos centrales y locales, teniendo 

en cuenta la conveniencia de las per.sonas protegidas y la econo-

mia de los gastos de funcionamier.::o. 

Las Insti tw:iones del Seguro Social generalmente tienen dos-

6rganos representativos: Una asamblea deliberante y una comisi6n

ejecutiva má.s restringida, eleaida por la asamblea, 

Esta se reune por lo menos una vez al año para examinar la -

memoria anual, discutir y resolver las cuesriones de principio i!!! 

portantes y adoptar el presupuesto del at1o siguhmte. Los asuntos 

corrientes son despachados por la comisión ejecutiva, que toma d~ 

cisiones. 

A veces se dispone la creaci6n de un tercer órgano cuyo deber 

consite en observar, en nombre de la asamblea, la actuación de la 

comisión ejecutiva. A este 6rgano se le b<~ dado en llamar comí té

de inspecci6n, centro 6 vigilancia. 

La legislación de Bismark inspirada en la experiencia de las 

mutualidades i nglesds, <lisponí a que los ·~rganos creados por ella

para administrar los seguros de enfermedad y de pen.sioncs habfo -

de ser dirigidct pcr representantes de los propios r;otizantes. El

mismo principio fuf aduptando por los regímenes de seguros socia

les que ft<ercn irr.plantándose sucesivamente; quedando a cargo de -

la.s organizaciones sindi <.: . .!l..::!s y patronales más importantes la. ele 

cci6n o desigr1aci6n de los representantes de esos órgancs. 



de los órganos administrativos, as! como los 

derechos y ·1as obligdciones legales de los suJetos de aseguramien

to, están contenidds generalmente en una Ley Orgánica y su regla-

mentaci6n, sancinJdos por la autoridad competente. En dicho ordena 

miento se conciben procedimientos d(~ ,1dministrac::i6n, tanto si se -

trata del derecho a las prestaciones como a ld obligaci6n de pa-

g~r las cotizaciones. 

Los regímenes de seguros ,1 diferencia de los de asistencia y

servicios pOblicos, ha de identificar a todas las personas sujetas 

del pago directo de una coti zací6n, ejemplo: los empleados y otras 

personas que sean o no asalariados. Los det~lles de la identifica

ci6n de ~ada empleador se obtienen por las informaciones que ellos 

mU;mo:; proporcionan sobre su empresa, Los datos necesarios para la 

identifi~aci6n de los trabajadores se obtiene por medio del emple! 

do!' y comprenden, adem~s del nombre y firma. La fecha y el lugar -

de nacimh'nto; asignirndose a cada cotíz,mte una cifro de identifi

caci6n, a la cual varios de los dígitos de esa cifra se les da cier 

ta signific~ci6n, segOn la clase adoptada, de manera que el n~mero 

de identificaci6 de cada asegurado pueda servir para fines estad!s 

tices. 

El procedimiento para la identificación de los asegurados, c2 

mo los dem~s que señalan la Ley Org~nica y su reglamentaci6n, pri!!_ 

cipalment¿ los que se refieren a los métodos de recaudaci6n de los 

cotizan tes ( a trav~s rle nominas 6 de sellos) ·han sido siempre muy 

neces,1rios para segurar el fiel cumplimiento de la legisL1ci6n, no 

obstante lo cual la interpretaci6n de la misma y ld declaraci6n de 

lo:. aseg'Jrados dan lug;ir a conflict'i:, pcr lo que el ordendI!líento

de la mjteria prevee tambien se ~ispong¿ de un 6rgano judicidl in-
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administrativo encargado .de ordenar y dirigir 

del seguro. 

inicialmente y despu~s el Seguro 

para los trdbajadores, es decir para aque

se encontrdban vinculadas a otra física o-

para grupos cuyas acti vi da

la ocupaci6n las hacian similares para-

sin embargo e5tos conceptos en los que se -

Seguridad Social hcm sido transformados con ba 

de los hombres que lucharon y luchan permane!!. 

organizaciones sociales más humanas y más jus--

piensa solamente en el derecho de previ- -

tan solo el pnnto de partida para lle-

de todos los htt~anos; con pretensiones de

los econ6mic .. tr.lc:nte d~::iles y no (micamente 

acidad contrib~tiva como al;~nos sectores de tra 

dad SocLü, consideraron gotlernantes y pueblo, -

L.1s tast;s funda:nentales del mundo nuE.vo que tenía 

determinada la segunda guerra Mundial (10) 

de los horr.bres, por un mundo de libertad y de

incertidumbre, con oportunidades de trabajo

econ6rnico y con se3w·idad social, se ejem-

sobre Seguridad Social y sus Servicios Cone

¡.·resent6 en 1942 Sir ..:illiam Beveridge y que sir 

tavo Ob, cit. p. 609. 



inglesa de 1946 la cual sentaba la base de he 

nüeva organi. zaci 6n social a la Gran Bre tafia. 

Entre nosotros, como lo afirma el maestro Trueba Urbina (11), 

nuestros textos constitucionales pasaron de la previzi6n a la Seg_!! 

ridad Social seg6n se desprende de la Fracción XXIX del artículo -

123, fracci6n reformr1da parú considerar de utilUJJ púUica la ex

ped~ci~n de la Ley del 5e9uro Soci~l,la que debe comprender segu-

ros de invalidez, veJ~Z, de vida, de cesaci6n involuntari3 del tra 

c:.i,;o, de enfcrmedade:.; y dcciJentes '/ otras con fines '1n~logos. 

La Ley del Se1uro Social expedidd en 1949 con reformds pos-

teriores). reglam1~nlciria de lct Fracción XXIX rlel Artk1.ilo 123 cons 

titucional, diupon~ ~n su articulo 4o. que "el s~~ur0 Social ~s el 

instrcu~ento b~sico de 1"1 S~gurid·1d Scci..ü estdbleddo como un ser

vicio p6blico de cilr!cter nacional en los t~rMinos de 8sta Ley, -

sir: p12rjuici1..' dll los sistemdS i11stitt1!dos ¡.ior otros ordenamier.to.s" 

Sir' em~Hr:Jo de las dcm~s disposiciones, princip.:ürnentr-: de los que 

se refi cr.:;n a sujetos (:(' aseguran•iento, se desprende que liJ sesuri_ 

dad social por ahora, "no es un servicio p6blico, sino social en -

raz6n de la integraci6n de la perso~a obrera en el todo social, •. " 

(12), en efecto el seguro social solo protege a los trabajadores -

de la industria, del come:-cio y algunos sector«2s del Ci.lmpo (arde_:: 

lo 12 de la Ley), pero deja fuera del R~gimen obligatorio e secto

res considerados como econ6micamente dét:iles; c1unque ciertJrr.ent•~ -

su finalidad es hacer extensiva la se~uridad social ei: be1:eficio -

de todos los trabajadores, obreros empleados, dcm~sticos, artesd-

ncs, torr:ros, art!stas, deportistas, en fin toda clase de traba:a

dores se~~ asalariados o no porque la Luz de la teoria !ntegr<ll c2 

( 11) ·:·r,.«1La .. •Jrbind ,uLerto, "Nuevo Derecho de Trabajo" Ed. porrú,i, 
s.,,, p.p. 43;.. 

(12) rn.e~1d ur;;it:a Alb.:rto Op. cito, 439. 



dos los prestadores de servicios en la industria, en el comercio, o 

en cualquier actividad, deben goz.:ll' de la Seguridad Socidl para su

protecci6n integral contra las contingencias de sus actividades la

borales y para proteger·los frente a todos los riesgos que puedan -

ocurrirles ( 1 3) . 

. (13) Ibidem. 
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a).- Los Estados Unidos de Norteamérica.

Acta de 1935. 

b).- La Gran Bretaíla y el Plan Beberidge. 

c) ,- Los Seguros Sociales en la Unión Soviética. 

d).- La Seguridad Social Mexicana y los Sistemas 

Latinoamericanos. 



A). - LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

ACTA DE 1935. 



bAsíco de la Seguridad Social en los E:stados Uni-

dos de Norteam€:rica 1 está consolidado en la Ley de Seguridad Social 

de 1935. Legisluci6n federal enmendada en las siguientes ocasiones: 

10 de Agosto de 1939, 10 de Agosto de 1946, 28 de Agosto de 1950 y-

18 de Julio de 1952. 

Par.~ deterrnindr el alcance de es ta Ley - enmendada en la fecha 

s1Jii<!.ladas - que nos permita una comparaci6n con la Legi sl aci6n Mex..!_ 

'::.Hu, GS necesario enumerar sus diversos ti tulos, entre sacando po.e_ 

t•~riromente los a!:;pectos más importantes en cuant'o a sujetos de ase 

gura'11iento, b<ises d<~ cotizaci6n de las cuotus; Los riesgos cubier-

tos; así como los 6rg.rnos que administran los diferentes regímenes

de Se9ui id ad Social. 

La Ley de 1935 contiene los siguientes titulo: 

Tí tu lo I: Subvenciones ;!los Estados para la Asís tencia a la vejez. 

Título u: Prestaciones del seguro Federal de vejez yde so.brevi-

vientes. ·· 

Ti tu lo I!I: Subvenciones a los Estados para la administración de -

las prestaciones de desempleo. 

Título IV: Subvenciones a los Estados para asistencia a los hijos

ª cargo. 

Titulo V: Subvenciones .a los Estados para la previsi6n en favor -

de las madres e hijos, 

Título IJI: Asistencia a la Sanidad Pública. 

Título VII: Administración. 



sobre el empleo 

y sobrevivientes), 

Impuesto <1 los empleados que ocupan 8 6 m.is. 

sonas (de~tinado al seguro de desempleo), 

Subvenciones a los Est<1dos para asistencia a los 

ciegos. 

f!úrlo XI: Disposicones generales, 

Adelantos a las cajas estatales de desempleo ca~ 

sa<lo por medidas de recupcracion de la postgue--

rra 

-Tftuto XII!: Prestaciones a los Marinos por desempelo causa.do 

por medidas de recuperación en la postguerra. 

Titulo XIV: Subvenciones a tos Estados para asistencia a los 

incapacitados total y permanent~nente. 

Como pue<ie observarse los regímenes de Seguridad Social es tabl~ 

e idos en Es :é.dos Unidos de No¡·team~rica comprenden a la total iclc1d de 

:.os indi\tiduos sean trabajadol'es 6 no: Sin embargo existen, en cuan

to a su naturaleza, diferencias; algunos se basan en los principios

del Seguro social; otros en la evoluci6nde la necesidad econ6mica -

del asegurado. Finalmente 1·.::is que contribuyen a fomentar el bienes-

tar de la comunidad en general por intermedio de Servicios Sani. tari-

os ¡ Sociales. 



los casos que se bilsan en los principios del Seguro 

seguros de vejez, sobrevivientes y desem

pleo a nivel F'~deral: el Segi~!.° para i ndemni zaci 6n por causa de -

accidetnes de trabajo o enfermedades profesionales - el más impor

tante en Estados Unidos - que se haya fuera de la jurisdicci6n de

la Ley de Seguridad Social, ya que estti instit11ido en cada uno de

los Estados con independencia de cualquier responsabilidad Federal 

sea legislativa o administrativa. Por lo que hace r6gimen de mate! 

nidad, la poblaci6n en general se dcoge a los servicios sani carios 

para madres y niños proporcionados por cada Estado medi <m te subven 

ciones Federales; y solamente tr.Htindose de empleadas ferroviarias 

estAn previstas prestaciones e~ dinero. 

El seguro dP. veJez y sobrevivientes ampara a la población ec3 

nomicamente activa en general. dependiente o independientes, tra-

tAndose de ~stas Gltimas existe la excepción de que no deben ser -

agricolas, salvo que su empleo sea regular: tampoco son sujetas de 

aseguramiento los que e Jercen determi nar!ds profes iones o que traba 

jan por su cuentd sin que sus ingresos netos anuales excedan de --

400 d6lares; las pE~r'.;ona~; empleadas en activid.:ides familiares: los 

empleados de Gobierno F'ederal cuando les protege otro sistema de -

pensiones; los empleados de un Gobierno estatal o local; cuando e~ 

tAn protegidos en virtud del r~gimen de pensiones estata1 o local; 

los miembros del clero y de 6rdenes religiosas; los empleados de -

organizaciones sin fines lucrativos que no hayan decidido acogerse 

a un se guro y los trabajadores ferroviarios. 

Por otro lado el Seguro de desempleo abarca solamente a los -

empleados en empresas de mucha importancia, sean industrias o co-

rnercio, no sielldo sujetds de aseguramiento aquellas empresas con -

menos de ocho empleados a su servicio. 



la pensi6n de 

cinco años o m!s, y no se trabaja normalmente o trabajando se 

tenga un ingreso de mls de 75 d61ares en un empleo sujeto a se-

guro. 

El plat.o de espera es de 120 meses ( por lo menos 10 ai'l.os)

de cotizaciones semanales en un per!odo de ld fecha en que se -

afili6 a la en que cumpla 65 a~os, 

La Legisldci6n Mexicana utiliza casi el mismo sistc:ma con-

la diferencia que el asegurado con 60 años de ed:id 6 500 semanas 

cotizadas semanal es 10 años aproximadamente) tiene también d~ 

recho a pensi6n: la de cesant!a en itcad avanzada. Dicha pensi6n

es reducido, cuya cu.rntia se expresa de acuerdo co11 la tabla si

guiente: 

Años cwnplidos en la 
fecha de la solicitud 
de la pensi6n. 

60 
61 
62 
63 
64 

cuant!a de la pensión expre 
sada en % de la cuantía de: 
la pensi6n de vejez que hu
biese correspondido si tu-
viese los 65 anos. 

72 
75 
79 
85 
92 

El desempelo en los Estados Unidos de Norteam~rica lo contem 

plan la ~ayor!a de los Estados, extendiendo la protecci6n mAs -

all! de lo requerido por la Ley Fe~eral, la cual se ¿plica a las 

industrias y comercios que utilizan los servicios de ocho 6 rnas

personas: mientr.1s qui~ las leyes estatales protegen aproximada-

mente tr~s personas de cada cuatro empleados durante una semana

normal. 



derecho a prestaciones, 1os interesados deben haber 

o percibido una remuneraci6n durante un período determi-

nado, en c:uyo ldpso hclyan estddo asegur..ldos; siendo requisitos que 

el cle~empleo sea ajeno a su voluntad y esten inscritos como so1ici

t,rnl;?s de tra.baJo en un.-i oficina del empleo. 

Las prestaciones semanales, abonadas a los desempleados equi-

v,\lf;n t1 cerca del 50 por ciento de la remuneraci6n semanal corres-

panJ i~nte a horario completo. Toma en cuenta la legtslaci6n a las -

perscn~s a cargo del trabajador desempleado en cu3nto a la determi

naci 6n del importe semanal de las prestaciones dQ desempleo, 

Este tipo d·~ seguro no ha sido posible implantdrlo en M•~:dco,

J\m.::·'tr~'.'rnt:ümente d que carecemos de mano d·~ obra altamente califi -

cada il:;! como de servicios de colocaci6n de personal de cierta - e~ 

perienciil. Solamente los paises <Ütamente industrializados - algu-

nos no todos - han es tilblecido seguro de desempleo. L·oi u, R. S, s. y -
la mlyoria de los pd!ses de Europa Oriental no han experimentado es 

ta r;1:ces i d,'nL 
- -

Las prestaciones 3 que tienen derecho el asegurado y benefici~ 

rios en los ca.sos de vejez o muerte del asegurado se sintetizan en

la siguiente forma: En el seguro de vejez suministran mensualidades 

de jubiliaci6n a lo!-l trabaJadores y prestaciones mensuales supleme;; 

carias a sus esposas de sesenta y cinco a~os ~más; o más j6venes -

si tienen hiJus a su cargo, y a los hijos menores de 18 aílos de los 

trabajadores. Sieníio L1 pensi6n apro:-:imada.mente de 47. 25 d6l?res -

cuar.10 LO se tienen persotl<.1S a c,ugo; y de 81 ,50 d6lares cuando se

tiene es2~sa beneficiaria (14) 

(1~):::istr·r'.'as de Seg1.rid.;,.d Social: Er;tados Unidos. Oficina Interna
~~,n~l del Trab~Jº· Editorial O.I.T. Ginebra 1954 P. 20 
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beneficios que concede el seguro de muerte del sosten de fa 

milia, son de 75 % del importe de la pensión de vejez del trabaj~dor 

excepto cuando existe mAs de un hijo, cuyo caso cada uno de ellos re 

cibe el 50 por ciento más 25 por ciento de dicha pensi6n, dividida 

entre el n(l111ero de l i jos no debiE:>ndo p;lsar 01 monto menstl<:l.l de las 

que puede cobrilr una famiUa del 80 por ciento de la pensi6n que le

hubiere correspondido al trabajador en caso de vPjez, 

su sistema de funcion,1111iento p<tra los distintos reuímenes es -

mixto Federal - Estatal, teniendo su origen en la naturaleza del r~

gimen constitucional de f;stados Unidos y en las funciones respecti-

vas del Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales. (15). Los li

neamientos escencLlles de lilS cuotds o impuestos que debcl cubrir los 

sujetos obligados están contenidos en el Código de Rentas Interiores; 

siendo las disposiciones relativas a los impuestos destinados a la -

seguridad social r:i~s importantes las siguientes: Impuestos sobre la

Renta: Impuesto sobre los Ingresos de los Trabajadores independien-

tes: Impuestos sobre el empleo; Ley de cotizaciones Federales al Se

guro Social; y Ley del Impuesto Federal destiné1do al seguro de dese:n 

pleo. 

En sintesi s podr.í amos deci :' que el unico Seguro apoyado en ba-

ses actuariales de autofinanciamiento en el de VE:Jez y supervivien-

cia. En casi Todos los Estados de la Uni6n, la asistencia social; 

hospi tali za.ci6n, p¿1go de subsidios por incapacidad, se concede" sir:

que haya derecho individual del solicitan te; en .:ilgunos casos se exi 

gen pruebas de patrimonio y se ex.11Tli na el car!icter social del necesi 

tado, y en caso de que es t{: agotada la partida para alguna de las --

( 1 5) op. ci t pag. 



prestaciones, se niega su concesión y no existe.~~~urso·de incot'l..For . -
midad ante la negativa. 

Las autoridades que admi.nistran el sistema de Seguridad Social, 

son: El gobierno F'ederal, los Gobiernos Es ta tales o de ambos a la -

vez, cuando se trata de estos Glti~os, el sistema correspondiente es 

financiado cooperativamente y cada E:stado lo administra seg(m normas 

que .. ~plican titS ¡:.rescripciones federales. La .wtoridad federal en ma 

:e.rLl di~ ;.1dministr.1ci611 de los regímenes fundamentales de seguridad

social fu~ ori~inalmente la junta de Seguridad Social; actualmente,

exceptuando al seguro de desempleo es la Administr.1cit.in de Seguridad 

Social drü Depdrtamento de Salud PGblica y Bienestar. Quedando la --

respl1nsabilidad del seguro de desempleo al DepartdJT\ento de trabajo,

ª pdrtir de Ago9to de 1949 y a nivel Federal. 



b),- LA GRAN BRETARA Y EL PLAN BEVERIDGE, 



b). Ho obstante que la cuesti6n de 

planteado en la actualidad en muchos paises, has ta ahora en ninguno 

ha sido posible resolverla, no ha podido obtenerse el resultado que 

se ha buscado a lo largo de muchos años de es fuezo: ,1 pesar de la -

comunidad de fines, lus instituciones creadas en los distintos pai

ses presentan grandes diferencias fundamentales: dado que cada pa!s 

enfoca el problema respecto de sus preocupaciones mtls urgentes; por 

ejemplo, el plan m!is completo que ha sido concebido y realizado, el 

Plan BritAnico de Seguridad Social en su totalidad ha sido condicio 

nado por la necesidad de luchar contra el desempleo, "abolir la in

digencia o la pobreza de un pa1s en una meta fundamental" ( 16): no

s6lo constituye la base del plan la prescripci6n señalada, sino que, 

además toda legislaci6n consagra la extensi6n de la organizaci6n del 

seguro contra el desempleo, y a la reparaci6n de las demAs contin-

gencias de carActer social, los que Beveridge llam6 "Males Gigantes" 

siendo entre otros: las enfermedades, la ignorancia, la suciedad y

La indigencia. 

Es evidente que si en las primeras etapas del desarrollo de un 

pa!s, se limita la acci6n del Seguro Social a un determinado grupo

de la poblaci6n, por ejemplo a los trabajadores - y no a todos sola 

mente los asalariados -, la forma de organizaci6n y de administra-

ci6n de li:i entidad aseguradora debe ad,tptarse a esas condiciones, -

traduci~ndose en acciones protectoras de ese grupo amparado: en la

medida en que se va extendiendo el c.:11npo de aplicaci6n a nuevos su

jetos, a nuevas circunscripciones territoriales del pa!s, la poli ti 
ca administrativa tiene que ir model~ndose hacia nuevas formas - ya 

vere::¡os m~s adel.1n te c6mo ha actuado Mbico al respecto -; has ta 

llegar al Seguro Social Integral, pero afin dentro de ese final obj~ 

(16) Beveridge ~illian. "Las Bases de la Seguridad Social". Edtorial 
Fondo de Cultrua Econ6micd, Ml!xico, 1946 pag. 15. 



Seguridad Social, deben respetarse los 

mismos principios geneNles del Seguro Social, come está previsto en 

el informe de Sir William Beveridge, que inspiró en 1942 dichas ten

dencias y cuyo documento sirví6 de base a la Ley Inglesa de 1946; en 

ef~cto el plan contenido en dicho informe establece entre otras cosas; 

I.- Extensí6n del Seguro Social a la totalidad de la 

poblaci6n. 

II.- Reconocimiento de la unidad esencial de funciones 

de la garantía de los medios de existencia que -

hasta entonces se realizaban a través de. diferen

tes regímenes. 

III.- Reconocimiento de la unidad esencial en los serví 

cios de salud, preventivos y curativos. 

IV.- Otorgamiento de prestaciones, a lo menos iguales, 

a los mínimos actuales, comprendiendo asignacio-

nes familiares. 

v.- Mantener los principios del Seguro, en particular 

el de la Cotización de los asegurados, 

VI.- Reconocer que la Seguridad Social es imposible 

sin una poli ~ica de pleno empleo, y que no consti 

tuye sino una parte de la lucha total para la li

beraci6n de la necesidad. 

VII.- Previsi6n de Servicios complementarios de Asisten 

cia Social, a efecto de cubrir las necesidades no 

satisfechas por el Seguro Social, 
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Beveridge conserva como se ve, las 

dones de la Seguridad social; el Seguro Social y la Asistencia so:.. 

cial, s6lo que el Seguro Social en su expresi6n de integral o total 

Y a(m cuando la Gran Bretaña no ha logl'ddo realizar todas sus ideas, 

si ha consagrado un sistema integral, 

La Ley de Segurjdad Social en la Gran Bretaña entr6 en vigor -

en el año de 1946 amparando dicho ordenamiento no solo a sus nacio

nales, sino a todas las personas que viven en la Gran Bretaña, han

concluido la instrucci6n obligatoria y est!n bajo la edad de vejez. 

Son sujetos de aseguramiento en el r~gimen, les personas f!si

cas que se encuentran vinculadas a otra sea f!sica o moral mediante 

una relaci6n de trabajo; Los independientes; as! como las personas

que carecen de ingresos y que no son trabaJadores, ni ejercen una -

actividad i ndependi en te, 

El empleador es el responsable de la retenci6n y de enterar -

las cuotas correspondientes, estando Facultado para deducir de los

sueldos de los trabdjadores las cantidades debidas. 

La contribuci6n se pagd con el impuesto sobre la renta semanal 

mente, debiendo fij.u· estLl.íllpillas en tarjetas especiales para cada

asegJ.lrado. Uo se cubren cuotas cuando el asegurado está incapacitado 

para el trabajo; considerando como cotizado el per!odo durante el -

cual el asegurcldo estuvo enfermo pa.r¡1 los efectos de otras presta-

cienes como la de invalidez y vejez. 

La Seguridad Social comprende en la Gr,m Bretaña, los acciden

tes o enfe:rr:ierJc1des ocasionadas durante en ocasi6n o con motivo del

trabajo; Enfermedades Generales; El Retiro; y la Muerte del sosten

de la familia; y del Desempleo. 



.accidente profesional es definido como el que ocurre a una 

persona sujeta a relaci6n laboral, dentro del local de trdbajo y -

en el curso de ~ste. Asimismo, el que se presenta es el curso del-

servicio, s<\l vo prueb,1 de 5 \l i11tenci6n de Ci\usarse el d,1fio: duran-

te el viaje en un carro de pasaje para ir al trabajo o regresar a-

su hogar, pero siempre qur~ el vehículo no sea p(.:blico. 

Las incapacidades dan lugar a diversas pensiones segfln su gr~.· 

do, 

Las de 100 %, 5,15 libras; la de 90 % 5,3 libras; la de 80 %-
4.12 libras; la de 70 %, 4 libras; la de 60 %, J.9 libras; la de -

50 % 2,17 libras: la de 40 i$, 2.6 libras: la de 30 % 1.4 libras y-, 
la de 20 %, 1.3 libras. 

Respecto de la enfermedad, los 3 primeros d!as no son cubier

tos por el sistema, salvo que la incap<.lcidad pase de 12 d!as. un -

médico debera extender el certi fícado del padecimiento requiri~ndo 

se para cualquier beneficio, 26 semanas de cotizaci6n por lo menos 

Podr~n recibir el subsidio de enfermedad por todo el tiempo reque

rido, con 312 cotizaciones. Si no alcanzan este nW!!ero, s6lo podr~n 

reclamar la ayuda durdllte 52 semanas. 

El asegurado que h..i cumplido 65 ailos, que no tiene empleo y -

ha cotizado como mínimo 104 semanas de cotizaci6n tiene derecho a

la pensi6n de r~etiro; sin embargo dicha pensi6n puede incrementar

se, cuando se difiere el retiro, abonándose a raz6n de 1 % a la S! 
mana de los cinco años comprendidos de los 65 a los 70 años de - -

edad. Se puede asimismo trabajar y gozar de la pensi6n, siempre y-



cuar>do el salario no sea superior a 5 libras a la semana, reducien

dose propo:rcionc1lmente la pensi6n si el asegurado devenga m!s, 

En cuanto hace a la muerte del asegurado, el plazo de beneficio 

abarca a la mujer, cuyo matrimonio fuA disuelto o anulado y no ha -

contNído nupcias de nuevo. El turo puede solicitar la pensi6n que

le c':•ri·c~sponder!a al c6nyugc superstite, si el menor no tiene pa- -

dr~s o s6lo le fdlta uno y se designó a una persona para que lo 

guie y eduque, Cudndo la muerte es ocasionada por riesgo de trabajo 

la viuda o viudo reciben una pensión de 4,15 libras, pero si ciene

mAs de 50 aílos de ~dad, con hijos o est! incapacitado, se le da des 

pues de 13 semanas, ademá.s de la Llnterior 3.15 libras por tres hi--

JOS, 

En síntesis podríamos decir que las prestaciones que otcrga la 

legislaci6n Bri t~nica de Seguridad Social son en especie y en dinero 

destacando por su importancia las siguientes: 

EN ESPECIE. 

El t:rdt.amiento m6dico que~ concede drogas curativas, operaciones 

quirurgicas, de11tadura y anteojos, que poco regímenes otorgan; ser

vicios hospitalarios a trav6s de su red de nosocomios que es muy~ 

plio; no obstante lo cual, las autoridades locales están obligados

ª darles servicio médico en sus cao;;os, a qui6nes no pueden traslá~

darse a un sanatorio. 

E?I DHlERO. 

Las prestaciones en dinero pueden ser subsidios, pensiones y -

a.si!..:n~>.cioMs farnili ares, seg(m el caso, por ejemplo; en el seguro 

d~ cesdnt1a, el hombre, la viuda, o la mujer soltera, reciben, 3.76 

libr~s; l<ls esp0Jas, 2,5 libras il la semana. Los beneficios que con 



cede el seguro de enfermedad, son de 3.7 libras para los varones,

mujeres solteras y viudas; 2.6 libras a las esposas y 1.B libras a 

los estudi..rntf~~;, Sé~m:i.nales. Lus pensiones de retiro le corresponden 

a los individuos afilia dos y a los conyuges no <isegur a dos de los -

anteriores y lo~ beneficiarios son de 3,7 y 2.1 libras cada ocho -

dias. 

En el Seguro de muerte, las viudas o viudos tienen derecho a -

subsidios de 4.13 librils, y si tienen un hijo 4.18¡ por enfermedad

u otra causa pasajera que inhabilita al hombre o mujer la pensi6n es 

de 3,7 libras cada siete días. 

A las unidades con mtls de dos . hijos tienen derecho a lo que se 

llama "Asignaciones Familiares", consistentes en dinero; se otorgan 

8.5 a la semana por los dos primeros hijos y 10.5 1 despues de el.-

tercero1 por cada uno. 

Finalmente en caso de desempieo se tiene derecho, cuando se e~ 

tuvo afiliado cjnco años, de exigir hastd 180 d!as de subsidio, Con 

mayor plazo dentro del sistema se incrementa la ayuda econ6mica por 

más tiempo, per·o siri exceder de 312 d!as. Pasado este plazo, se pu~ 

de pedir o reclamar el subsidio base. 

Las autoridcv.!es que se encargan de administrar los diferentes

reg!melles de Seguridad Social están coordinados por el CONSEJO NACIO 

NAL DE SEGURIDAD SOCIAL. 

El ministerio rie Pensiones y Seguridad Social, tienP las fun-

ciones mfu; importantes. llaci6 en 1953 como consecuencia de la fun-

ci6n del Ministerio de Pensiones, con el de Seguridad Social que ha 

bía sido formado en 1948 conforme a la Ley de 1946. 



El ministerio de trabajo, maneja el servicio de Empleo o -

Bolsa Nacional de trabajo, persiguiendo no solo la colocaci6n de 

los desocupados, sino que tambi~n el fomento de empresas en las

zonas que exigen regeneraci6n. 

El ministerio de salud, con los Consejos Nacionales y Soci~ 

les de Sanidad, C(inbate las enfermedades y hace la aplicación de 

la Ley de Salud Nacional y dirige a los Comí t~s de Hospitales R!;: 

gionales y Sociales. 

El Consejo Nacional de Asistencia, vela por las pensiOnes y 

subsidios. 

Y finalrnente las demfts dependencias del Reino que cooperan

con el Consejo Nacional de la Seguridad Social en las tareas res 

pee ti vas. 



e),- LOS SEGUROS SOCIALES EN LA UNION SOVIETICA. 

. . 



e,) r,a Consti.tuci6n de la U.R.S.S establec12 en su art!culo 120 el

derechl) que tienen los ciudadano!> de la U.R.S.S. a l<l asistencia ec.e_ 

n6mica en L1 vejez, as! como en caso de enfermedad y de p6rdida de -

la Cr'!pacidad del '.:rnbajo. Gozan de la as:i s tencia todos los ciudada-

nos rovi~ticos sin cxcepci6n, cualquiera que sea su nacionalidad, ra 

za, sexo o rclígi6n. 

E~ sabido que el h1~anitarismo de un r6gimen social se determi

na, c·ntre otras cos.:.s, por el grado en que puede asegurar econ6rnic<1-

mC>nte al ci udJdano en lil vejez, en caso de enf P.rmedud o pfr<lida de -

la cc1paddad pdra trabaJ,tr. En este sentido, el Estado Soviético mu_ss 

tra el mfixi.mo de preocupad6n por sus ciudadanos, ycl que el derecho

.;; n~cibir los beneficios de la Seguridad Socidl lo tienen todos los

obt'ero•:: '/ empleados sin excepci6n, y tambil!n los koljosianos, sin ne 

cesiddd dr que pagen cuotas. 

Se ex ti ende as i mt smo ese derecho a los extranjeros que res id en 

en L1 U.R.S.S. y a los apátridas; ascgurand6les en particular el de

recho al trabajo, al descanso, a la asistencia médica gratuita a asis 

tenci as econ6mic.i en caso de inhabilidad laboral y otros derechos. 

Es importante se11alar que "El trabajo es en la U.R.S.s una obl,!_ 

gaci6n y una causa de honor de cada ciudadano apto para el mismo, de 

acuerdo con el principio de el que no trabaja, no comme" (Ardculo -

12 de la Constituci6n): contemplando la legislaci6n penal la respon

S.Jbilfdad en que incurren por obstenerse de cumplir un trab.1jo (!til

a la socidad '/ por el p¿¡r.:isi tismo, dd que se· '~cusará a 1:1 pr~rsona -

que, estando fisic~n~ntc Sdna, lleve más de cuatro meses sin traba--

EL DEl~8 1::iiC ül trabiljo de los Soviéticos, se convierte en OBLIGA 
CTOll, d0l F;-a,1<10 ( c·rnpresa, Instituci6n, etc.) o de la entidz1d soci-



por lo que desde 1931 no existe desempleo en 

·U.R.S.S., siendo necesario al obrero Sovi&tico asegurarse contra él, 

ya que el sistema socialista de econ6mia le. garantiza el empleo, 

El seguro Social, abarca casi todos los aspectos de la asisten 

cia, del hombre, desde su nacimiento hasta la ancianidad como por -

ejemplo; servicios m~dicos, protecci6n a la materni¿ad y a la ni~ez 

y al estado sanitario de las ciudades y los pueblos. 

Se han creado una amplia red de guarderias infantiles, de esta 

blecimientos de reposo o convalecencia, cdlllpamentos vacacionales e~ 

instalaciones de educaci6n f!sica y deportes; Seg11ros de enfermedad 

vejez, invalidez, de inhabilitaci6n para el trabajo, y muerte del -

sosten de la familia. 

La Seguridad social del estado les otorga a los trabajadores -

subsidios de enfermedad, subsidios a la mujer en el periodo pre y -

pos-natal, subsidios de alumbramiento, subsidios de defunci6n, pen

siones de vejez, invalidez, y p~rdida del sosten de la familia. 

El subsidio de enfermedad es proporcional a la antiguedad en -

el trabajo, Pl obrero o empleado percibe desde el primer dia, del -

50 al 90 % de su salario; siendo la suma mínima del subsidio el 50% 

del sueldo promedio. Si la incapacidad temporal es producida por -

accidentes de trabajo o enfermedad profesional, ~ntonces el subsi-

dio es igual d.l 1 oo 'X, de su sal ario, sin tomar en cuenta la antigu~ 

dad en el trabajo. Los subsidios de embarazo y parto a las mujeres

que trabajan se fijan en una cantidad igual al salario completo, -

concedi~ndosele a las mujeres vacaciones de 56 dias de calendario -



.. 

antes y despues del parto. Si el parto es dificil o nacen dos o mas 

ni~os, las vacaciones pos-natales se prolongan hasta setenta d!as -

de calendario (17), 

Los hombres de 60 a~os y las mujeres con 5?, tienen derecho a
la pensi6n de vejez; pero para los invAlidos de la guerra y para 

los obreros y empleados que trabajan en condiciones dificiles se 

les otorga con menor edad. Las mujeres que hayan dado a luz y cria

uo a más de cinco hijos tienen derecho a jubilarse a los 50 años de 

edad. 

Las pensiones de vejez establecidas en la r..ey van de un 50 a -

un 100 % del salario. Del 55 % al 100 % a los que han trabajado en

el subsuelo, en tcllleres calientes y en condiciones pesadas, disfr~ 

tando la pensi6n, desde los 45 o 55 a~os, con la particularidad de

que cuanto más bajo ha sido el salario mayor es la cuant!a de la 

pensi6n. Adicionan ciertas cantidades por miembro de la familia, 

que estAn a cargo del pensionista y por la antiguedad ininterrumpi

da en el trabajo. 

El estado se hace cargo de los pensionistas que no pueden va-

lerse por si mosmo, ni tienen quien los atienda, estAn so¡.os o por:.-:.. 

cualquier motivo no desean vivir con la familia, encargándose de su 

cuidado y manutenci6n en casas - internados especiales constru!dos

en los mejores parajes del Pa!s ( 18). 

Las pensiones por invalidez ~e otorgan sin distinci6n de edad: 

La invalidez puede ser ocasionada por accidente de trabajo o enfer

medad profesional, o puede producirsü durante ,~1 servicio al Estado 

o el cumplimiento del deber social. En estos casos la cuantía de la 

( 17) Vl,MJTf·L/,l: l:OLDAR rv. Derechos y Deberes de los Soviéticos pág. 
~a Ed. ~P la Agencia dP Prensa Hovoste, Mosco, 1976. 

f 1 ~) Are,, ,:J1:0 Gus ti\ Vi), De los Sequros Sociales a la :ieyuridud Social, 
E.d. l';)n-C"i, S.A. !,~g. (,83 Mf,xico, D.F. 1972. 
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se determina con base E.~n la antiguedad laboral. En los c! 

que la invalidl'z p1'oviene de causas distintas u los tres seña 

Lados, la persona entonce~, debe haber trabajado cierto tiempo. Por

ejemplo a la edad de 20 o 23 aílos se requiere al hombre dos aílos de

antiguedad en el trabajo, y a la mujer, un ano; en la edad de 23 a -

31 af'los se necesita en €'1 hombre, una antiguedad de tres d cinco años 

y en la mujer de dos a tres anos. 

La cuantía de las pensiones depende del grado de invalidez pri

mero y, segundo, del saldrio y de las condiciones detrabaJn. Siendo

mayor la pensi6n por invalidez debida por accidente de trabajo o en

fermedad profesional que por enfermedad ajen¿ a es tas causas, Pero -

el Artículo 41 <le 1<1 Ley del Seguro Socíul, estipula que las organi

zaciones con cul?a, dt~ las cuales el obrero o e:r.pleado quedara invá

lido, debertin pagar una compensaci6n que, Junto con la pensi6n equi

vale a la suma antes recibida como salario. 

Al igual que en la p1.?11si6n de vejez, también en la de la invali 

dez se asignan incrementos llamddos "PLUSES" por la antiguedad en el 

trabajo ininterrumpido y por los miembros de la familia que no pue-

dan trabajar. 1,a familia en el Estado Sovi~tico abarca un ar:iplio nu

cleo de parientes, tales como; hijos, hermanos, nietos, padres, esp2 

sos y abuelos. 

A los inválidos se les capacita para desempeílar un trabajo acoE 

de a sus posibilidades a través de escuelas subvencionadas por el E! 

tado, y se les facilita una vez preparadas, trabajo en su lugar de -

Residencia. Pard quienes no puedan trabajar en las condiciones co--

rrientes, el mismo Estado contruye talleres y empresas especiales. 



hace la pensión de muerte, gozan ele este derecho 

los familiares que perdiúron a quien los sustentaba, con el requi

sito de que no sean aptos para el trabajo y que haya estado a car

go del fallecido. 

· La cuantía de la pensi6n que se otorga en caso de muerte del

sosten de la familia va en re1aci.6n a la causa del siniestro de €?~ 

t·t!, ,:;e; las condiciones de trabajo, del salario y del nCi.mero de fa

miliM'es del difunto que dependían de ~l. 

La Pensi6n 1.:s mas alta cuando L.1 muerte es producida por acci 

dente de trabajo o enfermed11d profesional: <lándosc tambi~n en este 

caso Pluses por r;i!;s de dos familiares no aptos para el trabajo y -

por la anti3uedad laboral sin interrupci6n. 

Las diver·sas prestaciones que se otorgan en la U.R.s.s, en g~ 

neral son sostenid,1s medi<rntE! los fondos sociales e~ consumo ( 19) 1 

siendo los Sind:ic,Hos los enc<lrg.1dos de la gestí6n de los seguros

sociales p,wa· los cuales el Est.:tdo destina grandes swnas de la ren 

ta obtenida. 

( 19 ) Los fondos sociales de conswno son la parte de la renta na
cional que reciben los miembros de la Socieddd en concepto 

·de bielles materiales y servicios de distintos génc.•ros. Con
estcs fondos se sostienen la asistencia médica y l~ ense~an 
1.a gratuita se pagan subsidios, pensiones, becüs Vé\Cilc:iones 
o s•; paga la 0st<mcia en casos de descanso o conv<1lecenci<l. 



d.) LA SEGURIDAD SOCIA!, MEXICANA Y LOS SISTEMAS 

LATltlOAHLJ~ICANOS. 



Social en los paf ses estudiados en los incisos 

anteriores, observamos que se estructura - segón la legislaci6n

correspondiente - por factores cdusales similares y con una meto 

dologld de aplicaci6n e instrumentaci6n semejante: y la Am6rica

Latina no es la. excepción. No obstante existen diferencias evi-

d·mH.?!l i\Oi vel op0r;,tti vo, diferencias que i\Clquieren mayores pro-

r.-::·1·1.·: on,~s, ,1 medida que nos vamos introduciendo m!ts profundamen

te en el anal!sis, 

. De acuerdo con cada caso particular, al t1·atar la seguri-

sad Social LatinoamAricana hay que referirse a ocho contungenci

as b~sicas: I!Jvdidez, Vejez, y muerte: e.nf'ermedades generales y 

m~Hfrn;.Jc,;d; rit:sgos profesion.ü~s: asignaciont}S fi\1!\iliares y de

semp!.n::i. Estas contingencids previ:.t<is por l.i seguridad social -

mode:-na., ori 9i t'l<in diferentes tipos de beneficio en especie y en

dinero, a saber: cuidado de la salud en los campos de medicina -

p:rev~mti va, cura ti. va y i·el1,,ibi lita tori a: pres t:1ci onC?s econ6micas

a corto y ;1 L.ir:10 plazo corno con sulisidios y pensiones en las d.!,.. 

ferentes regímenes: asignaciones f,:uní liares por rn.itrimonio, nací 

miento y nwncro de hijos; y pl'f'Staciones sociales dentt'O de las

CU.J.leS es tf\ 1.1 educad 6n, vivienda, gu.:irderi as i nf' an tiles capaci_ 

taci6n y servicios de deportes. 

En M~xico como en la mayori a de los países r,a ti noam~ricanos 

se han elev,1do a la categorí<1 de normas de la· más alta jerarquía, 

los derechos en uenefi c.ío de lo~; tral·ajudores, campesinos y sec

tores ec0n6rnic~1111(~nte dt'~biles, a la seguriJ¡1rJ social. 

f:n efecto, el art:!culo 123 f'rdcci6n XXJX de nuc:stl'il Carta -

¡.: .. HJni!, e:;; tiiblece que ",~e con:;i dr:1•,1 dP ut:i lid ad p(ibl i ca la expedi_ 



Seguro Social, y ella comprenderá Segruos de in-

validez, de vida, de cesacHm involuntaria del trabajo de enfermeda 

des y accidentes y otros con fines análogos". 

Ld Ley original del Seguro Social limit6 su campo de aplicaci6n 

a ,los asalariados del ~H!Ctor privado y a otros grupos de trabajado

res dependientes cuyas actividades econ6micas y naturaleza de la -

ocupaci6n los hacían similares para efecto del aseguramiento; sin -

embargo conternpluba ya, extender su beneficio paulatinamente c1 toda 

clase de trabajadores, asalariados o no. 

Corno ya vimos el Derecho de la Seguridad Social, comprende no

solo a los obreros, comprende también a todos los trabajadores,. em

pleados, dom~sticos, toreros, artistas, deportistas, etc., par su -

protecci6n integral contra las contingencias de sus actividades la

borales y para protegerlos frente a todos los riesgos que puedan -

ocurrir les. La Ley del Seguro Social qu1° entr6 en vigor el d!a 10,

de Abril de 197 3 (reformada nueve meses después, con mejores a las

pres taci 01Es econ6micas) busca abreviar el plazo en que la Seguridad 

Social alcance a la totalidad de los mexi Ci111oS es tablecienJo nuevas 

f6rmulas jurídicas para dar respuesta a La ur9ente necesidad de pr~ 

tecci6n de numerosos grupos de personas que a(rn no se encuentran am 

paradas por esquemas de Seguridad Social. 

La Ley del Seguro Social mencionada tiene una singular- signif1:_ 

caci6n para el desarrollo de la Seguridad Social en M~xico, dado -

que su finalidad es proteger a un mayor nfimero de person~s, hasta -

alcanzar el t:oti.11 de la poblaci6n, cubrir c.1d¿1 vez rn~s un mayal' nCt

mc;ro de riesgos, mejorar las prestaciones y ;.unpliar los plazos de -

protecci6n, Tal afirma.ci6n se desprende y se puede apreciar mejor -



Oampo de aplicaci6n. 

J\Jnpliaci6n del campo de apli~aci6n mediante la 

nueva figura de la incorporaci6n voluntaria al 

régimen obligatorio. 

Contínuaci6n voluntaria al Régimen Obligatorio~ 

Seguros Facultativos. 

Riesgos Protegidos 

Principdles Prestaciones: y 

7 .- Bases de Cotiz.Jci6n y Financiamiento. 

1.• El articulo 12 de la Ley del Seguro Socüil en vigor, precisa -

los sujetos de asegurdllliento en le R~gimen Obligatorio, consignan

do, en primer lugar " a todas las person-ls que se encuentran vine~ 

ladas a otras por una relaci6n de trrlbajo, cualquie:-a que sea el -

acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídi

ca 6 la naturaleza econ6micd del patr6n y aOn cuando 'ste, en vir

tud de alguna ley especial, est~ exento del pago de impuestos 6 de 

rechos ". Consi derc.1 t&nbi6n en su fracci6n segundc1 a los micmbros

de sociedades cooperativas de producci6n y de administraciones obre 

ras 6 mixtas. 

La Ley Origina en su art!culo 60, difer!a el aseguramiento de 

los trabdjadores il <lc:•micilio, de empresas de tipo familiar, dom~s

ticos, temporales y eventuales, hasta el momento en que, por d~cr~ 

to del ejecutivo federal precisara las modalidades y la fecha en -

que quedar..;. organí z.:tdo el Seguro Social par.J los mism(1S. 



a los trabajadores a domicilio, la Ley Federal 

de trabajo que entr6 en vigor en 1970 llen6 una laguna legal, la -

cual origin6 que duran te muchos años l.:ts personas que daban trabajo 

a domicilio i nterpretar..1n que en esos casos no ex is tía un.i relaci6n 

de naturaleza L1boral, sino Civil 6 Mercantil. Lil vigente Ley Fede

ral del Trabajo reglillnent<tra la figura como una au.t~ntica relaci6n

de traba.Jo definiendo en su ardculo 31 l al trabajo a domicilio co

mo dquel "que se ejecuta habitualmente para un patr6n, en el domici 

lio del trabajador 6 en un loca libremente elegido por él, sin vigi, 

lancia ni direcci6n inmediata de quien proporciona el trabajo". 

Las demAs disposiciones del capitulo correspondiente seílalan -

las modalidades propias de esa forma de prestar el servicio, recon2 

ciendo al trabajador 109 mismo derechos y prerrogativas de cualquier 

otro asalarictdo, por ello la nueva Ley del Seguro Social los acoge

como SUJetos de asegurdllliento del R~gimen Obligatorio, suprimiendo

el difecimiento contenido en el artículo 60. de la Ley Original. 

En cuanto a los trabajadores de empresas de tipo familiar y do 

mésticos se sigue defiriendo hasta en tanto el EJecuti vo Federal no 

expida el decreto específico que determine su <lseguramiento obliga

torio; Sin embargo en el siguiente punto veremos como dichos traba

jadores pueden ingresar al Seguro Social. 

2.- El articulo 13 de la Ley del Seguro Social vigente, en su fra-

cci6n primera señala como ~ujetos de aseguramiento a "los trabajad~ 

res en industrias familiares y los independi(!ntts, como profesiona-



pequeílo, artesanos y demAs 

; para los cuales (asi como los domésticos), se difiere la 

implantaci6n obligdtoda del Seguro Social hasta en tanto el Ejecu

tivo Federal no expida los decretos específicos que as! lo determi

nen. Por otro lado el artículo 18 dispone que en tanto no se expidan 

los decretos Mtes mencionados dichos sujetos podrAn ingresar al s~ 

guro Social mediante su incorporaci6n voluntaria al Régimen Obliga

torio, en los términos del cap!tUlo VIII del t!tulo de la propia --

1,ey. 

La Secci6n Primaria del capitulo VIII antes 1r.encionado contie

ne las disposiciones generales que rigen la incorporaci6n volunta-

ria al Régimen Obligatorio, al efecto los art!culos 198 al 202 dis

ponen que: 

~Articulo 198. Conforme a lo dispuesto en el articulo 18, los

sujetos de asegurd.Jniento a los que adn no se hubiese extendido el -

régimen Obligatorio del Seguro Social, podrán solicitar su incorpo

raci6n voluntaria al mismo, en los per!odos de inscripci6n que fije 

el Inst.ituto y media.'lte el cumpUmiento de los requisitos establecí 

dos en esta Leyt'. 

"Artículo 1~9. Aceptada la incorporaci6n ser~n aplicables las

disposiciones del Régimen Obligatorio del Seguro Social con las sal:, 

vedades y modalidades que establezca esta Ley y el reglc11llento rela

tivo. S61o se perder~ la calidad de asegurado si se dejan de tener

las características que originaron el aseguramiento". 

"Artículo 200. Los sujetos de aseguramiento comprendidos en es 

te capítulo cotizaran en grupos fijos y por períodos completos 6 en 

la forma y t~rminos que se establezcan en le reglamento y decretos-

relativos". 



201. Al llevarse al cabo los actos que determinen la 

de los sujetos de asegura'lliento de este capítulo y -

al abrise los períodos de inscripci6n relativos, el Instituto po--

· dr! establecer plazos de espera para el disfrute de las prestacio

nes en especie del ra.rno del Seguro de Bnferme<lades y Maternidad, -

los cuales en ning(m caso podrAn ser mayores de treinta d{as a pa_!: 

tir de la fecha de inscripci6n•. 

•Artículo 202, No procederA el aseguramiento voluntario, cuan

do de manera previsible ~ste pueda comprometer la eficiencia de ~

los servicios que el Instituto proporciona a los asegurados en el

r~gimen obligatorio•. 

Bstas disposiciones destacan el firme prop6si~o del legisla--
. . 

dor de abrir nuevas partes para la paulatina entrada al sistema a-

esos grupos hasta la fecha desprotegidos. 

De la lectura de los artículos 198, 199¡ 2do/Ú2cn :y:202 tra~ 
cri tos se desprenden las caracteris ticas fu~drun~rif~i~s de la nueva 

figura jurídica: 

I.- La incorporaci6n voluntaria es un nuevo camino para ingr~ 

sar al R~gimen Obligatorio del Seguro Social, que se basa 

en la libre expresi6n de voluntad del sujeto de asegura-

miento la cual, aceptada la incorporaci6n, obliga a perm~ 

necer en el R~girnen. 

II.- Se establece que la incorporaci6n voluntaria s6lo se po-

drA llevar a cabo en los periodos de inscripci6n que fije 

el Instituto y que este podrá establecer plazos de espera 



de las prestaciones en especie en el r_! 

de Enfermedades y Maternidad, Estas modal! 

des tienden a evitar la incorporaci6n de personas que s~ 

lo buscan soluci6n a t'iesgos ya realizados y no su perm~ 

nente protección. 

Se protegen los derechos adquiridos y por adquirir de -

los asegurados del Régimen Obligatorio al establecerse -

que la íncorporaci6n no proceder! cuando de manera prev_!. 

sible se comprometa la eficacia de los' servicios que el

Insti tuto proporciona a aquellos asegurados. 

3.- Otra figura juddica contenida en la Ley del Seguro Social es

la ~continuaci6n Voluntaria en el Régimen Obligatorio" establecida 

con el f!n de no privar de los beneficios del sistema a los asegu

rados del RAgimen Obligatorio que por alguna circunstancia dejan -

de serlo y que tengan interAs en continuar protegi~os, tanto para

seguir recibiendo las prestaciones en especie del Seguro de Enfer

medades y Ma tern id ad 6 para no perder los derechos que hubieren a9_ 

qurido en el Seguro de Invalidez., Vejet., Cesanda en edad Avanz.ada 

y Muerte. En el artículo 194 de la Ley se fijan los derechos que -

dicha continuaci~n trae consigo y los requisitos para ejercerlos. 

4.- Otro medio purct extender los ben2ficios del Seguro Social, lo

tenemos en los Seguros Facultativos establecidos en la misma Ley. 

El articulo 22~ establece que "81 rnsti tuto podrtl. contratar in-

divual o colectivamente seguros facultativos, para proporcionar pr.es 

taciones en especie del ramo de E:nfermedades y Maternidad, a fami

liares dol asegurado que no esten protegidos por esta Ley 6 biAn -
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' · · ~ .. : ·. ?i~a propo.rcionar dichas prestaciones ac pérsonas .no comprendidas en 

• . \ ;\los artículos 12 y 1 3 con las sal vedadas ·consignadas en los ar dcu

los 219 y 220 de esta Ley", 

Las salvedades a que hacen menci6n los artículos mencionados -. 
se refieren a las.personas que emplean las entidades federales, es-

tatales 6 municipales 6 los organismos 6 instituciones descentrali

zadas que esten excluidas, o no comprendidas en otras leyes 6 decr~ 
tas como sujetos de Seguro Social y a que ta incorporuci6n podrta -

comprender a uno 6 mAs de las ramas del régimen obligatorio respec

tivament~. 

En esta otrma y a t1•avés del Seguro Facultativo es posible - -

brindar la protecci6n· médica del Seguro Social a personas que se e!!. 

cuentran carentes de protecci6n de car!cter social siendo el Seguro 

facultativo otro camino qt<e permite el ingreso a qui~nes en otra. -

forma quedar{an fuera de la Seguridad Social. 

Es importan te sef'\alar que el Seguro F'acul ta ti vo estA dirigido 

a personas con alguna capacidad contributiva ya que para las perso

nas sin capacidad econ6mica existen en la misma Ley establecidos -

servicios de Solidaridad Social. 

5.- Los riesgos protegidos en la Ley Original, y hasta el 31 de Mar 

zo de 1973, fecha en que entra en vigor la nueva Ley del Seguro So

cial se reducía a tres ramas en el Régimen Obligatorio del Seguro -

Social a saber: 

l.- Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionale5; 

Il.- Enfermedades no Profesionales y Maternidad; y 

III.- Invalidez, Vejez, Cesant1a en Edad Avanzada y Muerte. 



A partil' de la Vigencia de la nueva Ley ( lo, de abril de -

1973), se establece un nuevo ramo del R6gimen Obligatorio del Se

guro Social, el de Guarderías para hijos de asegurados, el cual -

viene a resolver un antiguo problema que parecía insuperable y a

sati sfacer una necesidad social de mAxima importancia, 

En la exposici6n de moti vos de la Ley de 197 3 se indica que

ttd~i>ído a la creci~ntP. participaci6n de la mujer en las activida

des productivas, resultil indispensable facilitarle los medios ad! 

cuados que le permitan cumplir con su funci6n laboral sin desaten 

der sus obligaciones maternas", 

La Ley Federal del Trabajo desde 1931 establecfa ya la obli

gación de los patrones de proporcionar el servicio de guarderias

lo cual por diferentes causas no se cumpli6 en su totalidad por -

eso es c;onvenientc destacar el acierto de la creaci6n de este ra

mo como la f6rmulu m~s adecuada para lo!]l'ar el cumplimiento efec

tivo del~ obligaci6n patronal establecida desde 1931. 



SEGURO 

Riesgos 

de 

Trabajo 

Enfermedades 

,y 

Maternidad 

1.V.C.M. 

Guarderias p~ 

ra hijos de ase 

guradas. 

RIESGOS PROTEGIDOS 

Accidentes de trabaJo; 

Accidentes en transito; 

Enfermedades <lel trdbajo 

y Muerte. 

Enfermedades; y · 

Maternidad 

Invalidez: 

vejez• 

Cesant!!a en edad avanza 

da; y 

Muerte, 

Falta de cuidados mater 

nales en la primr:ra in

fancia durante la jorn~ 

da de trabajo. 

Pl~ESTACIONES 

En especia; 

En dinero a corto 

plaz.o; 

En dinero a largo 

plazo, 

plazo. 

En dinero a 

plazo; 

En dinero 

plazo. 

En especie. 



, Asistencia médica, quir<irgica y farmuceutica: 

, Servicio de hospitali~aci6n. 

, Aparatos de protenis y ortopedia (solo en riesgos de trabajti). 

, Rehabilitación (solo en riesgos de trabajo). 

, Asistencia obstetrica durante el embarazo, el 

el puerpc~ri0 • 

• ¡,yuda par<1 ldctanda durante 6 meses. 

Canastilla al nacer el hijo (solo aseguradas), 

Servicio de gw1rderias para hijos de aseguradas, 

edad de 4 3 d tas y has ta los 4 anos. 

A las prestJciones en dinero se les conoce como: Subsidios, 

das, pc~nsiones, aignaciones familL1res, finiquitos e indemniiacio~~ 

nes seg~n el tipo de incapacidad realizada. 

7.) Las bases de Ct,;tizaci6n del Seguro Social es tan establecidas en 

el articulo 32 de la Ley de la materia en vigor, que establece un 

nuevo concepto del "salario l"'JiiSe de cotizaci6n11 con respecto absolu

to y sin perjuicio del concepto y defínici6n que sobre el salario en 

general contiene la Ley Pederal del Trabajo. 

Para l.i Ley del S1?guro Social es fundamental definir con preci

si6n cuales son los elc::nentos que integran el "salario base de coti

zaci6n", ya que es ~s te el que rige tanto para el pago de las cuotas 

como para el otoryamiento de : 1s p1·estaciones en dinero. Y esta nue

va disposici6n, el art{culo 32 elimina las interminables controvcr-

sia:> que se susi taron en un tiempo a cerca de cuales son lo:> elemen·

tos q•;e intt:gran el saL1rio sobre los cuales se debe cotiza.r. 

En materia de bases de cotizaci6n la nueva Ley introdujo una 

~uy significativd innovaci6n contenida en la tabla Je grupos de coti 



y en el párrafo correspondient<i' del articulo 

34, Aparece en la primera un nuevo grupo de coti zaci6n, el "W", que 

comprende salarios de S 280.00 diarios en adelante: grupo que a di

ferencia de los demtis est.lblecidos en la !,ey Original y continuadas 

en todas las l'efornic1.s hé\S ta el 31 de Dic:i embre de 1970, no es es tA

tico, ya que en el ai·dculo 34 seílala que "En el caso de salarios -

de l 280.00 diarios en adel"mte, comprendidos en el grupo "W", se -

establece un Hmi te superior equi val.ente a diez veces el salario mf 

nimo general que rija en el Distrito Federal". Los salarios mínimos 

son objeto de revisi6n y generalmente de incremento, cada año. Por

to tanto con esta misma periodicidad se ir1crementará el tope del m.!!n 

cionado grupo "W''. 

La creaci6n de este grupo vino a resolver en definitiva el pr2 

blema que origin6 la necesidad de sucesivas reformas legales para -

adoptar las cotizaciones al crecimiento de los salarios y a la in-

flaci6n, y de hecho marca la terminrtci6n del sistema de grupos de -

salarios para substituirlos pdulatinamente por el de primas de fi-

nanci am:i en to aplicadas a los salarios efectivos. 

En cuanto a los siGtemas financieros las primas y la distribu

ci6n de aportaciones estA a cargo de los patrones, trabajadores y -

Estado. 

De lo mencionado anteriormente, observdll\os la importancia del

seguro Soci<il en M~xi co, que en los t~rmi nos r:Jel artículo 4o. de -

La Ley lo consid<>:ra como el instrumento btisico de la Seguridad So-

cial sin perjuicio de los sistemas establecidos por otros ordena- -

mientas. De esta manera la realización de la Seguridad Social en M~ 

xicv, está a cargo del Insti tute Mexicano del Seguro social y tam--



institu!dos por otros ordenamientos desta

ca el establecido por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

de los Trabajadores del Estaco, publicado en el Diario Oficial de

la F~deraci6n el 30 de Diciembre de 1959, el cual es aplicable a -

los trab.:ijadores considerados como de base 6 permanentes del serv.!_ 

cio civil de la Pederaci6n, del Departamento del Distrito Federal, 

a' los trabajadores de los organismos p!'.tblicos que por Ley 6 por -

acuerdo del E je cu ti vo Federal sean incorporados a su régimen y a -

los dem~s organismos mencionados expresamente en dicha Ley. 

De los demás pa!ses de la América Latina y con la informaci6n 

disponible nos avocamos s6lo a algunos ,\spectos susceptibles de -

ser analizados, presentando lo siguientes cuadros de legislaci6n-

comparada, en los que se observan las principales caractedsticciS

que distinguen a los regímenes de seguridad social de esa ~rea. 

Se presentan en orden alfabé~ico de los países 1.atinoam6ric!! 

nos: Su funadcJ.meuto constitucional, campo de aplicaci6n, pres taci~ 

nes económicas en las distintas ramas de seguro; y finalmente las

asignaciones familiares. 
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BASE CONSTI TUCIOUAL 

ARGt;NTINA Reform,\ de 19'.i'/. Dcc1,1r<J.ciones, Derechos y Garantías 
Articulo t~: El ~st~do otorgar~ los beneficios de la 
seguridad social, que tendrA carácter de integral e 
irremrnciabl1..'. En •)~;pecia1, la ley establecer,,: r1l -
seguro social obliqatorio, que 0stará d carqo de en-
tid,1tles n;icionillc:; o prinvinciillc•s con autonomia fi
nanciera v ecnn6mica, administradas por los interesa 
dos con p:irticipación d('l E'st.1do, sin gue pucdil exis 
tir superposición Je aporte~; Jubilaciones y pcnsio: 
nes móviles; 1.i protecci6n inte'.Jl'ill de L1 familia; la 
defen'.ia del bi,~n de f.)mi l i <l; L1 compcns,1ci6n econ6mL 
ca fé.lmíli•.\I' y el ilccc:so ;1 !Jna vivicnd,1 dign.1. Atrib~ 
ciones ckl Congreso. 1\rtíc"1lo 67 Frac. t 1. Dictar los 
Códigos Civil, Corncrci<'.11, Penill, de Minf:'rid y del -
Trabdjo y Seguridad Social, 

llOUVIA 1967. Régiml'nc•s Soc:i.11: Ei F.:stado tiene lu obligación 
de def<rnder 01 c,1pit .. 1l humano protegiondo la salud -
de la pobldcl6n; oscg11r1r~ la continuidad de sus me
dios <k subs is tcncia y rcfubi 1 i t<1ci6n de l ds personas 
inutilizadas; propcnderA así mismo al mejoramiento de 
las condiciones de vida del grupo familiar. Los r6Ji 
menos de seguridad ~oc~ial se i ns pi r<lrán en los pri n: 
cipios de universalid<ld, solidarid<ld, unidad de ges
Li6n, ccon6mic:a, oportunidad y eficiencia, cubriendo 
l ds ci::n U ngencí ,1s de enfermedad, n1clternidrld, riesgos 
profcgion<ll0s, invalidez, vejez, muerte, paro forzo
so, ~signJcioncs familiares y vivienda de interés so 
cial. 

BRASIL Promulgadd en 1967. Del Orden Económico y Social. A! 
tículo158: La Constitución asegura a los trabajado-
res los siguientes derechos, aJem~s de otros que cn
los t~rminos de la Ley, tiendan a mejorar su condi-
ci6n social: Fracción XVI previsión social, medidnte 
contribución de la Unión del empleJJor y del emplea
do, para el seguro de desempleo, protección de la ma 
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CONSTtTUCIONA\, 

los cilsos de enfermedad, vejez, 
muerte. 

1886. Rcform<l de 1957, Garantí<ls Sociales: u)el tra
bajo es una obliguci6n social y gozarA de la especial 
protecci6n del Estado; y b) la asistencia p~~1:c3 es 
función dl'l !Sst·Jdo. Se deber!1 rn"3tdr a qui1?nes edre 
ciendo de me<lio~; de subsis tencid y dc det'echo pdra :
quiéne~; Cdr<:cicn<lo de rnc<lios de sub<:iistencia y de de 
recho p<1r.i <'~:i9L1-1.1 de otl'•Vi ¡)crson<1s, estén física: 
mente inc,1p<1ci r.,1,J.1s p.irJ tr..ib,1jc1r. La Ley determin,1-
la forma como se prest il i.1 asís tenci a y los Ci1Sos en 
que debe ct.1rla dircct<l1!lente el Estado. 

COSTA RICA 1949. Derechos y Gurantias Sociales Art. 73. "Se es
tablecen los seguros sociales en beneficio de los - -
trabajadores m~nuales e intelectuales, regulados por 
el sistema de canLribuci6n forzosa del Estado. patro 
nes y tNbJjadores, a fin de proteger a btos contr:Í 
los riesgos de cnfermcd~d, invalidez, maternidad, ve 
jez y muerte y ~cm~s contingencias que la Ley deter: 
mine. 

\,a administraci6n y el gobierno de los seguros socia 
les estarán a cargo de una instituci6~ autónoma den; 
min-ida Caja Cost.irricense de Seguro Sc•:ial. Los seg; 
ros contra riesgos profesionales será <le exclusiva -
cuenta de los patrones y se regirá por disposiciones 
especia.les" 

CUBA 1959, Reforma 1960. Artículo 6~. "Se establece la -
seguridad social como derecho irren~nciable e impre! 
criptible de los trabajadores con el concurso equit! 
tivo del Estado, los patronos y los propios trabaja
dores a fin de proteger a ~stos de m~nera eficaz con 
tr1.1 la enfermeddd, la invalidez, lél veje·¿, el desem: 
pleo y dem~s contingencias del trab1.1Jo en la forma -
que la \,ey regule. 



ECUADOR 

La segurid<ld social comprenderá as1m1smo el derecho 
de jubilación por antiguedad y el de pensión por -
causa de mu .. ~rte. 

La administraci6n y el gobierno de la seguridad so
cial e~tarán a cargo del Estado, en la forma que d~ 
termina la Ley, 

Se declara igualmente obligatorio el seguro por acci 
dentes del trabJJO y enfermedades profesionales". -

1925. Reform,1 de 1971. El Estado adoptará tctlas las 
medidas que tiendan a la satisfacci6n de los dere-
chos sociales, económicos y cul curales necesarios -
para el libre de~envolvimiento de la personalidad y 
la digniddd humana, para la protección integral de
la comunidad y para propender a la equitativa redis 
tribuci6n de la renta nacional, La ley deberá cu- : 
brir especialmente, los riesgos de p6rdida, suspe~
si6n o disminución involuntaria de la capacidad de
trabajo individti.11, muerte del je1'e de fc1mi lia o de 
cesantia involuntaria, así como el derecho a lct aten 
ci6n m~dica, preventiva, curativa y de rehabilita-: 
ci6n en caso de accidentes, enfermedad o maternidad 
y el derecho a prestaciones familiares a los jefes
de hogares. El EstJJo mantendrá un s 12')uro social -
de accidentes pdra ~segurar el riesgo profesional -
de los trabaJadores. Es decir del Estado velar per
la salud p6blica y ~l bienestar higi&nico del país. 

Deberá destinarse c.:ida aí\o una C<ln~·idad de dinero -
suficiente para mantener un ser•:icio 11.:icional de sa 
lud. 

1945. Dl?l Trabajo y la Previsión Social. Art. [,a -
previsión y la asistencia sociales son servicios -
ineludibles del Estado, y comprenden: a) el seguro
social; b) la salubridad pública; e) la asistencia
pública; d) lct edificctci6n de viviendas higiénica.s
y baratas para trabaj<ldores. Art. 151, El ~cuador -
cooperar6 J la reg1Jmentaci6n internacional del tra 
bajo y de la previsión y asistenci~ sociales • 

.._ ____________________ _ 



BASE COllSTITUCCONAL 

Cons ídeN incorporados ,1 su legi s l aci 6n los acuerdos 
y convenciones internacionales sobre est.a materia -
que suscribJ y ratifique. 

SALV1\DOR 1962, Trabajo y Segurid",1d Soci.ll. 1\rt. 186. "!,a se
. uurül..icl ·socicll cons ti tu ye un servicio público de ca

OUATEHALA 

·HAITI 

rácter obligatorio. La le; 1egular~ los alcances, ex 
tensi6n y form.1 en que deb(~ s'!r puesta en vigor. Al
pago de la cuota del seguro social contribuirán los-
patronos, Jos trabajadores y el Estado, El Estado y
los patrones quedar~n esclu[dcs de lcls obliga~iones 
que le imponen las leyes en favor de los trabajado-
res en la medida en que sean cubiertas por el Seguro 
Social". 

1965. Rógimt?n Económico y Social. Art. 141. "Se reco 
noce el ~erecho a la seguridad social para benefici; 
de los habitantes de la Repóblica. Su régimen se ins 
tituye en forma nacional unitaria y oblig.:itoria y i; 
aplicará una entidad descentralizada, con personali
dad jurídica y funciones propias de conformidad con
su li:~y y sus regl.~mentos ~specictles. El Est.,1do, los
p,ni·onos y los tr.;1b,1J.:idores, tiene la obligací6n de 
contdbiár J .financiilrlo y a ¡:rocurdl' su r.ieJO!'d.':lien
to progresivo". 

1%4. Artículos 159, 166 y 173. "El rl>gimen ecor.ó.r.i 
co tie11de a aseguNi· a todos los miembros de L\ c:omÜ 
nidad una existencia dignd del ser humano. Ello res: 
ponde escenc:í.:ilmente a los p!'incipios de justicia so 
cial", "J,J familL1, bdse fund,\.'ltennl de la socied.1d 
está protegida por el Estado. favoreciendo el mJtri
mor.io, prc.'C\•r<ind·:, L~ dy"..ida y asistet:cí,1 J 1,1 r.:.1tP.rni_ 
\•·. , la infanda". 
"' :·:ib.iJO, func:ón sccial, gco;:~1 di:• la protección -
del b~<1do quien proporcio1Mr.'.<. al •_rabaJ.1dor uru OC!;! 

pacif.1n que le pen:iita procunr .1 su familia y Jsí 
mis~.:i la".l condicione:, Je una t::xi:;ter;·:ia \lign.l. 

-----------------··-------------------
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HOtlDURAS 

MEXICO 

Art, 182 "Li\ s .. nud de lo:; habitan tes del tcrri torio, 
consti. tuyt:: un bi ;~n públic(1, 81 es tctdo dsegur,~r!.1 a -
los enfermos una a~ist0ncid mhJica gratuita y pr~ven 
drá las enfe1~cdades contagios<lS y end~micas. -

1965. 1'rab¡1Jo y S0at;riddd SocLil, Art. IJ9. "Toda 
person<1 ti ene d¡!recho ,1 1.,1 s»ytn irl.HJ de :rns medios -
•'.:!con6mico!.> de subsi~;tenci.1 L'll C'·l'.'.C 1l1" inc.1p,lcid,1d pa 
ra tr.:~bu .. iM' u ubte111.'r trabcijo r·:~.rit:uído. r,os !;ervi: 
cios de !~f.:9nro <::.oc-:~·ll ser.(\n pr·(·~~tc.td0·-~ y 1.1dmini';tr11-
dos por el ri.stiti..tei rL,ndun:iio d(• :;,,,~,n-id<Hl S:)cial,
Y cubrir.~ los c.1so'.; <I·: (•llf(•rmPddtl, m.·1tQrnidarJ, :>ubsi 
dios de famiJi~\, V(!Jt~/., Grfand,JJ, paro forzoso, ¿icci 
dentes de~ tr,1bd,iO y <.~Jlf("rmcdc1Jc:s profesiondlc:;, urlcts 
las dern.'1•> cont i11~F'11c:.1s que <1f•'.:te:i ;,_1 cap.;1cidad de
traba30 y consumo. L<l Ley prom~ver~ el estJb!ec!mien 
to de tales s0rvicios, J medid~ que l~s necesidades
socialPS lo exi_¡an, El Est<ldo ere.ir,\ instituci.one<; dr.~ 
asistenci.:i y de previsión '.;ocial. 

Art. 1 1~0. La Ley r0·Jl.1n.entar-.'.i los ,11c.~nccs, ~xtensíón 
y funcicnamie1J1Q dt•l rógim1'n de ,;(•:JlH'Íd::td social. El 
Est.Jdo, pdtl'or.0s y trc:bdj1dores esic1r.'.ln obligddos a
contl'ibuir .::.l finCinci,•rniento y d f.tdlitr.ir el rnejor«l 
mir:nto y ex¡;.rn:;i6r. del S<:~guro 5oci<1l. Art. 1'11, se: 
co~siJc1·a de utilid.id p~hlic¿¡ la dmpliaci6n del régi 
men de segur~dad sucidl a los trabajadores de la ci~ 
dad y del cam·po". 

Constituci6n de 191;, Art. 123, Pr1cci6n.A XXIX. Re
forma 197·1. "F;s de utilidad públic.i la t.ey del .Segu
ro Social y ella comprenderá seg~rcs Je invalidez, -
de vej<:>z, de vida, Je ces.:intia ·involLt11t.:iria del tra
bajo, de enfernif~d<1d(•S y <iCCidentes, de sel'Vicios de
guarderi a y cu.:ilquier otro encdrrd nado a la protección 
y ticnestdr de los trabajadores, campesinos, no asa
lariados y Otrus sectores socia:es y sus familiares". 
F'racci6n 13. Emn~ ¡ c)S Püd<"o!'CS de la Uni6n, el Gobier, 
no del Distrito Ped~ral y sus trJbajadores •.• XI. La 
Seguridad Social se organizar~ conforme a las siguicn 
tes bases mínima$: 

.,_-----------~---------------------------·--' 



A: Cubrirá los accidentes y enfermedades profesiona
les¡ las enformedades no profe~ionales y mateinidad; 
y la jubilación, la invalide<'., vejez v muerte, b)
f~tl caso dC> iH.:cidente o enferm0dad se con·.;;ervara el-
derocho .~1 tr.1tajo por el tiempo r,¡ue d(•termine ld -
ley; t) LJs ~uj0res durante el embarazo no realiz~
r.'ln tr<1ba JOS •¡u•,~ e.<i yin un f':> f:.c•rzo considerable y
signi fi ql•en un pPl i qro para su r.;;: !.w! en r0laci6n con 
la gestión, ']01 . .:.iri111 forzo•;,u;¡f·nt1• de un m0s de des-
cJnso antes de la fecha fiJada aprnximJdctmonte para 
el parto y de otros do~ l~spues d01 mismo, debiendo 
p<~r-:-ibí1· su s.11.J.rio ínte•]ro y Ct1n~;e:·v1r· su empleo 'j 

los derecho~~ qt,() h1~bi l'.ti::~n 1tdqtci r'i.do I~:Jr' 1 a rela·:-:i ón 
de lrc:ibdJO. bn t:l pei·í•)dC df~ J,Kt<incia tenor:111 dos
descansos extr~ordinarios por dld, d0 medid hora ca 
da uno, p.Jt'<.J d1 ir:-:t .. ~ntar· .i ~;u~; hijos, ,.1d(•rnds disfrutd 
rAn d~ ...1sist0n~ia módica y obstélrica, d0 medicin~~ 
de ayuda;, p...1ra l.i L1ctHici,1 y d('l servicio de guar
deria9 infdntil0s. d) los familiares d0 lo~ trabaja 
dores tendr.'.tn den•('ho ,, ;1:;istenci;1 rr.édicd y mcdici: 
nas en lo'.; c,1sos y en 1.:1 proporción c¡ue detcrrr.in<.1 -
Li ley. e) Se estaf,l'é'<'i'.'r"o'in cenu·os pd.rd V'l<::aciones
y ¡.•.tri' recupl'J'dci0n .JS:Í como tiendas eccrn6r:iicds pct!'<l 
-ht?1teficio de lo~; tr,:tt.1 ,-!j:h!;:~res y ~~'.2 L .. u~:1::.1: .. €s. f)
:.~" proporci.011..ir-:n d lo:•. rrc1bdJüihH·es hab·i taciones -
barat¿;,~;, <111 ,.lrr<:n.Jami en to o Vt?ntr:.1, conCormc el los -

programüs pr0viamcnt0 aprobddos. AJem~s •. el Estado
mr~tli antt~ lt1s apO!"tdc"'i onc::i 'iue h<..1Ji.i, es ta:)11-·)C:e!··á un 
rondo ndcional de '.tl viviewL1, .i fin de constituir
dep6si tos en favo1· de Jichos tl'iibaj:idores y esti.ible 
cer un sistema de finai:cLimiento que· permite! otor-= 
gar a éstos cr&rtito barJto y suficiente para que -
adquieran en·propied~d habitaciones cómodas e higié 
ni e as, o bien pa:r<J con~ t ruí J' L:1s, re¡: itr.irl as, me jo-: 
rarlas o pagar pasivos adquiridos por estos concep
tos. 

----------·-------·--------
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NICARAGUA 1950, Del trab,1jo y la Previsión Social. Art. 97. 

PANAMA 

?/\RAGUA Y 

"El Estado estdblccerá el Instituto Nacional de -
Seguridad Soci.11. .1 f,wor de los trdbéi.J..idores, p.l 
ra C\lbrl r lOS rl eS\:)OS r\c• enfermi~<ldrl comunes, Í nva 
lidez, ancianidad, desocupaci6n, mediante racionil 
concurrencia del Estado del b0ncficio y del patro 
no. l,a correspondh~ntc reglament.1ción sE"rá objeto 
de la Ley''. 

1972. Salud, Seguridad Social y Asistencia Social 
Art. 105. "Todo :individuo tiene cter1:cho '1 .la segu 
ridad de sus medios económicos de subsistenci~ e~ 
C<'l.So de í nca¡)dcidad par.1 t rdbdJdl' u obt(~nl;r tr,1bd 

jo retribuido. Los servicios de ~egurídad social: 
ser~n prestados o administrados por entidades au
t6nom,1s y cubri r<'111 1 os e.isa:; de enf•?rmed<1d, ma ter 
nidad, inv..ilide>,.,, subsidios de f,\mi lia vejez, vi~ 
dez, orfand;id, pc\l'O forzoso, <lccidentos de traba
jo, enfermed<ldes profesion<lles y ldS demAs contin 
gencias qu~ pueddn ser objeto de previsi6n y segi 
ridad sod<1l. !,.i Ley proveerá tdlc'; servicios a: 
medida que 1,15 neccsidt1des lo exi yrn. ~;1 Estado -
creart1. est,\blecimientos de ,1sistcnci,1 y ele previ
si 6n soci ,11 l?S. Son l cH'Cc\S fund.:1rn •. •n Lll es de éstos
la reh.:i.bilitJci6n econ6mic,1 y soci ~1 de los secto 
res dependi~ntes o carentes d0 recur~os y la ate~ 
ci6n de lo•; mentalmente inc0pdccs, lo:; enfermos : 
crónicos, los inválidos indigenteos y los de gru-
pos que no hay~n sido incorporados ~? sictPm<l de 
seguridad social~. 

Dictado en 1967, Derechos de los_Tr,.1bajadores. 
Articulo 108 ¡ !,a ley (•s t ,1bl ecer"\ p,1!'-I los trabaja 
dores dependientes, de cualquier r:i.mo que fw~ran: 
y su farnili.J. el régimen general <!e lt1 S(~gur'idad -
SOCic1l, y !"C<]Uldr','.J. 5t< C'clr.ipü di: .iplic:.Jci6n, SU ex
tensión y los beneficius cnmpc~'ttdi•.:0s. [letermina
rá igualmente el r•?'.Jirneu de lil .isistencia social
y el de Jubilación y pensiones para los mismos. 

---··-------------·-----------------·--·--·---______ __. 
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~·~~·· 
PERU 1933, Garantías Constitucionales: La ley establecerA 

REPUtll .. ICA 

un régimen de previsión de las consecuencias econ6mi 
cas y de 1.1 desocupación, cdc1d, enfermedad, irwillidez 
y muert•~ y fornf.'11tar[1 Lis i nst i t.uciones dn sol i.daridrld 
social lo:> •~Sl,,bJccimiento<; rle ahorro y de seguros -
y las cooperativas. 

DOMilllCllNA 1966. i\rt, 17 "El Estr1do estimul.wá Ql desarrollo -

URUGUAY 

progrosivo de la sequridad social, rle manera que to
da persona llegue a gozar de adecuada protecci6n con 
tra la desocupación, Ja enfermedad, ld incapacidad y 
lil ve jet.". 
El Estado prestará su protección y a~lstencla a los
ancianos y a los pobres. 
"El Estado velar~ por el meJorJmiento de la alimenta 
ci6n, lo~ servicios sanitJrios y las condiciones hi: 
giénic.Js, pr"Jcura1':1 lo~ medíos ¡><u',1 la prevenci6n y
trolldmit?nto d(• •.~nf(!rmed,ldes y dc1r.~ asistencia m{•dica 
y hospitc1larid grc1tuita a qui&ncs por su~ escasos re 
r::u1·sos as! Jo requicr.rn". 

s .. rncioncHl,1 en 19t>Ü, lle lo;:; Entes ,\utónom0s y de 10~:;

Servic¡os DcscentrJliz~dos, Articulo 19~; Créasp el 
B.rnCod.~TSTór\ :joddl, con c<11·.1cter de servicio 
~1omo con el comct~de coordi nc1r los servicios 
t•stat-110•; de i·r,:vi sU111 Social y 0r9,rni. z.1r la seguri 
ddd ~lt1ci,ll, djw;t.(rn,fose dcmti·o de l..IS l\Ol'íl\dS qllt~ es 
t,iblecer{1 1 d r,0y que J0lJ1c'1'[1 di c1'1rse en el pl .. ~zo de 
un .1iio. 

VE!H:Z.UELA 19l>1, Art. 9•í. En form.1 progresiv"1 se desarroll.:irá
un sis tl'Old r:l0 seguridad socL1l tendiente a proteger· 
;i. todos los hL1bi t<lntes de l c1 R·~públic-.1 contra infor 
tunios de ti·,1b.1jo, cnfcrr:1.:d dd, i nva li <lt'Z, ve jc1., -
muerte, desPmplco y cu.:~lquiera otros riesgos qui'.! -
puedan ser oh jeto de rr('Vi.'.>i6n ~;.;ci <il, así coir.o con 
tra las carg¿s dcrivJd~~ d~ la vid~ fJmilictr, Quié: 
nes carezc.:i11 <le mc.Jlos ('cc;;.'Jmico~·; y r.o están en con 
di ci one~ dP pr:>cur.'.lrsé~ ¡os, 
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t.endrán derecho a la asistencia social mientras sean 
incorporados at sistema de seguridad social. 
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ARGENTINA 

f(eg!menes.,. jubila to-

CAMPO DE APLICACION 

CONTINGENCIAS 
CUBIERTAS 

rios nacional es. Ve jez-I nvalidez-Mtierte 
Caja Nacional de -
Previsión de la In
dustria, Comercio -
y Actividades Civi
les, 

Caja 1;,JCional de Pre 
visión para el Pers; 
nal del Estado y Se! 
vicios Públicos. 

Caja Nacional de Pre 
visión para Trabaj•1: 
dores Autónomos. 

Ley de 19~~. R6gimen 
Jubilatorio para tr~ 
bajadores 011 rela- -
ci6n de dependencia. 

Ley de 1968. Régimen 
Jubi lato:rio para Tr~ 
bajado:res Autonomos. 

Decreta de 1908. Re
glamento. aml.;.:is leyes. 

Régimen de Asigndci2 
nes fa.miliares: Em-
pleado~ de Comercio
Pe:rsonal de la Indus 
tria- Personal de -
las Empresas Estata
les. 
Ley de 1968. 

Asignación por: matri 
monio-maternidad, naci 
miento de hijo-cónyuge 
-hijo-familia nwnerosa 
-escolaridad prima.ria, 
media y superior-adop
ción-ayuda escolar pri 
maria-vacaciones, 

Toda la población tra 
bajadora, sean persa: 
nas que pres tan servi 
cios de dependencia,: 
públicos o privados,
º por cuenta propia,
inclusive profesiona
les liberc1les, 

·rrabajadores en las ac 
ti vidades comprendidas 
en el ámbito de las Ca 
jas de Subsidios F'ami: 
1 iares. 



PAIS,INSTI'l'UCION Y 
F'ECHA I Nl CI Al, DE LA 
LEY 

Obras Social es 
Instituto Nacional -
de Obras Sociales 
Ley de 1970. 

Accidentes del 1'rab!!_ 
jo. 
Ley iniciJl de 1915-
reformada posterior
mente, 
Fondo de Garantía -
(ministerio de Uie-
nest.'ir Social). 

Desempleo. 
Pondo de Desempleo. 
Ley de 1967. 

B O L I V I A 

Instituto Boliviano 
de Seguridad Social. 
197 3, 
21-III-1935. 

CaJa N<lcional de Se
guridad Sociill. 
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CAMPO DE APLICAC!ON 

CO!ITINGF.NCTM> 
CtrílI ER1'AS, 

Coordinaci6n y Planifi 
caci6n de las Obras s; 
ciales, Estatales, de 
AdminiJtraci6n Mixta o 
de Asocia ci6nes profe 
sionales, espccialmen: 
te en el CiJJllJlC• de la -
salud. 

Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades profesi 
anales. 

Retiro o despido en el 
empleo. 

Enfermedad-maternidad; 
Invalidez-vejez-muerte 
Riesgo profesional; -
Asignaciones familia-
res; Vivienda de inte
ró social. 

POBLACION 
AMPARAD;\. 

T0 ?ersonal en rela~ 
ci~m de dependencia y 
su grupo familiar pri
mario. 

Trabajadores en rela-
ci6n de dependencia pú 
blica y privados. -

Trabajadores de la in
d us tri a de 1 a cons true 
ci6n. 

El Código de Seguridad 
Social es obligatorio 
para todas las persa-
nas nacionales o ex- -
tranjeras de <ll:tbos se
xos que trabajan en el 
territorio de la Repú
blica y prestan servi
cios remunerados para 
otra persona natural o 
jurídica, mediante de
signación, contrato de 
trabajo o contrato de 
aprendizaje, sean de -
carácter público o pr!._ 
vado, expresos o pre--
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Ley orgánica de Pre
visión Social, 1960 

Instituto de Previ--
6n S,x:i ,11, Decreto
Ley de 196G. 

Previsi6n Social Ru
ral. 
Fondo de Asistencia 
al Trabajador Rural. 

Decreto-Ley de 1960 
complementado por -
Ley de 1 971 , 

C O L O M B I A 

Instituto Colombiano 
de Seguros sociales, 
26-XII-1946. 

CAMPO DE APLICACION 

CONTl NGEllCIAS 
CUBIERTAS, 

Enfermedad-Maternidad
Invalidez-Vejez-Muerte 
Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profe-
sionales-servicios So
ciJles 

Jubilaciones por vejez, 
invalidez, pensi6n, au 
xilio de funeral, ser
vicio de salud y servi 
cio social. 

Enferml~dad-ma ternidad; 
Invalidez-vejez-muerte 
Riesgo profesional, 

PQBLACJON 
AMPARADA, 

suntos. 

. . . 

Toda persona que ejer
za un empleo o activi
dad remunerada. Excluí 
dos los servidores ci
viles y militares de -
la unión, Regímenes es 
peciales de los traba
jadores rurales, pesca 
dores 'J emplead os dom~ 
stic:os. 

Toda personal física -
que preste servicios -
de naturaleza rural a 
un empleador y todo -
productor propietario
º no, que trabaje en -
una actividad rural. 

Est~n sujetos al Segu
ro social Obligatorio 
los trabajadores que -
en virtud de un contra 
to de trabajo o de - ~ 
aprendizaje presten un 
servicio a patronos de 
carácter particular y 
los que presten su ser 
vicio a la Naci6n, loi 
trabajadores autónomos 
o pequeílos patronos, -
dentro de las modalida 
des y limite de presta 
cioneg y en la cuantía 
del ingreso que fijen 
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PAl~, !NS'l'ITUCION "{ 
!-'ECHA tNTCfA[, Dr: r.A 
LEY, 

e o s T A R I e A 

Caja Costarricense 
de Seguro Social. 
I-Xf.;.1941 ¡ 

C U B A 

Ministerio de Traba-_ 
jo. 
Ley 1100 Marzo 1963. 

CO!/Tl NGF;tJCI f\S 
Cl!OIERTf\S. 

Enfermedad-Maternidad 
Invalidez-VeJez y De
sempleo Involuntario. 
Participación en las -
cargas de Maternid.3d, 
famili,1 1 viuclL'7, y or
fandad y s~ministro de 
una cuota para entie
rro, si0mpro que la -
muerte del asegurado -
no se deba al riesgo -
Pl'ofesional. 

Maternidad-enfermedad, 
Accidente de origen cu 
rnún o profesional, in: 
capacidad, vejez y 
muerte. 

POll11ACION 
AMPARAD1\. 

lo::; recJlamentos, 

Todos los trdbajadores 
manuales e intelectua
les privados y p~bli-
cos que ganen sueldo -
o SJlario serán asegu
rJ~os ahligatorins, 
No san aser:ur.:idos obli 
gatorios l;s miembros
<lc la fdmilia del pd-
trono. La Junta Direc
tiva fijará la fecha -
en que deben asegurar
se los trabajadores -
independientes. Seyuro 
facultativo para el -
trabaJador que de j·~ •>:, 
ser asegurado obli3<lto 
río. Pensionistas y jÜ 
bilados del ~stado. -

La Ley de Seguridad So 
cial de 1963, consagra 
que el Estado garanti
za la seguridad social 
para el trabajador y -
su familia, Se conside 
r,1 como trubajador, _: 
que es el propietario 
sociul de los medios -
de producción, como -
..iquel que por deternii
nada actividad o fun-
ci6n recibe en forma -
monetaria o como suel
do o salario, parte -
del producto social -
conjunto que el Estado 
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C H I L E 
Servicio del Seguro 
Socjal. 8-IX-1924. 
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CONTI NGENC Ii\S 
CUBIERTAS, 

-Enfermedad-ma tcrnidad; 
Invalidez-Vejez-Muerte 
Riesgo profesi. onal: -
Asignaciones familia-
res; cesantía. 

POBLACION 
AMPARADA, 

destina para satisfa
cer necesidades de los 
miembros de la sacie-
dad socialista, 
Por Ley No. 1165 de 23 
de septiembre 1964, se 
extiende el c~~po de -
aplicaci6n de la segu
ridaJ social a los coo 
perativista~ pesqueros 
y carboneros y a los -
trabajador<:'~; profesi a
nales universitarios o 
no universitarios, tra 
baJüdores piJr cué•1Ha : 
propia o cualquier -
otra persona que apa-
rezca en activo como -

1 

asegurado de distintas 
leyes del seguro. 

Se declara oblig~torio 
el seguro para todos -
los oLreros qye Janon 
u11 S<lL.iri o, lo'; apren
dices aunque no perci
ban salario, los traba 
jadores independientei 
como artesanos, peque
ftos industriales a co
merciantes o personas 
que realizan oficios -
o prestan servicio di
rectamente al público, 
siempre que su renta -
anual no exceda del 
suelo en Santiago. 
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ECUADOI~ 

Instituto EcuatoriJ
no de Segul'i d'~d so-
cial. 8-X-1935. 

EL S A L V A D O R 
Instituto Salvadore"º de Seguro Social. 
28-IX-1949 

G U A T B M A L A 
Instituto Guatemalte 
co de Seguridad So-
ci al. 
?.8-Y.-1946. 

CAMPO DE APLICACION 

CON'I'lNGEllCIAS 
cunr E:R'l'As. 

Enfermedad-rnJtcrniddd; 
Invalidez-vejez-muerte 
Accidente de trabajo y 
enfermedades profesio
nales; CesJntía. Los -
otros cuyos seguros se 
establecieron posterio. 
mente con financiaci6ñ 
propia. 

Enfermedad, accidente . 
com6n. Accidente de -
trabajo, enfermedad pr 
fesional-maternidad-
i nvalidez-vejez-muerte 
cesantía involuntaria. 

Accidentes del trabajo 
y enfermedades profesi 
nales-Enfermedades ge
ne r~J.0s-Ma tern id ad-

PODL1\CION 
AMPAHAD1\. 

Est~n sujetds al Segu
ro J0cial Obligatorio 
too.is LE pPrsonas que 
prest~n ~ervicios o -
ejecutan una obra en -
virtud de un contrato 
de trabajo o por nom
hrarniento, esto es, -
los obreros y los em
pleildos públicos. Tam
bien estan inclu(dos -
los aprendices sujetos 
a contrato de aprendi
zaje. 

El régimen del seguro 
social obliaatorio se 
aplicará originalmente 
a todos los trabajado
res que dependen de un 
patrono, sea cual fue
re el tipo de relaci611 
laboral. Podr[J a~pli
arse oportunamente ~ -
los trabajadores que -
no dependen de un pa-
t rono. Respecto a los 
trabajadores al servi
cio del Estado están -
comprendidos los em-
pleados del r.s.s. y -
de alg~nas institucio
nes aut6nomas. 

En principio se cubri
r5 toda la poblaci6n -
económicamente activa 
d<~l Jf s, '"'<?ro c0mei;-
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CO''TI!IGWCIAS POBt,AC IO'.'< 
i\HPARADA. 

Invalidez-Vejez-Muerte zándoso por la clase -

. . 
. ·.ax1+.r 
. LC!yOrg~nlca (le). Irise 

tituto de Seguros So 
· cfolcs. 
12.IX,1951. 

Enfermed'dd, maternidad 
accidentes de trabajo 
y muerte (parcialmente· 

Departamento de '1'1;.i:.: tnú1.fdez, vejez y mu
bajo y Bienestar So- erte. 
cial, Of1cina Nacio-
nJl del Seguro de Ve 
Jez. 18 de noviembr; 
de 1965. 

Decreto de 18 de fe
brero de 1975, 
Oficina de Seguros -
de Accidentes de Tra 
ba j'.:i, de Enfermedad_ 
Y Maternidad. 

Enfermedad, Hat ernidad 
Accidente de Trabajo. 

trabajadora y dentro -
de ella por los grupos 
~ocio-económicos favo~ 

rable!3. Se incluyen -
los trabajadores del -
Estado • 

Trabajadores del Esta
do y de las administra 
ciones controladas por 
el Estado, Empleados y 
trabajadores de empre
SdS agrícolas, indus-
triales y en general -
todo trabajador manual 
e intelectual ctsdlaria 
do. Los profesores de
enseílanza privada y -
trabajadores domésti-
c.os. 

Trabajadores del Comer 
cio e industria. 

Trabajadores del F.sta
do y de las administra 
ciones controladas por 
éste. Empleados y tra
bajadorPs de cmpres~s 
agricol3S industriales 
y comerciales, profes2 
res y otros, 
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HONDUT~AS 

lnstituto Hond11refío 
de Seguridad Social . . 
19-V-195~1. 

M E X I C O 
Instituto Mexicano -
del Seguro Social. 
1.943. 

CAMPO DF: APt,ICACION 

COHTI NG[o.;llC I ¡.\S 
CUBIERTAS. 

POBLACION 
AMPARADA. 

Enfermedad y accidente Están sujetos al seguro 
comíin-M<lte.rnidad- Acci- S~)cial obl1gatorio, los 
dente del trabdjo y En trabajadores particula
fermedad profesional -- res que prestan sus ser 
Invalidez-Vé'jez.-Mucrte vicios a. una persona na 
Ces~rnt{a involuntaria. tur.11 o Jurídica, sea -
(Se implanta en forma - cual fuere el tipo de -
gradual y progresiva: relaci6n que los vincu
en cuJnto a riesgos, zo le, los trJbJJ<ldores p~ 

n.ls yeográficas y cate- bliccs y Je 1. . .1~ entida: 
gorias de trabajadores~ des autónomas, semiaut6 

Riesgos del trabajo, -
Enfermedades y M~terni
dad, Invalidez, Vejez -
Cesantía en edad avanza 
da y Muerte: Guar<lerius 
para hijos de asegurJ
das. 

nom.Js, o de~~centrdliza: 
das, 
Quedan provision.ümente 
exentos los trabajado-
res a domicilio, domés
ticos, temporalL's :; - -
ciertos trabajadores -
agropecuarios. Seguro -
voluntario para los pro 
resionales y trabajado: 
res independientes. 

Son ~ujetos de dsegura
miento del z égirnen obli 
gatorio: Las personas : 
vinculadas a otras por 
una relación de trabaJo 
~os miembros de las -
cooperativas de produ
cción y de administra-
ciones obreras o mixtas 
los eJiJ<ltar\os, ccmu--
11eros, colonos y peque
ílos propietarios orga-
niz.:idos en yrupo solide 
río, socieJ,1rJ local o : 
unión d0 cr&dico, com-

'----~----------'-------·---~p:'endidcs ..:·n l;~ Ley de J 



P1\! S, INSTITUCION Y 
FECHA INICIAL DE LA 
LEY. 

·----·---------· 

CAMPO O~ APi,ICACION 

CONTillGE:HC!AS 
CUBIERTAS. 

Con fundamento en 1<1 -
solidctridad social, el 
régimen del Seguro So
cial, adem~~ de otor-
gilr las prestaciones -
inherentes 3 sus finct
lidadcs, proporciona -
servici0~ sociales de 
beneficio colectivo -
consi~; tentl-::>:; en: Pres
taciones Sor.·iales y -
Servicios ele ~;olidari

d ad S oc i él l • L ,, :.; p n2 s t il 
cienes soci~l~1 ~ so11 _: 
proporc i on,idas rned i an t• 
progrctmas dt: promoc i611 

de la sctltid; t;,\uc<Jción 
empiric.21 (:1:-:in>i·no-i1:L11 
til, s,rnit.iria y otru'.:) 
Mejoramiento J0 la ali 
rnent .1ci6n J' vi v ~end1..\;: 
i1~1pulso y dc';cuTnl lo -
dt~ las ,-1ctivid:~:h~:.J cul 

POBLACION 
AMPARADA. 

Crédito Agrícola. 
Los trabajadores en in 
dustric1s familiares, 
independientes, profe
sionales, cornerci.:rntes 
artesanos, los ejiddt2_ 
ri·:is y comuneros orq<i
nizados para aprove- -
chdllliento forest .. ll, su 
tos a contratos de - : 
asocidci6n, las pe ¡uc
ños propietarios, los
patroncs persorws fí"i 
cas con trabaJddores : 
asegurados a su scrvi
ci o, los trabajadores 
dornés ti cos. 

Las prestaciones socia 
les se dirigen a toda
! a p~blación, dentro -
de la que se encuentra 
,1q~1..'.>lla. '¡ue dÚn no ha 
~· i .:lo i ncur¡:iur:ida al ré 
gir:;cn i.le Sc;urid,1d so: 
cial. 



PAIS, ItlSTITllC!ON '{ 
F'ECl!i\ INICIAL DE LA 
LEY. 

. 
P O B L A C I O Ñ 

CAMPO DE APLICACION 

CONTINGENCIAS 
CIJl3IS!~TAS, 

2i6n del estado civil; 
ursas de adicstramientc 

técnico y capacitación 
. ara el trabdJO; c1:ntro~ 

acacionales y de rcada 
. taci6n; sup~raci6n de 
a vida en el hogar y -
tros. 

POBLA(::ION 
AMPARADA. 

io. de abril de 1973 •• os servicios de solida os servicios de salid! 

r.s.s.s.T.E. 
Ley del r ns ti tu to de 
seguridad y Servicios 
Sociales de los Trab! 
jadores del Estado. -
28 de diciembre de -
1959. 

"'Íddd social comprenden ridad social son propoE_ 
sistenciil médica, far- -ionados exclusi\·amente 
acéutica y hospitalari<1 los núcleos de pobla

Enfermedades no profe
ionales y Maternidad. 

~ccidentes del trabaJ0 
y enfermedades profesi2 
ndles; Servicios de ree 
lucJción y readaptaci6; 
·e inv~lidos; S~rvirios 
que eleven los niveles
de vida del servidor p~ 
blico y de su familict; 
Pt·omoci enes qu12 me _1 oren 
la preparaci6n t&cni~a
y cultural y que ctcti-
ven las formas de soci~ 
bilidad del trabajador 
y de sus familia; Crédi_ 
tos para la adquisir.i6n 
en propiedad; d12 casas
º terrenos para la cons 

ción, que por el ~ropio 
estado de desarrollo -
jel pai.s, constituyan -
polos de profunda margi 
naci6n rural, 5utJurt:,1n,:1 
y urbana y que el Poder 
Ejecutivo Fed~ral, d~t01 

ine como SUJetos de so 
lidaridad social. 

Se ofrece a los trabaJ! 
dores del servicio ci-
vi l de la Federación, -
D•~pdrt<lmento del Distri_ 
tCJ Federal, trabajadore 
de los organismos póbli 
cos que sean incorpora
dos a su régimen, a los 
pensionistas de las en
tid.:ides y organi:.;mos p~ 
blicos y t'amiliares de
rechohabientes, tanto -
de los trabajadores co
mo de los pe1~ionistas. 
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PAIS, INSTITUC!ON Y 
FECHA INICIAL DE LA 
LEY, 

~ 1 C A R A G U A 

CONT!NGEllCIAS 
CUBIERTAS. 

trucci6n de las mismas, 
~estinados a la habita
ción familiar del traba 
jador: Arrendamiento de 
habitaciones económicas 
pertenecientes al Insti 
tut:o. 

Préstamos hipotecarios 
y ,1 corto plazo; 
Jubilación: Vejez: Inva 
lidez: Muerte e In<lemnI 
zaci6n global. 

instituto ·11acional de Enfermedades no profe-
Seguridad Social de - sionales-Maternidad- -
Nica~agua. 22-XII- - Riesgos Profcsionales-
1955, Invalidez-Vejez-Muerte-

' ... 

Desocupaci6n (post pue! 
ta). 

POJ3LACION 
AMPARADA. 

EstAn comprendidos en -
el seguro social oblig~ 
torio todas las persona 
s vinculadas a otra por 
un contrato de trabajo, 
o por nombramiento, sin 
dis tinci6n de ,1cti vi dad 
profesional ni clase -
de patrono. En consecue 
ncia son asegurados los 
servidores del Estado y 
sus instituciones, los 
empleados privados y -
los obreros en general 
los trabajadores agricc 
las a domicilio, apren: 
dices, trabajadores do
mésticos. El Consejo Di 
rectivo fijará los re-: 
glamentos, las condici~ 
nes y plazos para usar 
porci6n paulatina de -
los asegurados obliga
torios. 



PAIS, INSTITUCION Y 
FECHA INIC1AL DE Lf\ 
LEY. 

PAN AMA, 

CAMPO DE APLICACION 

CONTINGENCIAS 
CUBIERTAS. 

POBL.ACION 
AMPARADA. 

Caja de Seguro Social Enfermedild-MaternirJ,:i.d- TQdos loé; trubaJadores 
de Panamb. 21-Ill-1941 Inv,üidc~z-Vejez-Viudez- el servicio del Estado, 

Orfandad-Auxilios de Fu Provinci.:is y Municipios 
11t~rdles-Accidentes de : entidddes r1ut6nomas y -
TrabaJo y Enfermedades- semiaut6nom~s y organi
Profesionales. Zdciones p6hlicas des--

centrali z.:idas; trabaja
dores al servicio de -
personas nJtur.:ilcs o JU 
rídicas, trabc1jadores -
independientes, estacic 
nales y ocasionales ( -
previa reglamentaci6n). 
los trabajadores domés
ticos, los pensionados 
de la Caja y tos jubi
lados del EstJdo. 

Instituto de Previsi~ ;Enfermedad-Materniddd-
6n Social. Riesgos Profesionales

-Invalidez-Vejez-Muerte. 

Trabajadores Js~lJria
dos, maestros y catedr' 
tices de ensenanza pri
vada, personal del ~cr 

vicio dom6stico. 

P E R U 
Seguro Social del Pe 
rú. 
Decreto Ley 20212 de 
6-Nov.-1973, 

Enfermedad-maternidad; 
Invalidez-vejez-muerte 
Riesgo profesional. 

Ex<:l u.f do~. los fonci ona 
rios y empleados de ¡¡ 
administración Central, 
de la Banca Privada, dl 
las fuerzas Armadas y
los trabajadores ferro 
carrileros. 

El Seguro Social es -
obligatorio para toda
persona que trabaje ha 
l',abitualmente b<1jo la
dependencia de un pa--
trono, sea esta perso
na n,Hurctl o juddica-...__ _________ ..__. ______ . ____ ,_...________ -___ _J 



PAIS, INSTITUCION Y 
PECHA INICIAL DE LA 
LEY, 

REPlf BLICA DOMINICANA 
rnsti tu to Dominicano 
de Seguros Sociales. 

CAMPO DE APLICACTON 

CONTINGENCIAS 
CUBIERTAS, 

PODLACION 
AMPARADA, 

de derecho p6blico o -
privado, los trabajado
res a domicilio y del -
servicio dom~stico, los 
oprendices ,n;nque no re 
ciban salario y los que 
trabajan independientes 
Asimismo están compren
didos en el seguro obli 
gatorio, sin distinción 
de sexo, nJcionalidad, 
edad o naturaleza de -
sueldos, los empleados 
pJrticulares y los em-
plcados p6blicos. 

Enfermedad, Maternidad, Son sujetos de asegura
Invalidez, Vejez y Mue~ miento: Los obreros, -
te. los empleados, exceptu~ 

ando: Los empleados p6-
bl icos previ.stos en las 
leyes sobre pensiones -
civiles, retiro milita 
y policial y los emp1e~ 
dos particulares cuyo -
sueldo sobrepase a un 
monto señalado por la -
Ley 1896. Asimismo, so 
sujetos de aseguramient 
los trabajadores a domi 
cilio, los ocasionales 
y móviles, los servido 
res domésticos, los _: 
aprendices y las perso 
nas retribuidas solo ¡r 
especie. 
Se asimila a la condi
ción de asegurados obl' 
y~torios en cuanto a -
los riesgos de enferme 
dad e invalidez, a los 



PAIS, lNSTI'l'UCION Y 
PECHA INICIAL DE LA 
LEY, 

URUGUAY 

S5 

CAMPO DE 1\PLIC/\CTO!l 

CON'I'I NGENCI ,'IS 
CUBIER'ri\S 

POBLACION 
AMPARADA. 

trabajadores indepen-
dientes de lilS colonias 
agrícolas fronterizas, 

Régimen de Jubilacio- Invalidez-Vejez~Huerte, Sectores profesionales 
nes y Pensiones. de actividades propias 
Disposiciones legales d~cada Caja. 
según regímenes prof~ 
sionales de 1919 a -
1954. 
caias de Jubilaciones · · · 
y Pensiones: Invali dez~V~Jez-Mue~te Sectores profesionales 
Civiles y Escoldres, d~actividades propias 
Industria y Comercio, de cada Caja. 
Trabajadores Rurales 
y Domésticos y de Pen 
sione~ a la Vejez, R~ 
tirados y Pensionadoi 
Militares, Bancaria, 
Notarial, Profesiones 
Universitarias y Em--
plectdos del Jockey --
Club, 

B~nco de Previsión So 
cial. 
EstaLlecido por la 
Consti tuci6n de 1966. 
Rige inicialmente las 
3 CaJaS de jubilacio
nes y l'ensicnes del -
Estado (Inc'.ustrid y
Cor1ercio, Civi.les y -
Escolares y TrabaJddo 
res Rurales y Do~ls-
ticos y Pensiones a -
l.'1 VeJez). 
Régi~en dA Asigndcio
(J~S F'dm~lidres. 

CdJ~3 de Compe11saci~ 

Subsidios por: Hijos me Trabajadores y emplea
nores hogar cor~tituído dos de diferentes gre
pren;, t. a 1-ma teriii dad-b!:: mi os y prof ..:si enes. 
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FECHA INICIAL DE LA 
LEY. 

nes o Asignaciones Pa 
miliares segón servi
d os o gremios. 
Leyes particulares se 
gún 
Cajas a partir de 194· 
Con5ejo Central de As
snaciones Familiares. 
Creado en 1944 a fin 
de coordinar las CaJ~ 
Accidentes d~ Trabajo 
Ley inicial de 1920 -
reformada en 1941 pa
ra disponer como 6rg! 
no ejecutor el naneo 
de Sequros del Estado 
Dcs<~mplr10 

Fondo de Compensaci6n 
por oesemplPO en la -
Caja de Jubilaciones 
y Pensiones en la In 
dus tri a y el Cornerci o 
Leyes de 19)8 y 1962. 

V E N ~ Z U E L A 
Instituto Venezolano 
de los Seguros Socid
les. 
14-VII-1940, 

- 86.-

- CAMPO DE APLICACfON 

CONTINGENCIAS 
CUBIERTAS. 

cas de ~studio-cJsamier -to-fallecimiento, Ser-
vicios Soc.iilles y Mate; 
no-Infantil y Colonias 
vacacionales infantile: 
y de educación recrea
tiva. 

·. 

PO]JLACION 
AMPARADA. 

Accidentes del Trabajo Todo trabajador en rela 
y Enfermedades profe-- ci6n de dependencia in-
si onales. clusive en el Estado. 

Desocupación total y - Obreros empleados en la 
desocupaci6n parcial - industria y el comercio 
(subdesempleo). 

Enfermedad y accidente Están s11jetos al S•"guro 
com6n y del trabajo-ma social obligatorio las 
ternidad; Invalidez-= personas que prestan su. 
vejez-sobrevivientes; servicios en virtud de 
paro forzoso. un contrato o relación 

de trabajo cualquiera -
que sea el monto de su 
salario y tiempo de du 
ración. Las personas -
que prestan servicios 2 

la Naci6n y en general 
las personJs morales dE 
carácter p6blico, que
dan cubiertas por el -
régimen del Segu!'o So
ci~l Obligatorin. 
Seguro Fac'Jltativo pa-
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CAMPO DB APLICACION 

CONTINGENCIAS 
CllBIBRTAS 

POBLACION 
AMPARADA. 

ra trabajadores indepe~ 
dientes y otras catego
rias, 



P A I S 

AHGEN1'lNA -

BOLIVIA 

PRESTACIONES Et! DIN ERO 
E·N F' E R HEDA D. 

Cf\LIF'ICACION 

4 semana¡; 

SUBSIDIO DURACION 
¡ -

Cuantía en escala 26 semanas prorro 
creciente en rela gables por otras
ci6n de mayores o 26 semanas. 
menores ingresos 
que va del 70 al 
95 % 

70 % del salario Mientras subsista 
mensuales o inca calculado sobre e. la incapacidad P! 
pacidad para el: promedio de 12 me ra ejercer activi 
trabajo por m.'.ls ses, más suplemeñ d.:id proEesional o 
de 15 días, to del 1 % por _:se le considere -

- -- : •• e - 5 semanas -

aílo de asegura- - inv~lido. 

miento hdsta lle-
gar al 20 X Dura~ 
te los primeros -
15 días de enfer-
medad corresponde 
a la empresa pa--
gar al asegurado-
su salario. 

2/3 del salario 180 días prorrog~ 
bles por otros 
180 días. 

20 días de coti- 50 % del salario 26 semanas prorr2 
~les por 26 sema
nas más. 

zaci6n. 

Para la concesi6 
del subsidio por 
enf'ermt:ddd, que
na sea profesio
nal, requiere -
que el trabaja-
do1· se enci..enu'e 
en servicio acti 
vo al r.iempo de 
e nferm.,rse. 

base. 

Subsidio diario,- Durante 26 seman~ 
excluyendo los J~ prorrogables por 
mingos sobre la - otras 26 más. A -
siguiente base: - los traba3adores 
50 ~ del salario se l~s pagar~ de! 
p1·c1:iedi o diario a de el momento de
los tretbclJadc>rP~;- su hospi t<lliz . .i.ció 1 

i.l1CJ.pc1ci<l tddos p;:: aunqtH'' fuera ante 
Icl el tr:ibdjC.· sin rior al •1o. diJ y 
ho·.,pi t.1li zaci6r.. .1 •: ., "r "']1-it 1,y;,-,_ 



PAIS 

PRESTACIONES EN DINERO 
E N F E R M E D A D, 

CALIFICAClON SUBSIDIO . 

40 % del salario 
promedio diario a 
los hospitaliza-
dos. De acuerdo -
con la Resolución 
270 10/X/tiB, se 
establece un r6gi 
men de prest<lcio
nes equivalente -
al 100 :t. 
del salario, <lpli 
cable a los trab¡ 
jadores de eleva: 
da conciencia la
boral que reunan 
requisitos colec
tivos e individua 
les se~alados en 
la propia Resolu
ción. 
Por Acuerdo Mm/ 
SAP-MI tlTRAB 

22/VII/69 para -
erradícaci6n de -
la tuberculosis -
pulmonar, se ho~
pi taliza a los 
trauaJadores en -
fase activa y du
rante el curso de 
su tratamiento se 
les otorga 100 % 
de su salario. 
Por Ley No. 1165 
de 23 sep. de --
1964, a los traba 
jadores que al mo 
mento de incapaci 
tarse ostenten el 
titulo de "Traba
jador de Vanguar
dia" se le otor-

DURACION 

res de Vanguardia 
desde el inicio -
de su incapacidad 



ECUADOR 

EL SALVADOR 

G U A T E M A L A 

H A I T I 

- 90 ..; 

PRESTACIONES EN Df NERO 
E N P E: 

CALIF'IACION 

6 meses de afi-
liaci6n y 13 se
manas de imposi
ciones en los ~l 

timos 6 meses ca 
lenddrio y que : 
no haya un perfo 
do por más de 3~ 
dias sin imposi
ciones, desde la 
feclrn de la últ i 
ma y el comienzo 
del subsidio. 

6 imposiciones 
mensuales, 2 de 
las cuales en lo 
6 meses anterio
res a la enferme 
dad. 

SUBSIDIO 

gar~ el 100 % de 
su saldrio prome
dio diario. 

DURACION 

85 X del salario. Se mantiene por 
Tdmbi6n existe un todo el período -
subsidio de repo- de enfermedad si 
so preventivo en 
los casos de en-
fermedades como -
la tuberculosis, 
cardio-vascularcs 
o cáncer, siempre 
1uc se estimen re 
cuperubles. 

empre que sea re
cuperable, pero -
despues de 26 se
manas pasa una co 
misión especial -
que dictamina si 
continúa como sub 
sidio o se le tra 
mita como pensión 
de invalidez. 

7) % las 10 prime 26 semanas, 
rds semanas del : 
salario o su~ldo 

promedio de los -
últimos 90 días -
de aportación in
gresadas con ante 
rioridad a la en: 
fermedad. 66 % -
del mismo prome-
dio hasta comple
mentar las 26 se
manas. 

Estar afiliado. 75 % del salario Hasta 52 semanas, 
base los sesenta 
primeros dias y -
óO % en adelante. 

Tres períodos de 2/3 d~l salario - 26 semanas prorr 
cotización bdse. gables hasta 52. 

6 meses " haber 50 % del salario 26 semanas. J 

pagado la cotiza base. 



- 91 -

PRESTAClONES E~ DI"tRO 
E N P E , H E · 1 

C/\LIFICAC!ON 

ci6n correspon-
d i ente a 11 sem<1 
nas, 

SUP.SlDlO 

de cotiz 66 % del salario 26 semanas prorrc 

4 coti <.cicíones 

mente anteriores 
a la enfermedad 
y 6 cotizaciones 
semanales en los 
Últimos 4 meses
anteriores a la 
en.Formedad ( para 
los trabajadores 
eventuales), 

base. gables hasta 52. 

Subsidio equivd
lcnte al 60 % 61-
timo salario pro
medio registrddo 
que se otorga cor 
forme a und tabl. 
de sdlario diaric 
Los trabajadores 
incorporddos al -
sistema de porcer 
taje sobre Sdla-
rio perciben un 
60 % del 6ltimo -
salario diario re 
gistrddo, 
Al asegurado hos
pitalizado sin be 
neficiarios 100 % 

N r e A R A G U A 12 cotizaciones - 60 % del salario 26 semanas prorrc 

P A N A M. A 

P A R A G U A Y 

semanales durante base. gables hasca 52. 
las Últimas 26 se 
manas completas -
que precedan a la 
seman.:l en que se 
solicita la pres-
taci6n. 

6 cotizaciones 
mensuales, 

70 % del salario 26 semanas prorrc 
base, gables a 5¿, 

6 semanas de coti 50 '.'!'. del promedio Durante el t iemp:: 
zaci6n corres pon- de los 4 meses an que dure el :..1·.:i: :
dientes a los úl- teriores a la en- miento médico, 

ferrned<td, 



RBPUBLICA DOHINI 
CANA 

URUGUAY 
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PRESTACIONES F:N DINERO 
E N F E R M E D A D. 

CA!, r n C1iCI ON SUBSIDIO 

4 semands de coti 70 % del salario 
zaci6n. promedio. 

OURACION 

26 semanas prorr 
gables por otras 
26 semanas. 

6 cotiz~ciones en 50 % del salario 26 semanas. 
los 9 meses ante- o sueldo promedio 
riores a 13 enfer 
medad. 

V _E N E z. U E. L A No determinada, 2/3 de~ 

- -. 



F'RESTAC IONE~ EN DINERO 
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P A I S 

i'\RGENT!NA 

BOLIVIA 

CA!..IF'IC1iCTON SURS!D[O 

6 cotizacio-- 100% del sala 
i1es mensuales rio m{ nimo na 
en los 12 me- cional, mAs el 
ses anterio-- 50 % del sala 
res al mes en rio de base. 
que se presu-
me la fechd 
del parto. 

DURACtoN 

6 semanas an-
tes y ó serna-
nas después -
del parto. 

AYUDA 
ALIMEN'rICI ¡\ 

Ayuda de lac-
tancia .:il me-
nor y subsidi 
en dinero a le 
madre. 

12 semanas. 100:4 del sa,la -4 semanas an- Subsidio de -
rio.~ tes y 4 serna- lactancia en

nas después - dinero o en -

6 cotizado-- 50% del salar 
nes mensuales o base. 

·en lo.s 12 me-
ses anterio--
res al parto. 

Se requiere - 100 % de sai~ 
que la traba- rio base. 
ja.dora haya -
laborado dura 
nte el último 
Pf!ri odo nor--
mal de trabá-
jo, al tiempo 
de cumplir el 
7 1/2 mes de 
embarazo o de 
presentarse -
el parto. 
A la esposa e 
compañera del 
trabajador -
que éste se -
encuentrf-1 et,-

servicio ilcti 

del parto. especie, 

30 dfas antes Ayuda de lac
Y 30 después- tancia en es
del parto. pecie durante 

12 semanas -
consecutivas 
pagaderas en
forma de sub-

4 meses. 

Ayuda en esp~ 
cie y presta
ciones de ser 
vicios que re 

sidio, La tra quier~ el me: 
bajadora dis- nor y la ma-
frutará ?Or - clre. 
lo menos de 6 
semanas de -
descanso des-
del part:.), L, 

tr..i.bajddora 
tendr.'.t un des 
canso extra-
ordi na!'io a1 
dia de una h 
ra e dos al 
día de media 
hor..i durante 



ECUADOR 

PI~ESTAC!ONES El/ D rN~~RO 
M,,TERtllD'1 

ntc el pel'l o
do normal lh' 
t .rabajo de su 
sector inmedi 
atamente ante 
riol' al de -
ocurrir el -
parto. 

SllB:5TDTO 

6 meses de 85% del salci-
afi li aci6n y río b3se, 
1 3 sema11<1s de 
imposi dones 
·~n los últi--
mos 6 meses -
culend11rio y 
que no h,1y1l -
u11 perí oda --
por rn.'.ls de 30 
días sin impo 
sicíones, des 
de L1 fecha -
de ld última 
y el comienzo 
del subsidio. 

DU!V\CTON 

el primer af1o 
siguiente al 
parto. 

. se otorga 42 
. dias antes y 

42 di <1S des
pues ( pre y 
postnatal),
Si el cuidado 
del nii'io lo -
requiere se -
prolonga por 
42 días más. 

AYUDA 
At:,IHENTICIA 

t:,aembarazada 
tiene derecho 
a al imcntos -
suplementari
os ( leche ) 
que también -
se le da al -
niño hasta la 
edad escr.1lar, 

6 imposicio
nes me ns U.:\ l <:?s 
obliga tOl'i ,is 
en el año an
terior al p.>r 
to, una j-'Cr -
lo r..enos debe 
correspo11der 
.:il primer ::ri 
me~tre de ese 
año. 

75/.'. del Sella- 4 semanas an- A¡'Uda de lac~ 
río diario prr teriores, 6 - rancia. 
medí ,\l, semanas post~ 

riores al par 
to. 



P A I S 

&L.Si\LVADOR 
1. 

GUA'l'EMALA 

H A I TI 

J!O!WVRAS 
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Prrn51'1iCl orn;~;· EN DINERO 
M A T E: R ti ! D A D. 

CALirtCACIO! SUBSIDIO DURACIOH 

12 cotizaci2 75 % del saLJ 12 semdnas 
ncs semanal- rio base. 
les 1~n los 12 
meses dnteric 
res al par to, 

i\ YUD!1 
ALIME!:TTCI:\ 

i\yurla de L1c
tc1ncia en es
pecie durante 
12 semanas. -
Ajuar ínfan-
ti l. 

Estar afilia- 100 % del sa- 30 días antes Lactancia en 
da, lario base. 

Una coti.i.J- 50 % del sal~ 
ci6n previa - rio base por
de 6 mese~; y c.:ida tlf,) Libo 
haber pagddú ral. 
¡,, coliz.Jci6n 
cor n:•.; ¡;ornl i e~ 
te a 1 3 se::ia-
nas. 

?5 .Ji.is ,Je co 66 del s.;ilJ 
ti Zdt:ión r..:n - rÍO-bi.lSG. -

los 10 m1"Scs 
anteriores <ü 
parto. 

y tl'J después 
del parto. 

G ~>em.1nas ,111-

tcs y 6 dcs
puós dn ld f~ 
ch-i que •.;e -
pr•.~swne el -
pano. 

'12 J!;ls .:.u1tes 
y ,l ~~-' de~; pué~s 

del p.1rto, 

especie <11 hi 
jo o la madre 
A ji.i.w in fan-
t i l. 

Ayuda de l ctC

t<1nci d r:n es
pecie durc1nte 
6 m'~SP.S, ;\Jli
•ll' inf:ir:tiJ.. 

30 cotizad.o- 100 % (}el sa- 4;' díJ.s <11Hc~; AyudJ. en esp~ 
nes sr.1:wnal¡1s lario prl>medi< dl'l ¡•,1rto y - cie de 6 me--
en el peri mlo de su <Jrupo dr '~2 •.k~spul!s. ses de l.:ict~rn 

de 12 meses - cotizJ.ci6n. cia y unct ca-
'~nteri í)l'(~S a ncts ti 11..i para 
la fecl:<; t~n 

que dt:b::.era. -
com(>r,;-.. ~ r el -
p,1go del %b
s id i o' 

el niilo. 



W D l tlf~HO 
i-~~~~~~·.-~~~-· ........ ...._+-E.JLJL...l....U....i.~ 

llICARAGUA 

p ¡,; 1' u 

REPLiBJ,lCA DO
:.UlllCAtlA 

CALI F'TCACIO!I sunSIDIO 

16 cotiz<1cio- GO % del sala 
nes semanales ria base. 
en las 30 se-
mdnils anterio 
res al parto. 

9 cotizacio- 100 % del sa
nes mensuales lario base. 
en los 12 me-
ses anterio--
res al 7o. --
mes de <¡ravi-
dez. 

4 cotizacio-- 50 % del sula 
nes menst1<llcs rio promedio-
anteriores a do los 4 mese• 
lds 6 scm.mas .rnt(:l'ior12s <il 
de cuotas co- parto. 
rrespondiente 
a trallajos --
efcct i vos en 
el curso de -

D ur<AC 1011 

6 semanas .ln
tes 6 semanas 
después del -
parto. 

AYUDA 
ALIMENTICIA 

Ayuda de lac
tancia en es
pecie durante 
6 meses. 1\ju
ar infantil. 

6 sqman,\s an- Ayuda de 
tes y 8 de;;- tancia. 
puós del par:.. 
to. 

3 semanas an
tel'i ores y 6 
posteriores a 
la fecha pro
bc1ble del Pª!: 
to. 

Provisi6n de 
leche durante 
8 meses. 

4 sem,111é\~; t.k ·¡u ¡; dd s<1L:1 42 días antes 
cotL:.ación. rio bc1~;0, y 42 después. 

30 coT.ÍZ.lcio- '.)0 /'.. c!d s<1la- G sem.:inas an- Subsidio de -
nes en los 10 do o sueldo - teriores y 6 lactancia du-
meses an1cri2 promedio. 
res a li1 fe--
cha probable 
del parto. 

po:.teriores d 
parto. 

rante 3 me-
ses, se,1 ·~n di 
ne ro ( 1 O 1, -
del salario -
promedio) o e1 
especie media1 
te el surninis 
tro de lecho, 

--------- --~-___,, ___ , _ _.__ 
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-, -- ~- -- -~ ' Pl~J::STACIONES EN Dll1ERO 

l>A'J'ERNlllJ,!) 

P A I s CALIF'ICACION SUBSIDIO DURACION AYUDA 
ALIMENTICIA, 

URUGUAY 

VENEZUELA No tiene ca- 2/3 del sala- G semanas .:in Ayud.:i de lac-
lificaci6n rio. tes i 6 sem::_ t.:rnci a en es-

n.:is después - pecie. 
del porto. 

' 



ARGEllT!UA 
Trabajddores en 
relacion de depen 
dencia. 

Jubi liacion ordi
fü1ri a. 

CAt,IflACION 

EN ornf:RO 

CONCEPTO DE 
INVALTDEZ. · PENSION 

60 aftas varones La apreciación de Haber equivalente 
55 mujeres. 30 - la invalidez se - al 70 % del pro~e 
a~os de servicios efectúa por la au dio mensual Je _: 
computables en el toridad competen: las remuneracio-
rógimen. ( Condi te, pudiendo reca nes bonificado -
cienes más vent.1: bars0 la col c1.borii' con 1 % de dicho 
josas al personal ci6n de las auto: promedio por cada 
docente oficial), ridades sJnit<lri- c1.~o de servicios-

as, La JUbilaci6n de los requeridos 
por invalidez es- en principio. 
provisional, suj~ 
ta a reconocimien 
tos médicos per!~ 
dicos y será 1eff 
nitiva cuando el: 
titular tuviera -
50 anos o más y -
hubiera percibido 
la prestación por 
10 años. 
La invalidez quc
produzca disminu
ción de la capaci 
dad laboral del -
66 % o m~s se con 
sidera total. No~ 
mas sobre Medici: 
nct Curativa. Reha 
bilitadora y Rea
daptador.l .. 

Jubilación por In Sin determindci611 
validez. - de edad y periodo 

de Cdlifiación. 

Igual a invalidez 
ordinaria. 

LO:'r10S. 



Jubilaci611 por 
Invalidez. 

BOLIVIA 

BRASIL 

EN DitlERO 
1 L Z 

·· CALIF'IACION 

65 af'ios varones 
y 60 muJc:res. J _ 
años de servici 
computables en 
el régimen. 

No se exige más 
requisito que lcl 

incap.:tcidad físi 
ca o intelectual 
para desempeñar 
cual qui el' .1cti vi 
dad, 

60 co ti Z.ilci o nes 
mensuales, de -
las cuales no me 
nos-de 18 1~stán 

comprendidas en 
los úl tirno5 36 
meses. 

CONC~;PTQ DE 
INVALIDEZ 

PENS!ON 

Igual al réyimen 
de trabajador en 
relaci6n de deper 
dencia. 

Igual cll régimen 
de trabajadores
en relación de de 
pendencia. 
En todos los ca
sos los hdberes
de los beneficios 
son móviles. 

Se considera in- 50 % del saldrio 
válido al ~se~u base m~s un incrt 
rada que despu~s mento del 1 ~ poi 
del tratamiento cdda 12 m~~es qur 
se encuentr~ de- excedd de 180 co 
fini tivamente - tizacioncs mensu< 
incapacit~do pil- les. A par•ir de 
ra el tr<.ibajo er 1974 será reajus 
un grado superi- tacto anualmente, 
or al 60 X L'n ba Indeminizctci6n -
se a listJ VJlo- global cuando tu 
rativa de l0sio- viere 24 cotiza: 
nes. Los hijJs -
de 16 a 19 años 
que estudian se 
conside!'an invá 
lidos cuando la 
incapacid,:d es -
superiro ,11 60%. 

ciones, 6 de las 
cuales estén com 
prendidas en los 
últimos 12 meses. 

12 meses de coti Exdmen por víJ - Pensión del 70 % 
?.ac:i 6n. de 1,1 Previsión- del salario base 

Social que dete~ más 1 % por año -
mine la incapaci de actividades -
dad para ejercer hasta un 30 % pa
una actividad gadera a partir -
profesi0n~l o -- del 160, día en 



COSTA RICA 

CUBA 
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PRESTAGTOllES EN DINERO 
I N V f\ L I D E Z, 

CALlPIC1\CION 

.24 cotizaciones 
mensuales. 

Estar en servi-
cio activo al -
momento de pre
sentar la solici 
tud. 

CONCEPTO DE 
HIVAl,IDE:Z 

PENS ION 

imposibilidad de que se reclame. 
readaptación la- Revalorización de 
boral. Pensiones. 

Pérdida de los '15 X salario, 1,2 
2/3 de la capac! % por cada 50 se
dad de ganancia. manas en exceso -

de lti ccilifica-
ci6n, 7 % por hi
jo menos~ 16 -
años 6 18 si estu 
dia, 14 % pcr c6~ 
yugc, 55 % en ::a
so de gran invali 
<lez. 

Pérdida de los - 70 % de los prime 
2/3 6 m&s de la ros 300 del sucl 
capacidad profe- do promedio men-: 
sional habitual. sual. 50 % de ex-

2/3 de p&rdida -
Je la capacidad 
de tNbajo (in
capacidad total) 

ceso de 600 has
ta 5000 del sueld 
promedio mensual. 
Incremento de un 
doceavo del 1 .5 % 
del sueldo prome
dio mensual por 
mes de cotizaci6n 

50 % del monto -
del ingreso duran 
te los últimos 5 
aftas mAs incre-
mentados 1 ,5 % -
por trabajos peli 
gro'.lo$, 
Se otorga el 100% 
las Fuerza~ Arma
das Revoluciona-
l'ias, Dt.•femJ Po
pular u Organis
mos :le Seguridad ,__ _________ --



CHILE 

ECUADOR 

-101 -

PRESTACIONI:;s· EN DINERO 
J N V A L T D E Z 

~ CALIF'ICACIOH 

50 semanas de im 
~posiciones y dcñ 

sidad 0.5 en el: 
periodo de afili 
aci6n. 

60 imposiciones 
rr.ensuales. 

CONCEPTO DE 
l NVALI DEZ 

Cap,\ci dad L-ibo-
ral pérdida en-
tre el 30 % y el 
70 %. 

PENStoN 

Invalidez parcial 
50 % de la pen-
s i 6n de Invalidez 
Total. no puede -
~cr inferior a la 
pensi6n mínirr.a -
que se fija cadcl 
urio. 
Invalidez Total -
es igual al 50 % 
del salario base 
mensual, aumenta
do en un 1 % por 
cada 50 semanas -
que se hubiere -
impuesto en exce
so sobre las pri
meras 500 semanas 
de imposiciones.
con un límite del 
70 % del salario 
base mensual. No 
puede ser inferi
or a la pensión -
miníma que se fi
ja cada año y que 
es igual al 85 % 
del salario míni
mo. 
Asistencia de In
validez.: 50 % de 
la pensi6n de in
validez total. 

Incapacidad de - 43,75 % del prome 
ganancia del 50 dio mensual de -
del salario habi los 5 años de me-
tual, jores sueldes, 

mas 1 .25 % po1' ca 



GUATEMALA 

PRESTACIOHES EN DillERO 
I N V A L I D E Z 

cotizaciones 
semanales en los 
4 ai'los anterio
res a la fecha -
de la iniciación 
de :invalide1,, 
A los mayores de 
30 años. 150 co
tizaciones sema
nales, mJ.yor de 
50 aílos, 250 co
tizaciones sema
nales, mayor de-
60 años, 300 co
tizaciones sema
nales. 

36 cotizaciones 
mensuales. 

CONCEPTO DE 
INVALIDEZ 

PErrn ION 

da aílo de cotiza 
ci6n excedentes
de 5, 

Pérdida mayor - 40 % del salario 
del 2/3-% de la • h:se mensual, mtis 
re111uneraci6n pro 1 % por cada 50 
fesional habi tu: semanas de cotiz, 
al, ci6n en exceso de 

Total: incapaci
dad para obtener 
una remuneración 
mayor del 33 % -
de la ganancia -
habitual. 
ParcLll: redu-
cci6n superior -
a 33 % sin exce
der del 50 :e 

las primeras 150 
cotizaciones, -
asignación de 6 
colones mensua-
les por hijo me
nor de 16 anos -
6 21 si estudia, 

Invalidez total: 
40 % de la re~u
neraci6n base y 
0.5 % por cada 4 
meses en exceso 
de los primeros 
120 meses cotiza 
dos. Asignación -
fdI!liliar del 10 ~ 
del monto por hi
jo menor de 15 -
años ó 18 si est~ 
dia y por esposa 
o esposo inválid 
Invalidez parcial 
la mitad de la -
pensión de invali 
dez total. 
Gr.:i.n invalidez: 
pensión igual a 

.--1----------'·---------'·----- ·-



HAI 'T'I 

HONDURAS 

MEXICO 

36 cotizaciones 
mensuales, 8 en 
ei.accidente co

.mún. 

150.cotizaciones 
semanales •. 

CONCEPTO DE 
!NVA!,IDEZ 

• PENSION 

la de invalidez 
total aumentada -
en un 25 % 

Total de incapa- 25 X del salario 
éidad de trabajo base. 
y se reducir~ la 
pensión si solo 
ha cotizado 10 -
año!>, 

Pérdida <le un -- 40 % del salario 
tercio de l<l re- base mensual, más 
muneraci6n habi- 1 % por cada 12 
tual, meses de cotiza-

ci6n en exceso de 
las primeras 60 -
cotizacioni.'S. 

Que el asegurado Se compone .:il 
se halle imposi- igual que la pen 
bilitado para - si6n de vejez d; 
procurarse medi- una cuantía bási
ante un trabaJo ca del 45 ~ al -
proporcionado a 35 % (l.:is pcnsio
su capacidad, - nes son mayores -
form~ción profe- en salarios más -
sional y ocupa- bajos) e increme~ 
cio anterio:· -- tos .:rnuales a la 
una remuner,1ci 6n cuan ti a b{is ica, -
habitual que en la cual se adqui! 
ld mismd región- re por cada 52 se 
reciba un traba- manas m~s de cotI 
jador ~uno de s~ zaci6n, Con 13 a -
mejante capaci-- 26 semanas reco
dad y categoria nacidas se tiene 
y formaci6n pro- derecho al 100 % 
fesicndl y que - de dicho incrernen 
la invalidez no to. Se otorgan --
sea .:i causa del asigi•aciones !'ami 
riesgo profesio- liares a los ben~ 
::~l. fici~?io~ ¿~1 ~e~ 



tl! Cl\RAG UA 

PAN AMA 
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PREST/\Cl ONES EN DI rn; RO 
I N V A L I o . ._..E_, -'"z-''----.---------..., 

CALIPICACION 

36 cuotcls antes 
de i ni ci arsc L1 
invdlidt>z, ade
más debe tener -
una densidud de 
cuotas no infe-
rior el 0.5 dura~ 
te los 3 aílos -
dllteriores a la 
invdlidez. 

COlJCEPTO DE 
IllVALIDEZ 

Total: imposibi
lid<ld de perci
bir remuneraci6n 
mayol"' del 3'.> % -
de la qanancid -
habi tuct l. 

PENSION 

sionado, igual -
que en las pen-
si ones de vejez -
y ayuda asisten-
cial. 

rnv<1lidez total: 
30 % de ld remune 
ración base mbs -
1 .~ % por cadd se 
semanas de cotiza 
ción en exceso ~e 

Parcial: imposi- l<1s primeras 150 
bilidad de pcrci cotizaciones. 
bi r rcmuncrdci.6ñ As ignaci6n fami-
superi or al JS % liar del 10 X por 
de L1 gun·lrlCÍi.I - hiJo menor de ·¡..¡ 
habitual pero in aílos o sin lfxi~e 
ferior al 50 ¡; - de ed..id si es in-

válido y 10 % por 
compaiiera. 

P{!rd ida de los - GO % ele la r¿mu-
2/3 de ld capdci ncración bJsc, -
ddd de g,rnanci d- m.~s 1 % po!' cc1•.:.:: 
en el trabdjo. 12 cotiz~ciones -

en exceso de las 
primcrds 120, más 
1 O ¡: í-O?' gran in 
V3l!Jcz. Asigna: 
ci.',n familiar: -
20B mensuales por 
c.)nyuge y 1 OB por 
hijo menor de 14-
,,,~)os, 18 si estu
~ia y sin límite 
.:e ed,1d si es in 
válido. 

·--'"--------.~------·-



PERU 

E:N DINERO 

COflCSPTO DE 
INV,\LIDf,:: 

· PEtíSION 

150 semanas de co Inc,1pacid<ld p<lt'a Pensi6n del 42.S;{ 
tiz.aci6n y menos procurdl'SC' 1T11"didl1 ékl salario promf~ 

;.de 55 años de -- te u1M l,1bor pre,: dio de 3 aílos más 
edad, 250 semanas procion.:idd J sus- 1 % por c.:ida 50 -
de cotiz.:1ción y - fuen.,1s, c,1t•aci-- s.~m,rn1s de cotiza 
menos de GO ,11,os dad y fonnaci6r. ción t~n cxcc$o de 
6 400 semands de profesional, una- las primeras 750 
cotit.aci6n y 65 - rcmuner,1ci6n equi_ seman.1~; de cuotas 
ai'\os. valcnte a un ter

cio de la ganan-
c~a habitual que
perciba un traba
jor sano del mis
mo sexo y profe-
si6n semejante en 
la n~gi6n. 

15 ai'los de aport•: !'l!rdidd dr: los 2/: 503 del saL.:rio -
cíones, mtis de 3·- de l.:i capc1cidad - por c<lda af;o en -
y menos de 15 aílo de yanancid en - exceso de 3, 2 % 
cuando lo aporta- trctbdJO igual o - por cada hijo me
do es por lo m0no sir;i lctr. A~egura- nor de 18 Jílos ó 
12 meses en los - do que habiendo - 21 si estudia o -
36 meses d11te:'iC>- go:c.i.ick de un sub- es inválido. 
res a aquel en - sidio de cnfermo-
que se produy.l L1 dad dur.rnte el --
invJlidcz. Menos tiempo m~ximo es-
de 3 af'.os de lo~;- tc1blecido por la-
cuJles f)r lo ma- ley, contin6e en-
nos la mi t.:id co- formo. 
rresponda a los -
36 meses anterio-
r0s a lcl invali--
dez. 

Rf:PUBl,ICA DOMI- 250 cotizaciones Rt•ducci6n en 2/3 46 ;t: del Sdlario 
NICANA semanales, de la capacidad - o sueldo promedio 

• • de ganancia. y un s uplernen to -
del 2 ;: poi c,1d.:i-
1 oo coti;;dcion.::.: 
~Etr...!n·:\11..:':.~. 
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PRSSTt,cto:lES EH Dlilt::RO 
I H V A L I D ~ Z. 

CO!ICEPTO DE 
I:N,\LIDEZ 

de traba- Impo~ibilidad fí 
sica para dcsern
peñar su trabajo, 

Pérdida de los -
2/3 de la capaci
dad de trabajo. 

PENSIOtl 

Monto equivalente 
a 1/33 6 1/25 del 
sueldo básico por 
cada ano de traba 
jo, según se tra: 
te de hombres o -
mujeres. 

Sum~ básica más -
30 % del salario 
1 ~ por cadd 50 -
semanas de exceso 
de la califica-
ci6n 50 ¡'., por -
gran invalidez, 



¡. 

PRl::S1'AC10Hl':S rm Ol NERO 
____ ,_.. ____ ,__ ______ ........ ~· _J r:; 7. ~ 

BOLIVIA 

BRASIL 

COl,OMBIA 

COSTA RICA 

10 wfíos computd
bles en el r6gi
men. 

180 coti 1..aci onc?s 

60 cotizaciones 
mensuales 

500 semanas. 

65 uños sin dis
t i nci 6n de sexo. 

50 aílos para la -
muje1', 55 ~Wíos -
para el hombre, 5 
aílos menos en tra 
bajo. -

65 aílos hombre y 
60 mujer. 

PE.NS Iotl 

H<1bffl' ,¡ubilcitoric 
del 50 % del pro
medio mensual de 
las rcmuncraclo-
nes, más l % par
ecida ano <le servi 
c{o que exceden -
ele 1 o. 

Equivalente al -
5~ % del s~lario 
bdse, m~s un in-
cremento del 1 % 
;ue exceda de 180 
cotizaciones men
suales, 

rensi6n del 10 % 
del salariu dú -
prestación ( úl
timos 36 meses) -
m~s 1 ~ por c~da-
12 meses de coti
zación hasta máxi 
mo de 30. 

60 aílos para el - 15 ~ salario, 1 .2 
hombre, 55 a~os - % por cada 50 se
para la mujer. La mctnas en exceso -
eddd disminuye de la califica--
en ocupJciones p~ ci6n, 7 % hijo m! 
nosas a partir de nor 16 aílos, 18 -
750 scmJnas coti- si estudid o es -
zadas. inválido, 14 3 --

por cór1yu~j('. 

60 aílos Y 300 co- De 60 a 65 aílos 6 70 % de los prime 
tizaciones mensua mAs, ros 300 del suel 
les. 61 y 264 con do mensual. 50 % 
tribuciones, 62; 
228 contribucio-
ne~ GJ y 192 con-

del exceso de 30 
hasta 600 del --



CUBA 

CAUFICACION 

tribucioncs, 64 y 
156 contribucio-
nes y 65 o m~9 y 
120 contribucio-
nes. 

Acreditar 2S o -
mAs aílos de tiem
po de seguro y e~ 
tar al día en cl
pago de cotiza~i2 
nes. 
En el c<1so <le 1 o::; 
tr0b.Jjos en cond.!_ 
cienes nocivas o 
pcligl'OSilS, t:.•l -
tr,1luj ·1dor debe -
acre<li tdr c¡11c t ll
vo c~te tipo d0 -
oc1..o¡uci 611 <lur;rn te 
12 ~i!o~. dt;1~11r1rc

la époc.1 an•"c•1·io1· 
el la prcsent<ici6n 
<le su solicitud 6 
•! 1 7 'J % de .su t i 1~: 
po de servicio -
f•n cu,1 J q :.i i t>l' i'.>p1)-
c .. 1. 

EDAD 

1'ril b<lj O!J en Cüll·· 

<liciones norrn.l--
les. 
Hombres (,() "lilas-
o m.'.ls. 
Mujerc.".> 5'..> <1ilo::;-
o m:1~; 

Trabajos en con
diciones nodv<ls 
o pe 1 i gros .:is • 
l!orn1J1·e·> 55 aí\os 
o nt{i~) • 

MtlJ0res )O años 

• PE!IS ION 

suel<lo promedio -
mensual. 40 % del 
exceso ele 600 ha~ 
ta 900 del sueldo 
promedio mensual, 
35 % del exceso -
de 900 hasta - -
5000 del sueldo -
promedio mensual. 
IncrcmcnLo de un
doccavo del 1,5 -
del si;cldo prome
dio m1~nsu,11. por -
mes de cotizaciAn 
~ste incrnmc~to -
t,1rnbi én se recon~ 
ce cuando el ase
gurado con dere-
cho a pcn,;i6n no
se re ti rt'. 

Pm· 1 o:. pr· i meros 
25 a~os de servi
~ i os )O ~ del sa
lario .lll\k1l, ( El 

>al cll'tO éll\U,11 USU 

11 de la divisi6~ 
lcl s~lario ~on-
,:l~ncionL1t en los
~ltimos 5 a~os de 
:oti~aci6n por 5 ' 

- JO!' los .ii1o'~ ti· an~ 

:urridos desde qut 
·omcnz6 a cotizar. 
'or cada <úlo de -· 
·crvicios en exce 
·o de 25, se incrE 
~.ent.1rá par.:i los 
trabajadores que 
1.:iyan laborado en 
:ondiciones rwrm~ 
es, el 1 % de su 



-- - --~ ~~- -

. f!C:' 1 í.OO;~ 

'·. 

PRES1'ACTOm:s EN DINERO 
V E l E Z 

800 semanas de im 
posiciones para : 
el hombre, 500 se 
manas de imposi-: 
cienes para la mu 
jer. -
Densidad 0.5 en -
el período de afi 
liaci6n, requisi: 
to que no se exi
ge a l.:i mujer. 

120 meses 
1 32 meses 
144 meses 
156 meses 
168 meses 
180 tnesq_.; 

300 mese!. 
360 mest'!~ 
42C niest.:z 

EDAD ' . PENSION 

salario anual y -
para los que ha
yan trabajado en 
condiciones noci
vas o peligrosas, 
el 1. 5 % 

65 años para el Para el primer ca 
hombre. 55 anos- so 50 % del prom; 
para la mujer. dio mensual de -
La edad puede - los 5 años de me
ser rebaja~a has jores sueldos y -
t.:1 en 10 a¡',(is -=-aumento adicional 
por trabajos pe- por cada mes de -
sados, especial- exceso. Para cada 
mente faenas mi- aílo completo de -
neras o en fundi afiliación existe 
cienes, siempre un coeficiente pr, 
que tenga por lo pio, hasta ~3 añ~ 
menos 1200 scmd- aumcnt~ndose por
nas de imposi-- c~da año de impo
ciones. siciones adiciona 

70 años 
69 años 
68 años 
67 años 
66 añcs 
65 años 
(;"¡ a 6(' aik~ 

~9 a 55 dÍi(~J 

cualquier edad. 

les. 

Para el primer ca 
so 50 1 del prome 
dio mensual de -= 
los 5 anos de me
jores sueldos y -
un aumento adicio 
nal por cada mes
de exceso. Para -
cada año completo 
de afiliación exi 
te un coeficiente 
propio, hasta 43 
ai\os , aumen ttmdo
se por cada año -
de irnpos ici enes 
adiciona.les. 



PAISES 

EL SALVADOR 

GUATEMJ\LA 
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Pl~ESTACIONES EN DINERO 
V E J E Z 

CAL IFI CACION 

750 cotizaciones 

180 cotizaciones 
mensuales 

EDAD 

60 aflos 

base mensual rnbs 
l % por cada 50 
semanas de cotiz, 
ci6n en exceso -
de las primeras 
150 cotizacione~ 
i\!:ign..ic16n de 6 
colonos mensudle: 
por hiJO rn~nor d• 
1G ai~os 6 21 si 
estudi..i. Si con 
derecho a pensi-
6n no se acojen 
a ella, el 1 % -
de incremento -
se ilurnent<l al 3'( 

Con 60 años el -
hombre y 5) la -
mujer y 250 coti 
zacioncs semana
les pensión redu 
cida. 

40 % de ld remu
neración base y 
0.5 % por cada -
4 meses en exce
so de los prime
ros 120 meses co 
tizados. Asigna: 
ci6n familiar -
del monto por hi 
jo menor de 15 : 
años 6 1 8 si es
tudia y por espo 
sa 6 esposo invá 
lido. Aumento _: 
de un 0.5 % por 
cada r.¡ meses co-
tizados cumplí--



PAISES 

HAITI 

HONDURAS 

MEXICO 

' . 
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Pm~STAClON!rn EN DINERO 
VE EZ 

CALIF'ICACION 

20 al'los 

180 cotizaciones 
mensuales. 

f.DAD 

65 aílos el hom
bre y 60 la mu-

. jer. 

Vejez: 500 coti z~ 65.c.años. 
cienes semanales, 

· PENSION 

dos 65 anos. 

33 1/3 % del sa
lario medio dura 
nte 10 últimos : 
aílos. 

'10 % del salario 
ba~e mensudl, -
m~s 1 % por cada 
12 meses de coti 
zación er. f!Xceso 
de las primerds
co ti zac:i ones. 
:ii cumplí •Jo el -
requisito de eda 
d no entr1n en -
goce de ella, el 
incremento ,;e la 
pensión por ex
ceso de cotiza-
ción será del :i% 

Se compone de 
una cuantía b~si 
ca e incremento:; 
ctnu.iles computa.
dos de acuerdo -
con el número -
de cotizaciones 
semanales recono 
cidas al asegura 
do con posterio: 
ridad a las 500 
primeras semanas 
de cotización y 
se determina co
mo salurio dia
rio el promedio
correspondi ente · 
a las Úl tim,1s --
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CALIPICACION 

! • 

PE: NS ION 

de -

Salario superior 
de S 50 hasta -
S 80 diario~ ~5% 
del salario base 
de cálculo 1.5% 
incremento anual 
De t 80 hos ta -
170 diarios cuan 
tía de 40 % in-
crementos 1,50% 
De S 170 h)sta -
S 280? .l~ % e -
i ne remen tos 1. 35 
% Superior c1 S 
280,35 % e incr~ 

mentc3 d~ l .25 i 
El incre~:iento -
dnu.ll se c1dquie
re pO!' ca<:l,:i 52 
s e:nan .1s mf1s de -
cot~zación. Los
in~:~ementos <l la 
c~~nt(a b~slca -
en fracción del 
,1~°1,'.) 1 tienen un -
c·Sn:p«to especi-
a:, ~si~ismo, en 
:o relativo a -
los trabajadores 
incorporados al 
sistema de por
centaje. Las -
pensiones deriva 
das de los sala
rios m~s bajos -
son proporcional 
mente mayores -
que las de ingre 
ses mtts altcs. 



PAISES 

NICARAGUA 

1. 

IÍI 

PRESTACIONES EN DINERO 
. V ¡.; J ¡.; Z 

CALIF'!CACION 

Cesantía en edad 
dvanzada: 500 co
tizacione~ semana 
les. 

750 cotizaciones 
semanales, 

EDAD 

60 años y que<lcir 
pl'i vado de un -
trabajo remunera 
do. 

60 años reducida 
en 5 años cuando 
se hayan trabaja 
do 15 ailo:.> en la 
bores penos as. 

, ,Pr~NSION 

La cuantía de la 
pensi6n expresa
da en porcentaje 
de la cuantía de 
La pensión de ve 
jez que le hubi~ 
rd correspondido 
al ase<Jurado de 
hc11Jcr alc~inzado 

65 a~os: G0-75 % 
61-3íl % IÍ~'.-85 % 
63-901. 6'1-95 ,:. 
Asignaciones Fa
miliares: Esposa 
15 % cucintía de 
pensi6n Hijos me 
nores de 16 años 
10 % cada uno. A 
falta de todos -
15 % para el pen 
sionado. 

JO % <le la remu
neración base -
mbs 1.5 ~l por cJ. 
da 50 semanas <le 
cotización en ex 
ceso de las pri: 
meras 150 cotiza 
cienes. Asigna
ci 6n familiar -
del 10 % por hi
jo menor de 14 
años o sin lími
te de edad si es 
inválido y 10 % 
por compañera. -
Si cumplidos los 
60 años se conti 
núc1 trabajando -
hast~ los 65, se 
tendrá en cuen t .i 
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rRESTACIONES EH DTNERO 
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PAP,\GUAY 

Cf\!,J f'1GACI01/ 

180 cotizaciones 
mensurlles 

750 cotizaciones 
sem.:inales 

EDAD 

las cotizaciones 
impuestas a par
tir de los 60 -
aílos. 

60 aftos el hombre 60 % de ld remu
y 55 la mujer. neraci6n base, -

60 <'lfios 

más 1 % por cdda 
12 cotizaciones 
en exceso de las 
primeras 120. 
Asign<lci6n fami
li ilr :?OH me ns u a
les por cónyuge 
y 108 por hijo -
menor de 14 años 
18 si estudia, -
sin límite de --
edad si es invá-
1 ido. 
Pensión reducida 
con ~5 a~os el -
homb!'C> y )O la -
mUJC!', ~ur::il glo
ba: ,~: r:o :;p -

t íenen las cotiz 
ciones e:<igid,1s. 

Pensión del 4~.5 
% del salario -
promedio de 3 -
años más 1 % por 
c.:ida 50 semanas 
de cotización en 
exceso de las -
primeras 750 se
rnans de cuotas 
(is~dl a invali
dez). Las cuotas 
por trabajos ej~ 
cu r. .idos por J.os
r~~f: ~.) ion1.1dos Ltl~-

~~~~.1-~~~~~~~~~ 



PERU 

REPUBLICA DOMI
NICANA, 

URUGUAY 
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PRE:S'r1\C IONES EN DINERO 
V • 

CAL 1 F'lCACION 

1040 semanas de 
cotizaci6n. 

800 cotizaciones 
semanales. 

10 aftos de servi
cio. 

EDAD 

60 aílos el hom
bre y 55 la mu-
jer, 

60 años (prorro
gables a solí ci
tud de los clsegu 
rados a 65 años) 

60 ai'íos hombre y 
55 mujeres, En -
trabajos insalu
bres 5 años me-
nos. 

• PENSION 

inen tun ld pen-
s 16n en 3 % por 
cada 150 semanas 
de dichas cuotas 

40 % del salario 
o sueldo prome!-
di o calculaJo so 
bre el promedio -
de 2 ailos ante-
riores .y un su
plemento del 2 % 
por cada ICJ co
tiz.:iciones o :;u 
proporc i 6n '{t;e -
excedc1 Ltl :dni:~: 

requerido p..lra -
tener derecho a 
una pens i 6r; CC:"·

ple ta, 
800 sem,1nas de -
cotizaci6n. :·::: 
pensiones se au
mentan en un 50~ 
en situaciones -
pilrticulilres de 
los benefici.:iri
os. Las pensio-
nes no pl .. :~!~n -
exceder ~el 70 % 
del sdldrio b.1se 

Pensi6n del 1/30 
hombres y 1/25 -
lliUJeres del suel 
Jo b~sico por ca 
d~ aho d~ traba= 
jo. (iqu.::il inva-
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PRE:S'rtiCI om::s EN 
V B J E í'. 

··. · 60 aftos hombres. 
55 mujeres. En -
trabajos insalu

. bres 5 años me-
nos. 

lidez). Aumento 
pbr pensión dife 
rida y por 70 -
af\os de edad. 

Suma m~s 30 % s~ 
lario. 1 % por -
cada 50 seman¿\5 
en exceso de la 
calificación. 
5 % si se poster 
ga el goce de la 
pensión. 
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1\lWENTillA 

BOLIVIA 180 cotiza- Viud~ ~o% GJdd hiJo - PJdres 25 ~ 
ciones 1aen El Vi mlo - de l.1 p1:-r.- l10r:n.1nos -
S\lul~S '• q11e por i. n si 611 en re- 1 O ~ cad,1 -

validez o-- 1Jci6n a la uno. 
vejez es de inv..ilidcz -
pendiente 
econón.i ro -
dt> 1,1 asc
g11r,1da ti e 
ne derecho 
a pensión. 

VCJCZ. 

Er. c,1so d<~ 

que no h-Iyü 
viuda o h..i
Yil cesJdo -
el pago de 
la rent:<i de 
vi udcd..id, -
el 80 % de 
S\l monto se 
distribuirá 
entre los -
hijos. 

.:i) en c.1s0 -
de muerte -
por cualqui
er ca.llsa de 
un osegura
do, a una -
mensualidad 
del último -
~,llario. 

b) En caso 
de la muertE 
del ti tu lar 
de ri:nta de 
i ncapdcidacl 
permanente, 
invalidez o 
vejez, ¿1 -

und nlt:::~su:i-

lidad y me
tlL1. 
e) En caso 
ele muerte de 
la esr;',:,sa o 
con vi\·: en ~r. 
dt"?l asegur~ 
d0, e?. dt:; 
vidad de t1'. 
baJo o titu 
lar de una: 
renta, l.:is 
pre;; t ac:i o-
nes pc1rd ft: 
ncr,ü se pi.! 
gar:1n en 13 
et1,:rn t ! .1 se

i"1t!l Jd~! '211 -

los incisos 
") './ b). 
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Viudez 50 ;< 20% cad,1 -

cor 
cubi n.:1 o -
viudo inv~ 
lido o mci
yor de 65-
aPlos 50 %
de la pen
si 6n de in 
validez. o 
vejez, 

Que el tra- Viuda o com 
bajador $e paílera, vi~ 
encuentre - <lo sexagena 
en servicio río o iuca: 
activo, sea i)aci tc1do ?3 

juhi lad.J o ;.a el trab~ 
haya trau.:i jo. 
bajado no - ~l pago de 
menos del - la oensión 
75 ?; de su men~t:.11 s.: 
vidJ, ª ~t.1! distribuye 
t ~ r ,-:,,: lo~:. de .tc\.terdo 

üjo 6 30 % 
uérfanos de 

>adre y rna
h·e :;wna gl · 
al si no s 

tiene califi 
~ación. 

H i Jo'; meno
ros dn 18 -
aiío;;, h,1stil 
22 si estu
d i illl o L lW .'.! 
lidO'.~, ehi 
jdS mJyores 
de 55 dÑOS 

sol te ras y 
a car90 25% 
de la pcn
s i6n de in 
validez o-
vejez, lwér 
fanos de pi: 
dre y madre 
50 %. 

HiJoS in
cluyendo -
adoptivos
n:enores de 
18 .:u1os y 
sol lt'ros o 
mJyores de 
esa t:dad -
qué: sean i 1 

c.1paci ::ddc,, 

Müdre o pJ. 
dre inv~li
do 35 % de 
la pensión 
de invali--

1 mes de sa 
lario base:-

Muerte del -
asegurado. 
Con 60 o rnás 
cuotas m•:n-
'.iLl<\lcs st:ma 

dez o vejez lguJ.l a 7 ve 
a fdlca de ces el sucl
el los heme\ do promedio 
nos menores 
y a cargo -
2') ~~ de la 
pensión de 
invalide;: D 

VCjCZ, 

mensual, 

1 ;~ ;;;;os de 
-·-~----···--··--- -·-··-----------~··· -- --·---------· ....-·------ ... ---·---- --··· ----
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'on el No. 
e beneficie 

rio5 de 60-
100 % de 

jubi laci6n 
ásica, ra

ra los miem 
ros de las 

fuerzas Ar
ad,1s Revo

lucionarias 
eft~nsa Po
ulur y - -
tros: 100 
e pensión. 

Los mismos a viuda 50 
requisitos i la viuda 
de imposi- :ontrae nue 
ciones pari as nupcias 
las pensio tiene me
nes de in: 1os de 55 -
validez. ílos, recibt 

.1 equivaler 
a 2 años 
pensión. 
viudo i11 

":,1ido que: 
1aya vivido 
:; expens<ls
e su c6n~ 
e asegura
ª tiene de 
echo d pen 

~i6n en idé 
icas condi 

··iones . 

Los hijos -
menores de 
15 af\os, o 
ínv[ilidos 
de cualqui
er edad, -
pensión -
equi vcllerlt · 
<il 15 %. -
Adem[1s, 
existe 1.1 
pc•nsi6n -
asi:;tencial 
de viudez
y la pen··
si6n asis
tencial de 
orfandad, 
equivalent 
al 50 %. 

sueldo esca 
la. 
A de Santii'. 
go. 
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cienes 
lli jos var!_! /\ falta de Pondo mortuo 
nes m•.'norf'~ estos ;.,ene- rio provenie 
de 1 si años, ficiarios - te <le la Coo 
mayores de 
esa celad y 
menores de 
25, si son 
estudir1nte~ 

de cu.11 qui 
er edad in 
capacita-
dos p.irJ el 
trab,1jo. -
Hijas mllJ~ 
res, salte 
ras de cu::Í 
qui cr edad, 
viudds o di 
vorciddJs
que no tu
vieron ren 
tas y hu-
bit'I'l'll viv' 
do a cdrgo 
dc1 ,1fil id 
do f.11 lcci 
Jo <11 mome1 
to dl' su -
muerte, 20; 
c,1da uno y 
40 % Si SO! 

huérfanos
de padre y 
madre. 

lJ m,1dre de p•~rativd Mor 
CdllSilnte - tuori d y Ayu 
que h11biert" dtl de 
vivido .:i -- les. 
caruo de 61 
y, ¿¡ f,\l td 

de ~'.>ta, p,1 
dre incJpd: 
citado pJI'u 
el trab.1jo, 
,\ e.irgo del 
fol lecido -
mientras du 
re 1<1 inc<l
p.:icidad: -
:10 ,; en a~ 
bus c.1sos. 
t\ L\l ta de 
los ante--
riorcs los 
he nn.:i nos mt. 
nr;res de 1 e 
dlÍOS, O i tl 
cdp,1ci te1do~ 
par.:i el tr 
b.:ijo, o es 
tudiantes, 
y que hu-
bieren vivi 
do a cargo 
del falleci 
do al momer 

, to de su -
muerte: 10' 
para cada 
bf~neficia

ri.o. 

funera 
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AITI 

e.iones 
nalcs. 

36. cotiza
ciones mé!: 
suales. 

En caso del 
falledmien 
to del ase
gur<ido, el 
organismo 
asegurador 
cubre los -
gas tos fune 
rarios a -
los fo.mi 1 i · 
res con ca 
rácter de -
anti cipo a 
la pensi6n 
a que tuviE 
re derecho. 

cubin .. 1 o -
v í udo i 1wi1 
lido 60 % 
de la pen
s i 611 dl: in 
validez o 
ve,1ez. 

Viuda o va
rón sobre
vi vü>nte -
50 % de la 
pensión de 
i nv,11 idez 
o vejez. 

t,·, 16 ai~n!~, 

~~ l ~:. ;. (~5 tu 
·lian 30 ~;, 

de L1 pcn
s ión de in 
Vc1li dez o_ 
vejez, 40';4 
si faltcl -
pddre y ma 
dre. 

Hijos meno 
res d1.." 15 
Jños, 18 si 
cstudiM1 o 
i ncL'paci ta 
dos 25 % JE 
l.:i pensi6n 
de irwal i
<Jez o veje;· 
50 % si faJ 
ta padre y 
madre. 

dc1 L:i 1•1.m- c1segurado o 
sió11 d•' i i: pervdonado 
v,1J.id0z o cuo::a única 
vejez, ~o ) mente para 
si s6lo -- gastos de 
ex is te uno. sepelio. 

M,1dre depen Con dos me
dien te y pa ses de cen
dre incapa- tribuci6n -
citado a - suma dcsti
c,ll''Jº :'>5% nad<1 a ayu
Je la pen- da de func
si6n de in ral al as0-
V.1lidez o gurctdo, su 
vejez. esposa o hi 

jo menor de 
dos .:1ílos. 
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t¡i Pd·J O vi 
1¡do inv(lli 
do e; mit¡'or 
de 65 ai'1os 
40~~ de l L' -
pmHión d•:
invali¡\01. ·· 
o vejez, 

H~Jo; men~ M;!dt~J~ ,J cJr Muer 1~e d":~ 'ª 
re~ <lQ l i'l·· 9·"J o p~1-.1 r(~ dO:.ClJHr~·1dn o 
af\o», 18 si 
e'>tuc\ian o 
í nc-·lpi.!d L~ 
do:;, ;'!Qj! de. 
lil pcMión 
rle invali
dez o veje;; 
o 40% si -
falta p,;i!ln 
y madre. 

1SO coriza- Viuda o con Hijos meno
ciones se- cubina 50 i res de 16 -
manales o de la pen-- aílos cu.:indo 
que el ose- si6n de ve- mueran el -
gurado se - jez, inval! p.:idre o la 
cncuen tn• - de z o cesan nudre si es 
disfrutando ti a t~n edad tos disfru: 
de un3 pen- avaniad<l, -
si6n de i 11- Vil.do i ne.:-· 
validez, v0 pacidJto, 
jez o cesa~ Todus 10s -
tia en edad bcneficla
avanzada y rios reci-
que la rr.uer bet' ;1signa 
te del ,1se- cienes 1',1mi 
gurado no - liare~. · 
se deba ,, 
riesgo de -
trabajo. 

tab.:in de -
pensión de 
involidez,
ve je?. o ce
'; an tí " o al 
f aU<>cer co 
mo dSPQUl'il

dcs hubfo-
re pa9iido -
1 ~o cotiza
ciones sema 
n,ües. Se -
prorroga a 
25 anos si 
el menor es 
tucü1 o es
t !i incapaci 
tadr.), LJ. -

pensi6n <•'J 
~el 20 ¡; de ___ .._ ____ ...,..4. ___ _ 

ínv~Jit10 o ¡1ensio11ado 
müycr de 6') por inv,'\li-

de lu pen
é,:i ón de in 
valirkz, o 
veje t., 

Ascendien
tes qur! de 
p~ndan eco 
nómic,1ment 
dc.l asegure 
de 20 ;i <l•:' 
l J. pensión 
d•: inval.i
dt-:?Z. 

de;·1,, ayudd
dc funeral
ün menos de 
lil mi t,1d de·· 
s.:tlario ba
se mensual
quc sirvi6 
de cál.culo
para la· pe_!2 
si6n. 

\Jn mes de -
sal.1rio pro 
;nedio del : 
grupo corre 
pondicnte. 
Es L\ pre.o :a 
ci.ón n:, se: 
I'-1 ; "':)O!' de 
1, ~.Jj ni -
<?>:.:-::derá de 
'~ , coo pesos 



PANAJ.'iA 

cienes 'se"' 
manales. 

VI UDE?. ORl''ANDM> 
u1rn~:CHO -
11AFlT EtlTES 

AY\JD1\ DE 
nlllEIU1L. ----·-;--------·- -------1-------1 

la pensión 
de Invali
dez, Vejez 
o Cesantía 
(si el hue1 
fano es de 
padre o ma 
dre) Si es 
de ambos -
30 %. 

Viud.i o Vi HiJüS meno 
do fnvAlid res de 14 
50 % de la años o in
pensi6n de válidos 25 
invalidez de la pen
total, Es si6n de in 
vitalicia validez t~ 
cuando la tal o del: 
viuda sea- ~o % si fa 
mayor de 4" ta padre y 
años o in- madre. 
válida. 

Muerte del 
asegura.do -
suma para -
funeral de
acuerdo con 
el promedio 
de l..IS 4 Ú l 
timils S('ma
nils de coti 
ZdCÍÓn. 

36 cotiza- Viuda o coi Hijos mt:~no Madre o pa- Ayudc;i ele fu 
cienes men cubina o -- res de 14 - dre incapa- neral si el 
sua.les, viudo i nvfi años, 1 i1 si citado 30 'il d~;cgurc1do -

lido 50 %- estudian o d~ la pcn-- tiene 6 coti 
de la pen- invblidos - si6n de in- zaciones ~er 
si6n de ir1 20 X de lJ validez o suales 0r1 -

validez o pensi6n <le vejez. Her- suma fipda 
vejez. i~1alidez manos meno por la Caja, 
Se otorgan 
asignacio
nes fami--
1 iares. 

o vejez 50% res a cargo 
si falta p, 20 % swr,a -
dre y m.:idre glob.31 si -

no se tiene 
la cotiza-
ci6n exigi
da. 



DO 
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PRESTACIONES EN DINERO 
sorm1-:v 1 v r Et:TES 

-~--~---.....---------·-------

VIIJDEZ ORFANDAD 
DErrnc110 -
HA B IEll'TE~i 

AYUDA DE 
r'UNERAL. 

rallecimíe1 Víud.i o víi l!ijos meno P.idre y/o - Ayud.i de fu 
lo del ase do mayor d( res de 18 madre del - neral. 
gurado con 60 arlos 50' años <le -- asegurado o 
derecho ,,_ de l .i pen- ,Jsegurado pensionista 
pen~i6n d<' siém de i 11 •.1 pen::; io-- 20 ~ para -
invalidez vulidez o-· nista, 21 c<ldJ uno de 
o jubilaci JUhilJci6n anos, si es ellos. 
6n, accidcr (M.~s bonif' tudia e in 
te com6n - caci6n rncn válidos de 
es t.rndo en ~;u<.11), más de 18 
período <le años 20 X 
<1portaci6n, par,1 c<.1dd 
fallecimier hijo. 40 % 
to a c.:ius,1 hu~r fanos 
de rle;:;go- de padre y 
del trabaj madre ( M~ 
o del pen- bonificaci 
sionista. nes). 

Ca pi tJl de 
defunción -
equivalente 

Cónyuge Hijos meno Ascendiente Asignación 
res de 17 - s mayores - graduada en 
años del -- de 60 años el salario 

ill 33 % del 
último sala 
río anual -
promedio de 
causante, -
activo o --· 
Fensionado. 
Pdra los -
.lsegura<los 
.lC ti VOS s6-
lo hab1"'1 --
esté capi-
t.11 CUdlldO 

hubie!',rn pa. 
gJd:J 20 co-
tizc1ciones 
en ~:: l año -

asegurado. o invalidez 
no pensio
nados y a -
cargo. 

prorned i o no 
mayor de --
120 pesos n· 
menor de 30 

/ 



CAt.r FICA 
ClON 

deceso. 

PRE$TACl01lES f.N DINr;J<ó 
, ____ 0_Qll.RJ;Yl1trn.!lJ'J'!.s_ .•..• ----· ___ -----
PEN :a oN F:s f:N REt.ACTON ,\ [,¡\ INVALIDEZ -VETEZ --------- ----,..--.~ ~-----.... -- ___ ..,_ 

v1 u1n;z 

un s61o so 
brevi. vi en tE 
40 % uumen 
tada con -
20$ por ca 
da hijo. 

ORFA:fü,\D 
DERECHO -
HAilI f;Nn:s 

f\ '{l!Df\ DE 
F'UNERAl •• -----1-------1 

Suma deter
minada. 
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BOLIVIA 

SRAS IL 

COLOMBIA 

lNC/\PACJfiAD SOllP.EV l VIENTES. 

Temporal 100 % -
del sal<lrio mini 
rno del trubaj.:ido · 
m.~5 el 70 ¡; del 
excedente del sa 
lin•io mínimo na: 
d.onal. 
Permanente total 
100 % del sala-
do mínimo n.:.icio • 
nal más el 30 % 
del excedente -
del salario b3se 
sobre el minirno 
n1'.lcional. 
Incapacidad per 
rn<lnente ¡:iarcíal 
co~ una reducci
ón del 25 % de -
la c:apacid<1d de 
trabajo, una in
demnizac i6n equi 
valente a 4 cln\lil 

l idctJes de l d -

renta que le hu
biere correspon
dido. 

Temporal 1 oo % 
del Jalario h<ls
ta 6 meses y e:n 
<11.:!el<.1ni:e 66 %. 
Perm1nente pilr-
ci.11, seqún t.i-

bla valor.Jtiva -
tot;11 del GO "11 

70 ~ .. 

lgue11 al C6digo 
de Seguridad So 
cial. 

Viuda: 25 :<'. del 
salario base. -
Viud~ o viudo in 
v~lido 30 ~ Hijo. 
15 r, si falta p~ 
dre y madre 25 % 

_________ _._ __ 

AYUDA FU!IE:RAL. 

De 2 a 3 meses 
de salario base. 

un ~1es de sala
rio bast."', 



COS'rA RICA 

CUBA 

.. 

PE 'l'F~AflAJO Y ENFERMEDADES PROFES !OllA!.E:S 
l ND~:Mllt:'AC nN-s l 

Gran invalidez, 
85 %. 

Total: 2/3 del -
salario anual -
por 10 años. Par 
ci.J.l: Monto va-: 
riable según ta
bla de valuuci6n 
h<:1s ta el 50 % --

. del s.:ilario anu
al. 

Incapacidad per 
manente: Se otor 
ga jubilación, -
calculada como -
la veJel ( No -
puede ser infc-
rior Jl )0 X del 
salario, i ncre
men t adJ por e~ 1 -
riesgo en un 10 
Miembros de las 
fuerz¿¡s Armadds
Revol ucionarios 
y otros 100 %. 
l ncapacidad par
cial: Jubilación 
cuya cu.:intiJ se 
fiJa en relaci6r, 
a la que le hu-
biera correspon
dido ¡;.J trabajo 

SOBREVIVIE:NTES AYUDA 

Viuda o viudo in Suma de 50 
válido: JO % del 
s<.'1ario por 10. 
aHos. Hijos me--
nares de 18 aílos 
y otros deseen--
dientes y colate 
rales a cargo --
del 15 al 45 X -
de la i ndemni Zél-

ci 6n global, Ma-
dre o padre de -
GO años 6 inv~li 
do y otros c1scen 
dientes 10 % ca-
da uno. 

Viud<l o compaHe
ra, dependiente 
econ6mic<l del -
asegurado. Viudo 
sex.1genario o in 
capaci tcu.lo l!i JOS 
menores de IS 
.:ii\os sol tt•ros o 
incapc1cita<los ma 
yores de C>Std 
edad. Padre y ma 
dre dependientes 
ccon6micos. 
Swn¿¡ distribuida 
en pdrtes igua-
les entre todos
los derechohabi
entes. Se incre
menta la cuantía 
de L1 pensión en 
un 10 :t por S('r 
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T!~ABAJO y E:!lf'~¡rn¡;;o1\DE3 f'ROPESIQN¡\t,l;:s 

l NC1\Pt'ICI lii\D 

dor por i H<•11i.1-
cidad total mul
tiplicando su r~ 
sultado por el -
porcentaje de in 
capacidad parci: 
dl permiinen te 
apreciado. 

Subsidio:corres
ponde al 85 % de 
las remuneracio
nes del último -
período de pilgo 
y su duración es 
hasta la recupe
raci6n lOtdl con 
un mbximo de 2 -
ai'los a c11 yo té r
mi no se le trami 
ta pensión de in 
wüidez. 

I ndemni zaci ón -
global: para lo~ 

que tengan una -
disminución d0 -
su cilpaci d,1d de 
ganancia entre -
un 15 % y 40 % 
por una sola ve: 

Invalidez parcia 
pi· r'j ld.J de cap,l
ci d .. 1tl de ~¡anan-

ci a entre un 40% 
has tti !!H?nos de -
un 78 1. es equi
valente ill 50 :'. 
de ia pei:si6n de 
invalidez tot~l, 

qu~ se aumentar~ 

SOBR~~v I VI EllTE:s 

riesgo profesio
n.Jl. 

AYUDA 

Viudas mayores - 2 sueldos vitales 
de 45 anos o in- de la escala A De 
válidas de cual- partamento Santia 
quier edad, Si e! go y 4 sueldos vf 
menor de 45 .:iños tales m.ís ;•.:tra la 
5c le concede -- c6nyuge sobre1: i-
i gual pensión -- viente que vi va a 
por un a~o. pro- expensas del ase
rrag.:ible anuJl-- gurado, Caso no -
mente ~ientras - haber viuda :os -
mcinter1g,1 .J su asecencliEnte.; con 
cuidado hijos -- derechos a ?en--
caus <:uites de 
asignación fami
liar, cumplido'.> 
las 45 aílos se -
t rans form.1 en vi_ 
t ,\l i e i.i. bl mon
to es el 50 de -
ld pensión b5si
CJ que habrl.:i e~ 
rresµondido al -
imponente si se 
huhiera invalidJ 
do totalmente, o 
de la pensión b! 
sica qu•2 perci-
bia en Cd50 de -
un pensionddo f2 
11.ecido, Si L1 -
viuda se cas .. 1 --

tiL·ne derecf..J .1 

p1:r·cibir el G :i~.i i . -

sión. 



ECUADOR 

... 

.l\CCUJt:;t;n;s DE 'l'R,\ BAJO y ENFSW·'.E:PADES PROFES l ONi\LES 
l~DEMNI!ACIONES EN DINERO 

INCAPAClD1\I> 

en un 5 ~ de los 
que le c,1usen -
asi9nilci6n fami
liar en exceso 

~sobre 2, 

InVJ.lidez total: 
pérdida de ganan 
cia igual o supe 
rior a un 70 %,
equivale al 70 % 
del sueldo mensu 
al promedio coti 
zado en los 6 me 
ses anteriores -
al accidente. 

GNn invalidez: 
suplemento del -
30 % del sueldo 
base. 

Temporal: 75 % -
del sueldo o s<1-
lario, mientras 
dure la incJ.pJci 
dMl y ha.stJ par
las 10 primerils
semands: y del -
GG % durante e>l 

SOBREVIVIENTES 

v.llentc <l 2 d1,os 
de pensión. El -
viudo invhlido -
que vi. v( ,1 a ex
pensas de la ase 
guradd fatlecid¡ 
tiene derecho a 
pensión. 

La madre soltera 
o viudJ que hubi 
ere estado vivi
endo J expensds 
de éste~ h,1s tci el 
momento de su -
muer te, se le -
otorga pensión -
equivalente al -
30 ~ de la bási
ca. 

Asistencial de -
viudez equivale 
al 50 % de las -
pensiones mini-
mas y po<lr.'.J. l li.::
g.::ir hasta el 
100 %. 

Las pensiones de 
viudez y orfan
fandad, se canee 
den de dcuerdo : 
a coeficientes -
fijados en los -
Estatutos y se -
calcul~r~n sobre 

tiempo posterior i.1 rei:til que~ es
hJ.st il un .:ii\o. tuvo pt:!'Cibiendo 

el afiliJdo a: -
F-•2nndnenle y db- raoraento de ::;l.i fa. 
sol·.;~ <1: renta - llecimiento. 

. AYUDA 

rondo MrJrtuorio: 
32,000 sucres. 



EL SALVADOR 

- 130. -
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mens1wl i.gu,11 -
al 66 % del suel 
do promadio dcl
último aílo de im 
posiciones o el 
promedio de los 
5 mejores ai\os 
de aportaciones. 

Gran incapacidad 
BO 1. del sueldo 
o salario, según 
porcentajes que 
se gr<idui.lr[m en 
el Regl:1mento -
para los difere~ 
tes casos. 

Disminuci6n per
manente de la ca 
pacid<1d: Pensi6ñ 
calculada de - -
acuerdo al cua-
dro valorativo -
dP 1.is ine.ipaci
dades. 

Temporal: les -
primeros 60 dias 
75 % del salario 
medio de base y 
hasta 52 scmanJ~ 

60 %. Permc111ent.e 

tot~l: 70% del -
salario anual ba 
se, incremento -
hasta el ~o% si 
se ncce~;i ta d/\«.l 
de tercera pers~ 
na. 

SOE\REVIVIE1:n::s ,AYUDA FUNERAL 

C6nyuge 60 ~ del Suma de 150 
monto de la pen-
si 6n de incapdci 
dad. 1!i Jos meno: 
n;c; de 1 0 ai\os, 
21 si estudian: 
30 % 6 40 % si -
fdlt3 padre y ma 
dr0 con oO si -= 
s011 inv~lidos; -
60 ~ de pcnsi6n-
pdr;1 ci:nbos o 'l0% 
cua11do .:xistc -
uno solo. 
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1---.,..---...,----,.-----· I ~:DE!~llll:.t\G rnw;;u;¡¡ Dl![J:Rr~---------1 

HAITI 

HONDURAS 

INCAPACIDAD 

Tempor,.11: 2/3 
del saldl'io, Pe! 
manente: de 6 a 
JO unidades de -
beneficios pecu
niarios pagade
ros de~ una sola 
vei CtlMldCI ld 
víctima teng<\ 50 
Mios 6 más. 

Temporal: Subsi
dio del 66 % del 
salario base du 
rante cadd dta-
laboral (con má
ximo y mínimo fi 
jades mensu<llmen 
te). -
Permanente pc1r-
cial: Renta pro
porcionada seg~n 
grado de in~apa
cidad ( para las 
mayores del 10 t 
o inferiores <il 
35 :x;). 
1 nea pací dad per
manente total -
Henta vitalicia 
del 66 % del sd
lario base. 

Perm,l?ll!nte: pen
sión vitalicia -
según grado de -
i nc..ipacidad supe 
rior :\. i5 i-1 

- -

SOBREVJVU:wrss 

Pensi6n Jo la -
tercer<1 parte de 
L1 unid,1d de be
Yit! f:i.cios él cada
uno de los si-
guientcs benefi
ci )dos: es pos ,;1 o 
var6n sobrevivie1 
te a c<lrgo, hijo 
menores df~ 1 '.i 6 
18 si estudian -
o incapacita.dos 
6 m..i yores de 60 
años. 

Viuda: Renta de 
base equivalente 
al 50 "f, de la -
equivalencia a -
1 <.l i ncup..ici d<ld -
permanenté total 
Compañera (a fal 
ta de espc,sa). -
40 ~ • il .i Jo~; JO::(. 
(rnenor·es de 16 -
~i~os,i. 5~)1.0 que 
las rentJ.s exce
dM. del 30 % de 
la renta por in
capacidad perma
nente total. 

AYUDA FIJNERf\J, 

2 unidades de be 
nefi.cios pecuni
¿1rios. 

Indemnización fu 
neraria de un _: 
mes de salario -
base do las 4 ~l 

timas sem..lnas. 

Viuda o viudo ma Asegurado y pen
yor de 65 a~os - sionado mitctd de 
o inv.5.lidrJ: •103 lo cilcuLi..'.'" ¡::1-
?e 1,\_ P·~n;i6n de 
: n v :.!. .l 1 •:e z - v •::' ~~ r:a z ·------'-----·---·--
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PAIS INCAPACIDAD SOBREVIVIENTE~ · AYUDA F'UNERAL 

1-----------i1---:---··----l----------+--------1 
Seg6n rabal de - HiJos hdst~ 14 -

MEXICO 

Villu.:ici6r,, no in al1o~;, 18 si estu 
feriar al 66 % : dian o sin limi: 
del Sdlario b.:ise te de edaJ si -
mensual aament.:i- son inválidos: -
da hastJ un 50 % 20 X de igual -
por gran invali- pensión 6 40 % -
dez pensión del si falta padre y 
40 % del salario madre. Madre o -
base mensual m.~s p-.1rfre m..iyor de -
1 % por cada uno 65 anos aílos ó -
de los primero~ inválid~s 20 % -
1~ meses de cot~ de igual pensi6n 
zaci6n y aumenta a cada uno. 
da hasta 50 % -
por gran invali-
dez. 

Parcial: 100 % 
del salario. 
Permanente total. 
se otorgil d1~ -
acuerdo con ti1-

blas de cotiza
ción: Hasta S 80 
diarios 80 % del 
salario, hasta 5 
170 diarios 75 ~ 

y 70 % para los 
salarios superio 
res a esta canti 
dad. -
Los trctbajadores 
incorporados al
sisrnma de pr;J-

centaje 1--.::::i'r:i-
rá11 del 7) al -
70 X del salario 

Permanente fdr-
cia~: Pensión -
c<:1l en lada de ··
ar·1.ti:".'o r,-lo con ta_-

Viuda o concubi
na o viudo inca
pacitado y que -
dependa econ6mi
camen te de la -
asegurad..i: .-u % 
de la que le hu
biera cot'resp()n
dido a aquel por 
incapacidad per
mdner.~e totdl. 
::io ,: c1 cad.;. uno 
¿e los huérfanos 
sean de padre o 
mad n;, rr.enores -
de 16 al1os o in
cap~citados 6 25 
1ños si estudian 
30~: a cad.:i uno -
dt' l Oc3 lnJ:1' firnos 
de pJ~re y madre 
menor·es de 1 G -
al1os 6 2) si es
t wL. 21r1 o i ncapa-._ ______ .....__ _________ -

2 meses del sala 
rio promedio ck~l 
grupo de cotiza
ción. 
No será inferior 
la prestación u 
S 1 , 50;) ni supe
rior ,e; ~ 12, 000. 

-------· 
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INDEM!: ¡z;,croNES EN DINERO 

i----P-A_r_s ___ -l-;:~c1:~:~1~-,o~:v~v:::~ ' A WDAFUNERAL 

bl.'1 (]f' Vdl UdC l Ótl ;') t Jdos. 
de la incapaci- ¡ Se otorga a la 
dad, Si la V.Jl11.1 viwla, hu(·rf.n1os 
Ci6n PS hasta er y ascendientes -
15 % se fija unil 1111 ,1:·uin.1ldo -
indt"mn11..:ici/Jn -- e•.¡ui vcilente a 1;., 
globol e 1¡¡1iv<.1l!~n dí.1s de pi:msi6n. 
te íl 5 <lrn,¿1lid.1: 

NICARAGUA 

des de L1 pen--
s i 6n. El Institu 
to otorga agui
naldo a los inca 
pacitados parci: 
al o permclnente
:r.~nte. 

Temporal: 60 % -
del s<ilario base 
hasta 26 semanas 
Permanente total 
60 % de la remu
neración base -
mensual. Pe1'mr1-
nen te parci al: -
5l.'qÚn t3bla. de -
v,11u,lci611. Con -
reducción labo-
ral del 5 al 20X 
sum.:. global de 3 
anu,11 id.:ides de -
la pensión. 
Temporal: 60% de 
sal,H·io mientras 
subsiste la inc:1 
pacidad de trab~ 
jo. :f(:r::1a.nente: 
pensi6n conforme 
a tabla de val ua 
ci6n. Perm<.lnente 
a iJ ~o l uta : GO % -
del s.:\larío. En 
caso de :.ncapaci 
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bl~ de Valuación citados. 

NICARAGUA 

PANAMA 

de la incapaci- se otorgd a ld 
dad. Si la vülud viuda, irn6rfc1nos 
ci6n es hasta er y ascendientes -
15 % se fija una 1m <1g11lnaldo 
indemnización - ~q~ivalante a 15 
global equivale~ días de pensión, 
te a 5 anualidd-
des de la pen--
s i6n. El tnsti tu 
to otorga agui-
naldo a los 1 n-
capaci Uidos par-
cial o permanen-
temente. 

Tempera l : 60 % 
del salorio base 
hasta 26 semanas 
Permanente total 
60 % de la remu
neración base -
rnens ual. Perm,1-
nente parcial: -
segi'..n tabl,1 de 
valuaci6n. Con -
reducción labc
ral d<!l ; <ü 20% 
sUJ11a global de J 

anualidades de -
la pensión. 

Viuda o viudo in Asegurados y pen 
válido. 50 % de- siotMdos suma se 
la p(!ll5i6n de in gún cotización. 
Crlpacidad perma: 

Ten~oral: 60 % -
del salario mien 
tras subs is t(1 _: 

la incJpaci~~d -
de trabajo. Per
manente pensi6n
conforme a tc.ulJ 
de valuctci.6n. -

nento. Hijos me-
1101·es de 1 6 ei11os 
6 inválidos 25 % 
o 50 ,; si falta 
prldre y madre, 
Ascendientes de-
pendientes econ6 
rnicdl11ente: 25% 

Viuda o viudo ia 
v~lido: 25 % del 
salario 6 30 % -
si se e;; único -
beneficia1'io. 
Hijos l:a~; ta 1 3 -
.:ú:c-is 6 si 1. l. ír.ii
~e de cdd<l si --

15 X pJr uno, --

Aseg~rado o pen
s i or.aJo por ir.v~ 
li1ce.:. ;1b::;oluta -
'uma t.leterrninaJa 
por 1.:.1 C<.l ja. 

__________ ._._ _______ ___, 
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ACCID~N1'ES Df; TIMBAJO .Y ENFERMEDAot;s l'ROF'ES lONALE:S 
. TNDEMNlZACtONES EN DTNERO 

INCAPACIDAD 

saL1rio. En Ci.lso 
de incapacidad -
permanente igual 
o superior al 35 
% suma de tres -
anualidades de -
la pensi6n. 

· Temporal: 70 % 
de la remunera-
ci6n. 
Permanente par-
cial: proporcio
nal a la corre~»
pondi ente a inc~ 

pacidad total se 
gún porcentaje : 
de evaluación de 
incapacidad. Par 
cial penaaneute-;-
2 anualidades de 
l~ pensión men-
sual total: has
ta el 40 % de la 
ev.:il u.:ici 6n. 
Permanente total 

SOBRE VI V l F:N'J'F:S 

25 % por dos, -
35 % por tres -
40 % si exi.s ten 
mfJS. M<ldre 20 % 
durante 10 aHos, 
30 % si no hay -
o tras bene fi ci a
rios. Padre invá 
lido o sexagena: 
rio, 10 % duran 
te 10 años. Her
Manos hasta 18 -
aílos o vitalicia 
en caso de inval 
dez, pensión -
igual a la de º.!: 
fandad. Aseen-
dientes y colate 
rales: 10 % a e~ 
da uno durante 6 
aflos. 

Cónyuge sobrevi
viente 50 % de -
la pensión reci
bida o por reci
birse. Hijo~ me
nores de 18 o de 
23 si estudian -
25 %. Cudndo no 
exist<1 cónyuge e 
hijos pensión de 
25% a p.:idre o ma 
dre. 

60 remuneracio-
nes diarias per
cibid as por el ·" 
asegurado fallé
cido. 



URUGUAY 

VENE'Z.UEJ,A 
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INCAPACIDAD 

80 % de la remu
neración mensu~l 
Gran incapaciiad 
100 % de la remu 
neraci6n mensual 
(más pres taci o-
nes asistencia
les). 

Temporu l : 2/ 3 ;, a 
lario base hasti 
52 semanas, 
Permanente par-
ci al con m.!ls de 1 
25 % de incapaci 
dad indemíni za-= 
ci6n variable se 
gún grado de in
validez. 
Tot<\l: igual a 
invalidez natu-
ral. 

SOl3REVIVlENTES 

PROF'ESlONALES 

AYUDA FUNERAL 

lgual a muerte 
natural. 
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ARGENTINA Matrimonio-M.HernidMl-Nc1cirnicnto de l!i.jos- Adopci6n
C6nyuge-lli jo-F'ami l i a nwnerosil; Escolarida.J primaria, 
media y superior- ayudi1 escolar y primaria- Vacacio
nes. Las asignaciones por mc1trimoni, nc1cimiento de -
hijos adopción, consisten en el pagn de una cantidad 
única. Las asignaciones por c6nyu'.;e, hijo, familia -
numerosa y escol..iridad se abont1n en suma mensual has 
ta que el hijo c11mpl0 15 ,\ños, o 18 si c11rsa docen-: 
cia. La asignación de <1yt1da e~;c·0lar primaria supone 
un ¡Mgo ,1nuv.l y determin,1da sum,1 1 c11anc1o comience el 
ciclo lectivo. La usignaci6n por fclmili,1 numerosa im 
plica una cantidad por hiJo a partir de 3 hi3os rnen; 
res de 21 años. La asignación anual complementaria : 
de vacaciones consiste en duplicar los montos de asi 
gnaciones familiares en el mes de enero de cada aílo, 
con excepción de las asignaciones de matrimonio, ma
ternidad, nacimiento de hijo, adopción y ayuda esco
lar primaria. 

BOLIVIA Subsidio matrimonial otorgado a la sociedad con~1gal 
con o sin hijos. Subsidio <le natalidad a compensar -
los gastos por el advenimiento del niílo. Subsidio de 
lactancia a los hijos menores de un aílo. Subsidio fa 
miliar por cada hijo mayor de un aílo y menor de 16 : 
aílos o 19 si estudia o sin limite de edad si es invá 
lido. Subsidio de sepelio, cudndo fallezca un hijo. 

BRASIL Hijos. 5 % del s.:il.:iri o regiotul por hijo menor de l 4 
a~os, sin límite en c.:lso rJc invi!lide1,, lJ. asignación 
se hace efectiva a los hijos de los pensio~aJos por 
invalidez y vejez. Reclusión. Asignaci6n mensual fi
jada y pagada como la pensión de sobrevivientes d -

los dep¿ndientes del <lsegur.:tdo Jetenido. Si el asegu 
rado fallece en prisi6n, la osignaci6n se transforma 
en pensi6n. La Ley de previsión social prevee a~isten 
cia alimenticia a los beneficlJrios a cargo del ser
vicio de alimentación de Previsión Social y asisten
cia financiera para cons trucci6n o adquisición Je ca 
sa habi taci6n • 

CHILE Asignación familiar; hijos hasta 18 aílos, 23 si estu 
dian, sin Hmite de-eddd si son inválidos; padre ma: 



.. 

o inválido y madre a cargo, nietos y 
hermanos hasta 20 aílos, Asignación prenatal Prima -
de matrimonio. Bonificaci6n escolar. Ayuda por fr1llc 
cimiento, Bonificación de Pdscua, Beca de formación 

. profesional. Colonias escolares, Orientación escolc1r 
Centros sociales comunitarios, Seguro escolar contra 
accidentes del trabajo. 

Las pensiones de invalidez se incrementan con una -
asign~ción familiar de 6 mensuales por hiJo menor de 
16 aílos o 21 si estudia y sin límite de edad si son 
inválidos. Ayuda lactancia durante 12 meses, Ajuar -
infantil 

Asignación familiar incremento de la pensión de inva 
lidez-veJez en un 10 % por hijo menor de 15 aílos, 1i 
sí estudia y por esposa o esposo inválido. Ayuda lac 
tancia, canastilla infantil. 

Las asignacione~; fd11líliares consisten en una Jyuda -
por cargd familiar y se conceden a los beneficii1rios 
del pensionado ¡>;)r invalidez, vejez o cesantía en -
edad avanzada: esposa o concubina, hijos menores de 
16 anos o 25 si estudian e incapacitados, padres que 
d€!pendan económicamente del asegurado. 

NICARAGUA Asigr:aci6n f,llJliliar· del 1 % de la pensión do:• invali
dez-vejez por hijo menor de 19 años y 10 % por comp! 
ffora. Ayuda lactancia por 6 meses, AJuar illfilntil. 

PANAMA Pensionados por vejt>z e ínvc1lidez recibirán una asig 
nación familiar de 208 mensuales por c0r.yuge y 10B -
hijo menor de 14 años o 18 si estudia y sin límite de 
edad si es inválido . 

•. URUGUAY Hijos menores a cargo-hogar con:; ti tt<íd.:;-Prenatdl-Ma
ternidad-Becas de Estudic-Casamiento-~3cimiento de -
hijo-Fallecimiento-Infantil-Colonias Vacacionales y 
educación recreativa. Las asignac!o~es fa~i!iares -
por hijos menores a. cargo hJ.sta 2J ;~;':os, h•Jgcll' cons
tituido, prenatal0s, matercidad y b~:Js de estudio -
ir~µoncn el pago de determinada su:n.1 r:.·:nsu.11, Las itsi e; ·-·-------- ~~ ... , _____ _ 

Ft•.:n;;c: CÍ~ .. á-:fr~c)s-to1r.~1fos d•:!l Bol~-ín de Tnfor:1~;C:·'..11 1urL1ic.1. Em:.' 
ro-F0brer0 ~ª 1970. Tomo# 17 Editori~l :.M:s.~. ~~xiccDF. 
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ASIGNACIONES F'AMr L !M~ES 
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naciones por casamiento, nacimiento, fallecimiento 
y ayuda fa:ni liar implion sumas ei;tregadas por uria 
vez. La pro:ecci6n mdterno infantil y las collnias 
vac.)Cioneo;_; se atribU}'CD en servicios, 



. . 

Del análisis comparativo de la legisl<'lción positiva presentad;), 

sobresalen divergencias en los prec<=!ptos es t,1 tu!dos y las car,1cteris 

ticas que definen a la maycria de les regímenes actuales, .;...~ :r .. :..t:-

plicidad de las estructuras impl.:intaclds, así como álgunos de los fac 

tores ausr!ciadores de los ava.nces en las ínstitucione" .::serva,~:::.~.

que pueden atribuirse al marco jurídico. 

En todos los sitemds latinoaméricar.os existen l~s contingencias 

por concepto de invalidez, vejei. y muerte. Todos tienen Enfermedad y 

Maternidad, excepto Argentina y Uruguay; Sin embt\rgo estos dos paí-

ses atiende estas contigencias a traves de mutualidades y obras sin

dicales o gremiales. Todos tiene seguro contra accidentes de trabaje, 

Hay seis paises que tienen asignaciones fdJlliliu.res como rama aparte: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, otros pa!ses 

las incluyen dentro de los sistemas generdles. IU Seguro de desemplec 

solo se ha establecido en Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. 

De esta manera observamos y podemos afirmar que paulatinamente, 

va cobrandv forMa en América !,atina la Seguridad Social Integral, co

mo objetivo subyacente en el desarrollo y progreso de las diversos -

sectores laborales. 

En las Leyes de seguridad Social de Algunos países, comienzan a 

enuncia.l'se los principios de la Seguridad Social Integral como son ..:7 
los siguientes: 

, Obligatoriedad. 

Universalidad ( personas amparads, contingencias cubier~as y 
y extensi6n geográfica) • 

. Solidaridas ( con los sectores marginados) • 

• Sus tancialidad ( pres tac iones que deben ser suficientes, i:'·P.2!. 

tunas y adecuadas) 
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, Subsidiaridad ( Si el Estado lM reco11ocido que su mayor 
fuente de ri.euqi es el tr.ibajo, debe pro 
tegerlo, humani.sti ca y m . .nerLllmer.te con 
tri bu yendo a los c,1rgos que la Seguridad 
social implica) y 

• Coordinación e integraci6n de Instituciones Gestor,is. 



CAPITULO 

LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.-

a) Aspecto Sociol6gico 

b) Aspecto Médico 

c) Aspecto Industrial 

d) Aspecto Laboral. 

?' "· 



a) ASPECTO socroLOGICO. 



al principio del presente trabajo, que a pesar de. la 

b!sica de prop6sitos en las medidas de seguridad social, -

experiencia ha demostrado que las so~uciones nacionales son tan -

diferentes como las necesidades de los diversos pueblos. 

Las necesidades por ejemplo de un pa!s desarrollado como Esta-

dos Unidos de Norteamerica, L.1 Uni6n Sovietica o la Gran Bretaíla, no 

son las mismas que las que tiene un pa!s subdesarrollado o en v!as -

de desarrollo, como lo son la mayor id de los paises Latinoaméricanos, 

Por lo mismo li.is soluciones de cada pa!s tambien resultan diferentes; 

pero lo importante, cualquiera que sea el camino que emprenda la so

lución de la seguridad social, en los pa!ses desarrollados o en v!as 

de desarrollo, es que el rumbo que se escoja sea el adecuado, el que 

corresponda a sus necesidades p.l.rticulares y que sea practicalbe en

sus condiciones especiales. 

En cual.quier plan de Seguridad Social se deben estudiar y anal.! 

zar no solamente aquellos aspectos propios de la mecánica de dichos

planes; sino tambien las condiciones en que estos deben funcionar, -

tomando en cuenta los diferentes aspectos sociol6gicos que determi-

nan la estructura y la evolución de los planes de seguridad social. 

Toda sítu-aci6n social es un complejo inseparable de multitud-

de factores en juego, factores que se pueden dividir en dos grupos -

basicos: 

I.- Factores Predominantemente Internos, y 

II.- Factores Predominantemente Externas. 

Los primeros son aquellos que están relacionados con la comuni

dad poli tica a que pertenece el esquema. de aseguramiento en estudio-
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demogrAfico, econ6mico, 

tura social, el factor polí.tico, etc. 

Los segundos son aquellos que gudrdan relaci6n entre una comunidad y 

que ejercen su influencia mAs allA de las fronteras nacionales. den

tro de las cuales se puede dar como ejemplo los siguientes: el factor 

de desarrollo t~cnico, el factor de la asistencia técnica, el factor~ 

de cooperaci6n internacional, etc. 

Todos es tos factores están interrelacionados, sin embargo mencio 

namos, solo algunos hechos del factor demográfico y económico que han 

dificultado el progreso social a trav~s de una protecci6n, adecuada -

del hombre. 

La cantidad de seres humanos que puede mantener nuestro planeta

depende de nuestr~ capacidad para aprovechar los recursos naturales -

de la tierra, las aguas y el sistema solar. Esa cantidad se fija act.!:! 

almente en 15 mil millones de habit,rntr.s, Esta cantidad puede ser ex~ 

gerada o no, el hecho es que existe un ltmite y gue estamos di.ri.']ien

donos hacia el a toda velocidad; si se mantiene las tasas actuales de 

crecimiento demogr~fico, a fines de este siglo necesitamos el doble -

de comida, agud y energia, dSi como el doble Je puestos de trabajo; y 

nada mas para mantener el insatisfactorio nivel actual de vida de la

mayor parte de la poblaci6n 11.i..r1dial. 

Aun si decaen las tasas de fecundidad el dbismo entre las pobla

ciones desarrolladas, y las que est~n en v!as de desarrollo, antes -

del año 2000 se ensa¡¡chdran. Y aun que los problemas del crecimiento

demogrf.tfi co incontrolado afectan a toda la humanidad, su impacto se -

siente sobre todo en las poblaciones en vfcts de desarrollo. 



incontrolado de la población ha 

·recientes conquistas econ6rriic,\s de muchos paises en v!as de desarro

' 116. El crecimiento del producto nacional bruto pierde sentido si C! · 
da año tiene que satisfacer, las necesidades de más y m~~ recien lle 

gados, 

En los paises de baja fecundidad, el ingreso de jov~nes al mer

cado laboNl y la jubilaci6n de los trabajadores de edad mantienen -

un ~quilibrio mtis o menos constante. Pero en los pa{ses subdesarrolla 

dos que tienen una al ta tasa de fecundidad son relativamente pocos -

los que se jubilan y son cada vez mls los j6venes que buscan trabajo, 

La iilta tasa de fc!cundidad aunada con la cantidad de personas -

que abandonan sus estudios antes de los 13 aílos. (seg(m calculas de 

la O TI) y las del medio rural que emigran hacia las ciudades en n~ 

mero cada vez mayor, exige la creación de nuevas furntes de trabajo. 

En 1970 presentaron un rt!sumen a la Asamblea General de las Na

ciones Unidas del impacto de la migraci6n a las ciudades, en la si-

guiente forma: 

"Mientras que en los paises en vías de desarrollo es com~n que

la poblaci6n crezca a un ritmo del 2 o 3 % anual y en muchas ciudades 

crece a un ritmo que sobrepasa el 6 % las barriadas pobres y las ur

banizaciones espontaneas pueden crecer a una tasa del 12 % y a veces 

superan el 20 % " 

En gran parte del mundo en v!as de desarrollo la migraci6n de -

poblaciones rurales explica el crecimiento de )as barriadas pobres. 

Una disminucJ6n en la tasa de natalidad seria capaz de aliviar el -

problema y no hay duda de que au:ncntaria las posibilidades de traba-

JO. 



personas del campo¡ sin embargo no 

olvidar que a pes.ir de dismi nnír la tasa de fecundidad plra soltici~ 

nar el desempleo, éste, ta.mbíen se h,1 dado por la introd-..ic:cién de -

maquinari<1s costosas que ;.nuntmt<rn el rendimir~nto pero implican me-

nos trabajadores que los m6todos tradicionales de producción, 

En la mayor parte de los países pobres, gran pal'te de la poble_ 

ci6n el unico progreso social que ha tenido, es que gracias a los -

avances en la medicina y el alto nivel de higien han reducido la -

mortalidad infantil y han aumentado la esperanza de vida. Son muchos 

m!s y viven mas que hace 20 af!os. Los cambios cu<llitativos y cuanti 

tativos registrados en la economía de los paises en v!as de desa-

rrollo no alcanzan a la masa rural ni le permiten participar plena

mente de los servicios sociales exist0ntes 1 que ya suelen ser esca

sos. Para ella no hay seguros de enfermedad ni pensi6n de vejez, in 

validez, etc. 

En los paises desarrollados son muchas las mujeres que traba-

jan. Aunque se casan mas j6venes que antes tienden a demorar la pr~ 

creaci6n y por consiguiente limitan el nfunero ele hijos. En los pa!

ses subdesarrollados, el trabajo de las mujeres - la mayoria - se -

reduce a las tare.:is del hogar y del c.:unpo, y no desempeña el mismo

papel en la determinaci6n del casamiento o el tamal'lo de la familia. 

Asi es como el descenso de la tasa de mortalidad, que es gene

ral no suele ir acompañada en los paises subdesarrollados por una -

caida en la proporci6n de nacimientos, aparece como el principal fac 

tor del tremendo crecimiento demográfico. 

El Consejo de Administraci6n de la O.I.T. adopt6 la iniciativa 

de promover actividades informaci6n y educación sobre plani ficaci6n 



de. la fc11T1ilia por medio de progra.'l1as de educad6n obrera, bienestar 

laboral, cooperativas e instituciones rural.es: de lanzar und inves

tigaci6n sobre los aspectos demográficos de la política social y de 

estimular la participJci6n de los servicios ml!dicos y de seguridad

social en la planificaci6n de la familia. 

Al planificar dichas actividades la O.I.T. toma en cuenta ple

namente las necesidades de cada país y ~us peculiaridades cultura-

les y polticas, pues los problemas demogrAficos son complejos, difie 

ren segun las regiones y suelen revestir un carácter polemice. 



b) ASPECTO MEDICO. 



La seguridad social, humanista por excelencia, no obtiene o -

persigue otro movil y otro fin que el propio hombre, "ese hombre 

a quien lrny que procul'arle bicnestdr dentro de un marco de dígnidad 

ese hombre a quien hay que preservar de las agresiones biol6gicas, 

ese hombr~ a quien hay que proteger en el rendimiento de su traba

jo: ese hombre con quien la solidaridad de sus congAneres alcanza

la excelsitud de una nobleza espiritual selecta" ( 20), 

Tomando en cuenta pues, el principio de protecci6n adecuada 

del hombre, la seguridad social necesita que su regimen sea: 

UNIVERSAL, de tal suerte que abarque la totalidad de hombr~s, 

prestirvando asi la integridad biol6gica de la persona y sus::.:.. 
capacidades creadora.s. 

UNITARIO, para que absorba la totalidad de riesgos inherentes 

a la existencia misma y al desempeílo del trabajo; las presta

ciones deben abarcar las distintas ramas de cobertura. 

OBLIGATORIO, con el prop6sito que se convierta en un servicio 

comGn: en este aspecto si en la sociedad capitalista se cons

tituye como una forma de coopcraci6n obligada que reduce el -

desequilibrio del nivel de vida entre las clases sociales y -

restaura las deficiencias y el des,111\paro en que la organiza-

ci6n del trabajo coloca a los miembros mAs d6biles, si en la

sociedad socialista funciona como una conducta solidaria por

que los recursos de la comunidad pertenecen a todos sus miem

bros y •::>l todo social ampara a sus integrantes, en il!llbos ca-

sos a fin de cuentas se comporta" como instr1~ento agregado--

(20) Pachor. -Pvyou F'co, "Discurso en las sexta:; Jornadas MAdicas -
Pegi onales del I. M. S, 5. 11 , i 967. 
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inteligencio del hombre ·a creado para ayudars~are~ú.: 
zar en forma colee ti v~ l~ que. n; puede lograr ir.di vid u~ lmente" 

{ 21 ) • 

SOLIDARIO, toda vez que exprese que los hombres dependen unos:.. 

de otros, ma"·nifies ta lo mismo en la lucha y el sufrimiento que 

en la colaboraci6n y en .ta armonía. 

SUBSIDIARIO, al ser motivaci6n del Estado, que encauza la reli":" 
- _- - ~. - -__ .. -- - --. - - ·- - ---;- - -

ta nacional en beneficio de los menos aptos y. mayormente nece- .• 

sitados; Y finalmente. 

INTEGRAL, Ya que no h,\ de limitar su acción a proteger al tra

bajador o a sus familiares en las horas de la adversidad o del 

infortunio, en la enfermedad o en la vejez, sino que ha de ex

tenderse en actuales y multiples servicios que permitan a lj -

poblad 6n alc.::.nMr los mas .llto:. ni veles de bienestar i ndi vi-

dual, social y cultural. 

Bien cimentada la Seguridad Social Integral, con los principios 

sei\alados, ofrece, del hombre, comprensión y trabajo para el grupo, 

protecci6n y respeto para el homlire mediante la libertad, la solida 

ridad y la paz (22). 

El progreso sorprendente de la medicina logrado en las postri

merías del siglo XIX no compagina con el concepto sociol6gico que -

se proyecta sobre ella misma hasta que aparece la Seguridad Social. 

J,a liberaci6n de la medina discrimina a grandes sectores de la po--

(21) Berly F'rank. "Estudios Sociol69icos. Sociol6gia de la seguridad 
Social". Décimocuatro Congreso Naciondl de Sociología, 1963 p.321. 

(22) e'.:. ·:,~11c;;; de la Pei'ia Enrique" La tieg1;ri .:.,: .,.::,:i . .;.l como factor de 
i~tegraciln y progreso nacional" p. 19 



blaci6n, los servicios p6blicos de beneficiencia resultan insuficien

tes e incongruent•!s, Los sistemas de Seguridad Social son el medio i.d6 

neo para alcanzar con plenitud la misi6n de la medicina, reorientada

socialmente, en respuesta un~nime a la angustia del hombre ante la en 

fermedad, la miseria y la inseguridad, 

La institucionalizaci6n de los servicios hace posible que la i~ 

vestigaci.6n cient!fica, el aprendizaje y el ejercicio de la medicina-

se t:esarrollen al m5s al to nivel, persi gui.endo como E! n la salud de -

la comunidad, al poner al alcance de todas las clases sociales la pr.!:_ 

venci6n, la curaci6n y la rehabili taci6n, y armonizar los aspectos -

científicos y sociales de tan noble profesi6n". 

Corno medio para reconsiderur el concepto de enfermedad, la medi, 

cína socíal la encuentra en un marco biopsico social y reconstituye -

la unidad del hombre, que solo puede ser definido por referencia haciu 

un terreno, un medio de vida y de acci6n individual es comunul, una -

realidad en el grupo (23). La medicina social, considerada por Rene -

Sanrt como" el arte de prevenir y de curur, considerado en sus bases -

científicas asi como en sus aplicaciones individuales y colectivus, -

desde el punto de vista de las relaciones recíprocas que unen la sa-

lud de los hombres a su condici6n", nace para servicio del pueblo. 

Antes del advenimiento de su se~tido social, la medicina la di

vidían en varias ramas: ger1eral, especial, urbana y rural, preven ti va 

curativa y de rehabilitací6n. Las m~s reciente de Arthur Jores la di

vide en Académica o universitaria, clínica u hospitalaria, y del m(!di 

co practicante. ( 24 ) 

(2:;,) Foulizac Hemi "Fcn6menos Medico Sociales y seguridad social". 
Cuadernos tfcnicos del CIESS No. 9 

( 24) Artlrnr Jores: Citado por Cáx·dc>thlS de la Peñd Enrique en: 11 Ser
vi cios M~dicos del IHSS, Doctrina e Historia" Ed. IMs¿, México 
1'J'r:, p<q. 19, 



sido el producto de los grandes ac~ 

lantos cient!ficos y tl!cnicos, que hacen que ningun espíritu huna

nC> en la actualidad absorba el total de los conocimientos hurr.ano:;T 

por un lado, y por otro, imposibilita al m~dico para por si mismo 

adquirir , cuanto equipo o instrumento nuevo y (¡til ,1parece i:,n <::l

mercado, obligandolo a especializarse y con ello olvidar al todo -

por la parte; siendo que el organismo humano- biol6gicamente hablan 

do- la suma de las partes no es igual al todo, puesto que el todo

esta animado de un ,11iento especial que se expresa en una determi

nada personalidad ( 25 ), 

La Medicina individualista ejercida con criterio liberal no -

llega a comprender a grandes sectores de la poblaci6n, ya no diga

mos a la considerd.dii como ccon6micamente débil, sino tampoco a la

que ti ene más o menos recursos, debido d.l aumento de los costos del 

equipo e instrument<il propios de esta rama que han venido surgien

do. solo por medio de una organizaci6n institucional pueden resol

verse adecuadamente los problemas de la salud. La Medicina cultiva 

da en un regirnen de Seguridad Social representa la soluci6n, la m.!'!_ 

jor por su cdr.'icter institucional, considerando el concepto de q\1e 

la enfermedad es un m;il no solamente biol6gico o Psi quico, sono -

tambien un mal social y que por lo tanto es una obligaci6n pCiblica 

comb . .nirla, 

La medicina i ns t.i tucional, apuntalada por la cultura, la tec

nologi a y los factores econ6micos del momento, lucha por la procu

raci6n de la salud, dado que la enfermedad; aun cuando ataca a pe~ 

sanas concretas, disminuye la productividad, lesiona la c~lula fa

miliar y restringe a la colectividad, 

25 :~:osn pag. 18 



e) ASPECTO INDUSTRIAL, 



tratamos el aspecto m~dico dijimos 

·· que la salud es tan importante en una sociedad ·- cualquiera que sea -

que cuando se le descuid,1 y llega la enfermedad, l!st.'l, en forma apa-

rente, ataca concretilmente a una persona, sin embargo sas consecuen

cias v.m mfis allá; disminuye la productividad lesíonc.1 lü célula fami_ 

liar y restringe ¡; lil colectividad. Es por ello que los Es tildes Mo-

dernos consideran que la medicina no debe circunscribirse al aspecto 

curativo, sino tambien y sobre todo dedic,1rse al preventivo que per

mita junto con el aspecto rehabilitorio, el desarrollo cabl de la -

personalidad, mediante un estado completo de bienestar físico, men-

tal y social. 

Una población enferma estu incapacitada para el trabajo que co

mo consecuencia sus ingresos y su producti. vi dad se ven mermadas, -

acarreando con ello un estancamiento ccon6mico del cual es d!ficil -

de salir si no se mejora su salud, toda vez que la salud es un recvr 

so que propicia el desarrollo integral de un pais ( 26 ), 

Las enfermedades generales como es sabido, producen cons t<1nte-

mente au.sentismo en el trabajo, con la consecuente disminuci6n de la 

productividad; en igt<al forma repercuten La.mbien aquelli1.S enfermeda

des originadas en el trabajo o con motivo :Je éste; llamadas Snferme

dades Profesionales o Accidentes de Trabajo; sin embargo en estos ca 

sos las consecuencias v.Jn mas allá al originar grandes gasto·3 que im 

pi.cien dedcar sumas a otros fines; o que cuando el accidente o enfer

medad profesional trae consigo la muerte, puede significar la p~rdi

da de elemento talentosos de todo tipo, evitando o alargando el desa 

rrollo econ6mico, social, cultura, cte. de un pa1s. 

(26 ) Mdrtha Margarita FernAndez R. y Fdo. Arias Galicia. "Higiene 
y Seguridad Social", IMSC. Pag. 353 México, D.F. 



servicio en la industria, en el comercio 

etc, se encuentra expuesto a inumerables factores del medio exteri-

. or que ejercen acci6n sobre el funcionamiento normal de su organis

mo, entre otros: Factores Químicos, P!sicos, Biol6gicos, de fuerza

de trdbaJ0 1 Psicol6gicos etc, (27), que puedan causarle una enfeme

dad o deteriorar su salud. 

Ante esta situaci6n se hace necesal'id la obligaci6n por parte 

de los empresarios de preocuparse por la salud integral de los mie

bros de su organi zaci 6n d.i'!. corno por la protecci6n contra acciden-

tes de trabajo. Estas obligaciones exiten generalmente en las disp2 

siciones legales de carActer laboral. 

En M~xico por ejemplo, La Ley Federal del Trabajo, el Reglamen 

to de lligiene del Trabajo y el Reglamento de Prevend6n de Acciden

tes de trabajo, principalmente, determinan las medidas que deberán

observarsu d fin de prevenir los riesgos de trabajo y lograr que A! 
te se efectue en condiciones que aseguren la vida y la salud de los 

trabajaodres; Estas medidas no son sino el reconocimiento de que la 

salud es w1 derecho y no una concesión. Tal es el espírit~ del Artí 

culo 3o. de la Declaraci6n Universal de Derechos Hwnanos" Todo indi 

vit!uo tíene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona". 

Las reglamentaciones sobre higiene industrial han sido encami

nadas a preservar ld salud de los trabajadores y de las colectivida 

des industriales y deben contener todas las medidas preventivas de

contro en locales, centros de trabajo y medios industriales. Algu-

nms medidas ?Ueden ser: buenos sistemas de ventilaci6n, de calefa--

(27) ;,p. ·cit. p. 356 

,•:,:_ 



cci6ir, m~todos de iluminaci6n, as1~0 de los centros de trabajo, su

ministro de ¿1gua potable etc: otr,1s medidas son las obligaciones -

que tienen los patrones ( artículo 504 de la Ley Federal del Trab~ 

jo) de mantener en el Lugar de Trabajo los medicamentos y material 

necf.•s.:i.rio para primeros auxilios y adiestrar personal que los pre~ 

te: es tablect?r una enfermería dotad,1 con los medicamentos y mate-

rial de curaci6n neces.:1ri,1 para los casos de urgencid, cuando ten

ga a sus servicio más de cien tra.bay1dor¿s ¡ o cuando tenga más de-

300 :nstalar un hospital con el personal m~dico y auxiliar necesa-

l'io. etc. 

Todas estas medidas y también la que tiene su base en el art! 

culo 509 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de crear comí 

sienes mixtas de higiene y seguridad compuestos por igual n(\mero -

de representantes de los trabajadores y del patr6n son preceptos de 

Seguridad Social que tienden a e·.ri tar o reducir el impacto econ6m1. 

co, social y Psicot6gico que producen las enfermedades, las profe

sionales y los accidentes de trabajo. (28). 

(28) BJDE!l, 



D) !l_SPEC1'0 l,ABORAL, 



Uno de los principales medios con que c~enta la.organizaci6n tn 
yernacional del Trabdjo par;;. promov~·r la mP-jol'il de las condiciones de 

trabilJO y de lr1 vid<1 en todo el mi.ndo, es la dplic<~ci6n de conver.ios

y recomcn<lacicncs adoptad os por la Conf ercnci a In ternaci cnal del t ra

ba jo, donde se reu_nen <mualmente dclegt!<los guberniJJlle1·.ta!,~s, empleado

res y trabajadores, Dichos convenios y rccomendacior.es han sido resi! 

trhdos por la O.I.T. cr. un Cldigo llamado: C6digo Internacional del

Trabajo, en el ct,;al c11c1~entran grc.n apoyo los profesional\~S de la me

dicina y la Abogacía, entre otros. 

El Codigo contiene normas refer~mtes a muchos aspectos de la vi

da econ6mica, normas que generalmente! se traducen en cada país como -

prestaciones legales favorecientes a los trabajadores tales son er.tre 

otros: 

Mejoramiento y protecci6n de los salaries mínimos, otorgamier.to

de primas de anti guedad p,1ra retiros voluntario!>, efectividad para -

partici~;ar !'l'i las utilidades de i.~s empresJs la discriminaci6n en el

empleo, la libertad sindical, la inspecci6n de trabajo, asi como pre

ceptos procesales gue garantken .:..1 trabajador el cwnplimier.to ce la

Ley y con intenci6n de mejorar la JUSticia obrera. 

En México, la nueva 1,ey rederal del Trabajo cumple con la fun--

ci6n de proteser y tutelar a los trabjadores. El Derecho Mexicano del 

trabajo contiene normas, no solo proteccionistas de los trabajadores

sino reivindicatorios que tie11en por objeto que estas recuperen la 

plusvalia con los bi~~es de la producci6 que provienen del régimen de 

explotaci6n Capitalista. Todas estas normas so11 tendientes a 11Jgrar -

seguridad ec el trabajador y como consecuencia bienestar y felicidad. 



... 

tienen un alcance mas generál aquellas normas que protegen cier 

-tos derechos humanos que corr.portan s;arantías para el derecho de los

trahaj.,dores por ejemplo la libl•rtac! .:¡ue tienen par.:l coaliza.rse, es

dccir, constituir organizaciones y afiliarse a ellas sin intervenci6n 

de las autoridades póhlicas ( Artículo 354 de la Ley Federal del Tra 

bajo). Estd liberta sindical que protege el ordenamiento ci.tado cons 

tituye Uh est!m~lo a la ccntrataci6n, en for~a colectiva y gdrantiza 

Li p:rotecci6n del traba.Jddor contri\ todo actc (¡ue tenga por objeto -

de~;¡cc<Jirlo o pc•rjudicarlo. Otra gar,intí.1 e:; L~ igti,ütl<;d de oportuni

d.::dr::; y de trato en la materL1 de empleo y ocupaci6n, sin disc:riniin~ 

ci.6?1 de religi6n, razo, sP.xc1 y n<idotMl.iddd c·t<:. ( artículo 123 cons 

tituciondl Pracci6n VIII). 

Todas n.stas disposiciones son de cJX.:1cter social y no solamente 

se r.1 rc\:n'.>cribe ,11 campo de las relaciones labor.:iles, sino tambien -

, ül c.::.r.i¡;o procesal laboral, protcgien-.lo y tutel<rndo J los trabajadores 

como en el caso por ejemplo de la gar,rntia ante la df>ficiencia de -

unfi queja del trabajador. El poder Judici.:il Federal, de igual manera 

que las junti.ls de conciliaci6n y <•r!,ftraje, tiene obligación de su-

plü dicha deficiencia( 30), con in tenci6n de mejoraz' la justicia del 

tr.:ibajador. 

La Seguridad Social en su aspecto laboral, tiende no solo a di~ 

nificar al trabajador, sino a tambien a reivindicarlo; tal situación 

se desprende al considerar nuestra legislación laboral que "El trab~ 

jo es un derecho y un deber sociales no es artículo de comercio, ex.!_ 

ge respeto para las libertades y dignidad de quien los presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y u11 nivel-

(30) Art:culo 107 Fracci6n II de la Constituci6n Política Mexicana, 



econ6mico 

• , ~ • •• , , • • • • •••• • • , , • , ••••• , .- • , ••• , ,- , , • , , , ,·, • , , , • f , • u· (-31 ) , 

Las disposiciones de lo Nueva Ley Federal del Trabajo protege 

al trabajador al grado de que cualquier estipulaci6n 1·~ayJ. en detri 

mento de aqudl se nulifica. 

El art!cülo 5o. de la t,cy mencionada, señala las condiciones

de trabajo que no deben estipularse en perjuicio de los trc1bajado

res1entre otros por ejemplo los que establezcan jornadas mayores de 

8 horas¡ salarios inferiores al mínimo, salarios que a juicio de -

las juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, no sean remuneradores¡ un

plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a lo~ obre

ros e te., etc,
1
s i tuaci ones que en caso de pactarlas en CUd.lqui er fo.r. 

ma !->e dar,{n por nulas de pleno derecho, por lo que no surtir!an -

efectos legales, garantizando de esta manera, el goce y ejercicio

de los derechos de los trabajadores consignados en la legislaci6n

laboral, lo que, en beneficio de los trabajadores es de integraci6n 

social. 

(31) Articulo Jo. de la Ley Federal del Trabajo • 

• 
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