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INTRODUCCION 

UPor Segurldad Soclal se entiende ocupacl6n -
pIona con Jornalos razonables, Jornales suf! 
Clentes para sostoner la vlda da una familia 
en un standard tradiclonal". 11 
Su objetivo permanente: Dliberar al hombre 
del mledo a causa de la lncertldumbre en el 
futuro. para hacerlo más humanon• 

A. Zelenka. 

El presente trabajo tiene dos obJetivos: El Primero, por orden 

de exposici6n, llevar al lector aspectos doctrinarios de la Seguridad 

Social, de lo cual hay mucho escr~to; pero de poca divulgaci6n. Ade-

más cualqu~er aspecto que se trate de este tema debe hacerse poniendo 

como base la doctrina para lograr su comprensi6n y just1ficaci6n. El 

Segundo, ana11zar en forma general la participac16n de la aotividad -

r del Seguro Social en el ámbito de la Eoonom!a Naoional, tomando den--

tro de ésta dos grandes oonoeptos; el Desarrollo Econ6mioo y la In--

dustrializaci6n. Al decir Seguro Soc1al y no Seguridad Soo1al se ideB 

t1fioan adrede por considerar, que ambas expres10nes han llegado a i~ <:, 
corporarse en el lenguaJe y mantalidad de nuestro pueblo como/un solo 

ooncepto. Aún haoiendo esta salvedad conviene aclarar que la relaoi6n 

existente entre Seguro Social y Seguridad Social es de medio a f1~; 
ambos tienen una profunda diferenoia y es su amplitud. En El Salva--

dor, o Améx1ca Latina no tenemos Segur1dad Sooial absoluta. 

La Seguridad Social en su sentido más amplio tiene alcances de ~ 

tipo universal y absoluto, pues su campo de acc16n lo representa el -

universo de una oomunidad y tiende a proveer a los miembros que la 

11 F. Zwig, The Planning oí Free Societ1es. 
g¡ J.A. Cuenca: Gesti6n de la Segux1dad Soc1al. 
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componen de todos los elementos que concurren a proporClonar y fomentar 

blenestar económlCo y soclal. 

La relaclón entre Segurldad Soclal y Clencia Económica es indl~ 

cutlble 9 el doctor Gastón Novelo en el Prlmer Congreso Naclonal de Se-

gurldad Soclal efectuado en ésta (San Salvador, Repúbllca de El Salva-

dar) en novlembre de 1967 expresó: "En los países de Amérlca la acc16n 

de las organlzaclones profeslonales y laborales 9 han creado una conCle~ 

~~ I Cla de que la Segurldad Socla1 9 no sólo es un lnstrumento de auténtlca 
"'J \ I 

polítlca Soclal, Slno que constl tuye un mecanlSlllO valioso para lograr 

obJetlvos báslCOS del desarrollo econ6mlc0 9 como son la redistrlbuc16n ~ 

del lngreso y el aumento de la productlvída4")..! 

Conoclendo la eXlstencla de las múltlples varlables que lnter--

vienen en la lndustrlallzac16n de un país, como vehículo del desarro--

110 económlco, al mlsmo tlempo que los elementos que son obJeto de los 

seguros soclales, se puede establecer la lnCldenCla de éstos en los dl . 
versos sectores que forman el marco econ6mlco. Es declr que se anali-¡ I 

I 

za la forma como un slstema de Segurldad Soclal coadyuva u obstacullza; I 

I 
los dl versos aspectos económlcos: el ahorro, la lnvers16n, los preC10S,¡ \ 

dlstrlbuclón de mano de obra, salarlos, renta naclonal~ lndustrla, ln- \ 

gresos, etco 

Desde el punto de vlsta de la apllcaclón de la Clencla Econ6mi-

ca y Segurldad Soclal en su íntlma relaclón con los aspectos señalados 

en el párrafo anterlor, se vuelve dlfíCll tratarlos en forma exhaustl-

va en este trabaJo pues cada uno de ellos y sus lmpllcaclones, son ob-

21 "Segurldad Soclal" No.55 - enero-febrero 1969. 
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Jeto de una téS1S por separado; sin embargo se pretende, con lo expue~ 

to, dar una idea general de la actlvldad mancomunada que eXlste entre 

el Seguro Socia~ a través de la doctrlna,y la actividad económlca del 

país hasta el momento. 

En la investlgac16n y exposlci6n se ha utllizado una metodolo--

gía de tlpO deductivo partiendo del concepto de Seguridad Soclal y sus 

principlos doctrlnarlos; ubicando adelante la situaclón de algunos 

, países de la Amérlca Latina, para llegar al final al caso particular -
i 

'~\del Seguro Soclal en El Salvador y aspectos específicos. Al estudlar 

éste, se han deJado sin tratar y a propóslto, algunos asuntos que en 

otras "tesls de grado", han sldo tratados con detenimiento y en forma 

completa, al mismo tlempo que se encuentran blen definldos en la "Ley 

del Seguro Soclal". 

Para llegar a obtener resultados satlsfactorlos en la presente 

investigaci6n se ha hecho uso de tres fuentes de informac16n conslsteE 

tes en: Textos sobre la materia y revlstas internaclonales espezlaliz& 

das, documentos inéditos, así como Leyes y Reglamentos de dlstintas 

instituciones. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 

1) Antecedentes H1stór1coS 

Tal como se 1nd1c6 en la parte 1ntroduct1va de este trabaJo, a 

menudo se tomarán 1ndist1ntamente las expreS1ones: Segur1dad Soc1a~ 

y Seguro Soc1al. Por su aspecto doctr1nar1o conviene 1n1c1arlo con 

algunos elementos generales sobre Prev1s1ón Soc1al. 

Según Mar10 de la CuevaY "La Prev1s1ón Social es el contenido 
I 

de una act1v1dad soc1al contemporánea; pero no ha surg1do de la nada; P' . 
su h1stor1a es la histor1a de la beneficenc1a, de la car1dad y de la 

aS1stenc1a púb11ca." 

Los pr1meros esbozos de estas h1stor1as aparecen, según el au~-

tor, (al comentar la obra de Kar1 de Schwein1tz; "Inglaterra hacia la 

Segur1dad Soc1al") en el Acta del Conc11io de Gret1ea del año 928 en 

la que quedó claramente establec1do: "Los func10narios del rey debían 

sostener un asilo para pobres en las V1.11as del Rey". En 1349 Eduar-

do III d1ctó el Estatuto de 106 TrabaJadores del Campo, en el cual se 

establecía la proh1b1c1ón de dar 11mosna, para obll.gar a los hombres 

a trabaJar. Se supone que con esta d1spos1c1ón se pretendía eV1tar -

el alza de los salarios vía escasez de mano de obra; en el s1g10 XVI 

y "Derecho Mexl.cano del TrabaJo", Tomo 20 
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se d~ctaron d~sp08ic~ones a los ob~spos a fin de perm~t~rles recoger 

donat~vos y dest~narlos a los pobres; merece menc~onarse la "Ley del 

TrabaJo de la Re~na Isabel ll en la cual se obl~ga a los demás a dar -

ayuda a los pobres; en el año 1572 otra ley autor~zó a los Jueces a 

f~Jar y cobrar la "cuota de socorro a los pobres lf ; luego en 1576 s 'e 

d~6 la Leg~slac~6n de Pobres que obl~gaba a trabaJar a las personas 

aptas; en 1601 la Ley de Res~denc~a~; f~nalmente en 1772 se d~ó l~ 
Ley de Creac~6n de As~los-Obrador en la cual se establecía ayuda a ~ 

los pobres, proporc~onándoles trabaJo, que con anter~or~dad había 81 

do contratado con algún part~cular. 

Antecedente ~mportante en la protecc~6n a los trabaJadores y en 

general de los neces~tados, es la mutual~dad pract~cada desde los tle~ 

pos de la corporac~6n med~oeva12/. En España se cons~deraba la asis-

tenc~a soc~al ~nsp~rada en el cr~stian~smo y al respecto Anton~o Rurreu 

de Armas en su obra "H~stor~a de la Prev~s~6n Soc~al en España" hace 

una relac16n completa a cerca de las Cofradías, los Gremios, las Her-

mandades y los Montepíos; este autor señala que LU~8 V~ves fue uno fte 

los meJores puntales al dec~r en su obra "De subvent~one pauperum: 

"Qu~en qu~era comer trabaJe" y qu~en qu~era trabaJar, encuentre dondell
,. 

esto d~ce el autor const~tuye la base del derecho a trabaJar. Doctri- ,I 

nar~amente en este pr~nc~p~o se fundamenta el Seguro de Cesantía.AI, 
Este aspecto histór~co general que se ha refer~do a la cari 

Obra C~tada. 
IDEM. 
IDEM. 
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dad, la beneflcencla y la aSlstencla públlca, no constltuye a{m la -

preVls16n soclal; qUlzá el prlmer antecedente dlrecto es "el prlnci-

plO del derecho a trabaJar" y "los Talleres Naclonales" creados du-

rante la Revoluclón Francesa en 1848.2/ Se ha aflrmado que la previ 

s16n social como doctrlna e lnstltuclón nac16 en el momento en que -

Alemanla comenzó su movlmlento relatlvo a la Polítlca Soclal, por me 

dlO de la cual se suprlmló la postura lndlvlduallsta y llberal de los 

estados, Substltuyéndola por el lntervenclonismo de Est~doD 

Blsmarck, al dar a conocer la Ley del Seguro Soclal aflrmó: "Que 

al trabaJador lmporta no solamente su presente Slno tamblén y acaso - ~' 

más su futuro y que era así porque en el presente le sobra su esfuer-

zo, en tanto el futuro es lo lmprevlsto y desconocido y por ello debe 

asegurarse. La flnalldad de la polítlca soclal es correglr los males 

del réglmen económlco y soclal, del capltallsmo, meJorando la condi-- )< 
clón de los trabaJadores y procurando eVltar los daños a que están e~ 

puestos".~/ La polítlca soclal en estas clrcunstanclas, gener6 lmpoE 

tantes dlSposlclones en beneflclo del trabaJador con el obJeto de el~ 

var su nlvel de vlda en todo tlempo. ASlmlsmo establecló dlSpOS1C10-

nes tendlentes a llmltar las Jornadas de trabaJo; estableclmlento de 

los días de descanso; la protecc16n de las mUJeres y de los menores; 

y como consecuenCla más lnmedlata, el estableclmlento de los seguros 

soclales. Este fue el prlnclplO que establec16 la dlferencla entre -

la carldad, la beneficencla y la aSlstencia públlca con la previs16n 

2.1 IDEM. 

~/ IDEM. 
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soclal. la cual se consldera como un derecho de los trabaJadores~ y 

que puede deflnlrse como "una contraprestaclón que les corresponde j.. 
por la energía de trabaJo que desarrollan,,)i 

Es necesarlO señalar que el fundamento de la prevlslón socLal 

es múltlple; en prlmer lugar, la nueva concepclón del derecho del tr~ 

baJo, en segundo lugar el nuevo concepto de la sociedad y de la soli-

darldad soclal y en tercer térmlno, el camblo operado en la idea de -

la empres~, En el VleJO capltallsmo se concebía la empresa como un -

poie~ absoluto del empresarlO, qUlen en Vlrtud de un contrato lmponía 

el salarlo que más convenía a sus intereses, y los derechos del traba 

Jador estaban llmltados por la fuerza que lmponía tal cont~atoc En-

la empresa moderna se atlenden los factores de la producclón; forman· 

do fondos de reserva para los blenes materlales (cap~tal y equJpo) 

~re~ervándolos de cualquler pérdlda, y por ser más lmporta~te el fac--

tor humanos está en la obllgacl6n de asegurar al trabaJador su preseE 

te y su futuro, contra cualquler contlngencla, pues éste no tlene más 

lngreso que el salarlo proyectado hacla el futuro. En esta forma se 

establece el eslabón conceptual entre liprevlslón soclal" y "segu~ldad 

soclal" ya que aquella constltuye el fondo ldE'ológlco de donde brotó 

la doctrlna de la Segurldad Soclal~ constltuyendo ésta, una meta a al 

canzar, con la esperanza de que será capaz de transfor~ar a: mundo ca 

pltallsta. Por lo antes dicho, Marlo de la Cueva en su obra ya cita-

da expresa: "la Segurldad Soclal es la ldea de la prevlslón soclal y l 
consecuentemente, del derecho del trabaJo, proyectada a la humaDldad6 [ 
Ji I:;)EM. 
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En esencla, es la ldea de la Justlcia soclal que se abre paso. ,,§} --

Algunos autores contemporáneos conslderan los orígenes de la 

6egurldad Soclal, en un documento llamado Acta de Seguridad Soclal 

del Presidente de los Estados Unldos de Norte Amérlca, Franklln D. 

Roosevelt, en 1935. En vlrtud de ésta se lnlc16 en ese país una po-

lítlca de Seguros contra el paro y la veJez, de ayuda a la lnfancia, 
R 

a las madres y a los clegas. En 1941 fue suscrlta por Frank11n D. 

Roosevelt y W. Churchl1l la Carta del Atlántlco, en cuyo contenldo 

se encuentra la prlmera declarac16n unlversal sobre la Segurldad So-

clal, veamos: 

"5 Las Nacl0nes Unldas favorecen la colaboraclón más amplla 

entre todas las naCl0nes en el campo económlco, con el fln de asegu-

rar a todos un meJor réglmen de trabaJO, una sltuaclón económica más ~. 

favorable y la segurldad soclal. 6 Las Naclones Unldas confían ver 

estableClda una paz que proporcl0ne a todas las naClones los medlos 

de V1Vlr en segurldad en el lnterl0r de sus proplas fronteras y que 

ofrezca a los habltantes de todos los países la segurldad de poder -

desarrollar su vlda 11bre de temor a la lndlgencla". 

No es poslble hablar de doctrlna de la Segurldad Soclal Sl no 

se une a aquélla el nombre de Slr Wl11lam Beverldge, qUlen en los 

años de la Segunda Guerra fmndlal, redact6 un plan de acc16n soclal 

para Inglaterra, tomando como base los flnes fundamentales enuncia-

dos en la Carta del Atlántlco. En dlCho plan establece lo que consí 

~ IDEM. 
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dera los "tres puntales de la segur~dad,,21, así: 

"Tres son las cond~c~ones esenc~ales para que ex~sta la seguIj,! 

dad en el mundo, después de la guerra: la prlmera condlc~ón es que -

se implante la Justlcla en lugar de la fuerza como árbltro de las na 

Clones. La segunda condlc~ón es que tlene que ex~st~r una oportuni-

dad razonable de reallzar un trabaJo productlvo para cada lndlvlduo 

en lugar de la desocupaclón. La tercera condlclón es que tlene que 

eXlstlr la segurldad de que se tendrán lngresos suflclentes para es-

tar a cublerto de la lndlgencla cuando por cualquler razón no se pu~ 

da trabaJar,!lQ/ 

A pesar de que su plan lo redactó para su país (Inglaterra) lo 

clerto es que en su pensamlento la Segurldad Soclal se convlerte en 

un problema lnternaclonal pues la segurldad humana es producto de una 

auténtlca Justlcla lnternaclonal basada fundamentalmente en la orde-

naclón pacíflca y Justa de la humanldad. Beverldge consldera que cua 

tro son los aspectos mínlffios de la Seguridad Soclal: 

a) "Proporclonar a cada nlño y a cada Joven la educaclón prlm.§!:.. 

ria profeslonal necesarlas que le permltan desempeñar un -

trabaJo soclalmente útll. 

b) Dar a cada lndlvldu0 9 una oportunldad Justa, para realizar 

un trabaJo productlvo, a fln de no permltlr que se presen-

te la desocupaclón. 

e) EVltar ataques a la salud y a la integrldad físlca del ser 

21 Beverldge, W. "Bases de la Segurldad Soclal" 
10/ Obra Cl.tada. 
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humano med~ante la salubrldad y la organ~zac~6n técnica del 

trabaJo y 

d) La segur~dad de que el hombre tendrá los ~ngresos suflclen-

tes para protegerse de la ~ndlgencla cuando por cualquler -

raz6n no sea poslble reallzar trabaJo rentado." 11/ 

"El Plan Beverldge" en sus cuatro puntos expuestos, pretende al 

canzar en forma lntegral todo aquello que pueda garantlzar el blenes-

tar soc~al y econ6m~co, proporclonando a cada lndlVlduo educac~óng 

aprend~zaJe y ocupac16n; salud y segur~dad econ6m~ca en los momentos 

de lnfortunlo. 

Alberto y Patrlclo Castro12/ señalan que algunos tratadlstas ven 

en Slm6n Bolívar a un precursor de la Segurldad Soclal porque en uno 

de sus dlscursos decía: "que el slstema de Gob~erno más perfecto es -

aquel que produce la mayor fel~cidad y la mayor estab~lldad polítl.ca ll• 

Respecto a lo anterl.or podría af~rmarse que los dl.scursos con térm~--

nos como los anter~ores son lugares comunes en los líderes polítl.coso 

Otros autores se remontan al Imperl.o Romano y buscan en los or-

gam.smos llamados "Coleglos" algún mecan~smo de ayuda mutua, por ser 

éstos~ asoc~aClones de carácter soclal y religl.oso. 

En la Edad Med~a encontramos g en España, las organ~zaclones lla 

madas "Cofradías" y "Hermandades de Socorro" las cuales prestaban 

auxllloS a trabaJadores; las "Reales Cédulas Españolas" que crearon -

los Montepíos Ml.lltares para proporclon~r ayuda a las vludas y huérfa 

l1I IDEM 
12/ "Segurldad Soclal" Revlsta Chllena 1969. 
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nos hlJOS de guerreros. Con el advenlmlento de la Revolución France 
I 

sa se operó una transformaclón de lo que eran obllgaclones morales, 

a lnstrumentos de amparo legal, a cuyo beneflclo tlenen derecho los 

menesterosos, los nlños y los enfermos.13/ 

Más tarde se preClsa el concepto de los rlesgos que amenazan -
, 

al trabaJador, determlnando que éste no lnteresa por sí solo Slno que, 
, 

con él, el grupo famlllar baJO su dependencla. Muestra de lo anterior 

se tlene en el naclmlento de un slstema de penslones de vludez, orf~ 

dad y cesantía, en Europa durante el slglo XVIII. 

Seguldamente aparecen "los prlmeros lntentos de seguro aSlste,!! 

clal de enfermedad a favor del trabaJador, los que tlenen como base -

la organlzaclón grefilal que aparece sustitulda en el slglo XIX por la 

organlzac16n de tipo mutuallsta ll .14./ 

En 1835 se da en Prusla una ordenanza que faculta a las Munici 

palldades para declarar obllgatorledad hacia los patronos para contri 

bUlr al flnanclamlento de esas organlzaClones. El desarrollo lndus--

trlal traJo como consecuencia conceder mayor lmportancla a la prot~c-

c16n de la salud o lncapacldad físlca; y en 1839 se d16 en Alemanla -

la dlSposlc16n estatal denomlnada "Inverslón de la Prueba" que consl!!, 

tía en establecer una presunclón en favor del trabaJador en los casos 

de accldentes ocurrldos a éstos en el trabaJo, obllgando al empleador 
I 

a probar la culpa del obrero en el accldente. En 1881 se sanClona en 

SUlza este prlnClplO extendléndolo a la enfermedad profeslonal. 

121 BURNS, M. E: Hlstorla Econ6mlca del Mundo Occldentaf' 

14/ DE LA CUEVA ,1~-1. : Derecho MeXlcano del TrabaJo. 
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Hacla 1883 Y 1889 en Alemanla se dleron las prlmeras leyes de 

seguro sobre enfermedad~ accldentes de trabaJo~ lnvalldez, veJez y -

muerte con lo cual queda conflgurado el Seguro Soclal. 

Para flnalizar y slntetlzando~ puede decirse que tres grandes -

Prlmer Período: 

Segundo Período: 

Tercer Período: 

De medlados del slg10 XIV hasta flnes del -

slg10 XVII 1 se deflne por la aparlclón de 

la póllza de seguro. 

Todo el slg10 XVII y medlados del XIX con -

aconteclmlentos importantes como la funda--

clón de compañías aseguradoras. 

Este está determlnado por la época que V1V~ 

mos 1 en él surge la "explotaclón moderna y 

en gran escala del seguro". 

El Seguro Soclal como resultado de la polítlca soclal alemana 

tuvo tamblén una causal lmportante en el movlmlento obrero~soclal-de 

mócrata; éste 9 a JU1Cl0 de Blsmark, amenazaba la paz lnterna del pa~, 

lo que capltallzó para dictar, en 1876 1 una ley antl-soclallsta, por 

medlo de la cual prohlbía la dlfuslón y prédlca de doctrlnas democr~ 

~, s, soclallstas o comunlstas que traJeran por consecuenCla un cam--

bl0 radlcal en el orden polítlCO y soclal eXlstente. Ante este acoE 

teclmlento "el Emperador GU111ermo I en novlembre de 1881 anuncló ún 

mensaJe de creac16n del Seguro Soclal"l2./ lo que venía a ser una for 

12/ Obra Cltada 9 Tomo 2. 
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ma de compensar la p~rdida de 11bertad de pensamiento. 

Las s1gu1entes fechas dan 1dea de la forma gradual como se es-

tablec1ó el Seguro Soc1al en Aleman1a y que paso a paso const1tuía -

un eJemplo para todos los países: 

En 1883 se crea el Seguro de enfermedad y matern1dad. 

1884 el de acc1dentes de trabaJo 

1889 el de veJez o 1nva11dez 

1912 establec1m1ento del Fondo de Ret1ro para empleados 
~ 

1923 despu~s de la pr1mera guerra mund1al, la Ley del Segu-

ro Soc1al de los M1neros. 

1911 se extend1eron los benef1c1os legales al seguro de em

pleados16/ y de superv1venc1a. 

1927 Ley del Seguro Soc1al contra el paro forzoso apoyado -

en la Const1tuc16n de We1mar. 

2) Concepto de Seguridad Soolal 

Dos asplrac10nes fundamentales de polít1ca soc1al y económlca 

fueron las que allment6 la clase trabaJadora durante la segunda gue-

rra mund1al y el período 1nmedlatamente posterlor: La Segur1dad So-

olal y el pleno empleo. El concepto de la primera ha llegado a ocu-

par un lugar predom1nante no s610 en el campo de la polítlca soc1al 

Slno ~n 01 de la POLITICAl1/ baJO su cOnOGpC1Ón más amplla. 

l2I Obra Cltada. 
I1I Zelenka? A: Conferencla en el CIESS, 25 Mayo 1959. 



11 

Anal1zando la conducta del hombre se observa que desde t1empos 

pr1mit1voS ha V1Vldo en socledad. En los tlempos modernos la lnter-

dependenc1a entre los hombres es cada vez más eVldente y aceptada c~ 

mo un fenómeno natural, la cual se acreC1enta más a medlda que los -

W "modos de producc16n1l evoluc10nan. 

Esta dependenc1a de hombre a hombre se ha conslderado, 1nclus,09 

como una pérdlda de la llbertad lndlv1dual, cuya base f110sóflca es-

tá en el pr1nC1p10 de SOLIDARIDAD. 

El hombre acepta esta dependenc1a, aunque slgnlf1que llmltac1~ 

nes de acc1ón personal, porque consldera que sus estados de calamldad 

o sus problemas, se los puede Soluclonar la soc1edad; pues son probl~ 

mas, cuya Soluc16n eX1gen más de lo que pueden dar sus poslb111dades 

lndlVlduales, de tal manera que una compensaclón de la falta de 11--

bertad de acclón la constltuye la segurldad econ6mlca que se obtlene 

por med10 de la organ~zac16n de la sociedad que ha sldo llamada, en 

todo estadlo de su desarrollo, a enfrentarse a problemas tan delica-

dos como son los cUldados de la salud; los 1nválldos, los anclanos, 

huérfanos, etc. y que son tan antlguos como la sOC1edad mlsma. 

De lo anterlor se desprende que lila Segurldad Soclal es el con 

/ " 
\ ' ,Junto 

') \ I 
'- I 

de medldas tomadas por la socledad y en pr1mer lugar por el ~~ 

\tado, para garantlzar a todos, los cUldados méd1cos necesarl0S, así 

como asegurarles los medlOS de v1da en caso de pérdlda o de reduc--

Clón 1mportante de sus medlos de eXlstenc1a, causadas por C1rcuns--

18/ Marx 9 K: A contr1but10n to the Cr1tlque of Pol1t1cal Economy. 
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tanclas no dependlentes de su vOluntad".19/ 

Como puede verse en esta deflnlc16n hay tres aspectos fundamen 

tales; prlmero la Segurldad Soclal como conJunto de medidas en las -

cuales lnterVlene la socledad y el Estado; que tales medldas van en 

procura del aspecto salud por una parte y del eCOnÓfo¡lCO por otro 1 10 
~.---. 

que constl tuye __ l~ base <.i§. las _:pre~j;a~10nes; flnalmente el hecho mlS

mo de que tales sucesos no dependan de su voluntad es deClr que se -

trata de sucesos lmprevlslb1es o a1eatorlos, característlca de los -

rlesgos. 

Como toda doctrlna, la Segurldad Soclal tlene sus propl0s pri~ 

Clpl0S los cuales constltuyen su fl10sofía: 

3)PrlnClpl0s Báslcos de la Segurldad Soclal: 

lº) El prlmer prlnClplO está determlnado por "la generallzaclón de la .v" 

Segurldad Soclal"; ésta debe comprenderse conSlderando dos aspe~ 

tos: el prlmero, se reflere a las personas cublertas o protegl-

das, es declr: trabaJadores actlvos dependlentes de un patrono; 

la faml11a de los mlsmos; trabaJadores lndependlentes; eventua--

les, doméstlcoS, agrícolas, etc. lncluso Sln conslderar límite 

de salarlos nl el área geográflca donde se encuentren. El segun-

do se 11mlta a los rlesgos cublertos; puede cubrlr s610 enferme-

dad y accldente comunes; rlesgos profeslonales, maternidad, inv~ 

lldez, veJez, muerte 1 cesantía lnvoluntarla, etc.; se aflrma que 

121 Zelenka, A: Conferencla en el CIESS, 25 de mayo 1959. 
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hasta cuando se at~enden todos los r~esgos y a todas las perso--

nas de una cOIDun~dad, hasta entonces se ha dado cumplim~ento a -

este pr~ncip~o. Cubrir c~ertas reg~ones y c~erta categoría de -

trabaJadores en un país y que en c~erto modo const1tuye una por-

c~6n muy l~IDltada del total de la mano de obra del ID1SIDO, "ha si 

do conslderado por la clase trabaJadora que no goza de la mlsma 

s1tuac16n, un prl.Vl.leglo inJUstifl.Cado"gQ/; pero uno de los pr.2, 

blemas más dl.fícl.les de resolver para lograr la generall.ZaC16n -

lo constl.tuye el flnanclaIDlento de un slstema en el cual las con 

tribuclones son por partes. 

2 Q
) Caracterl.za, además a la Segurl.dad Social la "um.dad de acc16n"; 

ésta unl.dad de acc~ón debe consl.derarse dentro de la Seguridad -

Social ml.sma en prl.mer térml.no, y posterlormente su l.ntegracl.6n 

en el cuadr~' total de la actlvldad econ6mlca y soclal de un país, 

es decl.r que debe haber coordlnacl.6n con los demás sectores econ~ 

mlcos de un país. 

Al anall.zar la accl.ón de la Segurldad Social se descubre que es-
o 

tá desarrollada en tres dlreccl.ones: la prevencl6n, la indemnl.

zación y la readaPtacl.6~; de lo anterl.or se desprende que no 

es posl.ble ll.IDltarse al concepto de la slmple l.ndemnl.zacl.6n por 

el daño sufrldo; Slno que ell.minar o mlniml.zar las causales del 

daño (la prevenclón) o bl.en Sl. éste ocurre, reducl.r o e1l.minar -

las consecuenCl.as del ml.smo medl.ante la rehabl.litacl.6n y readap-

?:Q/ Obra Cl.tada. 
21/ IDEM. 
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tac~6n de los ~nvál~dos. Un~camente llevando a cabo una acc~ón 

en estos tres aspectos se puede garant~zar protecc~ón ef~c~ente 

e ind~scr~m~nada al trabaJador y a su fam~l~a. 

Ahora b~en, el papel_ que __ J~ega la polítlca ªconóm~~a y social de 

(jf:.¡ un país es l::as~ fund~mental paE.~-,!~e !a_~~~ __ S.9cl§-l desa_r:r:~ 

lle su ~cc~ón, pues no puede actuar a~sladamente. Un Rég~men de 

Seguridad Soc~al se apoya en dos pl1ares fundamentales asentados 

en la solldez polítlco-soclal de un país: la segur~dad del em-

pleo y la segurldad de las gananclas~; sólo esto garant~za que 

un s~stema funclone en forma sat~sfactor~a ya que puede coord~nar 

su acc~6n con las d~spon~b~l~dades econ6m~cas e ~nstltuc~onales-

con que cuente un país; eJemplo: no puede func~onar un seguro de 

enfermedad s~ no se t~ene la ~nfraestructura suflc~ente sea por 

parte del estado o por alguna empresa destlnada a serVlr este s~ 

guro, o b~en no se puede establecer un seguro de cesantía ~nvo--

luntarla si no se t~ene una of~c~na de colocac~6n de desocupados 

ya que de lo contr~rlo no sería nl económ~co n~ oportuno; de 

~gual modo los programas de rehabll~tac~ón y readaptac~6n de ~n-

vál~dos no func10narán, Sl no se tlenen slstemas adecuados de c~ 

10cac16n de la mano de obra rehabll~tada dentro de la estructura 

econ6mlca del país. 

El mecanlsmo de la Segur~dad Soclal no debe constltu~r, pues, un 

obstáculo que entorpezca el creClmlento de la producclón, del 

consumo o de la renta nac~onal, ya que estos forman la base s611 

22/ IDEM. 
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da sobre la cual se desarrolla. Las prestac~ones de t~po económ~ 

co así como el flnanclarnlento de la Segurldad Soclal deben garan-

tlzar, en su totalldad,alcanzar las meJores condlclones en el or-

den económlco y de Justlcla soclal a que puede asplrar la clase -

que produce la r~queza. 

3º) Un réglmen de Segurldad Soclal al establecer cualquler tlpO de ~ 

prestac16n, económlca o en espeCle deberá tener en cuenta que és-

tas garantlcen a los beneflc~ar~os cond~c~ones de v~da sana y dl~ 

na~; tratándose de prestaclon~s económlcas éstas deberán repr~ 
sentar al menos, una parte razonable de los ~ngresos anterlores -

al acacclm~ento del suceso; este t~po de prestac~ones debe ser de 

tal manera funclonal, que no ocaSlone una reducc16n lntolerable -

al nlvel alcanzado mlentras estuvo en actlvldad; por lo tanto es 

lndlspensable que las prestaclones en especle o en dlnero respon-

dan en calidad y cantldad a las necesldades de los beneflc~arlos. 

S~n embargo, es útll señalar que una prestaclón económlca puede -

responder a esas eXlgenc~as en el momento de ser conced~das; pero 

con el tlempo ya no responderán, pues, haclendo abstracc16n del -

aumento de las neceSldades del beneflclar~o, puede haberse opera-

do un camb~o en el valor adqulsltlvo de la moneda. En estos ca--

sos el slstema, debe tener prevlstos mecanlsmos adecuados de aJu~ 

tes automátlcos o semlautomát~cos.~/ Nuestra Ley, en su Regla--

mento de Apllcaclón de los Seguros de Invalldez, VeJez Y Muerte, 

ha establecldo ya la revalor~zac~ón de pens~ones, cuando se deter 

g¿¡ IBID. 
~ IBID. 
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mlne que ástas han perdldo valor adqulsitlVO. Anallzando los 

conceptos anterlores se deduce que el tercer princlplo que carac 

terlza la Segurldad Soclal es el "prlnclplo de eflclencla" el 

cual es apllcado cada vez que se determlna el nlvel de las pres-

taclones: cuantía, duraclón, etc. 

4Q ) Partiendo del crlterlo de que es f~~~~ntal de la Segu-
r-- - -- --r"" 

rldud Soclal, a través de sus mecanlsmos, alcanzar la redlstrlb~~ ---- ------
Clón de la renta naclonal en favor de los beneflclarlos podemos 

deClr que el cuarto prlnclplo conslste en la "dlstrlbucl6n equi- /' 

tatlva" del costo del slstema; esto slgnlflca que qUlenes parti-

Clpan en el flnanclamlento de la mlsma garantlcen los lngresos -

de "Substltac16n"~/ en la forma que lo demandan las necesldades 

de los beneflclarlos; que las transferenclas hechas a la Segurl-

dad Soclal alcancen ese obJetlvo, trasladando capacldad de com--

pra de los sectores econ6mlcos fuertes a los sectores econ6mlcos ' 

déblles, de zonas desarrolladas a zonas subdesarrolladas o en de 

sarrollo. En esta forma se pueden redUClr las dlferenclas entre 

los lngresos altos y los baJos de los mlembros de una comunldad, 

tomando en cuenta, además, el papel lmportante que Juegan en es-

te fenómeno los salarlOS y los preClOS. 

Del análls1s de estos prlnClpl0S puede aflrmarse que un slstema 

que los apllca plenamente constltuye un"slstema perfecto"y es prE, 

plO de países altamente desarrollados. Ha sldo y slgue slendo nor 

ma de apllcaclón restrlnglda de los mlsmos, en países que se en-

?;i/ IBID. 
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cucntran en un estado in~c~al de desarrollo económico, pues se ca 

rece de los med~os de flnanclam~ento adecuados, no obstante y ser 

estos países los que más neces~tan de un s~stema de Segur~dad So-

c~al eficiente. 

o 

Es ObVl0 que del concepto y aplicaclón de sus prlncir~~~ Qe ñedu 

c~, ~ue la Segur~dad Social es una polítlca de promoclón de progra-.· 

mas soc~ales y econ6m~cos que perm~te y obllga crear una conClenc~a 

de soli~arldad para extender su campo de acc~6n a todo el ámbito ge~ 

gráfLco y soc~al, al ffilsmo t~empo a establecer como neces~dad, la 

utl1lzac~6n 6pt~ma de los recursos humanos, econ6mlcos y materlales. 

Además, la polít~ca de Segur~dad Soclal debe formar parte 

ampll0s esquemas de garantías soclales y económicas, en fun-

c16n de los objet~vos del b~enestar y de la planlficac16n en ge--

ne~al, que permltan superar las carenc~aS tradicionales y los esque-

mas seculares de atraso. Esto lleva a la conclus16n de que no s610 

el dc:sarL.'\...llo económ1Co conduce áI. progreso SOCla1, smo ta.mlié::.-~ ';1l1P '"!....:l.c p_~ 

/ 
\[ 
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greso soc~al, logrado a través de la Segur~dad Soc~al, debe conside-

rarse como componente básico del desarrollo. 

Esta es la concepc~ón moderna de la Segur~dad Social: una eco-

nomía autént~ca y rac~onal de los recursos escasos y de los valores 

humanos. 

4) Formas de F~nanc~amiento: 

l 
{ 

Se ha establecido en líneas anter~ores que el campo de acc~ón -

ae la Seguridad Soc~al es de t~po un~versal; es dec~r~ ~a~Q Loda la -

poblaclón y cubrlendo todos los rlesgos a que está expuesto un t~~~~-

Jador; proporc~onando protecciñn ~ l~ T~IDll~a y fac~l~tando todos ~ 

llos med~os que t~enden a dar bienestar económ~co y social. De tal 

manera que s~gUl.endo a M .. P~erre Laroque 26/ podemos declr: "Que la 

polítlca de Segur~dad Soc~al resulta en real~dad de la conJunc~ón de 

tres polítlcas d~ferentes: es ante todo una polítlca económ~ca ~mpue~ 

ta por la neces~dad de la plenltud del empleo. En segundo lugar una 

polítlca de dotac~6n de equ~pos san~tarlos y de organ~zac16n méd~ca 

que perm~te luchar contra la enfermedad: prev~nléndola pr~mero y ou-

rándola en cuanto surJa ••..•. " "En tercer lugar es una política de -

dlstribuc~6n de los ingresos y de las gananclas, que tiende a corre~~ 

gir la que resulta del Juego ciego de los s~stemas econ6m~cos para 

adaptar los recursos de cada ~ndivlduo y de cada familia a las neces! 

g&/ Laroque, :r.-I. P.: "Del Seguro Social a la Segur~dad Social". 
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dades de tal faml1la, hablda cuenta de todas las clrcunstancias que 

puedan influlr sobre la evolución de los recursos ll
• 

Expuestas estas ideas se llega a la concluslón que lila Seguri

dad Social es en esenCla y forma dlstlnta de un Seguro Soclal"n/; 

éste se consldera como una fase avanzada de la idea general del se~ 

ro prlvado; que neceslta de la acc16n del Estado para cubrlr parclal 

o totalmente a la poblac16n y los riesgos a que están expuestos sus 

mlembros. 

Slendo ambos conceptos deslguales en su amplltud es 16g1CO que 

el flnanclamlento del Seguro Soclal revlste característlcas muy pec~ 

]Lares y que están en funclón del servlcio que presta. Actualmente, 

el cUldado de la salud; dotaclón de los medlos econ6mlcos para su 

Subslstencla; medl0S económlcos para neceSldades faml1lares; recupe-

rac16n del trabaJo, etc. Prestaclones éstas, que se flnancían con -

aportes del trabaJador, del empleador y del Estado, cuya base es el 

salarlo D Sl se consldera que los beneflclos en dlnero y la atenc16n 

médlca, especlalmente, son servlcios públicos, entonces tal flnancla 

mlento debe provenlr de lmpuestos generales, lo cual representa, te~ 

rlcamente, una 11beraclón del salarlO del trabaJador, cuyo gravamen 

dlrecto slgnlflca una reducclón en su poder de compra,(que se anali-

za más adelante). 

El flnanclamlento de la Segurldad Soclal a través de lmpuestos 

generales, determina un aspecto muy lmportante en la evolución de 

las flnanzas públlcas, ya que las contrlbuclones forman parte del s~ 

.27/ De Cuenca, J .A: "Gestlón de la Seguridad Soclal". 
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tema trlbutarlo, al mlsmo tlempo que los gastos en prestaclones Vle-

nen a constltulr una proporclón importante del total de los gastos -

públlCOS de un país. 28/ 

Tomando en cuenta que el Seguro Soclal cubre parte de la pobl~ 

Clón y parte de los rlesgos, es más convenlente tratar slstemas de -

finanClamlento de las dlversas formas de cobertura de los dlstlntos 

rlesgos cublertos por aquél, utllizando algunas ldeas báslcas refe--

rentes al Seguro Soclal, no a la Segurldad Soclal? ya que como se ha 

señalado ambos conceptos son dlferentes en su amplltud. En el segu

ro prlvado, en sus orígenes, prevalec16 el prlnclplo aSegurado~/; 
pero la decadencla de este prlnclplo ha hecho que la estructura fi--

nanClera del Seguro Soclal evolUClone más rápidamente. Los motlvos 

de este camblo pueden esquematlzarse de la manera slguiente~ 

1) El seguro prlvado vlncula el derecho a las prestaclones, a 

las contrlbuclones prevlstas en un plan asegurador o mutua-

llsta? pero en los slstemas más avanzados d~ Seguro Soclal 

~sta vlnculaclCn es más haCla el estado de necesldad de los 

asegurados. 

2) Cada vez más se amplía el campo de las prestaclones y la 

protecc16n, por los slstemas de Seguro 8::>clal. 

3) El regreso que se observa, en todos los slstemas de capita

llzac16n, producldo por la extens16n de los slstemas. 30/ 

Lo anterlor nos permlte descrlblr los slstemas más usuales de 

W. Steve, S.; "El Flnanclamlento de la Segurldad Soclal l1 

W Obra Cltada. 
30/ IDEM. 
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flnanclamiento de un réglmen de Segurldad Soclal; estos slstemas de-

ben cumpllr la mlsl6n específlca de establecer~ en el tlempo, el eql~ 

llbrlo econ6mlco de la entldad de prevlsl6n, medlante la fiJacl6n de 

determinadas hlp6tesls demográflcas y econ6mlcas; este equlllbrlo e9.2. 

nómlco debe entenderse en el sentldo de que las prestaclones y recur 

sos que lo garantlzan están relaclonados de tal manera, que el valor 

actual de las obllgaclones está equlllbrado con el valor actual de ~ 

los derechos baJO un crlterlo que ofrece una gama de slstemas de fi-

nanciamlento; pero se agrupan o claslflcan de acuerdo a la mayor o -

~enor capitallzaclón o acumulacl6n de reservas técnlcas que tales Sl~ 

temas lmpllcan. La evolución de la ClenCla actuarlal, en e: campo de 

la Segurldad Soclal, va permitlendo la utlllzacl6n de slstemas f~nan-

Cleros actuarlales cuya formacl6n de reservas matemátlcas so~ menores, 
7: ~ , 

es declr que se opera un fen6meno de "Descapl tallzaclon .L.,-j, como en 

el caso del Reparto Slmple. 

Pueden enumerarse los prlnclpales elementos aue permltén selec-

Clonar el sistema de flnanclamlento más aconseJable Y que ha de ser-'~ 

vir para su determlnaclón, sin que sean los únlCOS que pudleran lnflurr 

en casos concretos: 

1) El rlesgo asegurado que puede ser: constante, creclente, de 

creClente. 

?) La forma de aflliacl6n: Sl es voluntaria u obligatorlao 

3) La clase de prestaclones: pago únlCO o pago suceSlVO. 

4) Cuantía de las prestaclones: flJas o varlables. 

----' ~----------------_._-----------,"-----

)11 BerJ6n Sarmlento, B.: 111 Conferencla Internaclonal de Actuarlos 
y Estadígrafos de Segurldad Soclal - 19620 

1 
f<J::::ucn: ,-" , ,-¡ "IT°6.L I 

'J " IIVr:R S ' D I o ce eL S A Lo" "r' p I 
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5) ProcedenCla de los recursos: Cuotas de asoclados y aportes 

patronales, subvenclones; venta de sellos; multas, impues-

tos, festlvales, etc. 

6) Clase de cuotag flJa o varlable. 

7) La magnltud de los asegurados. La cual debe ser elevada a 

fln de apllcar la ley de los gra~des números. 

8) La duraclón de la entldad debe serUlmltada. 

9) La composlclón demográflca de los asegurados: grupos de eda 

des. 

10) Generaclones de asegurados: Sl es grupo ablerto o es grupo 

cerrado. 

Anallzando en forma als1ada cada uno de estos componentes no -

resulta dlfíCl1 establecer el slstema de flnanclamlento de un régl-

men ~e prevls16n. 

Los slstemas más utl1lzados y de acuerdo con los componentes -

que lo caracterizan son los slguientes: 

1) Slstema flnanclero de Reparto Slmple. 

2) Slstema de Reparto Anual de capltales de cobertura. 

3) Slstema de capitallzac16n. 

Además de estas generalldades debe lndlcarse que el slstema de 

flnanclamlento de un SGguro Soclal tendrá que establecerse de 

~vuerdo a los rlesgos a cubrlr; entre éstos tenemos los llamados de 

corto plazo y los de largo plazo. En los prlmeros (corto plazo) es 

tán los rlesgos de enfermedad, maternldad y rlesgos profeslonales; 

el flnanclamlento de la rama enfermedad-maternldad se basa, específl 
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camente, en el S~stema de Reparto Anual S~mple. Este relac~ona entre 

sí las poblaclones presentes y futuras, ~nv~rt~endo de inmedlato los 

recursos que obt~ene de la poblac~ón act~va en el pago de los benef~ 

c~os de la poblac~6n que en ese momento se encuentra pas~va, en el -

entendlmiento o cond~c~ón que, la poblaclón act~va se transforme en 

pas~va reclb~endo los benef~c~os de la poblac~6n act~va que entre a 

reemplazarla, se produce así un desplazam~ento permanente que sólo - ~ 

podrá detenerse en el caso de que se term~ne la prev~s~6n soc~al por 

haberse encontrado un nuevo rég~men ~deal que lo supere, o sobreven-

ga una catástrofe que arrase con lo ex~stenteo Se completa formando 

una reserva para sortear las fluctuac~ones en los ~ngresos o los egr~ 

sos; baJO este slstema, ~n ~ngresos-egresost, no hay excedentes s~no 

++ reservas del s~stem~ de cap~tales const~tut~vos ; y como se ha ~n-

d~cado debe ex~stlr equ~l~br~o entre ~ngresos y egresos. 

El S~stema de Reparto Anual de Cap~tales de Cobertura t~ene la 

característ~ca s~guiente~ el total de las ~mpos~c~ones a cobrar en c~ 

da año, debe ser ~gual al total de los cap~tales necesar~os para ser-

v~r las pens~ones conced~das dentro del ~ño hasta que se ext~ngan los 

respect~vos pens~onados. Es declr que, el total de ~mpos~c~ones de -

IlOada añondebe cubr~r no sólo los gastos de lIcada año" (como el s~stema 

anter~or) s~no los nuevos comprom~sos contraídos en el m~smo; o sea, 

que las ~mpos~c~ones de un año "XII deben pernl1 t~r al f~nanciam~ento t/ 

de los gastos ~nmed~atos y futuros a que darán orígen las pensiones -

otorgadas en ese m~smo año. 

+ Se acostumbra cargar a los egresos d~cha reserv~. 
++ Son los Cap~talas qUé, con sus ~ntbr~s~s, son necvs~r~os para pagar 

pens~ones por rlesgos profes~onales, hasta su total extlnc~ón. 
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En un slstema como el nuestro (El Salvador) se constltuyen es-

tos capltales con el nombre de Reserva Técnlca y cubre la vludez, or 

fandad e lnvalidez por rlesgos profeslonales. 

Se utlllza para el cálculo de esta Reserva la slguiente fórmu-

la: 

= e~ / 

en dondeg C Capltal de Cobertura 

R = Renta Anual 

v
n = Factor flnanclero actuarlal de descuento. ( 

o 
e Esperanza de vlda. 

n 

Las ramas de seguros a largo plazo, o sean los regímenes de -

penslones comunes (no prof8s10nales) lnvalldez, veJez y sobrevlven--

cla tlenen slstemas de flnanclamlento que van desde la prlma media 

unlforme (que se cDracterlza por ser de capltallzac16n colectiva) a 

otros slstemas mlxtos de reparto. 

El Slstema de Capltallzaclón está basado, no en 19ualar en ca-

da eJerclclo anual las lmpOS1Clones totales con los gastos del año -

(Reparto Anual Slmple), o con los capltales constltutlvoS de los nue 

vos beneflClOS concedldos en cada eJerC1ClO (Reparto Anual de Caplta 

les de Cobertura), Slno en una 19ualdad que abarque todos los eJerc~ 

C10S en que se supone que va a estar vlgente el seguro. 

Se ha tomado como norma plantear la 19ualdad suponlendo que el 

seguro estará vlgente sólo en plazo determlnado, (25, 30 ó 50 años -

por eJemplo), denomlnada en tal caso la prlma que se obtlene, " prlma 
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de grupo cerrado"; pero es más lóglCO adopt~r el slstema de grupo able~ 

to, (plazo de vlgencla del seguro lnflnlto) pues aquél no armonlza con 

la obllgatorledad del seguro soclal lmpuesta por la L'::ly y la necesld:Ld, 

ya que, habría que esperar que a p3rtlr de un momento determlnado ces~ 

ra el lngreso de nuevos lmponentes o asegurados; esto, doctrlnarlamen-

~e, es inconceblble ya que su base está en los compromlsos que adqule-

ren las dlstlntas generaclones. 

Tradlclonalmente, en muchos países, se ha comenzado la cobertura 

de ese tlpO de seguros con una cotlzaclón estable; es deClr no sUJeta 

a aumentos per16dlcoS y suflclente para hacer frente a los gastos oca- l\ 

slonados a lo largo de toda la vlda de la poblac16n proteglda. 

Este slstema, al declr de algunos actuarlos, presenta el lnconve 

nlente que resta a la economía nacl0nal una cantldad exceSlva de capl-

tales, la cual en manos de la empresa prlvada tlene mayor productlvl--

dad. 

Los efectos econ6mlcos de esta substracclón monet~rla de manos -

del públlCO, por concopto de prlma de seguros, es dlscutible en la me 

dlda en que tal substracclón es utl11zada en los gastos de toda índo-

le en la empresa aseguradora, y entonces se logra, probablemente, un 

aumento en la velocldad de clrculaclón del dlnero; o blen se transfor 

ma en reservas técnlcas que por razones actuarlales deben ser lnvertl 

das en dlversos sector8S econónucos lo que aumenta la pOSl bll1dad de 

usos más raclonales d~ la oferta de dlnero. 

En todo caso el slstema de capltallzaclón puede ser pOSltlvO o 

negatlvo, desde el punto de vlsta "contracclón monetarla lf de acuerdo 
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a la magn~tud de la poblac~6n protegida; s~tuac~6n económ~ca general; 

porcentaJes de cot~zac~6n9 etc. 

5) Naturaleza de las Prestac~ones 

El s~gn~f~cado ~d~om1t~co del térm~no Prestac~6n es d~verso; 

por un lado relac~ona la ~dea de dar con la obligac~6n de devolver; 

o b~en prometer dar algo en ffv~rtud de un pacto", parece ser que es-

ta acepc~ón es la que más se acerca a nuestro obJet~vo, no obstante, 

este s~gn~f~cado ~nd~ca algo mater~Ql que se entrega. Probablemente 

la acepc~ón más aprop~ada es la de lJayudar al logro de una cosa" 3l/, 

ya que en Segur~dad Soc~al ex~ste un mecan~smo que perm~te, a través 

delesfuerzo conJunto, alcanzar la segur~dad cuando ésta, por alguna 

causa, se encuentra amenazada o perturbada. 

Desde el punto de v~sta de la polít~ca de la Segur~dad Social 

el factor prestac~ón puede anal~zarse atend~endo a dos aspectos fun-

damentales Clue cons t~ tuyen su f~losofía: 

1) "La Justa valorac~ón del trabaJo, COI'lO fundamento de la Se-

gur~dad Económ~ca y 

2) Las prestac~ones soc~ales, fundamento de la SegurJ.dad So-

c~al,,32/. 

El hombre a través de la h~stor~a ha neces~tado real~zar un es 

fuerzo para obtener los med~os necesar~os para poder sobrev~v~r; es-

21:./ lYlARTI BUFILL 9 c. g 

32/ Obra C~tada. 

Derecho de Segur~dad Soc~al. Prestac~ones. 
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te esfuerzo que se llama trabaJo le produce una remuneraclón la cual, 

en un réglmen de Justlcla soclal, ha de ser suflClente para cubrlr -

sus necesldades, las de su fanulla y desenvolverse en un plano de 

dlgnldad. 

Esta Justa valorac16n del trabaJo para flJar los salarlos, ha -

sldo obJeto de dlversos crlterlos que van desde los expuestos por la 

doctrlna soclal crlstlana hasta los preconlzados por la doctrlna 

marxlsta. 

EXlsten, además, otros razonamlentos que merecen menClonarse, 

en ellos Juegan un papel muy lmportante la valoracl6n de la product~ 

vidad cualltatlva y cuantltatlva y el grado de especlallzacl6n. La 

mayor voluntad, capacldad y tecnlflcacl6n pueden ser elementos que -

contrlbuyen a meJorar los salarlos del trabaJador no especlallzado. 

Esto permlte, al mlsmo tlempo, la formac16n de la Jerarquía profesi2., 

nal, a la cual corresponden, según este criterlo; dlversos nlveles -

de vlda para el trabaJador y sus dependlentes. 

De acuerdo al razonamlento anterlor la valorac16n Justa del 

trabaJo estará en func16n de la productlvldad, la eflcacla y la vo-

luntad, conslderando como base lnlclal el trabaJo no especlallzado -

que ha de ser pagado con un sal~rlo SUflClGnte para la vlda y desen

volvll1llento de una famllla, ::ttendlendo sus necesldades prlmarlas, ma 

terlales y esplrltuales. 

Otro crlterlo que merece menClonarse es el que se reflere a que 

el trabaJo debía entrar en el mercado de los serVlClOS donde la valo 

racl6n del ffilsmo fuera el resultado de las fuerzas que están detrás 
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de la Oferta y la Demanda; esto ha const~tu1do una negac16n a la JUS-

ta valorac16n del trabaJo y en donde el maquin1smo, capita11smo y li

beralismo221 han reducido la 1mportanc1a del trabaJo a s~mple aux~--
liar del proceso product~vo. Debido al aumento de la oferta de traba 

JO (mano de obra), según este cr1ter10, baJarían los salar~os,lo cual 

trae por consecuenc~a que los brazos de mUJeres y niños se ofrezcan -

en ocupac16n a fin de hacer llegar una remunerac1ón mayor para el sos 

ten1m1ento de la fam11~a. 

Parece necesar10 menC10nar que en la tarea de valorar Justamen-

te el trabaJo Juega papel 1mportante la economía del país, ya que 81 

ésta lo perm1te~ las empresas tenderán a mantener salar10s por debaJo 

de las neces1dades v1tales, y serán 1nJustos por neces1dad; pero 16g1 

camente en un período que se considera de cr1S1S económ1ca únicamente. 

Tamb1én es c1erto que en períodos normales hay empresas que mant~enen 

salar10S baJOS por situac~ones part1culares de la m1smas por eJemplo~ 

def1c1enc1as en la D1recc1ón~ esto naturalmente no tiene razón de ser 

y más bien este tipo de empresas debe desaparecer. 

Por lo expuesto a través de los cr1ter10s anter10res se ent1en-

de que la "v1da laboral" del trabaJador debe ser proteg1da a fin de -

que se le conceda un salar10 acorde a sus neces1dades, en otras pala-

bras debe darse al trabaJo su Justa valoración. Cabe agregar que en 

su búsqueda han surgido 1nstrumentos Juríd~cos y movimientos s1ndíca-

11stas. 

Toda esta scr1e de conceptos y hechos constituyen la SEGURIDAD 

n/ID~. 
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ECONOMICAo La acción estatal encam~nada a~antizarla, es la políti~ 

ca de salar~os deb~damente coord~nada con la política económica gen~ 

ral del país. 

Ahora b~en9 si la Justa valorac~ón del trabaJo es determ~nante 

de la seguxldad econ6m~ca, cuando alguno de los supuestosCque sostl~ 

nen a ésta falla, en ese mlsmo ~nstante debe entrar en acc~6n el "me 

canlsmo de solldarldad humana ll ,21i característ~co de una sociedad or 

ganlzada. El b~enestar de la famil~a, perturbado por la ruptura de 

l~ segurldad econ6m~ca, es el campo de acc16n de las prestacl0nes s~ 

clales, y éstas son el resultado de la polít~ca de Segurldad Soclal, 

reallzada por s~stemas de prevls~6n soc~al (Seguros Soclales) o de -

una activldad de ayuda dlrecta del estado (Aslstencla Soclal). 

Las prestaclones soclales, como gar3ntes del blenestar de la -

faml1la deben reunir clertos requlsltos; prlmero han de ser suflcien-

~ para defender la estabilldad fam~llar; oportunas para actuar en 

el momento en que sean necesarias; y completas para ser eficaces con 

tra cualqulera de las necesldades o lnfortunlos califlcados como so

clale~/ Con cualqulera de éstas que falt0, las prestaclones soc~a--
les no constituyen un slstema eflclente de Seguridad Soc~al. 

Debe agregarse que las prestac~ones soclales deben tener un 

sentldo econ6mlco, un sentldo moral y un sentldo materlal de servi--

cios. 

La obJetlvldad de este concepto (prestaclones) se refleJa a -

través de los tlpOS más comunes de beneficlos que recibe una perso-

21i IDEN. 
22/ IDEl~. 
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na en condlc16n de sUJeto del Seguro Soclalg la protección de la sa

lud y la contlnuidad de los lngresos en caso de faltar el salarloo 
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CAPITULO II 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMERICA 

1) Su desarrollo 

Mucho antes que en Amérlca del Norte y que la mayoría de países 

europeos, Argent~na, Ch~le y Uruguay se ~n~ciaron en la Segur~dad So-

cla1; antes de 1920 se comenz6 al estableclIDlento de fondos separados 

para determlnadas categorías de empleados y obreros; y es Ch~le el -

pr~mer país de Amérlca que ~mplantó una excelente leg~slac~ón. 

En canadá y los Estados Unldos se ha logrado un gran progreso 

en la Segurldad SOClal en concordanc~a con la condic~ón de países al 

tamente ~ndustr~al~zados. 

Se ha logrado destacar que cuatro épocas const~tuyen este desa 

rrollo, cada una de las cuales está determ~nada por característlcas 

pecullares y, aunque algunas de éstas son comunes a cada época, con 

v~ene anallzarlas por separado. 

A- La prlmera época se llmlta a países en la Amérlca del Sur y 

a Cuba. Tiene su característlca fundamental en la creac16n de regf 

~ menes de Jubllaclones; de penSlones de veJez y de sobrevivenCla y en 

algunos casos en penslones de lnvalldezj se lnlcló en algunos países 

aproX1IDadamente a partlr de 1900 extendléndose hasta 1935; estos re-

gímenes predomlnan aún en algunos países, especlalmente en Argentlna, 

BraSl1, Cuba, Chlle y Uruguay. 
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ón estos países se comenzó concedÁendo pensÁones de vÁudez y o~ 

4 fandad y de retÁro, lo cual había nacldo como una conceslón especÁal 

l 
para clerto tlpO de trabaJadores del estado 9 como las fuerzas armadas; 

al establecer cajas de JubÁlacÁones y pensÁones para estas clases con 

fondos proplos, se ellmÁnaban sÁtuaclones crítlcas creadas por deter-

mlnadas sÁtuaclones polítÁcas. Estos slstemas que naCleron dentro de 

los empleados de gobÁerno muy pronto se generalÁzaron a la empresa p~ 

< vada, hacla aquellos grupos que, por su lmportancla u organÁza0lón, ~ 

presentaban un factor predomÁnante en la vÁda económÁco-polítÁca y so-

clal de un país, lo mlsmo que a grupos fuertes de preslón: empleados 

-4 bancarlos, del transporte, etc. Como una consecuenCla de esto surgló 

la prollferaclón de CaJas separadas con la cobertura de dÁferentes tÁ 

pos de r~esgos, y de acuerdo a los lntereses de grupo o de gremÁo; si 

tuacl~~ que en algunos países ha llegado a convertÁrse en problema ad 

El caso de Chlle es lmportante tlene tres organlsmos grandes~ 

V ServlcÁo de Seguro Soclal (obreros), CaJa de PrevÁslón de Empleadas -

Partlculares y CaJa Naclonal de Empleados PúbllCOS y Perlodlstas, és " 

tas cubren el 92% de la poblac16n asegurada total o sea 1.726.000 ase 

gurados~J mler:-~ras que veintlsels caJas tlenen apenas el 8%; el ex--

tremo de esta proliferaclón se observa cuando se tlene que 6 de éstas 

(26) acogen menos de 500 asegurados actlvos.~ 
En un comlenzo no eXlstía un régimen general de Seguro Soclal -

apllcable a los trabaJadores en generalg empleados y obreros manuales. 

--:-----------'---------
I Datos más recÁentes 1964. 
~ Boletín de la Superintendencla de Segurldad Soclal (Estadístlcas -

de SegurÁdad SocÁal-1964). 
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No tenlendo un alto desarrollo lndustrlal, la poblac16n asegurada es 

taba determlnada por obreros poco califlcados. No obstante Chile fue 

--1 el únlco país que ya en 1924 tenía un réglmen de Seguro Soclal que cu 
, -

bría los rlesgos de lnvalldez, veJez y supervivencla, que además, a~ 

caba la rama de enfermedad-maternldad, más adelante el campo de apli-

caClón se extendió a otras categorías de trabaJadores. 

Debldo a que muchos de estos regímenes surgleron Sln los crite 

rlOS técnlcos aconseJados, el resultado en la legls1aclón orlglnal -

no fue satlsfactorio. Las deflclenclas que acusaron son las slgule~ 

tes: 

1) La pluralldad de regímenes que traen como consecuencia fal-

ta de coordlnac16n y contlnuldad en los derechos del traba-

Jador cuando pasa de un sector ocupaclonal a otro. 

2) Efecto dlscrlmlnatorlo como resultado de esta pluralldad. 

3) ríultlpllcldad de lnstltuclones aseguradoras como resultado 

de la pluralldad de regímenes. 

4) Polítlca mal dlrlglda en el reconoclmlento del tlempo de 

trabaJo en regímenes de una clase antes del réglmen que co~ 

cedería el derecho a la JUbllaclón, con el respectlvo per--

JUlcio flnanClero. 

5) Slstema de prestaclones cuyo contenldo soclal por el cual -

se ha establecldo, se desvlrtua. 

Todos estos aspectos que constlt~yeron deflclenclas en los Sl~ 

temas de la prlmera época comenzaron a despertar la COnC1GnCla de 
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los grupos asegurados y del sector públlco, obllgando a éste a meJo

rar los s~stemas de Segurldad Soclal. 

B- En 1936 se llev6 a cabo en Santiago de Ch~le la Prlmera Con 

ferencla Reglonal Amerlcana del TrabaJo; la segunda época, comlenza 

un poco antes de ésta y alcanza hasta la segunda guerra mundlal in-

cluslve. Se caracterlza por la aparlc~ón de los prlmeros regímenes 

generales de Segurldad Soclal, los cuales presentan las slgulentes -

pecul~ar~dades: 

1) Porque su apllcacl6n va a todos los asalarlados (o a todos 

los obreros manuales) con la excepc~ón temporal de categorías espe-

clales como son los trabaJadores agrícolas? a domlclllo? doméstlcos, 

etc. 

2) Se lncluye además de las penSlones? la rama de enfermedad-ma 

Gernldad. 

En esta época el monto de las cotlzaclones, resulta de la apl~ 

cacl6n de cálculos actuarlales como prlnClplO evolutlvo? y los regí

menes o Slstemas se lnsplran en normas lnternaclonales de la Oflcina 

Internaclonal del TrabaJO (OIT). El desarrollo económlco, el probl~ 

ma demográflco así como la evolucl6n de los prlnClplOS de la Segurl

dad Soclal han obllgado a los países a aJustar sus regímenes con nue 

vas bases. 

Al lnclulr la rama de enfermedad-maternldad surgl6 la n6cesldad 

de organlzar serVlClOS médlcos proplOS y personal adecuado, o b~en es 

tablecer la coordlnaclón necesarla entre las Instltuclones de Seguri

dad Soclal y los serVlClOS públlcos de aSlstencla médica. 



35 

A esta época pertenecen los slguientes paísesg 

Ecuador 1935; BollVla 1935; Perú 1936; Panamá 1941; Costa Rica 

1941; MéxlCO 1943; Repúbllca Domlnlcaúa 1947. 

Otro aspecto proplO de ésta es la aparlclón de las prlmeras 

aSlgnaclones famlllares; en Chlle para todos los empleadores del se~ 

tor prlvado (1942) y en el Uruguay para los sectores lndustrlal y ca 

merclal(1943). Esta rruna en Amérlca no ha tenido segUldores y se en 

cuentra poco extendldao 

C- La tercera época se lnlCla después de termlnada la segunda -

guerra mundlal. A esta época pertenecen: Venezuela; Colombla; Guate

mala, El Salvador; Haltí; Nlcaragua y Honduras. El estableclmlento -

del Seguro Soclal en Honduras marca una etapa lmportante en el campo 

de la Segurldad Soclal en Amérlca Latlna~ pues en la actualldad ya no 

queda nlngun país (en ésta) Sln un réglmen de tal naturaleza. Caract~ 

rlza la época un nuevo elemento: el de la Extenslón ~radual por ramas ~ 

y contlngenclas, zonas geográflcas o categorías de personas cublertas, 

o sea la forma de ampllar su campo de apllcaclón. Sus leyes son las -

llamadas "leyes de cuadroll en las cuales se flJan los prlnclplos bás~ 

cOS 7 Y deJan los detalles y expllcaclón a los reglamentos de apllca-

clón; así tenemos en nuestro Réglmen Legal de Segurldad Soclal: "La -

Ley del Seguro Soclal"; "Reglamento para la Apllcaclón del Réglmen del 

Seguro Soclal"; "Reglamento para Afl1laclón, Inspecclón y Estadístlca 

del Instltuto Salvadoreño del Seguro Soclal"; "Reglamento de Evalua-

clón de Incapacidades por Rl.esgo Profeslonal u ; "Reglamento para Apll.

cac16n de los Seguros de Invall.dez, VeJez Y Muerte"; "Regla .... 
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mento para Conceder Asuetos~ VacaC10nes y Licencias a los EmpleadQs 

del Inst1tuto Salvadorefio del Seguro Soc1al"; "Reglamento para la -

Elecc1ón de Representantes de los TrabaJadores y Representantes Pa-

tronales que ~ntegran el ConseJo D~rectivo del Instituto Salvadoreño 

del Seguro Soc1al"; "El Reglamento de Invers10nes de las Reservas 

Técn1cas del Inst~tuto Salvadorefio del Seguro Soclal". 

En una pr1mera fase se cubren rlesgos a corto plazo, para se--

gU1r después con r~esgos a largo plazo o dlferidos. No obstante los 

esfuerzos que se real1zan, la mayoría de estos regímenes experlmen-

tan un problema de v~s~ble estancamlento deb~do a d1f~cultades de t~ 

po adm1n1strat1vo, de organlzaclón, de serV1ClOS médlcos y de f1nan

c1amlento. Sln embargo se observa una tendencla muy lmportante y es 

la de meJorar las prestaclones econónllcas, elevando la cuantía míni

ma o los salarlos cot1zables; meJorando la forma de determlnar d1cha 

cuantía; fac1lltando las condlC1ones para obtener benef~clos, o ln-

corporando al rég~men a la fam~lla del trabaJador. 

D- La cuarta época se lnlC1B en la década del sesenta y corre~ 

ponde a los afios más reclentes; se caracterlza porque la Segur1dad -

Soc~al se desarrolla en los países de la comunldad Brltán1ca que han 

obtenldo su independencla: Barbados, Guayana, Jamalca, Trlnldad y To 

bago. Además, se man~festó con mayor ~ntensldad la apl~caclón del 

prlnClplO de extenslón gradual con nuevos regímenes, en el campo de 

apllcac16n; o reformas a s~stemas surg~dos en las épocas anter~ores, 

lo cual muestra una tendenc~a a acelerar el progreso de la Segur~dad 

Soc~al. En Ecuador,por eJemplo, se lncorporan los trabaJadores domé~ 
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tlCOS; los trabaJadores de la caña de azúcar en MéxlC0 1 etc. ..... 
J t 

Es necesarlO hacer notar. además 9 ~ue en esta época se efec 

túan y se hacen esfuerzos por formular proyectos, leyes o refor--

mas fundamentales para los regímenes más antlguos es declr los de 

la prlmera época; sea ellmlnando las dlferenclas entre los dlver-

sos grupos protegldos o blen buscando la unlflcaclón lnstltuclonal. 

A pesar de las llmltaclones ~ue aún se observan en algunos 

países puede deClrse ~ue la leglslaclón de la Segurldad Soclal en 

Amérlca Latlna ha alcanzado notable creclmlento; ésto no ha segu~ 

do llneamlentos unlforrnes en los dlstlntos países, ni aún dentro 

de un país. Generalmente esta leglslación ha obedecldo a impul--

sos de grupos o clrcunstanclas de orden polítlCO Sln tornar en 

cuenta una pl~nlflcaclón preVla 9 nl menos los dlversos programas 

de orden soclal y económlco del país. En los últllllOs años eXlste 

ya una tendencla blen deflnlda de lncorporar los programas de Se-

gurldad Soclal en la planlflcaclón general, tomando en cuenta sus 

ropercuslones en el desarrollo económlco y soclal de cada país. 

2) Campo de Apllcaclón 

El campo de apllcaclón de los regímenes de Segurldad Soclal, 

está determlnado por los slgulentes aspactosg personas protegldas 1 \~ 

contlngenclas CUblGrtas y área geográflca. Estos son los índlces 

~ue perml ten exannnar la ampll tud del mlsmo. Determlnarlo es fun 

clón de la L6y ~ue norma sus actlvldades. 
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El límlte de dlCho campo está influenClado por aspectos Juri 

dlCOS, polítlcos o flnanCleros según bl caso; pero hay sltuaclones 

de hecho que lo reducen~ eJemplo~ empresas que~ vlolando la ley, 

no lnscrlben a sus trabaJadores o no pagan sus cotlzaclones. 

De esto se lnflere que en la práctica, el campo potenclal 

del seguro es mayor que el campo cublerto en cualquler período. 

La magnltud de las pGrsonas protegldas está determlnada'por ~ 

categorías de salarlos, y actlvldad económlca. 

Las contlngenclas cublertas se refleren específlcamente a ~ 

los rlesgos a que está expuesta una persona en vlrtud de su trab~ 

JO o fuera de él; y la leglslaclón laboral y las condlclones eco-

nómlcas de un país qUlenes determlnan su magnltud~ sea porque se 

cubran todas, o unas pocas~ (el anexo número 1 establece las cop-

tlngenclas cublertas en los dlstlntos países). 

Puede asegurarse, además, que el nlvel de desarrollo econó-

mlco, aSl como partlcularmente, la evoluclón del sector lndus--

~~ 
trlal son concomltantes al logro de la amplltud del campo de apl~ : 

caclón. En el momento en que alcance a toda la poblaclón y cubra 

todos los rlesgos se estRr¿ ~lcanzando el fln de los seguros so-

clales: la Segurldad Soclal. 

Desde el punto de vlsta eCOnÓJ111CO, el área geográflca, re-- l' 

presenta un aspecto fundamental en la locallzaclón de los centros 

de trabaJo, ésto, en muchos casos, es determlnante para la exten-

slón del Seguro Soclal ya que, en clerto modo, la lmportancla de 

tales centros lmpulsa a extenderlo con mayor rapldez. 
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Influye tamblén en la extens16n en este sentldo (horlzontal) 

la polítlca soclal que sustenta un país. En 17 países de Amérlca 

se apllcan, en prlnclplo, los regímenes de Segurldad Soclal a todo 

el terrltorlo naclonal, otros se han insplrado en el prlnciplo de 

la extens16n gradual~ con lo cual no se comprometen de lnmedlato -

frente a empleadores y trabaJadores, deJ~ndo un margen para esta-

blecer las condlClones que eXlge el lmplantamiento de un Réglmen -

de Segurldad Soclal. 

El cuadro slgulente muestra una relac16n comparatlva entre -

poblac16n econ6IDlcamente actlva y asegurados cotlzantes, lndlcando 

al IDlsmo tlempo los países que apllcan el prlnclpio de la extens16n 

gradual. 
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FOB1ACION ECONO]\UCAl"lENTE ACTIVA y ASEGURADOS COTIZANTES 

POBLACION 
ECONO~lICAf¡IE NTE ASEGURAOOS 

PAIS ACTIVA 

Año (en Año (en 
mIles ) mIles) 

Ar~entIna .••••• , •••.. 1961 7.755 1961 2.545 
ChIle. ............. 1960 2.389 1964 1.891 
Ecuador •.•••••••••••• 1962 1.484 1965 209 
Paraguay ••••••••••••• 1964 651 1964 54 
BolIVIa •••••••.•.•• 1960 1.296 1964 81 
BrasIl •.....•••••.. 1960 22.651 1963 5.711 
ColombIa •.•••••••.• 1963 5.352 1967 563 
Rep6blIca DomInIcana. 1960 821 1964 147 

PAISES CON PRINCIPIO DE EXTEI~SION GRADUAL 

Costa RIca •.•••••.••• 1966 468 
El Salvador ••••••••• 1970 807 
Honduras •••••••••.••• 1961 568 
MéxICO •••...•••••••• 1960 11.332 
NIcaragua •••.•••••••• 1963 477 
Panamá •••••.•••••••.• 1966 397 
Per6 ••.••.•.•..•.••• 1961 3.124 
Venezuela ••••.•..••• 1961 2.407 
Guatemala •.•••.•••••• 1966 1.376 

FUENTE: AnuarIO de EstadístIcas del Trabajo OIT. 
(a) Tomado de las EstadístIcas del ISSS. 

1966 134 
1965 62 
1965 25 
1964 2.133 
1966 66 
1966 110 
1968 670 
1966 450 
1966 367 

COTIZArHES 

En % poblacI6n 
Econ6mlcamente 

actIva 

33 
71 
12 
8 
6 

23 
9 
9 

29 
10.2 (a) 

4 
17 
13 
28 
21 
16 
27 

10s porccmtaJes de la úl tl.II1a columna son demos I;ra tl vos de la 

proporClón que los seguros soclales cubren de la poblaclón produc-

tlva de un país. Los países que aparecGn en la parte superlor op~ 

ran baJO el prlnclplo de ~xtenslón total; los de la parte lnferior~ 

la extenslón gradual y progreslva. Con excepcl6n de Chlle~ el ro~ 
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to de pRíses, no alcanza nl slqulera el 40% de cot~zantes de la -

poblaclón económlcamente actlva baJo el slstema de extenslón total, 

y en los países de extens16n gradual y progreslva no se llega al 

30%. La oscl1ac16n de estos porcentaJes en estos países está en-

tre 4% y 29%, los cuales se conslderan ínflmos de acuerdo al con-

cepto y asplrac16n de los prlnClplOS de Segurldad Soclal. Compa--

rar con la poblaclón total de un país es aún más deprimente. 

Hablando expresado qUe la extenslón gradual caracterlza la 

terc8ra época en el des~rrollo de la Segur1dad Soclal en Amér1ca, 

conV1ene expl1car algunos aspectos de la m1sma: 

Puede ver1f1carse en tres dlreCC10nes: 

a) extenslón por r1esgos cubiertos 

b) extens1ón por categorías de personas protegidas 

c) extens1ón geográf1ca del campo de aplicac1ón de ~r 

sonas proteg1das. 

81 b1en es Clerto que este prlnClp10 (extens16n gradual) es 

recomendable apl1carlo en determlnadas c1rcunstanclas, también es 

Clerto que enClerra el pellgro del estancam1ento en el desarrollo 

de un rég1men con las respectlvas repercus10nes de tlpo soclal o 

flnanC1eras; a eso se debe que en muchos países, la extenslón gr~ 

dual no ha logrado grandes progresos en cuanto se reflere al cam-

po de personas aseguradas. Generalmente el lncremento en el nÚIDe 

~ ro de asegurados cotlzantes se debe en gran parte al aumento demo 
, \ 

gráflco y al progreso de lndustrallzaclón en las zonas ya cuble~-

tas y muy poco a ext~nslones a nuevas zonas o categorías de traba 



42 

Jadores. En esta forma están fu~ra de la 6rblta práctlca de la -

Segurldad 30clal~ núcleos muy lmportantes como los trabaJadores -

agrícolas, trabaJadores doméstlcoS, trabaJadores por cuenta pro--~(f 
pla, etc. Este fenómeno se manlflesta tamblén en aqu~los que se 

encuentran en actlvldades sUJetas a un réglmen, pero que g~ográf~ 

camente están fUbra del control legal del 3eguro soclal. 

La ampllaclón del campo de aplicaclón hacla estos grandes -

sectores~ eXlglrá en muchos casos, apartarse de clertas concepcl~ 

nes cláslcas y ado~t~r nuevas formas de flnanclamlento, admlnls--

traclón y de prestaclones. Esta preocupaclón fue expresada en el 

Programa de Ottawa, numerales 5 y 6. 

"5. Debe procurarse que las personas comprendldas por 
ley en los regímenes de seguridad soclal lleguen a serlo -
realnlente en la pr~ctlca. Igualmente debe ampllarse el ca~ 
po legal de apllcaclón de las personas protegldas, incluyen 
do ca~egorías o grupos aún no comprendidos~ tales como los
trabaJadores rurales, doméstlcoS, a domlclllo~ etc., adap-
tando eventualmente el slstema de cotlzaclones y de presta
Clones a las característlcas de tales categoríase Tamblén 
deben hacerse esfu~rzos para la extGnS1Ón efectiva de la s~ 
gurldad soclal a los trabaJadores lndependlentes, aprovecban 
do en su caso la eXlstencla de organlzaclones profeslonales 
de este tlpo de tr~baJadores que puedan asumlr tareas admi
nlstratlvas que habltualmente competen a los empleadores. 

6. En los países que han adoptado el prlnciplo de ex
tenslón gradual deberá apllc~rse una polítlca dlnámlca del 
mlsmo, ampllando el réglmen no solamente a nuevas zonas te
rrltorlales y nuevas categorías de asegurados, Slno tamblén 
cubrlendo nuevas contlngenclas. En partlcular, la creac10n 
de la rama de penSlones de lnvalldez, veJez y sobrevlvlentes 
deblera efectuarse con un campo de apllcaclón lo más ampllo 
poslble, a fln de que la movllldad de la mano de obra no pro 
duzca la pérdlda de los derechos en vías de adqulslclón". -

Pueden señalarse algunos motivos a causas que contrlbuyen a 

que un réglmen de Segurldad Soclal se cstanqueg 
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1) Medlos deflclentes de comunlcac16n y otros serV1ClOS p~

bllCOS como correos, slstema bancarlo, etc. (Problemas de 

lnfraestructura) que deben prestar ayuda a lnstltuciones 

de Segurldad Social. 

2) BaJO nlvel educatlvo en algunas zonas, de empleadores y 

trabaJadores. 

3) La llmltada partlclpac16n flnanclera del Estado con sus -

cotlzaClones. 

4) Deficlente organlzac16n admlnlstratlva de las lnstltuclO 

nes de Segurldad SOclal •••••• etc. 

Este estancamlento, acentúa la dlferencla o desnlvel social 

y econ6mlCo entre los grandes centros urbanos y las demás zonas, 

en oeneflclo de pequeños grupos prlvl1eglados. Por otra parte la 

deslgualdad de expanslón "horlzontal" y "vertlcal" de la Segurl-

dad Soclal puede constltulr un obstáculo en la reallzaclón efecti 

va de los procesos económlcos, por eJemplo en la lntegraci6n eco

nómlca de América Latlna. 

De todo lo anterlor se advlerte la necesldad de lmpulsar la 

extens16n de la Segurldad Soclal en sus direcclones cláslcas enun 

cladas en los llterales a), b) y c); que esa política de extenslón 

no puede llevarse a cabo als1adamente del proceso o de la planif! 

cac16n del desarrollo económlco y soclal; que debe persegulr el -

desarrollo equlllbrado entre las dlstlntas zonas o sectores geo-

gráflcos y econ6mlcos de un país. 
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Al estudlar la evolucl6n de las prestaclones soclales. se en 

cuentran dlversas manlfestaclones de éstas en las '·Co:'legJ a" dt-

la época romana, en los f1Gremlos!i~ en las "Cofradíasll y en las l!3celf:!~"" 

dad8s de Socorros IDutuOJ~ en esta época las prestaclcnes son iliod88 

-(:;as, pero con sent,do integral; constltuyen ayuda ¡;¡or3.1~ :.=tyud~ E'0Q 

numlC~ 3slstencla méulco-f~rmacéutlca a cargo de neUIC02 y botlC~ 

lf.!:s Cofradías; ayuda personal y flnalmente ayuda rel1.s1 ,-,Se:' En es 

ta fr.rma puede aeegurarse con Carlos ~I[artí Bufll:g "La ;r,teg'L'1.dd.d 

p.rotector8. es una valoracl6n humana del traba Jadu:::::' > va Lo1:'8.c _ ,)!l qUE; 
,/ 

- I 

::no v'3.loL' l!ll'UGS Júlonab LG de la socledad moc.erna t·~/ • 

La protecclón de l~ salud, se lnlCla en la forma senal~da en 

el párrafo anter-Lor, y determlna uno de los aspectos mis l.mportan-

~es de la moderna Se'gurJ dad Soclal, en su trlple as pea to de rr,edlcl. 

< na CUrat;lVa, preventiva y reeduc::l.tlva 1 con S" ,)bJet1\l o baS:'C0 que 

le da el n:ombre de Mell.lclna Soclal: " pretena.e1:' hacer Le La SO('1 e~ 

dad una masa sana vlgorosa y eflciente en sus JusGas pJ--

I , 

En América las prestaclones SanlGarlaS que ofre~ TI lOS r~g{L~ 

nes de Segurldad Soclal, garantlzan en caso de enferm.dd.d o matE'rn~ j 

da~ alguna forma de aSlstencia médico~hospltalaria-far~AGéutJca y -

3/ J:.ARTI BUFI:'Ceg Derecho de Segurldad Soclal ~. Las Pres ~3.cJoneso 
'1/ e3. CITo 

I BIBLIOTECA CENTRAL 
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odontológica a clertos sectores de la poblaclón o grupos de trab~ 

Jadores. Las dlversas formas que toma la protecclón de la salud 

están deflnldas por los rlesgos a que está expuesta la poblaclón 

productlva, que pueden ser rlesgos comunes, profesl0nales o de ma 

ternldad (aunque este últlmo técnlcamente no se consldera rlesgo). 

En caso de accldentes de trabaJo o enfermedad profeslonal - ~ 

(Rlesgos Profesl0nales) en 14 países se ofrecen serV1ClOS médlco-

aSlstenclales; en 7 de los cuales, las prestacl0nes para clertas 

categorías de trabaJadores son responsabllldad del patrono, en e~ 

ta mlsma forma le son en los restantes países de Amérlca. Estos 

derechos están garantlzados en algunos casos por contratos colec

tlvoS de trabaJo o por dlSposlclones de la legls1aclón laboral.21 

EL anexo 2 lndlca Clertas categorías de prestacl0nes en ser 

V1Cl0 y en especle. 

Al anallzar el anexo mencl0nado se observa que algunas insti 

tuclones de Segurldad Soclal tlenen orgalllzadas sus prOplGS serVl 

Cl0S: hospltales, clínlcas, etc. y dlsponen de su personal médlco, 

paramédlCo y otros, para ofrecer las prestacLones médlcas. En ca

sos especlales estos son complementados por serV1ClOS privados u -

oflClales; sltuaclón que puede resumlrse asíg 

lº) Que los Seguros Soclales tengan sus propl0s serV1ClOS p~ 

ta todos los asegurados o beneflclarlos. 

2º) Que las Instltucl0nes Oflclales atlendan a los asegura--

dos medlante el pago o transferencla de parte de las co-

tlzaClones del Seguro Soclal. 

2/ OIT.- La Segurldad Soclal en las Amérlcas 1967. 



46 

3º) Una forMa comb~nada de ambos. 

4º) Escogenc~a llbre del serVlC~O prlvado. 

El prlmer caso es típlCO en nuestro país y la ventaJa está 

en la reducc~ón de los costos. Constltuye, ade~ás, el prlnclpio 

de la medlClna soclallzada, no obstante se da el caso de que el -

asegurado dlsfrute de serV1ClOS aJenos al Instltuto, cuando este 

no los tlene, y tal serV1C~O es urgente. 

El segundo caso es proplo de Chlle en donde el Servlclo Na

clonal de Salud y el SerV1ClO MédlCO Naclonal de Empleados atlen

de a los asegurados, a los cuales el serV1ClO de Seguro Soclal, y 

las CaJas de Empleados PúbllCOS les p::lgan los s ,ervlclos medlante 

la transferencla de una p::lrte de las cotlzaclo~es. Tlene entre -

otras la ventaJa de ellIDlnar los problemas admlnlstratlvos con e~ 

grernlo médlco; pero al ~lsmo tlempo la desventaJa de que no todos 

los asegurados desean compartlr las pr~staclones en forma lndlS-

crlmlnada con los serV1ClOS de carldad; pues pO!I' no tener una ln

fraestructura hospitalarla propla, los paclentes son ::ltendldos en 

hospltales del Estado. 

J 

El tercer caso señalado es c2racterístlco de Brasll, Costa 

R1Ca, Panamá, Repúbllca Domlnlcana y Venezuela entre otros países, 

en los cuales los asegurados en casos determlnados pueden recurrir 

a hospltales, clínlcas o profeslonales prlvados de su elecc16n, y 

el Seguro paga conforme a tarlfas. 

El cuarto, es proplO del Perú; en el réglmen de los emplea

dos, los asegurados pueden eleglr llbremente los serV1ClOS de clí 
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nlcas o prOieS10nales prlvados 9 y el seguro paga el costo dentro -

de los límltes de sus tarlfas. 

Convlene señalar que la clase de prestaclones de esta natu

raleza en Amérlca Latlna son de dlversa claseg 

1) ASlstenCla médlca completa. 

2) Ambulatorla o a dOJIllC1110 9 lncluyendc lnt8rvenclones qu2:;. 

rúrglcas. 

3) CuraClones. 

4) Cu~dado de enfermeras. 

5) Exámenes de LaboratorlO. 

6) Radlo16glcos y demás medlOS modernos de dlagn6stlco. 

7) La hospltallzac16nc 

8) El sUIDlnlstro de medlcamentos. 

9) SerV1ClOS odonto16glcOS. 

Por otra p'lrte se da ya 8n algl..lnos países "medlClna preven-. 

+Lva l1
; 6sta se lnlc16 en Chlle medlante ley dlctada en 1938; esta 

blecló entre otras medldas, exámenes per16dlcoS no únlcamente pa

ra los enfermos 9 Slno para las personas sanas o aparentemente sa

nas; lo cual marca, naturalmente 9 esfuerzos haCla la prevenc16n. 

En nuestro medlo este program~ se ha lnlclado con la prevenc16n -

de accldcntes de tr~baJo; y en enfermedad, campañas de vacunac16n 

y exámenes toráclcos. 

En los slstelilas más modernos de Seguros Soclalesg se dan 

serV1ClOS de rehabllltac16n y readaptac16n a lnválldos, con la 

ldea de relncorporarlos a la vlda productlva y soclal de la comu 
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n1dad. Este t1po de prestac10nes son un índ1ce del grado de ev~ 

luc16n de los serV1ClOS que debe proporc1onar el seguro de enfer 

medad a sus asegurados. Se tropleza con el 1nconven1ente, que -

es un serV1ClO de costo muy alto, y no se poseen mecan1smos ade-

cuados para la colocac1ón de la mano de cbra de los 1nválidos, 

pues cualqu1er empresa preflere otro t1PO de trabaJador. 

No es fác11 cuantlflcar los beneflc10s que proporc10~~n y -

han proporc10nado s1elllpre los serv1cios méd1cos en favor de la -

salud. Factores fundamentales en este aspecto lo constltuye el 

meJoram18nto de las cond1c10nes san1tar1as, la difuslón de pr1n-

Clp10S de hlg1ene, los progresos clentíf1coS de la med1c1na; pe-

ro el grado de protocc16n de la salud no se hub1era hecho factl-

ble a grupos más o menos grandes y de baJos 1ngresos, de no ser 

por la Segur1dad Soclal, que ha llegado a a11v1ar el presupuesto 

de los trabaJadores y acrecentar su capacldad productiva dentro 

de la actlvldad econ6~lca. 

Uno de los aspectos que constltuye la tendencla más moderna 

de la Segurldad Soclal, es la extenslón de ésta a la poblac16n -

10cal1zada fuera de los centros urbanos tal como lo recoIDlenda -

el Programa de ottawa de Segurldad Soolal ~n su punto 9: 

"9. Debe extenderse la aS1stencla médlca de la -
segur1dad soclal especlalmente fuera de los centros ur
banos y con la mayor amp11tud poslble. Es prec1so est~ 
blecer una adecuada coordlnac16n entre los serV1C10S mé 
dlCOS de las lnstltuclones de segurldad soc1al, los de 
salud púb11ca y otros méd1cosoc1ales. En partlcular, -
en las zonas rurales esta coord1nac16n debe tender hac1a 
modalldades basadas en la protacclón de comunid3.des o -
agrupac10nes rurales blen defln1das." 
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4) Segurldad de los Ingresos 

En un prlnClplO, como se ha señalado, la prestac16n estaba 

encananada a reparar o lndertnl zar un daño que aparecía como cons e 

cuenCla de un lnfortunlo soclal, y cuyo apareClTo1lento trae al ln

dlVlduo una dlsLllnuclón o pérdlda de los lngresos por la lncapaci 

dad de ganancla, Tanto la reparaclón como la lnde~nlzaci6n se v~ 

loraban en dlnero, lo cual traía COlJ10 consecuenCla la necesldad -

de pensar como efectuar un cálculo económlco que perrnltlese valo

rar tal reparaclón o lndemnlzaclón. Para deterrnlnar el valor en 

dlnero de estas prestaclones se han expresado cuatro crlterlos dl 

ferentesg 

El prlmero perseguía buscar la reparaclón lntegral del daño 

o perJulclo causado; por medlo de esta fórmula no se le concede -

nlnguna lmportancla a la clase de lnfortlIDlo; este crlterlo lmpll 

caba que los seguros soclales debían dl~poner de grandes cantlda

des de recursos econórlicos que no podían reunlr, pues eXlge abonar 

la totalldad al lnteresado lo cual lo hace lnapllcable. 

En una segunda forma se perseguía reparar parclalmente las 

consecuenClas económlcas; en este caso no se abonaba la totalldad 

de la valoraclón económlca Slno una parte de la mls~a por el per

JU1C10 surgldo; no se tomaban en cuenta las causas como elementos 

valoratlvos Slno las consecuenClas. Tlene la ventaJa este crlte

rlO de ser de menor costo, ya que eVlta las slIDulaclones. 

Un tercer crlterlo conslstló en entreg~r al lnteresado o a 
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u fam~l~a el mínimo de recursos necesar~os para su subsistenc~a; 

es dec~r que los mot~vos para valorar la prestac~6n no estaba en 

la gravedad o durac~ón del parJu~c~o sufr~do Slno más b~en en la~ 

necesldades mínlmas y báslcas del asegurado y su fam~lla; no lmpo!: 

taba pues el valor econ6mlco del daño sufrldo s~no la cond~clón -

económ~ca del asegurado y de su famllla. Este tlene la dlflcultad 

de que no es tan fácll determlnar el grado de "necesldad mínlma". 

El cuarto crlterlo canslste en "dar prestaclones en raz6:¡;l 

a la gravedad de las coúsecuenClas de los rlesgos y a la lmporta~ 

Cla de las cotlzaClones";§../ como puede verse en éste lntervlene 

por prlmera vez la lmportancla de las cotlzaclones ya que el mon~ 

to de las prestaclones está en funclón de aquéllas, una caracterfu 

tlca del seguro prlvado. Se buscaba a las prestaclones la solu--

c16n flnanclera de que cada lndlVlduo no pudlera reclblr más de -

lo que su cotlzac16n y la de su patrono pudleran acumular. 

Es lmportante advertlr que con este crlterlo se plerde por 

completo el sentldo soclal de la prestaclón económlca. 

Tal como V1UlOS con anterlorldad, la provlsl6n de los medlos 

económlcos para la SubslstenclU en caso de dlsmlnuclón o pérdlda -

de la capacldad de ganancla (por enfermedad, veJez, lnvalldez, etc) 

fue el prlnclpal obJetlvo de los regímenes de Segurldad Social en 

Amérlca; esta medlda se manlfest6 a través de los slstemas de pe~ 

slones, los cuales han tenldo un notable desarrollo y constltuyen, 

en algunas partes, el prlmordlal lnterés para los trabaJadores. 

§../ MhR~I BUFILL, C: Derecho de Segurldad Soclal - Las Prestaclo
nes. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
______ ~ __________________________________________________ _ ~~IV~RSIOAO CE EL SA~VAOOR 



51 

~al hecho expllca que en países como Uruguay y Argentlna se con

+ cedan penslones en condlclones y edad favorables, sin tener 

dentro de sus slstemas, prestaclones por lncapacldad temporal. 

Son, pues los regímenes de prestaclones en dlnero (econó-

illlcas) las que garantlzan la segurldad de los lngresos. 

Veamos cuales son las característlcas de estos slstemas -

tomando en conslderaclón que se orlglnan por causas de dlversa 

naturaleza: 

A- Enfermedad; Accldentos de trabaJO y enfermedad profe-

slonal: 

Para la concesl6n de prestaclones econónllcas por enferme-

dad, dOffiln6, desde el prlnclplo, el crlterlo de la reparacl6n 

parclalo total, ésta,en funclón del monto de salarlOS, período 

de cotlzaclones, etc. 

Por enfermedad común y accldente común, o sean los rles--

gos no profeslonales, se concede lncapacldad temporal Sln eXlgir 

período de callflcacl6n, en Cuba, El Salvador y Venezuela. En-

los demás países debe contarse con un período de actlvldad prof~ 

slonal o haber pagado al réglmen las cotlzaclones establecldas -

por la ley; este período varía desde 20 días de cotlzacl6n++ has 

ta 12 meses como en Br~sll, y con eXlgenclas de tlpO legal y ac-

tuarlal. 

+ En Chlle se conceden penslones, a los empleados del sector 
prlvado, por años de trabaJO, no por la edad. 

++ Costa Rlca. 
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Respecto a los accldentes de trabaJo y enfermedad profesio

nal, se tlene la regla general estableclda de la prestacl6n inme

dlata, no es necesarlO el período de callflcaclón, No obstante, 

en Ecuador es necesarlO acredltar selS meses de cotlzaclones men

suales para constltulr el derecho a las prestaclones económlcas -

en caso de enfermedad profeslonal. 

Sl partlmos de la concepcl6n de accldentes de trabaJo, como 

el suceso que sobrevlene a causa o con ocaslón de la reallzacl6n 

de un trabaJo, se advlerte ~ue en algunos países o regímenes, 

esa causa es obJeto de concepclones dlferentes. Por eJemplo el 

accldente ocurrldo en el trayecto entre el hogar y el centro de 

trabaJo da derecho a prestaclones con la mlsma callflcaclón en 

pocos regímenes como Cuba, Guatemala y MéxlCO; en nuestro país -

ese no es un accldente de trabaJo, Slno un accldente común. 

Otro elemento muy lmportante de conslderar es la cuantía -

de las prestaclones; éstas, en todos los países de Amérlca guar

dan relación más o menos estrecha con las gananclas anterlores -

del respectlvo trabaJador. Hay casos especlales que merecen meg 

Clonarse en Bollvla,por elemplo,se comblnan el salarlo mínlmo -

naclonal con el excedente del salarlo base del asegurado sobre -

el salarla mínlmo; en Brasll,donde el porcentaJe básico 19ual al 

70% del salarlo, se aumenta proporclonalmente al número de cotl

zaClones mensuales afectadas por el asegurado. En Colombla,la -

cuantía es decreclente comenzando en la rama de los riesgos pro

feslonales con el 100% del salarlo; en otros países como Cuba, -
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El Salvador y l\1éx.J.co se establece un ll1ínJ.mo y en otros un máxJ.mo 

sea en vlrtud de la ley o por el límJ.te expreso de los salarJ.os -

cotJ.zables. 

EXJ.ste, además, la tendencJ.a a establecer cuantías entre 5a~ 

y 75% del salarJ.o base. 

Otro factor que dJ.smJ.nute la cuantía es el llamado "período 

de carencJ.a" el cual está prevJ.sto en todas las legJ.slacJ.ones pa 

ra la enfermedad no profesJ.onal; este período es de generalmente 

3 ó 4 días; en los casos de J.ncapacJ.dad por accJ.dente de trabaJo 

o enfermedad profesJ.onal, el período de carencJ.a de la prestacJ.6n 

es J.nferJ.or. En El Salvador no eXJ.ste. 

Afectan J.gualmente, los J.ngresos del asegurado, la duracJ.ón 

de las prestacJ.ones; en casJ. todos los regímenes se fJ.Ja un lími

te ya que se trata de J.ndemnJ.zar una J.ncapacJ.dad temporal. SJ.n 

embargo en BrasJ.l no se establece máxJ.mo de duracJ.ón, el asegura

do dJ.sfruta de la prestacJ.ón hasta recuperar su capacJ.dad de tra

baJo suponJ.endo que se haya sometJ.do a los tratamJ.entos de rehab~ 

lJ.tacJ.ón recomendados o se le otorgue pensJ.ón por J.nvalJ.dez perm~ 

nente. Regímenes de Canadá, HaJ.tí y ColombJ.a tJ.enen dJ.sposJ.cJ.o-

nes parecJ.das, en caso de rJ.esgos profesJ.onales y en Guatemala en 

caso de accJ.dente, cualquJ.era que sea el orígen (profesJ.onal o co 

mún). Toda dJ.sposJ.cJ.ón de tJ.po legal y fondo económJ.co establece, 

según las condJ.cJ.ones propJ.as de cada país, el período de duracJ.ón, 

sea para una mJ.sma enfermedad o para dlferentes enfermedades, de 

tal manera que en algunos regímenes llega a 78 semanas como en ChJ. 
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le (Rég~men de los obreros), lo m~smo que en el rég~men general -

de Méx~co; en nlngún país es ~nferlor a 26 semanas+ 

vador llega a 52 semanas. 

En El Sal 

Entre otras prestaclones que conceden las leglslaclones, es 

tán los gastos de sepelIo debldamente comprobados. 

Otro r~esgo de los llamados de corto plazo es el caso de la 

maternldad; tamb~én en éste los seguros soclales garantlzan la 

contlnu~dad de los lngresos; en 17 países la mUJer trabaJadora 

(dependlente de un patrono) reclbe el pago de un subs~dlO durante 

un descanso anter~or y poster~or al parto (En El Salvador son 84 

días). 

Argentlna y Brasll paga una suma global en concepto de sub

sldlO como s~ se tratara de cualqu~er otro. 

En todo s~stema estas prestaclones están sUJetas a perí~ 

dos de callf~cac~6n9 durac~6n, cuantías, etc; pero el período de 

callf~cac~6n se vuelve más ~mperat~vo por maternldad con el pro

p6s~to de garant~zar a la mUJer que realmente se encuentra traba 

Jando. 

B - Cesantía ~nvoluntarla: 

Comparando este r~esgo con los VlstoS en líneas anter~ores: 

enfermedad y acc~dente comunes; enfermedad y acc~dente profes~on~ 

les, lncluso maternldad, veremos que en éstos, la naturaleza del 

+ En cuatro estados de los EE.UU es ~nfer~or. 
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obJetlvo de la prestac16n, descansa en un factor personal flSl0l6 

glco, por cuanto se trata de una alterac16n físlca que se traduce 

en la lmposlbllldad materlal de desarrollar un trabaJo que habl-

tualmente Vlene desarrollando. En este caso es lÓglCO que la fl 

nalldad de la prestac16n sea sustltulr, al máxlmo, el salarlo que 

se ha deJado de ganar. En la cesantía lnvoluntarla no se trata -

de una lncapacldad fislo16g1ca personal, Slno de una lmposlbl1l-

dad de trabaJo que te6rlcamente es aJena al proplo lndlvlduo, cu

ya contlngencla es de naturaleza social, no lndlvldual; esta cir

cunstancla hace más dlfíCll su valorac16n ya que. además de eX1S

tlr el "hecho efectlVo" del desempleo, deben lnflulr otros facto

res muy lmportaútes como la voluntad de encontrar un nuevo traba-

JO. 

Por todo lo anterlormente expuesto no es poslble hacer JU1-

Cl0S sobre la forma o técnlcas de la prestac16n, Sl no se hace 

una valoraclón de los dlstlntos aspectos que concurren en la de-

termlnac16n de lncapacldad temporal por desempleo lnvoluntarlo. 

Hablendo conslderado a éste, como un hecho soclal aJeno al 

trabaJador, presenta característlcas dlVerSaSg slndlcallstas, po

lítlcas, econ6mlcas y típlcamente soclales. 

Los slndlcatos slempre han sldo vlgllantes de la sltuaclón 

de desempleo de los trabaJadores; pero la pres16n de éstos haCla 

meJores salarlOS de sus aflllados puede ocaSlonar despldos de tra 

baJadores; o blen la empresa, por apllcac16n de nuevas técnlcas -

en contra del crlterlO de los slndlcatos, la reducc16n del perso-
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nal. En todo caso se t~ene desempleo involuntario; pero es indi~ 

cutlble la causa que lo ocas~ona. 

Junto al aspecto slndlcal aparece lo politico, pues los go

blernos tlenen que conslderar serlamente la aotividad sind~cal o~ 

mo part~clpante en las sltuac~ones de paro o huelgas. 

No obstante, el aspecto más importante es el econ6mlco. El 

desempleo como fenómeno soclal puede no tener graves repercuslo-

nes slndlcales o polítlcas Sl eXlste un buen slstema de cobertura; 

pero tales reperCUSlones, sí son graves desde el punto de vista -

econ6mlco. La desocupac16n o desempleo hace que un trabaJador a~ 

tlVO se convlerta en paS1VO, que al mlsmo tlempo ocaSlona una pér 

dlda de ganancla y producc16n de rlqueza para la economía de un -

país; además es un síntoma de que la economía confronta problemas 

de dlfíCll Soluclón, lo cual es lncompatlble con el obJetlvo fl

nal de la Segurldad 30clal: el pleno empleo. 

Cualquler slstema que alcance la cobertura de desempleo de

berá estar debldamente coordlnado con el serV1C~0 de empleo o co-

10cac16n 7 éste debe ser tal, que en forma act~va estudle el desen 

VolV1IDlento econ6mlco-laLoral, señale el tlpO de empleos que se -

lrán concediendo; los centros en donde se darán y conJugue las n~ 

cesldades del desenvolvlmlento lndustrlal con la mano de obra dlS 

ponlble, e lncluso, orlente la formac16n y especlalizac16n profe

slonal hacla las necesldades futuras de la lndustrlallzac16n. 

El sentldo econ6mlco, eXlge el pleno empleo; el sentldo so

clal, el respeto a la persona humana desde el punto de vlsta moraL 
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Esta prestac16n econ6mlca debe ser tal que procure no la -

sustltuclón del salarlo, Slno un elemento de ayuda clrcunstanclal 

de proporClones mínlmas suflclentes para atender necesldades vlta 

les e lmperlosas, se trata, pues, de una "ayuda" y no de la máxi

ma sustltuc16n del salarlo. 

Los regín,enes de desempleo son más caracterís tlCOS de los 

países altamente lndustrlallzados 9 eJemplo: EE. UU y Canadá y 

comprenden serV1ClOS de empleo y prestaclones en dlnero para el -

desempleo; en cada uno de estos países eXlsten característl--

cas proplas de tlPO legal y actuarlal. 

En Amérlca Latlna; Chlle, Ecuador y Uruguay han desarrolla

do alp,unas formas de prestaclones por desempleo; en el prlmer 

país el sector prlvado ha formado un fondo de cesantía con re-

qU1SltO de 12 meses de cotlzac16n y ser apto y dlsponlble para el 

trabaJo. 

Flnalmente, se aseguran los lngresos de trabaJadores y de-

pendlentes atendlendo las contlngenclas de lnvalldez, veJez y so

brevlvencla que en cada país presentan, como antes se ha dlCho, 

característlcas pecullares 9 ahondar en cada una de ellas sería ob 

Jeto de estudlo comparatlvo legal y económlco. 

C - Otras prestaclones econ6mlcas. 

Además de las menclonadas por esas contlngenclas 9 se tlenen 

otros tlpOS de prestaclones econ6mlcas que merecen señalarse 
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eJemplo: 

1) Las asignaclones famlllares. 

81 la famllla constltuye el centro de todas las relaclones 

soclales y de toda la estructura de la socledad, es eVldente que 

todos los Estados estén esforzándose en desarrollar una polítlca 

de protecclón famlllar cada vez más fuerte; cualquler deflclencia 

o falla en los flnes esenclales de la famllla repercute en forma 

absoluta en la vlda de la comunldad; pues la solldez y establll-

dad de ésta, tlene como soporte el núcleo famlllar. 

La lnsuflclencla de retrlbuclones al hogar hace que éste -

se dlsgregue ya que la elevac16n de los cos tos de la vlda obllga 

a que sus mlembros busquen remuneraClones conJuntas~ mlnando las 

vlrtudes esplrltuales de la mlsma. De ahí que esa polítlca de -

protecc16n famlllar se haya tenldo que lr lmponlendo poco a poco 

y en donde la 8egurldad Soclal ha desempeñado y segulrá Jugando 

un papel muy lmportante cada vez con mayor efectlvldad por la ex 

perlenCla de slstemas tradlclonales. Dentro de esta polítlca de 

protecc16n famlllar se encuentran medldas de dlversa naturaleza, 

por eJemplo: excenClones y reducclones en lmpuestos, tasas y CO~ 

trlbuClones flscales; bonlflcaclones en alqulleres; construcclo-

nes de Vlvlenda económlca; VlaJes y enseñanzas; facllldades en -

la formac16n y especlallzaclón profeslonal; abono de SUbSldlOS -

famlllares. Todos blen anallzados constltuyen 

salarlo del trabaJador. 
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En slete países de Amérlca eXlsten regímenes más o menos 

completos de aSlgnaclones famlllares. En Brasll eXlste un slste

ma no contrlbutlvo para faPllllas numerosas y de baJos lngresos; en 

otros se pagan aSlgnaclones a grupos restrlngldos; en estas conce 

Slones han lntervenldo tamblén los convenlOS colectlvos. 

El campo de apllcaclón para esta prestaclón tamblén es muy 

varlable, por eJemplo: en Canadá todos los resldentes están pro

tegldos; en otros ~aíses ~stá generallzado a los asalarlados, con 

slderando a veces el número de hlJOS y edad de los mlsmos. 

2) AJuste de Penslones. 

Este conslste en revalorlzar el monto de las penSlones cada 

vez que la pérdlda del poder adqulsltlvo de la moneda lo amerlte. 

Es declr que el prop6s1to de esta prestaclón es no sólo garantl-

zar los lngresos del asegurado Slno mantener el nlvel de vlda del 

asegurado relaclonado con el que obtenía medlante su trabaJo; el 

aumento en el costo de la vlda y la desvalorlzaclón de la moneda 

son fenómenos que, aunque relatlvamente unlversales, en algunos -

países de Amérlca Latlna han adqUlrldo un rltmo acelerado y carac 

teres graves. 

La desvalorlzaclón monetarla lnfluye negatlvamente en el v~ 

lar real de las prestaclones. De dos formas puede conslderarse -

su efecto: Con las penslones de veJez para el caso; 81 tomamos -

para el cálculo de éstas, salarlOS de años anterlores a la conce

slón de la penslón, es probable que el valor real de ésta sea me-
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nor que el de los salar~os ex~stentes a la fecha que se otorga la 

pens~ón; por otra parte el poder adqu~slt~vo actual de la presta-

c~ón conced~da podrá sufr~r un ser~o deterloro en el transcurso -

del t~empo; en ambos casos se habrá malogrado el obJetlvo prevls-

to por la ley. 

EstudlOS reallzados en Ch~le sobre estos efectos determlna-

ron, que al dlctarse la Ley de Revalorlzac~ón de Pens~ones en 

1963, las pens~ones concedldas en 1945, no obstante haberse reaju~ 

tado, valían en 1959 un poco más de la déclma parte de su valor -

lnlclal. 

Tomando como base el crec~miento nom~nal de los salar~os 

en Amér~ca Lat~na se observa algún creClmlento real en los mlsmos, 

lo cual lndlca que los valores nom~nales del monto de las penslo-

nes debe aJustarse ta~b~én; esto demuestra la lmportanc~a que re-

Vlste el aJuste de las prestac~ones de largo plazo (penslones) a 

las varlaClones de las cond~c~ones econónl~cas. 

Estos reaJustes se llevan a cabo por dlversos métodos de 

los cuales los más lmportantes son los que slguen: 

1) AJuste c~rcunstanc~al 
o ad-hoc: 

2) AJuste de prlnClplO! 

No se sUJeta a normas flJas, n~ aún es 

tablecldas por Ley del Seguro Social. 

Cuando la ley contlene el prlnclplo 

del aJuste; pero no flJa el mecanlsmo, 

nl la frecuencla nl el volulllen que Slr 

ven para reallzar tal aJuste. 
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En éste la Ley establece el cr~terio o 

mecan~smo general; pero el volumen y -

demás elementos se determ~nan en cada 

caso según los resultados de un estuho 

espec~al. 

4) AJuste sem~automát~co: En éste la frecuenc~a y el volumen son 

5) AJuste Automát~co: 

f~Jados por la ley; pclro no prec~sa en 

cada caso de un acto específ~co del Po 

der Leg~slat~vo o del EJecut~vo para -

hacer efect~va la revalor~zac~ón. 

La Ley f~Ja el mecanlsmo; no se necesi 

ta n~nguna nueva dec~s~ón legal s~no -

que la ent~dad de Segur~dad Soc~al de

be? s~n más trám~tes? proceder a la 

adaptac~ón. (Caso de El Salvador). 

Por lo menos 15 países en Amér~ca contlenen el pr~nc~p~o de 

adaptac~ón de las penslones a las varlac~ones económ~cas; apl~cag 

do cualqu~era de los métodos ~ndlcados; s~n embargo, muy a menudo 

este propós~to es frenado por d~f~cultades de orden flnanc~ero. 

Conlo se ha observado cada s~stema y cada país presenta ca-

racteríst~cas proplas en cada prestac~ón de las brevemente descri 

tasi estas característlcas están acordes con el nlvel de desarro

llo económ~co y de la evoluclón oe su leg~slac~ón en Segurldad S~ 

c~al. Aún slendo dlstlDta la protecclón ofrec~da debe quedar cla 
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ro que los Seguros Soc~ales han nac~do para asegurar al trabaJa-

dor y a su famllla; su salud y sus lngresos; relevando al patrono 

de estas obllgaclones en la medlda de lo poslble. Así, en algunos 

países, las leyes laborales establecen las prestac~ones que serán 

a cargo del empleador, en otras el Seguro Soc~al es un complemen

to, o da la cobertura total. Cualesqulera de estas sltuaclones a 

veces está determlnada por contratos colectlvos de trabaJo como -

ya se ~nd~có en párrafos al1ter~ores. 



63 

CAPITULO 111 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SALVADOR 

En El Salvador coexlsten varlOS regímenes de Segurldad 80-

clal~ de carácter parcla1 9 no obstante, se ha creado solamente una 

lnstltuc16n de Seguro Soclal con característlcas proplas; sltu~6n 

~ ésta, que favorece los aspectos polítlcOS~ admlnlstratlvos y flna~ 

Cleros, al mlsmo tlempo que permlte dlseñar con mayor facllldad 

los programas de extenslón, y coordlnarlos en forma más efectlva -

con las metas de desarrollo económlco y soclal del país. 

Entre estos regímenes pueden señalarse los slgulentes cuyas 

característlcas Dlás lmportantes pueden esquematlzarse así: 

1) Ley de Penslones y Jubllaclones Clvlles. 

A- El Campo de Apllcac16n: 

a) Los empleados clvlles, Judlclales y admlnls-

tratlvos al serV1ClO del estado~ cualqulera -

que sea el lugar en donde se encuentran pres

tando sus serV1ClOS. 

b) Empleados Munlclpales 

c) Exclúyese el llamado "personal de planlllas". 

B- Prestaclones: 

a) Salarlo completo en caso de enfermedad por 

tlempo llIDltado y SUbSldlO adlclonal para ga~ 
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tos hospltalarlos y qUlrúrglcos; serV1Clos mé 

dlCOS a los profesores. 

b) Penslones de Jubllaclón y de lnvalldez y pen

Slones por muerte en favor del cónyuge, hiJos, 

padres, seguro de vlda para los profesores de 

instrucclón públlca. 

a) Presupues~o General de la Naclón. 

b) 2% del salarlo p~ra los profesores. 

c) Fondos munlclpales en caso de empleados de es 

te ramow 

D- Observaclones: 

a) Las dlSposlclones legales sobre penslones dlS 

tinguen 5 slstemas en cuanto a requlsltos y -

monto de beneflclos: rég1men general, profes~ 

res, personal de correo y telecomun1caclones 9 

d1plomátlcos y el Judlc1al. 

b) El más "generoso" de estos slstemas es el de 

los profesores que pueden Jubilarse con 30 -

años de serV1ClO con el total del sueldo más 

alto perc1b1do por más de 180 días Sln lími

te de edad. El rég1men general es más estric 

to ya que se requ1ere tener 60 años de edad -

los hombres y 50 las mUJeres; el monto de la 
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pen~i6n oon 30 años dé serviclo es del 60% d~t 

sueldo más alto devengado ~p u~ pij*~Odd ~b me~ 

no~ de un año, con la condlc16n de que no pue-

de pasar d~ ~ 200JoO ffie1hsuales; con más de 40 

años de serV1ClO bajo este r¿glmen; la penslón 

es del lQO% con un máximo de ® 300.00 mensua--

les. 

tos protegldos dlrectos baJO esta ley alcanzan, aproxlmada--

~ente, un total de 40.000 personas, con alto costo para el erario -

nacional (1969 = ® 8_000~000). Conslderando ~ue como clase pa8iva 

llega a eonstltu~ un problema ilecal de dlifcil Soluclón p&ra el -

Gobierno Cent~al y la economía ael país. 

11) Ley de Retiro de las Fuer~a~ Armadas. 

A) Campo de Apllcac16n: 

El personal de las fuerzas armadas y pollcías, 

cualqulera que sea el lugar; alcanza aproxlma-

damente 10.500 personas. 

]) Prestaclonest 

PenSlón de retiro máxima después de 30 años de 

serVlclo, ® 1.100.00 mensuales. 

e) FinanClamiento: 

A Oargo del Pr~supuesto General de la Naci6n. 

Este ~lstem~ se considera de alto oosto llegando en 1969 a 



una c1fra del orden de $ 79000.000. 

111) Salud Públ1ca. 

El M1n~ster~0 de Salud Públ~ca y ASlstencla Soclal tlene a 

su cargo los serV1C10S sanltarlos y aSlstenc1ales del país. Estos 

at1enden los aspectos de la salud a todos los habltantes, con ex--

cepClón del personal de las fuerzas armadas; de los trabaJadores -

asegurados del ISSS 9 de los maestros y empleados de ANTEL que tle-

nen serV1ClOS proplos y de aquellos que poseen un nlvel económ1co 

que les permlte hacer uso de los serV1ClOS de clínlcas u hosplta-

les partlculares. 

Este Mlnlsterlo cuenta cong 

17 Hospltales 

9 Centros de Salud 

64 Unldades de Salud 

95 Puestos de Salud 

1.8 Camas por cada 1000 habltantes; 50% de camas Ubl-

cado en la zona metropolltana con alto déflClt p~ 

ra el lnterlor del país. 

2.6 "Plazas Méd1cas" por cada 10 9000 habltantes. :r 

El flnanclamlento está con cargo al Presupuesto General 9 el 

cual no es suflClente para atender en forma absoluta la demanda de .. 
serV1Clos de la poblac16n total del país y que Vlene a sltuarlo 

con mayor clarldad en una etapa de subdesarrollo. 
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lV) Códlgo de TrabaJo. 

Este lnstrumento es un cuerpo legal que establece dlversos 

beneflclos para el trabaJador con cargos dlrectos del patrono o -

empleador. Ha sldo generalmente un slstema complementarlo o SUS-

tltutO en algunos casos de las prestaclones que ofrece el Seguro 

Soclal. Actualmente se encuentra en la Asamblea Naclonal Leglsl~ 

tlva el Proyecto del Nuevo CódlgO; se espera su aprobac16n para -

este año (1971). 

v) Seguro Soclal. 

1) Antecedentes Hlstórlcos. 

El desarrollo de la Segurldad Soclal en Amérlca Latlna es-

tá dlVldldo en épocas 9 caracterlzándose cada una de éstas: por la 

creac16n de nuevos regímenes; apareclmlento de los prlmeros regí

menes generales; IILeglslaclón de Cuadroll1:.~ etc. 

El surglIDlento del Seguro Soclal en El Salvador corres--

ponde a la Tercera Epoca (IILeglslac16n de cuadroll) que va después 

de la Segunda Guerra Mundlal (1946) a 1962. 

La prlmera época se lnlCla a prlnclplos del presente slglo9 
,.,. 

y es en 1923 cuando El Salvador adqulr16 un compromlso de natura-

leza lnternaclonal en Conferencla celebrada en Washlngton, EE.UU. 

en ésta los representantes de los países partlclpantes contraJe--

ron el compromlso de establecer el Seguro Soclal, a corto plazo, 

1:./ La Segurldad Soclal en las Amérlcas. OIT. 
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en cada uno de sus terrltorlos. 

Los prlIDeros intentos para establecerl~ se hlCleron en 1945. 

Medlante reformas introduclda~ en la Constltuc16n Polítlca vigente v 

(la de 1886) se hace aparecer el Art. 57 en la Slgulente formal "Una 

ley establecerá el Seguro Soclal obllgatorlo, con el concurso del 

Estado, de los Patronos y de los TrabaJadores." 

HaCla 1948 el Goblerno deslgnó una COIDlslón para que elabo-

rara el Proyecto de Ley del Seguro Soelal. Con el prop6sito de 

darle mayor fuerza a dicha eomls16n, en mayo del mismo año, se le 

convlrt16 en ConseJo Naclonal de Segurldad Soclal y en 1949 fue 

emlt~do, un Decreto-Ley sobre el establecimlento del Seguro Social 

Obl1gatorlo. 

En ese IDlsmo año por Deereto Leglslatlvo No.329 fue dada la 

prlmera Ley del Seguro SOClal en El Salvador, para, en virtud de -

ést~ crear el 23 de dlclembre(1949) el Instituto Salvadoreño del -

Seguro Soclal. 

El Art. 187 de la Constituclón Polítlca de 1950 contlene el 

slgulente prlnClplo "La Segurldad SOClal eonstltuye un serV1ClO p~ 

bllCO de carácter obllgatorlo, ••••• " Este prlnclplO en la Consti-

tuc16n Polítlca vlgente aparece con el No, 186 y dlce: "Art. 186. 

La Segurldad Soclal eonstltuye un serV1ClO públlCO de carácter obli ... 
gatorlo. La ley regulará 108 alcances. extenslón y forma en que d~ 

be ser puesto en vlgor. 

Al pago de la cuota del seguro eontribulrán los patronos, -

los trabaJadores y el Estado. 
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El Estado y los patronos quedarán excluidos de las obliga--

e~ones que les ~mponen las leyes en favor de los trabaJadores, en 

la med~da en que sean cub~ertas por el Seguro Soc:nalllV 

Conv~ene señalar que este artículo consagra aspectos de mu-

cha trascendenc~a: 

, 1) Cons~derar la Segur~dad Soc~al como un serv~c~o público. ",/ 

2) Darle el carácter OBLIGATORIO, lo cual lo d~ferenc~a del 

seguro pr~vado, en donde la poblaclón asegurable es ma--

yor que la poblaclón asegurada. 

3) El señalam~ento expreso de la partlc~paclón del Estado -

en el flnanc~amlento de la Segurldad Soc~al y 

4) La l~berac~ón relat~va del Estado y Patrono en la res PO!! 

sab~l~dad con respecto a sus trabaJadores. 

La prlmera Ley de 1949 no sat~sf~zo las asp~raclones de la 

clase trabaJadora y fue necesar~o cambiarla por la actual en 1953 

decretada el 3 de dlc~embre del m~smo año, la cual entró en vlgen

c~a el 1 2 de enero de 1954;}1 hac~endo pos~ble que el Seguro Soc~al 

~n~clara sus prestaclones en mayo del mlsmo año. 

Loa prlnclplos doctrlnarlos en que se fundamenta esta Ley -

están expuestos en los slgulentes conslderandos: 

11 1.- Que la Ley del Seguro Soclal, decretada por el Con 
seJo de Goblerno Revoluclonario, el 28 de septlem~ 
bre de 1949 y publlcada en el Diario Oflc~al del -
30 del m~smo mes y año, no ooncreta en la medlda -
suficlente los prlnClplOS que es necesario establ~ 

~ Constltución Polítlca de la Repúbllca de El Salvador,1962, Edi 
c16n 1965. 21 Dl.r~o O~iclal No. 226, Tomo 161 d~l 11 D1C. 1953D 
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cer para garant~zar un buen régimen de Seguro Social 
dentro del marco const~tuc~onal; 

II.- Que el rég~men del Seguro Soc~al debe responder en - ~ 
todo t~empo a las poslbllldades econ6mlcas de la po
blaclón actlva y del Goblerno de la Repúbllca. 

111.- Que debe dellmltarse con clar~dad en el campo de ac
c~6n del Seguro Soclal, con la actividad que le co-
rresponde desarrollar al Goblerno para reallzar la -
Segurldad Soclal en todos los habltantes de la Repú
bllca; 

1V.- Que debe garant~zarse la invers16n de los fondos del 
Seguro Soclal en los flnes específlcoS a que serán -
dest~nados; 

V.- Que los flnes de la Segurldad Soclal amerltan una r~ 
laclón armónlca de las activldades del Goblerno con 
las que competen al Seguro Soclal sobre la materla; 

V1.- Que el organlsmo que tenga a su cargo el desarrollo 
del Seguro Soclal debe funclonar en la forma aut6no 
ma pero Sln que tal autonomía impllque desartlcula= 
ción con la gest~6n admlnlstratlva que le compete -
al Poder EJecutlvo por mandato constltucional." 

2) Aspectos Generales 

a) Organlzaclón Admlnlstratlva. 

En materla de organlzaclón admlnlstratlva los Seguros SOC1~ 

les han mostrado una tendenc~a, que se manlflesta en la part~clpa-

Clón de los patronos y los trabaJadores, conJuntamente con los re-

presentantes del estado en órganos tr~part~tos. Esta particularl-

dad tenía especlalmente en cuenta obllgacl0nes que las organ~zaci~ 

nes profeslonales debían asumlr anter~ormente en materla de prote~ 

clón social a la falta de una lntervenclón adecuada del Estado. 

Otra forma de admlnlstraclón es la blpar.~ita naclda del flnancla--

miento procedente de dos sectores: patronos y trabaJadores. 

En consecuenCla la adopc~6n de un slstema sea bipartlto o -
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trlpartlto~ dependía de una tradlc16n materiallsta anterlor; de -

las modalldades de flnanclamlento del réglmen cons1derado; de la 

concepci6n de obl1gac1ones correspond1entes a las autorldades pú-

bllcas en materla de admlnistrac16n de Seguros Soclales. 

Un eJemplo de éstos los tenemos en el Seguro Alemán~ en el 

cual, el seguro de enfermedad estaba adm1nlstrado por conseJos bi 

partltos; el seguro de pens10nes por conseJos tr1partltos y el se 

guro de accldentes de trabaJo por aSOC1aC1ones profes1onales de -

empleados. 

Estas formas de organlzac16n según Guy perr1n~/, "prefigu-

raban los 1ntentos ulterlores encaminados a poner en práct1ca una 

democrac1a 1ndustr1al basada en la p3rt1c1pac16n de los represen-

tantes de los empleadores y de los trabaJadores en la gest16n de 

los asuntos econ6nucos y soclales~ parecían ser tanto más nuevas 

cuanto que se 1mponían a veces aún en países que desconocían toda 

vía la democrac1a polítlca". 

Esta tendenc1a se d1fund16 ráp1damente, unas veces como 

trlpartlsmo", otras como "b1part1smo"~ hasta el punto de que se -

1dent1f1c6 con un aspecto esenclal de los Seguros Soclales. 

El tema se vuelve tanto más lmportante, porque del grado de 

ef1caC1a de la Adm1n1strac16n~depende en gran parte que la legis-

laC16n de la Segur1dad Soc1al cumpla con efectlv1dad su comet1do: 

una cobertura completa de su campo de apl1cac16n; facllldad de ac 

ceso del públ1CO a los serV1ClOS y oportun1dad de los mlsmos. 

y Perrin, Guy: "Reflexlones sobre C1ncuenta Años de 8egur1dad 
80c1al". 
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En los Seguros SOClales la admlnlstrac16n deflclente y cost~ 

sa puede echar a perder meJoras en las prestaclones o proporclonar 

aumento en las tasas de cotlzacl0nes; desafortunadamente es una 

tendenc~a que se observa en todas partes del mundo con raras exce~ 

Clones. Un costo de la admlnlstrac16n hacla arrlba, y en países -

en donde el campo de apllcac16n es reducldo, dlcha tendenCla es ab 

soluta. 

Está generallzado que en Amérlca Latlna la admlnlstrac16n -

de los regímenes de Segur~d~d Soc~al, esté a cargo de lnstltucl0-

nes de derecho públlCO con personalldad Jurídlca, autonomía adml-

nlstratlva y flnanClera y patrlmonlo proplO. Es la legls1aclón la 

que en sus prlnClplOS consagra plena autonomía, y ella mlsma se en 

carga de 11mltarla en múltlples oportunldades; estas 11mltaclones 

se han VlstO orlentadas en varlas dlrecclones, por una parte, por 

la lmposlclón de personal admlnlstratlvo con consecuenClas negati

vas para una buena admlnlstrac16n; pero de tanta lmportancia es el 

otro tlpO de limltaclones: el referente a presl0nar legalmente a -

las lnstltucl0nes sobre la forma de utll1zar sus recursos, a la 1~ 

vers16n de las reservas y a otros aspectos flnanCleros o económl--

COSo 

El Seguro Soclal en El Salvador, como organlsmo técnlco que 

centrallza la apllcaclón de los prlnclpl0s báslcos de la Segurldad 

Soclal, constltuye, dentro de la admlnlstraclón públlca, un orga-

nlsmo autónomo en cuanto a sus aspectos técnlcos, admlnistrativos 

y de flnanclamlento; lo cual es lo más aconseJable para consegulr 

la buena admlnlstraclón de los fondos perteneclentes a la pobla--



c~ón asegurada.2/ Su dependenc~a del M~n~ster~o de TrabaJo y Pr~ 
v~s~ón Soc~al, perm~te mantener la ~nd~spensable correlac~ón en~ 

los f~nes de Segur~dad Soc~al que ~ntegralmente le corresponden -

al Estado y los que establece la Ley del Seguro Soc~al para ser -

cumpl~dos por éste. 

El Art. 7 de esta Ley establece como 6rganos super~oresg el 

ConseJo D~rect~vo y la D~recc~6n General, s~endo el pr~mero la au 

tor~dad superlor en el orden admlnlstrat~v07 en el flnanc~ero y -

en el técnlco. Está ~ntegrado de In slgulente manera: 

"a) El JYlln~stro de TrabaJo y Prevl.sl.ón Socl.al, y en su de-

fecto el Subsecretar~o del Ramo. 

b) Cuatro ml.embros gubernamentales, uno por cada uno de 

los s~gulentes Ml.nl.sterl.osg de Hacl.enda; de TrabaJo y -

PreVl.S1Ón Socl.al; de Salud públl.ca y ASlstenc~a Soc~al 

y de Economía. 

c) Dos m~embros representantes de los trabaJadores elegl.-

dos por los sl.nd~catos de trabaJadores; 

ch) Dos ml.embros representantes patronales elegidos por las 
\. 

organl.zacl.ones patronales más caracterl.zadas. 

d) Un ml.embro representante del Colegl.o Médico de El Sal-

vador. 

e) Un ml.embro representante de la Socl.edad Dental de El -

Salvador y 

5..1 CEJ.1LAg "Aspectos financl.eros del Seguro Socl.al en Amér~ca L8+' 
na". 

, ) 
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f) El Dlrector General del Instltuto y en su defecto el Sub 

dlrector General." 

En total 12 mlembros. 

El Mlnlstro de Tr~baJo y Prevlslón Soclal o el Subsecretarlo 

en su caso, asume la Presldencla de dlCho ConseJo y el Dlrector Ge

neral del Instltuto y en su defecto el Subdlrector General desempe

ña el cargo de Secretarlo del mlsmo. 

Como puede observ~rse el organlsmo IDáxlIDO del Instltuto está 

con.puesto por cu~tro sectores blen deflnldos: obreros, patronos, es 

tado y aSOClaCl0nes profeslonales. 

Tanto el Dlrector General como el Subdlrector General son de 

nombramlento del Presldente de la Repúbllca. 

En cumpllIDlento de sus funCl0nes el ConseJo Dlrectlvo adml-

nlstra; orlenta gestl0nes para elaborar los planes y programas; el~ 

bora los proyectos de reglamentos necesarlOS para su funcl0namiento 

y de Reformas a la Ley (del Seguro); aprueba la contrataclón de téc 

nlCOS y d~ crédltos y 01 proyecto de presupuesto general; nombra o 

remueve al Gerente General, Jefes de Dlvlslón, de Departamento y -

Dlrectores de Sucursales; anallza y da su aprobaclón o rechaza, 

los proyectos de creaclón de nuevas Dependenclas de acuerdo a las 

necesldades; acuerda la lnverslón de las reservas técnlcas del Ins 

tltutO y la conceslón de beneflclos, etc. 

Dentro del aspecto Jcrárqulco slgue como prlmera unldad ad

mlnlstratlva la Gerencla General; luego 2 D1Vlslones que agrupan -

cada una sus Departamentos y serV1Cl0S. Las dos Dlvlsl0nes son la 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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Médlca y la de Penslones; la prlmera dlrlge y coordlna todas las -

actlvldades relatlvas a las prestaclones médicas y la segunda las 

prestaclones en dlnero: Penslones por rlesgos comunes (Invallde~ 

VeJez y Muerte); penslones por rlesgos profeslonales: (vludez y -

orfandad e lnvalldez) y SUbSldlOS por lncapacldad temporal. Ade

más de estas dos D1V1Slones está organlzado el Departamento de Fl 

nanzas (Admlnlstraclón FlnanClera) ~ue reallza todas las funcio~ 

contables y flnancleras del Instltut0 9 y agrupa los serV1ClOS de -

Contabllldad, Tesorería y Proveeduría. 

Para la conceslón de los serV1ClOS fuera del área metropo

lltana se han establecldo Sucursales en Santa Ana y San Mlguel; 

adelilás otras oflclnas de menor categoría en algunas cludades del -

lnterlor del país. El Seguro Soclal ha adoptado desde el prlncl-

plO la admlnlstraclón unlflcada oponléndose en todo sentldo a la -

prollferac16n de seguros; porque ÚTIlcamente así se puedencoordlnar 

efectlvamente sus prlnClplOS u obJetlvos con las metas de Polítlca 

Soclal y económlca de un Goblerno. Es necesarlO conclulr este asun 

to haclendo referencla a un aspecto lmportantíslmo: los problemas 

de personal 9 pues en éste descansa gran parte del malestar y de -

las deflclenclas admlnlstr~tlvas respecto al públlco asegurado. E~ 

tos problemas provlenen del nombramlento polítlCO del órgano supe

rlor eJecutlvo comblnado con la lnestabllldad en el cargo ~ue trae 

camblOS en el personal lntermedlo e lnferlor y? Sl como en nuestro 

país eXlste clerto prlnclplo de lnamovllld~d9 entonces se produce 

un constante creclmiento del personal en cada camblo. otras veces, 
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cr1ter10s polít1cos 1nfluyen en la selecc1ón de Jefes, de personal 

1nfer10r y otros~ no obstante el ConseJo D1rect1vo dec1de respecto 

al personal eJecut1vo, lo cual es una ventaJa en el ~roceso admi--

n1strat1Vo. 

b) Campo de Ap11cac1ón. 

El campo de ap11cac1ón determ1na qU1enes son sUJetos del S~ 

guro Soc1al, sea por el área geográf1ca en donde se encuentran tr~ 

(\ baJando, por el salar10 que devengan, o por la activ1dad econ6m1ca 

a la cual se ded1can. Es base fundamental para ser sUJeto del se-

guro que eX1sta la relac16n obrero-patronal deterI01nada por los 

"serV1C10s remunerados". 

Respecto al área geográf1ca cub1erta, en el seguro de enfe~ 

medad, se t1enen 1ncorporados 113 mun1C1p10S, en 31 de los cuales 

aún no se prestan serV1C10S a los asegurªdos. Es deC1r que está 

extend1do al 43.3% del total de mun1C1p10S del país. Referente a 

las act1v1dades cub1ertas, están fuerag los trabaJadores domést1--

\ cos; los trabaJadores que eventualmente trabaJan para un patrono? 

los trabaJadores que ganap más de ~ 500.00+ mensuales de salar10 

ord1nar10 al serV1C10 de un solo patrono (al momento de hacer la 

1nscr1pC16n de trabaJadores); los trabaJadores agrícolas; los tra 

baJadores 1ndepend1entes y los trabaJadores al serV1C10 del Estado 

de los mun1c1p10S y de las Ent1dades Of1c1ales Autónomas excepto -

los trabaJadores al serV1C10 del Inst1tuto Salvadoreño del Seguro 

Soc1al; de la COffi1s1ón EJecut1va del Puerto de AcaJutla, del Ban-

+ A esta fecha (mayo 1971) el ConseJo D1rect1vo del ISSS ha apro
bado la mod1f1cac1ón de este to~e hasta ® 700.00 máx1mo. Su apl1 
cac16n está pend1ente de la aprobac16n del ConseJo de M1n1stros: 
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co Central de Reserva de El Salvador, Adm~n~strac~ón Nac~onal de -

Acueductos y Alcantar~llados e Inst~tuto Salvadoreño de Fomento IQ 

dustr~alo Todos éstos están ~ncorporados al Seguro de Enfermedad 

y al de Invalldez, VeJez y Muerte. Otras instltuclones se encuen 

tran cub~ertas ún~camente por el Seguro de Pens~ones como el C~r

cu~to de Teatros Nac~onales, la Com~s~ón EJecut~va H~droeléctr~ca 

del Río Lempa, la Lotería Naclonal de Beneflcencla, la Fábrlca de 

II~lados y TeJldos de San M~guel. En este Seguro están lncorpora

das las mlsmas actlvldades y todos los munlclp~oS de la Repúbllca: 

100%. Por otra parte no hay excluslón de los que ganan más de ® -

500.od y su cotlzac~ón y monto de penslón se calculan sobre effi~e. 

Por lo antes señalado se lnflere que el campo de apllcaclón 

es sumamente reducldo, actualmente el Seguro de PenSlones cubre -

apenas el 9.9% de la poblaclón económlcamente actlva del país y -

el Seguro de Enfermedad el 8% (1969). 

c) Rlesgos Cub~ertos. 

El Seguro Soclal cubre rlesgos a corto plazo y a largo pla

zo; los prlmeros son la enfermedad y accldente común; accldente -

de trabaJo, enfermedad profeslonal y matern~dad, 10 cual da lugar 

a prestac~ones de serVlClOS de consultorlo, de hospltalizaclón, -

de laboratorlo, penslones, SUbSld~os, etc. Los segundos son los 

relatlvos a lnvalldez, veJez y muerte. De acuerdo a la Ley, has-

~ ta d~clembre de 1968 únlcamente se concedían penSlones por rles-

gos profeslonales: Accldente de TrabaJO y Enfermedad Profeslonal, 

+ Tope salarlal. 
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que en determlnadas clrcunstanclas, pueden ocaSlonar incapacldad -

para el trabaJo (lnvalldez) o la muerte. 

A partlr de enero 1969 se establecló el Réglmen de Penslo-

nes por rlesgos comunes: Accldente común y enfermedad común; por -

razones de carácter técnlco, se hizo a nlvel naclonal, con lo cual 

se logra eVltar la pérdlda de derechos del trabaJador, ocaslonada 

por la alta movllldad de la mano de obra a través del territorio -

naclonal, pues la conceslón de las penslones está condlClonada a -

que el asegurado acumule un mínlDlo de cotlzaclones (efectlvas). Se 

tOli¡Ó en cuenta, además, para esta declslón aspectos de carácter ad 

mlnlstr8tlvo como la recaudaclón de las cotlzaclones que determlna 

la formaclón del hlstorlal de cada trabaJador. 

Por prlmdra vez se lncorpora un número mayor de trabaJado-

res, pues además de ser a nlvel naclonal no se hace dlscrlmlnaclón 

del salarlO al lnlClO del réglmen; se lncorpora a todos y cotlzan 

hasta el máxllllO del salarlO lILensual e stab16cldo por la Ley del Se

guro Soclal. 

Por otra parte el número de beneflclarlos aumenta en forma 

conslderable pues súmanse además a los asegurados dlrectos las cán 

yuges, padres e hlJos hasta clerta edad; de tal manera, que de 

acuerdo a clfras que se tlenen de 2 años de experlenCla (1969-19101 

con un promedlo de 4 beneflClarlOS por asegurado, el total de per

sonas protegldas es de aproxlmadamente 416.000 y 440.000 para los 

años menclonados respectlvamente. La lnvalldez puede ser ocaSlO

nada por un rlesgo profeslonal o un rlesgo común, 19ual que la 
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muerte 9 este rlGsgo d~ lugar a las penSlones de vludas 9 huérfanos 

y padres del causante en algunos casos. Dentro de las de lnvall

dez y veJez están contempladas las aSlgnaclones por hlJo en los -

térmlnos que la Ley establece. 

Para dar pleno cumpllmlento al Art. 2 de la Ley del Seguro 

Socl'11 hace falta cubrlr la "Cesantía Involuntarla!l; per0 9 como -

antes se ha expllcad0 9 no es poslble entre tanto no se tenga el -

mecanlsmo adecuado y coordlnado para la colocacl6n del desemple~do 

En países como el nuestro 9 debldo al desempleo como mal persls-

tente por sus estructuras económlcas, se vuelve dlfíCll lnlClar -

esta prestac16n. Se presume que estos países lrán decldléndose -

por hacer funclonar un serV1ClO eflclente de colocaclones a nlvel 

naclonal, con lo que se lograrían meJores condlclones para hacer 

poslble la creaclón de este tlpO de seguro. 

d) Flnanclannento. 

El fln~wclannento de una lnstl tuc16n como la nuestra (TR8Q'l 

debe conslder~r9 la capacldad económlca de las fuentes que le pro

porClon~n sus lngresos. Tales fuentes están constltuldas por el -

patrono 9 el trabaJador y el Estado contrlbuyendo cada uno en pro-

porclón de los salarlos cotlzables de acuerdo a lo establecldo por 

la Ley como se expllcará más adelante. 

Esta proporcl6n ~s estableclda actuarlalmente 9 y de acuer-

do a varlables de tlpO demográflco y económlco en genera1 9 se es-

coge el slstema a apllcar. 

, 
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Partlcularmente en El Salvador se usan slstemas comblnados 

de organlzaclón flnancl~ra, conslderando el tlpO de rlüsgo a pro-

1I 
teger; en el caso de enferll1edad y ma ternldad se apllca el Slstema 

de Rep~rto 8lmple (ya expllcado en otro capítulo) y para la cober 

tura de los rlesgos profeslonales, la formacl6n de Capltales de -

Cobertura, con una cotlzaclón únlca del 10% de los salarlos coti-

zables más las rentas e lntereses y utllldar1es provenlentes de 

las lnverSlones de las reservas y fondos excedentes; los snhc,".:I'; ~~ 

Y los blenes que adqulera a título de herencla, donacl6n o legado; 

del producto de las multas, y otros lngresos que se obtengan a cu~J 

qUler título~~ 

De estos lngresos, los porcentaJes utlllzados en los gastos 

del 18SS son del orden slgulente: 

ASlstencla no hospltalarla 
ASlstencla médlca hospltalarla 
Prestaclones en dlnero: 

a) Subsldlos 
b) Penslones 
c) Auxlllos de Sepello 

Prestaclones en especle 
Admlnlstracl6n 

Total 

1 9 7 O 

2.75 % 
2.61 % 

1.30 % 
0.14 % 
0.02 % 
0.08 % 
0.94 % 
7.84 % 

Tomando en cuenta que la cotlzacl6n es igual al 10% de los 

salarlOS cotlzables para el Seguro de Enfermedad la dlferencla en 

tre este 10% y el 7.74% se utlllza para Reservas e 1nfraestructu-

rae 

~/ Ley del Seguro Soclal. 
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Estos porcentaJes lndlcan los 1ímltes entre los cuales es 

poslb1e mover los gastos del Instltuto, más allá de los cuales es 

pe1lgroso un desflnanclamlento. 

Respecto a los rlesgos a l~rgo plazo lncorporados a partlr 

de .:mero de 1969 se optó por un Slstema de Capl ta1lzac16n Parcla1, 

ap1lcando una varledad d~ éste: las Prlmas Escalonadas que, en 

contrtpOSlclón del slstema de "Prlma lV[edla UnlformEI' (Capl ta1lzac16n 

Co1ectlva), tlene algunas ventaJas. La prlmera ap11cac16n del 

slstema de Prlmas Escalonadas fue hecha en los Estados Unldos de -

Amérlca en 1935; éste conslste en flJar, cada vez, una tasa de con 

trlbuclones o "prlma flJa ll para un período llmltado de equlllbrlo, 

5, 10 ó 20 años por eJemplo, después del cual habrá que lr aumen-

tando la cotlzaclón cada clerto tlempo, o sea cuando los egresos -

son 19ua1es a los lngresos. Según las prevlslones flnancleras A~~ 

ISSS, (Reglamento de Apllcaclón de los Seguros de Invalldez, VeJez 

y Huerte), cada vez que se opere este fen6meno será neCeGarlO aumen 

~ tar en 2% la cotlzaclón, repartidos tamblén en forma trlpartlta. 

Los cálculos estableCldos lndlcan que el 4% que actualmente perc~ 

be en concepto de prlma alcanzará para el "prlmer escalón", cuya 

duraclón es de aproxlmadamente 15 años a partlr de su lniclO 

(1969-1983); se consldera que es buena práctlca deJar establecldo 

en la Ley el aumento de tal cotlzaClón ya que únlcamente depende

rá del estudlo actuarla1 que debe hacerse periódlcamente y no de 

modlflcaclones a la Ley mlsma que a veces resultan dlfícl1es y 

tardías. 
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Esta cotlzac16n del 4~9 por sí sola no es suflclente para 

el sostenlmlento del Réglmen de Penslones; de acu~rdo al ReglameE 

to de P~nslones, el Ré~lmen neceslta de las rentas, utllldades e 

lntereses de las lnverSlones de las reservas que se acumulen, que 

en este caso tales reservas (técnlcas) son cuantlosas comparadas 

con las de los rlesgos a corto plazo. Se agrega además, como re

curso de flnanclamlento, una cotlzaclón d~l 2% del monto de los -

SUbSldlOS pagados a los asegurados lncapacltados temporalmente. 

Esta últlma cotlzaclón no es realmente un monto que representa al 

tos lngresos al Réglmen, más blen se establecló para mantener una 

contlnuldad en el hlstorlal del trabaJador (Cuenta Indlvldual) y 

como prlnClplO doctrlnarlo hacla el aseeurado) a fln de que tenga 

conClenCla de que slgue partlclpando actlva y solldarlamente con 

el resto de tr~baJadores9al mlsmo tlempo que contlnúa construyen

do,para sí mlsmo,su proplO derecho. 

e) Infraestructura MédlCO-Hospltalarla. ~ 

Las categorías de estableclmlentos médlcos que el SeBuro -

Soclal neceslta, para el cumpllmlento de sus funclones, son de 

dos cl~sesg Consultarlos externos y hospltales. A medlda que se 

lncrementa el número de asegurados o se op~ra la extenslón geogr~ 

flca y se lncorporan nuevos contlngentes de trabaJadores, se vuel 

ve lmperatlvo contar con la lnfraestructura adecuada, lo que pue

de lograrse por dos medlOS: que el Instltuto construya sus proplos 

edlflclOS o blen que se establezca la deblda coordlnaclón entre és 



83 

te y 81 Mlnlsterlo de Salud lúbllca de tal manera que se pueda l~ 

gr~r la utlllzaclón de los Centros T1édlco-Hospltalarlos del Esta-

do. No obstante SUbslstlrá el problema de los consultorlos exter 

nos y el déflclt eXlstente de camas de hospltal. Para que haya -

aSlstencla hospltalarla satlsfactorla se tlene una estlmaclón de 

, 5 camas por cada 1000 habltantes, en tanto que nuestro país tlene 

apenas 2 camas por cada 1000 habltantes; lo cual representa un dé 

flClt de 10.)00 canlas para una poblaclón de 3.5 mlllones de habl-

tantes. 

Esto expllca que además de la coordlnaclón de que se habla, 

es necesarlO que el Instltuto reallce sus proplas lnverSlones en 

la construcclón y dotaclón de sus edlflclos proplos, yauxlllarse 

con las lnstalaclones de Salud Públlca en aquellos lueares en do~ 

de no sea poslble llevar a cabo tales lnstalaclones. 

De acuerdo a la Leyl/ las reservas técnlcas y los fondos -

del Instltuto que excedan de las cantldades necesarlas para cu~r 

los beneflclos, las reservas de emergencla y los gastos de admlnls 

traclón, deberán lnvertlrse en la adqulslcl6n de lnmuebles y cons-

trucclón o remodelaclón de edlflclOS pqra el funclonamlento de los 

servlClos proplos, tanto admlnlstratlvos como aSlstenclales, lnclu 

yendo su equlpamlento" y etc. 

Lo anterlor lndlca que el Instltuto nclceslta excedentes pa-

ra construlr su propla lnfraestructura. Esta, conJuntamente con su 

equlpo, ha alcanzado una clfra de q~ 32.474.845~/ al 31 de dlClem--

1/ Ley del Seguro Soclal. 
~ Balance General al 31 Qlclembre 1970. 
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bre 1970. En la actualldad s~ cuenta con las slgulentes edlflca

Clones proplas: 

1) Hospltal San Salv~dor y Consultorlo Externo. 

2) Hospltal de Santa Ana y su Consultorlo Externo. 

3) Clínlca-Hospltal de AcaJutla. 

4) Clinlca-Hospltal de Puerto El Trlunfo. 

5) Hospltal Slqulátrlco, San Salvador. 

6) ConsultorlO Ilopango. 

7) OflClnas Admlnlstratlvas en San Salvador. 

En lugares en donde no hay lnstalaclones proplas del Segu

ro se utlllzan slstemas comblnados de alquller de serV1ClOS de 

clínlcas pArtlculares y de unldades del Mlnlsterlo de Salud Públl 

ca; EJemplo: Zacatecoluc~9 San Vlcente, COJutepeque, Usulután y 

Sonsonate. En San MlgU21 se tlene arrendado un local que fue acon 

dlclonado para su funclonamlento. 

Dado que el excedente menclonado es el que se utlllza pa

ra la construcc16n de las unldad8s aSlstenclales y admlnlstratl--

,\ vas; se tlene que, al lncorporar grupos de más b~Jos salarlOS co

mo los doméstlcoS, los lndependlentes y los agrícolas, el salarlO 

medlo cotlzable baJará por razones ya expllcadas, entonces ese ex 

cedente se reduclrá llmltando el desarrollo de la lnfraestructura. 

Esto lndlca que es necesarlO llevar a cabo un programa am

pllO de lnverSlones en este sentldo antes de lnlClar tal lncorpo

rac16n, lo que se puede lograr Sl el Estado cancela sus cuotas. 
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f) Problemas u obst1culos. 

Los problbIDas u obstáculos gue qfronta el Seguro Soclal en 

su desarrollo son de dlvursa natur~leza. Veamos: 

PolítlCOS, ~gu~ su eX~lón vertlcal u horlzont~l están de-

termlnados por la lmport2ncla gue los goblernos dan Q esta activ~ 

dad en sus programas de trabaJo; éste ha constltuldo un obstáculo 

porgue pocos goble~nos se han lnteresado en elevar el slstema de 

protecclón de los trabaJadores. Cada prestaclón que se lnlcla, 

nuevas áreas geográflcas y nuuvos contlngentes lncorporados lnCl-

den en los sectores: patronal, obrero y est2tal de tal manera que 

baJO este slstema los goLlernos han preferldo mantener una lnsti-

tuclón de carácter estátlco, antes que afectar los lntereses de -

éstos. De tal manera que cualquler IDedld~ de ampllaclón del Seg~ 

ro lleva lmplícltas las cargas a dlChos sectores. 

Jurídlcas, porque sus actlvldades se desarrollan dentro de 

un marco legal. Las modlflcaclones que la Ley regulere, para ade 

cuar al tlempo y a lqs necesldades crec18ntes de la clase asegur~ 

da, las dlSposlclones legales, reguleren trámltes de larga dura--

Clón. Reformas de esta tlpO son obJeto de muchos estudloS, por -

su lncldencla en los dlstlntos sectores del país. Es lnnegabl8 -

que dado el proceso dlnámlco con que debe desarrollnrse la Segur~ 

dad Soclal, un ordenamlento Jurídlco flexlble ofrecería meJores -

lnstrumentos de trabaJO y mayor eflclencla en su cometldo al Seg~ 

ro Socl~l. 

Económlco-flnanCleros, porgue tratándose de una empresa 
~ 
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qu¿ 0pt:ra medl. 'J.nte dos gr"lndes rubros g ingresos y egresos ~ hace - si 

neces~rlO llmlt~r su acclón a un presupuesto. La pRrtlclpaclón 

trlp'J.rtlta: patrono, tr~baJador y Estado~ no Slempre llega con 

verdadera oportunldad, el p~trono se vuelve moroso y tanto más el 

~stado. n~ tal manera que Sl el flnanClamlento falla no s~ puede 

cumpllr con los p~ogramas estab18cldos por la Ley~ o extenderse a 

otros grupos o rlesgos. Se tlepe entendldo que cualquler progra-

ma de Segurldad SDclal cuyo costo dabe de sallr de los contrlbu--

yentes menclonados, tlene efectos en la economía del país 9 es así 

como algunos programas no se establecen porque resultan negatlvos 

económlcament8. Mayor cotlzaclón para flnanclar nuevos programas 

causan efectos negatlvos en patronos, tr~baJadores y Estado~ sea 

porque la empresa prlvada consldera esto como una carga más en sus 

costos, o por~ue el trabaJador estlm~ qUe tal cosa es una reducclón 

en su capaclda~ de compra dado el vl10r m8rglnal que para él repr~ 

senta el lncrLmento de l~ cotlzaclón; por su parte el Estado, gene 

ralment~ c~rece de suflclencla para pagar montos adlclonales con 

la amplltud flSC~l que posee. 

Admlnlstratlvos, este ha sldo y slgue slendo uno de los ob~ 

táculos mis dlfíclles de sortear. Al nlvol que actualmente traba-

Ja el Seguro Socl~l eXlste mucha deflclencla en los cuadros técnl-

co-admlnlstratlvos; el personal encargado de esta func16n no Slem-

pre ha sldo escogldo por comp18ta cap~cldad; por otra parte falta 

conClenCla o conOClmlento d81 papel que un empleado o funClonarlO 

desE:!lnpeña en un~ lnstl tuclón de serV1ClO públlCO como ésta, que -

debe ser dlnámlca y efectlva. El estrato que más obstacullza la 
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funCIón del seguro lo cons tI tuye, como en mucho::; país es, el gremIo 

encargado de velar por la salud, qUIenes no están convencIdos de -

que la "medICIna socIalIzada!! es el concepto fundamental en que se 

basan las prestaCIones médlcas que otorga el Seguro SocIal. Con

este tIpO de problemas, se consIdera que no es pOSIble cumplIr pl~ 

namente con la funCIón socIal del Seguro a nlvel actual de trabaJO, 

y menos al pensar en que és~e se extlenda a otras áreas sean urba

nas y rurales, o a otros gru~os de habltantes con salarlos más al

tos (ellfllDaclón de topes) 

o 

BaJO el concepto más amplIO de Segurldad SocIal y no únlca

mente de Seguro SocIal, los ~roblemas u obstáculos que solventar 

van más allá de SImples aspectos de una InstItucI6n Autónoma ya 

que, espeCIalmente los mIsmos, son una resultante de las estructu

ras económlcas eXIstentes, como son los slstemas de prodUCCIón; l~ 

mltadas fuentes de recursos naturales; carenCla de lnfraestructur~ 

SOCIales y económIcas; la alta preSIón demográfIca; redUCIda ofer

ta de capltales y deSIgual dlstrlbuclón sectorIal de los mIsmos; 

formas espeCIales de tenencla de la tierra; baJa capaCIdad técnIca 

en todos los sectores, etc. por no menCIonar otros, que 19ualme~ 

te Influyen en el desarrollo y evolUCIón de la Segurldad Soclal -

en cualqUIer país del mundo. 
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CAPITULO IV 

EL SEGURO SOCIAL EN EL DESARROLLO ECONOMICO DE EL SALVADOR 
Y SU PARTICIPACION EN EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION: AS
PECTOS ECONOMICO-FINANCIEROS. 

1) Generales: 

/ 

Con el propóslto de destacar algunos aspectos del país, des 

de el punto de vlsta "Desarrollo Económlco", a fln de ublcar el -

medlo en el cual se desenvuelve el Seguro Soclal, conVlene señalar 

las característlcas más slgnlflcatlvas del subdesarrollo en forma 

general: 

1) Alta mortalldad y breve esperanza de vlda. uI 
2) BaJos niveles de producto e lngreso absoluto y por habi-

tan te. 

3) Alto índlce de creclmlento demográflco que tlende asup~ 

poblar los contlnentes y a ampllar la desproporclón en 

tre el sector próspero y el necesltado. 

4) Alta proporción de analfabetlsmo. 

5) AusenCla de pleno empleo motlvado por la escasez de re--

cursos especlalmente: capltal o b~enes de capltal. 

6) Alta preponderancla de economía agrícola sobre una econo 

mía más dlverslflcada de productos manufactureros o ~n--

dustrlales. 

7) Economías de monoproducclón y monoexportaclón en alta de 
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pendenCla de los países desarrollados. 

8) Dlsparidad entre las tasas de creclmiento demográflco y 

el económlco. 

9) IndustrlalizaClón restrlnglda y anticuada. 

10) BaJa productlvldad global debldo a poca tecnlflcaclón y 

mecanlzaClón. 

11) BaJo nlvel general de allmentac16n. 

12) Alto predomlnlo de los artículos manufacturados en las 

lmportaclones. 

13) Las entradas de capltales son cuantlosas. 

14) Economía de exportaclón de artículos prlmarlOS sUJeta a 

altas fluctuaclones en preClOS lmpuestos por los países 

desarrollados, etc. 

Estos y otros elementos más, conforman el marco y la motl-

vaClón del desarrollo económlco. En las últlmas décadas se ha ma 

nlfestado un profundo lnterés por resolver la problemátlca del sub 

desarrollo, cuya caracterlzaC16n más patética podría reSUIDlrse di

clendo con Adolfo Dorfmang1l "El subdesarrollo queda caracterlza-

do por la falta de lntegrac16n y movllidad econ6mlca soclal; por -

profundos desequlllbrlos estructurales (campo, cludad~ exportaclón, 

consumo lnterno) y estrangulamlentos crítlcos (en los nlveles de -

la ocupac16n, lnfraestructuras, balance de dlvlsas)". 

Sltuación tan deprlmente ha permltldo que se pueda hablar -

de países rlCOS y países pobres, de prósperos y rezagados. La dl 

1/ Dorfman, A.: "la lndustrlallzaclón en la américa latlna y las 
polítlcas de fomento". 

/ 
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íerencia que eXlste entre todos~ se ha conslderado como uno de los 

móvlles más determlnantes y perslstentes en el proceso hlst6rlco; 

esto mlsmo ha permltldo la explotaclón de los países pobres por -

los países r2COS, haClendo más amp12a la brecha entre ellos a tra 

vés del hempo. 

Con el empeño de ellmlnar al máxlmo el estado de subdesarr~ 

110, cuyo corolarlO sería elevar el nlvel de vlda de la poblaclón, 

se ha ln2C2ado una lucha dlfíC2l a través de revoluclones económl-

cas, polítlcas y soclales cuyos resultados han sldo plasmados en - ~ 

lnstrumentos efectlvos como la Reforma Agrarla, la Establ12dad Po-

lítlca y los Seguros Soc2ales. 

Como queda tácltamente señalado en estos tres aspectos, ~l 

qUler avance logrado en el campo del desarrollo econ6IDlco, es lns~ 

parable de un avance correlatlvo en el terreno soclal y consecuen-

temente, no puede haber progreso Sl no marchan paralelos los prc6r~ 

IDas econóIDlcos y los programas soclales. 

Dorfman Gxpr~sa: 

"la lndustr2a12zac16n const2tuye el eJe del De

sarrollo Econ6mlco l1.?/, puede agregarse que la Seguridad Soclal co- j 

mo polítlca de blenestar, a través de sus obJetivos econ6mlcos y -

~oclales, permlte utlllzar el conJunto de var2ables coadyuvan~es -

para alcanzarlo. 

Es lóglCO que a medlda que se avanza en ]a ellmlnac16n dp 

y Cb. Clt. 
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los elementos que caracterlzan el subdesarrollo, se llega a compreQ 

der que "la gran empresa de nuestro tlempo es el desarrollo econ6mJ. 

co y socJ.alui/, y se habla tan místJ.camente de él que se expresa 

"que el plan es antJ.-azar" llegando a preguntarse, "Sl es empresa -

o es aventura, en todo caso una aventura calculada y reflexJ.onada; 

que no es adJ.vJ.nar el porvenJ.r Slno contrJ.buJ.r a construJ.rlo,d/; e!!, 

te lenguaJe de prevlslón, que constltuye la dlnámlca y esenCla del 

seguro, es la f6rmula moderna de la Segurldad Soclal ante la J.ncer-
, 

tJ.dumbre, la duda y la J.nestabllJ.dad; es una estrategJ.a sobre pla--

nes blen deflnJ.dos que toma como base el pasado. 

Lo anterlor pone de manlflesto que eXlste una estrecha J.nteE 

dependencla entre la Segurldad Soclal y la economía naclonal y por 

consJ.gulente, el desarrollo econórnJ.co de un país. Esto nos lnduce 

a pensar en lo lmperatJ.vo, de que los planes de SegurJ.dad SocJ.al -

sean lntegrados en los planes de desarrollo econ6rnlco y socJ.al de 

los países; lo cual aún no se ha logrado en todos Slno en alguno -

que otro país. En El Salvador estos no han aparecJ.do en los "Pla-

nes QUlnquenales" (de Desarrollo Económlco y SocJ.al) con las res--

pectlvas proyecclones planlflcadas Slno como aspectos puramente J.n 

formatlvos. 

Consclentes de esa lnterdependencla, en la Octava Conferen-

cJ.a de los Estados Mlembros de la OrganJ.zacl6n InternacJ.onal de 

TrabaJo, se lncluyeron, en el "Programa de Ota'YTa", los slgulentes 

puntos concretos: 

"2/ Sánc~lez González HJ.póll to: "La Es tructura de la Empresa de Segu 
ros y su dlnáwlca externa. 

i/ Ob. Clt. 



"1. La Segurldad Soclal debe ser un lnstrumento de aE; 
téntlca polítlca soclal, para garantlzar un equlllbrado de V
sarrollo soclal y económlco y una dlstrlbucl6n equltatlva-
de la renta naclonal. En consecuencla, los programas de ~ 
segurldad soclal deben ser lntegrados en la planlflcaclón 
económlca general del Estado con el fln de destlnar a es-
tos programas el máxlmo de recursos flnancleros compatlbles 
con la capac1.dad económ1.ca del país". 

"14. Cuando el ré[l.'lruen flnanClero prevé la acuruulac1.6n I 

de reservas, su lnverslón debe obedecer a un programa coor Y 
d1.nado con los planes naclonales de desarrollo económlco-so 
clal. En todo caso deberán asegurarse para tales l.nvers1.o
nes adecuadas garantías de segur1.dad y rentabllldad y bus~ 
carse el mantenlmlento de su valor real ll .21 

De lo anterlor se lnflere que el call1po de acc16n entre de-

sarrollo econ6mlco y Segurldad Soclal se amplía con los programas 

de Integrac16n Económlca, al mlsmo tlempo que se vuelve de mayor 

necesldad armonlzar éstos con los dlstlntos regímenes de SegurJ--

dad Soclal y cargas soclales, con el obJeto de mantener el nlvel V 

de cobertura de la mano de obra por la movllldad y clrculación de 

la mlsma a través de todos los países. Este problema trata de re 

solverse en Centro Amérlca a través de la AISSCAP (Asoclaclón de 

Instltucaones de Segurldad Soclal de Centro Amérlca y Panamá) Or-

ganlzaclón de reclente fundac16n y que ya tlene su prlmer lnstru-

mento de protecclón que es el ConvenlO Multllateral de Seguridad 

Soclal por medlO del cual se establece el derecho a perclblr las 

prestaclones del Seguro Soclal, cualqulera que sea el país en don 

de se encuentre el trabaJador mlgrante. 

2) EspecíflcoS: 

2/ La Segurldad Soclal en las Amérlcas - OIT - 1967. 
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a) ~arantía de Ingresos a trabaJadords y beüeflciarlos: 

Se ha dlCho que uno de los obJetlvos de la Segurldad Soclal~ 

es garantlzar al trabaJador y a su famllla los medlOs econ6mlcos n~ 

cesarlOS que le ayuden a SUbslstlr; los cuales están representados 

por las prestaclones en dlnero: SUbSldlOS en caso de lncapacldad -

temporal para el trabaJo y penSlones por la pérdlda parclal o to-

tal de la capacldad de ganancla~ las que pueden ser de Vludez y 0E 

fandad (sobrevlvlentes) de lnval1dez y veJez. Estas prestaclones 

contribuyen a mantener el poder de compra de grandes sectores de -

la poblaclón con efectos estab1l1zadores o reguladores Sl se qUle

re, sobre la venta y producclón de serV1ClOS y b1enes de consumo~ lo 

cual puede produclr de acuerdo a su magn1tud, un efecto "acelerador~ 

vía demanda. 

En nuestro país este efecto es llmltado por cuanto el SlSt~ 

ma de Segurldad Soclal cubre aproxlmadamente el 9.9% de la pobla-

Clón económlcamente act1va (1969) porcentaJe redudldo de acuerdo a 

las necesldades de un país en desarrollo. Tomando 11 años de aná

llSlS 1959-1969 de totales pagados en concepto de SUbSld10S y pen

Slones, la clfra alcanza un monto de 16.9 mlllones de colones inclu 

yendo auxllloS de sepello~ o sea un promedlo anual de 1.5 mlllones 

~ 

de colones; éste, naturalmente, como suStltutO ,del salarla ha per

m1t1do mantener hasta clerto punto~ el nivel de 1ngreso percáplta 
j 

un poco mayor del que hublese tenldo la poblaclón Sl no hublera peE 

clbldo lngresos en concepto de salarlOS por f~lta de capacldad para 
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el trabaJo u ocupac~ón. 

Por otra parte, este sent~do de segur~dad, prop~c~a en la -

persona tranqu~l~dad en su trabaJo que es fundamental para el pro

ceso product~vo. 

b) Red~str~buc~ón de los ~ngresos-Renta Nac~onal. 

El problema de la red~str~buc~6n del ~ngreso, a que debe 

contr~bu~r la Segur~dad Soc~al se puede ver a través de c~ertos as 

pectos. En lo que toca al or~gen de los recursos se t~ene? que 

cuando no se ha alcanzado una ampl~a general~zac~ón de la m~sma, 

debe prestarse atenc~ón a que el efecto de los aportes del Estado 

( y de los empleadores no sea de t~po regres~vo, ya que en este ca

so la parte de la poblac~ón menos dotada económ~camente estará paE 

t~c~pando ~nd~rectamente a proteger sectores económ~camente más -

fuertes. Por otra parte ex~sten efectos contraproducentes que se 

or~g~nan en la d~str~buc~ón del costo de la Segur~dad Soc~al? cua~ 

do se f~Jan topes máx~mos y mín~mos de salar~os por los cuales se 

pagan cotlzac~ones. Esto puede hacer recaer el mayor peso relat~ 

va sobre qu~enes perc~ ben s al3.r~os menores; este aspecto es nota

ble tratándose de prestac~ones méd~cas ya que éstas no s e dan -

en proporc~ón a lo que se paga, s~no de ~gual manera a qu~en paga 

mucho o poco. 

No ha s~do pos~ble señalar en térnunos cuant~tat~vos la ma.s. 

¡ n~tud de la acc~6n red~str~bu~dora de la Segur~dad Soc~al con res

pecto a la Renta Nacl0nal. Hasta hoy no se cuenta con ~nformac~ón 
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adecuada que perm1ta tal evaluac1ón; no obstante, es pos1ble, an~ 

llzando en forma general la procedenc1a de los 1ngresos que se 

ut1l1zan para f1nanc1ar un slstema de cobertura como el nuestro, 

conocer el efecto econ6m1co de d1cha red1str1buc1ón. 

C) Transferenc1as: ~ 

1) Poblac1ón act1va a poblaC16n pas1va. 

El fenómeno de las transferenc1as es de gran 1mportanc1a -

económ1ca y soc1al pues expl1ca el fondo de la red1str1buc1ón; e~ 

te problema t1ene mucho que ver con la acumulac1ón de las reser-

vas, las cuales han sufr1do d1sm1nuc1ón en unos casos y hasta anu 

lac1ón en otros. Las reservas a que se hace referenc1a son las -

constltu1das para el pago de pensl0nes que no son f1nanc1adas to

talmente, en slstemas como el nuestro, por ahorros de los lntere

sados act1vos; éste const1tuye, obJet1vamente, un traslado de fon 

dos de la poblac1ón act1va a la pas1va, en el momento mlsmo en 

que los sUJetos del Seguro Soclal que han sufr1do un infortun1o -

están desprovlstos de capac1dad para obtener un 1ngreso que gene

re poder de compra. 

Un eJemplo obJet1vo de este fenómeno lo const1tuye el SlS

tema de Pens10nes en nuestro país, en donde, en vlrtud del Regla

mento respect1vo, se comenzó conced1endo pens10nes a sobreV1V1en

tes, 1nválldos y anclanos, por causantes que no habían enterado -

al Seguro Soc1al n1nguna cot1zac1ón para el seguro de pensiones, 

consecuentemente, no eX1stía nlngún ahorro y la poblaclón actlva 



está transflrlendo sus ahorros a los paslvos. 

Las prestacl0nes de la Segurldad Soclal, cual~ulera ~ue sea 

su clase, mantlenen o generan sectores lmportantes de consumidores 

de blenes y servlcios. Una forma de mantener dlChos sectores con 

19ual capacldad de compra lo constltuyen slstemas ~ue, como el de 

El Salvador, tlenen dlSposlcl0nes para adaptar el monto de las pe~ 

Slones a las varlaCl0n8S econ6mlcas, tomando como base el costo de 

vlda y/o el nlvel de salarlos; esto es lo que en el Reglamento de 

Apllcaclón de los Seguros de Invalldez, VeJez y Muerte de nuestro 

slstema se llama "revalorlzaclón de penslones", la cual está supu~ 

ta a hacerse cada Clnco años de acuerdo a las varlaClones menClona 

das. Es lndlscutlble que tales aJustes constltuyan una necesldad 

soclal de lmportancla econ6mlca general. 

En algunos slstemas de penSlones puede ocurrlr que las car

gas sobre la poblaclón actlva se vuelva en extremo pesada; esto s~ 

cede en slstemas demaslado generosos para penslonar a personas sin 

edad suflclente o con pocos requls1toS. 

Las aSlgnaclones famlllares constltuyen tamblén un slstema 

de transferenclas de la clase productlva a la lmproductlva como -

son los nlños; con lo cual se aCreC1.ffitan los lngresos de los consu

roldores y se mantlene el nlvel del lngreso percáplta. 

En el Seguro Soclal Salvadoreño no eXlste un slstema de flaslE. 

naClones famlllares" proplamente dlcho~ pero en los casos de pen-

Slones por lnvalldez y veJez, eXlsten aSlgnaclones por hlJO hasta 

Clerta edad, (16 años y hasta 21 Sl son estudlantes) lo que Vlene 
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a const~tulr la acclón inlclal de un réglmen de prestaclones más 

acordes con las necesldades de los asegurados. 

11) Asegurados de alto y baJO nlvel de ingresos. 

La falta de equidad en la dlstrlbuc16n del ingreso es uno -

de los problemas que caracterlzan nuestro estado de subdesarrollo. 

La mala dlstrlbuc16n del lngreso forma, por sí sola, un obstáculo 

de altas dimensl0nes para el logro de un meJor equllibrlo soclal -

y un "sano desarrollo econ6mlco l1
• Estas Clrcunstanclas hacen que 

la Segurldad Soclal desempeñe el papel de corrector, por su flnan

clamlento y su réglmen de prestaclones. Esta correcc16n opera en 

dos dlrecclones blen deflnldas, de grupos no asegurados hacla gru

pos asegurados e lnternamente 9 en esta dlrecclón, se manlflesta de 

los nlveles de salarlOS altos o medios hacla aquéllos de nlveles -

más baJOS. EJemplo de la prlmera forma de correcc16n la tenemos -

en aquellos países en donde eXlsten lmpuestosal consumo para el fi 

nanclamlento de la Segurldad Soclal; en cuanto a la segunda forma 

la proporc16n es mayor a medida que se amplían las dlferenclas en

tre los salarlOS. En nuestro slstema los salarlOS máxlmos sUJetos 

al réglmen flnancían a los asegurados de salarlOS mínlmos. 

Una medlda que se consldera de mucha necesldad apllcar en -

nuestro país 9 es la ampllaclón o ellmlnaC16n de estos límltes sala 

rlales. con lo cual se lograría hacer más eficaz la redlstrlbuc16n 

de que se habla. Estos topes tienen un efecto antlsocial pues los 

asegurados con salarlOS pr6x~mos al tope, contrlbuyen a costear 



prest~clones de asegurados de salarios baJos, mlentras que los 

trabaJadores cuyos salarlos exceden del tope están llberados de -

esta contrlbuclón de solldarldad soclal. otro slstema que hace -

dlfíCll lograr efectos redistrlbutlvoS se opera en aquellos países, 

que fomentan la creac16n de regímenes separados. EJemplo: Réglmen 

~ de Empleados Bancarlos; éstos~ con salarlos relat1vamente altos, 

reclben prestaclones cuall-cuantltatlvamente meJores. 

En otros slstemas la redlstrlbuclón entre salarlOS altos y 

baJos se vuelve más 1nteresante y más factlble porque los porcen-

taJes de cot1zaclón se lmponen proporclonalmente a los salarlOS -

y el monto de las prestaclones médlcas concedldas para el caso, -

como sucede en nuestro slstema, no está en funclón de lo cotlzado, 

y a medlda que el costo de las prestaclones es más alto el efecto 

red1str1buClón es más efectlvo. 

111) Sobre las cotlzaClones del Patrono y las del Estado. 

Se ha conslderado que la cotlzac16n del patrono es trasla-

(. dable a consumldores por el mecanlsmo de los preclos; o del de 

los salarlOS del trabaJador al IDlsmo; por lo tanto el efecto redls 

tr1buldor de estas cot1zac1ones, estará en func1ón de la magn1tud 

del campo de apl1cac1ón en cada país. 

El marcado naclonal de consumo de blenes y serV1C10S está ~ 

compuesto por todos los habltantes, de tal manera que éstos, en -

mayor o menor grado, contr1buyen al f1nanc1am1ento de la Seguri--
/.') t,,1J 

dad Soclal en forma 1ndlrecta. 
~ l-> 
> ~f't , 

1 .., 
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El efecto redlstrlbuClón es más notorlO en la poblac16n que 

tlene clases de salarlOS muy dlferenclados. Esto se debe a que Sl 

todos o la mayoría de personas con baJos o medlanos ingresos tie-

nen a su vez derecho a las prestaclones 9 mlentras que los de altos 

lngresos s610 son contrlbuyentes~ se genera una corrlente o trans

ferencla de fondos que va de éstos, que en nuestro caso son los 

empleadores, haCla los de lngresos más baJos, los trabaJadores. 

\ 

El mecanlsmo redlstrlbutlvo falla cuando, como en El Salva

dor~ únlcamente Clértos grupos están comprendidos en el campo de - ~ 

apllcac16n, pues contrlbuyen al flnanclamlento de las prestaclones, 

para este grupo selecclonado, todos los habitentes de la comunldad: 

{ los de altos lngresos y los de baJos y medlanos lngresos conslder~ 

dos econ6mlcam~nte déblles no lncorporados al réglmen. Este flnaQ 

Clamlento opera vía preClOS de blenes y serV1ClOS que consumen. 

El caso de la partlclpac16n del Estado es slmllar~ sea que 

el aporte de éste provenga de clertos lmpuestos específlCos como 

en el caso de Uruguay~ Chlle, Panamá~ Brasll y Perú por eJemplo; o 

blen que las sumas que el Est~do aporta vengan del Fondo General -

de la Nac16n, éste últlmo caso es el de El Salvador, Bollvla, Co-

lombla, Guatemala y otros. 

Luego, el aporte estatal estará costeado por los impuestos ~ 

dlrectos o lndlrectos según el caso, y el efecto redlstrlbutlvo -

será más eflcaz, en tanto el Slstema trlbutarlo grave de preferen 

Cla a los poseedores de capltal y de altas rentas. Como puede 

verse por lo dlCho anterlormente, el aporte estatal no tlene como 
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fuente pr1nc1pal lo que la Ley del Seguro establece Slno otros as 

pectos como los menc1onados. Actualmente en nuestro país el Est~ 

do cumple muy poco con su obl1gaclón y como se dlJO antes 9 se 11-

beró en un 50% de tal obllgac16n trasladándola al patrono. Esta 

act1tud del Estado fue Justlf1cada por CONAPLAN a través de los -

estudloS correspondlentes lndlcando que el Seguro Soclal es una - " 

1nstltuc16n autoflnanclable; lo que se podría conslderar clerto -

Sl se supone a tal empresa en sentldo estátlco cubrlendo como has 

ta hoy el 9.9% (1969) de la poblaclón económlcamen~e actlva; lo 

cual no llega a ser slgn1flcatlvo desde el punto de vlsta soclal= 

Sl el Estado aportara sus cotlzaclones en forma regular 9 -

tal como la Ley lo señala 9 habría más dlsponlbilldad ;ara exten-" 

slón geográflca del seguro o para la lncorporaclón de nuaV03 gru

POS9 especlalmente los más desposeídos. 

lV) Otras transferenc1as. 

Los efectos red1strlbutlvoS se verlflcan t~mblén entre los 

dlstlntos centros de Segurldad Socla1 9 que no t1enel1 la funclón -

soclal es~erada si los lngresos de un slstema blen admlulstrad0 9 

Slrven para f1nanclar a otros que 9 por desórdenes admlnlstratlvos 

deben soportar costos relat1vamente altos con el consecuente des

flnanclam1ento. 

De las zonas desarrolladas hac1a las menos des~rrolladas -

ocurre tamblén una transferencla de fondos; ésta se debe a d~fercrl 

cJ.as en los nlveles medlos de los salarlos 9 de tal manera que las 
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zonas de nlveles baJos producen, en valor absoluto, contrlbuciones 

baJas por persona proteglda 9 mlentras que el valor medlo de las 

prestaclones puede ser 19ual o tamblén superlor al de las zonas 

más desarrolladas. Este fenómeno es característlco de nuestro Pru$ 

en donde la Zonn l1.etropoll. tana es altamente desarrollada en el as- " 

pecto lndustrlal y comerclal; no lo son lugares como Zacatecoluca, 

Usulután, JlqU1I1SCO, COJutepeque, etc. cuyos aportes son tan ll

mltados que no rentan el costo del Seguro Soclal. Es aquí en don

de la Segurldad Soclal, a través de l~s transferenclas de fondos, 

redlstrlbuye el lngreso total y eleva,por ende,el nlvel medlo de -

vlda de zonas geográflcas menos desarrolladas, contrlbuyendo al d~ 

sarrollo económlco del país. La magnltud de estas transferenclas 

pueden ser un lnstrumento para el desarrollo equl1lbrado de las d~ 

tlntas zonas del país. 

Se determlna otra forma de redlstrlbuclón cuando se establ~ 

cen "Fondos de Compensacl6n". De acuerdo a este slstema 9 las CaJas 

de Seguros toman de su cotlzaclón una parte y la destlnan para fl

nanClar déflclt de las caJas ublcadas en las zonas ruenos desarro-

lIadas. 

Flnalmente se tlene, que el fenómeno de la redlstrlbucl6n -

se observa, adem~s, cuando las cotlzaClones constltuyen una prima J 

unlforme (El Salvador) para todos los rlesgos, sean éstos comunes, 

profeslonales o maternldad. Sl.endo 10'3 fuesgos Profeslonales de más - , 

al to flnanClaltllento, reCl ben a través de la tasa uniforme una pro

porclón que le permlte su cobertura; en esta forma no hay recargo 
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para patronos 9 trabaJadores y Estado en beneflclo de las economías 

de producclón y del desarrollo económlco del país. 

3) Ahorro e Invorsl6n 

Las reservas de las lnstltuclones de Segurldad Soclal están v/ 

representadas por efectlvo y dep6s1tos a la vlsta o a plazo; actl- ' 

vos flJOS e lnverSlones en préstamos y valores y otros actlvos no 

especlflcados. 

La forma de constltulr estas reservas y su monto están de-

termlnados por la c13se de rlesgos Que son obJeto de su cobertura 

y el método que el actuarlo utlllce. La experlencla lndlca que ún~ 

camente los rlesgos dlferldos permlten la acumulaclón de grandes -

cantldadas de dlnero; de las cuales se sustraen los gastos de con

tlngencla (pago de prestaclones) y de admlnlstraclón. Según la nR 

turaleza del rlesgo que se cubre así será la eXlgencla de mayor 11 

qUldez que necesltan las lnstlGUC10nes 9 esto reduce el márgen de -

reservas para lnverslón. 

En El Salvador los rlesgos profeslonales mantlenen una Reser 

v~ Tlcnlc~ plra ln' erslón de aproxl~RdamGnLL 3.4 ffillloD20 de colo 

ce al 31 de dlclembre de 1970. Este tlPO de reservas son calcula

das cada año tomando en cuenta el número de penslones en curso de 

pago al prlnClplO del año, la esperanza de vlda de cada uno de los 

penslonados y un factor flJO de descuento. El monto total está en 

func16n de estos factores y a medlda que aumenta 9 hay más dlsponl-
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b~l~dad para ~nvertlr y menos para gastos llliüedlatos. 

Los rlesgos de lnval~dez, veJez y muerte or~g~nan Reservas 

Técn~cas que están determlnadas por la d~ferenc~a entre ingresos 

y egresos.~/ De acuerdo a las proyecclones que slrvieron de ba-

se para el estableclmlento de este s~stema, el promedlo de tales 

reservas será de 8 a 9 mlllones de colones anuales. Con respecto 

a la llquldez, ésta es lndlspensable, hasta por el monto de las -

prestaclones que actualmente constltuyen una c~ntldad poco perceE 

tlble comparada con los lngresos. De tal manera que es de neces~ 

dad, ~nvertlrla en el menor tlempo poslble. Este es el problema 

fundamental, no es fácll, de acuerdo a la Ley del Seguro Soclal,y 

a la falta de Proyectos "Ad-Hoc", lnvertlr en forma ráplda. Las 

oportunldades p2ra tal operaclón son llmltadas, y el dinero perm~ 

nece en los Bancos Sln produc~r la tasa de ~nterés que proporc~o-

nan las lnverSlones sanas y la funclón soclal y de desarrollo que 

le han sldo aSlgnadas. 

La lnverslón de las reservas de los Seguros soc~ales han -

s~do slempre motlvo de mucho estudlo en todos los países en cuyos í 

slstemas se acumulan grandes cant~dades de dlnero. La forma y 

oportun~dad de estas ~nverSlones es determ~nante en la solldez de 

los Slstemas y, dada su magnltud, son factor lmportante, a largo 

plazo, en el desarrollo económlco de un país por lo que, se conSl 

dera, deben formar parte de las polítlcas de lnverslón y desarro-

110 tomando en cuenta los flnes que perslgue la Segur~dad Soclal. 

~/ Reglamento de Aplic~clón de los Se~uros do Inv~l~dez, VeJ~z y 
IY1uerte. 
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No obstante los goblernos tlenden a canallzar la lnverslón de ta-

les fondos en actlvldades de su proplO lnterés~ lncluso~ Sln esti & 

mar la rent~bllldad9 muchas veces para satlsfacer necesldades fis 

cales. Estas Reservas son utlllzadas a veces por las IDlsmas lns-

tltuclones para cubrlr rlGsgos a corto plazo: Enfermedad. Esto 

ha hecho que los Instltutos de Segurldad Soclal se preocupen por 

dlctar reglamentaclones especlales que garantlcen el destlno de -

las lnverSlones y el rendlmlento de las IDlswas. 

~ El creciIDlento de las reservas tlenen su orlgen en el 81S-

tema de flnanclamlento de los seguros a largo plazo: lnvalldez, -

veJez y muerte y en menor escala los rlesgos profeslonales como -

antes se ha señalado; este creClffilento debe lnterpretarse como un 

ahorro colectlvo obllgatorlo de la clase trabaJadora. "Su venta-

Ja económlca se ha adUCldo a que en esta forma se está contrlbu--

yendo al ahorro naclonal y a la formaclón de capltal lnterno, de 

que están tan necesltados los países en desarrollo1l1l• 
No obstante Sl la formac16n de reservas surgen de las nece 

sldades lmpuestas por el desarrollo económlco los resultados 8e--

rían más pOSltlVOS al IDlsmo; pero traen perJulcloS Sl orlglnan ln 

verslones contraproducentes con los lmperatlvos del desarrollo 

económlco, o han contrlbuldo únlcamente a aumentar las preslones 

lnflaclonarlas. 

Estos ahorros Sl V1Gnen de la clase de más baJos lngresos, 

constltuyen un sacrlflclo del consumo lnmedlato de blenes y serVl 

11 Revlsta Segurldad Soclal No. 54. 
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C10S; Sl procede de l~contrlbuclones de la clase de lngresos me-

dlOS es probabl~ que se haga a expensas del ahorro voluntarlo y -
( 

de parte de su conSWllO. 

Como factores de l.ncremento al ahorro colectl.vo de los tra - , 

baJadores, están las cotlzaclonos de los patronos y del Estado; 

los prlI!1erOS, como se ha dlcho antes, no soport3.n nlngún sacrlfl-

ClO de consumo o ahorro en vlsta de que lo recobran de los consu- / 

mldores a través de los preclos. Este ahorro puede, teórlcamente, 

dedlc~rse al fort~leclmlento de la economía naclonal, medlante una 

aCClón estatal blen coordlnada. 

Debe anallzarse de acuerdo a vlrlables muy lmportantes: 1) 

La lmportancla relatlv~ que se dé a los rlesgos por los cuales co 

tlzan los trabaJadores y patronos; 2) el retlro de montos en con-

cepto de penSlones; 3) el grado de madurez de un seguro de rles--

gas a largo plazo; 4) el grado en que aumenta la poblaclón asegu-

rada; 5) la base actuarlal de la cotLzaclón en funclón a la edad 

de retlro; 6) el fenómeno de la lnflaclón sobre los actlvos del -

slsteNa y las obllgaclones a pagar y 7) los egresos en concepto -

de gastos de admlnlstraclón. 

En el Réglmen de PenSlones de El Salvador el ahorro colec-

tlVO está determlnado por la dlferencla entre lngresos y egresos 

en cada eJerClClO; se le llama tamblén: Reserva Técnlca del Segu-

ro de Penslones. 

El ahorro del Seguro Soclal en 1969 y 1970 fue del orden -

de los 5,108,471 y 8,094,872 ffilllones de colones para cada uno de 
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los años menclonados 9 lo cual no puede tomarse aún como algo tan -

slgnlflcatlvo dado que el réglmen, que actualmente genera reservas 

cuantlosas, es realmente Joven. El Seguro Soclal como agente de -

captac16n de tal ahorro lo transflere a la lnv~rs16n lnterna de dl 

versa manerag a través de lnverslón en lnfraestructura que neceSl-

ta para cumpllr con sus funclones: Hospltales, Consultarlos, Edl

+ flC10S Admlnlstratlvos, etc; por la compra de Valores del Estado, 

Instl tuclones Oflclales Autónomas y Senu-autónomas 9 a la Empresa -

Prlvada, etc. Convlene señalar: que los fondos de penslones se 

pueden lnvertlr únlcamente en valores moblllRrlos; que la lnversión 

de estos ahorros (Reservas) debe produclr lntereses que constltuyen 

"lngresos compleme.Cltarlos" para cubrlr el costo del Seguro. 

En nuestro país, estos lngrosos complementarlos (lntereses) 

deben ser del 5% de lo lnvertldo como mínlmo, así lo establece el 

Art. 6 del Reglamento de Penslones, con base en el Art. 28 de la -

Ley del Seguro Soclal. 

Con el prop6s1to de garantlzar una lnvers16n sana de tales 

fondos se cre6 por medlo del Art. 28 (ya menclonado) de la Ley, el 

"Comlté Técnlco de Inverslones" cuya funclón fundamental es aseso-

rar al ConseJo Dlrectlvo sobre la convenlenCla y oportunldad de 

las lnverSlon8S. Est8 Comlté está lntegrado por cuatro mlembros: 

el Presldente del Banco Central de Reserva de El Salvador; el Pre-

sldente del Banco Hlpotecarlo; un rtpresentante obrero y uno patr~ 

nal cuya duracl6n en sus funclones es de dos años. Para su funcio 

namlento se ha dlctado el Reglamento respectlvo en el que se nor-
+ Reserva del Seguro de Enfermedad. 
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man las condlClones en que so deben hacer las lnverSlones de las -

Reservas Técnlcas. Según este deberán estar orlentadas hacla el -

flnanclanüento de la construcclón de la Vlvlenda y el fomento agrf 

cola e lndustrlal, Slempre que produzcan una rentabllldad neta no 

lnferlor a l~ tasa de lnterés que se utlllZó actuarlalmente para -

el estableclmlento del slstema. Por otra parte los valores en los 

cuales tenf,~ que lnvertlrse deben contar con garantías hlpotecar~ 

o del Estado y que al mlsmo tlempo reún n característlcas adecuadas 

de solldez, rentabllldad y llquldez de acuerdo con las condlclones 

de mercado. 

Todas estas norm~s p~ra lnvertlr estos fondos están dlcta--

das en el Códlgo Internaclonal del Tr~baJo de O.I.T. 

Hasta dlclembre ne 1970 se ha logrado una acumulaclón apro-

xlmada de 13.2 mlllones do colon~s en dos años de funclonamlento -

del Seguro de Penslones; se espera que, "caeterJ.s porlbus" en 15 -

años se haya obtenldo una acumulaclón de los cJ.ento velnte a cJ.en-

to treJ.nta y CU1CO uullones de colones. De lo acumulado en los 

dos años MencJ.onados se ha J.nvertJ.do 9.6 mlllones de colones con - , 
" 

los slgUlentes destJ.nos: 6.1 mlllones de colones en Cédulas HlPOt~ 

carlas; 0.5 mJ.llones en Bonos de CEPA y 3 mlllones en bonos del 

INSAFI (Instltuto Salvadoreño de Fomento IndustrJ.al). 

Sobre esta últlma conVlene hacer algunas conSlderacJ.onesg 

'J 
En forma dlrecta esta es la prlmera ocaslón en que los fon-

dos del Seguro Soclal (Penslones) se orlentan al fomento lndustrJ.al 

del país; es lnsignlflcante la cantJ.dad Sl se conslderan las nece-

B~BltOT!C~ CENTR~L 
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sldades de cap1tal que confronta la 1ndustr1a para su desarrollo; 

pero este es el antecedente necesar10 para oont1nuar oon progra-

mas de esta naturaleza; con mayor razón Sl cons1deramos que la 1~ 

dustrlallzac16n es un medlO para alcanzar metas de desarrollo ec~ 

nómlco. La lnvers1ón en INSAFI traerá efeotos de dlversa índole: 

desarrollar la pequeña y med1ana 1ndustr1a; absorc16n de mano de 

obra (ocupaclón)? producc1ón de blenes y servlc1os; consumo de ma 

terla prlma naclonal; fomentar el naclmlento de 1ndustr1as nuevas; 

mayor capac1dad de consumo, etc. El cumpl1mlento de los puntos -

pactados en tales 1nverS1ones es elemento determlnante para que -

el Seguro Soclal slga su programa de lnverSlones en esta empresa. 

Los resultados de esta lnvers16n se preveen te6rlcamente; -

pero la realldad estará determlnada por la capac1dad admlnlstrat~ 

va e lnstrumentos de que tal empresa hace uso para su funclonamlen 

too 

otras cons1derac1ones sobre la 1nvers16n de las Reservas: 

En cualquler slstema y país las Reservas Técnlcas e lnver-

slón de las mlsmas confrontan 19uales problemas, entre ellos están 

los slgu1entes: 

a) La acumulac16n de las mlsmas atrae a los goblP~nn~ M~_ 

tal manera que éstos le dan usos no contemplados en las 

Leyes de Segurldad Soc1al. En El Salvador se establec16 
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en su Reglamento, desde sus lnlCl0S, prlnClpl0s que obl~ 

gan a mantener una contabl1ldad separada de tales fondos 

e lnverSl0nes separadas. 

b) No slempre han contrlbuldo eflcazmente al desarrollo eco 

nómlCo y soclal, por falta de experlencla en materla de 

lnversl0nes y de planes dt inverslón debldamente estudla 

dos. 

c) La lnvers16n dlrecta dd las reservas en programas de 

blenestnr soclal, no suele produclr la rentabl1ldad pro

puesta, nl tlenen la 11quldez necesarla para el pago de 

futuras prestaclon~s. 

d) En algunos casos o slstemas, la formac16n de tales reser 

vas, trae por consecuenCla retlrar fuertes capltales de 

producclón, y su lnvers16n no coopera en los planes de -

desarrollo econón'lco j la ilcapl tallzaclón completall para 

un Seguro de Panslones es un eJemplo. 

e) La deprecl~clón monetarla dlsmlnuye en forma slstemátlca 

el monto de las reservaSj esto hace que en algunos paí~s , 

se preflera la lnvers16n de éstas en blenes lnmuebles y 

edlflcaclones como hospltales, clínlcas, vlvlendas, etc. 

Este fen6meno es proplo de países como Chl1e. 

4) Seguro Soclal e Industrlallzac16n 

Tal como se lndlcó al prlnclplo de este Capítulo, el subde 

sarrollo está c~ract~rlzado "por profundos desequl11brl0s estruc-
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turales y estrangulamlentos crítlcosl1-ª.!1 esta realldad 1 hace que -

la lndustrlallzaclón tome como obJetlvo importante 1 superar y co--

rreglr muchos de esos obstáculos; con los que tropleza tamblén en 

su desarrollo. Producto del proceso de lndustrlallzac16n~ entre -

otros 1 es la crcaclón de fuentes de trabaJo; además 1 dlverslflca -

la economía, aún en los sectores prlmarlos por un aumento de la d~ 

manda de materlas prlmas. 

Es congru8nte con los obJetlvos de la Segurldad Soclal? es-

peclalmente 1 en lo que se reflere a la ocupaclón plena, por tanto 

puede declrse que son concomltantes; que son parLes del fenómeno -

económlco cuya lnterdependencla es lnobJetable y como gestores de 

los camblOS soclalcs se apeg~n más al concepto de Desarrollo Econ6 

mlco que al de CreClmlonto Económlco; dentro del prlmero, la lndus 

trlallzaclón constltuye un elemento fundamental estratéglco y de--

pende en gran parte de la dot~c16n de recursos naturales 1 de la p~ 

lítlca de promoc16n lndustrlal y comercla1 1 del lnBreso por habl--

tante y la tasa de producclón? la magnltud absoluta de la poblaclón 9 

etc. 

Aún no se ha pOdldo ev~luar1 cuantltatlvamentc 1 cuanto coad 

yuva la eXlstencla del Seguro Soclal al desarrollo lndustrlal de -

El Salvador, aunque sí puede aflrmarse cómo 1 dentro de toda la ac-

tl vldad de la empresa prl vada, partlclpa la lndustrla en el ,a'esa--

rrollo del Seguro Soclal a través del pago de las cotlzaclones 

§../ Dorfman 1 A~ "la lndus Grlallzaclón en la amérlca latlna y ld.s P.c, 
lítlcas de fomento l1 • 
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obrero-patronales, pUes las clfras repres0ntatlvas de éstas son un 

índlce revel~dor. 

Como en todo estudlo econ6mlco, es recomendable deflnlr el 

campo de anállsls. El Seguro Soclal dellmlta ~l área lndustrlal -

que nos ocupa, en sus estadístlcas, las cuales han sldo formuladas 

utlllzando la "Claslflcaclón Industrlal Internaclonal Unlforme de 

todas las ACtl vldades Económlcas de las Naclones Um.das rr baJo los 

CÓdlgOS 2 Y 3 de esta claslflcaclón COl. el nombre de "lndustrHI.S ma 

nufactureras". Estas, en la actlvldad del Seguro, constltuyen fue~ 

te lmportante de su flnancl::>l.uento, al mlsmo tlempo, el área mayor 

de las prestacloncs que son su obJeto. 

Es lm~ortante reconocer que el Seguro Soc1al se ha desarro

+ lIado en lo que se llama la Zona Metropolltana, en la cual está -

la mayor conc~ntraclón lndustrlal, y que los rlesgos cublertos has-

ta antes de 1969 son los llamados de corto plazo. Lo ant~rlor, se-

ñala obJetlvamt':nte: un 1rea geogriflca baJo 3eguro, relatlvamente -

llmlt~da, aunque amplla desde el punto de vlsta de las dlversas ac-

tlvldades que componen el sector lndustrlal; en cuanto q la genera

++ clón de r~servas par~ lnvers16n, éstas han sldo muy llmltadas, -

pues los rlesgos m0nclonados m~ntldndn una oferta pequeña de reser-

vas en concepto derrCapltales de cobGrturaJ'para el pago de penslones 

por r18sgos profesl0nales y Reservas de Capltal orlentadas hacla 

los programas de lnfraestructura propl~ del InstltutO. Estos pro--

gramas se han dlverSlflcado en su orlentaclón con el advenlmlento -

+ Comprende todos los munlclploS de los Departamentos de la Zona 
Central del país. 

++Reservas Técnlcas; db Capltal y de Emergenclao 
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del Seguro de Penslones que sí genera reservas consloerables y que, 

dentro del campo de la lnversl6n, pueden slgnlflcar en el transcur-

so del tlempo, oferta lmport~nte dentro de los dlversos renglones de 

la Economía Naclonal. 

Tomando como punto de partlda los conceptos anterlores, es -

neces2rlo conslder~r esa lnterrelaclóng actlvldad lndustrlal-Seguro 

Soclal con lo cual se tomarán los prlnclp~les elementos que confor-

man el aspdcto flnancl~ro y de prestaclones del seguro. 

Se ha dlcho en párrafos anterlores que el desarrollo lndus--

trlal crea fuentes de trabaJo, la lmportancla de este fenómeno re--

pl3rcute, de acuerdo a nuestro slstema de Segurldad Soclal, en mayo-

res fuentds de lngreso por la absorcl6n de la mano de obra; lo 

cual aflrma Adolfo Dorfm~n al referlrse al desarrollo lndustrlal: 

"La lndustrla crea oportunldades de empleo, en forma dlrecta o lnd1:. 

recta y orlglna lngresos p2ra el trab3.Jo, el capltal y el flsco,,2/. 

Estos lngresos para el trab~Jo están determlnados por los salarlOS, 

que pueden ser altos o baJOS de ~cuerdo al grado de desarrollo eco-

n6mlco del país y de la preslón de fuerzas organlzadas como los Sl~ 

dlcatos. Forman p~rte de la remuneraclón al factor trabaJO, las 

prestaclones soclales. 

Puede lnfbrlrse que el corclarlo de esta absorclón de mano -

de obra es, que a medlda que más lndlvlduos 88 lncorporen al proce-

so fabrll o manuf~cturero, mayor es la probabllldad de ocurrenCla -

de accldent¿s de tlpO comón o profeslonal; de enfermddades comunbs 

9J Ob. Clt. 
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o prof~s~onales, los qu~, de no s~r por la acc~ón del Seguro Soc~al 

deberían ser cub~ertos en forma total por el patron0 9 lo que repre

sentaría una c2rga mayor d8ntro de los costos de producc~ón de l~ -

empresa; l~ ~nc~denc~a de éstos en la estructura db los prec~os de 

los productos manufacturados tendría que ser mayor que la que repr~ 

senta la cot~zac~6n al Se~uro Soc~al, con el cons~gu~ente perJu~c~o 

J?ar~ el C0l1SUlllldor 9 a través del fenómeno de la traslac~ón como un 

~mpuesto cualqu~¿ra o b~en trasl~dando ese costo al salar~o del tra 

baJador. 

1) TrabaJad8res cotlzantes de la actlvldad ~ndustrlal. 

Como fuente de trabaJO, dentro de los sectorcls cub~ertos 

por el Seguro Soclal, la lndustr~~ manufacturera (Cód~gos 2-3)posee 

el mayor cont~ngente protegldo al m~smo tlempo que ~porta el mayor 

número de trab~Jadores cot~zantes. Anallzando la serle de 11 años 

menc~onada en párrafos anterl0res se tlene: (ver Cuadro No. 1) 
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CUADRO No. 1 

T R A B A J A D O R E S C O T 1 Z A N T E S 

~'.CTIVIOAD ACTIVIDAD 2-.1 lUTA[ ACUVIDAO-INUUS. 
A Ñ O S 11JD US TRIA L COI'1I:.RCIAL TRABAJADORES DIFERENCIA % DEL TOTAL DE 

1 2 C(¡TIZ~NTES 1 - 2 TRABAJ. COTIZ. 

1959 11.978 9.014 32.053 2.964 37.4 
1960 12.828 9.642 35.644 3.186 36.0 
1961 13.929 10.023 38.638 3.906 36.1 
1962 15.522 9.970 40.528 5.552 38.3 
1963 16.993 10.913 44.361 6.080 38.3 
1964 19.933 12.458 50.409 7.475 39.5 
1965 23.710 15.136 62.097 8.574 38.2 
1966 25.409 16.405 68.506 9.004 37.1 
1967 27.668 17 .599 72.195 10.069 38 3 
1968 29.126 17.662 74.262 1l.464 39.2 
1969 33.003 20.087 83.837 12.916 39.4 

FUENTE Departamento Actuarlal y Estadístlco 

2-./ Se ha tomado esta actlvldad para tener un punto de comparac16n ya lue le slgJe en lmportancla en 
la serle anal1zada. 

Se advLerte en el cuadro anterLor que en la década de los -

"años sesenta", la LndustrLa manuf9.cturera aportó el mayor contln-

gente de trabaJadorbs cotlzant~s y por conslguLente, como se ha ln 

dlcado, la mayor poblqC1Ón protGglda (asegurados y beneflclarlos); 

lo lue ha pE:rffiltldo mayor llber3.11ZaClón de las empresas con rcs--

pecto ~ las obllgaclones de tlpO laborRl. 

A medlda que aumenta este contlngente se pone de manlflesto 

más ],.rofund1.D,8nte el prlnclplo de SOLIDARIDAD; pues esta actlvldad 

se flnancía a sí InlSm3. y tlene co.pacldad para flnanClar a otr3.S ac 

tlvldades con menos pobl~clón asegurada y más baJOS lngresos. Cabe 

declr que el obJetlvo flnal de 13. doctrlna es extender la Segurln~n 
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Soclal al conJunto de la colectlvldad naclonal o a la comunldad de 

tra1nJog la poblaclón económlcam8nte ~ctlva tot~19 lo cual no se 

ha logr~do nl en los países que estén más desarrollados en este 

campo. Tal como lo señala el cuadro ant~rlor (No.l) este propósl

to se cumpl&, aunque sea en poca cu~ntía9 ampllando paulatlnamente 

a trav0s del tlempo el c~mpo de apllcaclón. Hast~ antes de 1965 -

estaban lncluldas únlcamente las empresas que tenían 5 ó más trab~ 

Jadores; de esta fecha &n adelante se incluyeron empresas con 1 6 

más trabaJadores, con lo que se logró la lncorporaclón de aproxlm~ 

damente 7000 trabaJ~dores de actlvldades como barberías, zapaterías, 

s~strerías, etc. Los trabaJador~s de ést~s tlenen los lngresos más 

b~Jos y slstemas lrregulares de trabaJo. 

El porcent~Je d8 trab~Jadorcs cotlzantbs de esta actlvldad 

osclla entre 36.0 y 39.5fo de la poblac16n total cotlzante, le Sl

gue el comerclo, para dlstrlbulr el resto entre las otras actlvlda 

des. 

11) Patronos Cotlzantes de la Actlvldad Industrlal (2-3) 

Forma pLrte del elemento cotlzable el contlngente de patro

nos lncluldos en el slstema de Segurldad Soclal, cada uno de los -

cuales hlpotétlcamente representa una empresa sUJeta al Réglmen. 

Comparqndo SlGmpre las actlvldades lndustrlal y comercial, en el -

cuadro corres~ondlente (ITo.2), la comerclal muestra mayor pgrtlcl

~~~~ón patronal que l~ lndustrlRl a p~rtir de 1966 aunque ésta a~

mentó desde el punto de vlsta de los trabaJadorus cotlzantes. Es-
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te fenóm€no tlE:na su expllcaClón: mayor lncorporac16n de empr~sas 

con menos de Cl nco trabaJador.:::s que en el COlll~rClO son más abunda.!! 

tes que en la lndustrla. Par~ el Seguro 30clal las empresas con -

menos de Clnco trabaJadores ha venldo a constltulr una carga flnan 

Clera, pUeS ~rupos como 6stos, por tener baJos lngresos, cotlzan -

poco y reclben mayores prest3clones m~dlcas y econ6mlcas; pero le 

permlten cumpllr más eflClentePlente su func16n. Los patronos con 

estas característlcas, generalmente, pasan sltuaclones más deprl-

hlentcs que sus asegurados, pues tambl~n son patronos con lngr~sos 

r~dUCldos que no les p~rmlton satlsfacer sus necesldades de segur~ 

dadg s~lud e lngresos. 

Actu'l.lmente se estudl~n las poslbllldades de "lncorporar l1 -

al réglmen a est~ tlPO de petronus a fln de qUE. puedan obtener pre~ 

taclones. (Vdr Cuadro NJ. 2) 
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CUADRO No.2 

P A T R O N O S C O T 1 Z A N T E S 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD TOTAL ACTIVIDAD INDUSTR. 

A I~ O S II·IDUSTRIAL CO~ERCIAL PATRONOS DIFERENCIA % DEL TOTAL DE 
COTIZANTES 1 - 2 PATROtJOS COTIZAN. 

1 2 3 

1959 398 364 1.073 34 37.1 
1960 439 406 1.173 33 37.4 
1961 430 429 1.233 1 34.9 
1962 504 4L7 1.345 77 37.5 
1963 549 466 1.466 83 37.4 
1964 591 486 1.564 105 37.8 
1965 1.060 1.038 3.233 22 32.8 
1966 1.135 1.156 3.566 - 21 31.8 
1967 1.183 1.210 3.713 - 27 31.9 
1968 1.285 1.327 4.079 - 42 31.5 
1969 1.482 1.677 4.938 -195 30.0 

FUENTE: Departamento Actuarla1 y Estadístlco. 

El crecImIento de ambas actIvIdades, especIalmente la Indu~ 

trIa manufacturera, ha permItldo al Seguro Soclal absorber mayor -

número de empresas lo que ha hecho posible el lncremento de contr~ 

buyentes tanto patronales como de trabaJadores y esto, consecuent~ 

mente, hace que el Estado contrIbuya en mayor proporclón; lo ante-

rlormente expuesto trae por resultado dar mayor solldez al Slstema 

de Segurldad SocIal, ampllar y meJorar todos los tlpOS de presta--

Clones y hacer factlble la extensIón del RégImen a la poblacIón de 

más baJOS Ingresos. 

111) Salarlos CotIzables (ActIvIdad IndustrIal) 

El s alarlo dIce Rafael Alfonso Guzmán, constl tuye el "lugar 



de obllgado encuentro de las doctrlnas soclales en general 9 con la 

economía y la étlca,,1Q/. En esta apreclaclón se conJuga lo econó 

mlc0 9 lo soclal y lo liloral. Económlcamente se entlende el salario 

como el preClO del "trabaJo subordlnado", el cual en tlempos del -

llberallsmo económlco quedaba determlnado por el Juego expontáneo 

de los mecanlsmos de la oferta y la demanda 9 este es el trabaJo 

conslderado como mercancía; el eqUlllbrlo que se supone debe eX1S-

tlr entre estas dos fuerzas econ6mlcas para determlnar el monto 

del salarlo no puede ser absoluto. Ellmlnando el llbre Juego de -

la oferta y la demanda por las organlzaclones slndlcales el establ~ 

Clmlento de ese equlllbrlo no puede nunca garantlzarse ya que en -

un momento dado tales organlzaclones pueden lmponer sus condiclo--

nes y obllgar a la empresa a pagar salarlOS contratados para sus -

asoclados. En estos casos ya no es el comprador el que flJa el 

preCl0 9 la capacldad de hacerlo se transflere al vendedor o sea al 

Slndlcato. El mercado Plerde en consecuenCla su carácter de oli 

gopsonlo o de monopsonlo. Es declr pues que a través del salarlo 

se valúa, vía preClO, a uno de los factores de la prodUCC1Óng el -

TrabaJo. 

Pero el salarlO no es únlcamente concepto económlco Slno un 

valor emlnentemente soclal, ya que para qUlen lo perclbe debe con~ 

tltulr un lngreso esencla1 9 que asegura su Subslstencla y la de su 

famllla medlante la perlodlcldad y regularldad. 

Convlene lndlcar que para los Seguros Soclales el salarlO -

10/ EstudlO Analítlco de la Ley del TrabaJo Venezolano-Unlversldad 
Central de Venezuela-1967. 



es slempre "una base matemátlca de cálcul0 9 una clfra abstracta" -

con funclón determlnadag Contrlbulr a 13 deflnlclón de asegurado 

o a la evaluaclón de las cuotas, prlmas o lndemnlzaclones. 

La concepclón del párrafo anterlor es fundamental dentro de 

la actlvldad de planlflcacl6n o dlseño de los slstemas de seguro -

obllgatorl0 9 por tanto es convenlente deflnlr el lndlcador relatl-

vo a los salarlos cotlzables, dlclendo que están constltuldos en -

nuestra leglslaclón por lila retrlbuclón total en dlnero que corres 

ponde al trabaJador por sus serVlClOS perlódlcos o n0 9 flJa o va--

rlable~ ordlnarla o extraordlnarlaj excluyendo de este concepto 

11/ los vlátlcos~ agulnaldos y gratlflcaclones extraordlnarlas"- • De 

be tenerse presente que el salarla sUJeto a la cotlzaclón obrero-pa 

tronal y del Estado se mueve entre los línu tes que señala la Ley -

del Seguro Soclal a través del Reglamento respectlVOg máxlmo y mí-

nlIDo, este úl tlDlO flJado por el lVhnls terlO de Traba JO y Prevlslón 

Soclal~ de acu~rdo con los dlstlntos gru~os de trabaJadores. Los 

salarlos cotlzables de nuestro slstema de Seguro Soclal en los ren-

glones de referencla, lndlcan las slgulentes clfrasg (ver Cuadro 5) 

11/ Boletín Estadístlco ISSS - 1969. 
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1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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CUADRO No. 3 

S A LAR lOS C O T 1 Z A B L E S 
(Colones) 

ACTIVIDAD ACTIVIDfoD TOTAL 
IrJDUSTRIAL CmlERCIAL SALARIOS DIFERENCIA 

COTIZABlE S 1 - 2 
1 2 

18.515.433 20.141.483 56.656.772 - 1.626.050 
20.016.192 20.746.210 62.394.615 - 730.0Hl 
22.470.782 22.128.865 68.383.390 341.917 
26.944.481 23.090.968 75.263.913 3.853 513 
29.405.463 25.198.004 82.140.469 4.207.459 
33.616.753 28.403.539 91.777.608 5.213.214 
40.617.232 33.205.638 112.383.861 7.411.594 
45.472.743 36.682.194 127.877.669 8.790.549 
51.796.936 39.635.274 141. 222. 585 12.161.662 
57.510.017 41.636.211 154.463.191 15.873.806 
63.395.127 47.708.693 173.879.307 15.686.434 

FUENTE Depto. ActuarIa1 y EstadístICO. 

ACTIVIDAD INDUSTR. 
% DEL TOTAL DE 
SALARIOS COTIZAB. 

32.7 
32.1 
32.9 
35.8 
35.8 
36.6 
36.1 
35.6 
36.7 
37.2 
36.5 

~omo puede observarse en el cuadro anter~or, los salar~os c~ 

t~zables s~guen una relac~ón muy ~mportante con respecto a trabaJa-

dores-patronos cot~zantes7 y a part~r de 1961 los de la Act~v~dad -

Industr~al crec~eron nom~nalmente más que los de la Comerc~al, lo -

cual está 7 en proporc~ón al ~ncremento de trabaJadores sUJetos al -

rég~men como resultante del crec~m~ento económ~co del país. Como-

base de cálculo perm~ten est~mar los ~ngresos esperados para la sus 

tentac26n del s~stema. 

Por el cuadro en referenc~a se t~ene que la part~c~pac~ón de 

la ~ndustr~a manufacturera (Cód~go 2-3) a través de los salar20s ca 

t2zables es mucho mayor que cualqu~er otra act2v2dad, osc2lando en 

este período entre el 32.1% y el 37.2%, y por tanto f2nancía las -
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prestaclones de sus asegurados. 

lV) Salarlos medlos cotlzables. 

Intlma relaclón con lo anterlor tlenen los "salarlos medlos 

mensuales cotlzables" ya que estos refleJan l~ entro de las dlstln--

tas actlvldades económlcas el nlvel de vlda de los asegurados y los 

límltes ruedlos que Slrven de base para calcular los lngresos en con 

cepto de cotlzaclones al Seguro. 

Este es el paránetro más mensurable 9 aún cuando como todo -

promedlo debe ser empleado con extrema cautela. 

Estos sqlarl0s medlos se han movldo durante esos dlez años -

en la slgulente formag 

CUADRO No. 4 

S A LAR lOS N E DIO S e O T 1 Z A B L E S 

ACTIVIDAD E/ ACTIVIDAD TODAS LAS DIFfRE ¡JGIA A Ñ o S INDUSTRIAL CONERCIAL ACTIVIDACtS 
1 2 3 1 - 2 

1959 128.82 186.21 147.30 - 57.39 
1960 132.16 180.50 145.88 - 48.34 
1961 135.40 181.50 147.49 - 46.10 
1962 141.06 186.53 154.76 - 45.47 
1963 144.21 192.42 154.30 - 48.21 
1964 140.54 190.00 151. 72 - 49.46 
1965 142.76 182.82 150.82 - 40.06 
1966 149 14 186.34 155.56 - 37.20 
1967 156.01 187.68 163.01 - 31.67 
1968 164.54 196.45 173.33 - 31.91 
1969 160.07 197.92 172.83 - 37.85 

FUENTE: Departamento Actuarlal y EstadístlcO. 
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Dentro de la llilsma actlvldad los salarlos~/ han seguldo un 

rl tmo de creclmlento p,ás o menos unlforme con una pequeña baJa en

el año 649 para segulr sublendo en los años posterlores? pero com

parado con los de la actlvldad conercla1 9 éstos han SlOO slempre -

lliás altos, probablemente se debe a que las categorías de salarlos -

en ésta son más redUCldas ~ue en la lndustrlal, en donde las dlfe-

renClas de salarlos entre cate~orías son muy grandes especlalmente 

al lncorporar enpresas con menos de Clnco trabaJadores. 

v) Cotlzaclones. 

Los salarlos cotlzables, como se ha dlCho antes, representan 

una varlable fundamental para calcular los lngresos, base del flnan 

clamlento del Seguro Soclal. Lo que realmente se obtlene en conceE 

to de cotlzaclones y que lndlca lo que es permlslble gastar e lnveE 

tlr se expresa en el cuadro No. 5 el cual da el aporte económlco, 

cOQPuesto por la fórmula blpartlta de patrono-trabaJador en la pro

porclón de 5% (hasta dlClembre 1968) por parte del patrono y el 

2.5% del trabaJador sobre el salarla cotlzable; en el año 1969 se -

cambló tal proporclón aumentándola para el patrono a 6.25%, mante-

nlendo la del tr~baJador en 2.5% para el seguro de enfermedad. 

Al lncrementarse la cuota patronal se hlZO con el obJeto de 

llberar un poco al Estado de este comproIDlso, ya que es necesarlO -

contar con cotlzaclones efectlvas. Hasta 1968 la partlclpac16n es-

~/ Salarlos medlos cotlzables. 
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tatal era del 2.5% de los salarlos cotlzables; de tal suerte que a 

partlr de enero 1969 se baJó ésta hasta el 1.25% recayendo el resto 

al patrono como se ha señalado. 

Las clfras de este cuadro~ presentan la partlclpac16n de la 

lndustrla rrnnuf2ctucera respecto a los lngresos totales; a partlr de 

1961 es mayor que la comercla1 s presentando un porcentaJe de 26.1% 

en 1959 Y llegando a 46.5% en 1969. 

Respecto a los lngresos por concepto de cotlzaclones, es con 

venlente hacer algunas conslderaClones de tlpO económlco. 

CUADRO No. 5 

COTIZACIonES 9 ACTIVIDADES INDUSTRIAL Y COJYIERCIAL 

INGRESOS1 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL ACTIVIDAD COMERCIAL 

A I~ O I~IGRESOS POR TOTALES.§. 
COTIZACIUI~ 

1959 5.322.755 1.388.657 
1960 6.244.247 1.501.214 
1961 6.930.890 1.685.309 
1962 8.102.652 2.020.836 
1963 8,276.233 2.205.410 
1964 9.542.944 2.521.256 
1965 11. 716.629 3.046.292 
1966 11.927.439 3.410.456 
1967 11.153.574 3.884.770 
1968 12.800.353 4.313.251 
1969 16.031. 217.!?1 7.448.927 

FUENTE Departamento Actuarlal y Estadístlco. 

al todas las actlvldades. 

% SOBRE I~J-
GRESOS TOT. 

26.1 
24.0 
24.3 
24.9 
26.6 
26.4 
26.0 
28.6 
34.0 
33. 7 
46.5 

lil No lncluye lngresos por lnval1dez, vejez y muerte. 

II\IGRESOS POR % SOBRE IN-
COTIZi\CIOr4 GRESOS TOT. 

1.510.611 28.4 
1.555.966 24.9 
1.659.665 23.9 
1. 731.823 21.4 
1.889.850 22.8 
2.130.265 22.3 
2.490.423 21.3 
2.751.165 23.1 
2.972.646 26.7 
3.122.716 24.4 
5.605.771 35.0 



124 

V~) Efectos económ~cos de las cot~zac~ones. 

La repercus~ón del f~nanclamlento de la Segurldad Soclal, en 

la economía naclonal, depende del método que se utlllce y puede ex-

pllcarse tomando en cuenta la lnc~denc~a ocaslonada por la sustrac-

c16n de las cotlzaClones de manos del públlCO, y que puede lnterpr~ 

tarse como una contracclón, de la varlable M en la f6rmula MV = PT 

de la Teoría Cuantltatlva del Dluero, adffi1ás, el lmpacto de las mlS 

mas sobre el ahorro naclonal. La empresa de la Segur~dad Soclal, 

como cualquler otra, presupone la s~gnac16n de recursos para cum--

pl~r con su comet~do: prestac~ones, ~nverSlones y los gastos adml--

nlstratlvos necesarlOS. En los rlesgos llamados de corto plazo (c~ 

mo antes se ha señalado), se acostumbra utl11zar un método de flnan-

clamlento cuyo equl1lbr~0 flnanclero se establece entre lngresos y 

obllgaclones (egresos) en períodos de corta durac~6n, generalmente 

un año; es deClr que el total de los recursos corresponde muy de 

cerca a los egresos ocaslonados en el año; generalmente se destlna 

una parte para reserva de contlngencla que se utl1lza para absor-

ber las fluctuaclones producldas por varlac~ones lmprevlstas en 

las tasas morblmétrlcas o blométrlcas, o en 0tras funClones demo--

gráflcas o económlcas. Estas reservas no tlenen mayor lnfluencla 

en el ahorro naclonal, ya que son reduc~das y su lncremento cada -

año es mínlmo. 

Es necesarlo, entonces, conslderar prlnclpalmente las varla 

clones que el retlro de parte del lngreso del trabaJador y el pa--
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trono en concepto de cotlzaclones produce en la economía de los sec 

tores contrlbuyentes. El efecto económlco depende en mucho de la -

extens16n del campo de apllcaclón del slstema de Seguro Soclal y de 

la proporc16n en que se obtengan aportes en los fondos públlCOS. 

Las cotlzaclones, como aportes de las empresas al Seguro So

clal, tlenen SlIDlll tud con los 111mpu es tos lndlrectos 11 y es de supo- ./ 

ner que en la mayoría o totalldad de los casos, son trasladables a 

los habltantes de una comunldad, sea por el mecanlsmo de los preclos 

o de los salarlos. Por el de los preclos se verían afectadas todas 

las famlllas y por el segundo únlcamente los trabaJadores por los -

cuales cotlza el patrono, lo que se manlfestaría en una dlsmlnuc16n 

nomlnal y real de los salarlos o sea, una reducc16n en su poder de 

compra con repercuslones en la Demanda Efectlva. La slmllltud con 

los lmpuestos está especlalmente en su obllgatorledad pues se pagan 

12/ coactlvamente--, aSlmlsmo, porque hace poslble apllcar el prlncl-

plO de traslac16n ya menclonado. Anallzando las contrlbuclones de 

los trabaJadores al slstema, puede deClrse que se semeJan a los "1m 

puestos dlrectos" ya que su únlco efecto, es sobre el consumo, esp~ 

clalmente, tratándose de artículos que satlsfacen necesldades bási-

cas y cuya demanda es, en clerto modo, de baJa elastlcldad. 

VlstO del lado del Estado se advlerte que éste puede constl-

tUlr su partlclpaclón de dos maneras: estableClendo lmpuestos con -

destlno excluslVO para el flnanclamlento de parte del presupuesto -

destlnado a la Segurldad Soclal12( eJerrlplos de esto lo tenemos en -

12/ Elnaudl LUlgl: "Prlnclplos de HaClenda públlca l1
• 

12/ CEMLA: Aspectos FlnalCleros del Seguro Soclal en Amérlca Latina. 
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Costa Rlca: 20% de lmpuesto sobre el valor de las lmportaclones de 

artículos de lUJo; 15% sobre la venta de llcores del país; un gra

vámen adlclonal del 1/2% sobre blenes raíces; 1/2% sobre bebldas -

no alcoh611cas 2% del lmpuesto a las transacclones de los negoclos; 

otros eJemplos lo constltuyen Bollvla, Brasll, Chlle, Panamá, Uru

guay y otros. La otra forma de partlclpacl6n es que el aporte pro

venga del acervo flscal, en este caso, la lncldencla econ6mlca de-

pende del grado en que la flscalldad sea regreslva, lo que desafor

tlnadamente, es frecuente en la organlzac16n flscal de los países -

subdesarrollados. Un efecto lndlrecto que debe tenerse presente es 

el que resulta de la acumulac16n de cargas soclales en estos países, 

lo cual contrlbuye a acelerar procesos lnflaclonarlos, motlvados por t 

preslones de grupos al eXlglr éstos, contlnuos aumentos de salarlos, 

en vlsta de que,por el aumento de tales cargas, se aumentan los po~ 

centaJes de cotlzaclón obreras, cuyo efecto últlhlo es dlsmlnulr los 

salarlos nomlnales y reales de la clase contrlbuyente (TrabaJadores). 

QUlere declr 9 aderr'ás, que Sl las cargas soclales permanecen en lím~ 

tes tolerables, la sustracc1ón de las cotlzac1onLs del monto total 

de salarlos destlnados al consumo, tendrá que ser menor y consecuen 

temente, tener un efecto regulador antl-lnflaclonarlo. 

Lo referldo, constltuyen varlables estratéglcas lmportantes 

para el cálculo de los recursos. Demuestran en gran medlda cual ha 

sldo el comportam1ento de la actlvldad 1ndustrlal respecto al desa

rrollo del Seguro Soclal. El otro tlpO de varlables y que estruc-

turan la contrapartlda de los 1ngresos, son los egresos. 
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Vll) Egresos por prestaclones:econ6mlcas y médlcas. 

Esta Empresa al mlsmo tlempo que se "nutre" de la lndustrla 

para su f~nanc~am~ento, tamb~én le proporc~ona serv~c~os de mucha 

lmportancla y los egresos están representados, en gran medlda, por 

las prestaclones que se otorgan a los asegurados y beneflclarl0s -

en vlrtud de la Ley y sus Reglamentos. 

Como se ha señalado con anterlorldad, las prestacl0nes están 

orlentadas a cUldar la salud y garantlzar la contlnuldad de los ln

gresos? con lo que se releva a los patronos de las obllgaclones que 

le ~mponen los lnstrumentos laborales? en la medlda que el Seguro 

Soclal las cubre. 

El serV1ClO ~ue presta el Seguro Soclal a la actlvldad 1n-

dustrlal se refleJa? adem1s? en un estado de conf1anza y tranqul1i 

dad del trabaJador a través de un proceso slcológlco de segurldad 

ante el lnfortunlo, cuyos resultados se manlflestan en mayor produ~ 

t1vldad, que desde el punto de vlsta del Empresarlo, es un benefl-

Cl0 que le perm1te compensar el costo elevado por las cot1zac1ones. 

El pr1mer 1nd1cador a ut1l1zar es el relatlvo a prestaclones 

en dlnero a corto plazo: SUbS1d10S, los que sustltuyen en parte, al 

salarla en caso de lncapacldad para el trabaJo. 

Hay relaclón estrecha entre el número de trabaJadores COtl-

zantes y los días de lncapacldad concedldos, por accldentes comunes 

y profesl0nales o por enfermedad, durante los cuales obtienen bene

flCl0S en dlnero, veamos el Cuadro No. 6. 



ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

A Ñ O 1 
Casos Días de 

Termln. Casos Term. 

1959 2.728 40.662 

1960 3.844 52.728 

1961 4.312 58.948 

1962 4.752 69.017 

1963 5.377 79.676 

1964 6.202 88.637 

1965 8.269 nO.797 

1966 10.341 129.010 

1967 9.717 135.325 

1968 9.603 141.855 

1969 8.546 121.649 
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CUADRO No.6 

TOTAL SUBSIDIOS POR RIESOOS COMUNES E HlCAPACIOAD TEMPORAL 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COt-1ERC1Al 

ACTIVIDAD COf1ERCIAL TOTAL TODAS LAS TOTAL PAGADO ACTIVID. IrJDUST. 
2 ACTIVIDADES - Colones -

Casos Días de Casos Días de AUXlhos 
Termln. Casos Term. Termln. Casos Term. SUbSldlCS Pensl 'Jnes Sepeho 

1.149 20.215 6.043 103.873 235.908 7.864 4.894 

1.335 19.389 8.475 127. 3/~5 280.527 13.114 5.280 

1.617 27.181 9.847 150.710 318.990 17.511 5.624 

1.929 33.656 10.901 174.772 360.280 29.045 7.092 

2.028 34.879 12.225 192.403 404.020 31.660 7.497 

2.263 35.512 14.202 211.305 474.743 36.894 6.486 

2.731 42.047 18.754 267.642 558.685 45.608 10.668 

3.359 47.730 23.187 315.895 650.183 49.983 10.708 

2.970 47.885 21.790 31] .939 828.176 63.874 13.624 

2.935 47.752 20.931 330.245 860.545 81.347 13.119 

2.829 48.823 20.228 300.678 916.359 96.130 14.199 

FUENTE' Departamento Actuarlal y EstadístlcO. 

ACTIVID. 1110UST. % DEL 
TOTAL DE LAS ACTIVID. 
Casos Días de 

Termln. Casos Term. 

45.1 39.1 

45.4 41.4 

43.8 39.1 

43.6 39.5 

44.0 41.4 

43.7 41.9 

44.1 41.4 

44.6 40.8 

44.6 42.0 

45.9 43.0 

42.2 40.5 
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Del cuadro anterlor se desprende que la lndustrla se benef~ 

Cla del Seguro Soclal a través de las prestaclones que estaría ob1i 

gada a dar a los trabaJadores por IDOtlVO de enfermedad, como de o~s 

por ese mlsmo concepto de acuerdo al CÓdlgO de TrabaJo. Así como -

partlclpa con alto porcentaJe en el flnanclamlento total, también -

resulta ser la actlvldad más favoreClda en casos y días correspon-

dlentes a "casos termlnados" de SUbSldios por enfermedad o acclden-

te. 

El concepto económlco que representa la prestaclón en dine

ro, y que la actlvldad ludustrlal pelclbe se une al concepto social 

por la sustltuclón del salarlO; además 9 de la oportunldad que tlenen 

las empresas de esta actlvldad o cualquler otra de asumir en forma 

compartlda o solldarla esta obllgaclón. 

La actlvldad lndustrlal absorbe el 42.2% de casos termlnados 

y el 40.5% de días de casos termlnados(1969)9 el resto se reporte en 

tre las otras slete actlvldades económlcas: 

El cuadro No. 7,~ue a contlnuaclón se presenta,es un lndlc~ 

dor absoluto de la absorclón de la lndustrla manufacturera 9 respec

to a los gastos del Seguro Soclal en los cUldados para la salud con 

Juntamente con las prestaclones económlcas; en éste puede observar

se que éstos son de tal magnltud que la lndustrla manufacturera por 

Sl sola no estaría en capacldad para aSUIDlrlos debldo a la especla

llzaclón en equlp09 lnfraestructura y personal técnlco que requle-

ren este tlpo de serV1ClOS. 

Por otra parte la func16n soclal de esta institución, no 
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puede desempeñarla la empresa prlvada baJo los prlnciplos de redls

trlbuc16n y eflclencla. 

Se tlene establecido que econ6mlcamente, no es recomendable, 

lncluso, 1ue cada empresa tenga su propla caJa de seguro; pues en -

la práctlca un solo Instltuto permlte una mayor dlstribuci6n del 

costo y de las prestaclones. En la práctlca las empresas pueden a~ 

sorber por Sl solas una que otra prestac16n, lo cual no llena las -

compleJas necesldades de toda la clase trabaJadora. 

Este cuadro lndlca el tlpO y costo de las prestaclones médi 

cas y econ6nllcas que el asegurado reclbe; Sl blen es clerto que el 

sector manufacturero es el que más aporta asegurados y cotlzaclones, 

en la misma proporc16n se provee de todas las prestaciones; en la -

mlsma proporc16n sustrae o aprovecha la ventaJa de una organlzac16n 

aseguradora, que, como hemos apuntado, redunda para la empresa en -

mayor productlvldad, porque el Seguro Soclal es capaz de crear, ma~ 

tener y acrecentar el valor intelectual, moral y fíS1CO de la clase 

actlva, en este caso la clase obrera. 



- 131 -

CUADRO No.7 

I~I(}USTRIA f1ANUFACTURERA 

POBLAC. PRESTACIONCS MEDICAS PRESTACIOM:S ECONOfUCAS Am'10N. TOTAL TOTAL 'lJ % 
A ~ O ASEGUR. Consulto MedIcIna Hospltahz. laborat. SubsidIos PensIones Auxilio de Prestac.en GRAL. PREST. GASTOS S/TOT. 

H6dIC. SepelIo. EspecIe GASTOS 

1/ 1959 11.978 1, 2 O o. 9 3 1 235.908 7.864 4.894 29.817 309.427 1. 788.841 4.786.918 31.4 

1/1960 12.828 l. 2 4 4. 5 O 8 280.527 13.114 5.280 39.899 328.076 1.911.404 5.311.017 36.0 

1961 13.929 480.866 167.950 716,809 28,891 318.990 17.511 5.624 35.611 371.123 2.143.375 5.945.558 36.1 

1962 15.522 514.136 155.732 854.659 44.949 360.280 29.045 7.092 26.340 437.442 2.429.675 6.343.896 38.3 

1963 16.993 530,575 160.474 748.618 44.745 404.020 31.660 7.497 34.934 446.906 2.609.429 6.812.033 38.3 

1964 19.933 559.070 186.793 978.787 44.178 474.743 36.894 6.486 36.147 502.261 2.825.359 7.145.120 39.5 

1965 23.710 582.176 201.257 l.092 382 52.013 558.685 45.608 10.668 46.477 474.226 3.053.492 7.997.164 38.2 

1966 25.409 583.863 324.018 1.142,363 58.157 650.183 49.983 10,708 54.412 538.137 3.411.824 9.198.723 37.1 

1967 27.668 710.757 326.513 1.442.908 74.171 828.176 63.874 13.624 61.208 605.906 4.127.137 10.769.070 38.3 

1968 29.126 961.498 407.440 1.470,122 89.177 860.545 81.347 13.119 63.496 754.571 4.701.315 11.986.854 39,2 

1969 33.033 1.276.512 461.056 1.662.067 93.975 916.359 96.130 14.199 63.815 712.657 5.296.770 13.443.083 39.4 

FUENTE: Departamento ActuarIal y EstadístIcO. 

~~TAS: 11 Para estos años no se dlspone de clfras reales de costos por clase de prestac16n m6dlca. 

1/ Incluye todos los gastos por prestacIones y admlnlstrac16n de todas las actIVIdades econ6mlcas. 
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CAPITULO V 

PERSPECTIVAS DEL SEGURO SOCIAL 

Dado que el Seguro Soc~al, constltuye el organlsmo técnico 

diseñado para cumpl~r con los flnes u obJetlvos de la "Segurldad S~ 

clal" , es de esperar que slga manlfestándose, por su dlnamismo, co

mo una lnstltuclón en franco y contlnuo creclmlento. 

Las varlables que ~nterv~enen en este crecim~ento son de c~ 

rácter Juríd~co, polítlco y econ6mlco. Jurídlco por cuanto sus ac

tlvldades se desarrollan dentro de un marco legal y la ag~l~dad en 

la modlflcaclón de las leyes en forma posltlva será un coadyuvante 

al desarrollo de la Instltuc16n, sea para ampllar los benef~clos o 

prestaclones a las personas protegldas, como para lncorporar nuevos 

contlngentes y nuevas áreas geográflcas; polítlCO porque depende de 

la orlentac16n que un goblerno lmprlma a sus probramas para alcan-

zar los flnes que se propone y tratándose de .a Segurldad Soc~al, 

la lmportancla y desarrollo de la mlsma estará en funclón de los 

/ 

~ programas de goblerno; flnalmente, económlco, porque, como se ha~to 

motaE capítulos, el desarrollo económlCo y la Segurldad Soc~al se -

encuentran en tal forma ~ntegradas que no es pos~ble determlnar ob

Jetlvamente qUlen determlna al otro. Por lo tanto, podemos aflrmar 

que la evoluclón econ6mlca favorece el desarrollo del Seguro Social 

y v~ceversa. 

Sl El Salvador es un país cuya economía crece y se desarro

lla~ es lÓglCO que las perspect~vas del Seguro Social son prometed~ 
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ras. Hasta el momento, éstas se refleJan a través de su creClIDlen

+ to vertlcal u horlzontal ; de su partlclpaClón en los programas de 

PlanlflcaClón del vesarrollo Económlco y Soc1al y de la absorclón -

de grandes grupos de población económlcamente actlva cuyas proyec--

clones deben encamlnarse a resolver la sltuaclón de desamparo de 

grandes núcleos como el agrarlo. 

1) Creclmleto vertlcal: 

Hay creclmlento vertlcal cuando se amplía el número de rles 

gos cublertos. En El Salvador los prlmeros rlesgos a cubrlr fueron ~ 

los de enfermedad común y profeslonal, accldente común y de trabaJo, 

maternldad; las prestaclones económlcas: SUbSldlOS, auxlllos de se-

pello y penslones por rlesgos profeslonales (por lnvalldez o muerte). 

En 1969 se lncorporaron los llamados Rlesgos Dlferldos: lnvalldez, 

veJez y muerte; es deClr que después de aproxlmadamente 16 años de 

funClonamlento, se amplía el ámblto de los rlesgos cublertos, alcaE. 

zando mayor slgnlflcaclón la actlvldad del Seguro Soclal. Este es el 

paso más trascendental para la clase trabaJadora, llevado a cabo por 

la polítlca y la técnlca de los dlrigentes de la Segurldad Soclal -

en el país. Puede aflrmarse que Vlno a constltulrse una etapa dlf~ 

rente a partlr de ese año; que ha revelado mayor senslbllldad hacla 

los problemas de dlcha clase. 

De acuerdo a la ley únlcalllente queda por cubrlr la lIcesan--

tía lnvoluntarla ll
, lo que no es poslble obtener en tanto no se ten-

+ Esta claslflcaclón es de uso dldáctlCO especlalmente. 
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ga una ofic~na o bolsa de trabaJo que perm~ta absorber la mano de -

obra desocupada y no const~tu~r problema de desf~nanciamiento para 

el Seguro Soc1a1. Otro t1pO de prestac10nes adiC10na1es o comp1e-

mentar~as lo const~tuyen lila ayuda fam~l~ar" y la "asignac~6n fami

l~ar". Las pr1ll1eraS representan la conces~6n a los depend~entes 

del asegurado prestac~ones méd~cas y las segundas ayuda económ~ca. 

Sobre este proyecto ya se t~enen los estudios correspondientes y se 

espera que en breve t~empo se tenga esta cobertura~ Actualmente la 

ayuda fam~liar que se otorga res~de en prestac~ones médicas de pre 

y post natal que se da a las benef~c~arias, éstas se complementan, 

además, con una ayuda para la lactanc~a cuando los médicos del Se-

guro así lo est1man. Su durac~6n es de 12 semanas. En caso de pe~ 

s~onados por 1nval~dez y veJez se conceden aS1gnac~ones por h~jo. 

Desde el punto v1sta "complemento de salar~o" su s~gn~fica

c~6n, puede cons~derarse mínima hasta hoy; pero const1tuye el em~lDn 

de prestaciones más s1gn~f~cativas para el futuro. 

Por lo d~cho se establece, que la posib~11dad de cubrir de 

derecho y en forma s1stemática la "cesantía involuntar1a" no es c.2, 

sa fact~ble n1 a med1ano plazo, pues el desempleo y subempleo co-

rresponde a def~c~enc1as estructurales de la economía nac~onal y -

su remed~o deberá buscnrse en med1das de orden econ6m~co. Este ti 

po de prestac~6n sólo podría desempeñar un papel subs1d1ar1o. 

2) Crec~miento hor~zontal: 

El crec~m1ento hor~zontal se exp11ca a través de extens10-
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nes geográflcas e lncorporacl6n de nuevos contingentes de trabaJado 

res de actlvldades no cublertas; esto n~turalmente dentro de los 

rlesgos ~ue son obJeto de la cobertura del Seguro Soclal, o sea apl~ 

car el prlnclpio de la UNIVEhSALIZACION del Seguro: Sln límltes de 

salarlos devengados, Sln dlscrlmlnacl6n de actlvldades o sectores -

en donde el trabaJador se desenvuelve y finalmente lncorporación de 

los trabaJadores lndependlentes. 

Respecto a la extenslón geográflca puede declrse~ 

Que el Seguro de Penslones (Invalldez, VeJez y Muerte) na-

cl6 a nlvel naclonal, están cublertos todos los nlunlClplOS de la r~ 

públlca; mlentras ~ue el Seguro de Enfermedad, Maternldad y Rlesgos 

Profeslonales está extendldo únlcamente a Clertos munlclploS. 

La extensl6n geográflca de este seguro, debe, ante todo, pla 

nlflcarse tomando en cuenta la solucl6n prevla de una serle de pro

blemas especlalmente los ~ue se refleren a lnfraestructura, finan-

clamlento y admlnlstraclón; de éstos el determlnante es el relatlvo 

al flnanclamlento ya ~ue, generalmente, los munlclploS a donde se -

extlende el Seguro Soclal, no ofrecen la garantía de financlar los 

gastos en ~ue se lncurre en concepto de prestaclones y admlnlstra-

cl6n. La evolución de la extensl6n geográfica del se~lro de enfer

medad ha sldo la slgulenteg 



Mes Año Mun~c~p~o 

Abr~l 1954 9 
En€ro 1958 1 
Mayo 1961 3 
Marzo 1966 11 
Mayo 1967 1 
Jul~o 1968 4 
Nov~embre 1968 1 
Febrero 1969 2 
Sept~embre 1970 81 

TOTAull 113 
I 

FUENTE: Boletín Estadíst~co del ISSS. 

Es dec~r~ que lfl~entr2s el Seguro de Pens~ones cubre 100% de 

los mun~c~p~os~ el Seguro de Enfermedad, el 43.3%. La ~nc~denc~a -

de este tipo de extens~ón se man~f~esta en una disminuc~ón en el sa 

lar~o med~o pues en mun~c~p~os poco desarrollados~ los salar~os co-

t~zables están más cerca del lím~te mín~mo~ que del máx~mo; esto ha 

ce que el monto de cot~zac~ones que prov~enen de ellos sea sumamen-

te baJo. Acompaña a este fenómeno el aspecto ocupac~onal~ cuyo ef~ 

to ~nmed~ato se man~f~esta en una poblac~ón proteg~da muy baJa en -

cant~dad, lo que hace que se eleven los costos de las prestac~ones 

respecto a los ~ngresos de las áreas ~ncorporadas. Doctr~nar~amen-

te~ estos no son elementos que deben detener la extens~6n del Seguro 

a mun~c~p~os poco desarrollados; más b~en debe fomentarse buscando 

la apl~cac~6n del pr~nc~pio~ ya tantas veces menc~onado9 de la UNI-

VERSALIDAD. 

+ De éstos, ún~camente en 31 mun~c~p~os no se da serv~c~o aún. Se -
espera ~n~c~arlos en este año (1971). 

l/Ver anexo. 
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3) La Segur~dad Soc~al en la Plan~f~cac~ón Econ6m~ca Nac~onal 

Hasta hace algún t~empo los programas de Segur~dad Soc~al -

no eran ~ncorporados al plan general de desarrollo económ~co y 80-

c~al de un país. Su ~mportanc~a ha crec~do tanto que es necesar~o v/ 

coord~n3r d~chos programas con los pr~nc~p~os y normas de la plan~

f~cac~ón nac~onal; cada vez se amplía el campo de apl~cac~6n~ se 

vuelve un ~mperat~vo garant~zar la protecc~ón de la fuerza de traba 

JO COlJ10 "factor de producc~ón" ~ en benef~c~o de los obJe1i~ vos de un 

programa de plan~f~cac~6n. 

En 10 relat~vo a la planeac~ón deben tomarse en cuenta dos 

aspectos fundamentalesg 

a) La planeac~6n y programac~ón de la Segur~dad Soc~al, co~ ~ 

s~derada como un sector autónomo en cuanto a su po1ít~ca 

y a su gest~ón. 

b) La coord~nac~ón de la planeac~ón sector~al de la Seguri

dad Soc~al con el pl~n nac~onal de desarrollo económ~co 

y soc~al. 

La planeac~ón sector~al de la Segur~dad Soc~al corresponde 

a las autor~dades encargadas de or~entar la polít~ca del país~ y -

como en todo plan~ deben señalarse f~nes, alcances, obJet~vos y m~ 

d~os. En esta forma se d~señará un capítulo ~mportante de la poli 

t~ca soc~al de un país, part~endo pr~mero de la coord~nac~ón ~nter 

na del sector, d8 la coherenc~a entre metas y obJet~vos, t~nto den 
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tro, como hacla afuerq con el resto de programas econ6mlCos y sOCla 

les. 

Deberán conslder~rse además 9 los prlnclplos que se utlllza

rán para alcanzar las métas, flnes y obJetivos, es declr, contar 

hasta donde se apllcará el prlnclplo de UNIVERSALIDAD y SOLIDARIDAD: 

resp~cto a grupos protegldos y amplltud de los derechos p2ra los di 

versos sectores. De la deflnlc16n de tales prlnclplos surgen los -

métodos a apllcar y que llevarán a los flnes propuestos en la pla--

neaClón. 

En la formulaclón de un plan de esta clase deberá conslde-

rarse o evaluarse la sltuaclón del Seguro Soclal en el país, para -

lo cual hay que conOCtr: número y categoría de personas protegldas; 

el nlvel alcanzado por la protecclón vlgente y la sltuac16n econ6mi 

ca flnanclera del Seguro Soclal como vía para llegar a alcanzar los 

flnes propuestos. Además, debe t¿nGrse presente la magnltud de la 

pobl~c16n no lncorporada y de poslble protecc16n~ núm~ro, categorliB 9 

nlve18s soclo-económlcos, etc. flnalmente una comp~rac16n cuall-~ 

tltatlva entre el nlvel alcanzado y lo que falta por alcanzar. 

Es aspGcto lmportante en la planlflcaclón sectorlal de la -

Segurldad Soclal lo relatlVo a recursos humanos: médlco, paramédlco 

y técnlco-adnllnlstratlvo; lnfraestructura sanJÍarla y admlnlstratlva 

eXlstente y necesarla; equlpo médlco, coordlnación con otros servi

C10S públlCOS o prlvados. 

La coordlnaclón de la planeaclón sectorlal de la Segurldad 

Soclal en el plan naclonal se reflere a que éste debe en~~adrar p~ 
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fectamente en los planes naclonales de desarrollo; ~stos flJarán el 

alcance 9 límltcs y rltmo de expanslón en funclón de las poslblllda

des de la economía naclonal. Tal cosa permltlrá eleglr prlorldades 9 

utlllzar en forma óptlma los recursos eXlstentes; selecclonar ID&tO

dos y técnlcas adecuadas y hacer que la Segurldad Soclal cumpla con 

el cometldo que se le ha aSlgno,do como lnstruJ1H::nto de desarrollo y 

Justlcla soclal. 

La actlvl1ad del Seguro Soclal de El Salvador, no obstante 

su lmportancla en el desarrollo económlco y soclal, no fué lnclulda 

r! 
en el prllfler Plan QUlnquenal de la Naclón 9 preparado para apllcarse 

en el período 1965-1969, como parte de dlcho Plan; lo cual fue cau

sa, hasta clerto punto 9 que dlcha Instltuclón trabaJara Sln metas -

deflnldas para su proplO desarrollo y el del país. Sltuaclón que -

permltló que se mantuvlera 9 a partlr de 19549 en un estado de estan 

camlento relo,tlvo, tanto en la lncluslón de nuevas áreas y contln-

gentes? como en la cobertura de nuevos rlesgos. Dada esta Clrcuns-

tancla en 1968 se logró meJor relaclón con el Cons8Jo Naclonal de 

Planlflcaclón y Coordlnaclón Econémlca y los funClonarlOS de ~ste 

colaboraron &n l~ aprobaclón de nuevos programas del Seguro Soclal. 

De esta nueva orlentaclón, autorldades de ambos organlsmos, conJun

tamente con la asesoría de la OIT, surgló el Prlmer Plan QUlnquenal 

del Instltuto Salvqdoreño del Seguro Soclal que comprende el perío

do 1968-1972. 

Este Plan lncluye los slgulentes aspectos: Cuadro No. l. 
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EXTE~SION GEOGR',t=ICA, SEGUqO DE ENFER~mAD, ~IATER~IIDAJ y RIESG'lS ppr¡'E<:iOI~r\: ~ ~/ 

MunICIpIO de San ~Iguel ••.••.••••••••••• , 
MunIcIpIo de Usulutan •••••.••.•••••••••. 
HunIclp10 de Puerto El Triunfo.. ••• . •• 
MunIcIpIo de JIQUllISCO .••••••••••••• • 
MunIcIpIo de Zacatecoluca ••••••••••••••••• 

MunIcIpIoS adyacentes al de Sonsonate ••••• 
MunlcIp10 de Santa Ana ••••••••••••••.••• , 
NUnlClPIO da Chalchuapa ••••••••••• 
MunIcIpIo de Metapán. •.•• • ••••• 
NUnlClPIO de Ahuachapán... •••• •• , •• 
MunIcIpIo de Atlqulzaya •.•••••••••••. ,. 
HUnlCIplOS de La Unl6n y Moncagua ••••••••• 

MUnlClplOS de Chalate nango. • •••••• • •• •• 
MunlclploS de La LIbertad... • •••..••• 
MunIcIpIoS de La Paz,................... • 
Mun1clpIoS de Caba~as •••.••••.•••• , ••• 
Mun1Clp10s de San VIcente............ • .... 
MunIclp10S de Cuscatlán •••••••••••••. 

2.070 
7.730 

570 
700 
820 
60 

1.300 

1.165 
6.015 
1.230 

780 
2,850 
2 • .Eº 

I Otros Hu/acIplos de Reg. OrIental. , 4.103 
I utros f1UnlClPIOS de Reg. OccIdental. ... _ I ~.-!.t70 

1 
--! 

1 

34,40~ ! ServIcIo doméhco del pals. • .. .... ".. I ¡! j 'l I .. ~baJadores con Ingresos superiores a I

1 
f 

~ ,Of)o)~_. _. ~ .•.•.•• .. o •. • •.. J _ I --L .+- ~ 3300 __ -¡ 
l ______ T .~T_!J:..LS~~._. _,~ __ -___ L ~~LL.L"_..D ,;:5~ __ l_~' J§º-__ -L-§ 571 I 37 700 .. ____ ..J 

En el c~adl'( 1nt- (lor se o2scnbe t; r ll " L6g1Cé: I"en!e h~ ln:ot'8~('ac' or, s "IJI' se I srán pn lo:; ne ~.lns comunes. Como puelle dp"'eclat 
S~ . en los C1n:o aijls se ~'at~rá de cbbrlr tOd2 l~ p~h12c16n a ( tl~3 ~rb3 r3 qu~ 19 ~~ada • l. poolacl lr ~~·:erta a 1967 ascende"~ a --
173,900, 
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Ya en otra parte de ~ste trQbaJo se ha señalado la lmportaE 

Cla de lQ v2rlable que se reflere Ql monto de las cotizaclones y -

su proCedGnCl~~ pU8S éstas constltuyen la base del flnanClaIDlento. 

Las proyecClon~s que establece el plan son las slgulentes: Cuadro 

No. 2. 



A Ñ O Nueva 

1 9 6 8 10.32B 

1 9 6 9 13.250 

1 9 7 O 14.360 

1 9 7 1 8.573 

1 9 7 2 37.700 

¡.UTAS: 

POBLACION 
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CUADRO No. 2 

PROYECCION ANUAL DE LA NUEVA PGBLACION, LA POBLACroll ACUl1ULAOA, y LAS COTIZACIO~ES 

CORRESPO~IDIE, TeS A RIESGOS CoríU~ES DEL QUINOUEI@ 196B-197c21 

C o T 1 Z A C 1 O N E S 
Acumul'lda POR NUEVA POBLACION POR POBLACIVN 

Estado Obrero-Pa- Total Estado Obrero-Pa-
(+) tronal tronal 

~ '! t • ~ € 
85.100 152.500 457.500 610.000 3.850.000 11.550.000 

101.300 257.200 1.800.400 2.057.600 2.280.000 15.960.000 

119.200 225.000 1.575.000 1.800.000 2.618.BOO 18.331.200 

131.600 153.300 1.073.300 1.226.600 2.891.300 20.238.800 

173.900 557.500 3.902.500 4.460.000 3.610.000 25.270.000 

ACUf'lULAOA 

Total 

~ 
15.440.000 

lB.240.000 

20.950.000 

23.130.000 

28.880.000 

En la proyección de los valores de los salarlos cotlzahles se partló de la lnformac15n del TerCer Censo Industrlal, Comercial y 
de Servlclos de 1961 reallzado por la 01recc16n General de Estadístlca y Censos y de encuestas real1zadas por el ISSS. 

Las clfras de pob1acl~n y cotlzaclon~s anualos se van lncrementand1 con la extens16n g&ográflca y el creclmlento vegetatlvo, 

(t) Incluye las adlclones por creclmlento vegetatlvo de la poblac16n del año 1nterlor. 

11 OB" CIT. 



Producto del prop6s~to de aJustar las act~v~dades del Segu~ 

ro 80..::.:.a.1 a un Plan dei'lrud.o y coordlnado i'u.e el ,implantaDu.ento de 

los Rlesgos .Dli'erldos; de acuerdo a este plan se espera alcanzar ~ 

las s~glllentes cli'xas: Cuadro No. 3 

CUADRO No. 3 

POELACION CUBIERTA (ASEGURADOS DIRECTOS) Y COTIZACIORES 

Dado que-la sl.gruflcac~ón e conórruca d.¿,l 62.larJ. o I'lixJ.l1h") not3:. 

z¿ble establdcldu en 1954, ~ 500, ha ~arlado aJ.gnli'lca~lvamen~e se 

ha conslderado, par~ esta proyecclón, un salar~o máL~illo cot~?~ble 

de $ 800~00 al cual debe llegarse al flnal del qUlnquBn~o~j (Cál~ 

culo Actuarlal). 

Forma p:trte de la proyecc~6n qUlnquenal, la extens~ón del -

Seguro de Enfermedad a la famll~a; est~ se ha aconseJado sea gra--

dual, Sln cotlza.clones adlc~onales, con l~mltaccones que establece 

el recurso técnlco de ser gradual. En un pr~nc~plo podrfa exten-~ 
----------.------------- -----------------
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derse únlcamente a la c6nyuge G lUJos menores de dos años (una al-

ternatlva); cuyo derecho estaría llmltado a Clertas prestaclones y 

al estableclmlento de un bono moderador. Las clfras de este plan 

de lncorporaclón son del orden slgulente: Cuadro No. 4. 

CUADRO No. 4 

INCORPORACION DE FAHILIARES A LOS BENEFICIOS 

EF PREJTACIONES VillDICAS DEL SEGURO DE ENFER~lliDAD 

Año Incorporaclón Acumulado (+) 

1970 78.800 78.800 

1971 8.000 89.000 

1972 4.100 96.200 

(+) CreClmlcnto v~gctatlvo. 

El Estado, al proyectar la actlvldad del Seguro Soclal e ln 

corporarla en su plan global de desarrollo, ha tomado en cuenta su 

compromlSo flnancl0ro en el QUlnqucnlo, en cOl'lcepto de cotlzaclones. 

CUADRO No. 5 

APORTE DEL ESTADO AL PLAN 1968-197221 

Año Monto de la cotlza~ 

1968 3.85~.000 
1969 4.526.700 
1970 4.977.800 
1971 5.405.300 
1972 0.498.000 

:2/ IDEM. 



145 

En 6ste se incluye cotizaclón total ambos seguros a partir 

de 1969 cuya composlcl6n es la slgulente: 



1 9 6 8 1 9 
CLASE DE SEGURO Estado Patronos y Estado Trabalad. 

Enfermedad, MaternI-
dad y RIesgos Profe-
sIonales ••••••••••.•• 3.850.000 11.550.000 2.280.000 

PenSIones (IVM) •••••• 2.246.700 

T O T A l •••••.•••••• 3.850.000 11.550.000 4.526.700 

-
FUENTE' Oepartamento de Flnanzas del ISSS. 

§./ IOEN. 
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CUADRO No. 6 

PROYECCION DEL t{)IHO TOTAL DE LA COTIZACION ANUAL AL 

REGUlEN DEL SEGURO SOCIAL.2.! 

6 9 1 9 7 O 1 9 
Patronos y Estado Patronos y Estado Trabalad. Trabalad. 

15.960.000 2.618.800 18.331.200 2.891.300 

6.740.100 2.359.000 7.077.000 2.514.000 

22.700.100 4.977.800 25.408.200 5.405.300 

7 1 1 9 7 2 
Patronos y Estado Patronos y 
Traba lad. Trabajad. 

20.238.800 3.610.000 25.270.000 

7.542.000 2.888.000 8.664.000 

27. 780.800 6.498.000 33.934.000 
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Como se sabe, la realldad manlfestada por los goblernos re~ 

pecto a sus cotlzaciones, no slempre ha sldo favorable a sus prop~ 

SltOS de las Instltuclones de Segurldad SOC181, que se han V1StO 

obllgadas a trabaJar Sln estos aportes en su totalldad y oportuni 

dad 9 hecho que ha venldo a frenar los lntentos de progreso. 

Esta es una referencla de la necesldad de que haya una ver 

dadera vlnculac16n entre el Seguro Soclal y CONAPLAN, la que hasta 

hoy se lnlCla~ esta sltuac16n deb8 Soluclonarse tomando en cuenta 

razones de tlpo general y técnlco aSl como por el hecho de que d~ 

cho ConseJo tlene verdadera lnfluencla en las deC1Slones relatlvas 

a polítlca económlco-soclal. Tal vlnculac16n SG vuelvo más lmpe~ 

tlva desde el momento en que el Plan Quinquen~l del Seguro es aprQ 

bada por CONAPLAN; además por la necesldad de que haya partlcipa-

c16n y coordlnaclón de éste respecto a las lnverSlones de los fon

dos del Seguro ya que 6StqS, en un momento dado, lnflulrán en el -

proceso de desarrollo en forma deC1Slva. 

4) Seguro Soclal en el Campog 

1) Aspectos Generales. 

Este tema por sí solo es motlvo para un tr~baJo especlal, -

por su extens16n e lmportancl~; no obstante se lncluye aquí, aunque 

sea 8n forma general, porque no es poslble conclulr un trabaJO so

bre Segurldad Soclal Sln exponer, algunas ldeas sobre el mlsmo, es 

peclalmente, al conslderar que la obra del Seguro Soclal estará 

más completa cuando haya logrado la protecclón de l~ poblaclón ru-
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ral, porque ún1camente así se logrará una meJor d1strlbuc16n de -

los ingresos. 

El sector agrícola Slempre ha sldo 1mportante en la gener~ 

c16n del PTB (1970 = 27.2 %); tal lmportancla es lnd1scut1ble en 

países como el nuestro, en donde el creclmlento y desarrollo de -

l~ economía ha ten1do como base, a tr~vés de todos los t1empos, -

la agrlcultura, la cual genera productos <'le consumo 1nterno, pro

ductos para la exportac1ón y IG8.terlas prlIllas. La agr1cul tura ha 

const1tu1do el pr1nc1pal rubro generador de d1vlsas a través de -

sus prouuctos trad1c10nales. 

Elemento fundawental, dentro de este sector, es el trabaJ~ 

dor del campo que, con su fuerza de trabaJO, ha 1mpulsado la ecoro 

mía del país y ha perc1b1do poco ue la m1sma; lo que se af1rma co

noc1endo las cond1c1on8s de v1d~ d~l campes1no: salud, v1v1enda, -

al1mentac16n, educac1ón, tcnenc1a de la t1erra, etc. 

11) Cond1c16n del Agro. 

Las cond1c1ones económlcas y soc1ales del s8ctor agropecua

r10 están resum1d~s en los slgulentes aspectos~ lº) relaclón desf~ 

vorable de lntercamb10 de los productos agrícolas y urbanos; 2º) ~ 

dal1dades de las f~ses del desarrollo econ6mlco y moral; 3º) prec~ 

rla (o caSl nula) tecnlflcaclón del sector, y conslgu1entemente b~ 

JO n1vel de product1v1dad; 4º) el rég1mün de tenenc1a de la t1erra 

y sus tlpoS de explotac1ón, y 5º) acelerado creclmlento demográfl

co. Estos elementos son deterDllnantGS en el comportamlento de va-
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rlables como: salarlOS o lngresos del campeslno muy por debaJO de 

lo necesarlO para su subslstenclJ y la de sus dependlentes; eX1S

tencla de condlclones amblentales proplclas para las enfermedades; 

aptltudes mentales y educaclonales llmltadas para la utlllzac16n -

de nuevas técnlcas para la agrlcultura que le hace dlfíC11 renunClar 

de métodos tr8dlC10nales de proQucción agrícola; alta desocupac16n 

campeSlna como resultado del desequlllbrlo entre la Oferta y Dema~ 

da de mano de obra Y7consücuenc1a de lo apuntad0 7 abandono del cam 

po por el campeSlno e lnvas16n de éstos a las áreas urbanas (c1uda 

des). 

A grann8s rRsgos, este es el marco donde le corresponderá -

actuar al Seguro Soclal, que comparado con el méd10 en donde se de 

senvuelve el trabaJador de la industrla, del cODlerclo, y del buro

crát1oo, result~ de una dlspar1dad t2n grande que eX1ge la adopción 

de fórmulas y técn1c~s espoc1ales de protecclón y f1nanclamlento, 

que g~rantlCGn los obJet1vos de la Segurldad Soclal. Veamos en for 

ma más específlca algunos de estos problemas. 

111) Problemas. 

a) Problema fundamental lo constltuye el desempleo rural mo 

tivado en gran medlda, por las fluctuaclones estac10nales de los -

CUlt1VOS. En algunas épocas del año se emplea una alta proporc16n 

de la poblac16n &COnÓm1camente actlva dedlcada a la agr1cultura y 

el resto del año estas rusmas personas tlenen un ampllo margen de 

tluJllpO 11 bre u OC10SO, deb1do a qUE::, por nuestro subdesarrollo, no 



Sé ha logrado el Gstableclmlento de actlvldades complement~rlqS de 

las labores agrícolas. Esta sltu~c16n ea dGtermln~nte en el fenó

meno de la emlgraclón de parte de la masa campeSlna al sector urba 

no. Corolarlo, ne este hecho es la alta dep~ndencla que, en un 

slstema de Seguro Soclal, tendría el sector rural del sector urba

no cotlzante, cuyo ef8cto lruned18to se manlfestaría en las cargas 

flnancleras sobre el prlmero, lo clliql no contradlce la doctrlna; 

pero constltuye un problema de dlfíCll o pecullar Soluc16n. 

b) L~s ártas o reglones geográflcas rurales en El Salvador, 

como en cualquler parte de latlnoamórlca, se encuentran en comple

ta dlsparldad de desarrollo, debloo a la deslgualdad de recursos 

naturales. Esto da por resultado: 10callzac16n de zonas de explo

t'),clón y estableClluento de grandes centros de produccl6n lndustnal 

en muchos casos. Este fen6mono presenta carácter acmnulatlvo debl 

do a que las varlables económlcas lnterrelaclonadas: la demanda, la 

producclón, la lnverslnn y los lngrúsos, por ser tamblén acumulatl 

vos, b.enden a aum8ntar la él eSl r~ualcl'),d entre zonas, y la expanslón 

de una 10calldaL! conllev'l el e'. téll1Canuento de otras. 

El estableclmlento fel Seguro Soclal en el campo tendría 

que conslderar esta sltuaclón en Vlsta de la deslgualdad en los ln 

gresos y dlstrlbuclón de los recursos de flnanclamlúnto e lnfraes

tructura médlco-hospl~alarla. 

c) La elfilgr'lClÓn de la poblaclón rural hacla las zonas urb~ 

nas manlf16sta tendencla creclente y son factor~s determlnantes de 

este fenómeno, entre otros, los slgulentes: marcada dlferencla de 



los lngresos agrícolas con r8specto a las otras ocupaClones; las

oportunldades de em21eo que ofrécé la cludad y las ventaJas SOCla 

les que gozan los trab~Jadores urbanos. 

Los países subdesarrollados, poseen un exceso de poblaclón 

agrícola, que al emlgrar a la cludad, desperdlcla su fuerza de tra 

baJO en ocupaclones de muy baJa proouctlvldad, lo que tr~u por con 

secuenCla trasladar la desocupaclón del cmnpo a la cludad. Causa 

fundamental de este fenómeno es la f~lta de planlflcac16n para ab

sorber esa mano de obra en la cludad, y al no haber plazas nuevas 

para ellos en las mlsmas o en nuevas actlvldades, lncrementan la -

desocupacl6n urb'lna y dlslUlnuyE- la rural. Por otra parte la mano 

de obra del campa, gener~l~ente, no es atractlva para la lndustrla. 

Hay otro elemento que conslderar al anallzar dste problema y 8S que 

la lnIDlgracl6n es selectlva, especlqlMente, en cu~nto a la edad de 

los lnmlgrantes. La poblaclón de edad avanzada o muy baJa, que g~ 

neralmente constltuye la poblaclón poco productlva, queda en el 

área rural, ahond~ndo más las dlferenclas entre reglonus y dlflcul 

t'lndo !.lás la labor de la Segurldad Soclal en el área rural. 

d) La fuerza laboral de la ::tbrlcultura presenta en cuanto -

a salarlOS y formas de trab:lJo una estructura I1SUl generls l1
• ASl 

se tlene qu~ 8xlste dlferencla entre el trabaJador de las grandes 

poblaclones y los trabaJadores permanentes, entre éstos y los de -

temporada u ocaslonales, ade,nás, hay tr~baJadores que reclben par

te de su s alarlo en e specle. Las formas rudlmentarlas de produc-

clón de la poblaclón lndígena que no abandona normas de vlda tradl 
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clonal y de costumbres~ dlfleren mucho de gran parte de la pobla

clón rural y urbana. Otro tlpO de problemas en este mlsmo llte-

r~l lo constltuyen: l~ dlsperslón de los núcleos de poblac16n agrf 

cola de gran lmportancla par~ la extenslón de un réglmen de Segur~ 

dad Soclal; la lnacceslbllldad de ~lgunos lugares de la Repúbllca 

por la falta de vías de comunlcaclón y mealos de transporte; la -

estructura dbmográflca por edades y la partlclp~clón de la mUJer 

en las labores del campo, que clrcunstanclalmente~ V1Gne a llberar 

a una lnstltuclón de Segurld~d Soclal del compromlSO a darles pre~ 

t~clones en concepto de beneflclarlas, ya que forman parte del sec 

tor productlvo y las prestaclones de toda clase y las tendrían en -

concepto de aseguradas cotlzantes. 

o 

Todos estos problelnas, someramente enunclados, eXlgen SlSt~ 

mas~roplados de flnanclamlento, lnfraestructura y de organlzaclón 

admlnlstratlva, con capacldad Suflclente p~ra gar~ntlzar el otorga 

mlento de las prestaclones méc'lcas, económlcas y soclales, los cu~ 

les necesltan lnru~dlato ~StUdlO en beneflClo de la extenslón de la 

Segurld~d Soclal a las comunldades rurales. 

Un plan de extenslón de la Segurldad Soclal al campo debe -

entre otr~s cosas, y de ~cuerdo a las clrcunstanclas expuestas~ lnl 

Clarse tom~ndo en cU8nta aspectos como los slguient~sg 

lº) Debe establecerse en forma gradual partlGndo de grupos 

estables por áreas de mayor arralgo o por cultivos es-
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pecíf~cos de alta product~v1dad. 

2º) S~lecc~onar los cont~ngantes de trabaJadores a ~ncorp~ 

ro.r, t01l1anrlu como b'3.se aquellos que tengo.n mayores sa

larlos y que S8 encuentren ub1cados en lugares aledaños 

a centros urbanos. 

3º) S~leCC10no.r las cont~ngenclas a cubrlr sean de corto -

plazo O de largo plazo? espec1almente las pr1~eras en 

el C3.IJlpO médlco. 

4º) Pornar lfiE::CanlSITlüS que perml tan In sOll.elar1dad con el ré 

glTnen urbano con lo cual se da CUmpl1TIUento al pr1nc1p1o 

fundatlental de la UNIVER.:3ALIDAD del seguro. 

5º) Establece:r f6rmulas que plJrITl1tan la coord1nnc1ón adecua 

da con los recursos dlsponl bIes, espec~allnente, con los 

r3e Salud Fúbl~ca, esto fac1l1 taría 1:1 protecclón a la -

poblac1ón rural. 

Fuera de los problem~s enunc1ados hay otros ele no menor t~ 

cend8nc1a y de caráct6r técn~co los cuales deben r8s01vurse tomando 

en cons~derac16n los anter~or~ente menc~onados. Estos se ref~eren, 

entre otros. a los recursos hUl'lanos técn1cos d~spon~ bles para ~dm1-

n1strac16n y prestac1ones, rnater1ales y f1nanc1eros, slstemas de -

af1l1ac16n, de reCaUdo.c16n de cot~zac1ones, de cert~f1cac16n de de 

rechos, de pago de prestac~ones en d1nero, etc. 

Como puedE:: deduc1rsl:;, de lo expuesto anterlormente, la ex-

tenslón de la Segur1dad Soc1al Ll campo es una tarea que puede cul 

m1nar como la mayor real1ZaCl.Ón, d1recta o ln01recta, del Seguro -
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Soclal en beneflclo de ese sector productlvo del país~ con esto 

se lograría una meJor redlstrlbuc16n del lngreso vía transferenclaS 

ya Vlstos en capítulo anterlor; pero para obtener meJores resulta-

dos se tlene entendldo que hace falta lncentlvos para la agrlcult~ 

ra a través de meJor organlzaclón; polítlca de preclos y comerCla-

llzaClón de productos agrícolas que permltan mayor desarrollo de -

las zonas rurales, el estableclmlento o coordlnaclón de polítlcas 

credltlclas al agro; y flnalmente el estableclmlento de polítlcas 

flscales adecuadas. 

En el presente año se lnlClan los estudlos correspon~~ 

tes para que el Seguro Soclal de El Salvador extlenda su actlvldad 

al campo~ el problema más dlfíCll que habrá que afrontar es de tlpO 

flnanclero ya que el patrono, el trabaJador y el estado tendrán 

que contrlbulr en concepto de cotlzantes y slempre hay reslstencia 

de parte de estos sectores; 8 demás, tener en cuenta la reacclón de 

dlchos sectores; hacla los efectos en la economía del país, a tra-

vés de todas sus v~rlables. 

5) Segurldad Soclal e Integrac16n Económlca 

La Segurldad Soclal es una doctrlna de tlpO lnternaclo-
\ , 

I 
I 

nal, puede deClrse unlversal puesto que su obJetlvo, como se ha e~ I 

presado, es alcanzar el blenestar del hombre, De ahí su partlclp~ 

clón en los procesos econ6mlcos naclonales o lnternaclonales. 

El fenómeno de la Integraclón EconóIDlca se ha conslderado 

- - - -----------
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COI110 SOluclÓn conJuntn. a una serle de problemas que obstacullzan 

el desarrollo de los dlst1ntos países o reglones. 

Hlroshl Kltawura al ref&rlrSe a la Integrac16n Econ6ffilca -

aflr¡,1q,: "La lntegrac16n econ6mlca cons tl tuye un proceso en el que 

se hacen lntentos para crear UTh~ tstructura lnstltuclonal deseable, lf 

con el fln de optltllzar la polítlca econ(,mlca COElO un conJunto1/. 

Se saba que la lntegrac16n econémlca entre otras cosas pr~ 

plCl"l. la llbre movllld~d del trabaJo, el c~pltal, mercancías~ la 

coordlnac16n y '3.rmOnlZac16n dl:;; polítlcas tCOn6lillcas, etc. 

El obJetlvo de la Segurldad Soclal en este proceso es mlnl-

mizar los problemas que le competen respecto al factor trabaJo. En 

tI ~re'3. c~ntro~~erlCitna se tlcne un alto índlc~ de movllldad de la 

mano de obra en toJas las actlv1dades de país a país. 

Partlendo de esta aflr~aclón, se pretende que haya protec--

c10n para el trobaJador en pr~stacloncs de corto y largo pmzo; de 

esa ID:l.nera es poslble lograr la contlnuldad necesarla para constl-

tUlr un derecho. 

Lo anterlor obllga a pensar en el sent1do slgulenteg Sl ec~ G 

n6mlcarnente: pueden lntegr:-..rse los paísE..s con obJet1vos econóJlllcoS 

deflnldos, tamblén es poslble y ndccsarlo, por su carácter unlver-

sal, segulr una tendencla slmllar en el campo de la Segurldad So--

clal, con obJetlvos socl~les deflnldos. 

El prlmer lntento en Centro Amérlca se ha llevado a cabo al 

estabh:cer la "Asoclac16n ne Instl tuclones de Segurldad Soclal de 

11 Kl tamura 9 1 g "La Teoría Econó'filca y la Integraclón Econ6mlca de 
las ReglC.,nes Subdesarrolladas". 
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centro Amérl.ca y Pan3.Llá (AISSCAP) ti cuyo pr1ffi6r 1nstruwento es el -

Convcn1o HuI t1la. tural Centroa,rJ.Lr1C:lnO Je Segur1drtd Soc1o.l. 

El problema funddm~nt3.1 con que s~ ha tropezauo es el de 

la d1s1m1l1 tud de RegÍI!18nas a ln 1 'lrt;o del área; para lo cual se -

propon& plan~s hac1il la aprox1mac1ón o un1forfl1dad de los regímenes 

eX1stentes, cuya máxula d1f1.cul tl,d la plantean las d1.ferencias E.S

tructurales económ1.cas en los d1.st1.ntos países. 

No obstan te, por su ínt1.1na relac1.ón con 1:1 Economí'3., se es

tU1a qUG la Integrac1.ón EconólIl1.ca estab16cerá el n'lrcu prop1.c1.o pa 

ra el logro de estt propós1.to; pues los avances económlcos naC10na 

les e lntegraC1.0nlstas sólo pueden traauclrse en blenestar soclal 

en la medlda en qu~ sean acompaffados de serV1C10S ~slstenc1ales de 

toda clase. 
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CAPITULO VI 

c( . ,('J ,USIOlTES y RECQl:'lENDACIOI'-TES 

1) Concluslones 

a) Generales: 

De lo expllcado en los capítulos anterlores se lnflere que 

la Segurldad Soclal en El Salvador reporta enornles deflclenclas en 

todos los aspectos; el amblente desde sus lnlClOS, no estaba nl es ~ 

tá aún preparado para lnterpretar los prlnclplos de la Segurldad -

Soclal; de ahí que, haclendo abstracclón de la parte que le toca -

atender al Estado como tal, todo lntento por superar la sltuaclón 

actual de ésta, tropleza con lnnumerables obJeclones de parte del 

Estado, Patronos y TrabaJadores, no obstante y ser el subdesarro--

110 qUlen más Justlflca un slstema más eflClente y humano. 

El Estado por su parte no puede satlsf~cer en su totalldad 

las necesldades prlnclpales de la poblac16n, porque carece de meca V 

nlsmos adecuados que hagan poslble una lntervenclón efectlva en 

los dlstlntos sectores económlcos. 

No ha eXlstldo una mentalldad orlentada haCla la Segurldad 

Soclal; el "lalssez falre" y "lalssez passer" como doctrlna polít.:!;. 

co econ6mlca que ha lmperado en el país, es lncompatlble con un 

slstema de lntervenc16n estatal como es un Réglmen de Segurldad So 

----- --------------------------------------------

,r 



clal. 

En nuestro medlo el apareclmlento del Seguro Soclal es ap~ 

n3s el lnlClO de la Segurldad Soclal en forma consclente y slsta-

mitlca; aparecló dentro del proceso evolutlvo por lnGrCla y no por 

una sltuaclón revoluclonarla; la clase trabaJadora~ bueno es declr 

lo, nunca ha reallzado una verdadera lucha para obtener los bene--

flC10S de una Instltuclón gestora del bJenestar soclal. 

Es lÓ81CO que en el estado de cosas que ha V1Vldo el país -

en donde nunca se pensó en "Segurldad Soclal para todos ll el pro--

blema no tendría que ser de slmple estatJ .. zaclón, Slno más blen de 

1 ' t d d ' t d J' P' L ~ ,,1/ SOCla lzaclon~ en en 1 a~ es a como lce ose erez enero - ••••• 

Esta Soclallzaclón en la responsabllldad tlene su fundamento en la 

solldarldad que es otro de los prlnclplos fund .. Lmentales de la Seg~ 

rldad Soclal" ••• liLa Ley conclbe a ésta Ca la Segurldad Soclal) -

como una tarea naclonal que lmpono sacrlflClOS a los Jóvenes respe~ 

to a los VleJOS; a los sanos respecto a los enfermos; a los ocupa-

dos respecto de los que se hallan en sltuaclón de desempleo; a los 

V1VOS respecto de la famllla de los fallecldos; a los que no tlenen 

cargas famlllares respecto de los que las tlenen; a los de actlvl--

dades econ6mlcas en ~uge y prosperldad~ en fln 9 respecto de los sec 

tores deprlmldos ll • 

Para lograr est~ concepclón de tlpO doctrlnarlo es de neceSl 

dad la eXlstencla de verdadera tradlclón en el campo que nos ocupa. 

1/ ReVlsta Ib&roamerlcana de Segurldad Soclal -Año XVI-No.2-l967. 
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b) Específlcasg 

Desde el punto de vlsta económico, la Segurldad Soclal cog 

trlbuye a la Redlstrlbuclón de los lngrésos medlante las trasfe-

renClas de parte de los mlsmos en todos los nlveles, en aquellos 

países que tlenen cobertura total y no eXlsten regímenes separados 

para dlversas cntegorías de trabaJadores~ cuando se dan esta clase 

de regímenes 9 en lugar de proplClar esa redlstrlbucl6n 9 resulta, 

como consecuencla 9 ahondar más las dlferenclas entre los dlversos 

sectores soclales de un país. Esta lnfluencla económlca de la Se 

gurldad Soclal permlte reduclr las dlferenclas entre salarlos ex

tremos favoreclendo a las personas de más baJos lngresos con lo -

que se pone en su poder mayor capacldad de compra Y9 por consecuen 

Cla 9 aumento de la velocld~d de clrculacl6n monetarla, este coadyu 

va al desarrollo económlco haclendo que el nlvel de salarlos suba~ 

es más obJetlvo esLe fenómeno cuando se anallza la percepcl6n de -

lngresos por parte de trabaJadores lnválldos que han quedado lnca

pacltados para el trabaJo o famlllares en completo desamparo por -

haber desap~recldo la persona que obtenía lngresos; Sln un Réglmen 

de Segurldad Soclal, estas personas quedarían en la condlclón de -

lndlgentes 9 lo cual retrata más claramente el estado de mlserla de 

los países subdesarrollados. 

El Seguro Soclal en El Salvador como organlsmo técnlco de -

apllcaclón de los prlnclplos de la Segurldad Soclal no ha alcanza

do aún la madurez que gar~ntlce la redlstrlbuclón de que se habla 9 

entre toda la poblaclón del país; este aspecto está limltado únlca 
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mente a los asegurados que~ como se ha expllcado~ apenas alcanz6 -

un 9.9% de la poblacl6n económlc~mente actlva y un 2.9% de la po--

blaclón total (base 1969) cuya accl6n prlnclpal está orlentada a -

las actlvldades lndustrlales y comerclales de la poblaclón asegur~ 
I ~. 

) 
da. Como pll~lCl~ante del desarrollo económlc0 9 en la medlda de lo: 

1
1 

poslble, apllca su técnlca y sus recursos en los slgulentes aspec- I 

toSg 

1) a) Dlsmlnuye la mortalldad y aumenta la esperanza de Vl-

da~ por medlo de los cUldados para la salud y preven-

cl6n de accldentes. 

b) Hedlante la medlClna preventlva, se lleva a cabo la--

bor de planlflcaclón famlllar~ lo cual permltlrá con-

trarrestar el alto índlc~ de creclmlento demográflco. 

c) El aumento de la productlvldad se ve estlffiulado por--

que una poblaclón sana y segura slcológlcamente 9 tle-

ne mayor cr~~tlvldad y por ende 9mayor capacldad de 

producCl6n. 

d) Las préstaclOnGS econ6ffilcas (SUbSldlOS y penslones) -

permlten mantener un nlvel de lngr~sos y de capacldad 

de cONpra a los asegurados de tal manera que el lngr~ 

so percáplta no sufra deterloros y, en clerto modo 

puede favorecer el efecto "acelerador", o no permitlr 

que la acclón de ~ste dlsmlnuya. 

e) Este tlpO de prestaclones (pecunlarlas y de salud) 

con mayor lnfluencla en las actlvldades menClonadas -

- - ----------------------------------
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(Industrlal y Comerclal) coadyuva el desarrollo ln-

dustrlal, al mlsmo tlempo que llbera a la empresa 

prlvada de la r~sponsabllldad dlrecta con sus traba

Jador~s desdé el punto de vlsta Código de TrabaJo. 

f) El Seguro Soclal, a través del Réglmen de Penslones, 

(IVM) asume la func16n de una empresa de captac16n de 

ahorro, por los lngresos qUG proceden de los sectores 

patronal, obrero y 81 Estado. Estos son del orden de 

los ® 9,000.000 por año baJo condlClones normales. 

~ g) Utlllzando sus lnstrumentos legales canallza tales 

ahorros hacla la lnvers16n con flnes soclales y econ~ 

mlCOS prestando su concurso al desarrollo económlco -

del país; este concurso debld~mente coordlnado con la 

polítlca económlca y flnanclera del Estado puede, me

Jorando las condlClones de hlg18ne y d e vlvlenda, y -

facllltando, dlrecta o lndlrectamente, la creac16n de 

nuevos medlOS de producclón, contrlbulr esenclalmente 

al meJoramlento del nlvel de vlda y a la prevenclón -

\ 
del desempleo. 

h) Concurre con sus ahorros al desarrollo lndustrlal me

dlante la lnverslón de sus Reservas Técnlcas en valo

res de Instltuclones de Fomento (INSAFI); lo cual en 

el futuro representará, fuente de flnanClamlento pa

ra éstas de acuerdo a sus normas. 
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2) Recomendaclones 

a) Para logr~r un conoclmlento sobre l~ doctrlna de la Seg~ 

rldad Soclal es necesarlO que eXlstan programas de dlvulgaclón en 

los dlstlntos sectores económlcos (trabaJador-empresa) y educatl-

vos (nlveles prlmarlo, medlo y superlor); 6sto proplclaria que to

das las ~ctlvldades del Seguro Soclal fuesen comprendldas por los 

sectores lnteresados y no opusleran reslstencla a una labor de ma

yor alcance soc1al en beneflc10 de todos los sectores productlvoS 

y consunlldores. 

b) Es necesarlO que el Seguro Soclal se mantenga como uní-

dad ún1ca de gest16n de la Segurldad Soc1al porque está delf,ostrado 

que los costos admlnlstratlvos se vuelven más altos con la prollf~ 

raclón de 1nstltuclones de este género y la lnverslón en lnfraes-

tructura dernaslado onerosa. Por otra parte los prlnclplos báslCOS 

de la doctrlna se deterloran fllosóflc~mente desde el momento en -

que se forman grupos prlvlleglados y el prlnClplO de solldarld~d y 

red1str1buclón de los lngresos se p1erden. 

c) Debe lnlClarse un proceso de evalauac1ón desde los puntos 

de vlsta Juridlcos, f1nancleros, de pr8stac10nes y ~dm1nlstratlVo. 

1) La Ley contlene prlnc1plos no muy fellces para ampl1ar 

la acc1ón del Seguro Soclal, especlalmente en lo refe

rente a las prestaclones y 6structuras del órgano sup~ 

rlor adilllnlstratlVo. 

11) Para el logro del meJor cumpllmlento de los flnes dan-



163 

do cobertura ~ toda la poblaclón, es necesarlO modlf~ 

car la base de la cot1zac1ón y los porcentaJes, ellm~ 

nando, cuando menos, los topes salarlales de cotlza-

c1ón~ esto prop1clarí2 un1versallzar la acc1ón del S~ 

guro Soc1al y elevar el porcentaJe (9.9%) de la pobla 

c1ón económ1camente act1va, en beneflC10 del desarro

llo económ1co y soc1al del país, vía cU1dados de la -

salud y meJores lngresos para las clases pasivas cuyo 

corolar10 ser1 el aumento en l~ producclón y la deman 

da. 

ill) Super~r deflClenClas admlnlstr~tlvas y técnlcas en el 

aspecto prestac1onos a fln de lograr mayor productlv~ 

dad con los lngresos y satlsf3.cer eflclentemente las 

nec8s1dades de los asegurados y patronos. La adm1n1s 

trac1ón debd varse proyectada haCla el futuro conslde 

rando el crec1mlento vertlcal u horlzontal del seguro. 

Actualmente se carece de medlos admlnlstrat1vos adecua 

dos en el lnterlor del país pRra hacer efectlvas las -

cot1zaclones obrero-patronales, lo cual perilllte que la 

mora se vuelva problema lnsoluble, y obstacullzar la -

determlnac16n del derecho de los as~gurados cuando so

llclten sus prestaclones. 

d) Las Reservas Técnlcas del Seguro no encuentran unq dlSpO

nlbllldad de valoros adecuado a las eXlgenclas del Reglamento de I~ 

verslones, es convenlente proplclar una evaluaclón de dlCho Regla--
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mento con la realldad naclonal; pues no se conclbe que un país en 

desarrollo, carente de capltal para lnvers16n no ofrezca los me-

dlOS para canallzar con más agllldad la lnverslón ráplda de tales 

Reservas. 

e) El Seguro Soclal debe sostener una actltud de promoclón 

frente a las Instltuclones Oflclales y Privadas~ a fln de que és

tas preparen proyectos adecuados y mantengan valores dlsponlbles 

para lnverslón de las Reservas Técnlcas; esto permltlría que las 

transferenclas monetarlas en concepto de cotlzaclones regresaran -

al públlCO en forma de salarlos~ compras 9 etc. y en vlrtud de la -

reallzaclón de los proyectos 9 lograr que tales fondos Slrvan aspe~ 

tos de blenestar soclal y de desarrollo. 

f) Es ureente~ la lncorporac16n de grandes contlngentes des 

poseídos como son los trabaJador6s del campo~ doméstlcoS~ servldo-

res del Estado~ lndependlentes y otros. Unlcamente con un logro 

de esta clase~ el Seguro Soclal servlrá sus proplOS prlnclplos. 

g) La actlvldad del Seguro Soclal~ sea por sus flnes y sus 

lnverSlones~ debe proplClar el lnterás de los goblernos 9 y del Or

ganlsmo Técnlc0 9 CONAPLAN 9 a fln de que sus programas tengan la 

prlorldad que la poblaclón merece y se coordlnen debldamente sus -

planes de lnverslón con la planlflcaclón del desarrollo global; lo 

mlsmo que por medlo de esta coordlnaclón se alcance mayor cumpli-

mlento con los compromlSOS que el Estado debe cumpllr con oportun~ 

dad sobre sus aportes (cotlzaclones). 
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h) Convlene, flnalmbn~e, contlnuar hacla adelante con el 

programa de Integrnclón de lq Segtlrld~d Soclal en el ámblto centr~ 

amerlcano, por el momdnto; pues la movllldad de la mano de obra en 

el área es de mucha slgnlflcac16n; se tlen~n, especlalmente las 

prestaclones a largo plazo, que eXlgen mayor contlnuldad en las ca 

tlzaclones, que p8rmltan, constltulr el derecho a tales prostaclo

neS. Ver anexo No. 4. 
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ANEXO No. 1 

con!' GENCIAS CUPIFRTAS POR REGIMEI~ES GENERALES 

ro o 
en c: el 
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..", <.> ..c 
s.. .... .... o 

ProstaClonas 
n o e c: <-

ro en <.> -o = ro n .... I ro 
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s.. ro O s.. C":l o o :::J ...c: <.> ..-. en :::J :::s ro O rJ 'CJ) o-i ro r:I QJ '" s.. s.. o 

<r en en en U U U U U W W W <.::l <.::l = ::J:: -, "'- """ o... o... a.. o::: t- = >-

1.- EnfúrmLdad-t1dernldad •••• - X X X - X X X X X X - X - - X - X X X X X X - - X 

2.- InvalldJz ••••• ... .... X X X X X X X X X X X X - - - ~ X X X X X X X - X X 

3.- Vejez ••••••••• ....... X X X X X X X X X X X X - - X - X X X X X X X - X X 

4.- Supervlvencla •••••••••.•• X X X X X X X X X X X X - - - - X X X X X X X - X X 

5.- ~ccldant8s del trab1Jo y 
enferm&dades profaslona--
les ............. ........ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6.- Desempleo •••••••••••••••• - - - - X - - - X - - - - - - - - - - - - - - - X -

7.- ASlgnaclonGs famlllarns -
(f1mlllares a cargo) ••••• X - X X X X - - X - - - - - - - - - - - - - - - X -

FUEIHE: Estadíshcas OH. 

NOTAS IIX" slgmhca la eXlstenCla y IU la ausenCla de un réglmen general p?ra la cob.rturé' de la respechva contlngencla. 

BARBAOCS En caso de enfermedad-meternIdad, prestaclonrs en dlnero solamente. 
GUATH1ALA. Prohlccl6n cubre accldentes y maternIdad, se esp.Jra que en 1968 se llllCle la aphcacIlÍn del Seguro de Enfermedad, cuyo Roglam~nto aprQ 

b6 el PresIdente de la RepúblIca en mayo de 1967. 



gNEXO No. 2 

PRESTACIONES EN SERVICIOS Y EN ESPECIE 

No.l 
OrganIzacIón b3s1ca Enfermedad rlatermdad 

Período de calIfIcacI6n y DuraCIón de las Período de calIfIcac16n y otros 
País otros re~ulsltos Importan prestacIones requIsItos Importantes 

tes 
(l) (2) (3) (4) 

BOLIVIA ServIcIos propIos o con-- Un mes de cotIzacI6n en dos 26 semanas dentro de 12 meses. 6 meses de cotlzac16n en 12 meses an 
tratad es de Caja NacIonal meses anterIores a enferme- ProlongaCl6n: 26 semanas, terlorcs al parto. 
de SeQurldad SocIal. dad. 

BQASIL Servlclos proplOS o con-- 12 meses de c~tlzac16n 111m tada. 12 meses dr cotlzac16n 
tratddos del InstItuto -
Naclonal de Prevls16n Soco 

CAriADA Departamento de Salud o - Excepto dos prOVlnClaS, períQ IlImtada. 
ComIsIones en cada PrOV1] do ue espera de hasta 3 me--
CIa. Servlclos de HOSPl- ses. 
tales de Condado, ¡,1UOlCl-
plOS u otros que sean -
aprobados. 

COLOMBIA Servlclos propws o con-- 5 semanas de cotlzac16r. 180 días. ProlongaCl6n 180 - 5 semanas de cotlzac16n. Co,lcublna 
tratados, del InstItuto - días más, Sl pro~~stlco favo- debe estar lnscrlta 12 meses antes -
Colom!lano de Seguros So- rabIe. de reposo prenatal. 
clales. 

COSTA RICA Servlclos propIOS de la - 20 días de cotlzaclón en úl- 52 semanas. Illmltada para - 6 meses de cotlzac16n en 12 meses 3] 

Caja CostarrIcense de Se- tImas 4 semanas y ser traba- clertas enfermedades. terlores al parto y ser asegurada af 
Quro SOCla!. ¡ador actIvo. hva. 

CUBA Servlclos de Centros ASI~ NIngún período de callflca-- IlImItada. Estar en serV1ClO actlvo o haber cu~ 
tenclales Estdales. c16n. Estar en serV1ClO act! plldo el período normal de trabajO -

VO. de su sector. 
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PRESTACIONES EN SERVICIOS Y EN ESPECIE 

No. 2 

OrganIzacIón básIca Enf clrmedad HaterOldad 
Período de callflcac16n y DuracIón de las Período de callflcac16n y otr0s 

País otros requIsItos Importa~ prestacIones r,'qulsüos Im¡;orhntes 
tes . 

(1) (21 11) (4 ) 

CHILE (ob,oeros) ServIcIo ~Iaclonal de Salud Obreros estar al día en p~ I11mltada. Obreros. estar al día en pago de c~ 

atlende a asegurados del - go de cotlzaClones. hZaClOn&s. 
ServlcIo de Seguro Soclal. Independlentes 11aber coh- Independlentes haber cJhzado en -

zado en los últImos 3 meses. los ¡jI hmos 3 meses. 
CHILE (empleados) SerVIcIo r1édICO NaClonal - Nlngdn período de callflca- 111ml tada. Sor aflllaJa actIva o c6nyuge de -

de Empleados atlende a afl Cl6n. Ser asegurado achvo. aflllado, que g~ne no más de 2 1/2 
lIados PúblICOS y Emplea-- sueldos VItales. 
dos Partlculares. 

ECUI-IOOR SerVlclos proplos o contr~ 6 meses cotlzados, ~l menos 6 meses. 6 meses cotIzados en año anterIor -
bdos del Deparbmcnto Hé- 2 de los cUl1es en 6 meses- al parto, de ellos al menos uno en 
dlCO de la Caja NacJonal - anterIores a enfermedad • prlmer trImestre de est año. 
del Sequro Soclal. 

EL SALVADOR ServlcIos del InstItuto - Asegurado en actIVIdad, nl~ 26 semanas. ProlongacI6n 26 12 sem~nas cotIzadas en 12 meses a~ 
Salvadoreño del Seguro So- gún período de callflcacl6n. semanas. tes del parto. ASlstJncla prenatal 
Clal. Asegurado desempleado, 8 s~ no requlere período de cahhcacIón. 

manas cotIzadas cn los últl 
mas 4 meses, 

ESTAOOS UrUOOS SerVIcIos de todo estable- Tener 65 o más años de edad. HospItal 90 días. Otros ser 
cImlento públICO o prIvado Ser penslonado, o cumplIr 65 VIClOS mayor duraC16n. 
élprobado. años antes de 1968. 
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PRESTACIONES EN SERVICIOS Y EN E~PECIE 

No. 3 

OrgznIzac16n básIca Enfermedad MaternIdad 
Periodo de callflcacI6n y Dur::Cl6n de las Poriodo de callfIcac16n y otros 

Pais otros requIsItos Importan PresbClOl1es reqUIsItos lmportantés 
tes 

(l) (2) (3) (4) 
GUAW1AlA ServIcIos propIOS o contr~ nlngdn perlod' de callflcac16n. Be 

tados del InstItuto Guate" neflclarla debe pedIr prestacIones 
mal teco de Segundad SOClal dentro de 6 prImeros maS8S de emb~ 

razo. 
HONDURAS SerVIcIos del InstItuto Ho] Asegurado actIvo, nIngún IlImItada para trabajador Nlnqún periodo de callflcacl6n. E1 

dureño de SegurIdad SocIal periodo de C~11fIcac16n. achvo. Hasta 26 semanas tar en actIvIdad o haberlo estado 
Asegur~do desempleado d~ para as~gurado des emplea- encontrándose embarazada. 
be tener 75 dias cotIza- do, 
dos en semestre anterIor 
a desempleo. 

MEXICO SerVIcIos propIOS, por con- Asegurado en actIvIdad, 52 semanas. Prolongac16n NIngún p"riodo do cchhcac16n a -
ceSIones o contr2tados, del nIngún pedodo de c2.11fl; 26 semanas. asegurado en actIvIdad. En caso -
Insh tuto r1exlcano del Seg.!! cac16n, ASJgurado dese,!!! de desempleo, 8 semanas de cotlza-
ro SocIal, pleado, 8 semanas de co- Cl6n. 

tIzac16n contInuas, antffi 
del desempleo. 

NICARAGUA DIrecc16n de ASIS tencla f1é- 4 semanas cotIzadas en dl 26 semanas. Prolongac16n 16 semanas cotIzadas en 30 semanas 
dIca atIende a asegurados - tImas 9 semanas o 12 sem~ 26 semanas. antes del parto. ASIstenCIa pren~ 
del Instltuto NaCIonal de - nas cotIzadas en últImas tal. 4 saman1S cotIzadas en últl--
Segurldzd SOCIal. 26. mas 9 semanas, o 12 en últImas 26 

Sílmanas. 
PANM1A SerVIcIos de la CdJa de Sa- 2 cotIzacIones en dltlm9s 6 meses. ProlongacIón 4 meses cotIzados en 8 meses ante-

guro SOCIal. 4 meses ~ estar en actIvl; según lo acuerde Coml- rlores a SOlICItud de atencl6n. 
dad. s16n de PrestacIones. 
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PREST~CIOI\IES Er, SERVICIOS Y EN ESPECIE 

No. 4 

OrganIzacI6n básIca Enferm6dad H~ternIdad 

Período do calIfIcacI6n y DuracI6n de las Período de calIfIcacI6n y otros 

País otros requIsItos Imrorbn PrcsbcIon",s requIsItos Imuortantes 
tes 

(1) (2) (3) (4) 
PARAGUAY ServIcIfs del Instltuto dG 1:1Ogún pvríodo de c3h hca- 26 s~manlls. ProlongacI6n ~ln~6n período de callflcacl6n. 

PrevIsI6n SocI~l, CIrn. EstJr ?l día en pago la neCLsarla consIderando EstJr al dí~ en pago dd cotIza 
de cotIzacIones o desempla~ posIble r3cuperac16n. C1~nts o no mas de 2 meses de -
do no más de 2 meses. desempleo 

PERU (obreros) StrV1c1os propIOS o contr~ 4 semanas de cot1zaci6n en 26 semanas. Prolongac16n' 4 sem~nas cotlzadlls en 180 días 
tados de la Caja NaCIonal últImos 120 días. 26 sem:!nas. anterIores al parto. 
de Seguro Soc1al. 

PERU (empleados) ServIcIos pr~pIos de 12 C1 4 meses de c0tIzacI6n en úl 12 meses 6 meses cot1zados en 12 meses -
Je NaCIonal de Seguro So-- tImos 6 meses. rhngún, per~ enterlOrJS al parto e InscrIp--
clal del Empleade o serV1- do de C~1lfIcacl6n en C3S0 - c16n al menos 9 meses antes del 
CIOS elegId0s per as~gura- de accIdente. parto. 
do. 

REPUBLICA OONIrHCM'A S8rVICIos propIOS o contr1 Asegurad0 ach va, Illngún -- 26 semanas. ProlongacIón Asegurada: 15 semanas cotIzadas 
tados de la Caja Domu'lca- período de callflcacl6n. según determInen serVICIOS en 10 meses 1nterIores al parto. 
na de Seguros Soclales. Asegured0 desempleado según médlcos. Asegurado, p r::! esposa no aseg.!!. 

seJllanas de cohzacI6n en úl rada 30 semanas cotlzadas en -
tImo tnmestre, tendrá der~ 19ual lapso. 
cho proporclonal a presta--
C1On&s. 

VEI~EZUElA Servlc10s proplOS del In8- ~IIngún período de cahhca- 52 semanJs. Prolongac16n Nlng6n período de callflcnc16n. 
tltuto Venezolano de Segu- cl6n. lllmltada 51 h3y dlctamen 
ros Soclales o contratados m6dlco favorllble. 
con fhlllstcr10 de SanIdad. 
IntervencIones qUlrúrglcas 
y hospltallzac16n, pueden 
ser obtenldis en serVIClOS 
pl"lvados bala tanfa. 
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1 9 5 4 

1.- San Salvador 
2.- Soyapango 
3.- Cuscatanc~ngo 

4. - ~'feJ~canos 
5.- V~lla Delgado 
6.- Ayutuxtepeque 
7. - San ~1arcos 
8.- Nueva San Salvador 
9.- Ant~guo Cuscatl~n 

1 9 5 8 

1.- Ilopango 

1 9 6 1 

1.- Sonsonate 
2.- AcaJutla 
3.- Apopa 

1 966 

1.- Santo Tomás 
2.- Sant~ago Texacuangos 
3.- Panch~malco 

4.- Rosar~o de Mor~ 
5.- San l1artín 
6.- Guazapa 
7.- NeJapa 
8.- Tonacatepeque 
9.- Agu~lares 

10.- El Pa~snal 
11.- Quezaltepeque 

1 9 6 7 

1.- Munlclplo La LlbGrtad 
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1 9 6 8 

1. - Usulután 
2.- JJ.quJ.IJ.sco 
3.- Puerto El TrJ.unfo 
4.- San ~lJ.guel 
5.- Zacatecoluca 

196 9 

1.- Moncstgua 
2.- La UnJ.ón 

1 9 7 O 

1. - Santa Ana 
2.- Metapán 
3.- Chalchuapa 
4.- Ahuachapán 
5.- AtJ.quJ.zaya 
6.- Iza1co 
7.- Juayúa 
8.- NahuJ.zalco 
9.- San AntonJ.o del Monte 

10.- Sonzacate 
11.- Colón 
12.- Ataco 
13.- Apaneca 
14.- To.cuba 
15.- JUJutla 
16.- Turín 
17.- El Refuglo 
18.- Coatepeque 
19.- El Congo 
20.- Candelarla de la Frontera 
21.- COJutepeque 
22.- San VJ.cente 
23.- Sacacoyo 
24.- Izalco 
25.- NahuJ.zalco 
26.- Juayúa 
27.- Masahuat 
28.- TexJ.stepeque 

-------------------------------- - - -
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29.- San Sébastlán Salltrlllo 
30.- Nahulllngo 
31.- San Jullán 
32.- Armenla 
33.- Nuevo Cuscatlán 
34.- Tamanlque 
35.- Talnlque 
36.- San Juan OplCO 
37.- Cludad Arce 
38.- Juayúa 
39.- Comasagua 
40.- Tenanclngo 
41 .. - El Carmen 
42.- Santa Cruz Mlchapa 
43.- San Rafael Cedros 
44.- SUChltotO 
45.- San José Guayabal 
46.- San Juan Nonualco 
47.- Santlago Nonualco 
48.- San Rafael ObraJuelo 
49.- San Pedro Nonualco 
50.- Olocullta 
51. - El RosarlO 
52.- Guadalupe 
53.- Nuevo Tepetltán 
54.- Apastepeque 
55.- Tecoluca 
56.- Istcpeque 
57.- San Sebastlán 
58.- Santo Domlngo 
59.- Santa JVIaría 
60.- Santa Elena 
61.- Concepclón Batres 
62.- Jucuapa 
63.- El Trlunfo 
64.- Santlago de María 
65.- Alegría 
66.- Tecap4.n 
67. - C~Ülfornla 
68.- Berlín 
69.- Mercedes Umaña 
70. - Chapel hque 
71. - Quelepa 
72.- Chlnameca 
73 .. - Nueva Guadalupe 
74.- El Tránslto 
75.- San Franclsco Gotera 
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76.- Jocoro 
77.- El D1Vlsadero 
78.- Conchagua 
79.- Santa Rosa de Llma 
800- Yayantlque 
81.- El Carmen (C~nt6n 01omega) 



EL PROGRAl~JA DE OTTAWA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS AMERICAS 

(Adoptado por la Octava Conferencla de los Estados de Amérlca 
rhembros de la Organlzaclón Internaclonal del TrabaJo) 

"1. La segurúlad soclal debe ser un lnstrumento de autén 
tlca polítlca soclal, para garantlzar un equlllbrado desar;o 
110 soclal y econónllco y una dlstrlbuClón equltatlva de la :
renta naclonal. En consecuencla, los progran~s de segurldad 
soclal deben ser lntegrados en la planlflcaclón econ6mlca ge 
neral del Estado con el fln de destlnar a estos programas el 
máXlflO de recursos flnanCleros compatlbles con la capacldad 
económlca del país. 

2. Deben respaldarse decldldamente las tendenclas hacla 
la unlformldad en la protecclón de los trabaJadores de cada 
país, ellmlnando deslgualdades; donde se mantenga todavía la 
pluralldad de los organlsmos de gestlón debe establecerse la 
coordlnaclón de los derechos. 

3. Con el obJeto de proplclar slstemas que cubran las ver 
daderas necesldades soclales y llenen los vacíos aún eXlsteñ 
tes en la cobertura de las contlngenclas, deben reVlsarse 
los slstemas lnadecuados, tales como los de penslones de re
tlro a una edad dell¡aslado temprama prevla consulta con las 
organlzaclones de trabaJadores y de empleadores, ya que dlcms 
slstemas no guardan proporc16n con las poslbllldades econ6m~ 
cas rurales y dlstorslonan los prlnclplos fundamentales de la 
segurldad soclal. 
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4. Con el f1n de procurqr que no d1sffi1nuya paul~tlnamente 
el valor re~l de las prestaclonbs, d2be tr~tarse de adapt2rlas 
a las vnr1~Clon6S en el costo de la vlda y/o en el nlvel de 
los salarlos. 

5. Deb~ procurnrse que las p~rsonas compr6ndldas por ley 
Ln los régíwenes de segurldad soclal lleguen a serlo realmente 
en la pr1:ctlca. Igualr.lént\.:i debe ampl1arse el campo legal de -
apl1c~clón ue las pürsonas protegldas, lncluyendo categorías o 
grupos aún no compr . ..:nd1dos, tal~s cúmo los trabaJadores rura-
lús, dom6stlcoS, :1. dOT'l.1Cl110, <.:tc., adapt~ndo eventualmente el 
slstcna de cotlzaclones y de prestaclones a las característlcas 
de t"lcs c,tegorías. Tqmb1én deben hac~rse esfu~rzos para la 
extcns1ón efect1va de l~ s~gurldad soc1"1 a los trabaJadores -
lnuependlcntcs, aprovechando en su caso la eXlstencla de orga
nlzaCl0nes profbs1 0 nalbs de este t1pO de trabaJadores que pue
dan asurrar tar .... as ac1I'llnlstratlvas qw: .. hab1tualmi::.nte computen a 
los emplea.}orGs. 

6. En los países qUé han arlopt-:.c'lu el pr1nclplo de exten-
SlÓl1 gra.1u8.1 dcb .... r~ ~pllC~ rso un'J. polítlca d1nó,r,uca del mlsmo 9 

ampllcndo ~l ré~lnlen no solnmuntc ~ nuev~s zonas terrltorlales 
y nuevas catc;gürías ne asegurados, Slno tamb1én cubrH .. l1C1 0 nue
vas ccnt1ngcnc1as. En part1cular, la creaclón de 1'1. rama de -
pcnslones dL lnval1dez, veJez y sobr~vlv1ent~s deblera efect~ 
se con un campo de apllcaclón lo I'ló's ampl10 poslble, a f1n de 
que la mov1l1dad de la llano dü obra no produzca la p~rdlr1a de 
los derechos en vías de adquls1clón. 

7. Cuando se extlt.nrlen los regÍI:.wnes de segur1dad soc1al 
a la rama de penslones en p'J.íses donde .... xlsten prestac1011eS de 
veJez o de rctlro 'J. cargo de los empldador0s en v1rtud de d1S
POS1Cl0nc;S legales, éstas deben arUlon1zarse o 1ntegrarse de m§:. 
nera que no se dlsmlnuyan los derechos adqUlrldos y se cV1ten 
dupl1cac10nes 1nJustlf1cadas socl'J.l y ccOnÓmlC:1.mente. 

8. Debe concederse náxlma prlorldad a la ext~nslón de la 
segurlJad SOC1Ql al imb1to rural, dando protecc1ón a las pobl§:. 
Clnncs campeSln~s dentrn de las car'J.ct&rístlc~S proplas de sus 
estructuras ecÚn6m1cosocla18s, meJorando el nlvel Je vlda y c~ 

bn.8ndo todas las contlngenclas que af",ctan a dlche s poblaclones. 
En la meéllda que fuere neccsarlO deb.aría det\Jrmlnarse una uu\:)
V"l. orlCmtac16n o un concepto más ampllo de la segur1dad de ln
grdSos de los ca¡;.lpeSlnOs busc"nc1o formas apropHLdas parF.\. su 
reallzaclón. Dentro de los programas dd reforma agrarla debe
ra consld0rarS6 la prot~cclón soclal de los tr'J.baJadorús rura
les. El obJetlvo deb", ser la protccclón lntegral de los traba 
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Jndores rurnles~ ptro S1 fu~ra ntC~Sar10 deb~rían ensayarse s~ 
luclones parclales t~nto en cuqnto a las contlngenclas cublbr
tas como el callpo de apllcaclón de los regímenes. 8l la St:igu
r1dad soc121 U8 10s trabaJadores rural~s no puede autoflnanClar 
se con reClITSOS proplos de l~s zonas respect1vas, ueber1 recu~ 
rrlrse a la sulld~rldad n2clonal. 

9. Debe exten~~rsQ la aSlstencla m~dlc~ do la s~gur1dad s~ 
clal especlalmente fuera d~ los centros urbanos y con la mayor 
amplltud poslblb. Es prCClSO establtcer una adecuada coordlna 
clón entre los serVlClns méd1cos d¿ las lnstltuclon~s d~ segu~ 
rldad soc1al, los de salud públ1ca y otros serV1ClOS méd1cosO
clales. En partlcular, bn las zonas rurales esta coordlnaclón 
debe tender hacla múd~lld~des basadas en la protecclón de comu 
n1dades o agrupaclones rurales blen deflnldas. 

10. Deben tOl:larSe n0c'lld'3.s para lnt8Grar la rama de rl,osgos 
profeslonales en los re~ímenes de sogurlda~ soclal. 

11. Puesto qu\.:: el 8Xl to "e IR. segurlc1ad soclal eXlge la exJE. 
tencla de una anmln1straclón eflclcnte, debe atr1bu1rse prlor1 
cad a la organlzaclón anmlnlstr'3.t1va. Tod~ reorganlzaclón, -
::tclem:ís de un revlslón y aJuste d (: procc..dullentos y métodos, d~ 
bcr:í cúroprender l~ consolldacl0n de una sana polítlca de persQ 
nal y, en su caso, un~ convenlente c00rdlnaclón entre las lns
tltuclones lntercsadas. 

12. El saneaml~nto flnancH,ro del réglmen de segur1dad so-
clal qUe se l~fone en algunos países debe lograrse, según sea 
el caso, ml.-'Ulantt:; medl'las tales cumo la revlslón de slstemas -
lnadecuados ce prestaclOnt:iS, de cob0rtura y de contr1buclones, 
la eft:;ct1vluad del pago d~ estas últlmas, la raclonallzaclón -
de los serVlClOS de aSlstenC13. Llédlca Sln menoscabo de su efl
cnCla y las ref0rldns medldas de reorganlzacl6n anmlnlstratlva. 

13. Debe garantlzarse plenamente en cada país la partlclpa
clón de representantes de empleadores y de trabaJadores en ór
ganos admlnlstratlvos y/o ~n cUGrpos consultlvos de lnstltuclQ 
nes de segurldad soc1al. 

14. Cuando el réglIllen flnanCll-rO prevé la acumulaclón de re 
servas, su lnv~rsl6n debe abodec~r a un progrq~a coordlnado -
con los plan~s n:1cl '"'nal€ s r1 e desarrollo económlcosoclal. En
todo caso ueb~r~n asegur~rse p~ra tal~s lnverS10nes adecuadas 
gar~ntías de segurldad y rentabllldad y buscarse el mnntenlm~ 
to de su valor real. 

15. Los prograI'las de lntegracl6n económlcorr8g10nnl deben 
comple~entarsc con ~~dld'3.s qUL pe~lten el llbre movimlento de 
la mano de obra~ a cuyos ef~ctos es necesarlO proteger los der~ 

----~------------------------
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chos de segur1dad soc1~1 de los tr~b~Jadores m1grantGs. Con
este f1n Scl reCO¡Tl1Cnclq 1'1. rat1f1C'l.C1Ón del COnVtin10 sobre la -
19u~ldil.d de tr:J.to (segur1'iad soc1al), 1962 (núm. 118), y la 
:J.dopc1ón de 1nstrumentos b1latLrales o mult1l~terales de segu
rlll3.c.1 socl8.1, t'3.1e3 COJ"lO el Conv\...n1o centro~1llc.r1C'3.nO de segurl;. 
das soc1al de los tr~baJad~r~s m1gr:J.ntts. Los progr~sos en la 
1ntegr2c1~n r~glon:J.l aCt~8üJan 12 ~dopc16n de med1das tend1en
tes a la armonlzac1ón d~ los regímenes de segur1dad soclal. 

16. Cad~ país debe evaluar los resultados de la segurldad 
soclal para lo cual debe d1sponer Ile un progr~m~ aproplado de 
lnVGst1gac1én y de slstemas ~flclent~s de estadíst1cas y de con 
t:J.bll10ad. Para obtener estadístlc~s a nlvcll 1ntornaclonal que 
faclll ten un'). eV1.1UaC1Ón b'J.sac1~ en la cümparac16n ele resu¡ tados 
con re2ímends slm1lares, 6stas deb=n basarse en nOClones y pro
Ced1Tlllentos que pOrItll tan su comparabllldad. Se suglere p'1ra e~ 
te fln apllcar el pl~n mínlmo de estadíst1cas de segurld~d so-
cl'].l elabor~do por l~ O.I.T. o planes reglunales tendlentes a 
su nplicaclón corno el Plan COlllún de Estac'ístlcas Centroamerlca
nas de Segur1dad Soc1al. Par'J. fac1lltar evaluac1ones, los Est~ 
dos de AmCrlca deberían part1c1par 8n la encuesta p~r1óc11ca de 
la O.I.T. s0bre el costel de la sl.gurldad socla1-

17. La O.I.T. debe lntens1f1car sus actlvldades en el cam
po de b. segur1dad 80Clal en los países de Amér1ca y al mlsmo -
tlC.mpo tomar la lnlC1'ltlV:t plra que se coorchn8n las aCC10nes -
que desarroll~n ~n la reglón y en el m1smo campo otros org~n1s
mos 1ntornacltlnales o r0g1on'J.les, tales como la Organlzaclón de 
Estados Amcrlcanus, 1:J. AsOCl1.ClÓn Internac10nal de la Segurload 
80c1al, el Conll té Perlitanente Interarnerlcanc de 8egur1dad 80clal, 
la Organlzacl6n IbcroaDl€rlcana de 8GBUrldad Socutl y la Asoc1a
clón de Instltuclcnes de 8egur1dad 80clal de Centroamérlca y P~ 
namá, y otros organlsmos vlnculados con los anterlores, como Jas 
COffilslont:.s Reglon'J.les AJl1erlCanas elo 8E::gurldad 80clal y el Centro 
Int~raffi~r1cano de Estud10S de 8egurldad 80clal. 

18. En especlal es necesarlO coordlnar las act1v1aades de -
cooperac1ón técn1ca en &1 campo de la segurldad soc1al, pues, de 
lo contr'J.rlo, eXlste el r18S~0 de que tales actlvldaobs puedan -
1nsplr:J.rse en enfoques dlferentus y, por ende, que, en vez de ,'
complementarse, produzc:J.n c0nfus1ón, dlspurs16n ue esfuerzos y -
hasta conduzcan ~ la anulac1ón recíproca de sus efuctos. Esta
coord1naclón deb0r4 tL~blén Gfectuarse en rel~c1ón con las :J.Ct1 
vldades de clertos organlsfilos espec1'l11Zados E..n el C8.111pO e con6L1I 
co, como la Comls1én EcOnÓm1C'l par~ Amérlca Lat1na, el Banco In
teramcr1cano de J)E.s3.rrnllo y 81 Banco Internaclonal de Reconst~ 
c18n y FO~8nto, a fln de qua los pl3.nes de desarrollo econ6m1co 

___ .-1-1 __________________________________ ______ _ 
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acoJan tanblén los puntos dG v1sb de 13. O.I.T. sobre un equil~ 
brado des3rrollo econCm1co y soc1al. 

19. Los goblernos dGben eVltar lncurrlr en uupllcacloncls o 
superposlclonés en sus re@~ndas de cooperaclén técn1c~. 

20. En r~12cl6n con los programas de cooperacl6n técn1ca -
en el caupo d~ segur2d~d soclal, ~eben proplclarse consultas 
cen los representantes de trabaJadores y de empleadores. 

21. La cooper2clón técnlC3. ue la O.I.T. SL ulrlglrá a to
dos los asp~ctos de la segurldad soclal, t~les como el estudlo 
de nuevas leglsl~clones ° púrfacclonamlento de 13s eX1stentes, 
lntro(luccl6n de nuevas ra113S, org::'..nlzacl6n ti e serVlC10S mecllcos, 
reVlSlúnes :Jctu[l.rlales, reorganlzacl6n re la al11Jlln1stracl6n, pr.§. 
par=tcl6n de acu<:rc1os bllatLrales o Iflul tllatcr'1.1es 9 entrenal'uen
to del personal técnlco y adMlnlstratlvo, lmplantaclón del plan 
mínulO dEl estac1ístlC3.S tle segurldno soclal y desarrollo de pro
gramas gen~ral~s Ue lnfol.fuaClón. 

22. Las actlvldades de cooperaclón técnlca de la O.I.T. de 
berán complementarse con labores de lnvestlgacl6n dando prefe-= 
renCla a t6plCOS como: formas adecuadas de extender la segurl-
dad soclal al ámblto rural, lncldenclas econ6mlcas de la segurl 
dad soclal, aspectos relaclonados con el campo admlnlstratlvo,
cuestlones actuarlales y de organlzac1ón flnanclera, organlza-
clón de los serV1ClOS médlcos y asuntos sln1l1ares, con el fln -
de hacer más eflcaces las actlvldades práctlcas de la O.I.T. 

23. Se recomlenda que la O.I.T. lntenslflque su cooperaCIÓn 
con los centros eXlstentes de perfecclonamlento de personal de 
personal de las 1nstltuclones de segurldad soc1a1. Convlene 
tamblén que la segurldad soclal sea lnclulda en los pro,~ramas -
del Centro Interamerlcano de Admlnlstracl6n del TrabaJo, así co 
llLO Gn--3.os programas Él8 edUC1Cl6c. ' .... tr2L-'J"dorcs. 

---- ~-----------------------------------------------------------


