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I N T R o o u e e l o N

El contenido de la presente Tesis,se establece alrededor de una de las temá 

ticas Jurídico-Sociales más llamativas y más interesantes en nuestro tiem 

po.-

Se trata de las PRESTACIONES SOCIALES,que como aspecto de SEGURIDAD SOCIAL 

garantizada por el Estado, han de ser cubiertas por las normas del Derecho 

Positivo1dentro de cualquier sociedad avanzada democrática. 

Es interesante confrontar las relaciones que existen en Colombia,entre el 

Derecho Laboral y las PRESTACIONES ,en primer término con el ánimo de des_ 

cribirlas,pero también para analizarlas con sentido de critica positiva y

para descubrir las posibles fallas e insuficiencias de que pueda adolecer. 

Pero como el avance siempre consiste en modificar las circunstancias que 

,, ....... 

en un momento pueden no ser adecuadas,para provocar beneficios en futurus 

prÓximos,también aqui se hace necesario establecer,as1 sea tentativamente 

posibles soluciones a las fallas e insuficiencias que se encuentren,dando 

así una tónica de actualización ,tal como corresponde a nuestras intencio 

nes en el campo jurldico y en el área de nuestros problemas sociales. 

Consideramos además que el estudio se justifica entre otras por las si -

guientes ra�ones; 

Porque las PRESTACIONES SDCIALE5,son dentro de la concepción del Estado 

Moderno,uno de los instrumentos para llevar a la práctica la justicia so 

cial requerible para quienes conforman las fuerzas laborales del pais. 

Porque la calidad del Derecho Laboral y del respectivo ordenamiento jurf_ 

dico del trabajo,han de ser responsabilidades de quienes como Profesiona_ 

les del Derecho,deben buscar y hallar soluciones pertinentes ante tal pro_ 

blemática. 

' 
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� fin de dar una mayor claridad a los contenidos aquf expuestos,la Tesis -

se ha dividido ,para su presentaciÓn,en Cuatro partes y unas conclusiones. 

La Primera Parte,establece algunos aspectmde las PR EST�CIONES SOCIALES. 

La Segunda Parte,trata lo relativo a la Evolución Histórica de las PRESTA 

CIDNES SOCIALES. 

La Tercera Parte,se dedica a la Clasificación de las PRESTACIONES SOCikLES. 

Y la Cuarta Parte,que es la  de mayor énfasis v jur{dico,establece las bases 

doctrinarias y describe el r¡gimen laboral en forma gen�tica. 

Las conclusiones hacen referencia a las deducciones racionales que el aná 

lisis de lo anterior,permite,acerca de las condiciones Socio-Juridicas,que 

pueden ser mejoradas dentro del campo· de las PRESTACIONES SOCIALES,entre 

nosotrosQ-
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PARTE PRIMERA. 

ALGUNOS ASPECTOS DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. 

1.-NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. 

Las PRESTACIONES SOCIALES,por s1 solas,no se les puede definir satisfac 

toriamente sin acompañar¡as de otros conceptos co�plemen tarios por natu_ 

raleza,tales como el de SEGURIDAD SOCIAL y el de SEGURO SOCIAL� 

Además,es bueno distinguir entre éstos tres términos ya que todos tienen 

sus propios significados y poseen sus propios limites operativos� 

Empecemos por el más amplio y generalizante,cual es el de la SEGURIDAD -

SOCIAL. 

En verdad,no es fácil proporcionar una definición inmediata de ella,como 

dice un autor Colombiano,se trata de todo un sistema compl,jo que se halla 

en plena evolución y en permanente avance,llegando a ser algo así como -

una acción continuada e irreversible que implica una transformación crea 

dora.-

1.-Germán Rodríguez Espinoza. (DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO 

SOCIAL COLOMBIANO) .Bogotá;Publicaciones de la Universidad E�ternado de 

Colombia 1975 o Página N o� 20�-
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Es en primer término una situación que implica el poner a salvo de cier 

tos riesgos y contingencias a la poblaciÓn,en especial en lo que �oncier 

ne a condiciones económicas y a todo lo que de esas condiciones depende,co_ 

mo la miseria,el desempleo,la vejez,la enfermedad,la inválidez y otras si 

milares. 

Lo anterior,de por sÍ,ofrece un marco de referencias muy amplia y es por 

ello que es fácil advertir su complejidad yets��nen teme

r

te sus 
UfvlVERsm:,o sirt:m BOli iAR 

BIRL!O-r•·"Alir;litaciones0 
"' ,tu 

BMm-��QUllLA 
-

. 

Abarca prácticamente toda la política social de cualquier Estado e involu 

r , 

era multitud de situaciones y de casos de diversa indole;y ademas,debe ser 

, . , algo que va creciendo en la misma proporcion que van aumentando las necesi 

dades sociales. 

Fij,rnonos en lo que significa el apelativo de "SOCIAL" para �sta SEGURIDAD. 

, 

Lo SOCIAL,en el sentido mas estricto,quiere decir que abarca todos los sec 

tores,a todas las capas y estratos y a todas las manifestaciones de la So 

ciedad,tal corno debiera ser cualquier Política Gubernamentalº 

De ésta manera,no se podrá hablar de una SEGURIDAD SOCIAL plena,si dentro 

de una población,llegan a haber sectores a los que no llega la protección 

contr a  los infortunios,contra las emergencias imprevistas y contra las �on 

tingencias en general� 

, , 

Segun esto,y para que una sociedad pueda alcanzar un alto nivel de �EGURI_ 
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DAD SOCIAL,tiene que asegurar no sñlo el ingreso primario,sino una parte 

del i ngreso secundario,lo cual parece que sólo se logra mediante el ejer_ 

cicio de las PRESTACIONES ,de los SERVICIOS y demás medidas de la 5EGURI_ 

DAD SOCIAL. 

E n  la práctica la SEGURIDAD SOCIAL,completa,es algo utÓpico,por lo menos 

por ahora,y de ella s6lo podrán alcanzarse niveles o grados relativos de 

acuerdo a las politicas que se dictaminen y a los instrumentos que se uti 

!icen en cada Estado y en cada momento histÓrico e 

� Asi,la SEGURIDAD SOCIAL,como un concepto inbegral,incluye toda una ideo 

log{a integrada por valores y actitudes del Estado hacia la Sociedad,toda 

una pol{tica regulada por normas orientadoras de esas actitudes,y todo un 

conjunto de posibilidades y de medios que han de buscarse,encontrarse y -

ponerse a disposición del mismo Estado. 

rHe aqui algunas de las razones que sirven para argumentar su complejidad 

y de las dificultades de su delimitación simplista. 

El término a considerar en segunda instancia,por lÓgica,es el de SEGURO 

SOCIAL. 

Primero que todo, la i ntención es no confundirlo con lo que viene signifi_ 

cando la SEGURIDAD SOCIAL,para luego relacionarlo también con lo que aqui 

es prioritario,o sea con las PRESTACIONES 5DCI�LES. 

Quiz�,la manera m�s c6moda de lograr su contenido es interpret¡ndolo con 
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respecto a la SEGURIDAD 50CIAL,considerando ésta como un fÍn y a aquel los 

como un medio. 

De hecho,los �EGURü5 SDCIALE5,siempre han funcionado a la manera de un -

instrumento técnico utilizadoen diversas opciones por los diferentes Esta 

dos. 

Tal noción se halla expresn,al menos,on la definición y campo de aplica-

ciÓn denotados por el Legislador Colombiano,segÚn el Decreto Ley 433 de -

1971; 

"El r�gimen de los SEGUROS SOCIALES,tiene por objeto contribuir a la rea 

lizaciÓn de la SEGURIDAD SOCIAL,en la ciudad,y en el campo,para lo cual -

dará protección contra riesgos en lo biolÓgico y en lo econÓmico,derivados 

de la actividad laboral.!.-

1.-Colombia,Gobierno Nacional�Decreto Ley 0433 de 1.971.-

(Articulo l.subrogado.:Jecreto Ley 0148 de 1976). 

Marzo 27.Por el cual se reorgmniza el INSTITUTO COLOMBIANO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES.-
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Se vé con claridad como el concepto de "S�GURIOAD SOCIAL" es Jpredominante_ 

mente teórico, el concepto de "SEGUR O SOCIAL 11, es predominantemente práctico 

y funcional,y en tal sentido podría hacércele co�responder con la noción 

de "POLITICA ESTATAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL". 

Se trata entonces,en la práctica,de una Organización Estatal basada en la 

dist ribución de los riesgos sobre la soci9dad en su conjunto,y que tiende 

fundamentalmente a la protección de las disminuciones que pueda sufrir co_ 

mo consecuencia de las contingencias del� vida del trabajador,tales como 

Accidentes y �nfermadades,Vejez,Invalidéz y Muerte, a más de otras posibi 

lidades como la Cesantía Involuntaria etc . 

As! es como toman cuerpo sus diversas manifestaciones que a la postre son 

sus propios componentes,es decir,los diferentes riesgos considerados se -

traducen en lo que comúnmente se denominan PRESTACIONES SOCIALES., 

!)ado lo antarior,podemos ubicar con más s:eguridad el principal concepto y

los alcances de las PRESTACIONES SOCIALES,motivo principal do nu�stra in 

quietud en éste momento. 

B�sicamente hay que considerar a las PRESTACIONES SOCIALES en estrecha de 

pendencia funcional con el SEGURO SOCIAL. 

Se trata del derecho y del sistema de pagos a los empleados y trabajado-

res en general,y de los somunistros a los mismos de los cuidados médicos 

u hospitalarios cuando aquellos hayan sido victimas de Accidentes de Tra



bajo a de enfermedades (Profesionales o nÓ Profesionales),predeterminando 

a base de lesión específica y pagados con cargo a un fondo constituido -

conforme a los principios de la SEGURIDAD SOCIAL y de acuerdo a las poli ti 

cas del SEGURO SOC !;'\ L.

De �sto resulta entonces que las PRESTACION�S SOCIALES se pagan en dinero 

o en especie y se constituyen as{ en el objeto o finalidad de la propia

SEGURIDAD SOCIAL,mediante la puesta en marcha de los mecanismos en que 

se hace expresa la solidaridad para defenrjg_� a los trabajadores y a sus -

j ll�1Y�liSl!.1AD Sir,;Ói: BOLIV�Jl
6iBi.lOTEGAfamilias. 

.. ,", .. ', '1iLlA 
Son en s{ mismas un subsistema operativo �a"'"'t'"!''BV•és-<-0.el &::� se_ produce el -

efecto final,y son al mismo 
, 

tiempo la expresion cuantitativa de·la SEGUR! 

O�O SOCIAL,en casos pr�cticos. 

P or lo mismo no se le puede corf undir ni con la Asistencia Social ni con 

los Servicios Sociales,cosas �stas �ltimas,que como se ver� m¡s adelante 

difieren en cuanto a concepciÓn,en cuanto a técnicas y en cuanto a alean 

ces social8s. 

Las PRLSTACIONES SOCIALES,tienen car�cter formal preestablecido por la Ley; 

en consecuencia ,poseen obligatoriedad,y se hallan distantes de poder ser 

interpretadas con posibilid8des simplemente caritativas o de buena volun-

tad. 

En resumen,y a manera de concepto operacional (necesario por demás a nues 



tras propÓsitos)p odemos decir que las PRESTACIONES SOCIALES son,formal y

juridicamente los efectos máximos y finales de la SEGURIDAD SOCIAL,a través 

de los cuales el SEGURO SOCIAL 1 se concre�a a efectos prácticos cuando las 

contingencias y los infortunios se presentan en las personas de los traba 

jadores o de sus familias. 

Lo anterior ,significa al mismo te.npo,que hay que dar juridicidad a los he_ 

chas y a los eventos que hacen ¡::srte de las PRESTACIONES SOCH\LES,precisa_ 

mente para respaldar el Derecho y a su intervenci6n permanente. 

Se entiende aqu!,simplemente,el t�rmino de "JURIDICIDAD" como al criterio 

que determina el predominio de las soluciones de Derecho en lo que atañe 

a asuntos politicos y sociales8 

El concepto anterior resulta de gran importancia por cu�nto con él se pre 

coniza,para efecto de las PRESTACIONES SOCIALES,el imperio del Derecho so 

bre el uso de la fuerza, lo cual equivale a decir que con tal Juridicidad 

se establecen las razones para mantener el orden y controlar las tensiones 

que se pueden presentar. 
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2.-NATURALEZA JURIDICA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES� 

Las PRESTACIONES SOCIALES llegan a ser la1meta pretendida por los regfmenes 

de SEGURiflAO SOCIAL,para defender a los trabajadores y a sus familias de -

las contingencias económicas� 

Se plantean asf las rol2ciones permanentes y especificas entre los trabaja 

dores y el Estado,con la intervención en muchos casos de los patronos o de 

una entidad especializada como son los SEGURúS 50CIALES. 

Estas relaciones revisten suma importancia social y afectan de grado a la 

economía del paíz,razones que son m�s que suficientes para tener que incluir 

las dentro del sistema jurídico. 

Ahora bien,cuando lo anterior define y justifica la naturaleza jurídica de 

las PRESTACIONES SOCIALES,en parte,se hace necesario �ara complamentar es 

tablecer algunos de los rasgos genéticos en éste orden de cosas. 

Sin pecar por exageración pueden afirmarse que las PRESTACIONES SOCIALES 

primariamente se hallan resp aldadas en el Derecho Natural,y solamente en 

un segundo plano evolutivo se hallan condicionadas por el Derecho Positivo. 

En efecto,si se considera al DERECHO NATURAL,como al conjunto de normas 

reguladoras de la conducta humana,justas,eternas e inmutables;y si,en con_ 

traposiciÓn se considera al DERECHB POSITIVO como al conjunto de normas vi_ 

gentes en momento y lugar determinados,imperfecto por naturaleza,temporal 

y cambiante como cualquier otro producto humano;entonces se tiene que la -

f lilYE�Sl''l SI _ .. , o•· 1 �1
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actividad organizada de los seres humanos con el prop�sito de buscar bene 

ficio individual y c�lectivo,ha de estar cubierta por las ¡::rerrogativas -

del Derecho Natural,en los t�rminos que aqu{ se expresa. 

Luego,y a medida que ¡ste tipo de actividad organizada ba crecido y ha to 

mado singular importancia para pesar dentro de la vida económica de los -

paises, el Legislador en cada caso y momento histÓrico,plantea los argumen 

tos y fabrica las leyes positivas que han de servir como normas de control 

preventivo y curativo para que las PRESTACIONES SOCIALES no se salgan de 

lo que se considera dentro del Estado. 

En consecuencia, L:is PRES TAC IONESOCI,'\LES, llegan a ser "JUS II en la época 

moderna, o sea un derecho creado por los hombres,y en algunas sociedades 

como la nuestra, llega a ser adem5s ,y en forma explícita un "JURI ET DE 

JURI ", o sea que es una situaci6n que a niv el individual o colectiv o es -

de absoluto derecho* 

Los anteriores elementos,circunstancias y gen�ticos,establecen por si mis 

mas un marco de referencia para determinar la naturaleza jurídica de las 

PRESTACIONES SOCIALES. 
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3o-NECES:DOAO DEL PENSAMIENTO Y OE LA ACCION JURIDICA EN EL DES.�B_ROL�_D_s 

LAS PRESTACIONE�_§_Q_CIALES. 

Son varias las razones por las cu 9les se justifica la práctica del pensa-

m iento y de la acción de lo jurídico en lo que se refiere a las PREST�CIO 

NES SOC TALES.. 

En primer lugar,y tal como ya se ha demostrado,las PRESTACIONES SOCIALES, 

son de "Pleno D3recho" y por lo tanto requieren la protección del Estado 

a trav�s de las le yes,si es que �ste Est�do no es arbitrario. 

Se tiene entonces la necesidad de argumentar y leyes que favorezcan,promue 

van y orienten la acción interprét�r.dola prioritcriamente corno uno de los 

instrumentos que el mismo Estado tiene a su disposición para lograr bue-

na parte del desarrollo socio- económico. 

Pero,en segundo lugar,y düdas las características de complejidad que pre-

senta el fen6meno de las PREST�CIONES ,el pensamiento y la acción juridi-

cas son necesarias para controlar la posible acción desviante que puede -

surgir de aquellas,sobre todo en tiempos de dificil interpretaci6n juridi 

ca y politice en momentos de crisis económica. 

La actividad que se desarrolla en torno a las PRESTACIONES SOCIALES llega 
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a ser a veces propicia para que a su amparo se cometan delitos de muy di 

ver-sas clases y denominaciones, y es por eso que también requiere la accipn 

efectiva de la Ley bajo condiciones y circunstancias especia les. 

Por �sta y otras ra�anes ,lÓgico es que se interpongan las normas de ti 

po legal,incluyando las coercitivas� 

Esto se estima sin entrar a discutir por a11□ra si la coercibilidad es o 

no inherente al Derecho. 

Realmente lo que interesa es que a través de las normatividades juridicas 

el Estado, sea capaz de controlar las situaciones imprevisibles y a la vez 

favorezca la presencia y la accion de las PRESTACIONES SOCIALES. 

Asi como la supervivencia de las demás instituciones y derechos de todos 

los ciudadanos. 
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4.-MARCO JURIOICO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. 

Este es otro aparte,cuya intención es justificar lo juridico dentro del -

fenómeno de las PRESTACIONES SOCIALES. 

Se trata de establecer las fuentes constitucionales y legales derivadas 

{algunas al menos) ,que en nuestro medio se hallan a disposición del Le-

gislador ,para afrontar los suceos que historicamente se v2y2n presentan-

do., 

Cuenta el pais,y más concretamente el Estado como Institución Macrosocial, 

con un Derecho Constitucional que como rama del Derecho Público tiene la 

finalidad de organizar los poderes del Estado,y que implica además la de 

claraciÓn de los Derechos y Deberes tanto individuales como colectivos,y 

la defensa y conservación de las instituciones que los garantizan.

Se trata entonces de una fuente primaria de la cual emergen otros dere-

ches en forma particular,y que sirve a la manera de sustentaci6n ideo16 

gica a todo el armaje juridico sel que el pa{s pispone para realizar so-

beranamente como Estado. 

Por lo tanto,el Derecho Constitmcional,dá a la base primegenia para esta 

. , blecer las relaciones entre Estado y accion presta�ional y para desarro 
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llar todos aquellos procedimientos implicados en éstas relacioness 

Existe también un Derecho Laboral Constitucional,a la manera de un produc-

to juri dico moderno expresado en el nuevo tipo de Constituciones Naciones 

que se han elaborado a partir del siglo XVIII,y que ha tenido como objeti_ 

vo conceder la importancia que le corresponde a los problemas del trabajo 

y de la SEGURIDAD SOCIAL. 

Sus normas han ido encaminadas a defende 

•..:a.�
----
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res y de las personas que de ellos depende,y en los �ltirnos tiempos ha ad 

quirido categoría de proveedor de constitucionalidad para un conjunto de 

noras que antes sólo eran parte de regJamentos ,y algunas veces de leyes 

aisladas. 

Pero dado el carácter constitucional de éste dereclio, éstas normas persis_ 

ten mas que todo corno decla raciones de principios cuyo desarrollo ha de -

provocarse mediante las legislaciones somunes. 

En otras palabras,el Derecho La�oral Constitucional ha de ser considerado 

como una derivación inmedicita del Derecho Constitucional,orientada hacia -

los aspectos de la problemática dal trabajo,psro conservando y dando pre-

dominio a lo te6rico e ideol�gico y facilitado,eso s1,el futuro tratamien 
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to práctico de los mismos problemas. 

Sobre la base de los aspectos constitucionales antedichos,se establece -

El Derecho del Trabajo o Derecho Laboral que ya franquea los lfrnites teÓ 

ricos de los principios y se sit�a en el te�reno arfctico de la acci6n. 

Es asi como a través de éste Derecho Laboral se regulan concretamente las 

relaciones juridicas entre Empresarios y Trabajadores y entre el conjunto 

de éstos con el Estado. 

De inmediato,y casi que paralelamente,se desarrolla el denominado Derecho 

, , 

Colectivo del Trabajo,que viene a ser un aspecto aun mas concreto dentro 

de la disciplina general del Derecho del Trabajo y cuyos prop6sitos y ob 

jetivos son los de regular las relaciones entre Patronos y Trabajadores, 

pero de manera individual en atenciÓn,a los intereses comunes a todos -

ellos. 

Siendo asi de explÍcito,el Derecho Colectiv0 Laboral,estailece entre otras, 

. , las normas pertinentes para la accion y la vida juridica de las asociacio-

nes ,para el establecimiento de la conciliación y arbitrnje cuando éstos 

son necesarios,y para establecer los elementos que permitan definir en -

la pr�ctica aspectos conexos,como la Huelga y la Desocupación.-
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Circunstancialmente éste tipo de Derecho también tiene nor�as especificas 

sobre Previsión Social y sobre PRESTACIONES,aÚn cuando ésto es doctrinal-

mente discutible. 
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PARTE SEGUNDA. 

EVDLUCION HISTORICA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES. 

CAPITULO I 

MARCO HISTORIC□• 

Lo mismo que cualquier otro fen6meno social importante las PRESTACIONES den 

tro de la SEGURIDAD SOCIAL,tarnbién se han desarrollado dentro de un pro-

ceso histÓrico,lleno de alternativas y de viscisitudes que muchas veces 

le han desviado de su cauce normal,pero que también le hanproporcionado 

el estado de madurez que hoy exhibe en el mundo y log icamente en nuestr o 

país/.-

Uno de los grandes problemas que ha acompañado al hombre en forma cons-

tante a trav�s de t oda la historia,es la necesi dad de � defensa y de lo 

grar un margen aceptable. 

Primero tuvo que defenderse de la propia naturaleza y muy especialmente 

de los grandes animales que lo identificaron corno presa de caza. 

Luego,irÓnicamente,tuvo que jefenderse de si mismo,del propio hombre que 

� parecia no querer compartir el ancho mundo con los de su misma es�ecie. 

Una de las respuestas a �stas necesidades fu� la organizaci6n y dentro 
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de ella ciertas norrnatividades que trataron siempre de regular los campar-

tamientos .• 

�aralelamente surgió la relación del trabajo como elemento económico y en 

, , , 

tonces el hombre paso a ser un ejecutor que debia obedecer ordenes de otros 

hornbres,y un productos de bienes recibiendo una contraprestaciÓn,en espe-

cie primero y luego endinero. 

De una u otra manera,ésta prestación era precaria a tal punto que apenas 

contestaban a la pura subsistencia , pero que dejab-, un már�en de inseguri_ 

dad ante los irnprevistos,márgen que deh!a ser cubierto por alguna nueva 

modalidad e inCluir entre las rel�ciones de trabajo. 

Las ideas primeras alrededor de éste problema han debido ser la génesis 

del concepto de SEGURIDAD SOCIAL y posteriormente la concreaciÓn de contra 

prestaciones especiales que más tarde se vendrian a denominar como PRES 

TACIONES SOCIALES. 

La "OrganizaciÓn" siempre ha significado la reunión de esfuerzos y de in 

dividuos para lograr fines que por lo general siempre están buscando la 

seguridad y elbienestar de quienes se organizan. 

Rhora bien,la vida social se halla organizada,ya sea rudimentariamente en 
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las sociedades,que denominamos como modern as y sobre todo en �stas �ltimas, 

uno de los rasgos,caracterÍsticas y desarrollo es la organización a tra -

vés de la SEGURIDAD SOCIAL,y la prictica operativa de las PRESHCIONES SO 

C IALES. 

Este con cepto ha de tern rse en cuenta para las explicaciones que siguen , 

dado que la base ideológica ha sido la misma a lo largo de todo el trans 

curso de la humanidad4-

1\. ANTECEDENTES ErJ EL MUNDO DCC IOC NTAL • 

En la remota zntiguedad,la refe rencia b{blica nos ilustra al respecto a 

través de un autor moderno. 

"Tanto Jeremías como Isa{as se sentian animados de una profunda desconfian 

. . , za en el poder y la fuerza, que los condujo a n ueva aprec1.ac1.on de la vida 

del pobre y del humilde,yendo 
, , 

aun mas lejos que la legislación mosaica so 

bre la protección de extrannjero,del esclavo,de las viudas y de los hu¿r 

Fanos 11.-l.-

1.-Hans Konh.Historia del Nacional ismo.) México ;Fondo de Cultura EconÓm i 

ca.(1949).Página No. 49.-



21. 

Esto demuestra que siempre las formas instituc�onales de la sociedad han 

tenido la preocupación por p roporcionar al bienestar a quienes lo requie_ 

ran por i nsufi ciencia. 

Las formas religiosas,i nicialmente,fueron las pioneras t y luego el propio 

listado tomó tal postura como uno de sus atributos. 

Ahora bien,y volviendo a la referencia biblica,resulta que en todas partes 

no se pensaba de igual manera. 

Mientras en Grecia Arístoteles consideraba el esclavo como a una especie 

de "Instrumento Viviente",en Job se lee; 

"Si hubiera tenido en poco el derecho de mi sier va y de mi sierva,cuando 

ellos pelitieron conmigo,que harla yo cuando Dios se levantase?Y cuando 

El mi visitara que le responderé yo?. 

El que en el vientre me hizo a mÍ,no lo hizo a él? Y no nos dispuso uno 

misno en la matriz? l�-

l.- Job( Articulo 13 al 15.). 
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Como se vé los Prmfetas y Salmistas no aceptaron el orden establecido,y 

se tirnar-on revolucionarios en la bÚsqueda de una presentida "SEGURIDAD 

SOCIAL",-

Sus inquietos pensamientos rompieron con el sistema de castas,preguntaron 

por la justificación del sufrimiento del justo,de la sar-vidumbre de clases 

enteras. 

Para ellos,el hombre pobre era el hombre que sufria las injusticias de los 

demás. 

Ahora bien,las formas superiores de vganizati6n social se localizan en la 

antiguedad entre los Judíos y los Primitivos,Griegos,cuyas características 

nacionales estaban delineadas con claridad. 

,
Es notable el hecho de que aquellas latitudes y epocas,ya se consideraba 

un tra;:iajo como una justa fuente de ¡ooducciÓn que implicaba derechos y de 

, 
beres para los ejeClJtantes,aunque especificamente no se planteaba aun la 

defensa del Trabajador. 

, , , Sin embargo,en Egipto,y tambien en Grecia,y mas o menos para la misma epo_ 

ca se tienen noticias �el surgimiento de asociaciones de tipo mutualista 

cuyas in,.enciones y finalidades erab la protección a sus miembros en ca 
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También en Roma durante la época del Imperio,se desarrollaban divr:rsas 

formas de asociación de tipo mutualista entre artesanos y pequeños comer 

ciantes,asociaciones,que pese al tipo de estructuras políticas fueron -

aceptadas, aún tímidamente protegidas por los propios Emperadores. 

A trav�s de �stas primeras instancias el concepto de "SEGURIDAD SOCIAL" 

se vá con fa rmando, corno si estiJV iese en su primera niñez, aún cuando de -

hecho,todav{a no aparecen las formas especlficas instrumentales como la 

de las PRESTACIONES • 

A comienzos cel siglo X]II,siglo que se considera como la cúspide de la 

Edad Media,el Cristianismo influye decididamente en la defansa de los de 

rec!�s humanos mediante I asociación oroan!zada. 

, , 
Esto era natural porque la epoca se convulsionaba con esos germenes de su 

propia disolución y con los primeros indicios de la llegada de una nueva 

era. 

Fué entonces cuando culminó el movimiento de San Franci sco cuyos seguido_ 

res,gastaban el tiempo en la tarea de aliviar la miseria de los pobres -

ciudades Italianas,confiri�ndose a la pobreza una nueva dignidad. 
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Fu� éste el primer movimianto cristiano que nació como una respuesta al re 

to lanzndo por unLl civilización urbana,rica en recursos y en elementos pro_ 

letarios. 

El tiempo restante que corresponde a la Edad Media ,transcurre bajo alter 

nativas ,pero lueac,de inrn�diato,hacen su apariciÓn,les dos grandes movi-

mientas espirituales comunmente conocidos como el Renacimiento y Reforma, 

y esos con los cuales se asiste a la transición de la Edad Media a la Edad 

Moderna.l 

"Lo nuevo y lo viejo se fundan siempre,intr!nsecamente,op8rando el carn-

bio con paso distinto y dive rsas intensidades,mostrando l0s 7Uellas car,ac_ 

teristicas delas m�ltiples clases,regiones,e individuos,involucrados en 

su transformación.-1�-

1.-Marco A.Córdoba. Elementos del Sindicalismo.(Gogotá,Editorial Tercer 
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Todos sabemos que el cambio histórico que produjo el Renacimiento fué dis-

tinto y de mayores consecuenc�s que los anteriores en todos los aspee-

tos vitales de la sociedad. 

El retorno al pasado en forma reuiucionaria implicó también una identidad 

, mas definida para el Trabajador como cre3dor de riqueza,y entonces comien 

za a abrirse paso la lucha por los derecnos reinvindicatorios de los Tra-

bajadores,lucha que habrfa de diversificarse en ��ltiples facetas ideolÓ 

gicas en el transcurso de 13 Edad Moderna. 

Estaba en éste momento pr�cticamente abonado el campo de la Historia de 

Occidente,pard que naciera la ideología de la SEGURIDAD SOCIAL,Moderna y 

de sus complementos en el campo de la acciÓn,tal corno lo es,entre otras co 

sas,el concepto de PREST�CIONE3 30CIALES. 

Las manifestaciones C8rnbiantes de la sociedad,registradas hasta aqui Gn -

, 

diversas epocas y lugares,�an de ser consideradas como principios incipien 

tes de kas posteriores ideolog{as y acciones que alimentaron la génesis 

de la SEGURIDAD 50CIAL,y que posteriormente hicieron posible tambi�n su -

institucionalización. 

Puede decirse,que,guardando ciertas proporciones,el desarrollo de la -
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de SEGURIDhD SOCIAL,ha corrido parejas con el desarrollo de la idea del Es 

Esto puode ser considerado en prinéipio,como una hipótesis que si resulta_ 

ra cierta,podriamos deducir por ( analog1.a el actual grado evolutiv o en -

que se hülla el �roceso de la oEGURIDAO SOCIAL,en el mundo. 

8.�NTECEDENTES EN NUESTRO PAIS.

Si nos circunscribimos al Territorio Patrio,�esulta que la SEGURIDAD SO 

CIAL,y el aspecto concreto de las PREST�CIONES SOCIALES,tambi�n tuvieron 

SLJS antecedentes durante una época que bien podr.ia inti i-.ulcr:se como "PRES 

TACIONAL",y que fué importante, porque,lo mismo que en Europa,gestó expe_ 

riencias e ideas que culminaron can su establecimiento formal y con su ins 

titucionalización definitiva s 

LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES. 

Apenas terminadas las guerras de independencia hubo en nuestro territorio, 

un in�onto fallido de industrialización . 

Fallido porqua los empresarios de aquel entonces no supieron calcular los 

mercados potenciales y por qué no les fué dado pre\1eer lns consecL1encias 
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económicas de las contiendas civiles que luego se sucedieron intermitente 

mente. 

Pero ésta experiencie,aunque sin éxito econÓmico,sirviÓ p ara reunir a gru_ 

pos de Trabajadores que se vieron frustrados y que gestaron una incipion-

te conciencia gremial,entre otras cosas alimentadas por las ideas revolucio 

narias que procedían del Viejo Continente,donde los Trabajadores habían ad 

, 
. vertido ya la presencia de un enemigo comun,enemigo que se enfrentaba con 

tra todos y cada uno de los que estabun en la posibilidad de dar su traba-

jo a cambio de un salario,si�uaciÓn que precipitaba los elementos persona_ 

les,prolongándolos en dos grandes grupos opuostos;los Empresarios de un la 

do y los Trabajadores del otro .l.-

l o -Carro Igalmo ., Op.Cit o Página No.47.
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Así c omo las primeras organizacioses obreras de la época republicana comen 

zaron a surgir en un periodo de transi ción económica y de grandes cambios 

pol{ticos e ideolÓgicos,la SEGURIDAD SOCIAL,ya tenía para ¡ste momento -

entre nosotros ganadas las bases conceptuales de la conciencia colectiva 

y las PRESTACIONES,se gestaban cmmo una necesidad latente que posterior-

mente,al formar organizaciones colectivas,deber!an llegar a ser motivo -

de orgullo juridico y politico. 

Siguiendo a grandes rasgos el proceso histÓrico,tenemos que hasta 1.845, 

la economía de la Mueva Granada Sigui6 tfpicamente colonial,pese a algu-

nas pequeñas modificaciones y reformas introducidas en la tenencia de la 

tierra. 

Fu¡ �ste año en el cual el General Tom,s Cipriano de Mosquera tom� pose-

siÓn de la Presidencia de la Nueaa Granada,e instauró un régimen de la -

ideolog{a lijeral;propici� a los requerimientos y descontentos de los Tra 

bajador es-

De otra parte,las exportaciones se productos agrÍcol0s comenzaron a pro_ 

ducirse en pequeñas escalas,y co�o consecuP-nci3 los obreros y los traba-

ja dores en general,requerfan ya por salarios nominales y por Prestaciones 
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que estuvieran por encima, dq los de su subsistencia. 

Otro hecho importante,en �ste momento,se produce doce aílos m�s tarde,con 

la fundación de Artesanos se Bogotá,entidad que surgi� como una reacción 

al intento de liberalización de la economía llevada a cabo por Florenti-

no Gonzalez,Ministro de Hacienda del General Mosquera,en el sentido de es 

tablecer el libre cambio. 

Los Artesanos pedian prote�ciÓn ante ese libre cam bio y ante sus canse -

cuencias salariales,y también ante la nueva amenaza que para ellos signi_ 

ficaba la importación de pooductos y manufacturas que desplazaban la ma 

r no de obra de los de aqui. 

El proceso de las reinvindicaciones de los Trabajadores se hallaba plan-

teado,y los gobiernos que eurgirfan de ese momento en adelante tendrian -

que pensar seriamente en llevar a la práctica la SEGURIDAD SOCIAL,a tra-

ves de formas,y modalidades efectivas. 

Una de �stas,respaldad�s jaridicamente,�abrlan de dar posibilided a las 

PRESTACIONES SOCIALE5,PRESTACIONES,que poco a poco habrian de ir cubrien 

do todo el campo amplio de la SEGURIDAD SOCIAL,así �uera alternando su -

progreso con inconsistencias y con algunos problemas de tensión,debidos 
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En éstos aspectos de-maduración de tales ideas y de la consolidación de 

los eventos correspondientes a nuestro pa{s se Ma comportado de manera -

similar a las mayorias de los paises americanos y europeos,paises en los 

cuales,por regla general,han sido las organizaciones y las asociaciones 

de Trabajadores Asal2riodos,l�s que han planteado la necesidad social y 

las han urgido los Gobiernos para que habiliten una dinámica efectiva en 

procura de soluciones que en algunos casos no han dado campo de espera, 

porque las necesidades son emergentes en alt{simo grado. 

Los muchos hechos socio-políticos de relativa magnitud que en el tr,:ins-

furso de nuestra corb historia como pa{s independiente se han sucedido, 

conectó dos directa o i ndirectarnente con el proceso y el desarrollo de las 

PRESTACIONES SOCIALES. 

Podr{a decirse que la ideologia y la filosofía de la SEGURIDAD SOCIAL, 

apuntaron tempranamente en nuestras tierras,quiz�s el mismo tiempo en -

que se gestaba la lucha emancipadora. 

Porque a decir verda�,los sentimientos de la liberaci6n del yugo espa"ol 

eran a la postre inspirados por esa filosofia de 1� SEGURIDAD SOCIAL que 
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y se consolida naturalmente en los r-seres y se vuelve frondosa cuando la 

�nn11c:ti;:, rl<> l;:i insRrn1ridad hace crisis. 
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La causa princi pal de ésta iniciación formal está en la tendencia y el afán 

de los Legisladoras colombianos de la época,quienes se hallaban sensible-

, mente influenciados por la actitud europea que se venia registrando desde 

l88ltrnás con criterio de simple SEGURIDAD SOCIAL,que de responsabilidad p 

patronal. 

En el lapso hist�rico de 45 años que comienza con el siglo presente,fue-

ron dictadas no pocas normas aisladas y casi todos presentes al alcance 

limitadas,en cuanto a cubrimientos poblacional y en cuanto a cubrimientos 

de riesgos. 

Las principales de éstas normas,fueron; 

LEY 29 DE 1905, expedida por la Asamble Nacmonal de Constituyentest sobre 

Pensiones de Jubilación. 

LEY 57 DE 1975, que establece reparaciones por Accidentes de Trabajo,segui_ 

da de otra del mismo año y q ue llega a ser la primera Ley sobre Seguro en 

caso de muerte. 

, 

LEY 46 DE 19182 q ue obliga a los Municipios que tuviesen mas de 15.000 ha

bitantes a destinar el 'l$, del producto de sus ingresos,a la construcción 

de viviendas higiénicas para los propietarios. 

LEY 19182 que sienta las bases del primer Estatuto sobre Huelgas.

LEY 37 OE 1921
1 

que establece por primera vez el SEGURO COLECTIVO,para 

los trabajadores.El valor de éste Seguro,equival{ al salario de un año. 
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Municipios en casos de que fueran dueñas de Empresas Industriales,para -

asumir el carácter de Aseguradores de sus Trabajadores. 

LEY 68 DE 19221 sobra aspectos de Pensiones de Jubilación.

LEY 86 de 19231 que estableció la mitad del sueldo hasta por seis mesas, 

a favor de los trabajadores enfermosº 

LEY 57 OE 19261 que estableció el descanso dominical.

KEY 44 DE 1929,que amplió el beneficio del Seguro por Muerte,para_ las em 

presas obligadas por la LEY 37 de 192h 

LEY 72 DE 19311que estableció el Derecho a Vacaciones anuales remuneradas

para empleados y obreros de empresas y establecimientos oficiales. 

LEY 133,del mismo año, que estableció las normas sobre las Órdenes here 

ditarias de las personas a quienes debla pag&rse el Seguro por Muerte. 

LEY 10 de 1934., fué el primer Estatuto que consagró el derecho para el 

Trabajador de percibir el auxilio de cesantía al término de su Contrato 

de Trabajo. 

LEY 53 de 19382 posteriormente complementada con la Ley del mismo año,que

estableció la protección a la Maternidad,mediante Licencia remunerada de 

echo semanas,IndemnizaciÓn en caso de despido durante el embarazo y tres 

meses después,y de lactancia. 



LEY DE 19411 que estableció el Seguro de Vida,en función del tiempo de

, servicios a razon de un sueldo por año. 

Estas leyes y otras q..ie no se oombran,presentan en general las s;guientes 

características; 

Eran limitadas en cuanto al volumen de la población protegida en cuanto 

al monto de las remuneraciones y en cuanto a las edades de los beneficia-

dos. 

La mayoría buscaba n la administración de tipo privado,otras la de tipo -

bancario,y unas cuantas a través de organ ismos dependientes del Estado. 

En general,la financiación,fué proyectada en forma tripartita con un sólo 

aporte inicial de parte del gobierno,de tal manera que el financimiento 

permanente se basa en las cotizaciones de los patronos y de los obreros 

o trabajadores.El conjunto se nos presenta como un esfuerzo múltiple y -

orientada por una misma tendencia,pero sin obedecer a un plan metÓdico,y 

sin tener en cuanta una perspectiva ,siendo ésta la principal razón que -

nos ha deducido para titular ésta etapa como de WniciaciÓn. 

B.-OESARROLLO JURIDIC□• 

Esta etapa cubre los 23 años que median entre 1945 y 1968,y se le llama 
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de DESARROLLO JURIDICO, porque los esfuerzos dispersos de la epoca anterior 

se consolida en cuerpos normativos de carácter estructural. 

La primera manifestación se encuentra en la Ley 6a de 1�45,que anf forma 

m&s amplia tuvo aplicaci&n para los trabajadores particulares hasta 1949. 

Pero el hecho más significativo de aquel momento fué la experiencia del 

CÓdigo Sustantivo del Trabajo,mediante los D cretas 2663 y 3747 de 1949, 

y que empezo a regir a partir del lo.de Enero de 1951. 

Sin embargo,éste nuevo Estatuto para Trabajadores particulares,qua en ma 

. . , teria prastacienal s1gu10 las primeras orientaciones de la Ley la.de 1945, 

no puede considerarse como un verdadero sistema de SEGURIDAD SOCIAL,ya -

que se fundamenta en elprincipio de que la cobertura de las contingencias 

de los trabajadores es de responsabilidad exclusiva de los empleadores, 

sistema qua anteaediÓ a Europa al nacimiento del SEGURO SOCIAL.1.-

1 .-Rodriguaz Espinoza. op. cit. Página No.53. 
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Otros acontecimientos importantes,sucedidos durante el transcurso de es 

ta segunda etapa,es la apariciÓn de la LBY 90 de 1946, que co rsagrÓ la co 

bertura de los riesgos de [nfermedad no Profesional,de Maternidad,de Inva_ 

lidéz,de Vejéz,de Accidentes da Trabajo,de Enferrredad Profesional,y da Muer 

te. 

Su aplicación comienza tan sólo el dia lo.de Abril de 1949,iniciándose la 

prestación organizada del mismo año. 

Posteriormente,y a través de sucesivos Decretos se amplió la cobertura de 

ésta Ley,tanto en lo �ue se fefiere a otras regiones de l pa{s,como en lo 

relativo a todas las PRESTACDNES,anunciadas por la úey•
.,
.

Esta LEY 90 de 1946,que puede ser considerada como un tipo de Estatuto 

de SEGURIDAD SOCIAL,fué derogada en 1971,de tal manera que sus normas y 

contenido rigen hasta el final de las etapas que consideramos.-

Co-AFIANZAMIENTO. 

El Desarrollo Juridico consagrado entre los años 1945 y 1946 se afianzó 

en los años que siguieron hasta 1976. 

A nuestro entander,éste Afianzamiento fué dado,más que todo,por la esen-

cia y cohtediso,del Decreto 433 de 1971,que a Javez derogaba casi en su 
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totalidad a la Ley 90 de 1946,contemplaba l·=i-i.!Si:�a�:tG�JR.™�ales �ra lo-

grar un sistema social integral. 

Las caracteristicas generales da ésta tercera etapa se sintetizan asi; 

Protección a los trabajadoras asalariados,pero muy limitado en cuanto a -

los familiares. 

Modificaciones sustanciales en el acceso a la medicina,poniéndole al alean_ 

ce de muchas personas que antes no pod{an acudir a ell a,sino a través de o 

organismo de caridad o asistencia pÚblica. 

r Mejoramiento del nivel de salud general del pais al tenerse acceso a los 

servicios asistenciales. 

Creación de una nueva mentalidad en el trabajador,pues a través de su apor_ 

te,por mÓdico que fuera,adquiría la convicción de qua tiene un derecho,y 

comprendían que la protección de la salud y la prevención contra los ríes_ 

gos del trabajo y contra las contingencias comunes,es sólo responsabilidad 

del Estado y de los Patrones,sino también de él. 

Creación de una nueva mentalidad en el patrono para contribuir a la segu_ 

ridad de sus trabajadores. 

Elevacibn del nivel de vida�con el consecuente a umento del consumo de bie 



nes y servicios,lo cual a su vez se traduce en aumento de la producción.� 

O.ACTUALIDAD.

Los años que van corridos a partit de 1976,se consideraba an cuanto a la -

evolución de las PRESTACIONES SOCIALES,como una etapa inconclusa,en la cual 

la car8cteristica sobresaliente es la crisis de la SEGURIDAD SOCIAL. 

Esta crisis se provocaba per 
, las circunstancias politicas,pero mas que to 

do presupuestales del Estado;por las alternativas de carácter laboral en -

los trabajadores de éste tipo de servicios;y sobre todo ,por la creciente 

expectativa de los trabajadores que cada dfa se halaga más con el cubrí -

miento de posibles y mayores riesgos. 

� 

Corroborando lo anterior esfa el hecho de que el Decreto Ley de 1971,ya -

anunciado,ya ha sido puesto en ejecución,frenand� as{ las perspectivas na 

turales que se tienen acerca de la evolución de la SEGURIDAD SOCIAL,en el 

Todavía existen cuestiones tan deficientes en materia de SEGURIDAD SOCIAL, 

en Colombia,como la atención hospitalaria de los campos,como el nivel téc_ 

nico hospitalario en las ciudades,como la preponderancia del curandero y 

del boticario en los pueblos,y como muchas otras cosas que tocarfan más 



con el tema directo da las PRESTACIONES SOCIALES. 

Las normas que han tenido el carácter de vigente en éstos Últimos años,por 

ejemplo,el Decreto 594 de 1976,por elcual se expida el Reglamento para la 

existencia del SEGURO SOCIAL,a los trabajadores inde�endie�tes urbanos -

(cuestiÓn,que de hecho es avanzada(),merecen reconsideraciones basadas en 

la realidad socio-económica 
, 

actual y en la expectativa de los futuros pro 

ximos y mientras ésto se lleoa a cabo tenemos que seguir considerando nues 

tro momento histórico como de crisis,en cuanto a PRESTACIONES SOCIALES, 

se refiere.-



PARTE TERCERA.

NATURALEZA Y CLASIFICACION DE  LAS PRESTACIONES SOCIALES. 

Ao-LA NATURALEZA EN U ACTUALIDAD. 

La naturaleza actual de las PRESTACIONES SOCIALES,se halla en relación di 

recta a los cambios en las expectativas que de la SEGURIDAD SOCIAL,tiene 

la gente,y muy especial los trabajadores. 

De ésta manera,se puede decir que no es que haya cambiado,su naturaleza 

intrfnseca,sino más bien las interpretaciones que de ellas se hacen,tenien 

do en cuenta las condiciones sociales de la realidad presente,y algunas ve 

, , . ces lo que se piensa sera que sera el futuro proximo. 

La determinación del campo de aplica<HÓn del SEGURO SOCIAL ,por ejemplo,en 

el orden de las personas protegidas y las consideraciones cuantitativas de 

de las PRESTACIONES otorgadas,resultan naturalmente variables en la expe-

riencia,y por consiguiente no pueden efectuar la elabor.;;c iÓn del concepto. 

De tal manera,las PRESTACIONES SOCIALES,siguen siendo la finalid�d primor 

dial que persigue la propia SEGURIDAD SOCIAL,ante la necesidad de proteger 

a los trabajadores contra los riesgos y contingencias personales y familia 

res,y siguen siendo también un problema angustioso para el Estado,que vé 



crecer de continuo esas contingencias y esos riesg os,y que tiene qua enea-

rar técnica y financierammnte las nuevas circunstancias y alternativas. 

i.-CLASIFICACION. 

Teniendo en cuenta las perspectivas de la SEGURIDAD 50CIAL,en el pais,y 

' f · · t ha oado y tipifica-
con el proposito de ordenar su uncionamien o,se n agru, 

do asi;las PRESTACIONES SOCIALES; 

Prestaciones médicas,de Enfermedad,Maternidad,Prestaciones Familiares, 

Prestaciones de Invalidéz,Vejez y de Sobreviviente., Prestaciones por Acci-

dentes de Trabajo y Enfermedades Profesi onales y Prestaci ones de Desempleo. 

1.-PRESTACIONES POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL. DEFINICIDN .-

5e considera ENFERMEDAD PROFESIONAL,a cualquier estado patológico que so 

b revenga sin tener en cuenta la actividad desarrollada por el trabajador 

y por lo tanto,daterminado por factores independientes de la clase da la 

bares que ejecutan. 

Las PRESTACIONES,en éste caso tienen como finalidad prevenir elmantenimien 

to de la salud,procurar la asistencia médica necesaria,y procurar conser 

var la capacidad de trabaj o y ganancias cuando el trabajador la haya per-

dido por tal causa. 
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La norma juridica denomina a ésta contingencia unas veces "ENf ERMEDAO GENE

RAL 11y otras veces II ENFERMEDAD COMUN",siendo la primera reciente.1.-

1.-Colombia,go bierno Nacional.Decreto 770 de 1975,aprobator io del acuerdo 

536 del 20 de Mayo de 1974,provenientes del Consejo oirectivo del Institu 

to Colombiano de los Seguros Sociales. 

2 .-MA TER N IDA D. 

DBlVUSIOA-0 SIMON 80l!VAR
p -, 

Se pretenda con ésta prastacion preservar la salud de la mujer embaraza-

da asegurada,o dela esposa o compañera del trabajador asegurado aurante 

el embarazo,perto o puerperio,y por consecuencia,buscar que el hijo naz-

ca en las mejores condiciones de salud posible • 

En éste sentido,l a trabaj2dora asegurada,o la esposa o compañera del tra-

b ajador asegurado tiene prestaciones que se traducen en indispensable asis-

tencia médica de carácter obstétrico,odontolÓglco,y para-médico  ,durante 

el período de embarazo ,parto y puerperio;en un subsidio diario en dinero 

durante ocho semanas cal culado al promedio del salario de base,y en otras 

alternativas,segÚn ae prGsante el caso médico. 



INCAPACIDAD. 

En caso de Maternidad,la asegura�a,tendrá derecho a l a  indispensable asis 

tencia m¡dico-obst�trica,durahte el perfodo da embarazo, parto o puerperio; 

un subsidio equivalente a suss salarios bases durante las cua tro semanas 

inmediatamente anteriores al parto y las cuatro semanas siguientes,a su 

, , . 

condicion,de que no afecta niQgun trabajo remunerado,durante el periodo.l. 

Durante el periodo de cotizaci6n previas seRaladas por el Seguro de Enfer 

medad no Profesional y Maternidad,el Patrono seguirá respondiendo por di-

chas PRESTACIONES,seg�n lo dispuesto por el Eodig o Sustantivo del Trabajo. 

2.-

Los subsidios por Enfermedad yMaternidad,sán inemba�ables,salvo en el ca 

so de que se ejerza la acci6n de cobro da Alimentos previstos en el Art. 

411 del C6digo Civil,y en �ste CdSO sul�m�nto l□ LSt�n h�sta por un cin-

cuenta por ciento. 

l�-Colombia.Gobierno Nacional.Decreto 2690 art.86.

2.- Ibidem .Articulo 26. 

3.- Ibidem. Articulo 30.-
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3.-t\.CCIDENTES DE TRABAJO. OEFINICIDN 

El Accidente de Trabajo,se define comó t.odo suceso imprevisto,y repentino 

. ; que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo,y que produzca una le-

siÓn org�nica o perturbación funcional. 

La finalidad de ;ste caso ,es prevenir la ocurrencia de tales accidentes,

en el caso que se presente recuperar a trabajador,rehabilifándolo y asegu-

rándole los mr,dios de vida en casos de pérdidas temporal o permanente de -

su capacidad de trabajo. 

El trabajador tiene derecho,siempre y cuando haya sido inscrito en el SE 

GURO SOCIAL,que sufra un Accidente de Trabajo,□ cualquier Enfermedad Pro 

fesional a; 

Asistencia médica ,quirurgica y hos pitalaria y al suministro de medicamen 

tos y demás medios tarapeÚticos que se requieran. 

A la provisión y re paración y renovaóiÓn de los aparatos de prótesis y 

ortopedia cuyo uso se estima necesari9, en razón de la lesión sufrida y 

en la s condiciones que establezcan los reglamentos especiales.2.-

2.-Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Reglamento General de Acciden 

tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.(Acuerdo 185 de 1963).Art.20. 
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A.ENFERMEDADES PROFESIONALES. OCFINICIOij .

Se le denomjna y define como aquella que se produce como consecuencia for 

zoza de la naturaeza de la labor que normalmente desarrolla el t raba�ador 

y cuya aparición se espera como resultado más o menos seguro. 

La Enfermedad Profesional,constituye ,Junto con el Accidente de Trabajo, 

los riesgos y contingencias que por casualidad,con el trabajo,se ha denomi@ 

n8do como "RIESGOS PROFE5ICINALES". 

Según la definición legal,las cacacteristicas de la Enfermedad Profesional, 

son; 

A.-La existencia de u n  estado patolÓgico, 

B.-La relacion de causalidad entre el Trabajador y la Enfermedad. 

C.-La existencia de los agentes que originan la enfermedad. 1.-

1.-Colombia.Gobierno N 8cional. Codigo Sustantioo del Trabajo.Art. 200. 
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INCAPACIDAD. 

En el caso de la Enfermedad Profesional que produzca incapacidad y canse-

cuencial suspension del salario,se obobgará un subsidio en dinero hasta -

por 180 dias de incapacidad comprobada,asi;las dos terceras p 2rtes del sa-

lario durante los primeros 120 días y la mitad por el tiempo restante.l. 

Cuando la enferITEdad produzca incapacidad para el trabajo,el asegurado ten-ª 

,

dra derecho a un subsidio en dineroocorrespondiente a las dos terceras par-

tes del salario base,pero éste subsidio y las prestaciones asistenciales -

s6lo se otorgarán hasta por 1B0 dias continuos o discontinuos,cuando se -

. . . .. ,trate de una misma enfe�medad,contados a patir de la 1n1c1ac1on del trata 

miento,en cuanto a las prestaciones asistenciales,y desde el cuarto dÍa de 

incapacidad para efectos del subsidio. 2.-

1.-Ibidem. �rt. 38.reformado por el art. 30 del Decreto Legislativo de 

1949,No. 320. 

2.0olombia.Gobierno Nacional. Decreto 2690 de 1960.Art. So. 
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Cuando se incapacita para el trabajo a causa de la lesión o enfermedad pro 

fesional,y por lo tanto deja de percibir salarios, en tanto que no haya si-

do declarada la incapacidad equivalente a las dos terceraspartes del pro-

medio de los salarios de base de las categorías sobre las cuales cotizó du-

rante los tres Últimos meses inmediatamente anteriores a la incapacidad -

cualquiera que sea el número de semanas cotizadas. 

Si no hubiera cotizado,aún el subsidio se calculará sobre el salario de ba-

se a la categoría declarada por el patrono en el aviso de entrada del ase-

gurado .-1.-

Ka asistencia médica del asegurado se prestará desde el momento en qua el -

Instituto sea notificado del acciden te,yadesde la comprobación da la Enfer 

medad Profesional ,por los servicios m�dmcos del 58guro,y se prolongará has-

ta cuando sea necesario,por razon de la naturaleza de las lesiones o por -

rehabilitaciÓn.1.1 

l.Colombia.Gobierno Nacional.Decreto 3170 de 1964.art.90.

1.1- Colombia.Ibídem art. l□o. 
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VEJEZ • 

La prestación esencial para la Vejez,es la PensiÓn,y la calificaci�n de di-

cho estado se determina por uno de los criterios expuestos o por la armoni 

zaciÓn y complementación de anos. 

El Reglamento General del Seguro Social,estableciÓ para la Vejez,un régi-

men ordinario y otro especial y transitorio,quehace referencias especial-

�ente a las condiciones y requisitos para adquirir el derecho a las respe�_ 

tivas PRESTAC IONES. 

En cuanto a las PRESTACIONES ordinarias el asegurado que cumple con las -

condiciones de edad y cotizaciones ,tieee derecho a las mismas prestacio-

nes que el inválido no profesional.1.-

l.Instituto Colombiano de Snguros Sociales.op. cit o 

2.-Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Acuerdo 224 de 1966 proceden 

te del Consejo Directivo del IoC.s.s-



PENS ION OC INVALIDEZ 

Se tiene derecho a la Pensión de Invalid�z,cuando se reunen las si guientes 

e ondic iones; 

Haber perdido un tercio,por lo menos de la remuneración habitual que en la 

misma región reciba un trabajador en las condiciorjes vistas en el art. 45 

de la Ley 90. 

Tener acreditadas 150 semanas de cotización dentro de los seis primeros 

años anteriores a la invalidéz,75 de las cuales,deben corresponder a los 

Últimos tres años. l.-

Como requisitos para ganar la Pensión de Vejez,la Ley establece; 

, 

Tener 60 años se edad si es varan y 55 años si es mujer. 

Haber acreditado un número de 500 semanas de cotización pagadas durante 

los �ltimos 20 años,anteriores al cumplimiento de las edades minimas,o 

haber acreditado un número de 1000 semanas de cotización sufragadas en -

cualquier tiempo. 

1.-Colombia.Gobierno Nacional.Decreto 3041 de 1966,art. So. 

2.-Colombia.Gobierno Nacional. lbidem Art. 11� 
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El régimen especial de transición contempla los aspectos relativos a las 

rebajas en las condiciones ordinarias,y tienen singular importancia en lo 

que atañe a la edad del asegurado. 

Como antes de enunciado,en lo relativo al sistema administrativo del Segu 

ro  Social para conceder las Pensiones de Vejéz,se aplica,segÚn lo esta-

blecido para el reconocimiebo de las Pensiones de Invalidéz no Profesio-

nal •• -

MUERTE. 

La muerte del trabajador no sólo significa la desaparición de un producto, 

s ino también la de un sostén de la familia,especialmente de su mujer y -

los hijos que generalmente no pueden subsistir por si mismos. 

Consecu3ncia semejante trae� fallecimiento de la trabajadora can raspee 

to a sus hijos menores o del trabajador joven en relación ocurre con la 

muerte de un pensionado por invalidéz o vejez que priva de su apoyo econÓ 

mico de las personas que vivfan a sus espensas. l. 

1.-Rodriguez Espinoza. op. cit. Página No. 175. 
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Las Prestaciones por Muerte están consagradas en los Decretos Reglamentarios 

3170 de 1964 y 3041 de 1966. 

PENSIONES OC VEJEZ Y ORFANDOO. 

Estas se causarfan,por; 

DfllVEISIOAO SIMOl'f BOLIVAR 

BIBLIO TEG,&. 

M qRAti(lU!t LA 

, . 

Muerte en actividad del afiliado que haya cumplido las condiciones minimas 

por ganar personalmente la �ensión, y; 

. , Muerte en goce de pension. 

, , . , 

En todos los casos habra auxilio funerario que se pagara a quien haya cos-

teado los gastos del entier+o,sin ser inferior dos veces al valor del sala 

, 

ria minimo legal mensual mas algo vigente en el país al momento del falle-

cimiento del asegurado o pensionado. 2.-

Lo •ismo que en el caso anterior ,en las circunstancias de la muerte,tam-

b ién se tiene en cuenta Prestaciones Ordinarias y Prestaciones con régimen 

especial y excepcional de taansición. 

Las primeras ,Droinarias,se producen cuando el trab ajador fallece por cau 

sas de origen no profesiona¡,sin importar el que sea trabajador en ejerci 

cio o pensionado.En éste caso,la prestación cubre el auxilio funerario y 

además la pensión de Sobreviviente. 
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El régimen exepcional tiene en cuenta consideraciones relativas a las d,! 

, . , 

ferencias segun algunas regiones. del pais con respecto al derecho de pension 

de sobrevivientes y al número de semanas transcurridas entre la fecha de 

vigencia del Seguro y la fecha del fallecimiento. Tambien hace referencia 

a los asegurados que al fallecer hayan cumplido los requisitos del régi-

menda excepción por edad avanzada y no hubieran reclamado la pensión da 

vejez. 

Los asegurados comprendidos , . . , en el regimen de excepcion y transitorio de 

inualidez no profesional, y los del régimen de inválidos por edad avan-

zada, en caso de que fallezcan sin haber reclamado la pensiiÓn de invall, 

dez o de vejez,o sin que se les hubiere reconocido, transmiten a sus ha-

redados o beneficiarios el derecho a pensi�n de Sobrevivientes.-

Cuando la muerte sea de origeb n o  profesional habr� derecho a pensiones 

de Sobrevivientes, en los siguientes casms; 

�.-Cuando la muerte del asegurado, éste hubiera reunido las condiciones 

de tiempo y densidad de cotización, que se exigen para el derecho a pe,D 

siÓn de invalwdéz. 

8.- Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de In 

validez., o Vejez. 

La pensión a favor del cónyuge sobreviviente ser� igual a un cincuenta 
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Por ciento de la pensión de invalidez o de vejez, que tenia asignado el -

causante. 1.-

Cuando el accidente de Trabajo o la enfermedad profesional produzca la 

muerte del aseguradm, habrá derecho a los siguientes: 

A.- A las pensiones de Sobrevivientes. 

e.- Al pago de un auxilio para los gastos funerarios. 

La pensión a favor de la vtmda será igual a un 25% del salario base. 

El viudo inv�lido tendr� el mismo derecho a la pensión que la viuda invá 

lida, si hubiera dependido económicamente de la asegurada.!.-

El seguro pa;ará un auxilio funerario al fallecimiento de sus pensionadas 

por incapacidad permanente parcial, permanente total, absoluta o gran in 

validez.2.-

El goce de las pensiones de Sobrevivientes comienza desde la fecha del -

nacimiento del asegurado.3.-

En Cuanto a la revaloraciÓn de las pensiones, la legislación colombiana 

adoptó el sistema "AD HDC" sin ajustarse a criterios técnicos y sin pe-

rioridad. 

La ley 4a. de 1.966, adoptó el sistema da revalorización por �ndice de 

salarios y ordenó un reajuste de todas las pensiones del sector pÚblico 

teniendo en cuenta el valor del salario asignado al cargo. 

1.- Colombia. Gobierno Nacional. Decreto 3170 de 1.964. Art.28.
2.- Colombia. Gobierno Nacional. Defreto 433 de 1.971. �rt 59. 
3.- Colombia. Gobierno Nacional. Decreto 3170 de 1.964. Art 37. 
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CAPITULO III. 

---"""· _;r;, 'º 'M -�---· 

REQUISITOS GENERALES PARA OBTENER LAS PRESTACIONES SOCIALES o 
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Todos los regfmenas da SEGURIDAD SDCIAL,establecan como parte de la orga 

nizaciÓn interna,unos requisitos para quienes pretendían obtener PRESTACIO 

NES ,de cualquier tipo o modalidad. 

En cuanto al caso colombiano, ■accionamos los siguientes; 

Primero que todo, que se haya presentado la contingencia con la corres

pondiente pérdida dell salario o de la incapacidad para obtener ingresos. 

Que el solicitante tenga derecho al amparo, de acuerdo con las normas del 

respectivo sistema de SEGURIDAD SOCIAL. 

En 'ste sentido, los requisitos son; 

Haber sido inscrito por el patrono en el SEGURO SOCIAL. 

Haber sido y cotizado por lo menos cuatro semanas con anterioridad a la 

fecha en que se presenta la contingencia. Si se tratara de un reintegro 

al Seguro se salva éste requisito. 

Presentar el Carné de �filiación y la Tarjeta de comprobación de derechos 

la cual acredita el estar al d!a en el pago de los aportes Obrero-Patro-

nales. 

Otros requisitos de orden general son1 

Que la persona que ha sufrido la contingencia ejerza una actividad que 

está comprendida dentro del campo de aplicación del régimen. 
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Que el asegurado haya pagado un mínimo de aportes o cotizaciones mensuales 

exigidas para lograr el amparo de cada tipo de seguro. 

El número mÍllimo de aportes o cotizaciones corresponde a la noción de un 

parido m!nimo, tambien llamado periodo de aspera, y que es variable segun 

al tipo de contingencia. 

Pero cuando se trata de prestaciones asistenciales por riesgos profesion� 

les, no existen periodos de espere, y su conseciÓn es inmediata. 

En cuanto a las prestaciones económicas o en dinero, hay diferencias fun-

dameatales relativas al periodo de espera• las cuales tambien se puedan -

considerar como requisitas.

Para enfermedad, cinco semanas en unos Seguros y veintiseis semanas en o

tras. 

Para riesgos profesionales e invalidez, algunos seguros en Colombia exige

ciento cincuenta semanas, setenta y cinco de las cuales deben corresponder 

a los Últimos tres años. 

Para maternidad, en algunos casos, hay países que exigen que sean cinco

semanas, y en otros doce, dentro de los Últimos nueve meees. 

Para los de vejéz, más de quinientas semanas en la mayoria de los planes, 

y en una edad no menos de sesenta años para los varones y cincuenta y cin 

co para las mujeres. 

Existe otro periodo, qua se dá paralelamente en el tiempo a las prestaci2, 
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nes , y que se denomina Periodo de Carencia, el cual implica el no re

conocimiento de la prestación económica por un lapso prrudencial no mayor 

de siete dias cohtados a partir de la iniciación de las enfermedacles. 

Esta modalidad tiene por objeto servir de filtro a las posibles simulaci.,2 

nes de los afiliados, que bajo el pretexto de una enfermedad que sean di

fmC$�taiagnÓstico, buscan una incapacidad remunerada para descansar o p� 

ra demicarse a otros menesteres ajenos a las labores contractuales en la 

empresa a la cual está afiliada. 

Tenemos pues, que los requisitos para optar a las prestaciones en cierta 

forma arbitrarias y de acuerdo a las pol!ticas particulares de cada rég,!_ 

man de SEGURIDAD SOCIAL. Se supone que en un sistema de Seguridad plena 

no deben existir tales requisitos previos, y que basta que un hecho de 

contingencia se produzca para que la acción reparadora de las prestacio-

nes se haga presente. 

En nuestro caso, ya que seguimos la tendencia de los Seguros clásicos,tal 

posiblidad se halla a�n muy remota y por aso as que vemos que la mayoría 

de las partas de los reglamentos se destinan en cada establecimiento asi� 

tencial s lsd descripciones de los requisitos. 
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CONSIDERACIONE� JURIO!CAS SOBRE EL REGIMEN DE L�S PRESTACIONES SOCIALES 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA, 

La legislación sobre PRESTACIONES SOCIALES específicamente y sabre SEGUR! 

DAD SOCIAL,ha sigo,an general,prolifica durante el Último medio siglo. 

A continuacion se describen los eventos y los hechos legislativos que en 

éste sentido se han producido anéste lapso. 

En el año de 1928,el Ministro de Industria presentó unµ proyecto de pla-

nificaciÓn da los llamados Seguros del Trabajador ,proyecto que incluía -

los aspectos da los asegurados obligatorios en las personas trabajadoras 

de ambos sexos,y también a los trabajadores independientes. 

Al año siguiente se presentó un proyecto de Ley sobre Caja de Indemniza -

ciÓn Obrera,cuyo requisito para los beneficiarios era el de pertenecer a 

, 

empresas con mas de treinta trabajadores. 

En 1.933,se presenta otro proyecto para la creación del Institáto de Pre-

visión Social,y que no dec{a expresamente a qué clase de personas benefi 

ciaba. 

Otro proyecto similar tiene ocurrencia en 1935,ésta vez para la creación 

de la Caja de los Seguros Sociales,y que adolecía de la misma falla del 

anterior. 

Durante los años 1930 ,1931 y 1936,se presentaron sendos proyectos ten-



dientes a la creación de un 

1 DIIVEISIDAD snwort BOLIVAR 

B!BLIOTEGA 

BARRANQUILlA 

,que fuese inde-

pendiente del Estado y que a la vez se hallara supervigilado por la Con

traloria de la Rap�blica. 

La Ley 6a. de 1945 crea la Caja Nacional de Previsión,pero queda limitada 

para benef iciarios prestaciones a los empleados de la Nación. 

La Ley 90 de 1946,aparaciÓ como un instrumento fundamental para la SEGU 

RIOAD SOCIAL,convirtiéndose en la norma orgánica del Segur o Social para 

Colombia. 

Durante 1971 hizo . . , su aparicion el Decreto Ley 433, por el cual se reor-

ganizÓ el Instituto Colombiano da los Seguros Sociales y se introdujo lll2, 

dificaciones en la Ley 90 de 1.946. 

Desafortunadamente sus redactores no aprovecharon la oportunidad para im 

plantar una moderna concepci9n de la SEGURIDAD SOCIAL.1.-

l.- Jesus Maria Rengifo Ordoñaz. LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA • 

Bogotá Temis 1.974. Página No.39.-
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Un año mas tarde aparece la Ley loa. que modifica los decretos 433 y 435 

de 1.971. 

, . En 1.973, se producen los Decretos Ley 1.935 y 2796, ambos regimen finan-

ciero de los Seguros Seciales. 

En 1.976, se produjo al Decreto Ley 143, por medio del cual se organizó 

nuevamente el Instituto de los Seguros Sociales. 

Del mismo año en la nombrada ley 4a, por la cual se diftaron normas sobre 

PRESTACIONES de los Sectores pGblicos, O�icial y Semioficial y Privado.Tr� 

tó especificamente del incremento y reajuste de todas las pensiones. 

También elrnismq año de 1976 en el Decreto Ley 150, por el cual se dictaron 

normas para la celebraciÓnde contratos por parte de la Nación y sus enti-

d�des descentralizadas, Este Decreto es tangencial para la mecánica de su 

realizacion en algunos aspectos. 

II. LEGISLACION SOBRE PRESTACIONES SOCIALES EN LA ACTUALIDAD.

Para hacer una s!ntesis del estado actual de la legislación sobre PREST�-

CIONES SOCIALES, deben tenerse en cuenta algunas circunstancias especiales. 

En primer Lugar, varios de los Decretos y Leyes expuestos en el Cap!tulo 

anteri�or aún se hallen vigentes en estos momentos;� en segundo lugar,las 

Gltimas dificultades del Seguro Social, que han hecho crisis sobre todo a 

partir del problema reciente de los médicos, las continuas huelgas, el ca.!!! 

bio de la calidad de trabajadores, oficiales a funcionarios de la SEGURIDAD 
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( &esez de drogas etc) han dificultado aún 

más la reguiar marcha del I.s.s.

Las PRESTACIONES ,como derechos que la SEGURIDAD SOCIAL concede a los afi_ 

liados ,deben medirse en el aspecto y en el tiempo,cubriendo todo el terri 

torio nacional y uniendo el pasado y el porvenir,para cuidar al ser huma-

no desde antes de su nacimiento,hasta más allá de su muerte,el velar por el 

bienestar de su familia. 

Este concepto dá una extensión considerable a las PREST�CIDNES y al mismo 

tiempo sirve para medir los alcances da su legislación en un momento dado 

Como antes se ha dicho, las prestaciones del Seguro Social, obligatorio 

son en especie en dinero o en especie y dinero segun el caso. 

Las Prestaciones en dinero tienen por objeto ampliar la Pérdida o Ganancia 

transitoria o permanente del asegurada y se liquidarán en relación �on -

las salarios o ingresos que se hayan tomado como base para los respectivos 

cotizaciones, en la proporción que señalan loa reglamentos generales del-

Institutoy son comparable con cualquiera otra remuneración, ganandias or-

dinarias o pensión en la forma y cuantia que se separen los mismos regla-

mentos., 1 .,-

[ •• -Colombia. Gobierno Nacional. Decreto 433 de 1971, arti. So.
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Las pensiones y subsidios que corresponden a los asegurados o a sus ben� 

ficiarios son inembargables, sin perjuicio de las acciones que son adela.!! 

tadas por las personas a queienes se deben alimentos, de conformidad con 

el art.411 del CÓdigo Civil y concordantes. 2.-

III. PRESCRIPCIDN DE LAS ACCIONES.

La acción para el reconocimiento de una pensión describe en cuatro años 

la acción para al reconocimiento de las demás prestaciones y el derecho a 

cobrar cualquier subsidio o pensión ya reconocidas prescriben en un año.3.-

Se observa que respecto al código sustantivo del Traba�o que la prescrip

ción en este estatuto as mayor, ya que las reglas general en dicho código 

dice que la prescripcion de las acciones es de tres años, y es mas el es

tatus o estado de pensionados no prescriba. 

2.- Colombia. Conreso de la República, Ley 90 de 1946 Art 34. 

3.- Colombia. Ibidem. Art 36. 
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El congreso, mediante Ley 20 de 197□,•c�o�n�c�e��"�ff"!.ffl:l!ffl��raordinarias 

al Gobierno Nacional para establecer un mecanismo en virtud del cual todo 

reajuste ds sueldos y salarios, implican una elevación en las pensiones en 

forma proporcional al aumento decretado en favor de los trabajadores acti-

vos con un criterio equitativo. 

Como se puede apréciar por las normas transcritas sobre revalorización de 

pensiones, exixsten ua una tendencia en nuestra legislación General a uni 

ficar sobre la variación de los salarios. Pero en cuanto se refiere a sus 

aplicaciones se toman por mas casuísticas y porcentajes diversificados que 

se traducen a una nivelación de los aumentos en los diversos sectores. 

a. Rengifo -□rdoílez. op. cit. Pag. 220.
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e o Ne L u s I o NE s.

Las ideas que siguen deben ser consideradas como condiciones ya que sus 

contenidos se han elaborado en base a los an�lisis de llo anterior des-

crito . 

La posición del autor en éste momento es de crftica constructiva ya que -

piensa que las PRESTACIONES SOCI�LES Merecen ser tratadas con mas atención 

por parte del estado y porque cree sinceramente de que buscan parte de las 

fallas y que astas se deben a deficiencias en la Legislación. 

Algunas conclusiones concretas son: 

Las PRESTACIONES SOCIALES en Bolombia, lo mismo que la SEGURIDAD SOCIAL,en 

general no han sido aplicadas teniendo en cuenta el principio de la gene-

ralizaciÓn que por casualidad, que por naturaleza involucran, así; no han 

tenido cabal cumplimiento ni en cuanto a cobertura de la¡:nblaciÓn, ni an 

cuanto a bobertura de los riesgos y contingencias que se supone. 

En cuanto a la Legislación propiamente dicha, resulta forno falla que li.qi_! 

ta los alcances de LAS PRESTACIONES SOCIALES, la falta de unidad en las no_r 

mas sociales protectorales de los trabajadores. 

No existe un solo estatuto general, sino una multitudo de normas de cara� 

ter legal, reglamentario y convencional que se establecen los mas diversos 

tipos de prestaciones para una misma contingencia, con modalidad propia en 

cuanto a su cantidad y extensión. 
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Este fenómeno se presenta paralelo al programa disperso de Instituciones 

dedicadas al ejercido parcial de la SEGURIDAD SOCIAL , las cuales en su ma 

. .. . , yoria son fruto de la improvizacion. 

De lo anterior se concluye entre otras cosas, la disparidad de las normas 

sobre PRESTACIONES y demás elementos de la SEGURIDAD SOCIAL, se origina en 

buena partes, en la pepralidad y la multiplifidad de los organismos anear-

gados de otorgarlas, pues muchos de ellos han establecido modalidades adi-

cionalesa las normas mfnimas consagradas por las Leyes ordenan�as o acuerdos 

o han creado prestaciones no contempladas en cada caso.1.-

En lo que atañe a las prestaciones que amparan los trabajadores colombianos 

puede decirse en general, y desde el punto de �ista del contenido juridi-

ca, que las normas legales son aceptadas aunque algunos sistemas no otar-

gan protección suficiente y adecuada dado el monto y la duración. 

lo que si definitivamente parece enfermedad crónica ae la falta constante da 

reglamentación que dejan sin fuerza operativa a Decretos, leyes y otras di� 

posiciones cuyos contenidms pudieran dar solución a requerimientos importa.!! 

tes. 

l.- Rodríguez Espinoza, PP• cit. p�gina 70. 
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