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El Pian Básico será financiado mediante las siguientes contribu-
ciones: a) del asegurado del 4% a 6% del salario mínimo regional que 
será fijado por Decreto del Presidente de la República, mediante pro-
puesta del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; b) de la empresa, 
en cuantía igual a la suma de las contribuciones de sus empleados y 
de los trabajadores eventuales que le presten servicios, y también por 
intermedio de terceros y, en rio del salario mínimo regional por em-
pleado para el sostenimiento de las prestaciones propias del acciden-
te de trabajo, y e) de la Unión, en cuantía suficiente para el costo rela-
tivo al personal y a la administración general que tienen a cargo la 
ejecución del Plan Básico, y para la cobertura de cargos eventuales. 

El Plan Básico, con personalidad económica, será ejecutado por 
el Instituto Nacional de Previsión Social, bajo la supervisión y control 
de los organismos propios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

La reglamentación del referido Decreto será realizada por el Po-
der Ejecutivo antes del 31 de julio de 1969 y entrará en vigor el lo. de 
octubre del mismo año. 

CHILE 

SEGUNDO SEMINARIO "FLANDES" 1970 

La Seguridad Social en el Desarrollo 
Económico — Caso chileno 

Las acciones que constituyen el campo de la seguridad social for-
man parte de la política social y económica de una comunidad y com-
prenden, básicamente, la protección de la salud y del nivel de vida 
de sus miembros. 

Estudios preliminares muestran que en 1969, alrededor del 70% 
de la población chilena estaba cubierta, en una u otra forma, por la 
seguridad social. 

El flujo de recursos que la comunidad destina al funcionamiento 
del sistema representó, en el mismo alio, aproximadamente el 19°/o del 
Ingreso Nacional. 
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Los indicadores anteriores muestran con claridad la enorme im-
portancia que la seguridad social tiene en la vida nacional. El creci-
miento logrado se manifiesta no sólo en el plano social que le es pro-
pio, sino que su acción juega un papel de magnitud apreciable en lo 
económico. 

Sín embargo, el desarrollo de la seguridad social chilena ha sido 
inorgánico, lo que ha traído como consecuencia la existencia de una 
compleja legislación y una administración compuesta por numerosas 
instituciones. La pluralidad de regímenes previsionales contienen es-
quemas de prestaciones de distinta cuantía y calidad, que traducen 
una discriminación en favor de sectores pequeños, pero con fuerza de 
presión laboral. 

La complejidad legislativa origina también defíciles problemas ad-
ministrativos, los que, muchas veces, terminan por restarle eficacia 
al sistema de prestaciones. 

Sin haber entrado en un análisis profundo de la seguridad social, 
puede concluirse que ella ha vivido, en buena parte, un mundo sepa-
rado de la política económica y cuando se ha conectado a ésta, ha 
sido porque el Gobierno necesitaba de sus recursos o porque deseaba 
controlar, esporádicamente, algunos de sus componentes. Los que se 
han preocupado por la seguridad social han sido aquellos sectores que 
tenían interés primordial en ampliar su esfera de acción o en perfeccio-
nar las prestaciones pero, muy pocos se han inquietado por lograr que 
ella se incorpore a los planes de desarrollo de nivel nacional. 

En lo específico, y a pesar de haber transcurrido más de 45 años 
desde la creación de los núcleos más importantes que componen la se-
guridad social, las fuentes que proveen recursos para el financiamien-
to del sistema se han mantenido sin sufrir grandes modificaciones. 
Dentro del cuadro de los ingresos, aún mantiene una alta participación 
la contribución de los empleadores, a pesar de que muchos escritos 
económicos han planteado una serie de interrogantes en relación a 
ello. Pensamos que es urgente tener una respuesta al problema, tanto 
más, a medida que Chile participe en los mercados integrados. 

A la inversa, existen sectores que impugnan la mayor participación 
que viene teniendo el Estado en la toma de decisiones de la seguridad 
social y, la creciente contribución financiera que hace a ella. Surge 
aquí otra interrogante que es preciso dilucidar a la luz de un análisis 
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crítico de los mecanismos institucionales y de las metas que la comu-
nidad desea darse. 

El desarrollo de los mercados integrados en los cuales Chile par-
ticipa, exige un conocimiento pleno de las implicancias sociales y eco-
nómicas que genera la nueva situación. La existencia de substanciales 
diferencias en los sistemas de seguridad social no solamente entre 
países, sino también en el interior de ellos, hace la situación parti-
cularmente difícil. En un Seminario como el que en esta oportunidad 
se ha programado, no puede estar ausente esta materia, y es una ex-
celente ocasión para analizar en profundidad el panorama que ofrece 
la seguridad social en los países que integran la Asociación Latinoame-
ricana de Libre Comercio (ALALC) y particularmente el de los cinco 
países comprendidos en el acuerdo de integración subregional denomi-
nado Grupo Andino. 

El Seminario que Flandes organiza con la asesoría técnica de la 
Superintendencia de Seguridad Social y del Centro de Estudios de 
Seguridad Social (CENTESS), y con el apoyo de las Facultades de 
Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Chile, tiene por objeto revisar los conceptos fundamentales 
de la seguridad social y la situación vigente, las implicancias económi-
cas y sociales que envuelve, a la vez que discutir alternativas que con-
duzcan a un cambio fundamental de los esquemas existentes. 

TEMARIO 

1.—CONCEPTO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL. 

1,1.—Definición y alcance. 
1.2.—La Seguridad Social y la economía. 

2.—PANORAMA ACTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CHILE. 

2.1. —Evolución del sistema. 
2.2.—Estructura administrativa y de prestaciones. 
2.3.—La medicina social. 
2.4 . ---Estructura financiera. 

3.—SEGURIDAD SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO-SOCIAL. 

3.1.—Efectos de la Seguridad Social sobre el consumo y los pre-
cios. 
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3.2.—Efectos de la Seguridad Social sobre la fuerza de trabajo. 

4.—LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INTEGRACION LATINOAMERI-
CANA. 

4.1.—Problemas sociales de los mercados integrados. 
4 . 2 , —Caso particular: Grupo Andino. 

5.—PANEL FINAL. 

Bases para la formulación de un nuevo sistema de seguridad so-
cial. 
La nómina de organismos internacionales invitados es la siguiente: 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) 
Comité Interamericano de Seguridad Social (CISS) 
Programa de Seguridad Social de la O.E.A. 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

ESPAÑA 

SEGURIDAD SOCIAL DEL SERVICIO DOMESTICO 

El Decreto 2.346/1969, de 25 de septiembre, ha venido a regular el 
Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio Doméstico, au-
nando, de una parte, la experiencia recogida del anterior Montepío Na-
cional del Servicio Doméstico, y de la otra, los avances que supone la 
Ley de Seguridad Social y en particular el Régimen General, al que 
por imperativo de la propia Ley se ha de acomodar en lo posible, ten-
diendo a la máxima homogeneidad en sus principios. 

El Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio Domésti-
co, previsto en el apartado h) del número 2 del artículo 10 de la Ley de 
la Seguridad Social, se regirá de conformidad con lo establecido en 
dicha Ley, por el título 1 de la misma, por el presente Decreto y sus dis-
posiciones de aplicación y desarrollo, así como por las restantes nor-
mas generales de obligada observancia en el sistema de la Seguridad 
Social. 
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