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1 N T R o o u e e I o N 

Es'precis1•ente en la hora de hoy. ·en nuestro mundo pre

sente. cu1ndo el Sistem1 Univers1l. por asf decirlo, de 

los Derechos Hu11anos. recl1m1n en form1 enfitic1 la tr11 

cendench del ser humano. 

Esta11os de acuerdo. pero no porque en la hora p~esente. la 

persona humana tenga menos dignificaci6n; ello es patri•o

nio de su naturaleza r1ctonal. Asf las ~osas. el ayer, el 

hoy y •1 futuro reclaman necesariamente qu~ el fndivfduo 

~e ubique dentro de la mayor dign1ficac16n. Su eminente.d1t 

nidad como.persona hum1n1. 

En t1l virtud,· la socitd1d reclama, y reclamari per-se que 

a f'te ente viviente se le proteja dentro de tal rango. Es 

por ello que existe una luch1 incansable .del ho11bre por ubj_ 

car a la persona~ y ella ha sido dep6sito no solamente en 

la filosoffa, en la pol,ttca o en la econo11fa, stno aún en 

·propia ltteratura, disciplinas dentro de las cuales, unas 

veces se ensalsa al ser humano, y otras veces se le degra

da. 

Es nuestro objeto de estudio el tema e~ forma suscfnta de 

las prestaciones sociales; y a las prestaciones sociiles, 

obvf111ente se refiere al campo del ser hum1no. En efecto 



no ex1ste lo social sfn. ho~bre, n1 h11 hombre sfn soc1e• 

d1d, pues el hombre es una naturaleza racional, partfcfp! 

da a otros seres de la misma esencia. En este orden de 

fdeas contempla•os y nos dirigimos a nuestro objeto de e! 

tudio N El Anlltsfs Socto-Jurfdfco de las Prestactones s~ 

cfoles y el uso del tiempo libre en el IMss•. 

El te•• pro•uesto, de suyo aunque amplio,'pretende deffnfr 

en tfr•fnos jurfdicos, una concepc16ri altruista del congl~ 

merado soct1l en una deter•inada socfeda~. Propiamente y 

de acuerdo con los avances del mundo •oderno, en nuestra 

sociedad contemporanea. De tal forma que las prestaciones 

que hoy son tema de la presente tests, significan una te! 

dencia, a •en de· lo social, altruista por compro•eter al 

género humano¡ tanto como entidad como persona ffsica del 

compro•;so de corresponder a otros seres de su •is•a nat~ 

raleza. 

Por.ello, desde ya hace mucho tiempo, se comenz6 hablar 

en las constituciones, tanto escritas como no escritas, 

de tos llamados derechos sociales. 

Explfqufmonos: No pretendemos nf proteger o aludir a las 

doctrinas que con motivo de la reclamación de los fueros 

sociales, estin baftadas o impregnadas de demagogia. Igual 

mente descartamos dentro de nuestra posición¡ su antitesis 



o sea, aquellas doctrinas que con af•n de luero, pr~gresi! 

ao o industrtaltsmo se desentienden de la noble funct6n s~ 

cial, de la vida, del trabajo y de la producción, por tal 

•ot1vo; a ninguna de ellas nos referimos, pues rebasa de 

nuestra noble 1ntenctón. 

Lleg6 el mo•ento de concretar nuestro tema, pretendemos se! 

cillamente en la materia del Seguro Social determinar los 

propósitos de la Ley que lo rige, cuyo ortge~ data del ano 

de 1943, hacien~o un an•ltsis descriptivo valorativo-social, 

polftico y econ6mico; asf como jur~dtco, tratando de indepe! 

dizar este último concepto, para someter a las prestaciones· 

a lo que debe de entenderse por un Estado de Derecho. Es de 

cir, nos rige una Constitución, que en su apartado particu

larmente segundo, del problema org&nico, se refiere a la el! 

se trabajadora, sin perjuicio de englobar a toda una socie

dad, pues la justicia y la seguridad es para todoJ. Dentro 

de esta 11nea nos manifestarémos por el Estado de Derecho 

ya eludido, en considerar que las garanttas ya no son sola

mente individuales, sino tambiAn sociales. 

Por lo que en tal virtud, se ha tenido que contemplar den

tro de los Sistemas Constitucionales .• las hoy llamadas ga

rantfas sociales, o de orden social. 

·.·En esta parte introductoria no pretendemos bajo ninguna for 



ma hacer descr1pct6n y elenco de tales prestac1ones, stn 

e•b•rgo, las apunta•os co•o parte ilustrativa. y se ref1! 

ren en forma preponderante respecto al Seguro Soctil, a 

los artfculos 123, inciso •A•; fracci6n XXIX de la Const! 

tuct6n Polftica Mextcana; a los arttculos preliminares . . 
2,3 y 8 de la Ley del Seguro Social, sin perjuicio de otras 

disposiciones que pudieran aparecer en otras disposiciones 

o reglamentos, lo~ .que no son objeto del presente estudio. 

Actualmente, en tal tesitura. la.Ley del Seguro Social.ti! 

ne un capft~lo correspondiente, deno•inado de los Servicios 

Sociales y dentro de los cuales se co•prende: 

a) Prestaciones Sociales 

b) Servicios de Solidaridad Social 

Nos ocupamos de las Prestaciones de car&cter social, bién 

entendido, de que independientemente de su noción histór! 

ca, de su provecho, y de la labor persistente del organis-. 

mo IMSS, es·necesariamente hacer su noción valorativa-So -

cial, con su debida justificación jurtdica. 

La labor en este orden de ideas, tiene co•o finalidad, el 

dar un conoci•iento de la función social que realiza el 

IMSS, .de suyo noble. pero ésto no nos basta, pues es nec.! 

sarto deter•inar lo que nuestra Constitución, las Leyes y 

sus ~~gla•entos dentro del campo de la esfera co•petencial 



per•1ten o no permiten, Por ello ~emos destinado nues~ro 

propósito 1 mostrar la éomfront1ctón social-Jurfdtco,Es

to es nuestra Empresa. 

··~ . 



CAPlTULO I 

1.1.- CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DEL PAIS 

Al pretender dar una breve referencia de las caracterfsti

cas socioecon8m1cas del pafs, es fmposfble eludir el estu

dio y anilfsfs de varios factores que intervienen, 1nflu -

yen o afectan el desarrollo econ4•ico de cualquier pafs, 

y dada su complejidad tratarf de hacer un marco de refere! 

cia general iniciando asf con dos fen6menos b&sicos que 

son.: El Subdesarrollo y la Dependencia, mismos que hist6-

ri~a•ente se han condicionado el uno del otro y que uno 

vive por la presenc1a del otro y que ambos se han desen -

vuelto hist6ricamente. 

Entrando al tema de este trabajo, se puede argumentar que 

no toda dependencia i~plica subdesarrollo, pero todo sub

desarrollo si implica dependencia, Dentro del sistema de 

relaciones de interdependencia, eri el mercado mundial 

nuestro pafs ocupa ~na posici6n de dependencia, situaci6n 

que es tfpica y propia de los pafses subdesarrollados. E,! 

ta dependencia se manifiesta de.diferentes maneras, entre 

las que destacan: 

a);- Dependencia Comercial 

b},- Dependencia Financiera 

e).- Oependencta Tecno16gica. 
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Estos elementos que conforman 11 dependencia del pais de

ben ser entendidos en el marco del subdesarrollo. Es de

cir 11 economfa mexicana se desarrolla dentro de un sis

tema capitalista dependiente y •~rasado. y de este modo 

a pafses como los Estados Unidos altamente desarrolla -

dos, les es fácil penetrar en nuestra economia. penetr! 

ción que realizan no a su buena voluntad o • que coadyu

ven al desarrollo. sino lo que pretenden es lograr mejo

res beneficios(l)Y con ello reatiiar inversiones en nues

tro pais. 

" El capital extranjero comenzó a fluir a Latinoamérica 

desde el momento en que nuestros paises conquistaron su· 

independencia, hacia 1900 era ya evidente que Norteamér1 

ca desplazarfa al viejo imperio inglés en Mixico, Centro

américa y el Caribe y más tarde en todo el c'ontinente"(Z). 

A partir de ese momento el imperialismo va a estar pre

sente en la estructura económica de los paises subdesa -

rrollados entre ellos, México. 

(1) Ballesteros, Nicolás .- Problemas y Polftica Econó
micos de Mhico. II, México, SUA, 1982, p.142 

(2) Aguilar M, Alonso .- El Capitalista Monopolista del 
Estado ( En Revista Estrategia No. 2). México, 1982, 
p. 3 
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Se entiende por dependencia como lo afirm~ N1colis Balle1 

teros, como·• una relación de subordinaci6n de unos paises 

con referencia a otros dentro del marco del capitalismo. 

los intereses de los llamados pa1ses subdesarrollados c~ 

mo el nuestro, están subordinados a los intereses de los 

pafses imperialistas, especialmente Estados Unidos .( 3) 

Las estructuras son también dentro del orden de las rela

ciones económicas internacionales, las que en gran medida 

han determinado que un pafs sea o no económicamente depe! 

diente o subdesarrollado. El comercio exterior es un fac

tor importante ya que determina qu~ un pafs sea indepen -

diente~ o por lo contrar;o el culpable o responsable de 

la creciente dependencia econ6mica, tecnológica~ financ~~ 

· ra, comercial y aun cultural de los pafses pobres, ya que 

la autosuficiencia no se da en ningún pafs del mundo y, 

·para que·ésto se logre, es necesario que el comercio ex

terior sea inteligentemente administrado y no importar e! 

clusivamente artf culos suntuarios y las mismas se origi

nen en las necesidades del pafs y de adquirir lo que aquf 

no se produce y que se requiere para el desarrollo. Ademis,. 

se compran bienes intermedios de producción que son aque-

l los que for•an parte de un producto; por ejemplo: Las ~~ 

(3) Ballesteros, ·Nicolis - op. cit.,· p.144 
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facciones de aparatos, finalmente cuando la producci6n 

del sector agropecuario es insuficiente para satisfacer 

las necesidades internas, debido a factores climato16g! 

cos, nuestro pafs se ve obligado a importar alimentos,l 4) 
hablando de importaciones con la polftica comercial se 

pretende la substitución de importaciones, es decir, el 

gobierno impulsa a empresarios nactonales,para que empi~ 

cen a produci~ en México, ciertos artfculos que se esta

ban importando por medio de polfticas que prohiban la in

tr~ducción de artfculos que puedan competir y a su ·vez 

otorgar permisos para importar maqutnarfa libre de im

puestos. Dentro de este tipo, se supone una clase econ~ 

mica local que mantiene el dominio del sector exportador 

de la economfa y que a su vez cumple las funciones de cl! 

se politica, directora del estado. Sin embargo, la comer

cializaci6n de los productos depende de las condiciones, 

precios, cuotas, impuestos en el mercado mundial. 

Cuando se produce el paso de lo que se llama " el desarr~ 

llo hacia afuera • " el desarrollo hacia adentro " por 

medio de la creación de un sector industrial basado en 

la inversión de capitales externos. Este tipo no es pr~ 

piamente un modo de incorporaci6n, pues es posible que 

ya esté incorporado a través de uno de los dos tipos an 

(4) Gómezjara, Francisco A.- Sociologfa, Porrúa México, 
pp. 141-142 
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teriores. Sin embargo, se fija un nuevo modo de particip! 

ción en el mercado mundial a travis de la formación de bi! 

nes de capital, entendidos como bienes de consumo durade

ro. En cuanto a la remuneraci6n de la fuerza de trabajo, 

la más alta se da en la industria de bienes de capital, a 

la .elevada capacitación que requiere el personal¡ en cam

bio la industria de consumo no duraderos no necesita de 

mucho personal especializado, debido principalmente al equ! 

po poco sofisticado que utiliza, uno de los problemas a los 

que se enfrenta la industria es la estrechez del· mercado 

interno, como consecuencia de la concentración marcada del 

ingreso. En este Sector coexisten las grandes empresas, 

las cuales trabajan con una alta productividad y, por otro 

lado están las pequeftas y medianas empresas que tienen 

una baja .productividad, y que influye (5). 

Por lo tanto, se desprende de lo anterior, que los pafses 

con un producto interno bruto alto, tenderán a exportar 

sus capitales a aquellos paises con niveles de desarrollo 

inferiores, en este caso concreto el de nuestro pafs y , 

esto es lo que se conoce como el ingreso per capita, que 

representa lo que supuestamente le corresponde a cada uno 

de los mexicanos durante el ano, pero en la prictica, no 

(5l Reyna, Josf Luis.- Subdesarrollo y Dependencia: 
Caso de Amirica Latina ( En Revista Mexicana de 
ctologfa ); afto XXIX, ~ol.29, I 4, Oct~ - Dic., 
pp. 658~664 

El 
So-
1967, 
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ha sido distribu,do equitativamente " el per capita se ol 

tiene de dividir el PIB de un afto entre el número de po -

blación, sin deflacionar el PIB, es decir. sin restar la 

inflación •< 6). 

Asf se desprende que no se comparte la posición de hacer 

equivalente la dependencia con el • exterior • sino que 

la dependencia se encuentra también internamente y no só

lo a nivel de mercado. sino en las relaciones polfticas, 

económicas y sociales. 

LA INVERSION EXTRANJERA.- Empezó a tener importancia en 

el desarrollo económico de México desde el siglo pasado,· 

y a partir de la segunda guerra mundial se ha increment! 

do a un ritmo excepcional. Se ha pensado que la inversión 

extranjera tiene gran importancia en el proceso de indus

trialización del pafs, no sólo por ser el medio que ha i! 

corporado las innovaciones tecnológicas a la industria m! 

xicana, sino también por su función complementaria en el 

ahorro interno y en la formación de capital. asf como en 

la polftica de sustitución de importaciones y en la depen 

dencia económica <!l. En México la inversión extranjera 

(6) Ballesteros, Nicolás .• op. cit. p.77 

(7) Solfs, Leopoldo.- La Realidad Económica Mexicana: Re 
trovtsión y Perspectivas, siglo XXI, México. 1985. -
p. 195 
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ha sido el resultado de las decisiones gubernamentales 

que por el sentido nacionalista, han provocado que se al! 

je de los sectores claves y a su vez afecte et ;mputso al 

desarrollo y al proceso de industrializac16n quedando en 

manos del sector público y del sector privado nacional. 

La inversión extranjera tiene un gran flujo dado a los e1 

tfmulos que en forma indirecta, de los cuales goza en ma

yor .proporción el sector industrial. Y asf se tiene por 

un lado los bajos precios de los bienes y servicios que 

proporciona el gobierno¡ el bajo nivel impositivo, tanto 

general como el capital y sus rendimientos¡ la utiliza -

ci6n del servicio financiero interno para hacer menos 

riesgosa la inversión y por otro, el proteccionismo indis 

criminado y la legislación laboral que ha hecho que.el pre 

cio relativo del capital sea menor al def trabajo. 

Dentro de lo que corresponde al sector industrial no se 

pu~de nega~ lo~ efectos que la inversi8n extranjera ha t! 

nido para desarrollar diversas actividades incorporando 

técnicas avanzadas. Sin embargo, dentro de la polftica 

econ6mica, hay una legislaci6n nacionalista que limita a 

la participación a un 49i del total de la empresa. Pero 

en este sentido la mayorfa de los pafses en desarrollo con 

inversi6n extranjera, han puesto sus restricciones y com

partir con establecimientos de empresas trasnacionales, 
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para ast aligerar su soberanía. 

Al crearse nuevas técnicas de producción que absorban ma

no de obra, a la expansión regional, al aprovechamiento 

de insumos nacionales, al empleo de insumos nacionales,al 

empleo del crédito interno y a un alto volumen de export! 

c~ón, integrando as1, una industria menos dependiente y, 

as1 una vez cumplidos los objetivos en la legislación y 

la no concentración de empresas en actividades claves, c~ 

mo energéticos, comunicaciones, transporte y alimentos se 

estar¡ menos dependiente económica•ente en un pafsl 8>. 

La inversión extranjera se caracteriza por representar una 

ampliación directa del capital industrial y comercial del 

pah al que llega~ esta inversión llega a los sectores e

conómicos donde existen pocos riesgos y mayores garantfas 

• para la obtención de ganancias. En general estas inversi~ 

nes llegan a empresas filial~s de matrices que se encuen

tran en el extranjero. 

As~ mismo, las utilidades que las empresas extranjeras 

establecidas en México, tienen una gran importancia eco

nómica en la Inversión Extranjera Directa (IED), que a 

través de grandes empresas o consorcios trasnacionales, 

(8) Ibfdem, pp. 197-199 
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representa en la 1ctu1lid1d en un porcentaje del capital 

privado total coNo se puede apreciar en el cuadro nümero 

uno. 

c u A D R o No. 1 

MEXICO: PARTICIPACION DE LA INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA DE LA INVERSION 

'NACIONAL ANUAL, 1970-1980 
(Millones de pesos) 

Inversión 
Nacional Inversi6n 

Perfodo Anual Extranjera 

1975 221,700 2,551.3 
1976 267,600 3,271.1 
1977 339 .100 7,383.3 
1978 476, 100 8,767.6 
1979 698, 100 15,165;6 
1980 1,049.224 24,580,6 

Participación 
(%) 

1.2 
1. 2 
2.2 
1. 8 
2.2 
2.3 

FUENTE: LA ECONOMIA MEXICANA DE CIFRAS - p. 270 
NACIONAL FINANCIERA, S.A. - MEXICO, 1984. 

" Es conveniente resaltar que la Ley para promover la i~ 

versión Mexicana y regular la inversión extranjera, se ei 

tablece para constitufr sociedades mexicanas con partici

pacf6n de capital foráneo, bajo la regla general de inte

gración de capital de 51% mexicano y 49% extranjero, no 

se requiere permiso alguno por parte de l~s autoridades 
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competentes. En aquellos casos específicos en que la par 

ticipac1ón de la inversión extranjera solicite una estru..s. 

tura mayoritaria de capital, será la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras, el órgano competente para resol 

ver lo conducente, con base en los criterios señalados 

en la ley, en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial 

a nivel de rama y en su caso, de producto .( 9). 

• Alberto Aguilar. sostiene que en el primer semestre de 

1981, las empresas extranjeras establecidas en México re 

mitieron 65.6% más de utilidades a sus paises de origen 

en relación con el año anterior; en cambio las nuevas i~ 

versiones subieron a 496 millones de dólares o sea 40% 

más que en el primer semestre de 1980". 

Existen cinco ramas industriales en las que el IED parti 

cipa en más de un 50%, siendo la hulera con un 84.2%, t~ 

baco 79.7%, maquinaria eléctrica 79.3%, productos quími

cos 67.2%, construcción de maquinaria 62.0%. Sin embar

go. la IED participan en otras ramas industriales con me 

nos del SOS del capital. entre las que destacan: equipo 

de transporte con 49.1% del capital extranjero; produc -

(9) Inversiones Extranjeras, Marco Jurídico y su Aplic! 
ción. Mixico, 1984, p.23 
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tos metilicos 37.0% bebidas 29,0% productos alimenticios 

8. n. etcétera. etcitera. 

La inversión extranjera a través de las filiales de las 

empresas trasnacionales siguen una polftica que les ben! 

· ficia sin importar las consecuencias que ocasionan a los 

pafses que llegan. Sus polfticas corresponden a intere -

ses externos y nunca contribuyen al proceso de desarrollo 

de la economfa nacional. Esto se refleja fundamentalmen -

te en los precios que nunca corresponden a los costos, 

ya que ellas fijan arbitrariamente sus precios de acue~ 

do a sus exigencias (lO). 

Las empresas trasnacionales son la forma que en la actu! 

lidad asumen los grandes monopolios y consorcios que hoy 

dominan la vida económica de los pafses capitalistas avan 

zados·y subdesarrollados. 

LA INDUSTRIALIZACION.- Es un factor básico para el desa

rrollo de cualquier país, por lo que es necesario compren 

der cómo se realiza este proceso para poder acelerarlo o 

adecuarlo a las necesidades del pafs. 

(10) Alberto, Aguilar.- Citado por Ballesteros·Nicolis, 
op. ctt. pp. 148-149 
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Desde una perspectiva simple, se podrfa identificar a la 

estructur~ industrial nacional como una estructura que 

esti experimentando un proceso denominado de transición 

en la cual el predominio de las actividades agrarias, •! 
neras, petroleras, etcétera, etcétera, era lo más nota -

ble hacia una economf a industrial en proceso de diversi

ficación creciente tfpicamente urbana. la estructura in

dustrial nacional que actualmente se desarrolla tiende 

a t~avés del tiempo, a constituir una estructura econó

mica industrial que avanza hacia la fabricación de bie

nes i~termedios e incluso a la producción de bienes de 

capital superando en importancia la producción de los 

bienes no duraderos o simples y la de bienes duraderos 

que son.caracterfsticos y acaparan la atención en los 

inicios de la industrialización. 

El proceso de industrialización en México ha atravesado 

por diversas fases que lo caracterizan y lo hacen espe

cifico. Desde el siglo pasado ya se producfan articulos 

manufacturados; aunque la producción se realizaba en t! 

lleres artesanales y no en industrias propiamente di -

chas. 

La industrialización se consolida en México a partir de 

la segunda guerra mundial. Este proceso se .da vfa sust! 

tución de importaciones; es decir, se. ~roducirjn en el 
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pafs productos que antes se compraban en el exterior(ll), 

Como afirma Sergio de la Pena. • aunque 11 industrializ! 

ción se inició en forma incipiente desde el.perfodo por

firista en el siglo pasado. bajo el impulso del crecimien 

to del capitalismo mundial. solamente logr6 convertirse 

en el centro y objetivo principal del desarrollo con el 

proyecto nacionalista de los aftos treinta. y avanzar con 

el auge de la segunda guerra mundial. Al calor del naci2 

nalismo se diseno un aparato de protección, de financia

miento. de creaci6n de servicios bisicos, de formación· 

de mercados y tambiin de control de las rebeliones de los 

trabajadores. Sin duda el sistema de i•pulso capitalista 

fue exitoso. pero en la década de 1940, requerfa importan 

tes ajustes para seguir creciendo (l 2) 

" Otro factor importante que influye en el proceso de in

dustrialización del paises la creciente intervención del 

estado. Esta se ha manifestado en el sector industrial. 

sobre todo en los siguientes conceptos •: 

- Excención de impuestos 

(11) Solfs. Leopoldo .- op. cit, pp. 169-174 

(12) De la Pefta, Sergio .- Estado. Desarrollo E~onómico 
y Proletariado, en Comercio Exterior, Vol. 25, # 12, 
México, 1975, p. 1352 



- Control dt i•portacion1s 

- Incentivos fiscales a la inversión 

- Inversiones públicas en obras de in-

fraestructura 

- Sistema de crédito preferencial a la 

industria 

- Producci6n estatal de ciertos insumos 

bisicos ( petróleo, electricidad, etc! 

tera, 1tcit1ra ) 
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Si bien se puede afirmar que México se encuentra median!. 

mente industrializado, este sector todavfa·sufre muchos 

problemas como los siguientes: 

- Alto grado de concentraci6n y monopol! 

zación ~ndustrial 

- Desperdicio de capacidad instalada 

- Baja productividad en algunas ramas in-

dustria les 

- Fuerte grado de dependencia exterior: 

tecnologfa, financiera y comercial. 

- Tecnologh inadecuada a los requeriillien 

tos del pah 



- Alta protecci~n por parte del estado. 

que han derivado en baja calidad y al 

tos precios 
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El proteccionismo indiscriminado otorgado por el estado 

a la industria ha propiciado una producción de bienes de 

ma~a calidad y ademis muy poco competitivos con el exte

rior. Todo asto trae como consecuencia la baja product! 

vidad y la no preocupación de ser eficientes por lo que 

sabe que el estado le va a resolver sus problemas en fo~ 

ma paternalista, la totalidad de su capacidad no es util.! 

zada por lo que su capacidad es desperdiciada, sin embar

go, la mayo·r parte del sector industrial se encuentra d!?, 

minado por empresas trasnacfonales que son un verdadero 

monopolio y hacen que los precios de los productos s.e el_! 
ven constantemente afectando así a gran parte de la pobla 

ción marginada y de bajos recursos, un problema que afef 

ta a la totalidad de la población derivado de la industri! 

lización es la contaminación del aire, del agua y de la 

tierra, teniendo como resultado el poco interés de los 

industriales ya que lo Gnico que desean es obtener ganan 

cfas lo más ripidamente p~sible, otro problema derivado 

de la estructura monopólica industrial y del proteccio-
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nismo indiscriminado es la fuerte depende"cia del exte
rior (l 3) •. 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL.- La dinámica misma del proceso 

de industrialización está en relación directa con el per. 

fil de la estructura ocupacional, en el sentido de que 

11 ocurrir cambios en la estructura 1ndustr1al es muy p~ 

sible que paralelamente surjan transformaciones altamen

te significativas en la estructura ocupacional. 

Es verdad que la cantidad de la mano de obra disponible 

para la actividad económica depende de la estructura de 

la población que es ti 1 igada· a factores demográficos, P!. 

ro así mismo, está influfda por factores de carácter ec~ 

nómico y s~cial. Las tasas de fecundidad y mortalidad, 

respectivamente deter~inan de modo principal la m~gnitud 

de la población y su composición por sexo y edad, de cuya 

estructura se deriva el número aproximado de personas que 

pueden participar en la actividad económica; la distrib~ 

ción de la población por zonas urbanas y rurales, el por 

centaje de las •ujeres incorporadas a la actividad pro -

ductiva~ etcitera, constribuyen entre otras ca~acterfst! 

cas demográficas a determinar la proporción de la fuerza 

(13) Ballestero, Nicolis .- op.cit. pp. 36-47-52-53 
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de trabajo y la poblac16n econ6micamente activa PEA (l 4) 

" De esta manera nos encontramos que la fuerza de traba

jo y la poblaci6n econ5micamente activa habrá " que bus

carla entre la fuerza de trabajo femenina que no es ocu

.Pada en actividades consideradas oficialmente producti -

vas y por lo tanto fuera de la PEA, y los desocupados y 

sub-ocupados. 

En realidad la mujer al desempe~ar las labores del hogar 

desarrolla tanto o más actividad que en.otro trabajo IS! 

lariado, solo que aquel no se considera productivo, sino 

parte del papel explotado que debe asumir la mujer en la 

sociedad actual " (l 5) 

El artfculo 123 de la Constituci6n Mexicana que garanti

za que" todo hombre tiene derecho al trabajo", nos da

mos cuenta que el trabajador en M~xico y en el mundo en

tero ha recorrido un largo camino para 1~ conquista de 

s~ dignidad como hombre y para la valorización social y 

económica de la finalidad y utilidad de sus esfuerzos y 

fatigas, que son los esl~bones de todas las civilizaci! 

(14 ) Gonzilez Salazar, Gloria.- Problema de la Mano de 
Obra en México, UNAM, México, 1981, pp, 67-71 

(15) G6mezjara, Francisco, A,- op. cit. p. 232 
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nes y todas las etapas del pr~greso de la humanidad. Pero 

si se hiciera un estudio amplio del pasado y del presente 

del trabajo serfa impresionante darse cuenta del alto nú

mero de personas j6venes y viejos, hombres y mujeres que 

buscan trabajo y no lo encuentran y por lo tanto, todo d! 

sempleo es una pérdida irreparable para el progreso de una 

economfa y para el desarrollo de la persona desempleada, 

porque al no tener trabajo, no hay un ingreso y sin f ngr! 

so, trae como consecuencia la miseria, enfermedad, 1nseg! 

ridad y desesperaci6n (16). 

Asf mismo, una sociedad de desempleados es una sociedad, 

pobre y ésta debe tener por objetivo la creacion de fue!!, 

tes de trabajo ya sea a corto o mediano plazo, o de lo 

contrario estari condenada.al fracaso. 

Por otro lado la pobl~ción, o el sector de población en 

edad de trabajar en una sociedad ec~ndmica, que es la que 

soporta el peso de la manutención de los que todavfa no 

pueden ni .deben trabajar. Esto nos lleva a lo que en éc! 

nomia y demograffa se denomina población económicamente 

activa, poblaci6n total y fuerza de trabajo, entendiénd! 

se la primera como la mano de obra d1spon1ble para las 

actividades productivas en una sociedad y, que ademis 

disfruta de· un horario fijo y prestaciones que la ley 

(16) Anda Gutiérrez, Cuauhtémoc ,- México y sus Problemas 
Socioeconómfcos, SEP , ·México, 1982~ p. 111 
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otorga y. la segunda que incluye desde les niftos recién 

nacidos hasta los ancianos. sean éstos pensionados o no. 

sanos o enfermos. pero que todavfa viven y consumen y por 

Gltimo aquella parte· de la poblaci6n que esti en aptitud 

o capacidad ffsica para trabajar. 

En todas las sociedades la gran mayoría de la PEA se e~ 

cuentra comprendida entre los quince y sesenta y cuatro 

anos de edad. aproximadamente; en el caso de México~ los 

datos oficiales la ubican entre los doce y los sesenta y 

cuatro anos. Ast una naci6n con un promedio de edad entre 

los 20 y 30 anos. dispondri de un reducido volumen de PEA. 

y otra con promedio cercano a los 40 a~os. dispondri de 

un volumen alto (l 7) 

En México y en la mayorfa de los pafses Latino America

nos, sus tasas de natalidad son muy altas. dando como r! 

sultado promedios altos de edades muy jóvenes. por lo 

cual sus indices de población económicamente activa. son 

reducidos. 

LA URBANIZACION.- México ·ha seguido un acelerado proceso 

de urbanización. originado por una fuerte corriente migr! 

toria del campo a las ciudades. Esto ha causado un agudo 

(17) Ibfdem. p. 113 
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déficit de vivienda, el cual se refleja en una r&pida e~ 

cala de precios, especialNente de los terrenos y rentas 

por otro lado, un problema mis dram&tico de los Centros 

Urbanos en lo referente a la vivienda son las llamadas 

" Ciudades Perdidas • o • Cinturones de Miseria ", las 

cuales son concentraciones de habitantes en determinados 

centros, viviendo en condiciones deplorables, ya que g! 

neralmente las casas que las componen carecen de agua en 

tubada, drenaje, ventanas •. Están construidas con desper

dicios ( lámina, cartón, etcetera ), tienen pisos de ti! 

rra y cuentan sólo con letrinas, sin servicios sanitarios. 

Ahora bien, estas ciudades perdidas por lo regular se ori 

ginan por invasiones ilegales, en terrenos del estado o 

privados, zonas de derechos de vías ferreas, de lineas 

de energfa elJctrica, barrancos y viveros o fondos de 

rlos secos, etcetera, teniendo como consecuencia la pro

pagación fácil de las enfermedades, además de otros efef 

tos sumamente negativos, como son la promiscuidad, pros

titución, violencia, alcohólismo, drogadicción, etcetera, 

lo que produce un deterioro fisfco, económico y moral de 

la familia. Con el crecimiento de la población, la cons

trucción de vivienda está relacionada con la tendencia 

del ingreso familiar y per capita, la estructura y legi! 

lación sobre la tenencia de la tierra, asf como, los ni

veles socioec6nomicos y educativos de la población. 
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Las grandes ciudades en nuestra época son a la vez, el 

epicentro y el reflejo de la problemática de todos los 

pafses, de alguna manera representan la ruralización de 

las ciudades de los pobres migrantes del campo hacfa los 

centros urbanos. la vida inhumana del campo parece prep! 

rar el inimo de los campesinos migrantes para la acepta

ción de una vida degradante social y culturalmente en la 

ciudad (l 8) 

Las causas de migración como lo menciona el maestro Gómez 

jara, hay que buscarlas en las condiciones socio-económi 

cas del sector agropecuario: a) carencia de servicios, 

fuentes de trabajo y vivienda¡ b) represión contra los 

trabajadores rurales para impedir su organización in~e

pendiente del estado y defender por lo tanto, sus dere

chos; c) a la explotación creciente de los campesinos al 

reducir el precio de sus productos contra el aumento con! 

tante de los precios de los artículos industriales, abo

nos, aperos agrícolas, ropa, articulos del hogar; d) in

troducción de tecnologia disenada en paises imperialistas 

con carencia de mano de obra, que en México, donde abunda 

ést~. provoca su desplazamiento¡ e) la difusión e imposi

ción a través de los medios masivos d~ comunicación, de 

(18) Ibfdem, pp, 89-101 
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los valores de la Sociedad de ·consumo y la Modernización 

" que d1scrim1nan la vida rural y estereotipizan la so

ciedad urbana, otra causa importante de la migración es 

la salida de braceros mexicanos hacia los Estados de Not 

teamer1ca (l 9) 

La poblac18n en el mundo ha crecido muy r8p1do en los 01-

timos anos, este fenómeno denominado " explosión demogr~. 

fica N, es resultado de altos niveles de natalidad, au

mentando mucho los gastos sociales necesarios para mant! 

ner y educar a una gran y creciente cantidad de niftos y .· 

adolescentes que no participan en la producción económl 

ca, trayendo como principal problema la escazes en la 

producción de alimentos y vestido, de habitación, de agua 

potable, alcantarillado, luz eléctrica, comunicaciones, 

salubridad y educación, todo ésto surge por el acelerado 

crecimiento demográfico. Esto trae como consecuencia ob~ 

táculos al adelanto económico, por la exigencia de nue

vas y enormes inversiones para atender necesidades soci! 

les, que· se podrfan aplicar, si la población creciera m! 

nos, a dar mayor impulso al desarrollo económico, todo 

isto indica que en un mayor crecimiento demogrifico ~n 

Mixico por.si mismo es un factor no primordial que pue-. 

(19) Gómezjara, Francisco, A.- op. cit. pp. ZJ0-231 
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de generar obsticulos al desarrollo econBmico s61o en la· 

medida en que opere como causa contrarfa al incremento de 

la productividad y que tendrfa que ser objeto de cuidad~ 

sos estudios e investigaciones (20) 

TURISMO.- A medida que se desarrolla la actividad turis

tica en nuestro pafs amplfan la posibilidad de generar 

empleos en este sector, lo que es importante porque pr! 

cisamente uno de los problemas mis graves es el desem -

pleo ••• La ocupación de empleos en este sector se or! 

gina principalmente en hoteles, restaurantes, comercios 

especiali~ados y en los transportes, este es un problema 

que aqueja a la población en el caos del tránsito vehic~ 

lar en las zonas urbanas de mayor concentración, en don

de por las causas de crecimiento de la población, la de

ficiente planeación urbana, la insuficiencia de equipo, 

en ocasiones legislación deficiente y, la imprevisión del 

crecimiento con planos reguladores, que serian entre otros 

factores los que definen el cuadro de una situación que 

se plantea como delicada (2l) 

(20) Loyo, Gilberto.- Not~ sobre Población y Desarrollo 
Económico, Seguridad Social, afto XIII, # 29, época 
llI, Sep. - Oct. México, 1964, pp. 25-27 

(21) Anda Gutiérrez, Cuauhtémoc, - tip. cit. p. 27 
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VINCULO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CON EL DESARROLLO 

ECONOMico:- Una de las principales caracterfsticas del 

desarrollo económico en un pafs como el nuestro, es la 

existencia de una utilización deficiente de los factores 

de producción, en que generalmente se desperdicia un fa~ 

tor: La mano de obra, la adopci6n de nuevas técnicas trae 

implfcito, .casf siempre, un mal empleo estructural de la 

mano de obra. Esa dificultad salo podria ser salvada me

diante un esfuerzo de adaptaci6n de la tecnologfa, el . . 
que resulta m~s diffcil en los paf ses· subdesarrollados, 

generalmente carentes de una industrfa propia. 

En funcf6n de esta caracterfstica, la necesidad de mano 

de obra capacitada, de acuerdo con la renovación de ·los 

programas econ8micos, pone en relieve el papel de la ed! 

cación técnica como ~n elemento de equilibrio social. En 

relación con los procesos de industrialización, en los 

paises latinoamericanos se comprueba este contraste; fre! 

te a una desocupación bastante numerosa de mano de obra 

no calificada, impera demanda y escazes de trabajadores 

preparados profesionalmente para las nuevas et•pas de 

pro~ucci6n y desarrollo c22 >. 

l22) Moles, Ricardo ;. La Integración Latino Americana 
y la Segurid~d Social, Cuadernos Ticnicos del ClESS, 
I 8 , .PP· 30-31 
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Si bien es cierto que los aspectos de la educación técnica 

caen por su naturaleza en el ámbito de acción de otras in! 

tituciones mejor disenadas para el caso, los esfuerzos que 

en este campo realiza el Instituto Mexicano del Seguro So

cial, responden a una polftica que considera que la ense

,nanza profesional no sólo permite al trabajador que la r! 

cibe, poder desempeftar un mejor empleo y, por lo tanto, 

aumentar sus ingresos, sino que también incide en prove

cho de la empresa, que en virtud del proceso tecnológico 

de los tiempos modernos necesita cada vez m's mano de 

obra calificadai en tanto que la institución aseguradora,· 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, contará con un 

número mayor de asegurados que coticen según ganancias 

máximas y no conforme a salarios m1nimos, como ocurre 

muy frecuentemente y en proporción sumamente elevada< 23 >. 

Uno de los fines que debe alcanzarse en el grupo de trab! 

jo ser1a demostrar que los gastos de las prestaciones S2, 

ciales constituyen un factor económico positivo que au

menta la eficacia de los trabajadores, únicamente con 

ayuda de esta demostración se lograrfa poco a poco, 

(23) Bernaldo de Quiros, Juan.- Prestaciones Sociales 
en los Reg1menes de Seguridad Social de América, 
" Seguridad Social M, # 52-53, pp.30-31 
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crear un clima económico favorable a la evoluci6n de una 

seguridad social bien entendida (24 ) 

" Las prestaciones sociales nacieron del prop~sito de ed! 

car a la colectividad, a fin de irla preparando para in

gresar al régimen y para hacer un empleo más adecuado de 

sus beneficios, es decir, constituyéronse en un comité 

de recepción para los nuevos asegurados aún no totalmen

te convencidos e informados de lo que representaba la S,! 

guridad social, dice el Doctor Morones Prieto" (25 ) 

De lo anterior, se desprende que a mayor mano de obra pr~ 

fesional, se puede llegar a un mejor proceso de desarro -

llo económico y que se hará más intenso en la medida que 

~e alcencen etapas superiores de educación a nivel gene

ral, pero más adecuada. 

1 .2 - BREVE HISTORIA DEL SEGURO SOCIAL 

a) Constituyentes de 1917 

El lo. de Diciembre de 1916, Don Venustiano Carranza, 

(24i Kaiser, Ernesto Dr.- Función de la Seguridad Social 
en la Economfa Nacional, Seguridad Social, ano XIII, 
# 29, época III, Sept. - Oct., México, 1964, p. 22 

(25) Morones Prieto, Ignacio.- El Concepto M~xicano de 
Seguridad Social, folleto IMSS. 
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hizo entrega al Congreso Constituyente de Querétaro del 

Proyecto de Reformas Constitucionales y al dirigirse a 

este magestuoso organismo expresó: 

N Con la responsabilidad de los empresarios para los c~ 

sos de accidentes; con los seguros para los casos de e~ 

fermedad y de vejez. Con todas estas reformas espera fu~ 

damentalmente el gobierno a mi cargo que las institucio

nes politicas del pats responderán satisfactoriamente a 

las necesidades sociales¡ que los agentes del poder pú

blico sean lo que deben ser: Instrumentos de Seguridad 

Social. Carranza usa por primera vez en la terminologfa 

de la Revolucion la palabra Seguridad Social 1 dándole un 

significado de libertad y justicia, lejos de toda opre

sión y explotación de los pueblos " 

En la sesión del .Congreso Constituyente del día 28 de D.!. 

ciembre de 1916, el señor licenciado José Natividad Ma

cias. al referirse al Seguro Social dijo: 

" Es i~posible que funcionen las leyes del trabajo si a 

ta vez, no se establece el seguro de accidentes. Es ne

cesario facilitar a los hacendados y a los empresarios 

la manera de cumplir en la mejor forma las obligaciones 

del trabajo y el medio de establecer como en Estados 

Unidos, Alemania, Bélgica y Francia. l~s empresas de 
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Seguros de Accidentes y, entonces sólo con una cantidad 

pequefta que paga el dueno de la mina, de la hacienda, as! 

gurari a todos sus trabajadores. 

Esta idea se confundta de Seguro Social Mexicano con el 

Seguro Privado, desvirtuando un tanto sus característi

cas de obligatoriedad y de servicio público, sin permi

tir alcanzar su objetivo más importante de prevensión, 

asistencia y compensaci6n. 

Por otra parte, el licenciado Macfas informó que el pr~ 

yecto de ley de accidentes y de seguros no estaba perfef 

tamente .estudiado y le pidió al ingeniero Pastor Rouaix, 

así como, a los diputados que desearan cooperar, la ela

boración de un Proyecto de Reformas Constitucionales do~ 

de se precisan las bases para la legislación obrera que 

debería expedir el Congreso General. Este trabajo de la 

comisión fue interesantísimo, de gran trascendencia, en 

el ideario de la vida ~e la República. 

Se estudi6 y analizó el pensamiento revolucionario, ex

puesto en programas, pla~es, proclamas y manifiestos p~ 

liticos, de todos los grupos, que demandaban la restruf 

turación de la sociedad mexicana, haciéndose un compen

dio magistral del ideario de la Revoluci6n, donde se 
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plantearon adecuadas soluciones mexicanas a las vitales 

necesidades populares. Este pensamiento brotaba en la co~ 

ciencia colectiva de los diputados constituyentes de Que

rétaro. 

En la ses1an celebrada por el Congreso' Constituyente el 

d1a 13 de Enero de 1917, la comisión integrada por los 

seftores: Ingeniero Pastor Rouaix, Vfctor E. Góngora, Es

teban B. Calder6n, Luis Manuel Rojas, Dionisio Zavala, 

Rafael de los Rfos, Silvestre Dorador y Jesús de la Torre, 

presentó su proyecto de reforma que fue leido y turnado a 

la Comisión de Puntos Constitucionales. 

La exposición de motivos de este Proyecto de Reformas Con! 

tftu'cionales, al referirse al Seguro Social enfatizó: 

" Se impone no sólo el aseguramiento de las condiciones 

humanas del trabajo, como las de Salubridad de locales 

y garantías para los riezgos que amenacen al obrero en el 

ejercicio de su empleo, sino tambiin fomentar la organiz.! 

ctón de establecimientos de beneficencia e in~tftuciones 

de previsión social para asistir a los enfermos~ ayudar 

a los envilidos, socorrer 1 los ancianos, proteger a los 

niftos abandonados, auxiliar a ese gran ejercito de reser 

vas de trabajadores parados involuntariamente que consti 

tuyen un peligro inminente para la seguridad pública " 
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En la sesion del Congreso Constituyente correspondiente 

al dta 23 de Enero de 1917, la primera comision de pun

tos constitucionales integrada por los seftores: Francis

co J. M0j1ca, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto R! 

mos y L.G. Mons6n, present6 como capftulo VI Constitucio

nal el " Del Trabajo y de la Previs16n Social ", que fue 

leido y aprobado en esa misma fecha, donde se establecen 

las fracciones XIV,XXV y XXIX del articulo 123 Constitu

cional relacionadas con los Seguros Sociales. 

XIV.- Los empresarios serán responsables de los acciden

tes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los 

trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la pr~ 

fesió~ o trabajo que ejecuten¡ por lo tanto, los patrones 

deberan pagar la indemnización correspondiente, según lo 

que haya trafdo como consecuencia la muerte o simplemente 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuer 

do con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad 

subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el 

trabajo por un intermediario. 

XXV.- El servicio para la colocación de los.trabajadores 

será gratu1to para éstos, ya que se efectúe por oficinas 

municipales, bolsas de trabajo, o por cualquier otra in! 

titución ofic.al o particular, y 
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XXIX."'.' Se consideran de utilidad social: El estableci

miento de cajas de seguros populares, de invalidez de vi

da, de cesación involuntaria de trabajo, de accidente Y 

de otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gob"h!. 

no Federal; como el de cada estado, deberán fomentar la 

organización de instituciones de esta fndole para infun

dir e inculcar la prevfsfón popular <26 > 

La Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 

promulgada el 5 de Febrero de 1917, contiéne en su capft~ 

lo VI " Del Trabajo y de la Previsión Social " pautas que 

rebasaron con creces las leyes sobre las condiciones de 

trabajo de los Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Fra~ 

cia y Alemanf a, que se consideraron las mSs avanzadas de 

la época, pero en lo que respecta a los Seguros Sociales 

este juicio general no le correspondió exactamente, por

que para ese tiempo, muchos pafses europeos ya registra

ban adelantos importantes y sus ideas rectoras en las 

constituciones polfticas, eran un poco más claras, preci 

sas y obedecfan a una experiencia de poco más de 34 años. 

Para esta época las soluciones mexicanas a este problema 

no afloraban con nitidez. Sin embargo, en América, correi 

(26) Garcfa Cruz, Miguel.- Evoluci6n Mexicana del !diario 
de la Seguridad Social, Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM, México, 1962, pp. 51-56 
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ponde a México el m'rito de haber dictado la Primera 

Constitución Polftica, que se ocupa de los Seguros Soci! 

les <27) 

b).~ El proyecto Alvaro Obregón del Seguro Social corre! 

pondió al seftor general de división Alvaro Obregón, pre

sidente de los Estados Unidos Mexicanos, el m6rito de . 

haber realizado el mayor esfuerzo para dar a la luz públ! 

ca el 9 de Diciembre de 1921, su famoso proyecto de ley 

del Seguro Social, donde expuso todo un ideario de inter· 

pretación constitucional, animado de la más sincera y fer 

vorosa intención de hacer algo prictico y viable en bene

ficio de la República. 

En el proyecto de ley se menciona el propósito del Eje

cutivo para promover reformas al articulo 123 constitu

cional, cuyos fines entre otros, eran federalizar las 

prestaciones de los trabajadores y enfatizar el propós! 

to de que con el pago que harf an los patrones del 10% s~ 

bre el volumen de los salarios cubierto~. podfan consid! 

· rarse relevados de la obligación que establece .la frac-

(27) Garcta Cruz. Miguel.- La Seguridad Social en México, 
Tomo I, B. Costa-Amic, Editor, México, 1973, p.45 
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cfón VI del artfculo 123 constitucional, relativo a la, 

participación de las utilidades a que tendrfan derecho 

los trabajadores. 

Este proyecto de ley constituye en la historia de los S!, 

guros Sociales en México, el mayor esfuerzo que se reali 

zó para reglamentar el artfculo 123 constitucional dura~ 

te los 12 aftos que estuvo en vigor el texto original de 

este précepto~ pero desgraciadamente quedó pendiente y 

nunca fue aprobado por el Congreso de la Unión (28 ) 

Terminó el periodo presidencial del General de División 

Alvaro Obregón y no pudo conseguir la aprobación de su 

proyecto de ley. Pero en su Camapafta Presidencial Reele~ 

cionista de 1927-1928, volvió a insistir sobr el Seguro 

Social y hasta sus amigos más adictos se organizaron en 

un grupo que se denominó · " PARTIDO DE PREVISION SO -

CIAL" <29 ). Sacaba a la luz un capftulo referido a la 

•Efectividad del Seguro Social Obrero"· El principal 

candidato opositor, el General Francisco Serrano, menci~ 

(28) Ib;dem, pp. 55-56 

(29) Garcfa Cruz, Miguel.- El Seguro Social en México, 
SNTSS, México, 1968, p.38 
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naba en su plan de gobierno la creac16n de una legisla

ción sobre la seguridad de los trabajadores industria

les, garantizada por un Código Industrial y Obrero, pero 

la sucesiva desaparición violenta de ambos contendien

tes durante el afto de 1928 hizo que ninguno de los dos 

programas pudieran llegar a convertirse en realidad. 

El primero de marzo de lg29, por inspiración del expre

sidente Calles, se fundó el partido nacional revolucion! 

rio que funcionó como un núcleo agluttnador de los dife· 

rentes grupos polfttcos surgidos de la Revolución. Den

tro de • él quedaron incluidos no sólo los caciques lo

cal es y los caudillos militares que se habfan destacado 

en la lucha armada, sino también, diversas agrupaciones 

de obreros y campesinos, los cuales consiguieron que e~ 

tre los principios asentados en la declaración fundame~ 

tal del nuevo partido quedara expresado que u • • • • y 

luchará por que se eleve a la categoria de ley el proye..s 

to del seguro obrero en la forma concebida y presentada 

a la Cámara de la Unión por el General Alvaro Obregón"(lO). 

c).- La Reformi Constttuci~nal de 1929, del licenciado 

Emilio Portes Gil. El movimiento Obrero de México, conti 

(30) I.M.s.s., 1943-1983, 40 aftos de Htstorta, México; 
1983, p. 19 
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nuaba demandando con justicia el establecimiento de un ver 

dadero r¡gimen de Seguro Social y encontraba en el cumpli

miento de la facción XXIX del arttculo 123 constitucional, 

expresamente manifestada la voluntad del gobierno de la 

Revoluci6n, para promulgar una Ley Reglamentaria de la 

fracción Consitucional. 

El seftor Licenciado Emilio Portes Gil, en su carácter de 

Presidente declaró: 

" Mixico ha desarrollado una ideolog~a propia. La Revol! 

ción se ha hecho a base y, de acuerdo con nuestra idiosin 

crasia y nuestra tradición. Hemos hecho nuestra propia 

ideologfa, distinta de la de los demás pueblos. Tenemos 

una filosoffa social mexicana nuestra, y reclamamos el 

derecho a que se le respete ". 

El senor Licenciado Emilio Portes Gil, consciente de que 

había imprecisión y fallas básicas en el planteamiento 

Constitucional del problema, sustentó la tesis de que el 

precepto constitucional se limitaba a recomendar el fo

mento de la organiazación de aquellas instituciones de1 

tinadas a infundir e inculcar la previsión popular, pe

ro no podía ref~rirse al Seguro Social, ya que no exis

tían cajas de seguros propiamente dichas y en cambio pr! 
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dominaban las cajas de ahorros . 

Contrariamente, el Seguro Social deberá extenderse a to

das las personas amparadas por un Contrato de Trabajo, P! 

ra protegerlas contra los riesgos a que estaban expuestas. 

al quedar en la miseria cuando les faltaba ocupación o se 

incapacitaban para poder obtener los ingresos normales 

dentro de su ocupaci6n habitual. 

Para cumplir con las aspiraciones de los trabajadores. era 

preciso promover una reforma a la fracción XXIX del arti~ 

culo 123 Constitucional y el 6 de Septiembre de 1929, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, estable

ciendo ast el Seguro Obligatorio en los siguientes t~rm! 

nos. 

" Se considera de utilidad pablica. la expedición de la 

Ley del Seguro Social que comprenderá los seguros de inv! 

lidez. de vida, de cesación involuntaria del trabajo. de 

enfermedades y accidentes y otros con fines análogos " 

La Reforma Constitucional· dió al Seguro Social la categ~ 

rta de un derecho público obligatorio y consider6 de pr! 

merisima· importancia la expedición de la Ley del Seguro 

Social. reservándose al Congreso General la facultad ex-
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elusiva de legislar sobre esta materia .(Jl) 

d).- Pascual-Ortfz Rubio.- Por decreto del 27 de Enero de 

1932, el Congreso de la Untan otorg6 facultades extra~rd! . . 

narias al Ejecutivo Federal, para que en un plazo que ter 

minaba el 31 de Agosto de ese mismo aRo, expidiera la Ley 

del Seguro Social obligatorio, pero diversos aconteci -

mientos polfticos que se suscitaron durante ese periodo 

obligaron la renuncia el 2 de Septiembre de 1932, del S! 

ftor Ingeniero Pascual Ortfz Rubio, Presidente da los Es

tados Unidos Mexicanos y con ello se frust6 el uso de e~ 

ta facultad y la meta quedó incumplida (32 Í 

e).- Abelardo L. Rodríguez.- Durante el gobierno del S! 

ftor Presidente de la República, General de División Abe 

lardo L. Rodríguez, se encomienda en 1934, a la oficina 

de Previsión Social del Departamento del Trabajo, la d! 

signación de una comisión encargada de elaborar una ley 

del Seguro Social, la cual formula unas bases generales 

en contenido ya muy sistemátizado, con determinaci6n de 

(31} Garch Cruz, Miguel,- El Seguro Social en México, 
SNTSS, México, 1968, p.66 

(32) lb{dem, p. 32 
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los riesgos de accidentes y enfermedade~ del trabajo, e! 

fermedad, maternidad, vejez e invalidP.z, de gesti6n y c~ 

tización tripartitas y amparo del obrero industrial y ru

ral. 

La comisión quedó integrada por los señores: Ingeniero 

Juan de Dios Bojorques, Licenciado Vicente González y 

González, Licenciado Adolfo Zamora, senor Alfredo Iñarr! 

tu, Licenciado Mario de la Cueva, Ingeniero Juan F. Noy~ 

la, Ingeniero Emilio Alanis Patiño y Profesor Fr1tz Bach. 

El proyecto de Ley elaborado por esta Comisión fue de los 

más completos; bien estudiado, estructurado y llegó a ser 

básico para la disc.usión y estudio de otros proyectos for 

mulados con posterioridad l 33 ) 

f).- Lázaro Cárdenas.- El señor General de División Láz! 

ro Cárdenas, en funciones de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, fue un partidario decidido de la pro

mulgación de la Ley del Seguro Social y durante 3 veces 

consecutivas, en mensajes dirigidos a la nación se refi

rió a la promulgación de una Ley del Seguro Social; El 

lo. de Enero de 1935; el lo. de Septiembre de 1938, y 

(33) Monograffas Nacionales Americanas Sobre Seguridad 
Social, México, CISS, I-1971, p.13. 
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el Jo. de Septiembre de 1940, expresando respectivament~ 

los siguientes conceptosi 

I.• Se estudiar& cuidadosamente en el presente" 

ano, la creacidn, organizaciBn y funciona

miento del Seguro Social que cubra todos 

los riesgos de trabajo que no estin previ! 

tos por la Ley y que coordine el esfuerzo 

de los obligados concurrentes en su esta

blecimiento. 

II.· El Ejecutivo Federal formulari un proyecto 

de Ley del Seguro Social, que remitirá a 

las Cimaras para su estudio en el actual 

perfodo, establecido el seguro para los 

riesgos más frecuentes en nuestras clases 

trabajadoras o econ6micamente débiles, como 

son los de enfermedad y riesgos profesion! 

les, invalidez, vejez, maternidad y desoc~ 

paci6n involuntaria, trazando un sistema 

razonable en la distribuci6n de las cuotas, 

fijando también un régimen democritico y 

expedito para el funcionamiento de la In!. 

titución del Seguro Social, a cuyo cargo e! 

tari la vigilancia- de este importante serv! 
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cio de utilidad p~blica, 

111.• El Gobierno, manifiesta, además, que no 

hubiera querido dejar pasar la etapa de 

su administración sin haber promovido 

la iniciativa de la Ley del Seguro So -

cial, cuya presencia en nuestro sistema 

de instituciones se hace inaplazable. Al 

efecto, fue sometido a la consideraci8n 

de las Cámaras Legisladoras el proyecto 

correspondiente. 

Durante esa administraci6n se el~boraron 

proyectos de Ley del Seguro Social por 

las diversas dependencias del Ejecutivo, 

así la iniciativa de Ley era elaborada en 

el Departamento del Trabajo, en el Depar

tamento de Salubridad Pública, en la Se -

cretaria de Hacienda y Crédito Público, 
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en la Secretaria de Gobernaci6n, en la Of! 

cina de Estudios de la Presidencia de la 

RepúbHca y, ·ya en los ültimos dhs del 9-º. 

bietno, se envi6 al Congreso de la Uni6n, 
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el proyecto de Ley elaborado po~ la S~ 

cretarfa d~ Gobernaci6n <34 ) 
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Pero conviene aclarar que dicho proyecto, 

se conge16 por el grave conflicto nacio -

nal que propició la expropiaci6n del petr~ 

leo por causa de utilidad pública de los 

consorcios petroleros, por lo que hubo de 

suspenderse el curso de la legislaci6n del 

seguro: A pesar de ello. en el Oltimo ano 
J ' 

de Gobierno de Cárdenas se siguió trabaja! 

do para lograr su implantaci6n. El ya elef 

to Presidente Manuel Avila Camacho, en una 

entrevista que tuvo con el Licenciado Ign! 

cio Garcfa Téllez, ratificó su empefto para 

crear el Seguro Social pues, según él, re! 

pondia a la máxima preocupación de su Go -

bierno para proteger y beneficiar a los 

trabajadores del Pais. 

Desafortunadamente. el proyecto nunca pudo 

ponerse en práctica, pero pocos anos des -

pu~s constituirfa la principal fuente de 

(34) Garcfa Cruz, Miguel.- El Seguro So
cial en México, op. cit. pp. 68-69 
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apoyo en los estudios que precedieron 1 11 \ 

1111phntación de·l Seguro Social en Mhico< 3s), 

g).- Manuel Avila Ca1111cho.· Despufs de un cuarto de siglo 

de promulgada la Const1tuc16n PolTtica de los Estados Uni 

dos Mfx1canos, el Seftor General de Divisi6n Manuel Avila 

Camacho. ·Presidente de la República. promulgó el 19 de 

EnerC> de 1943 .• 11 Ley del Seguro Social. hecho que por 

su importincia econ6mtca. social y polfttca. no ha stdo 

superado en los 25 ano1 de acción acelerada que sigute· 

ron en la vida de la República. 

Caracterizando dos y media década de la historia de Méxi 

co, donde la medicina. los pag.os. de 'subsidios, pensiones 

y las prestaciones sociales, se han hecho accesibles al 

pueblo, los adelantos cientfficos .logridos son halagado

res y tampoco tienen precedente. 

Los antecedentes de esta gran Reforma Legislativa son por 

demás interesantes y revelan una acción titánica del Eje· 

cutivo Federal, para resolver toda una gama de problemas 

jurfdtcos y dificultades de orden técnico, económico y p~ 

lttico, para alcanzar la meta tan ansiosamente esperada de 

implantar el Seguro Social. 

(35) Zertuche Munoz, Fernando.- Historta del IMSS.los pri 
meros anos. 1943- 1944, México, p~ 27 
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Desde la toma de posesión del Senor Presidente de la Re

pública, al dirigirse a la naci6n el dfa lo. de Diciem

bre de 1940, solemnizó el compromiso que significaria \a 

Fracción XXIX del artfculo 123, al declarar: 

" No olvidemos que nuestros ideales de Justicia colectiva 

están muy lejos de haberse logrado, el desempleo y los b! 

Jos salarios que existen en nuestro pafs reclaman las OPO! 

tunidades de vivir dignamente; el hombre que tiene trabajo 

necesita la certidumbre de que los beneficios en sus con

tratos colectivos sean permanentes, y por otra parte, t~ 

dos debemos asumir desde luego, el propósito que yo des

plegaré con todas mis fuerzas de que un dfa próximo, las 

leyes de Seguridad Social protejan a todos los mexicanos 

en las horas de adversidad, en la orfandad, en la viudez 

de las mujeres, en la enfermedad, en ~1 desempleo, en la 

vejez, para substituir este régimen secular que por la 

pobreza de la nación hemos tenido que vivir " (36 ) 

• El 10 de Diciembre de 1942, el Senor Presidente de la 

República, General Manuel Avila Camacho, firmó la ini -

ciativa de la Ley del Seguro Social, para ser enviada 

(36) Garc1a Cruz. Miguel,- La Seguridad Social en M~xico, 
op. cit. pp. 71-72 
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a la Cb1r1 de Diputados. quien la aprob~ el d~a 23 del 1 

mismo mes y ano con dispensa de trim1tes~ y el dfa 29 

también del mismo mes y ano. el Proyecto de Ley fue apr~ 

, bado por la Cimara de Senadores, expresando que: Era él 

cumplimiento de promesas gubernamentales de Compromisos 

Internacionales, de Solidaridad Continental, para conser 

var la riqueza humana, tesoro mis· valioso de todas las 

naciones i el pago de una deuda contrafda con el pueblo 

por la Revoluci~n Mexicana ~ (lJJ. 

f asf el ~fa 19 de Enero de 1943, cuando fue promulgada 

y publicada la Ley del Seguro Social en el Diario Oficial 

· de la Federación. Dando asf impulso a un nuevo sentido 

de justicia social para el pueblo mexicano, quien logró 

a través de grandes luchas armadas e ideo16gicas un Der! 

cho pleno de equidad, con el que se ha logrado una me

jor conviiencia en la vida social entre todos los indi

viduos que integran nuestra querida patria. 

h).- Organfzación del Instituto Mexicano del Seguro So -

cial. 

(37) IMSS, El Seguro Social en Méxtco, Antecedentes y Le 
gislación, Convenios, Recomendaciones y Conclus1o-
nes en Materia Internacional, Mexico, 1971, Tomo I 
p.126 . 
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El 6 de Enero de 1943, trece dias antes de que se public! 

ra en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del Segu

ro Social. el senor Presidente de la RepOblica, actuand9 .. 
previsoriament~, designó al senor Licenciado Vicente San

tos Guajardo, primer Director del Instituto, en uso de las 

facultades que le iba a conceder el artfculo primero tran

sitorio de la Ley; designó además, a los miembros del prf 

mer Consejo Tfcnico. Organismo que durante dos anos, deb! 

rfa funcionar con todas las atribuciones que la Ley iba a 

conceder a la Asamblea General y la Comisión de Vigilan

cia. 

Los primeros actos trascendentes del Instituto, una vez 

que hubo establecido su incipiente organización administr! 

ttva, fueron la. publicacidn en el Diario Oficial de la Fe 

deración del 14 de Mayo de 1943. 

" La expedición del Decreto del 15 de Mayo de 1943, que º! 

denaba la primera afiliación de patrones y de trabajado -

res en el Distrito Federal a partir del lo. de Julio. de 

ese mismo afto, y la prestación de los serviciós médicos 

a partir del lo. de Enero de 1944 • 
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La Direcc16n General, en los tfrmtn6s del artfculo 3ro. 1 

•• transitorio de la Ley, obtuvo del Gobierno Federal el 

adelanto de$ 1,000.000.00 para los trabajos preparato -

rios del Instituto, 

Aprovechando la reunion de expertos del Seguro Social en 

Montreali Canadi, verificada del 9 al 12 de Julio de 1943, 

a donde acudió el seftor Licenciado Vicente Santos Guajar

do. Se convino 12 dfas despuis de la fecha estipulada, en 

el decreto del 15 de Mayo de ese •ismo afto, iniciar la 

Primera AfiJtaci6n de pat~ones· y trabajadores en el Dis

trito Federal. 

Todo el resto del ano de 1943, se absorbió en los traba

jos de afiliación y en 1a discusión utópica de un proyec

to para construir cuatro Unidades Hospitalarias en el Di~ 

trito Federal, que Je habfan de hacer en los cuatro pun -

t's cardinales de la Ciudad, mediante un anticipo de 

$ 50,000.000.00 que deberfan obteners• del Gobierno Fed! 

ra 1 " <3a ) 

(38) Garcfa Cruz, Miguel.- El Seguro Social en México, 
Desarrollo Situación y Modificaciones en sus pri 
meros 25 a~os de acción, p.43 · -
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Por lo tanto, el Inst1tuto Mexicano del Seguro Social, s..e 

concibe como una realidad· tangible de los regimenes revo

lucionarios en favor de la clase trabajadora. El anhelo 

de protección se encuentra plasmado en nuestra Carta Ma1 

na, en el artfculo 123. del cual emana la Ley Federal del 

Trabajo y la Ley del Seguro Social. 

Este anhelo de nuestros constituyentes de 1917, lo· encon 

tramos posteriormente en la De~laración Universal de .los 

Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea 

General de l~s Naciones Unidas en 1948, que dice: " To

da persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure. asf como a su familia, la salud y el bienes

tar y en especial la alimentación, el vestido, la vivien 

da, la asitencia médica y los servicios sociales neceS! 

rios; tiene asf mismo, derecho a los seguros e~ caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia, por cfr. 

cunstancias independientes de su voluntad " (39 > • 

Ahora bién, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

(39) Escarefto Cedillo, Blanca,- Proyección Internacional 
de la Seguridad Social, Tesis, UNAM 1976, México, 
p. 154 
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para dar satf sfaccidn a todos esos factores determina~t~s 

del nivel de .vida, inicialmente se otorgaron prestaciones 

médicas y económicas para resolver las mis importantes. n! . . 
cesidades de la clase laborante amparada por el mjsmo; 

posteriormente, incorporó a su rigfmen las prestaciones 

sociales al considerar el desequilibrio que surge cuando 

el desarrollo económico no ~leva paralel••ente ün cre

cimiento proporcional del desarrollo social. 
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CAPITULO Il 

LAS PRESTACIONES SOCIALES. Y EL USO DEL TIEMPO LIBRE 

2. 1.- La Concepción de las Prestaciones Socfales a trav~s 
del tie•po dentro del Esquema de la Seguridad Socia\. 

En Mlx1co, desde el inicio de la Segurtdad Social se ha par 

tido de una concepción en el doble sentf do de brindar pro

tección al núcleo de los trabajad.ores asegurados y a -sus f! 

miliares para asf extenderla progresivamente a grupos huma

~os no sujetos a relaciones laborales. 

la Seguridad Social, es una sobresaliente conquista de ta 

Revoluct6n Mexicana y tiene co~o Meta que sus beneficios no 

sean prerrogativa de una minorTa, sino que lleguen a abar

car 1 toda 11 población, inclusive a los núcleos marginados. 

suma•ente urgidos de protección frente a los riesgos vitales. 

Y es 1sf como, en el a~o de 1955 en la zona noreste de la 

Ciudad de México, se registró una inundación ocasionada por 

el desbordamiento de los rfos ahf localizados y por las 

fuertes lluvias, lo cual originó que 2,500 familias (30,000 

personas aproxf•1damente ) quedaran sin hogar y expuestas a 

infecciones y epidemias. 

Para preven1 r que alguna de estas contingencias se presenta

ra, el IMSS, envió brigadas médicas con el material suff -

ciente para controlar cualquier emergencia. Formaron parte 

de esta .c111paft1 •ujeres derechohabfentes que, debidamente 

capacttad1s, ayudaron 1 solventar este estado, •ismas que 
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posteriormente se integraron a los Clubes p1~1 aseguradas 

que habfan e•pezado 1 funcionar . 

Y asf. el 20 de Enero de 1956 se informo periodfsticamente: 

MAl cumplirse ayer trece Jftos de que fue promulgada la \ey 

que di6 vida al Instituto Mexicano del Seguro Soc1al se ce

lebr6 la fiesta de .la Se~uridad Social en el Auditorio Na

cional y ese ·organismo anunci6 que en las zonas donde opera. 

establecera 11 Casa de la Asegurada, que sirviera de Sede~ 

los Clubes que ya funcionan y cuyo fin es ayudar a la libe

raci6~ econ6•ica, espiritual y social de la Mujer por el c~ 

mino de la educac16n y gui4ndola en el •ejor aprovechamien

to de los ele•entos de que puede disponer y provocando la 

ayuda •utua•.(40) 

·Al realizar un an41ts1s de las causas mas frecuentes de 

~tenci6n mfdica en las clfnicas del IMSS, de pronto se die

ron cuenta de que muchas de las enfermedades podfan haberse 

evitado con s61o tomar un poco de precauciones y cuidados o 

bien si el paciente o sus fam111ares hubiesen tenido algún 

pequefto conocimiento de car!cter hig1En1co. De ahf que se 

iniciara una serte de orientaciones preventivas y prev1si

vas que empleados del IMSS impartfan ahf, en las salas de 

espera de las Unidades MEd1cas. 

Poco después se incorparaba a esta incipiente actividad 

(40) IMSS .- Los primeros tres aftos. 1974. p. 85. 
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otra cuy1 finalidad, era hacer menos tediosa 11 antuah¡ 

la enseftanza del bordado o el tejido 1 mano, 11 costura o 

la elaboract6n de pequeftos artfculos decorativos. De pron

to se dieron cuenta de que un gran número de pacientes no 

podfan decffrar sus recetas, ya que eran analfabetas. y~s 

asf en el afto de 195D, a trav~s del Departamento de Prensa, 

Publicidad y Acci6n Social dependiente de 1~ Secretarfa Ge

neral, se crean los Centros de Educaci6n Popular y de Segu-

. ridad Soci1l. 

La Comtsi6n Pro-Alfabeto emprende una campana de •ejoramie~ 

to de la alimentaci6n e imparti6 el curso de primeros auxi

lios y de ·educaci6n materno i nfantfl. 

El 23 de Enero de 1956 surge la primera CASA DE LA ASEGURA

DA.- dos meses después estaban creadas 14. Estas casas y 

sus anexos se instalaron en locales alquilados~ en la orga

nizaci6n e instalaci6n de estas casas intervinieron, de par 

te del IMSS, la Oficina de Acci6n Cultural del Departamento 

de Prensa, Publicidad y Acci6n Social, y la oficina de Man

tenh1iento. 

Carente en lo general la instituci6n de personal de trabajo 

social, part1c1paron activamente en la organizact6n de tas 

Casas de Asegurada las directivas de los Clubes de Asegura

das,· constitufdos durante los cursos de primeros auxilios. 

En estos dos meses se hizo la seleccf6n de personal y el 

no•bramiento de orientadores y trabajadores sociales y ad-



52 

•in fs trattvos. 

Para responsabilizarse de l~s diversas areas de ensenanza y 
de actividades se nombraron coordinadores. quienes consti

tufdos en un equipo tfcnico informal. trabajaron en 11 el•· . 
bor1ci6n de todos los instrumentos nor•athos de las activ! 

dades de prestaciones sociales que estaban naciendo. Entre 

estos primeros instrumentos normativos elaborados se pueden 

cttar el reglamento de las Casas de 11 Asegurada y Benefi- · 

ciarias del IMSS. el de Clubes de Aseguradas. el de Estan

cias Infantiles. programas docentes y de actividades diver

sas y otros. 

Quedaron tnstttucionalfzados· como medios para el desarrollo 

de las presta~iones sociales los siguientes: 

1) Las Casas de la Asegurada 

2) Los Clubes de Aseguradas y Beneficiarias 

3) Las Misiones Mfdico~Sociales, y 

4) Un Servicio de Relaciones Públicas 

El 14 de Noviembre de 1956 se 11ev6 a cabo la primera reu

ni6n tEcnica en la cual quedaron aprobados los programas de 

las stgutentes actividades: 

Danza regional, moderna y c14sica, música. arte dramlttco. 

teatro guiftol, cultura de belleza, educacf6n ffsica. mate

rias culturales, alfabetizaci6n, educaci6n materno infantil, 

hfgfene y seguridad en el trabajo, periodismo. corte y con-
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fecc16n, tejido. jugueterfa y decoracf6n. cocina y dieté

tica. 

•• Al crearse las Casas de la Asegurada. se parti6 entre otras 

de esta premisa te6rfca¡ entre sus comienzos. el elementp 

1d6neo para lograr los objetivo1 de las prestaciones socia

les era la mujer. como núcleo del hogar. (41) 

En base a los artfculos 77 y 107 de la Ley del Seguro -So

cial, el 2 de Agosto de 1956, se public6 en el Diario Ofi

cial el Decreto sobre el Regl•mento de los Servicios de Ha

bitaci6n Previsi6n Social y Prevenci6n de Invalidez del In1 

tituto Mexicano del Seguro Social, el cual consideraba que 

para prevenir los padecimientos que puedan producir fncápa

cfdad es necesario "ensenar a los asegurados y familiares 

derechohabientes 1a forma de aprovechar mejor los recursos 

econ6111icos para establecer dietas sanas y satisfactorias 

para el desarrollo de los niftos y el mantenimiento de la C! 

pacidad ~e trabajo de los adultos. e inculcarles prácticas 

·generales de vida higiénica corpor•l y mental con objeto de 

instaurar en sus hogares el estado de salud plena que es r! 

quisito indispensable y primario pará dificultar la aparf

ci6n y el desarrollo de grandes padecimientos". asf como. 

"que, en la m1Sma forma, una habitaci6n c6moda e higiénica 

puede estar ·al alcance de los. recursos econ6micos del traba 

(41) MARTINEZ MOCTEZUMA. HUGO.- Las prestadones Sociales 
en México. Estudio no Publicado .• México, D.F.,1969. 
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jador y constituye uno de los factores ••s ~mport1ntes p1r1 

obtener los mismos ffnes seft11ados de ulud y de prevenci6
1
n 

de enfermedades•. (42) 

El decreto al Reglamento cit1do anterior•ente marca una fV! 

lucfdn ascendente en el concepto de los Seguros Sociales y 

el establecimiento institucional de la seguridad social, y 

con ello el nactmfento, sfn asf decirlo de 11s prestaciones 

sociales. 

El 12 de Diciembre de 1959, las funciones de prestaciones 

sociales dejan de ejercerse a través del Departamento de 

Prensa, Publ~cfdad y Accfdn Social y se crea el DepartaNen

to de Prestaciones Sociales, y con ello 1ntc11 una nueva 

func14n a programas mas especfficos que a trav's del tiempo 

se.van a tr consolidando y ampliando en beneffcfo de la co

munidad. 

En 1962, se crean los Centros Juveniles de trabajo, destfn! 

dos a prevenir los riesgos que originan los niveles de vida 

deficientes, debido a los "bajos ingresos famfl tares de los 

obreros y trabajadores en general y que consiste en falta 

de condtcfdn ffsica adecuada, hab1tac1dn precaria, mala al! 

•entac16n, falta de conocimientos elementales, subocupacidn 

y desocupactdn en los Jivenes; fsto referente sdlo a los Y! 

rónes. 

(42).- Diario Oficial del 2 de Agost~ de 1956. 
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Los Centros Juveniles de Seguridad Social tenfan como obj~ 

tivo lograr que los j6venes practicaran un conjunto de ac~ 

•• tividades organizadas que iyudaran a lograr su madurez men 

tal, ffsica, emocional, social y cfvica, y pudieran enfre~ 

tarse a la vida con responsabilidad. (43) 

Para cumplir con los objetivos anteriores se trat6 de des! 

rrollar en ellos destrezas remunerables con las cuales mas 

tarde desempenaran un trabajo, ya que con ello se les ere! 

rfa una seguridad econ6mica; y asf obtuvieran los mayores 

beneficios del tiempo libre y se mantuvieran en buena for

ma ffsica. Uno de los prop6sitos centrales de los centros 

era que los j6venes se dieran cuenta del significado que 

tienen la familia y las instituciones, cultivaran la capa

cidad personal y el patrimonio cultural común. 

Para desarrollar estos objetivos los Centros Juveniles de 

Seguridad Social contaban con un taller de capacitación, 

auditorios y campos deportivos, y con cuatro tipos de acti 

vidades o areas que se desarrollaban en ellos, y eran: 

a) TALLERES 

b) SALUD E HIGIENE 

e) EDUCACION FISJCA Y RECREATIVA 

d) PROMOCION CIVJCA Y CULTURAL 

(43) ESCALANTE, ROSENDO.~ Las prestaciones sociale$, Estu~ 
dios no publicados, Mixico 1975. 
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al TALLERES JUVENILES.- Se establecieron con un sentido 

prictico que permitiera resolver las necesidades de lo~ 

j6venes. Estos ta11eres ofrecfan adiestramiento en elef. 

tricidad, electr6nica, mecinica, soldadura, tapicerfa, 
• 

carpinterfa, acabados industriales de plisticos y mosii

cos; actividades que en ese momento requerfa el proceso 

de industrializaci6n del pafs. 

b) SALUD E HIGIENE.- Es un lrea muy importante que se dedi

c6 a la salud ffsica de los j6venes. A todos los mien

bros de los centros se les elaboraron dos fichas, una m! 

dica y otra psicosomitica, de conformidad con el sistema 

médico familiar, asf como un estudio toricico, se les i~ 

parti6 ensenanza de primeros auxilios, educaci6n higiéni 

ca, higiene del trabajo y prevención de accidentes. 

c) EDUCACION FISICA Y RECREATIVA.- Para el aprovechamiento 

del tiempo libre de los jóvenes fue necesario organizar 

la ocupaci6n y distribución de ese tiempo mediante la 

prictica de los deportes y actividades pertinentes: ex

cursiones, ensenanza preliminar, el servicio militar n! 

cional; para los jóvenes de 18 aftos, con la cooperación 

y bajo la direcci6n de la Secretarfa de la Defensa, y la 

recreaci6n. Estos programas proporcionaban información 

cultural, juegos, pricticas y representación de teatro 

y danza, el aprendizaje de técnicas de urgencia para la 

atenci6n de vtctimas de accidentes y siniestros. 
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d) PROMOCION CIVICA ,·CULTURAL Y SOCIAL.- Este programa fue 

implantado con el prop6sito de que los j6venes celebra

ran las conmemoraciones cfvfcas y fueran conscientes en 

un sentido construct~vo, del concepto de Nación. Con e! 
:. 

te ffn se les ofrecfa cine educativo, un perf6dico mural, 

reuniones sociales, cursos de aprecfaci6n artfstica y 1! 

terarfa, concurso de oratoria y la prestaci6n de servi

·cios en brigadas de seguridad social para la comunidad. 

(44) 

Estos Clubes Juveniles trataron de encausar a la juven_tud 

al trabajo, al uso positivo del tiempo libre y al cumplimie~ 

to de sus deberes cfvicos, por lo que se instituyó dentro 

de ellos la posibilidad de cumplir con el servicio Militar 

Nacional obligatorio. Mismos que a través del tiempo su

frieron profundas· transformaciones, inclusive en la denomi

nación, de ahf que posteriormente se identificara a estas 

unidades como centros de adiestramiento técnico y de Capaci 

tación para el trabajo y ultimamente se les denominara Cen

tros de Capacitaci6n Técnica. 

En la XI Reuni6n del Comité Permanente Interamericano So

cial celebrada en Hfxico el 19 de Marzo de 1963, y en ella 

se consfder6 que N,,.en la medida en que los servicios so

ciales se vinculen con el car4cter de prestaci6n a tos pro 

(44) IHSS.- 40 aftos de historia. 1943-1983. pp.164-165. 
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gra~as de seguridad social se fortalecer~n los planes de 

desarrollo econ6mico y social; al conocer las con.tingencias 

que impiden el desarrollo fa•iliar por insuficiencias en 
. . 

los ingresos, alimentacidn, vestido, habitación, prepara-

ción para el trabajo y el.bienestar social, en general acue! 

da que, en la medida en que vaya siendo factible, los miem

bros de la conferencia deber•n dar apoyo al mantenimiento y 

desarrollo de las prestaciones en servicios sociales, que 

siendo un complemento de los seguros sociales constituyen 

una nueva rama de la seguridad social. Para su financiamie! 

to cada pafs deberl buscar el sistema m&s compatible con 

sus recursos • 

y en los antecedentes en el punto Me• de los Servicios s~ 

cia1es se definió. ~sto por un grupo de expertos de la si

guiente manera: " una actividad organizada cuyo objeto es 

contribuir a una adaptación mutua entre los individuos y su 

medio social " 

Ampliando el concepto anterior, los Servicios Sociales po

drfan concebirse como " una actividad organizada cuyo objeto 

es contribuir a una adaptación mutua entre los individuos y 

su med1o social, adaptación que debe ser expresión del bie

nestar general de la comunidad y de sus miembros ·.(45 >. 

l45) COQUET BENITO.- XI Reunidn. Interamericana de Seguridad 
Social, Autores Varios, Mfxico, 1963, pp. 56-57 
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La funci6n de los servicios sociales consiste prfncfpalme[ 

te en prestar ayuda a individuos, grupos y comunidades, m~\ 

dfante determinada ayuda material, los servicios de insti

tuciones especialmente creadas y otras formas de asistencia. 

Por acuerdo nGmero 166.467 y "con fundamento en el artfc! 

lo 107 fracci6n VIII de lá Ley del Seguro Social, el Depar

tamento de Prestaciones Sotiales, se convierte 1 partir del 

2 de Mayo de 1966 en jefatura de Prestaciones SocialesN,(46) 

y las Casas de la Asegurada se transforman en Centros de 

Seguridad Social para el Bienestar Familiar. 

Por tanto se seffalar4n algunas finalidades que resultaban 

aconsejables a los programas de prestaciones sociales. 

a) "El disfrute de estas prestaciones pueden ser de car4c

ter individual, o mediante procedimientos de alcance g~ 

neral". 

b) "La· utilización de medios adecuados de difusión de con~ 

cimientos y de pr&cticas de prevenci6n y previsidn". 

c) "En tres esca)as resultarfa conveniente plantear un pro

grama de prestaciones sociales: la individual, la fami-

1 iar o de grupo, y la relacionada con la organización de 

la comunidad". 

(46) Acuerdo del H. Consejo ticnfco no. 166.467!1966, SP 
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d) "El grupo famflfar debe estar colocado en el centro de 

fnterfs de las prestaciones sociales, por su singular'· 

permanente valor social, por el significado de las nor

mas de ayuda mutua en relacidn con toda forma de solid~ 
• rfdad y por su fmportancfa en el desarrollo de la segu-

ridad social". 

jf) "La Solfdaridad famflfar resulta ser condfcfh fndfspe!!. 

sable a la conservacfdn y fortalecimiento de los valores 

moral es". 

f) "Las actividades ·de bienestar social pueden comenzar 

ori~ntando. ~os elementos fundamentales de la familia: las 

mujeres y los j6venes. Estos elementos ejercen una pod~ 

rosa influencia en el grupo familiar, las primeras, re

presentan las depuradas tradiciones que han venido con

figurando a la familia, y los segundos traen en sf, por 

propia naturaleza, los nuevos gérmenes del espfritu del 

progreso". 

g) "Las prestaciones sociales deben aplicarse a 1~ tarea de 

capacitar y adiestrar a los j6venes y a los trabajadores, 

ayud4ndolos a aumentar sus niveles de ingreso y a desa

rrollar sus posibilidades creadoras". 

h) "la recreaci6n adecuada, en sus diversas formas, repre

senta una prestaci6n que debe promoverse en funcf6n del 

bienestar social". 
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f) "Todo el que disfrute de los beneficios de las prestacio 

nel sociales, en espont6nea forma de solidaridad y res

ponsabilidad social, debe de adquirir el compromiso de 

ensenar y practicar. primero en el hogar y después en la 

comunidad en que habita, todo aquello que aprenda para 

mejorar los niveles de bienestar colectivo". (47) 

De acuerdo con las finalidades y los principios b4sicos ª"! 
tados, podrfan fijarse. entre otros, los siguientes aspectos 

como caracterfstfcos de un programa de prestaciones sociales: 

1.- BIENESTAR ·FAMILIAR 

2.- FORMACION CIVICA Y CULTURAL 

3.- CAPACITACION PARA El TRABAJO 

4.- RECREACION 

5.- PROMOCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

las prestaciones sociales de un régimen de seguridad social 

no s61o constituyen a fortalecer los principios básicos que 

la sustentaban, sino que por si mismos cumplirfan finalida~ 

des·especfficas y concretas como son el mejoramiento de las 

condiciones de vida y, consecuentemente, la defensa de la 

salud ffsica y moral de la poblaci6n al fomentar el bienes

tar y la tranquilidad de 1~ comunidad. 

(47) COQUET, BENITO. Op. Cft. • P. 59 
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Siendo director del Instituo Mexicano del Seguro Social, el 

Dr. Ignacio Morones Prieto, el lo. de Julio de 1968 anunci6 

•• a los ~irigentes del Congres6 del Trabajo el proyecto de r~ 

formas para una nueva Ley del Seguro Social. La nueva le

gislaci6n modificarfa los servicios y las prestaciones a tos 

derechohabientes. 

Por lo tanto, sena16 que el régimen de seguridad social 

"protege el salario del trabajador mediante el otorgamiento 

de todos los servicios médicos y prestaciones econ6micas y 

sociales. Por lo tanto, agreg6, constituye un eficaz ins

trumento para el logro de una más justa dfstrfbuci6n de la 

riqueza•. 

Subray6 por otra parte que, "el capital del IMSS no tiene 

prop6sito de lucro, sino que tiene una alta finalidad social: 

la creaci6n de hospitales, clfnicas, centros de bienestar 

social y de capacitacf6n, la erecci6n de enormes centros V! 

cacionales como Oaxtepec, todo-enfatizó-, responde a un so

lo prop6sito: la salud y el bienestar de los Mexicanos".(48) 

En 1971 siendo titular de la Jefatura de los servicios de 

prestaciones sociales, profesora Griselda Alvarez, da a co

nocer los programas de los Centros de Seguridad Social para 

el bienestar familiar y de los Centros de Adiestramiento 

Técnico, el primero fnclufa diversidad de materias agrupa-

(48) IMSS.- Revista Nuestra Gente.no. 25. Julio. 1968. pp. 
57,58,63. 
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das en tomo a cuatro áreas determinantes para el desarro-

1 lo personal y familiar: El mejoramiento de la vida en el 

hogar, actividades artlsticas, pr&cticas deportivas y ser

vicios especiales. 

Algunas de esas !ctividade~ eran: Bordado a máquina, cocina 

y reposterfa, corte y confección, cultora de belleza, jugu! 

terfa, decoración, técnicas médicas, tejido y bordado. Arte 

dramático, artes plásticas, danza, müsica y coros. Atletis

mo, basquetbol, beisbol, ciclismo, futbol, judo y natación. 

Servicios de aula audiovisual, biblioteca, bolsa de trabajo, 

cafetería, estancia, juegos de salón, teatro, peluquería P! 

ra caballeros, regularización del estado civil y otros. 

El segundo tenia como finalidad adiestrar a asegurados der! 

chohabientes y voluntarios, en actividades laborales que 

les pudieran abrir las puertas para trabajar en la industria 

o los servicios. 

Las materias impartidas estaban comprendidas dentro de tres 

. áreas: Cursos de Adiestramiento Técnito, Artesanfas y Cua

dros intermedios. Respecto a la primera de las áreas los 

cursos comprendían: Soldadura., metal laminado, cepillo y aju! 

te, torno y fresa, electricidad industrial, mecánica automo

triz, radio-reparación, carpintería, tapicería, costura in

dustrial, dibujo comercial, mecánico y arquitectónico; lo 

mismo que dfseilo de herramientas y curso para recepcionistas. 
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Las artesanfas inclufan cer&mica, vidrio artfstico, metalf!. 

tica, tallado en madera, modelado y artesanfa en papel. En 

cuanto a los cuadros intermedios, se imparten cursos relat! 

vos a técnicas en supervfsi6n industrial, adiestramiento de 

personal, relaciones en el trabajo, mejoramiento de métodos 

de trabajo, seguridad industrial, planeacf6n y control de 

produccf6n y control de calidad.(49) 

Por lo tanto se puede observar que en la evoluci6n 4e las 

prestaciones sociales sus objetivos van encaminados a lo

grar mediante la educaci6n el mayor aprovechamiento y con

sol idaci6n de los beneficios y prestaciones que otorga el 

IMSS , promoviendo el desarrollo de la seguridad como medio 

de bienestar colectivo y prosperidad general. Y a su vez 

han formado parte de la polftica de bienestar Social del G! 

bierno de la República. 

Sus programas no s61o protegen y promueven la salud integral 

del individuo, de la familia y de la comunidad¡ están enea~ 

sados al prop6sito de contribuir a la elaboraci6n general 

del nivel de vida de la poblacidn, mediante el otorgamiento 

de servicios educativos y sociales de previsidn y preven~ 

sidn, posibilitando la 1ntegraci6n ocupacional, el correcto 

aprovechamiento del tiempo libre y la operacfdn de mecanis

mos dinlmicos de solidaridad social. 

(49) IMSS.- Seguro Socfal.Dicfembrt.1971.,pp.14-15 
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Es asf como el 12 de Marzo de 1973, se publica en el Diario 

Oficial de la Federación, la Ley del Seguro Social, y cuan~ 

do las prestaciones sociales.dejan de estar seftaladas indi

rectamente en la legislact6n, al aparecer en forma objetiva 
• en la vigente Ley del Seguro Social, adquiriendo as1 su es-

tructuración legal y d&ndole car4cter jur1dico a sus objet! 

vos y programas especfficos. 

Es asf como la Ley propici6 le incorporac16n voluntaria de 

menos núcleos de población al Seguro Social obligatorio, a~ 

pli6 el campo de las prestaciones sociales, proyecto su ac

ción a toda la colectividad en lo referente a la medicina 

preventiva y se obligó a prestar asistencia médica, farma

céutica e incluso hospitalaria a grandes grupos completame~ 

te marginados, lo que se conoce como la realización de la 

solidaridad social. 

También se consideró necesario cumplir con lo establecido 

en 1962 en la Ley Federal del trabajo relativo a los servi

cios de guard~rfas infantiles para las mujeres t~abajadora~ 

lo que facilitarta el cumplimiento de las funciones labora

les sin desatender por esto las obligaciones maternales. 

Se estableció también la ampliación de los programas de pre1 

taciones sociales relativo a la ~onstrucción y al funciona

miento de centros vacacionales y de readaptación para el 

trabajo, asf como el e~tablecimiento y ta administración de 

servicios de velatorios y otros similares que serian ~tlles 
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para 11 elevaci6n del nivel de vida colectivo e individual~ 

Los servicios de solid1rid1d se instituyeron con miras 1 

brindar un mfnimo de protecci6n 1 los grupos que han pe""! 

nec1do 11 margen de1 desarrollo nacional y que debido a su 

propia condtc16n no tienen c1p1cidad contributiva p1r1 in-

. corporarse a los sistemas tradicionales de aseguramiento. 

Las bases legales en que se fundan actualmente los servi

cios y prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del S! 

guro Social, son las que se localizan en el tftulo cuarto, 

cap~tulo ~nico, de 11 Ley del. Seguro Social, en sus artfc~ 

los 232 al 235 de las Prestaciones Sociales. Y los artfcu

los 236 al 239 tratan sobre los Servicios de Solidaridad So 

cial. 

Con objeto de elevar el nivel de conocimientos de la pobl! 

ci6n asistente a los Centros.los Programas de Prestaciones 

Sociales se clasfficarin ya en 3 grandes áreas: Bienestar 

Social, Adiestramiento Técnico y Servicios. 

I.- llENESTAR SOCIAL 

- Programa de Educaci6n para la Salud 

- Programa de Nutrición 

- Programas Recreativos, Artfstico-Cultural-Deportivo._ 

- Actividades Familiares 

- Proyecci6n 1 la Comunidad 
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11.-ADIESTRAMIENTO TECNICO Y DE CAPACITACION PARA EL TRABA

JO. 

- Capacitacf6n de la mano· de obra a nivel: Agropecuario, 

Industrial y Servicios. 

III ..-SERVICIO~ 

- Guarderfas para hijos de trabajadores del Instituto. 

- Cooperativas 

- Regular1zaci6n del !stado Civil. 

- Legitimacf6n de los hijos 

- Programas de Comunfcaci6" (50) 

En el peri6do que comprende de 1976 a 1982, es nombrada je

fe de los Servicios de Prestaciones Sociales la c. Maria E.M~ 

reno, creindose en este peri6do cuatro programas que fueron: 

Capacitac16n, Bienestar Familiar, Actividades Deportivas y 

Actividades Artfsticas y Culturales, siendo las tres prime

ras departamentos y la última oficina y que comprendían los 

siguientes objetivos. 

1.- DEPARTAMENTO DE CAPACITACION TECNICA 

Este programa se encuentra orientado a proporcionar, a 

la poblaci6n que no tuvo o no ha tenido la oportunidad 

de incorporarse al Sistema Educativo formal, los cono

cimientos y habilidades necesarias para colocarle en 

aptitud de desempeftar una actividad renumerada. 

(SO)IMSS.- Los primeros tres anos.1974. pp.85-86 
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Objetivo que pretende coadyuvar a la aplicac16n del pr!!_ 

grama, con los sectores obrero y empresarial,.ª f1n de 

dar plena vigencia al derecho de los trabajadores a re

cibir capac1tac16n y adiestramiento en el trabajo. 

Consistente en la promoci6n y ofrecimiento que se hace 

al trabajador y su familia, de toda una gama de posibi

lidades de realización no s61o de orden laboral~ sino 

deportivo y cultural, persiguifndose de esta suerte una 

mayor vinculación del nacleo familiar y la 'superación 

d~ sus nivel~s de vida. 

El 30 de Octubre de 1g79, la C. Marfa Eugenia Moreno, 

solicit6 ante la Secretarfa del trabajo y Previsión So

cial; como entidad capacitadora autorizada conforme a 

lo dispuesto por los artfculos 153-N y 153-C, de la Ley 

Federal del trabajo, el registro de .los programas y del 

personal docente de sus unidades operativas en materia 

de capacitaci6n y adiestramiento, y al cumplir con los 

requisitos que establecen los artfculos 153-8, 153-C, 

153-D y 153-P de la citada Ley. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social qued6 autoriza

do y registrado por la Secretarfa para impartir capaci

tación y adiestramiento con 133 sistemas,. a los cuales 

se podr&n adherir los patrones del pafs, en los tirmi

nos del artfculo 153-B de la propia Ley Federal del tr! 
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bajo.(51) 

II.-DEPARTAMENTO DE BIENESTAR FAMILIAR 

Atiende el sistema for!neo y Valle de Mhico y tiene b! 

jo su responsabilidad la operaci6n de las actividade\ 

de salud, educaci6n, alimentaci6n 1 vivienda, vestido y 

todas las que tienden·a superar los niveles de vida de 

la poblaci6n ben~ficiaria. Cumple dichos objetivos el! 

borando planes de trabajo para su desarrollo en los Cen. 

tros de Seguridad Social .en el Valle de México y en el 

Sistema for4neo. En ambos sistemas dirige y controla 

sus programas de aplicaci6n, asf como la adecuacf6n r~ 

gional de' su operaci6n y los recursos necesarios. Pr~ 

pugna la elaboración de fndices ocupacionales y de pr~ 

ductividad; participa en los cursos de capacitación P!. 

ra el desatrollo del personal en los Centros de Seguri 

dad Social; lleva el registro de las etapas diferentes 

en el desarrollo de los programas y finalmente los eva 

lúa; coordina actividades de este departamento con otros 

de la jefa.tura; sugiere alternativas de operaci6n para 

el mejor desarrollo de cada programa, proporciona infor 

maci6n sobre la operaci6n del Departamento y los dem~s 

Centros de Segurioad Social. Para hacerlo cuenta con 

dos Oficinas; Sistemas For~neos y Valle de MExico. 

(51) IMSS.- Resella Documental de la Seguridad Social. Pres
taciones Soc tal es. no .15. Enero-Marzo. Segunda Epoca .1984 
pp. 77-78. 
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III • ..;DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 'DEPORTIVAS 

Prestaciones Sociales tiene como base las dfsposicione~ 

del Consejo Técnico del IMSS. En apoyo a los artfculos 

233 y 234, frac.ci6n IV, de la Ley del Seguro Social, 
:, 

por el cual se elabor6 un programa nacional deportivo 

para la conservación de la salud y la prevenci6n de en

fermedades. Dicho programa esta dirigido a toda la co

munidad y no solamente a la poblaci6n asegurada. Se 

consider6 la necesidad de aprovechar al mlximo el uso 

de las instalaciones deportivas en toda la República, 

asf como, los recursos humanos Institucionales, para lo 

cual se eligió un horario amplio de funcionamiento. 

IV.-OFICINA DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

Reforzar la salud por medio dél desenvolvimiento de la 

capacidad creativa y la sensibilidad estética del indi

viduo es él objetivo de las acciones de 1 a oficina. Pa-

ra ello desarrolla un intenso programa, ofreciendo a 

los socio alumnos (adultos y niftos) de los Centros de 

Seguridad Social, excelente or1entacfc5n did.ictica en los 

renglones de teatro, danza regional, danza moderna, mú

sica instrumental y coral, y artes pl.isticas, y a la c~ 

munidad en general una gran diversidad de oportunidades 

culturales recreativas qué incluyen funciones de cine, 

teatro· y danza, reci~ales y conciertos musicales, expo

siciones de artes pllsticas, conferencias y charlas. 
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GUARDERIAS.- El servfc1o de guarderfas es una prestaci6n 

que otorga a las madres trabajadoras del Instituto para 

atender a sus hijos, proporcton4ndoles una educacf6n inte

gral. (52) 

En el afto de 1982 es nombrada jefa de los servicios de pre! 

taciones sociales, la licenciada Margarita Gonz61ez Gamio, 

y en el afto de 1984. El H. Consejo técnico en la sesi6n C! 

lebrada el dfa 15 de agosto del mismo afto, dict6 el acuerdo 

número 2 109/84, en los siguientes términos: 

"En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artf

culo 253 fraccfones VIII y XIV de la Ley del Seguro Social 

este Consejo técnico aprueba la modificaci6n estructural y 

funcional del Instituto Mexicano del Seguro Social, propue! 

ta por el seftor director, en los siguientes términos": 

"II.- Se transforma la jefatura de servicios de prestacio

nes sociales en'"Coordinaci6n General de Prestaciones Soci! 

les la cual dependera de la Direcci6n Ge~eral". 

"VII.- Las disposiciones de e~te acuerdo surtirán efecto a 

partir del dfa 20 de agosto del afto en curso".(53) 

El H. Consejo técnico en la sesi6n celebrada el dfa 23 de 

enero de 1985, dict6 el acuerdo número 78/85, en los sfgufe~ 

tes términos: 

(52) IMSS.- Memoria. Jefatura de Servicios de Prestaciones 
Sociales 1979. pp. 10-13-16-20 y 24. 

(53) IHSS.- Acuerdo del H. Consejo técnico no. 2 109/84.1984 
SP. 
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•Este Consejo Técnico, con apoyo en lis facultades conteni

das en los artfculos 240, fracción VIII y 252 de la Ley de~ 

Seguro Social, aprueba la tr1nsform1ci6n de 11 coord1nac16n 

general de prestaciones sociales.en Subdirecc16n General de 

Prestaciones Sociales. Asfm1smo, acuerda que la licenciada 

Margarita González G., que venfa fungiendo como Coordinado

ra General de Prestaciones Sociales, asuma la titularidad 

de la mencionada Subdirección. El presente acuerdo entrará 

en vigor a partir del 23 de enero de 1985• (54) 

Por lo tanto,.se puede observar que prestaciones sociales, 

ha tenido dos cambios importantes en tan poco tiempo y por 

tal motivo s61o se hará r.eferencia a la estructura, organi

zaci6n, funcionamiento y los servicios que se otorgan a tr! 

vés de los diferentes Centros de Segurfdad Social, de la 

Coordfnacidn General de prestaciones Sociales, y dado a su 

reciente creación de la Subdireccidn General de Prestacio-

nes Sociales y en virtud de estar en plena reestructuración 

en su organización interna aún no se conoce nada oficial, 

pero se est~ trabajando intensamente a fin de otorgar un m! 

jor servicio, y hacer llegar a todo individuo el disfrute de 

los programas blsicos de prestaciones sociales, con la fina

lidad de fomentar la salud, prevenir enfermedades y acciden

tes y contribuir a la elevación general de los niveles de 

vida de la población, para el mejor beneficio de la misma. 

(54) IMSS.- Acuerdo del H. Consejo técnico no. 18/85-1985 SP 
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Z.2.- LAS PRESTACIONES SOCIALES EN LA ACTUALIDAD (SU OBJE

TIVO, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO) • 

Gracias a que la Seguridad Social ha trascendido en la edu

cación de la comunidad por medio de las prestaciones soc\a

les, en el campo de la prevención y previsi6n para el mante 

nimiento de la salud, en México se ha operado un importante 

avance social¡ este tipo de educación es complementaria o 

supletoria a la desarrollada por otros organismos del Gobie! 

no y dirigida a la población que no tuvo oportunidad de di! 

poner de servicios educativos formales o sistem&ticos dura! 

te su desarrollo. 

La Coordinación G.eneral de Prestaciones Sociales, tiene co

mo objeto fundamental el siguiente: 

- Emitir y actualizar las normas para el desarrollo y ejec~ 

ción de los progr·amas de: Capacitacf6n Técnica, Bienestar 

Familiar; Actividades Artísticas, Culturales y Deportivas, 

asf como los complementarios para la preparación de ins

tructores. 

- Elaborar y coordinar la ejecución de los programas de ca

pacitaci6n técntca¡ bienestar familiar; actividades artf! 

ticas, culturales y deportivas, asi como la preparación 

de instructores. 

- Elaborar programas de promoci6n y difusi6n de los servi

cios de prestaciones sociales. 
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- Establecer y analizar la 1nformac16n sobre los servicios 

de prestaciones sociales proporcionados y establecer las 

conecciones a las desviaciones encontradas. 

- Formar y establecer los criterios para la administrac16~ 

de los teatros del Instituto. 

Se pretende convertir a Prestaciones Sociales en un gran Ce~ 

tro de Capacitaci6n para la poblacf6n asegurada y para la 

poblaci6n abierta; que sea un instrumento que eleve, que 

ayude a elevar el ingreso familiar, que racionalice el gas

to, que per~ita incluso orientar muchos de los esfuerzos C! 

munitarios para elevar la capacidad hasta de alimentaci6n 

de las distintas regiones. 

Mediante programas de capacitaci6n técnica se ofrecieron di 

versas especialidades relacionadas con la actividad indus

trial, la hotelerfa, la gastronomfa, y las artesanfas en 

343 talleres diseminados en toda la República. 

Las actividades encaminadas a promover el bienestar familiar 

se desarrollan considerando cuatro áreas de acción: Educa

ci6n para la salud, promoci6n de industrias familiares, ed~ 

caci6n básica y servicios sociales de apoyo. 

El programa de actividades artfstfcas se ha encaminado fun

damentalmente a la celebracf6n.de eventos tendientes a pre

servar las tradiciones mexicanas y a fomentar entre la po

blacHin la creatividad y el uso adecuado del tiempo libre a 

través de concursos, formaci6n de grupos, festivales y re-



.. 

75 
presentaciones en las disciplinas de danza regional. músi-

cal. coros, cine. arte drámatico, artes p14sticas y danza , 

moderna. 

Las actividades deportivas comprenden la iniciación, el f~ 
~ 

mento y el desarrollo deportivo y las actividades para gr! 

pos especiales adecuados~ los programas de rehabilitaci6n 

y medicina deportiva. (55) 

Los programas de capacitacion técnica que se llevaron a ca

bo durante el ano de 1984 fueron con la finalidad de ofre

cer a la poblac16n abierta. opciones de aprendizaje que f! 

vorecieron la autogeneraci6n de empleo. Con este fin se 

abrieron programas destinados a la preparaci6n de oficinas, 

mantenimiento y reparaci6n de muebles, mejoramiento de la 

vivienda y aspectos relativos al ámbito familiar. Estos 

programas sumados a los cursos tradicionales, ·forman un 

acervo de tecnologfa básica accesible a una poblaci6n que 

al término de 1984 fue superior en 23% a la del año pasado 

inmediato. 

A través de su infraestructura técnico-profesional ·el IMSS, 

contribuy6 a las metas del Programa Federal de Capacitaci6n 

Técnica para trabajadores desempleados con la preparación 

en el segundo semestre de 1984 de 12,200 personas. Asimis

mo otro de los objetivos es el lograr la integracidn de la 

(55) IMSS.- Resena documental de la Seguridad Social. Pres
taciones Sociales. Enero - Marzo. Segunda Epoca.1984. 
p.7. 
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mujer al desarrollo para el cual ha confiado la realización 

de un conjunto de acciones de capacitaci6~. promoción comu-, 

nitaria, fomento cultural y deportivo en el que participan 

mujeres pertenecientes a las localidades de fuerte - atrae-

ci6n demogrlfica y marcado rezago social. 

Por lo tanto los objetivo~ enunciados con anterioridad, tien 

den a mejorar la calidad de vida de las mayorfas. 

Y es asf como el Licenciado Ricardo Garcfa Sainz; Director 

General del IMSS, da a conocer los programas para el año de 

1985, en materia de prestaciones sociales, manifestando lo 

siguiente: 

"Pondremos especial énfasis en la apertura de nuevos centros 

de extensión en las zonas de mayor rezago social". "En el 

cumplimiento de estos propósitos queremos utilizar de manera 

eficaz y eficiente toda la capacidad de acción i~stitucional 

para hacer de las prestaciones sociales un verdadero apoyo 

de tipo comunitario, mediante el desarrollo de actividades 

tendientes a promover la salud prevenir enfermedades y acci 

dentes, contribuir á elevar los niveles de vida de la pobla . -
ci6n y propiciar, en términos individuales y sociales, el 

mas positivo uso del tiempo libre".(56) 

(56) IMSS.- Informe de las actividades desarrolladas duran
te 1984 y programas de labores para 1985. Por Ltc. Ri
cardo Garcfa Sainz. Director General del IMSS.México, 
1985.pp.8-9 
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Dentro de los objetivos enu~ciados con anterioridad se pu~ 

de ver que las prestaciones sociales que otorga el Instit!t 

to Mexicano del Seguro Social son adecuadas al marco de au! 

teridad que vive el pafs, con el prop6sito de poderlas ha

cer mas accesibles, a través de las diferentes coordinac1~ 

nes dependientes de la coordinación general de prestaciones 

sociales. (CUADRO NO. 2) 

El funcionamiento estructural de la Coordinaci6n General de 

Prestaciones Sociales es el siguiente: 

- Adecua a los 6rganos y las funciones tanto a nivel central 

como a nivel de las delegaciones. 

- Desconcentra la toma de decisiones a los lugares donde se 

produce la gestión-acción, con un adecuada normatividad. 

- Canaliza la participación de la comunidad que permita su 

aportación de ideas y de cauce a su creatividad. 

- Instaura los adecuados sistemas de comunicación entre los 

diversos niveles. 

- Aumenta la utilizaci6n de los recursos· instftucfonales. 

- Da especial atención al ejercicio presupuestal para coad

yuvar al sano desarrollo fin~nciero de la institución. 

- Atiende a la necesidad nacional y proporciona a quien no 

la tiene, la capacidad para enfrentar mejor las situacio-
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nes diffciles que actualmente caracterizan a la naci6n. 

- Integra un sistema de pla~eaci6n para que los diversos 

programas interactuen y conserven un equilibrio entre ac

tividades formativas y recreativas que propicien mejor,s 

resultados. 

- Incrementar las acciones para aumentar la cobertura de 

atencf6n mediante convenios, coordinaciones y centros de 

extensi6n, con apoyo en tareas interfnstftucionales den

tro y fuera del sector. (57) 

Paia hacer realidad las funciones estructurales que se se

ftalan, para el logro de una sociedad igualitaria, es nece

sario difundir los conocimientos a través de cursos diref 

tos y del uso de medios masivos de comunicación que ayuden 

a la elevaci6n del nivel de vida del individuo, la familia 

y la comunidad, por conducto de los diferentes programas 

que otorga la Coordinación General de Prestaciones Sociales 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

(57) IMSS.- Resefta Documental de la Seguridad Social op.cit. 
pp. 16-17 
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2.3.- a) Adiestramiento Técnico y Capacitación para el 

Trabajo¡ b) Bienestar familiar¡ c) Deportes; 

d) Actividades recreativas; e) Actividades Artf! .• 
ticas y Culturales y f) Servicios sociales de Apo-

* yo : 

a) .- Adiestramiento Técnico y Capacitación para 

el Trabajo: 

Es en el ano de 1.965, cuando se reestructuraron los pro

gramas de los centros de adiestramiento tfcnico y cambió 

su denominación al agregarle el enunciado " y capac~ta

ción para el trabajo", ya que se adoptó a la transform! 

ción de la misma como una respuesta a los requerimientos 

del pafs en la preparación de personal en las diversas 

áreas. económicas, y es as{ como se realizaran experien

cias en la preparación de cuadros intermedios para la 

industria, pues no existia en el pais preparación de e! 

te tipo¡ los principales objetivos de estos estudios eran 

el capacitar al trabajador para el mejor desempeno y el 

logro de la estabilidad en su trabajo y una mejorfa ec~ 

nómica para él y su familia¡ instruir a la población 

trabajadora en la prevención de los accidentes de trab! 

*Al ffnal de este punto 2.3, se enumeran algunos de los 
principales programas y subprogramas que otorga el IMSS, 
a través de cada una de sus coordinaciones respectivas. 
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jo¡ fomentar las relaciones armónicas entre el trabaja-

'• dor y el patrón para que la actividad productiva redun-

dara en provecho de ambos¡ abatir los fndices de pobla
• 

c1ón econ6m1camente inactiva que gravitaba sob_re el se_s 

tor producttvo y lograr -la liberación económica de la 

mujer al capacitarla para el trabajo productivo. 

El programa de preparación de cuadros intermedios se cla 

sificó en tres áreas de actividades: Supervisores gener! 

les, supervisores administrativos y supervisores de linea. 

A su vez, el área de adiestramiento comprendta las siguie~ 

tes especialidades: Hoteleria y gastronómica, mecánica a~ 

tomotriz, electromecánica, torno, cepillo y fresa, acab! 

dos industriales y carpinterfa industrial. Finalmente, la 

capacitación para el trabajo se dirigió a oficios tales 

como: Soldadura, electricidad, carpinteria, tapicería, 

modelado, plásticos, vidrios y radiotécnica (S9} 

El programa de adiestramiento técnico y capacitación pa

ra el trabajo, de la Coordinación General de Prestacio

nes Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

tiene como base jurtdica el articulo 234, fracción VI, 

(58) IMSS, 40 allos de historia, op, cit., pp. 166-167 

1 
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de la Ley que rige al Instituto a f1n de lograr la supe

ración del n1vel de ingresos de los trabajadores, y se 

lleva a cabo con el siguiente objetivo: 

- Proporciona conocimientos y habilidades y desarrolla 

actitudes como medio para favorecer el desempefto de una 

labor productiva y socialmente útil que permita elevar 

el nivel de vida de la población. 

El programa de capacitación del Instituto se ofrece como 

una respuesta a una demanda social y sus limitaciones es 

tán impuestas por la disponibilidad de los recursos. 

Las caracteristicas de los recursos conque se cuentan 

en el IMSS para la realización de los programas de cap! 

citación hace posible considerar la necesidad de puntu! 

lizar ciertos lineamientos de politica general para la 

mejor operación. 

Las estrategias que se consideran de trascendencia inme 

diata son las siguientes: 

- La incorporación de cursos, que favorezcan el autoe~ 

pleo y el ahorro en el ingreso familiar, fundamentalmen 

te aquellos considerados como de mejorfa de la calidad 

de la vivienda. 
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La incorporaci6n a nuevos cursos, de alta demanda local\ . . 

y de baja tnversi6n, aprovechando Breas disponibles en 

los centros. 

- Incorporar a nuevos cursos, coordinando acciones con 

organismos soctales interesados en programas de capaci

tacion a poblaci6n abierta. 

- Ampliar la acción de capacitaci6n en artesanfas, sobre 

todo en aquellas en que la producción representa un ben! 

ficio a los sectores económicamente debiles. 

La capacitaci6n para el trabajo que ofrece el IMSS, está 

integrada por los conocimientos y las destrezas básicas 

para el desempefto de una actividad productiva determina~ 

da, sin que ello signifique necesariamente un compromiso 

directo con un puesto especifico normal de las tareas 

inherentes a un puesto de trabajo, o sea necesario rea

.lizar, ya dentro del ámbito laboral, un programa compl! 

mentario para lograr los niveles de eficiencia requeri

dos en la operaci6n. 

Por lo tanto, es conveniente hacer notar que si bien los 

cursos que ofrece el IMSS debieran estar relacionados con 

las áreas ocupacionales que ofrecen posibilidad de empleo, 
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y evitarse situaciones de capac1tac16n descriptiva para 

puestos especfficos de trabajo, en los cuales la alta e! 

pecializac16n se vuelve un factor limitante en las pers

pectivas de ocupaci8n del egresado, 

Debido a que tanto la naturaleza como la estructura de 

los programas de capacitación del Insti~uto hacen posi-. 
ble su incorporación a los programas de capacitaci8n y 

adiestramiento que los patrones deben realizar por Ley 

en beneficio de sus trabajadores, y dada la diversidad 

posible de puestos de trabajo en un irea ocupacional, 

queda a la competencia de la empresa respectiva, definir 

la forma en que los cursos del IMSS se integran en un 

proyecto especffico. 

Los cursos de capacitaci6n para el trabajo que· ofrece el 

IMSS están orientados básicamente a satisfacer, como ya 

se dijo, una demanda social¡ las actividades que el so

cioalumno realiza están destinadas a la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de destrezas transferibles 

a una situaci6n laboral. Por ello, los ejercicios prác

ticos están previstos para el aprendizaje y se evita 
~ 

que adquieran un carácter productivo o comercial que, 

entre otras situaciones, puede traer consigo una supedi

tación del aprendizaje y la satisfaccidn.de necesidades 
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de producci6n l 59 >, 
, 

En lo que respecta a la actividad de capac1taci6n para 

el empleo en los servicios, trad1ciona1Mente se han Y\ni 

do manejando los relativos a la industria hotelera y ga.!_ 

tron6mica, capacitaci6n artesanal y capacttaciBn campes! 

na. 

Por lo tanto, se tiene que la primera se especializa en 

preparar personal para la industria hotelera y gastron6-

m1ca. La industria turfsttca, necesita para un desarrollo 

completo, ~e personal especializado que realice sus fun

ciones de manera eficiente. En la segunda se fomenta el 

conocimiento y la pr¡ctica de las artesanías de las di

versas regiones del pafs. Se busca preservar y dar a con.Q_ 

cer las •anifestaciones artisticas de nuestro pueblo para 

fortalecer la integracion nacional. 

El aprendizaje de las artesanías es una buena manera de 

ocupar el tiempo libre y además, elevar el gusto artís

tico y el nivel economico, y poi a1~imo en la capacita-

. ción campesina, el agricultor de.be capacitarse para ele

var su nivel de vida. Debe saber emplear tecnologfa avan-

.(59} IMSS, Rese~a Documental de la Seguridad Social 
op. cit. pp. 57-60 
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zada y administrar, industrializar y vender sus produc

tos. Sólo as1 será independiente y participari con benef! 

cfo propio en la ~conomta del pafs(60), . 

Se considera que algunos de los cursos que actualmente 

se ofrecen pueden permitir la ocupaci6n en sectores afi

nes, y que por otra parte existen necesidades no cubier

tas en otros campos. 

b).- Bienestar familiar: 

En 1960 las Casas de la Asegurada se transformaron en 

Centros de Seguridad Social para el Bienestar Familiar, 

cuyo objetivo era complementar el marco tradicional de 

. las prestaciones·m~dicas e integrar la acción de la Seg! 

ridad Social. 

Los Centros de Seguridad Social, para el Bienestar Fami

liar es la institución social por excelencia, formadora 

del individuo, en relación con sus responsabilidades so

ciales. En la estrecha vinculación entre personas de di~ 

ferentes edades, intereses y capacidades se encuentra la 

oportunidad para aplicar formas de ayuda mútua, de parti 

cipación, de cooperación, de identificación, es decir, 
. . 

(60) IMSS, Jefatura de Servicios de Prestaciones Socia
les. Nuevas oportunidades para vivir mejor, sp. 
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las condfc1ones que fomen~en la so11dartdad humana, El \ 

bienestar social no puede lograrse sin el bienestar fa

mi 1 iar, y en una democracia la familia trabaja por el . 
• 

bten común, persigue el bienestar de cada uno de sus 

miembros y pone en ellos el mSs alto sentido de respon

sabilidad en una ambiente de libertad y respeto mutuo, 

los Centros de Seguridad Social para el Bienestar Fami-

1 iar implantaron los siguientes objetivos en el momento 

de su creaci6n: 

~La elevación del nivel de vida de la familia. 

- Los programas de educación formación para el hogar. 

- Los conocimientos y las prácticas relacionados con la 

organización.Y el desempeno de las actividades domésti 

cas. 

- La formación de buenos hábitos y la adquisición de co

n~cimientos que permiten a todos los miembros de la f~ 

milia conservar la salud ffsica y mental. 

- Las habilidades domésticas necesarias para el buen fun

cionamiento del hogar. 

- El interés por la recreación y la correcta utilización 

del tiempo libre. 
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- La adecuación estética y el des•rrollo de la capacidad 

creadora, aun en el campo aparentemente modesto de las 

labores domésticas. 

- La promoción de la solidaridad social en relación con 

el bienestar de la comunidad. 

De acuerdo con los objetivos anteriores, el programa de 

los Centros de Seguridad Social para el Bienestar Fami

liar se orientó a .la adaptación del grupo familiar a las 

condiciones de la dinámica social del mundo que lo rodea. 

Estos Centros estaban dirigidos solamente a las mujeres 

e hijos de la población en general, por considerarse que 

son el núcleo del hogar ( 61 ) 

El programa de Bienestar Familiar, tiene como base jurt~ 

dica el articulo 234~ fracción VIII, de la Ley que rige 

al Instituto y se lleva a cabo con el siguiente objeti-

vo: 

- Establecer procesos que propicien la elevación del ni

vel socioeconómico de la comunidad y la integración f! 

miliar, a través de la creación de mecanismo~. que per 

mi tan la redistribución y el incremento del ingreso 

(.61) IMSS, 40 ai'los de historia, op. cit. p.160 

.. 
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econ6mfco, asf como la de sistemas que generen la pr! 

venci6n y preservaci6n ~e la salud ffsica y mental. 

De lo anterior, nos podemos percatar que los Centros de 

Seguridad Social de Bienestar Familiar, los objetivos in! 

ciales que tuvieron en el momento de ~u creación son los 

mismos que se encuentran contemplados en- 1 a Ley, y que 

aquellos sirvieron como antecedente directo a fin de pla! 

marlo en una ley objetiva para mejorar y superar el nivel 

de vida en el hogar, a través de un adecuado aprovecha -

miento de los recursos econ6micos.· 

A su vez, Bienestar Familiar cuenta con subprogramas, de 

los cuales se se~alara el objetivo y estrategia princi

pal de cada uno de ellos siendo éstos los siguientes: 

a).· Protección al Salario. 

Objetivo.- Proporcionar a la población en general los 

conocimientos, habilidad~s y destrez~s que le permitan 

utilizar los recursos disponibles para incrementar el 

ingreso familiar a través de una actividad productiva, 

dentro o fuera del hogar. 

Estrategfa.- Para la aplicación del subprograma será 

determinante considerar. las características sociocultu-
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rales y econ6~1cas de la poblac16n, ·lo que 1mp11cari 

la reg1onalizac16n de los cursos, 

b).- Fomento Educativo: 

Objeti~o.- Coadyuvar a abatir los fndtces de analfabet1! 

mo y elevar los niveles culturales como medio de supera

ción personal, social y económica, 

Estrategia,- Los cursos serin de aplicación general, por 

lo que el orientador de iniciaci8n cultural adecuara la 

secuencia de la ense~anza al nivel educativo correspon

diente; el alfabetizado debera regularizar su educación 

primaria y continuará al nivel de secundaria. 

c).- Fomento de la Salud: 

Objetivo.- Proporcionar conocimientos tendientes a mod! 

ficar actitudes, hábitos y costumbres en beneficio de 

la salud integral. 

Estrategia.- Por ser el orientador técnico-médico la per. 

.sona con los conocimientos adecuados sobre el irea de 
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medicina preventi~a y de plan1f1cac18n familiar, será ~1 

re~ponsable de establece~ y realizar la coord1naci6n con 

estas áreas en sus unidades operativas( 62 l, .. 
d).- Actividades Deportivas: 

El Instituto Mexicano del Seguro Soc1•1. siempre ha lle

vado a cabo con gran 1nterfs los programas de Activida

des Deportivas y les ha brindado todo apoyo, por ser una 

de las actividades que más benefician a la colectividad 

desde 1956. 

~1 Instituto promueve la 1nteg~aci6n total de la familia 

al deporte mediante. programas recreativos para emplear 

el tiempo libre de los trabajadores y de sus familia

res, cuyo uso adecuado es de vital importancia en el de 
' -

sarrollo ftsico y mental, en el bienestar de la salud. 

Las actividades deportivas que otorga el IMSS, cuentan 

con las instalaciones necesarias para realizar todo ti

po de ejercicio ffsico en la mayorfa de los Centros de 

Seguridad Social, a los que acude la pobl~ci6n en gene

ral para practicar deportes, Esto· es de vital importan

cia tanto para desarrollar al mtximo la capacidad int! 

(62) IMSS, Resena Documental de la Seguridad Social, 
op. cit. pp. 53-55 
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lectual en el desempefto de sus labores como para la re

creación y la estab111dad ps1co16gica, adem§s de propi

ciar la cooperacian y la solidaridad entre los compafte

ros en equipos deportivos y en equipos de trabajo, y 

finalmente asegura la parttc1pact8n constante. 

Deportes tiene su base jurtd1ca en el artfculo 234, frai 

ción IV, de la Ley que rige al Instituto y que tiene co- · 

mo objeto el siguiente: 

- Pro•ove~ la pr&ctica de actividades ffsicas en toda la. 

poblaci6n. 

- Fomentar la práctica masiva de las actividades deporti

vas 'propiciando mejores niveles de calidad • 

• Impul~ar la 1n1ciac~ón deportiva como base para el de

sarrollo del deporte. 

- Extender las acciones recreativas y deportivas tendie.!!, 

tes a la rehabilitación integral de personas con limi

taciones flsicas o mentales . 

• Optimizar el uso de las tnstalactones deportlvas ins

titucionales. 

y como estrategia es la de diseftar proyectos que contem

plen la utilizac16n de los recursos existentes, otorgan

do a la ~cttvtdad ffstca básica la atenci6n que requiere, 
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para que s~gnifique la base de la ac~iYidad f~sica depor

tiva de inic1aci6n, que a su vez s~a de~arrollada progre

siv1mente, para justificar el dep~rte de alto rendi•ien

to. 

Por lo t•nto, el programa de actividades deportivas cuen

ta con subprogramas, de los cuales se seft1l1r• el objeti

vo y estrategia principal de cada uno de ellos siendo es

tos los siguientes: 

a).· Actividad Ffsic1 a•sica; 

I~cluye los proyectos que permitirin promover la salud 

y la recreación entre grandes núcleos de la población, 

tanto inf~ntil como juvenil y adulta. 

Objetivos.- Propiciar la adqutsic16n de hSbitos h~cia la 

práctica de la actividad fisica. 

- Propiciar que cada individuo conozca sus posibilidades 

y sus capacidades. 

- Ampliar el universo de posibilidades deportivas de alto 

rendimiento. 

- Utilizar recursos materiales econ6micos y de fácil ad

quisi.ci~n. 
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- Dirigir los pr~gr1111u a h co111untdad en. peneral p1r1 .que 

sea 1• directamente b1neftct1d1, 

b).- Actividad Ffstca Deportfva: 

las actividades deportivas dentro del Instituto, al ser 1fr.!!. 

dueto de un proceso sfstemittco de un aprendiz-aje motor, son 

clasfficadas en 1ntciaci4n deportiva y alto rendfmfento, co~ 

la necesidad de contar ambas con sus caracterfsticas y tra-

tamientos especiales. 

Objetivo.- Propiciar la adquisición, el incremento y el •a.!!. 

tenimiento de hlbitos deportivos en la población • 

- Canalizar las potencialidades de la población joven en ac

tividades deportivas. 

- Propiciar la cooperación y la solidaridad con sus compaft! 

ros de equipo y su ·comunidad, 

- Colaborar estrechamente con la medicina preventiva. 

Estrategia.- Dirigir las actvidades principalmente a la P.!!. 

blactón joven reforzando f~ndamentalmente valores y hSbitos 

formativos. Planear y organizar los programas contemplando 

una cobertura •1yortt1r1a de la comunidad. 
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c).- Actividad Ffsica en la Rehabilitación; 

Los proyectos de este subprograaa, van dirigidos a la po

blacf~n que padece alg~n tipo de impedimento f~stco o de

ficiencia •ental, como lisiados del aparato locomotor, ci! 

gos y d'biles visuales, deficientes mentales ( Sfndroae de 

Down). 

Objettvo.- Contrtbufr en el proceso de rehabilitación int!. 

gral •ediante la programaci4n de actividades recreativas y 

deportivas. 

- Proaover la total re1ntegraci6n a la soctedad de los 

pacientes externos que asisten a diferentes Centros de 

Rehabilitación del IMSS, por medio de programas recre! 

tivos y deportivos. 

- Colaborar con la integración familiar de los rehabilft! 

dos a trav's de programas creativos en los que partici

pe toda la familia. 

Estrategia.- Dirigir las acciones a la población que pre~ 

senta diversos padecimten~os ( ffstco-mental y auditivos), 

contribuyendo al proceso de su rehabilitación. 

- Plantear y organizar contemplando una cobertura mayor 

de atención. 
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• Utiliz1r lis 1nst1l1ciones del Instituto sin desc1rt1r el 

uso dt l•s existentes en 1• comunid1d • 

• Utflfz1r los recursos •1teri1les adecuados 1 cada sftu!. 

cf6n l 63 >. 

d).· Actividades Recreativas: 

Las actividades recre1tivas se fntensific1ron en los aftos 

recientes¡ sfn embargo, el 1cceso y la· calidad de estos 

servicios se distribuyeron en forma desigual entre los di!, 

tintos sectores sociales del pafs. Su consecuencia, el uso 

recreativo y formativo del tiempo libre esti lejos aGn de 

formar parte de la vida cotidiana y no se le ha dedo el 

carácter social que debe tener. 

Para responder a la sit~aci6n descrita, la Coordinaci6n 

General de Prestaciones Sociales enuncia como propósitos 

los siguientes: 

• Pro•over el desarrollo integral del individuo y de Ja s2 

ciedad Mexican1 •. 

• A•pli1r el acceso de todos los mexic1nos a.las dportuni· 

d1des educativas, culturales, deportivas y de recreacf6n• . 

. (63) Ibfdea, pp. 61·65 
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Por lo anterior, una de las estrat~gias d~ mayor relevan

cia en el Programa de Actividades Deportivas de 11 coord! 

naci6n es el establecimiento de tres niveles de atención: 

Actividad Ffsica Bis1ca, In1ciaci5n Deportiva y Alto Ren

dimiento. Sin descuidar el tercer nivel, el deporte masi

vo, el cual ha recibido un gran i•pulso, 

Asf mismo, por lo que respecta a la utilización de las.in!. 

talaciones, su apertura a la comunidad es ya un hecho con

sumado mediante la ampliación de horarios y servicios y la 

organizaci6n de participación masiva. 

Dos son las formas de participación ~e los miembros de la 

comunidad; una como socio-alumno integrando grupos de apre~ 

dizaje o interpretaci6n y actuaciones en forma sistemit~ca 

de acue~do a tos prog~amas y ta otra co•o espectador en tos 

eventos que realiza et Centro, o sea, los grandes grupos de 

espectadores de los programas deportivos, artfsticos y so

ciales organizados por tos anteriores grupos de participa

~i6n activa <64 ) 

e).- Actividades Art1st1cas y Culturales. 

Despuis del nacimiento de tas Casas de la Asegurada y m~s ~ 

(64) Ibfdem, p. 15 
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delante en los Centros de Seguridad Social y Bienestar 

Familiar, con el paso del tiempo se incorporaron las a~ 

tividades artfsticas y culturales, dirigidas a toda la P! 

blaci6n como una afirmaci6n mis de ·las prestaciones soci! 

les y de su preocupaci6n por ocupar el tie•po libre en la 

mejor forma posible. 

Al realizar esas actividades artfsticas y culturales los 

alumnos, amplhn su cultura y se relacionan· con otras pe.r. 

sonas que comparten los mismos intereses. 

El programa de actividades artfsticas y culturales, tienen 

como·base jurfdica el artfculo 234, fracci8n IV, de la Ley 

que rige al Instituto y se lleva a cabo con los siguientes 

objetivos y estrategias y que son: 

Objetivos.- La de promover y difundir la cultura a través 

de los diferentes medios de comunicación y plataformas de 

expresión para ·que la población tenga acceso.a la misma. 

- Elevar el nivel cultural, social y recreativo de la P! 

.blación. 

- En~auzar las inquietudes artfsticas de la poblac16n ut! 

lizando su tiempo libre. 
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Estrategias.- Capacitar y actualizar a los orientadores de 
' •. actividades artfsticas, 

- Incrementar las coordinaciones con otras instituciones, • 
como el gobierno de la Ciudad de Mfxico, los gobiernos 

de los estados y municipios, las Secretarfas de Estado 

los organismos descentralizados, las universidades y las 

embajadas. 

- Realizar especticulos didicticos que promuevin campanas 

instttucionales de medtcina preventiva, planificación 

familiar y rehabilitación. especialmente con grupos de 

teatros y tfteres <65 ). 

f).· SERVICIOS SOCIALES DE APOYO, 

Tiene como objetivo el proporcionar instrumentos compleme~ 

tarios que permitan una prestación integral de los servi

cios que se proporcionan en los Centros de Seguridad So

cial y Capacitación Técnica a Socioalumnos y población 

abierta, y apoyar la incorporación de los individuos a los 

procesos sociales y económicos del pafs a través de la or

ganización social para la producci6n y de la creación de 

canales adecuados para su integración a un empleo justo y 

socialmente útil, propiciando la elevación del nivel soci~ 

econ~mico de los individuos. la familia y la comunidad. 

( 65 ) Ibf dem, PP• 60-61 
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Estrategias.- La de proporcionar or1entaci~n para la ere!. 

ción, el funcionamiento y el control de orginizaciones 

econ6micas de consumo y de produccian. 

- Incorporar la bolsa de trabajo al sistema nacional de 

empleo ( STPS ), cumpliendo la doble función de inter• 

mediación para ~1 empleo y li captación de las necesf

. dades regionales de mano de obra y capacitación. 

- Optimizar el uso de la capacidad instalada. 

- Ampliar los.ho~~rios de servicios de las estancias in

fantiles y bibliotecas. 

En cada uno de los Centros, se sigue un programa que abar 

ca cinco servicios diferentes: 

a).- La estancia infantil, el cual es un local en donde 

las madres depositan a sus hijos, mientras desarr~ 

llan sus actividades; mediante este servicios se li 

gradar orientación de fndole familiar, higiinfca, 

nutricional y social, tanto a la madre como a los 

hijos, al mismo tfempo que se realizan actividades 

educativas y recreativas con los ninos. 

b).- La biblioteca, que es el lugar en donde se desarro

lla la lectura dirigida, actividad que implica y de! 

pliega toda una estructura program&tica de utiliza~ 
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ci6n social y educativa, 

c).- La cafeterfa, que sirve generalmente para la aplic! 

ción de programas ~e cooperativas y tambifn como ce! 

tro de acci4n y de reun16n de diversos clubes. . . 

d).- Generalmente, existe un amplio conjunto de instala

ciones, físicas en cada centro, ya sean, canchas, •! 
bercas, teatros, etcftera, etcftera, se utilizan pa

ra la aplicación de programas deportivos y artfsti -

cos¡ además, se dispone de aulas y salones audiovi

suales que son utilizados por la comunidad en el d~ 

sarrollo de diversas actividades. 

e).- Por último, se cuenta con un servicio activo que se 

subdivide én dos: El de la Bolsa de Trabajo y el de 

la Regularización del Estado Civil. Estos servicios 

están relacionados fntimamente al resto del programa 

de acción social (55 >, 

Por lo tanto, las actividades antes seftaladas se realizan 

de acuerdo a los factores que intervienen para la eleva

ción del nivel de vida del individuo, la familia y la co

munidad, 

(66) lbfdem, p. 57 
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Relaci6n de Actividades por Pr~gra•a OpPrativo de la Coor

dinación General de Prestaciones Sociales. 

1 .- BIENESTAR FAMILIAR 

l. 1. Protecci6n al Salario 

1·.1. 1. Hortalizas F111iliares 

. 1 .• 1. 2. Cocina 

1.1. 3, : Panaderh y Reposterh 

1.1.4. Conservas y Embutidos 

1.1.5. Confección de Ropa y Blancos 

1.1.6. Bordados 

1.1.7. Tej 1.dos 

1.1.8. limparas 

1.1.9. Tintes y Peinados 

1.1.10. Tratamiento de la Piel, etcéter~ 

1.2. FOMENTO DE LA SALUD. 

1. 2. 1. Higiene Materno-Infantil 

1.2.2. Prevención de Accidentes 

1. 2.3. Prevenci6n de Enfermedades 

1. 2. 4. Primeros Auxilios 

1. 2. s. Nutrición 

1, 2.6. Salud Mental 

1.Z,7, Planificación Famfliar·y Educación para 

h Sexualidad 



·. 1.3. FOMENTO EDUCATIVO 

1.3.1. Alfabetización 
1.3.2. Regularización de PriMaria 
1.3.3. Orientación Cfvica 
1.3.4. Iniciación Cultural 

2. CAPACITACION TECNICA 

2.1. Industrial y de Servicio~ 
2.1.1. Ayudante de Oficial Carpintero 
2 .1. 2. Tapicero 
2.1. 3. Barnizador 
2.1.4. Costurero Industrial 
2.1. s. Pantalonero 
2. 1. 6. Receptor Industrial 
2 .1. 7. Mecanógrafa 
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2.1.8. Lubricador General de Maquinaria 
2. 1. 9. Soldador Pailero 
2.1. 10.Armador de Calzado, etcétera. 

2.2. HOTELERA 

2. 2. 1. Recepcionista 
2.2.2. Reservacionista 
2.2.3. Cajero Departamental 
2.2.4. Mozo de Cocina 
2.2.5. Elevadorista 
2.2.6. Portero 
2.2.7. Botones 
2.2.8. Edecán 
2.2.9. Camarista 
2.2.10.0perador de Telffonos, etcétera 
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2.3. ARTESANAL 

2. 3.1. Operario de Taller de Cerbic1 
2.3.2. Alfarero Manua 1 
2. 3 •. 3. Maestro Tornero en Cerlmica 
2.3.4. Técnico en Modelos de Cerámica 
2.3.5. Laboratorista en Ceri•fca 
2.3.6. Artesano de Bisuttrfa en Concha 
2.3.7. Ayudante de Dorador 
2.3.8. Esmaltfsta de Joyerfa 
2.3.9. Artesano en Cuero 
2. 3.10 Cortador de Vfdrfo, etcétera 

2.4. ADIESTRAMIENTO PARA PREPARACIONES 
DOMESTICAS 

2.4.1. Barnizado de Muebles 
2.4.2. Reparaci6n de Tapicerfa 
2,4.3. Reparaci6n de Albaftflerfa 
2.4.4. Pintura de Casa 
2.4.5. Reparac16n de Cortineros y Pe~ 

sfanas. 

3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

3. 1. ACTIVIDAD FISICA BASICA 

3. 1. 1. Educac16n Ffsica Escotar 
3.1. 2. Acondicionamiento Ffsico Aeróbico 
3.1. 3. Recreaci4n laboral 
3.1.4. Recreación Acuitfca 
3.1. s. Programas ~acacfonates 
3.1. 6. Juegos Tradicionales 
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3.1 .. 7. Opciones loc~les 

3.2. ACTIVIDADES FISICA DEPORTIVA 

3.2.1. Atletismo tntci1ci6n Deportiva 
Infantil ( Principiantes, Inter 
•edtos y Avanzados } 

3.2.1. Basket-8111 
3. 2. 2. Béisbol 
3.2.3. Futbol 
3.2.4. Boletbol 
3.2.5. Gimn1ct1 Artfstica ~ Rftmic1 
3.2.6. Nat1c16n, Clavados 
3.2.7. Polo Acuático, etcétera 

3.3. ACTIVIDAD FISICA EN LA REHABlLI 
TAC ION -

3.3. 1, Actividad Ffsfca en la Rehabili 
tación 

3.3.2. Ciegos y Débiles Visuales 
3.3.3. Deficientes Mentales-Sindrome de 

Down 
J.3.4. Silentes 
3.3.5. Lisiados del Aparato Locomotor-Alto 

Rendimiento 

4. ACTIVIDADES ARTISITICAS V CULT! 
RALES 

4. 1. CINE 
4.1.1. Ciclos de cine presentidos en los 

CSS de 11s Delegaciones 1,2,3,4,5, 
y 6 del Sistema Valle de México 
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4~1.2. Ciclos de cine presentados en los 
CSS de las Delegaciones del Sist! 
•• Foráneo 

4. 1.3. Ciclos de cine a los Orientadores 
y Socio-Alu•nos de las diferentes 

. Actividades Artfsticas 

4. 1.4. Ciclos de cine presentados en los 
Hospitales y Area Medica 

4. 1.5. Ciclos de cine presentados en las 
guarderhs del IMSS 

4.1.6. Ciclos de cine presentados en los 
Teatros del IMSS 

4.2. DANZA MODERNA 

4.2. 1. Introducción al conocimiento de la 
Danza Moderna 

4.2.2. PrSctica de ejercicios sistemati
zados de Danza Moderna 

4.2.3. Práctica de ejercicios de coordi
nación de dinámica, diseHo, ritmo 
y motivación 

4.3. ARTE DRAMATICO 

4.3. 1. Técnica de Actuación 
( Principiantes y Avanzados 

4.3. 1. Expresi6n Corporal 
4.3.3. Educación de la Voz 
4.3.4. Análisis de Texto 
4.3,5. Puesta en Escena 



. . 4,4. ARTES PLASTICAS 

4.4,l. Pintur1 y Dibujo 
4.4.2. Escultur1 
4.4.3, Gr1b1do 

4.5. MUSICA INSTRUMENTAL Y COROS 

4.5. l. Coros 
4.5.2. Estudiantinas 

. 4.5.3. Rond1ll1s 
4.5.4. Guitarr1 

5.6. DANZA REGIONAL 

4,6.1. D1nza Indfgena 
4.6.2. Bailes Populares (67 ) 
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2;4.- Programas Guberna•entales encargados a Prestaciones 
Sociales ( Pin~ude y Probecat 

a) El Programa de Integración de la mujer al Desarrollo 
( Pinmude ), se en•arca en la Polftfca Social del Gobie! 
no y tiene como.objetivo la protección.del empleo y el i~ 
greso de los sectores mayoritarios de la población. 

Este programa favorece básicamente a la población femeni
na, pues a pesar de la igualdad jurfdica entre el hombre 
y 1~ 1ujer como ·10 senala en su art~culo cuarto de nues
tra Carta Magna, la •ujer se mantiene en Condiciones So
cial es desventajosas y con mejores posibilidades de acce
so 1 la capacitación para el trabajo, Su participación en 

( IbfdelÍI, pp. 71-77 
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la actividad econó•ica es reducida y frecuente•ente •al 

re•unerada. 

Las actividades que se impulsan, est~n orientadas funda

mental•ente a la capacitaci4n para el auto-empleo, la pr~ 

tección del ingreso, el mejoramiento de la salud, la ali

•entación~ la habitación, el vestido y el desarrollo ff

sico, recreativo y cultural, de los grupos sociales marg! 

nados. que habitan en las zonas urbanas y sub-urbanas. 

El progra•a opera en zonas marginadas de 54 ciudades, par 

ticipan ••s de 300 colonias populares y mediante un esque

ma de desarrollo social participativo, reciben capacita -

ción intensiva mis de cinco.mil grupos de Mujeres. 

Por lo tanto, aunque .sea de manera suscinta, explicar al• 
• gunas actividades operativas .adoptadas en este programa y 

que comprenden tres grandes vertientes y que son: 

Cursos de Capacitación Femenina, .los cuales se llevan a 

cabo a través del trabajo de monitores de mujeres de las 

propias co•unidades, quienes son capacitadas intensivame!!, 

te por el IMSS, com.o agentes multiplicadores y dotadas 

del equipo y •ateriales necesarios para la transmisión 

de conoci•ientos en cursos como: Conserva~ión de Alimen

tos, Electricidad Do~~stica, Primeros Auxilios, Plomerfa 
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casera. Corte y Confecci6n, Reparaci6n de Muebles, Huertos 

y Hortalizas Familiares, que entre otros. propician la pr~ 

tección del presupuesto familiar y promueven la obtención 

de ingresos complementarios a travis del auto-empleo. 

Todas las mujeres que toman estos cursos en sus propias 

comunidades, reciben el equipo y material necesario para 

su aprendizaje y su prlctica posterior, lo que se const! 

tuye en un importante patrimonio comunitario, semilla P! 

ra consolidar etapas posteriores. actividades productivas 

en pequeftos talleres comunitarios. 

La segunda vertiente se refiere a la realización de Camp! 

ftas y Brigadas de Saneamiento Ambiental, Mejoramiento 

Habitacional, Medicina Preventiva y Alfabetización, ade

m&s de servicios sociales de apoyo, como planificación 

fa~iliar y orientación legal a la mujer en donde con un 

mismo sistema de dotación de materiales y equipo, apoya

dos en la organi~ación social comunitaria. 

Además. como. actividades c.omplementarias de mTnima inver

sión pero de amplia co-ertura, se han promovido intensa

mente en todas las zonas participantes, et acceso a una 

sana actividad ffsica. mediante la practica d~portiva, en 

las que se plantea habr&n de participar 2.30 mil personas 
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en 6 diferentes deportes; tamb1~n bajo 11 coord1nac1~n 

de mujeres habitantes de las mismas zonas, donde la pr~ 

pia coM~"idad se ha encargado de adecuar y habilitar las 

¡reas libres necesarias, asf como, la órganizaci6n de 

competencias deportivas do partic1paci6n colectiva. 

Por Glti•o, parte de la terc~ra modalidad de recreac16n 

del programa, se refiere a la celebración de eventos ar 

tfsticos, culturales y de convivencia social, que se re! 

lizan semanalmente en las colonias populares participan

tes. 

De esta manera, el Programa de Integraci6n de la mujer al 

desarrollo se está materializando¡ es un conjunto integr! 

do de accione~. es participaci6~ integral de institucio

nes y colectividad, ~s solidaridad social. 

Las estrategias generales de Pinmude son las siguientes: 

- El programa abarcará tanto el ámbito urbano y sub-urba

no, asf ~omo el rural de las localidades en donde sea im

plantado •. 

- Las actividades del programa se organf zarf an con la 

participacf6n directa de las mujeres de cada comunidad. 
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- Para gar1ntiz1r la p1rticipaci6n de las mujeres de la 

comunidad en la organtzaci6n y operación del programa, 

se preveen estfmulos econ6mfcos ( Empleos Temporales ). 

Para los integrantes de los grupos operativos, el e•pleo 

. tendrá duración a lo largo del progra•a, no asf para las 

•onitoras y brigadistas, quienes prestarán sus servicios 

por perfodos cuatrimestrales al cabo de ·1os cuales se re

clutará a nuevo personal, a ffn de extender 1os beneficios 

del progrHa a un mayor n.Gmero de mujeres. 

- La ~articipación de la comunidad se facilita mediante 

el otorgamiento del equipo y material necesario para ca -

da actividad 

De los objetivos y est~ateghs planteados se podrfan sint! 

tizar en la protección del ingreso,· la promoción de las 

actividades encaminadas al auto-empleo femenino, la auto

producción de alimentos básicos, el mejoramiento comuni

tario y la canalización del uso positivo del tiempo libre. 

El Instituto Mexicano del Seguro Sochl, tiene e.1 compro

•iso de lograr un número mfnimo de empleos directos tem

porales, y que el volumen m•s importante de recursos de· 

be destinarse a la capacitación femenina, vigilando el 

balance entre un impacto importante y vis~ble en la com~ 

nidad, con el número de personas que potencialmente se PU! 
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den atender • 

Co•o se indic6, parte funda•ental del progra•a, es ta 9! 

neraci6n de e•pleos directos, que resultan del otorga•i•! 

to de estf•ulos econ6micos a las •ujeres participantes en 

la coordinaci6n y operaci6n de las actividades en las co

•unidades. 

Es necesario mencionar, que las personas contratadas para 

el grupo operativo prestarfan sus servicios el tie•po que 

dure el progra•a. Por otra parte, las monitoras. y briga -

distas laborarfan por perfodos cuatrimestrales, a fin de 

permitir una cantidad mayor de población beneficiada con 

los empleos temporales. 

Asf mis•o, el •Onto de los estfmulos econ6m1cos ( que da

da su func16n es variable ), que se otorgan a cada muj~r 

participante, se da en funci6n del salario mfnimo regio

nal, debido 1 la gran diversidad de ~ostos que se presen 

tan en el. pafs, pero podrfan •odificarse por condiciones 

especiales y justificadas, siempre y cu~ndo los porcent1 

jes de distr1buci6n ~e r~cursos aprobados por la Secreta

rfa. de Progra•aci6n y Presupuesto por rubro del gasto, no 

representen alteraciones sustanciales, En cualquier caso, 

las variaciones deber•n so•eterse a la a~torizaci6n de la 
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Coordinación General de Prestacfonts Sociales <68 ) 

De lo anterior. se puede sen1l1r que para garantizar la 

partfcip1ci6n de las •ujeres de ta co•unidad en la orga

n1zac16n y operaci6n del progra••· se preveen estfmulos 

tcon6•icos. con el objeto de proteger el salario de los 

sectores •ayoritarios de la pobtacidn. 

b).- Progre•• de Becas de Capacitación para Trabajadores 

. ( Probecat ) . 

En el Programa de Becas de Capacttaci6n para Trabajadores. 

se integran los linea•ientos, objetivos y estrategias· para 

la operación del •is•o y que va dirigido a trabajadores 

desempleados o sub-Hpleados. que son los que ~or111n par 

te de las acciones pr•vistas por el Gobierno de la Repú

blica para el apoyo del salario y el consumo obrero. 

Y es asf co•o en Marzo de 1984. Las Secretarfas de Progr! 

•ación y Presupuesto. de Educación Pública y del Trabajo 

y Previsión Social. el Instituto Mexicano del Seguro So

cial y el Gobierno de la República, fir•an u~ c~nvenio 

que establece el compro•iso de llevar a cabo Programas 

l68) Subdirección General de Prestaciones Sociales. Progre 
•a de Integración de 11 Mujer al Desarrollo, Marzo, -
1985. 
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Regionales de E•pleo. cuyo objeto es el de proteger el 

e•pleo. la planta productiva y mejorar los niveles de vi

da de las clases •is desprotegidas. asf co•o recuperar 11 

base de un desarrollo din••ico, sostenid~. justo y eficfe! 

te, Estos progra•as co•prendtn entre otros. el de Becas 

para la Capacitac16n de Trabajadores. los cuales fOr•an 

parte dt las acciones previstas por el Gobierno de la Re

púbHca. para la proticci6n del salario y el Consumo Obr! 

ro. 

Las Secretarfas de Est1~0 en men~i6n. suscribieron el 19 

de Marzo del •ismo ano. las Becas Generales de Coordina

ción. en las que se establecen las acciones necesarias P! 

ra el desarrollo del programa y se determina la coordin1-

ci6n del mis•o. corresponde a 11 Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social. con el apoyo de las instituciones parti

cipantes. en sus respectivos •mbitos de competencia. 

Las Secretarfas y el Estado. acordaron sumar sus acciones 

y aplicar los recursos para la realizaci6n del programa 

regional de empleo. y asf tener como finalidad el otorgar 

becas para trabajadores sin e11pleo, con el propósito de m!, 

jorar su adistramiento técnico y apoyar a li planta pro -

ductiva. 
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Para cu•plir lo anterior, el. grupo de trabajo a que se 

refieren las bases que se mencionan. y el Estado deter•! 

nan el progra•a de trabajo correspondiente. Para la rea-

1 izaci6n del progra•~ la SPP transfiriO al Estado la ca~ 

tidad de seis m;1 •illones de pesos, para la realizaci6n 

·del progrHa, 

La aplicación de los •iHo.s, se hace bajo el criterio de 

que el aonto de la beca es el equivalente al salario •fn! 

•o regional vigente, o a la •f tad de éste según sea el 

nOmero de horas diarias· que requiera la Capacitaitón. Para 

~sto se procura que los cursos tengan una duración •fnima 

de tres aeses y máxiaa de sets meses. 

Para la ejecución, seguimiento y control del programa. 

la SPP y la ST y PS proporcionan al Estado el apoyo y la 

· asesorta técnica necesaria. El IMSS y la SEP i•parten los 

cursos correspondientes, ajustándolos. cuando sea posible, 

a los requerimientos que se i~entifiquen anfvel local. 

El IMSS, proporciona ~ervfcios aédfcos a los becarios y 

a sus dependientes econ6micos directos, durante el tiempo 

que participen en el programa. Asf mismo, otorga el apoyo 

técnico y operativo requerido para el desarrollo.de las 

acciones previstas. La SPP. ST y PS y el Estado, promue· 
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ven la concertac16n de acciones con los sectores social y 

privado para la capacttact6n de trabajadores en la planta 

industrial. 

Por su P•r·Le el Estado tiene bajo su responsabilidad las 

siguientes acciones: 

- Designa a un responsable de la operaci5n del Progra•a 

en el Estado. el que deberá coordinarse en las institu

. ciones del Ejecutivo Federal Participante. 

- Apoya la realización del Programa a través de la infrae1 

tructura de capacitación con que cuenta el Estado. 

El propósito fundamental del Programa es atender a las 

instancias del sector obrero en sus organizaciones, •te•

bros y demandados inmediatas de ocupación. Aunque el sis

tema de becas para la capacitación es una vfa mis de pro

tección al empleo en el tránsito de la crisis, el programa 

se propone incidir en la transform•ci6n cualitativa de los 

procesos productivos de la reactivación económica. 

De este propósito se derh'an los siguientes objetivos: 

1).- Pro•o~er la capacitación en y para el .trabajo como 

un •ecanis•o te•poral, para impulsar la producción y la 
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productividad y proveer de un i~greso •{ni•o a trabajado

res desocupados. 

b).- Desarrollar las capacid•des, destrezas y habilidades 

para el trabajo, co•o v~a de acceso hacia nuevas Óportun! 

dades de empleo permanente que, en la recuperaci6n, ofre! 

ca la planta. productiva, 

Para el cu•pl i•iento de lo anterior, y de la eficaz oper! 

ci~n de los •ecanis•o del Progra•a, se observan co•o estr1 

tigias las siguientes: 

a).- Identificar las zonas donde la desocupaci6n sea •Is 

apremiante y la creaciG~ de e•pleo per•anente mis viable. 

b).- Una vez identificadas las áreas prioritarias, definir 

y diseftar los proyectos de capacitaci6n, segOn las deman

das locales, todo ésto con el propósito de garantizar el 

óptimo aprovechamiento de los recursos y asegurar el ef! 

ciente cumpli•iento de las •etas. 

c).- Proponer que algunos cursos se realicen en las pro

pias- instalactónes de h planta productiva, para aumentar 

c~n ésto las posibilidades de acceso del trabajador capa

citado a un empleo permanente. Esto.hace necesario el es

tablecimiento de acuerdos di concertac16n con los secto

res •octal y privado, que promoverin los.gobiernos de los 
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Estados y deberln to•arse en considerac14n sato 1 las e•pr! . . 

sis que cu•plan con los requisitos establecidos legal•ente 

por 11 ST y PS y 11 Ley Federal del Trabajo en el capftulo 

relativo 11 Servicio Nacional de E•pleo, Cap1cit1c14n y 

Adiestra•iento. 

La asignaci6n y pago de becas se ajustan confor•e a los si

guientes criterios: 

Los destinat~rios de las.becas ser¡n propuestas. por las or

ganizaciones de los trabajadores, y el registro de los tra

bajadores becarios se efectúa ante el responsable operati -

vo designado por el Gobierno de la Entidad Federativa, asf 

co•o, en las unid~des operativas del Servicio Nacional de 

· E111pleo en todo el pah. 

La aprobaci6n final de la plantill~ de becarios es respo!!. 

sabilidad de los gobernadores a trav6s de sus representa!!. 

tes y bajo la.supervisi6n de la ST y PS y de la SPP. La 

as1gna~i6n de becas en el Nivel Central de Gobierno y Dis

tri~o Federa~, .a propuesta, asf mismo, de las organizacio

nes del Sector Social, es decidida por esas Secretarfas. 

El pago de becas en los Estados se efectúa en las Tesore

rhs GubernHentales correspondientes o a través de un ba!!, .. 
. ' . 

co correspo_nsal, conforme al techo financ~itro y al cllend! 
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r1o de •inistaci6n respectivos, En el nivel Central de Go· 

bierno y Distrito Federal el pago se lleva a cabo por •e • 

dio de la unidad ad•tntstrat1va de la dependencia de que 

s~ trate, dt acuerdo a los techos financieros autoriza -
dos (&9) 

Por lo tanto, el Progra1a de Becas de Capacitación para 

los trabajadores desempleados. el cual tiende a evitar que 

los niveles de desocupación abierta se agraven. 

Consistiendo uf, en un amplio esquema de capacitaci6n, m! 

diante un sistema de becas que, sustentando en los reque • 

rimientos de las lreas estratfgicas .de la economh se orit.!!. 

ta al aprovechamiento eficaz de las oportunidades del e• -

pleo. 

2.S.- Trabajo, Descanso y TieMpo Libre ( Diferencia y Apl! 

. caci6n ) .. 

El trabajo puede dar sentido a la vida dtl hombre, desper

tanto su interfs y fijando sienpre en fl nuevas metas y as

piraciones. Puede, por otra parte, originar angustia y pena, 

dts•inuir la ff, El trabajo es el eje del mundo obrero¡ de 

~quf la i•portancia que tiene la actitud del individuo 

(69) Progr11a de Becas de Capacitación para Trabajadores, 
Marco Conceptual, sp. 
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hacia el suyo, 

La reducci3n de las horas de trabajo, un descanso sufi -

ciente y ·vacaciones pagadas constituyen una de las mani

festaciones mis caracterfsticas del progreso social. A . . 

travis de la reducc13n de la duración del trabajo se per 

sigue, por una partt garantizar a los trabajadores perf o

dos de tiempo 11b~e que les per•1ta ~ecuperar las entrgfas 

perdidas, participar de los bienes proporiionados por la 

cultura, atender los deberes .familiares y los inherentes 

a la vida social y, por otr~ distribufr el empleo. total 

entre un mayor número de trabajadores e instrumentar una 

polftica de poder de compra de los trabajadores. 

La reducción de la duración de trabajo es susceptible de 

ser aplicada en cinco modalidades fundamentales: Reducien. 

do la jornada de trabajo, disminuyendo la duración del tr! 

bajo a desempeft~r en una semana, al ano o durante la vida, 

o li•itando el uso de horas extraordinarias. Por otra par

te, se, puede optar por una combinaci6.n de estas fór•ulas 

con 11iras a lograr un equi.1 ibrio entre el tiempo que se d!, 

dica al trabajo, el descanso y a la superación individual. 

Se piensa q~e este equilibrio es importante tanto para el 

trabajador co•o para tl funcionamiento de la empresa y de· 

la sociedad. 
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La preferencia por una reducc1an de la durac16n del trab!. 

jo aumenta con el nivel de salario. Sin embargo. para los 

cuadros directivos de las e•presa~ co•o para los func1on1 

r1os· p0bl1cos, la red~ccl6n del tiempo de trabajo no t1e-. . 
ne n1ng0n significado, ya que es muy frecuente, que perm! 

nezcan en su oficina mis alla de las horas previstas. Por 

su parte el sector de asalariados que reciben una remune

raci6n inferior o igual al •fni•o legal, necesariamente 

estarán ••s interesados en que se les aumente su salario 

que ~n la reduccidn de la duraci6n del trabajo. 

Los solteros y los casados sin hijos. ven con miyor sim

patia la d1sminuci6n de la durac16n del trabajo, que los 

casados con hijos que obviamente tienen mayores necesid! 

des de dinero y que al mismo tiempo tienen dificulta~es 

de disfrutar plenamente del tiempo libre de que disponen. 

Las madres que trabajan y que tienen hijos menores a qui! 

nes no pueden cuidar y atender como quisieran y que por 

esta raz6n viven con una contfnua angustia, manifiestan 

un vivo interis por la reducci6n de la duraci6n del trab! 

jo. ya que ello les permitirl convivir mis y mej~r con 

sus hijos. 

En tlr•1nos generales puede decirse que la mayorf a de los 

trabajadores Javenes, se pr~nuncfan por una disminución 
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de la duraci6n del trabajo debido, en p~rte, al papel rel! 

tivamente importante que desempenan las diversiones y la 

pr•ctica de actividades deportivas en su vida fuera del 

trabajo, 

La reducci6n de la duraci6n del trabajo constituye un me

dio de acci6n que favorece, tanto en el plano familiar co

mo cultural, a todos aquellos trabajadores a los que la 

sociedad no les ha ofrecido sino un trabajo rutinario y 

penoso. De aquf que los trabajadores que desempeftan ta -

reas senaladamente fatigozas. como es el caso de. los min!. 

ros, s~ sientan atrafdos por la reducci6n de la duraci6n 

del trabajo. 

Para muchos la excesiva duraci6n del trayecto, sobre todo 

en las grandes ciudades, reducen en forma significativa 

el tiempo de que disponen cotidianamente para sus distra~ 

ciones, lo que a su vez da como resultado el que se acen

túe su fatiga y'stress emocional. Por ello los trabajado

res que se encuentran dentro de esta hipótesis se sienten 

fuertemente atrafdos por todas aquellas medidas que tien

dan a ampliar el tiempo libre. 

La demanda de mayor tiempo libre se encuentra intimamente 

relacionada con la prlctica de diversiones. ya sean depor 
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t1v1s 1 .culturales o fa•f ltares, por.que quienes eval~an •! 

jor su tiempo ltbre desean disponer de perfodos de tte•po 

••s dilatados, Por el contrario, ta· preferencia por un •! 

mento de salarto es mis frecuente entre quienes tienen p~ 

cas actfvtdades de desarrollar durante su tiempo libre ci 

•o no sea la de frecuentar los cafis, bares, etcitera:P! 

ra fstos un aumento de salario es claramente preferible 

a un au•e~to del tiempo libre~ por lo que no tienen nf la 

aftc16n nf la posibilidad de evaluar, 

A fntcios del siglo XIX en los pafses de Europa la dura

cf6n del trabajo, en la industria manufacturera, oscilaba 

entre quince y diecisiete horas diarias, la semana labo

ral se extendfa de setenta y cinco a ochenta horas y se 

trabajaba ininterrumpidamente durante las cincuenta y dos 

semanas del año y durante todos los años en que el indivi 

duo se encontraba en condiciones aptas para el trabajo. 

Estos horarios vinieron a significar la consecuencia lógl 

ca de la falta de una organizaci6n racional del trabajo, 

que dió como resultado el que se afectara no sólo la sa

lud sino también el desarrollo intelectual del trabaja -

dor <7o) y es asf como al término de la primera guerra 

[70) Pati~o Camarena, Javier, Din&mica de la Duraci6n del 
Trabajo, INET., Talleres Grificos de la Nacion, 
SA, pp, 11-18 
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•und11l el deseo de que 1• paz .fuese 1co~p1n1d1 de un •eJ~ 

ramiento en las cond1ciones de vida de los trabajadores y 

los ca•b1os polftfcos y sociales sobrevenidos en varios 

pafses. fueron factores que aceleraron la adopci~n gener! 

lfzada de la jornada de ~cho horas. una se•ana laboral no 

•ayor de cuarenta y ocho horas y un perfodo anual de vac1 

cfones pagadas, 

Asf. con el propósito. de que el trabajador dedicara un 

•is•o número de horas al trabajo, que al descanso y a la 

superación individual, Por este motivo. en el Tratado de 

Paz, en la parte dedicada a la Constitución de la Organ! 

zación Internacional del· Trabajo, se expresó que " la 

adopción de una jornada de ocho horas o de una semana de 

cuarenta y ocho horas era el objetivo que deberla perse

guirse en los lug~res donde aún no se hubiera alcanzado". 

El articulo 2 del Tratado de la Convención de Whashingtón 
'¡ 

dispone: 

• En todos los establecimientos industriales públicos o 

privados o en sus dependencias, de cualquier naturaleza 

que sean con excepción única•ente de aquellos en que estén 

em~leados sólo los miembros de una familia, la duración 

del trabajo del personal, no podrá exceder de ocho horas 

por df a y de cuarenta y ocho por se•ana " 
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Asf el convenio de 1936, aplicable 1 los trabajadores de 

la industria, comercio y del Estado, se pronuncia en el 

sentido de que el perfodo anual de vacaciones debe ser de 
( 

seis dfas para los trabajadores mayores de dtecisets aftos 

y de doce para los que no hayan alcanzado esa edad. Asf 

mis•o, se consagra el principio de que los dfas de vaca

ciones deben aumentar con los anos de servicio y de que 

su goce debe ser contfnuo cuando se trata de periodos 

mfnimos(7l). 

En relación con lo anterior resulta pertinente seftalar 

que el deseo de preservar la salud del trabajador ha de

terminado que el derecho del trabajo p~ohiba que las va

caciones puedan cambiarse por una suma de dinero. Por otra 

parte, se considera que si bien las.semanas laborales re

ducidas favorecen el doble empleo, ello se debe fundamen

talmente a la falta de oportunidades económicas para apr~ 

vechar el tiempo libre. 

La Constitución de 1917 y la adopción generalizada de la 

jornada de ocho horas, pusieron de manifiesto que• las 

jornadas excesivas degeneran la raza humana, que la lim! 

tacfón de la jornada responde al deseo de preservar la 

{71} Evans, Archfvaldo A,, Trabajo y Tiempo Libre (En 
Revista Mexicana del Jrabajo No, 1, Nixico ) 



126 

libertad, la vida y l·as energfas de los trabajadores, asf 

como para facilitarles que se instruyan •ejor; que la el! 

se trabajadora tiene derecho a reclamar la jornada máxima 

de ocho horas o una .menor y que la reducción de la jornada 

máxima de ocho horas o una menor y que la reducción de la 

jornada debe atender la naturaleza del trabajo • 

El texto original del artfculo q~e nos ocupa es el 123 

fracc10n I apartado "A" de la Constitución y que contiene 

la siguiente disposiciOn: 

1.- la duración de la jornada máxima 

será de ocho horas. 

Por otro lado la fracción 11 del apartado "B" del artfc~ 

lo 123 Constitucional, establece que por cada seis días 

de trabajo disfrutara el trabajador de un dfa de descanso 

cuando menos, con goce de salario fntegro. Lo anterior, 

quiere decir, que dicho descanso sólo es un mínimo y que 

por lo tanto es ~osible mejorarlo a trav~s de la Ley o de 

la negociación colectiva. 

Con base en dicho principio a partir ~el primero de Ene

ro de 1973, por acuerdo presidencial publicado en el Di! 

rio Oficial de la Federac16n del 28 de Diciembre de 1972, 

se establecif la semana laboral de cinco dfas, lo que si¡ 
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ntftca que el descanso se•anal se amplió a .dos dfas que 

son.de conformidad a lo que dispone el acuerdo respecti

vo, con goce de salario fntegro. Todo lsto fue con el o! 

jeto de reortentar el desarrollo del pafs hacia una soci! 

dad •is equilibrada, capaz de generar mayor riqueza, bi!_ 

nestar y cultura, y distribufr ••s equitativamente los b~ 

neficios de su creci•iento. 

Se puede afirmar que la subsistencia, el trabajo y el 

tie•po libre no son afines entre sf, sino medios que tien 

den a preservar la existencia humana en condiciones de 1! 

bertad y dignidad. El descanso constituye el presupuesto 

necesario para la existencia, el trabajo, la esencia de 

la vida material y el tiempo libre, la sabia de la vida 

cultural. 

El tiempo de subsistencia incluye las pausas para la comi 

da, el sue~o y el tiempo que se emplea en actividades re-

1 acionados con ellos, asi el tiempo empleado en tratamie! 

tos médicos y en la cama por enfermedad. 

L~ función primordial del tiempo de subsistencia es la del 

reposo o recuperación de energfa. • El descanso protege 

del desgaste ffsico y las perturbaciones nerviosas que pr~ 

vocan las tensiones derivadas de las obligaciones cotidi.! 

nas y particularmente las· del trabajo • 
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Dentro del tiempo libre cabe d1s~i~gu1r el tiempo que ti!. 

ne un contenido preciso, de aquel q~e se puede disponer 

con toda libertad. El primero 'comprende el tiempo que la 

persona consagra al cumplimiento de obligaciones domfsti

cas, familiares o ciudadanas o bien los tiempos consumidos 

en trimttes administrativos indispensables y es precisa

mente esta constderaci6n la que ha promovido que algunos 

tratadistas hablen de un trabajo profesional-familiar de 

ochenta horas semanales <72 1 

Gonz&lez Llaca, afirma que ~ Tiempo libre es el conjunto 

de ocupaciones a las cuales el individuo se entrega con 

plena aceptación para descansar, divertirse, o desarrollar 

su información y su formación desinteresada, y su partici

pactón social volunt~rta, despu~s de ser liberado de las . 

obliga~iones profesionales, famili~res y sociales " 

El tiempo libre le permite al hombre ejercer dos funcio

nes primordiales¡ Distracción y desarrollo de la indivi

dualidad, 

a).- La distracción.- La vida cotidiana moderna acosa al 

individuo con exigencias, necesidades y requerimientos 

(72) Ibfdem, pp. 52-53 



129 

cuya sat1sfacc16n le dificulta expresar las verdaderas y 

reales tendenc1as de su personalidad, Todo ello se trad! 

ce en un estado de insatisfacci6n que busca su contrapar 

tida en la evasf8n, en ruptura temporal con el medio am· 

b1ente cotidiano, a travfs de viajes, deportes, juegos, 

etcltera. 

b},- El t1empo libre ofrece 1sf mismo, la posibilidad de 

librarse de la masfffcaci~n. de desarrollar la indfvidu! 

lidad, la capacidad intelectual, creativa, enriquecer su 

vida interior, desarrollar sus aptitudes de relación, par 

t1cipar en la vida comunitaria y en la cultura de su tie~ 

po, etc,tera. 

El artfculo 132, fracción XXV, de la Ley Federal del Tra

bajo dispone que las empresas participaran en el " fomen

to de las actividades culturales y deportivas de sus trab! 

jadores y les proporcionarán los equipos y útiles indis -

pensables q 

Existe un buen número de personas que durante su tiempo 

libre buscan afanosamente la forma de matar el tiempo sin 

darse cuenta que lo importante no es matarlo sino vivirlo 

lo más intensamente que sea posible, Asf resulta obvio que 

entre más fatigoso resul~e un trabajo, mayor será el tiem· 

po que el trabajador dedique al reposo y a la. prictf ca de 
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actividades en que se limite a un rol de me~o espectador. 

En efecto, dentro del sistema de trabajo actual los tra

bajadores que se ocupan de tareas •on8tonas y rutinarias 

sufren ade•is del cansancio ffsico un cansancio •ental, 

lo que a su vez dificulta que se dediquen a actividades 

creativas durante sus tte•pos libres <73 ), 

En este orden de ideas el establecimiento de Centros de 

Capaeitact6n y Culturales resalta fundamentalmente, ya 

que procla•ar que el hombre puede disponer libremente de 

su tiempo, no tiene ningün sentido 51 al mismo tiempo no 

se le proporcionan los instrumentos indispensables para 

ello. De aquf que cada dfa cobre una mayor importancia 

el problema de determinar la forma de dotar al tiempo 1! 
bre de contenido que estimulen la superación individual y 

social . 

. También influye en el destino que le den a su tiempo li

bre los trabajadores, el monto de sus ingresos, su situ! 

ción fa•iltar, la edad, el grado de formación, el tipo de 

horario de trabajo que desempeften, etcétera, etcétera. 

{73) Gonzl1ez Llaca, Edmundo, Alternativas del Ocio, Méx! 
co, FCE, 1975, pp, 13-20 
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Z.6.- Utilizaci6n Positiva del Tiempo Lfbre. 

Las formas de recreaci6n positiva son medios id6neos para 

encauzar hacia un mejor aprovechamiento del tiempo libre 

de la poblaci6n derecho-habiente, de la familia y de la 

comunidad en general, 

La falta de orientaci6n en este sentido conduce a situ! 

ciones nociva_s para la salud y el bienestar farail hr. T! 

mando como punto de referencia el porcen~aje de ingresos 

familiares que se destinan al consumo de bebidas alcohóli . -
cas en la poblaci6n, nos podemos percatar de la urgente n! 

cesidad de orientar a la población hacia una canalización 

del mejor uso del tiempo libre y de los ingresos. 

El tiempo libre se caracteriza por la libertad en que el 

individuo ejercita las diversas formas de recrearse; esta 

libertad no siempre encauza la recreación hacia formas po 

sitivas en el individuo y la sociedad. El ejercicio de 

una recreación positiva requiere de una orientación que 

conjugue los interéses del grupo con las formas adecua

das de la recreación, lo cual redunda en un mayor bienes

tar individual y colectivo. 

A través de multfples actividades de carActer recreativo, 

relacionadas con las artes como la danza, la música, los 
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coros, las artes pl~s~1cas, el tea~ro, el cine-clÚb, 
1 

etc~tera, y act1v1dades· deporttvas, con espechl ~nfas1s 

en la nataci8n como deporte, que desde muy temprana edad 

despierta en el individuo los h&bitos de higiene y conser 

vaci6n de la salud, los programas para la mejor ut11izaci6n 

positiva del tiempo libre cuyos objetivos espectficos son 

los siguientes: 

- El lograr el mejor aprovechamiento del tiempo libre en 

actividades positivas para la recuperaci8n ffsica y mental 

del individuo. 

- Utilizar el tiempo libre para el fomento de una mejor CO.!!. 

vivencia so~ial, 

- La de fomentar el desarrollo de una conciencia chica m!_ 

xicana mediante una re~reaci6n orientada hacia el conoci

miento y práctica de las distintas manifestaciones del rico 

folklore mexicano. 

- Contrarrestar la influencia nociva de los Centros de Ev~ 

ción mediante .formas de recreaci6n positivas y atractivas 

de asociaci6n. 

- La de encauzar a la juventud hacia actividades creativas 

de beneficio individual y colecttvo como una forma de pre

venir 11 de11ncuenc11 juvenil, 
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- Aprovechar la senstb1lfdad artfstfca del •exicano med1an .. . -
te formas recreativas adecuadas que acrecienten el nivel 

cultural y artfstico -de Mlxtco C74 >. 

Desde su nac1•1ento en el afto de 1956, las Casas de 1~ As! 

gurada y sin as1 decirlo las prestaciones sociales del 

JMSS han stdo una clara manifestac16n·de1 propósito de bri~ 

dar medios que eleven el n1ve1 de vida del trabajador y su 

fa•flfa, rebasando con ello.los •arcos tradicionales de as! 

.gurHiento. 

A su vez, ello es muestra de la respuesta que el Instituto 

ha sabido dar a las necesidades del pafs, implantando me

didas adecuadas a la realidad·htst6rica de cada.una de las 

etapas por las que ha atravesado, 

Las prestaciones sociales, de beneficio colectivo, cuentan 

entre sus programas con aquellas que, tienen por finalidad 

impulsar y desarrollar tas actividades que tiendan a lograr 

una mejor ocupación del tiempo libre, en virtud de la impo~ 

·tancia que éste tiene para los individuos, en especial para 

la poblacf6n trabajadora, ya que su aprovecha•iento reper

cute tanto en su salud y el desempe~o de su trabajo, como 

en su 1ntegrac1ón social y familiar. 

(74) Arrayales, Aurora, Las Presta~iones Sociales, Ruta de 
la Seguridad Social. Litogrifica de Avelar Hermanos, 
impresores, Mixico, 1970, pp. 134-135 
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Como acciones concretas, el Instituto ha puesto en marcha . 

diversos progr1•as para 11 ocupaci~n del tiempo libre, que 

incluyen actividades deportivas, culturales y de capacita

ción, a través de los Centros de Seguridad Social para el 

Bienestar Familiar y los de Adiestramiento Tfcnico y Capa

ct~actón par~ el Trabajo. De esta •anera, el IMSS represe~ 

ta en la actualidad una alternativa importante ·para la uti 

lizactón del t1e•po libre. 

Y es asf como el IMSS, a travfs de la Secretarfa General, 

Jefatura de Servicios del Secretariado Ticnico. por acuer 

do del H. Consejo Tfcnico. realiz~. una encuesta sobre el 

tiempo libre de los trabajadores.de 16 anos y más, reside~ 

tes en el Distrito Federal. en Febrero de 1983, obtenien- · 

do los siguientes resultados: 

La encuesta se estimó en 460 trabajadores, agregándose un 

301 debido a los imponderables que pudieran presentarse en 

el trabajo de campo. 

Se obtuvieron finalmente 400 entrevistas de las cuales de! 

tacan por su significación. los datos siguientes: 

En cuanto a las caracterfsticas soctodemogrificas el 64.61 

de los trabajadores fueron del sexo masculino.y el 35.41 

del femenino. con una edad promedio de 30 anos; el 56.7i 

de los trabajadores tuvo un ingreso mensual de hasta 1.5 
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veces el 'salario mfnimo y la escolaridad promedio fue de 

a.z anos; por lo que hace a su condic1ón de aseguramiento, 

el 40,JS de los trabajadores dijo estar asegurado por el 

tMSS y el 21,61 por otras instituciones, en tanto el 37.7% 

dijo no estarlo por ninguna instituc16n. 

Respecto a la percepción del medio urbano. el 79.SS de la 

poblact~n trabajadora ind1c~ que los principales problemas 

que enfrenta en el Distrito Federal, son el tránsito y el 

transporte. El tiempo que en promedio se invierte en este 

último es de 1.4Z horas al dfa, 

En cuanto a la distribuci8n del tiempo 1 ibre, el numero de 

horas promedio de 'fa jornada d.e trabajo fue de 8. 54; en e 1 

45.SS de los trabajadores labora más de 8 horas y de ellos, 

el 1Z.6S tiene doble jornada. 

El número de horas promedio de tiempo comprometido fue de 

11.4Z horas. En un dfa hábil, el 76.21 de los trabajado-

res contó con mis de 12 horas de tiempo comprometido en un 

dfa de descanso, y el 1O.8% de los trabajadores no tiene 

dh de descanso. Por lo que se refiere al tiempo libre el 

námero de horas promedio en un dh hábil fue de 4.04 y en 

un dh de descanso semanal el 73,1% reportó más de 6 horas, 

y el 11.21 menos de 2 horas, 
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De las •ct1,1dades m~s co~~nes que .se realizan en el tiempo 

11bre son: ver televis16n, escuhar radio, leer el per1ód1co, 

ir al cine y leer libros, con porcentajes que van del 70 al 

B5s, 

Al optnar sobre d1versos t3p1cos del tiempo libre, el 60.3S 

de los trabajadores dijeron senttr la necesidad de contar 

con mis tiempo libre, el 581 coment6 que le gustarfa estu

diar o capacitarse si dispusiera de mis tiempo libre; el 

46,6S expresa que los medios pub11c1tar1os que m&s influ

yen para seleccionar las actividades del tiempo libre son 

el P.eriódico y la televisi8n en tanto que el 45.6% seftaló 

a la familia (75 ), 

A travis de los datos arrojados por la encuesta, es posi

ble percatarse de las d;ficultades con las que se enfrentan 

los trabajadores para disponer de tiempo libre o aprovech!!. 

lo y, en algunos casos para disponer siquiera del tiempo n! 

cesario para satisfacer sus necesidades bi~icas en una ent! 

dad como el o;strito Federal, con problema de sobre pobla

ción, transporte y contaminación entre otros, lo cual ade

mSs, puede contribufr a generar alt~s costos sociales y eco 

nómicos en t~rminos de producti~idad e integr•ción social. 

(75} IMSS, Secretarfa General, Jefatura de Servicios del 
Secretariado Tfcnico, Encuesta Sobre el Tiempo Libre 
de los Trabajadores, 1983, pp, 2-6 
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Para el tiempo libre, se observa en la poblaci6n trabajad~ 

ra en el Distrito Federal porcentajes elevados de trabaja

dores que no conocen el ca~&cter de universo abierto de las 

prestaciones sociales y los.programas del IMSS, para el apr! 

vecfluiento del t1e11po 11b·re, asf como porcentajes elevados 

que no utilizan esos servicios. 

El aprovecha111ento del tiempo libre, a través del IMSS, en 

su calidad de instrumento de la Seguridad Social,ha otorg! 

do al tiempo· libre un lugar importante y necesario para el 

bienestar individual y de grupo. Es por ello que se ha le

gislJdo sobre los servicios sociales de beneficio colecti

vo, mediante el funcionamiento de talleres de capacitación, 

programas de bienestar familiar, centros vocacionales, te! 

tros e instalaciones deportivas que propician las condici~ 

nes adecuadas para que la población ponga en pr&ctica su 

creatividad, se supere, conviva solidariamente y conserve 

su sal ud. 

Los datos que se obtuvieron ponen de manifiesto, en rela

ción a los programas y actividades que otorga el IMSS para 

la utilizaci6n positiva del tiempo libre. 

·Existe una alta proporción, 68.SS de trabajadores que de! 

conocen el derecho de utilizar los servicios que otorga el 

IMSS a través de sus diversas instalaciones y progr111as, 
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de los ~rab1jadores resfden~es en el Dfstr1to Federal, el 

68,81 desconocen dfchos progra•1s y 1ct1vfd1des. 

Se detect~ una 1lt1 proporc1~n, 89,41 de los sujetos en e! 

tudio que no han utf 11z1do los servfcios del IMSS, la mis 

frecuente de· 11 no utiltz1ct6n fue el desconoc1•1ento de 

tos progra•1s y actividades pira el tte•po libre. 

Dentro de 11 baja p1rtfctp1cf6n, el progre•• que se seftaló 

como mSs uttltzado fue el de capacitación tfcnica, hecho 

que refleja la orientacian del tnterfs de la población tr! 

bajadora. 

Se puede observar que apesar de haber una alta proporción 

de trabajadores que no conocen los programas y que no par 

tfcfpan en ellos, el tnterfs manifestado por co~ocerlos 

abarc6 un alto porcentaje SO.SS interis aprovechable para 

propfcfar una mayor participaci6n de la población en los 

programas y actividades conque el IMSS, cuenta para la uti 

lización del tiempo libre. En atenc16n a estos resultados 

y por la i•portancia que reviste la ópti•a utilización del· 

tiempo libre para el bienestar individual y colectivo, se 

hace necesario que el Instituto realice acciones tendie! 

tes a: 

- Establecer programas de orientación e infor•aci6n de 
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universo 1b1erto de las prestac1ones sociales. 

- La de incrementar h difust6n y proH·ctan de los serv! 

ctos par1 el uso del tfe•po 11bre que el Instituto ofrece 

a trav•s de prestaciones sociales, no salo por el descon! 

c1•iento qu~ existe de 1os progra•as, sino porque se obser 

v6 que a la poblaci6n trabajadora le gustarfa realizar en 

su tiempo libre actividades qu• ya tienen programadas. 

- Aprovechar los medtos •as~vos de comunicaci6~. por su ª! 

plfa cobertura y penetraci6n, para difundir los cursos y 

acttvtdades del IMSS, para la ocupactan del tiempo libre. 

- Otorgar especial atenci6n a los programas de capacita -

cic1n y adiestramiento debido a que el momento actual demal 

da •ayor mano de obra calificada. 

- Promover una mayor partictpaci6n de la población en los 

programas que ofrece el Instituto para el aprovechami~nto 

de los recursos familiares, dado que en las condiciones 

actuales del pafs, es muy importante que se proteja el 

salario de los trabajadores y se oriente sobre una adecu! 

da distribuci6n del gasto fa~iliar <76 ). 

Lo anterior es con la finalidad de poner al alcance de las 

(76) Ibfdem, pp. 30-41 
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•ayorhs, aquellas actividades que prop.orctona el IMSS 'P! 

ra la eltvactan de los n1veles de cultura y la recreacic1n 

a fin de qut. tn. estos •omentos de crisis econ4•ica, la p~ 

b1ac14n pu~•• cubrfr 'este tipo de requerimientos a· los que 

cada vez ttt"t •enos acceso. 

' ( 
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CAPITULO 1 II 

FUNDAMENTO JURIDICO ( LEY DEL SEGURO SOCIAL 

3.1.- El Decreto de las Prestaciones Sociales en relaci6n a 

los Artfculos 77,107, fracci6n VIII, 126 y 128, frac

ci6n II de 1956 de la Ley del Seguro Social. 

En Mhico, a partir del estableci•.iento del seguro soc.ial 

en 1943, han evolucionado las bases ftlos6ficas, sociales y 

polfticas de este organismo, ya que el Instituto ha estado 

relacionado directamente con el crecimiento ec~n6mico del 

p~fs y con las necesidades socfales que en el •ismo imperan. 

En e~ rfgimen mexicano de Seguridad Social, tiene caracte

rfsticas propias que lo diferencian de otros pafses, ya que 

practicamente desde su fundacfGn inici6 con una serie de ser 

vicios que son ajenos a los furidamentos de los seg~ros socf! 

les, como son la educacf6n en el conocimiento de la ley a 

la poblaciGn amparada, la medicina preventiva y la alfabeti 

zaci6n.(77) 

En el ano de 1956, el Licenciado Adolfo Rufz Cortines, Pre

sfdente Constitucional de las Estados Unidos Mexicanos, en 

uso de las facultades que le otorgaban la fracciGn 1 del ar 

tfculo 89 de la Constituci6n Federal y los artfculos 7i, 107 

fracci6n VIII, 126 y 128, fracci6n 11, de la ley del Seguro 

(77). IMSS.· 40 anos de Historia op. cit. p.155 
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Soci1l tuvo 1 bien expedir el regl1•ento de los servicios de 

h1bitaci6n, prev1si6n soci1l y prevenci6n de fnva11dez del 

Instituto Mexicano del Seguro Soci1l, publicado en el Diarfo 

Oficial con fecha dos de agosto del •ismo ano. 

En el artfculo 77 establecfa como facultad del Instituto Me

xicano del Seguro Soci1l, la de •proporcionar servicios pre

ventivos o curativos a los asegurados y a los pensfonados, 

con objeto de prevenir la realizaci6n de un estado de fnval! 

dez, cuando las prestaciones del seguro de enfermedad no 

sean suffcfentes para lograrlo, y de procurar-la recupera

ci6n de la capacfdad de trabajo del fnvllfdo pensfonado". 

Ademas de que los servicios se podfan prestar en forma indf

vfdual o colectiva. 

En el artfculo 107 fraccf6n VIII, se seftala la oblfgaci6n 

.. de "difundir conocimientos y prlctfcas de prevfsf6n social. 

En el artfculo 126 y 128 fraccf6n II, del capítulo VIII, de 

la fnversf6n de las reservas menciona, seftalan, el primero 

de ellos "Las reservas deberln fnvertfrse en forma tal que 

su rendimfento medio no sea inferfor a la tasa de interés 

que sirva de base para los c41culos actuarfales. 

Y el segundo habla sobre la utflizaci6n de las reservas y la 

forma de fnvers16n al seftalar "invertir hasta un 201 en la 

construccf6n de colonias obreras". 

En base a los artfculos mencionados en sus considerandos 
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seftalaba que para prevenir los padecimientos que puedan pr~ 

ducir incapacidad es necesario •ensenar a los asegurados y 

famflfares derechohabientes 11 for•a de aprovechar mejor los 

recursos econ6•fcos para establecer dfetas sanas y satfsfa~ 

tortas para el desarrollo de los niftos y el mantenimiento· 

de 11 capacidad de trabajo en los adultos, e inculcarles 

practicas generales de vida hf gf lnica corporal y mental con 

objeto de instaurar en sus hogares el estado de salud plena 

que es requfsito fndfspensable y primario para dificulta~ 

la aparicidn y el desarrollo de grandes padecimientos,• asf 

co•o que, en 11 •is•• forma, una habitaci6n c6moda e higil

nica puede estar al alcance de los recursos econ6micos del 

trabajador y constituye uno de los factores •'s importantes 

para obtener los mismos ffnes seftalados de salud y de pre

venci6n de enfermedades". 

El Regl~me~to de los Servicios de H•bitacidn, Prev~sidn S~ 

cial y Prevenci6n de Invalides del IMSS, señala a la letra: 

•Artfculo lo. El Instituto Mexicano del Seguro Social. de 

acuerdo con los fondos legalmente disponibles de sus reser

vas, construira colonias obreras para casa habitacidn que 

se destinaran exclusivamente a ser arrendadas en los tErmi

nos de los artfculos relativos de este reglamento.• Hasta 

el artfculo 7 se trata del. arrendamiento d~ las casas habi

tacfdn. 

•Artfculo Si El Instituto Mexicano del Seguro Social esta-
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blecera con carlcter de prestaciones 1 car.go dtl Seguro de . . 

Invalidez. Vejez y Muerte. los servfcfos que juzgue necesa

rios para la prevencf6n de enfer•edades e incapacidad para 

el trabajo. y 11 dffusf6n dt conoc1•1ento5 y prlctlcas de 

prevfs16n social. medfante los sfgufentes procedf•fentos: 

a) Cursos de enseftanza oral. escrfta. te6rfca y practfca; 

b) Educaci6n midfco - hfgilnica y ••terno - infantil. y 

· orfentacicSn sanitaria; 

c) Radio. cinematógrafo y televfsfcSn; 

d) Representaciones teatrales. conciertos. recitales y 

publicaciones impresas de toda fndole; 

e) Fomento de la prlctfca de deportes y organizacfcSn de 

eventos y agrupacfones deportivas; 

f) OrganlzacfcSn de reuniones periódicas o de asocfaéfo

nes permanentes que real Icen los •fs•os ffnes de dif.!!. 

sicSn. de ensenanza y de practica•. 

•Artfculo 9i El Consejo técnico del Instituto aprobará anual 

mente el plan general de actfvfdades para el tipo de preven

clcSn de fncapacfdades y difusicSn de conocimientos y practi

cas de prevfsfcSn social a que se contrae este reglamento, 

el que se llevara a cabo sfgulendo los Instructivos que di~ 

ta el Dfrector General del Instituto para cada rama de att! 

vldades y para cada secci6n de las circunscripciones terri~ 

torhles en q11e opere el Seguro Social•. 

•Artfculo 102 Los gastos que demande el programa anual a que 
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se refiere el 1rtfculo 1nt1rfor, se carg1r•n 11 seguro de . . 

invalidez, vejez y muerte, y no deber¡n exceder de 1 1/2 

de lo que el Instituto recaude para dicho seguro. 

• Artfculo llllos servtcfos establecidos por el artfculo 82 

s61~ se proporcionarln a los asegurados y a los •ie•bros de 

sus f1•111as que tengan derecho a perci&tr pr~st1ciones del 

Seguro Social, el que podr& •od1f1c1rlos o supri•frlos en 

todo o en parte, asf co•o est1&lecerlos, modificarlos o ret! 

rarlos par1 11s dfstfnt1s circunscripciones terrf tori1les S! 

gún lo juzgue oportuno, cuando se apruebe el plan general y 

los instructivos a que se refiere el artfculo 92 de este r1 

gla•tnto • {7s>. 

La expedición del reglamento.citado anteriormente marcan una 

evolución ascendente en el concepto de los Seguros Sociales 

y el establecimiento institucional de la Segurfdad Social, 

y con ello y sin asf propiamente decirlo el nacimiento de 

los servicios de prestaciones sociales. 

3.2.- El Tftulo único capitulo IV de la Ley del Seguro So -

cial de 1973. 

Los treinta anos transcurridos entre 1943 y 1973 no habfan 

pasado en balde. El México que gobernara el licenciado Luis 

Echeverrfa era muy diferente· al de la fpoc1 del General Ma

nuel Av11a. Camacho. 

( 78) IMSS.- Leyes, Regl~mentos, Decretos e Instructivos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Diciembre de 1979 
pp. 531-534 
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Y es 1sf co•o, el jefe del Ejecutf vo se habf1 e•pez1do 1 

dar cuenta de lo fndfspens1ble que resultaba un ajuste• en 

los •ecanfsmos del siste•1•, el cual requerf1 y1 de una 

transformaci6n aayor que la de simples adecuaciones, neceS! 

ria•ente incompletas, 1 un cuerpo jurfdico ya demasiado vi~ 

Jo para responder apropi1d1•ente a los requerimientos actu! 

les. Y en los prfmeros plrrafos de la exposicf6n de moti

vos analiza asf la situaci6n. 

•A pocos dfas de haberse 1niéiado mf mandato constitucional 

. sometf a ese H. Congreso de la.Uni6n, una iniciativa de re

formas a la Ley del Seguro Social, que posterformente fue 

aprobada por esa Asamblea Legislativa: Al exponer los mot! 

vos de las modificaciones propuestas estime conveniente sii 

nfficar que las demandas formuladas por dfstintos sectores 

de la poblaci6n, aunadas al indfspensable ajuste que reque

rfan los mecanismos del Instituto para extender los benefi

cios del sistema, hacfan imprescindible una reforma .mis am

plia de la Ley, y posiblemente su completa restructuraci6n. 

Y co•1sfona el Presidente al Licenciado Carlos G&lvez Beta!!. 

court, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social P! 

ra que empezara a redactar un primer anteproyecto de nueva 

Ley. El cual fue recibido con gran entusiasmo d&ndose a la 

tarea, contando para ello con la colaboraci6n de uri gran n! 

mero de los empleados y Ucnicos del Instf tu to. 

Un• vez termfnado el ordenamiento legal, pas6 a ser analfZ! 
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do por tl H. Consejo Tfcnico del lnst1tuto, tr's su estudio 

y discus1an, el Consejo en )leno decid16 .manifestar su apo

yo 11 documento presentado, •is•o que pa~ó a manos del EJ.! 

cutho Federal, 

El Presidente dispuso que el proyecto fuera analizado por 

parte del IMSS y de ·las secretarhs del trabajo y de la Pr.!. 

stdencia, El anteproyecto ya .habfa sido analizado y comen

tado prevta•ente por algunas instituciones Mundiales como 

l• OIT y la conferencia lnteramericana de Seguridad Social, 

quienes Manifestaron su conftanza en la operatividad y en 

11 v1lfdtz de los cllculos actuartales de la norma sujeta a 

rev.tsión. 

Finalmente, el 27 de Enero de 1973 el Presidente firmó la 

iniciativa de Ley del Seguro Social, remitiéndola a la C.! 

Mara de Diputados del Congreso de la Unión reunido en un P! 

riodo extraordinario de sesiones que se inició el 30 de ese 

nies. 

v· es asf como, se expide la nueva Disposición Legal hacié!!. 

dola el Presidente Luis Echeverrfa, en la residencia del P~ 

der Ejecutivo Federal, el 26 de Febrero de 1973. El Decre-

to cuya vtgencia debfa comenzar el dfa lo. de Abril de ese 

afio, y apareció.en el Diario Oficial el lZ de Marzo, con 
\ ( 79) una fe de erratas del dh 27 del mi s1110 11es 

(79) IMSS, 40 Anos de H1storh,op,c1t. pp. 47-50 
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Se est1bleci6 tambffn la amplfacf6n de los progra•as de . . 

prestaciones sociales, relativos a la construcc16n y 11 fu~ 

cionamiento de centros vacacionales y de readaptaci6n para 

el trabajo, asf como, el establecimiento y la administra

ci6n de servicios de velatorios y otros similares que se

rfan útiles para la elevaci6n del nivel de vida colectivo e 

fndfvfdual. 

A continuacf6n se transcrib•n las bases legales en que se 

fundan actualmente las prestaciones socfales~ 

•Artfculo 232. Los servicfos sociales de beneficio colecti-

vo a que se refiere el arfculo 82 de esta Ley, comprenden: 

1.- Prestaciones Sociales y 

II.- Servicios de Solidaridad Social 

•Artfculo 233. Las prestaciones sociales tienen como final! 

dad fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y 

contribuir a la elevaci6n general de los niveles de vida de 

la poblaci6n. 

•Artfculo 234. Las prestaciones sociales ser4n proporciona

das mediante programas de: 

I.- Promoci6n de la salud difundiendo los conocimien

tos necesarios a través de cursos directos y del 

uso de medios masivos de comunicaci6n. 

II.- Educaci6n higffnfca, materno-fnfantil, sanftarfa 
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y de prt•eros auxtltos. 

111.- Mejora•tento de la 1ltment1ct6n y de 11 vivienda. 

IV.- l•pulso y desarrollo de acttvtdades culturales y 

deporttvas y en gener1l de todas aquellas tendte! 

~es a lograr una •ejor ocupac16n del ttempo ltbr~ 

·v.- Regulartzac16n del estado ctvtl • 

. VI.- Cursos dt adtestra•tento ticntco y de capactta

c16n para el trabajo a ftn de lograr la supera

ct6n del nivel de tngres~s de l~s trabajadores. 

VII. - Centros vacactona.lts y de r11daptac.t6n para el 

·trabajador. 

VIII.- Superacf6n de 11 vida en el hogar, 1 travis de un 

adecuado aprovecha•tento de los recursos econ6mt

cos de •ejores prlcttcas de convtvenct1 y de uni

dades h1bttactonales adecuadas. 

IX.~ tst~blect•te~to y ad•tntstraci6n de velatorios, 

ast co•o otros servicios similares. 

Xi• Los de•I~ Gttles para 11 elevaci6n del nivel de 

vida individual y colec~ivo. 

Las prestaciones 1 que se refiere este artfculo se propor

ctonarln oor el Instituto stn co•prometer la eftcacia de 
' . . .. 

los s.ervictos d~ los rHos del Rigi•en Obl tg1.torto • nt su 

equ11 ibrto financtero. (80) 

(80)· IMSS.- Ley del Seguro Socf1l. i973. ~p. 39,143-144. 
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De lo anterior se le puede senalar a la Ley de 1913, co110 

el •o•ento hist6rico de la Seguridad S~c1al, y en lo que 

respecta a las Prestaciones Sociales nacen ya con este 

rubro plas•ado ya en una nor•a objetiva en for•a directa y 

a diferencie con el reglamento de los servicios de habita· 

ci6n, previsi6n social y previsi6n de invalidez, en su ar 

tfculo II. que establece que los servicios establecidos por 

el. artfculo 8•s~lo serin proporcionados a los asegurados 

y a los miembros de sus fa•ilias. la nueva Ley en su frac· 

ción X establece los servicios en for•a individual y colef 

tiva o s•a a toda la población est• o no asegurada. 

3.3.- Agregados Nuevos a la Ley •. 

Por decreto de fecha 28 de D1cie~bre de 1985, publicado en 

el Diario Oficial. se refor116 y adicionó a la Ley del Seg.!!. 

ro Social. varios artfculos y entre ellos se adicionó el ar 

tfculo 19 fracción V-bis relativo a los servicios sociales. 

Y ·para alcanzar sus objetivos. la presente iniciativa con

tiene las siguientes reformas principales en lo que se re

fiere al lrtfculo 19 fracción V-bis, en. la exposición de 

11otivos relativo a los servicios sociales a la letra sen! 

la. 

• Las •odificaciones propuestas al artfculo 19,constituyen · 

una eficaz tutela dei derecho de los trabajadores que desa

rrollan trabajos te•porales en la actividad de la constru~ 
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ci~~.para acceder a las prestaciones consignadas en la Ley, 

pues con lis constancias a expedir por parte de los patro

nes, sera posible deter•inar y acreditarlas tanto el número 

de dfas que hubieren laborado, co•o los salarios percibidos. 

idea que se co•ple•enta con la obltgaci6n prevista en la 

parte final de la fracct6n V Bis tendiente a inhibir condu~ 

tas irresponsables, configurlndose con ello, una forma le

gal id6nea para proteger a los asalariados que tradicional-

111ente han quedado fuer•_de 11 protecct6n tnst1tucional por 

la 01111si6n en cuanto a su af11~ac16n•. 

A continuact6n se transcrtbe la base de los servtctos lega

les: 

Artfculo 19 fracct6n V Bis~En trat4ndose de patrones que 

~• dediquen en for•a per•anente o espor,dtca a la activi

dad de la construcci6n, deberln expedir y entr•gar .a cada 

trabajador constancia escrita del nú•ero de dfas trabaja

dos y del salario percibido, se111anal o quincenal mente, c·on, 

for•e a los per{odos de pago establecidos¡ en la inteltgen 

eta de que deberln cubrtr las cuotas.obrero patronales, aun 

~n el caso de que no se~ posible deter•tnar el o los traba

jadores a quienes se deban aplicar. por incumpltmento de su 

parte de las obligaciones previstas en las fracciones ante

riores, en cuyo caso su monto se desttnara a los servtctos 

soctales de beneficio colectivo previstos en el capftulo ún! 

co del t,tulo cuatr~ de esta Ley•. (81) 
(81) IMSS.• Ley del Seguro Social. 1985.pp.65,187,188. 
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3.4.- Acuerdos del H. Consejo Tfcn1co del IMSS, 

El H. Consejo Tlcnico del IMSS, •edtante acuerdo nO•ero 

2109/84 de fecha 29 de Agosto de 1984, deter•inc1 la. trans

for1111ci6n de la Jefatura de Servicios de Prestaciones So

ciales en •-coordinac16n General de Prestaciones Sociales•. 

Posterior•ente dicho consejo dict6.el acuerdo nOmero 78/85, 

de fecha 23 de Enero de 1985, en los siguientes términos: 

• Este Consejo Tfcnico, con apoyo en las facultades conte

nidas en los artfculos 240, fracci6n VIII y 252 de la Ley 

del Seguro Social, aprueba la transformac16n de la Coord! 

naci6n General de Prestaciones Sociales. Asf mismo, acue!. 

da que la Licenciada Margarita GonzSlez G., que venfa fu!!. 

guiendo co•o Coordinadora General de Prestaciones Socia -

les, asu•e la titularidad de la •encionada subdirección. 

El.presente acuerdo entrari en vigor a partir del 23 de 

Enero de 1985 •(82 >. 

· .· (82) IMSS,· Acuerdos del H. Consejo Tfcn1co, •sp• 



CAPITULO IY 

IMPACTO SOCIOLOG?CO 

4 •. 1.· El Proble•• de 11 Crtsts, 
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·L1 c1racterfsttc1 de est1 fpoc1 o •O••nto htst~rtco se •! 

tiende co•o el de una soctedad nactonal • tnter~acton1l en 

crists. Explicad• la crisis co•o una sttu1ct6n te•poral, en 

que los 1spectos polfttcos, cultur1l1s, soct1l1s 1 econa•t· 

cos,.present1n fuertes enfrent1•ientos entre sf y con una 

tendencia a 1ndur1c1r este 1nfrenta•t1nto, se vlsualtza la 

dificultad y ri ezgo que representa el ·proceso de prociuc- · 

ctón, es decir, de continutdad.p1ra esa socied1d. 

Cuando un 111odelo. o estrategia Econó111ico-Polfttco, ya no per 
. . . 

•1te continuar la 111archa de la sociedad o presenta fuertes 

proble111as que iaplt can ·graves rt esgos a su proceso reproduf 

ttvo, se entra en crists, 1sf pues el fen6•eno de la crists 

abarca 11 co•porta•tento soctal total, no sola•e~te los el! 

••ntos econ6•1cos del co•port1111iento, 

Dtcho de otra •anera, 11 crtsts no sola••nte es econ6111tca,· 

stno que tanto en sus caus1s, co•o en sus efecto~ encontra

•os f1ctores de poder y parttc1pact8n; de actitudes y 1fi! 

•actones de polfttcas y resultados, 
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El car~cter. global de esta cr1sh .actual, presenta eJ1pr! 

s1ones sociales de agres1vid•d, fncre•ento en los fnd1ces 

de delincuencia, des1ntegracian faailiar, enajenaci6n y 

consu•fs•o, no identif1cacian con los valores caracterf! 

ticos de la cultura predoainante, conductas neur6tfcas, 

resultado de asentamientos hu•anos con un fuerte hacina

aiento en· los espacios vitales para viv1~nda, trabajo, 

circulación y recreación, fruto de contradicciones co•o 

el hacina•iento en 5 ó 6 •egapolf s y la dispersión simu! 

·tanea en 50,000 poblaciones inferiores a 5,000 habitan

tes. A su vez, este fen~meno demogr~ffco de poblamiento 

o asenh111fentos hu111nos corresponde a una polftica de 

inversiones publica y privada con influencia en las •igr! 

ciones ~ntern1s del campo a la ciudad, prin~ipalmente a 

los centros o polos industriales, 

Conviene destacar que no obstante las contradicciones de 

tipo social y cultural de la crisis, los facto.res deter

minantes de este proceso son los polfticos y económicos. 

Ente~didos· los polftfcos co•o las estructuras o relaci~

~es de. poder que corresponden ainter~ses y beneficios 

concretos y cuantificables, 1 11 vez que a su partfcfpa

cfón y hege•onfa en el proceso econó111ico de producción. 

dfstribucf6n, consu•o, asf co•o en la correspondiente C!· 

pitalfzact6n y aplicacf6n del excedente.productivo. 
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Asf •1s1110, se seftalan en for•a enunctattv• los fen5•enos 

111croecon6•tcos de la crisis y su repercusU.n en los niv!. 

les de vida de ta poblact6n, 

El fena•eno principal de ta crtsts lo constituye la rect 

s1ón o estanc1111iento de h econH~a fln~111no que· se ha pr.! 

sentado en for•a cfctica en los Otti•os 5 aftos con fndices 

d~ cre¿i•1entos negativos en los aftos dt 1982 y 1983, cuya 

d1s•1nuc1dn acu•ulada es de 5,81, s1 btln en 1984 se tnt~ 

·eta un proceso de recuperación de 3,51. este fena•eno con

tracctontsta viene aparejado con el dese•pleo, estt111ado 

por la investigadora Georgina ~aufal, del l~stttuto de I~ 

vesttgaciones Econ611icas de la UNAM, entre~ •illones·432 

11i l de se111p 1 ea dos abiertos, equ tva 1 entes i 1 14. 6S de la P! · 

blación~econó~ica•ente activa ( PEA), si se agrega el de-

se111pleo disfrazado o s·ube11pleo, el cual abarca 11 11illones 

155 mil habitantes equivalente a 55.61 de la PEA, tene11os 

la cifra de 14 111illones 587 •il personas, que representan 

el 70.21 de la PEA, to11ando en consideración que anual••~ 

te se requieren 900,000 nuevas plazas de trabajo, de las 

cuales sola•ente encuentran colocación 301, es posible d! 

termi~ar una tendencia de au1111nto en el dese111pleo abt~rto 

y disfrazado que hace variar los porcentajes de ocupación 

de la PEA, hacia niveles peligrosos si no se corrige la 

tendencia en el ••diano plazó. 
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La recest6n presenta otras consecuencias co~o es la des

capi t11 i zac16n. la falta de liquidez o cierre de ••pre ~ 

sas. en 1983 en el Distrito Federal. en los Estados de ·M! 

xico y Quer•taro. cerraron 1800 empresas (&3) 

Natural•ente estos embates a la econo•fa repercuten en la 

tasa de Hpleo, .Dentro de los grandes problemas de la cr! 

sts. se sitúa el desorden •onet1rio. que especula con el 

valor de la producct6n, despojando del valor trabajo al 

producto, en el proceso •ercanttl que se refiere al tipo 

de ca•bto de las •onedas, que por •edfo del mercado dt C! 

pitales, impulsado por la publicidad.y ca•pafta, se juega 

a la alza o a la baja la paridad de las •onedas, transfi

riendo o exportando infl1c~6n a las •onedas o econo•f•s 

•h débiles. 

Dentro del mercado de capitales, ta•bién se fijan los in

tereses .o costos del capital en forH artificial con 111-

noscabo de los contrayentes de los adeudos, los acreedo

res obtienen entonces grandes recursos ( materiales y de 

infraestructura ) y les interesa hacer dependientes a 

otros pafses, para controlar sus econo•fas en su btnef! 

: cto. 

(83} Revtsta tstrategfa No,·62, M•xico, Marzo-Abrfl, 1983 
pp, 13-17, . . 
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Que consigan un bajo nivel de precios en las •ater1as pr! 

••s. un alto precio de los productos.manufacturados y un 

control •onop61ico de compras, .ventas y precios con que . . . 

despojan a los productores no hegem6nicos. ocasionando el 

desequilibrio de los factores de la producción ( trabajo 

capital ). ocasionando graves desigualdades sociales. La 

:devaluaci6n de la ~oneda entre 1981 y 1983 hizo perder a 

la •isma un valor equivalente al 600S l 94 ) 

La inflación ·es la manifestación mh evidente de la crisis 

y se caracteriza por una elevación de precios general e 

irreversible. La inflación en 1983, ascendió a 94.lS mien 

tras que en 1984 fue ·de 66.0S aéeptada oficialmente <95 > 

Este fenó•eno de encarecimiento general de bienes y servi 

ctos trae consigo el d~terioro d• las condiciones de vidai 

ya que el Incremento-de precios es superior 11 tntremento 

de salarios~· Los Oltt•os 3 anos de contención s~lartal, 

han dejado insatisfechas •ulttples necesidades sociales 

( inversión.empleo, vtvtenda, transportes. recreación, ª! 

tividades culturales, ~tcftera ), a la vez que han ocasi! 

nado un •. ·- • deterioro real en los salarios •fnt•os, 

°(84) Aguilar Mora, Manuel~ Crisis y Esperanza, Juan Pablos 
Editor, México, 1984, pp, 25-28 

(85) Banco Nacional de Mixtco, Eximen de la Situación Eco 
nó•ica de Mbico, Departamento de Estudios Económicos 
Abril, de 1985, p. 7 
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que en 1983 fue del 25 .• 3S y en 1984 del 20.os <86 >. 

Los incrementos de precios, en re1aci6n 11 incre•ento de 

salarios, presentan una fuerte desproporc 16n, co•o se pue 

de apreciar en el cuadro nOmero 3, 

Co•o se puede apreciar por una parte agudiza 11 desigualdad 

social y por otra limita o excluye satisfactores i•portan

tes dentro de los requerimientos de niveles de vida actua

les, senala•os como aspectos determinantes de la cris~s 

los factores econ6micos, que condicionan, impulsan y or1t~ 
... · .... 

tan otras manifestaciones de 11 cr1sis que responden 1 las 

necesidades, intereses y espectativas, es decir, a los va

lores reales o sentidos por el sujeto so'chl. 

Las Prestaciones Sociales en este contexto tiene un efecto 

compensatorio a 11 carencia total o parcial de los satisfa! 

tores, especialmente en el orden de educación, recreación, 

capacitación para el trabajo, promoción del 111pleo y foH~ 

to de la salud, 1 la vez que de integración social por la 

prictica del deporte. 

(86) Rfos, Jai•e 1 Crisis Econ6•1ca y Polftica de Estabili
zación en Mex1co, l En Revista EconGmica, Abril-Junio 
1984 ·}, Facultad de Economfa, UNAM, ·p. 18 



AA() SALARIO -5 

1980 137.48 
1981 180.00 
1982 254.08"3 

330.31"4 

1983 413.08 
475.85 

1984 620.14 
744.52 

1985"2 968~ 20 

AUMENTOS OE SALARIO MINltll C~RA AlllENTOs DE PRECIOS ·l , 

BASE 1978 • 100 

ALIMENTOS SALUD Y . 
INDICE GENERAl. BEBIDA Y · ROPA ,CALZADO ·CUIDADO 

DE PRECIOS TABACO Y ACCESOltlOS VIVIENDA PERSOML 

149.3 148.0 169.3 143.3 146.0 
191.1 186.7 218.4 1B5.2 193,0 
303.6 286.7 349.7 280.9 308.3 

612.9 547.9 758.8 500,6 661.5 

1014.1 958.3 1224.6 763.2 1097,0 

1364.2 1320.2 1598.0 953.3 1449.0 
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TRMSPOltTE 

132.3 
' 164.3 

299.S 

707.1 

1113.4 

1550.0 

-1 FUENTE: Indice N1cton11 de Precios 11 Cons•idor. 81nco de Mlxtco 
1 nd t ca dores Econ&.t cos 

-2 Cifras a· Febrero dt 1985 

-3 Ctfras de Enero a Junto 

-4 Cifras de Julio a Diciembre 

-S S11l11rio Mlnlmo General del Pah 

EllUCACIOll Y 
ESPMCllllENTO 

153.3 
195.2 
307.4 

618.5 

982.6 

12117.0 

_.........,. _____ _ 
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4 .2 •• La Atenc16n a la Poblac1h con Henor Nhel Econ6111! 

co y Educativo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, por Ley es el 1ns~ 

truHnto bhico de la Seguridad Social. ·el cual se esfuerza 

en extender a la totalidad de la poblact~n, incorporando gr!!, 

pos de. trabajadores o zonas del pafs, que sean capaces de . . 
efectuar su aportaci6n econ6mica, para ft~an~tar los seguros 

obligatorios correspondientes a: ( enfer•.edad,· 111terntdad, 

invalidez, vejez. cesantfa en edad avanzada y •uerte ). 

El Instituto organiza y pro.ueve las prestaciones sociales 

en forma abierta y general a la totalidad de ~os habitan· 

tes y és por ello que se han ampliado los programas de pre1 

taciones, en coordinación con otras dependencias y secreta

rhs, a ffn de poder hac.er llegar a toda la población con 

menos nivel econ~•ico y educativo, los cu~sos de capacita

ción para el autoeapleo, y asf ·de ser posible elevar su nj_ 

vel econ611ico y que puedan ser capaces de efectuar su aport! 

ción económica al propio Instituto. La.ampliación de los cur 

sos antes 11encion1dos se analizaron en los puntos Nos. 2.3. 

y 2.4 de este trabajo. 

Para el exámen de la estructura social d·e la población 51· 

comprueba que un porcentaje.importante de la población re-
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quiere por su edad, educaci6n y situaci6n econ6•1ca, el 

otorga•tento de los. servicios que Prestaciones Sociales 

proporciona a través de sus progrHIS a fin de que les ay.!!, 

de a elevar su nivel cultural su capacitación y desarrollo 

para que tenga co•o resultado a obtener lo suficiente para 

satisfacer las necesidades nor•ales de.un jefe de fa•i11a. 

Para tl exiaen· dt la estructura dt la población que hace 

uso de las Prestaciones Sociales, co•o si aprecia en el 

cuadro No. 4 por ser ~lementos dettr~tnantes de la dt•an~ 

da real y potencial de tales servicios. 

CUADRO No. 4 
EDADES 'POR SEXO DE LA POBLACION TOTAL 

AROS DE EDAD MUJERES HOMBRES 

60 y •h 2,512,773 2,277,200 
50 • 59 1,994,514 1,931,694 
40 • 49 3,140,966 2,976,066 
30 • 39 4,342,386 4,083,256 
20 • 29 6,529,285 6,168,072 
10 . 19 9,9331306 9,831,224 
o • 09 11,307,479 11,495,937 

39.760,709 38, 763 ,449 

TOTAL: 78,524,158 

FUENTE: Mixi~o.Esti•acionts y Proyecciones de Pobl1ción 
1950·2000, S.P.P., CONAPO, CELADE, Oct~bre 1983. 
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De lo 1ntertor, se pued• obs1r~1r, .que un porcent•je t~pot 

tante de 11 poblactón requiere por su edad y ocúp1ct6n de 

los ser~ictos de Prestaciones Sociales, para su desarrollo 

ffstco y for•1ción.cultural, t1l es el caso de la población . . 
infantil, que h1sta los 9 aftos de edad, representa el 29S 

de 11 población total. El caso de la poblaci~n Juvenil es 

si•ilar en cuanto a requeri•ientos, e incorporada a la tn 

fant11, la pobl1ctón de 19 aftos y •enor constttuye 54.ss· 
del total de 1a poll'laci6n. 

Un sector· de la población, que por su edad y dinamismo tien 

de a hacer uso de los progra•as de Prestaciones Sociales, 

es el comprendido en lis edades de 39 aftos. de edad, que si¡ 

nifica el 81S de la población total. 

La población •extcana tiene necesidad de servicios e ins• 

talaciones de beneficio social, por los motivos menciona

dos. no obstante es necesario considerar adem~s.-de los cr! 

terios sociodemograficos, algunos pri•ordial•ente crfticos 

co•o la situación en el e•pleo, y el montó del ingreso, P! 

ra diftrinciar la necesidad de servicios respecto a los pr! 

gra11u proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social que st otorgan a travfs de la Coordinación General 

de Prest1ciones Sociales! y sus coordinaciones respecti

vas. 
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4.3.- Resultados de Ap11cac1ón de Programas de Prestaciones 

Sociales para la dfcada de los ochentas. 

Las actividades del IMSS para el tiempo libre en las que 

han ~artictpado los trabajadores constituyen cinco rubros 

con las proporciones stguientes: 

PROGRAMAS O ACTIVIDADES 

Capacitactan Tfcnica 

Industrias Fa•iliares 

Deportes 

Artesanhs 

Recreaciones Artfsticas y. 

culturales 

1 DE TRABAJADORES QUE 
HAN PARTICIPADO 

42.8 

30.9 

38.1 

2.4 

14.~ 

· Como puede verse, el porcentaje mis ~lto de participact6n 

se encuentra en la Capacitación Técnica La poblaci6n tr! 

bajadora que ha estado en este tipo de programas, prest! 

ta como caracterfsticas mis relevantes, que el 55.61 es 

d'l sexo femenino, el 66.71 es casado, el sos tiene una 

escolaridad de 4o. a 60. ano de pri•aria, el 44.41 obti! 

ne como ingreso 11tnsual el- sahrto •fntmo, el 72.21 es e!! 

pleado, la edad del 22.21 osctla entre los 40 y 44 aftos y 

el SOS es asegurado del .IMSS. 
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A d1ferenc11 de la Capac1~ac1&n !~cnic1 en 11s lndus~r1•s 

F1•1111res hin p1rt1c1p1do •ujeres en su tot111dad con un1 

proporc1&n de 61,51 de c1sad1~, y 11 edad del 46.21 se en

cuentra entre tos 30 y 39 1ftos. 

Por lo que hace a la partfcfp1ctan en actividades deporti

vas, los grupos con porcentajes •Is altos son ho•bres 751, . ' . 

solteros 56.31, Jovfnes entre los 16 y 19 aftos 31.31 y no 

asegurados 43.81, 

En lu Actividades de Recreaci~n Artht'ica y Cultural han. 

participado hombres en su •ayorta 83.31 y en esta 1fsea 

pr'oporc16n, h pobllct&n cauda, 

Al relacionar las actividades del IMSS, en las que han par 

ticfpado los trabajadores ion aquellas que realizan en su 

t1e•po.lfbre, se observa que las •ayores proporciones coi! 

cfden en las siguientes actividades: 

lMSS TfHpo lfbre 

Deportes Practican deporte o hacen 

ejercicio 62.5 1 

Asisten a especticulos 

deportivos 56,31 

Juegan b111ar, .boliche, 

etdtera, 56.31 
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Recreación Artfst1ca y Realizan actividades creativas 

Cultural o arthticu 23.31 

Van al teatro, tfteres 

etdtera 66.71 

Por otro lado se seftalan las princip1les causas de conoc! 

•itnto dt los progra•as o actividades, presentindose en la 

siguiente proporci~n. 

CAUSAS DE NO PARTICIPACION S DE TRABAJADORES 

No conocen los progra•as 54.2 · 

Falta de tiempo 26.7 

No tienen derecho a utilizarlos 4.8 

Lejanfa de las instalaciones 2.5 

Co•o se. puede observar, el porcentaje ~is elevado es la del 

desconoci•iento de los programas, confirmando as{ de que 

la falta de conocimiento es una li•itante de la partici

pación. 

En la causa • falta de tiempo el porcentaje de hombres es 

de 23.61, es.menor que el de las mujeres•. 

En este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social., 

se ha preocupado por dar respuesta a las necesidades de 

la poblaci6n, mediante acciones que han dado impulso al 

desarrollo social del pah. Es por ello que en estos •ome!l 
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tos de cr1s1s econ6mtca, los pr~gra1as de c1pac1tac1~n con 

que cuenta el JMSS cobr1n •ayor relevancia, ya que coadyu

van a la solución del problt•a y al •ejoram1ento de los n! 

veles de vida de la poblac1an C97 >. 

De lo anterior se puede •encfonar que la aplicact~n de los 

progra••s se.refleja en la no utilización de los servicios 

del IMSS para el aprovechamiento del tiempo 11bre, repre

sentando un alto porcentaje de la población trabajadora, 

proporci~n en la que se detecta como causa principal el 

desconoctmtento de los progra•as. 

Es posible que la situación tienda a agudizarse en la ac

tualidad, no sólo en cuanto al tiempo libre, stno también 

a otros aspectos de la vida cotidiana, dada~ las condici~ 

nes de las crisis del pafs en estos momentos. . . 

El {ndfce de inflación alcanzado, incide en la modifica

ción de la estructura del gasto familiar de los trabajad~ 

res, en tanto que deben dar prioridad a. la satisfacción 

de necesidades vitales y dejar en segundo tfrmfno otro ti 

po de sat1sfactores, como pueden ser las actividades cult~ 

rales y recreativas, 

(87} JMSS, Secretar{a General, Jefatura de Servicios del 
Secretariado Tlcntco, op, ~ft, pp, 23-28 
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En este s~nt1do, es preciso r1s1lt1r el papel 1•por~ante 

que puede dese•peftar el Seguro Social, para ••ort1guar o 

a•1norar 11 cr1s1s por la que atr1viesa el pa~s. Las acci~ 

nes de la S~guridad Social en relación 1 las Prestaciones 

Sociales tratarin de hacerlas •is accesibles y ponerlas al 

alcance de las •ayorfas. De tal for••· los progra•as y ªf . . 
t1vidades para el tiempo libre del IMSS, pueden convertir 

se en una alternativa ·para el aprovecha•iento del mtsmo a 

los trabajadores~ haciendo que • las Prestaciones Socia

les sean verdadero apoyo de tipo comu•1tario, media~te el 

desarrollo de actividades tendientes a pro•over la salud, 

prevenir enfermedades y accidentes, contribuir a elevar 

los niveles de vida de la población y propiciar en térmi 

nos 1nd1viduales y sociales el •is positivo del tiempo 

libre•. 

Al respecto, el Seguro Social ofrece programa de recrea

ción arttsttca y cultural que pro•ueven el desarrollo de 

la creatividad, de valores que refuerzan la identidad n! 

cional, la capacitación que coadyuva a resolver los pro

ble•as de productividad y por Olt1•o las actividades de

portivas que favorecen el cuidado y fo•ento de la salud. 

Sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos en la 

encuesta, .referente a la exploración dt la cobertura d~ 
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los servicios de los pr~gra•as de ap11caci~n del IMSS P! 

ra el tte•po libre, ·se observan en la poblact6n trabaja

dora residente en el Dtstrtto Federal porcentajes elevados 

de trabajadores que no conocen el car•cter de universo 

abierto de las Prestaciones Sociales y los progra•as del 

?MSS para el aprovecha•tento del tie•po libre, asf como 

porcentajes elevados que no utilizan esos servicios. 

El Seguro Social, no es la Gnica instituct6n que presta 

servicios y ~ctivtdades sean fstas culturales, sociales 

o deportivas, a los trabajadores, asf mismo, el CONALEP, 

INBA, CREA, FONATUR, UNAM, UAM, DDF y otros orgánfsmos 

ejecutan programas destinados al uso provechoso del tiem 

po libre de los trabajadores, para que la población ponga 

en prictfca su creatividad, consiga su superac16n, convi

va solidariamente y fortalezca su salud, en orden a una 

sociedad sana (SS) 

(88) Jbfdem, pp. 29-32 
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e O. N e L u s t o " E s 

He•os llegado al ftnal de esta tests, con la serenidad que 

otorga haber dtcho la. verdad, nuestras conclusiones no PU! 

den ser otra cosa que el reflejo del trabajo desarrolla -

do, 

a).- El Instituto Mexicano· del Seguro Social, es un Orga

nis•o PGblico Descentralizado con patrimonio y per -

sonalfdad propia cuya finalidad preponderante es el 

. prestar servicio pGblico nacional denominado Seguro 

Social Obligatorio y Voluntario. 

b).- Como el Seguro Social es un instrumento básico de la 

Seguridad Social,. independien~emente de los llamados 

Seguros Obligatorios previstos en la Ley de la mate -

ria, existe un capitulo denominado de los Servicios 

Sociales y Servicios de Solidaridad Social. 

c).- Las Prestaciones Sociales s~ enumera~ en los articu -

los 232al 235¡ en la inteligencia de que tales pres -

taciones son discrecionales para el IMSS, lo que sig

ntftca su caricter potestativo, y estan financiados 

por el ramo de invalidez, vejez, cesantfa en edad 

avanzada y Muerte. 
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d).- L•s prestaciones de carlcter soctal de 1cuerdo con 

1• expos1ci6n son un intento extra cuota por lo que 

se refiere al Seguro Social con una tendencia muy 

••rc•d• a proteger• 1• poblact6n en general, bien 

entendida que su punto de arranque es ubicar a la 

soctedad en función del trabajo, En efecto históri

camente en la Ley de 1943, ex1stfan disposiciones 

por virtud de las cuales el Instituto se encon -

traba facultado pira proporcionar servicios preve!!_ 

tivos, la difust6n de conoci•tentos y prlcticas de 

pre~tsi6n social, y es asf co,o se expide un Regl! 

•ento de naturaleza de previst6n y prevención, del 

2 de Agosto de 1956, e~pez1ndo por establecer y es

tructurar las lla•adas C1sas de la Asegurada, en dicho 

reglamento se estableci6 a cargo del Seguro de Inva -

lidez, vejez y muerte los servicios, necesarios para 

la prevención de enfermedades e incapacidad para el 

trabajo y la difusión general de conocimientos y prá~ 

ticas· de previs16n social • travfs de sistemas impla! 

tados por el propio IMSS; en la inteligencia de que se 

referf • siempre a los asegurados y a los miembros de 

sus familias que tuvieron derecho a percibir presta -

ciones del Seguro Social, sin que el total de gastos 

dertvados 'po~ estos reng16nes pudiera exceder del 

1.5 de lo que '11 IMSS recaudaba por el seguro 
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•n cuest16n, 

e}.- Considera•os que los Centros de Seguridad Social y Ca 
' ,, -

pacttaci6n Tfcntca no son los suficientes para cubrir 

tanto a la poblact6n asegur~d• co10 a la poblact6n 

ab1erta, por lo tanto, se deberf an abrir •is centros 

pero no s61o dejando la responsabilidad al Instituto, 

stno ta•btin con la ayuda del Gobierno Federal y asf 

poder dar un •ejór cumpli•fento a los programas de 

Prestaciones Sociales. 

f).- Consideramos que las Prestaciones Sociales, no sola

•ente son útiles sino necesarias a todo el país, o 

sea a toda la poblact6n y que el lMSS, ha realizado 

una. labor auy posittva. Que la fuente del recurso 

económico es correcta, bién entendida y que la pro -

pia.Ley establece que las prestaciones se proporcion! 

~an stn compro1eter la eficacia de los servicios de 

los ramas del rfgimen obligatorio, ni su equilibrio 

financiero. 

g).- Lo anterior es asf, por que la naturaleza del Seguro 

Social es la prestaci6n de un servicio 1edtante el 

pago de una cuota, Entendiendo por servicio los se

guros de accidentes y enfermedades profesionales¡ 

enfermedades y maternidad, invalidez, vejez, cesan-
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tfa en edad avanzada y •uertel y el lla~ado seguro 

de. guardedas. 

h).- Desde el punto de vista jur~dtco los Servicios Soct! 

les estln actual•ente regla•entados en u~ capitulo 

ün1co de la Ley, y en for•a particular por reforma 
.... 

operada el dfa 29 de Dicie•bre de 1984, en forma ine! 

pltcable o con evidente falta de tfcntca jurfdica se 

hace un en•iendo al artfculo 19, al introducir la fraf 

c16n Y-bis, donde se prevee que existen cuot•1 q~e pu! 

den destinarse a los servicios sociales de beneficio 

colectivo. Consid~ra•os poco afortunada esta dfsposi

~16n porque ro•pe con toda la naturaleza de las cuo -

tas obrero patronales, y ademis, contraviene al arti

culo 123 apartad~ •A" fracc16n XXIX donde se hace re

fe!"ench a una Ley ·de 1 Seg u ro. Soc h 1 que " comprende

r¡ seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesa -

c16ri involuntaria d~l trabajo~ de enfermeda~es y acc! 

dentes, de servicios de guarderfas y cualquier otro 

enca•inado a la protecc16n y bienestar de los traba-

j adores, campesinos no asalariados y otros sectores 

sociales y sus fa•iliares • •·. Asf entendido,se habla 

siempre de seguro, y las Prestaciones Sociales no son 

seguro, por lo que ninguna cuoti debe aplicarse a ni!!. 

gún reng16n que no sea seguro. 
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i).- En lo que se refiere 11 t1e•po libre y al aprovecha

•iento del •is10, un alto porcentaje de la poblacian 

trabajadora co•o poblacian abierta, proporción en la 

que se destaca como causa principal el desconocfmfe! 

to de los programas, y en el que el Instituto debe de 

proporcionar una mayor difusión de los programas para 

el mejor aprovechamiento de los mismos. 

J),- De lo anterior, podemos senalar que suena hasta par! 

dójico hablar de tiempo libre cuando la gente que lo 

tiene opta por tener un segundo empleo, pues la situ! 

cfón econó•ica no les permite pensar en ello sino que 

prefieren sacr.ificar su tiempo libre y obtener una m! 

jor ganancia para satisfacer •ejor sus necesidades f! 

•1lhres, 

k).- Dentro de los programas que el IMSS ofrece a la tota

lidad de la población, no cu•ple con la verdadera f! 

nalidad en algunos de ellos pues hay ciertas activi

dades que el beneficiario. no podrfa llevar aunque asi 

. lo deseara pues el costo del •aterial es muy elevado, 

y por otro lado hay representaciones teatrales que no 

se ajustan al nivel cultural de la población, por lo 

tanto se deberfa de educar con obras m¡s accesibles 

hasta llegar a un mejor nivel, pero la verdad nos 
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pod••os d1r cuenta que es 1• clase e11tfst1 la que 

•Is 1s1ste 1 estos cursos u obras, ~ue 11 verdadera 

poblaci6n asegurada.Por lo tanto, no se cu1ple con . . 
1a verdadera función n1 con la naturaleza de la Se· 

guri dad So ch 1. 

1) •• El IMSS, es una Institución como otras que protegen 

a trabajadores, pero no exclusfv111ente dichas Insti

tuciones son las que facultativamente pueden brindar 

los servicios de prestac16n $Ocial. Pues 11 realidad 

es· que debe ser a cargo del Gobierno Federal. de·los 

Estados y de los Municipios y con cargo 1 los impues-

. tos que se determinen la funcian de cumplir con serv! 

cios pOblicos tanto preventivos como curativos para 

11 persona humana, con todos los programas de capaci

taci6n y desarrollo •ater1al y espiritual de la pobla

ción Mexicana, porque si ésto no es asf sofocarán a las 

Instituciones cuya naturaleza es la de ser seguro obli

gatorio, para la clase trabajadora, y es importante di!, 

tingutr a la población en general de la clase trabaja

dora, porque ésta última produce y en última instancia 

aporta •aterialmente parte de sus ingresos para estar 

protegido •. 

•}.-Portodos los 1nc1sos anteriores, concebfmos perfecta

mente a 1a-Ley del Seguro Social, co110 un instrumento · 
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bls1co de la Seguridad Social, de carlcter nacional, . . 
sin perjuicio de los sistemas 1nst1tufd~s por otros 

ordenamientos • 

. RECOMENDACION UNlCA 

Nuestros legisladores no solamente diben ser pol~tfcos si

no es obligac16n fundamental estar conectado con la reali

dad, asf como tener una experiencia tfcnico-j~rfdica.Y lO· 

cio18gica de nuestras Instituciones, 

Po~ ello deben de salvaguardarse las Ins~1tuciones cuando 

han funcionado posttiva•ente; a contrario sensu del rubro 

que aquf se apunta, no es recomendable hacer enmiendos ave~ 

tureros sin conocer la ticnfca y naturaleza de la Ley del 

Seguro Social. 
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