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INTRODUCC ION 

Carecer de experiencia en materia de seguridad social fue motivo de -

honda preocupac16n para México en el momento de expedir el 19 de enero 

de 1g43 la Ley del Seguro Social. Empero, fue también motivo de regocj_ 

jo convertir en realidad un deseo profundamente hincado en su histo -

ria. 

1g43 

El Instituto inició sus actividades sin recursos propios y en forma -

muy modesta. El millón de pesos que como anticipo le facilitara el Go

bierno Federal apenas le permitid organizarse durante el af'io de 1943, 

para continuar su vida institucional requirió finalmente de 50 mi 1 lo-

nes de pesos. El número de sus empleados no 1 legaba a 200, sus 1nsta1.! 

cienes administrativas y hospitalarias eran alquiladas y el número de 

asegurados y derechohab1entes ascendfa escasamente a 2000. * 

1990 

Cuarenta y ocho aftas después, escasos en la vida de una 1nst1tucidn -

para 19go, el Instituto Mexicano del Seguro Social dispuso de un pre -

supuesto de 15 billones 694 mil millones de pesos¡ sus recursos huma

nos se integran aproximadamente con 324 mil trabajadores y sus servi -

cios se han extendido a la totalidad del pafs: sus unidades, suman - -

*Datos obtenidos de Garcfa Cruz, Miguel. La Seguridad Social Mexica
na. México, Costa-Amic, Tomo I. 1962. Pag.56. 



entre hospitalarias y administrativas m!s de 5,500, todas en operación 

confiable y segura.• 

En 1990, el crecimiento de la poblac16n asegurada permanente fue de -

728 mil personas, con lo cual se alcanza la cifra de 9 millones 529 

mil asegurados, incremento que refleja la dinámica econ6mica actual; -

lo que nos da una cobertura de 39 millones de derechohabientes y 10 -

más atendidos mediante el programa JMSS-SOLIDARIDAO, contribuyendo asf 

a mejorar el nivel de vida de los mexicanos en condiciones de extrema 

pobreza. Como podemos ver estas cifras rebasan el 50% del total de la 

poblac16n nacional.** 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, "tan sólo en un dfa de traba

jo atiende en todo el pafs 304 mil consultas y más de 2 mil partos; 

prácticamente mh de 4 mil intervenciones quirúrgicas y más de 3 mil -

estudios de laboratorio; por otro lado, el seguro para los hijos de -

asegurados se otorga a través de 250 guarderías y operan cuatro cen- -

tras vacacionalesi Oaxtepec, Trinidad, Halinche y Hetepec; todo esto -

entre 1a diversa gama de servicios con que cuenta e1 Instituto Mexica

no del Seguro Soc1al".(1) 

* Oatos obtenidos del Informe de Actividades 1990 que rindió el Lle. -
Emilio Gamboa Patrón en la LXVIII Asamblea General Ordinaria del - -
!.M.S.S., ante la presencia del c. Presidente de la República, Lle.
Carlos Salinas de Gortari. Pág. 12. 

** ldem. 

(1) Informe de Actividades 19go, Programa de Ingresos y Egresos para -
1gg1, Lic. Emilio Gamboa Pntr6n, LXVIII Asamblea General Ordinaria 

. del !.M.S.S. Pág. g. 



Es pues, innegable que el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha -

convertido en un instrumento amortiguador de la crisis y en un estabi

lizador social. 

Si deseamos consolidar al Instituto Mexicano del Seguro Social como el 

instrumento amortiguador de eventuales crisis econ6micas y como efectl 

vo estabilizador social, es necesario que el pueblo siga creyendo en -

esta Inst1tuci6n, para el lo es imprescindible que sus servicios se - -

otorguen con personal que tenga un acrecentado sentido humano y una al 

ta capacidad, lo cual ser& posible con trabajadores sinceramente iden

tif1cados con la filosofía de la seguridad social, que sientan y de- -

f1endan lo que son: Trabajadores que est&n al servicio de sus campane

ros de clase, que éstos les han confiado ~1 cuidado de la salud y la -

tranquilidad de sus familias, para enfrentar los imponderables de la -

vida y comprendan que s61o una poblaci6n econ6m1camente activa, con S,! 

lud y tranquilidad, es capaz de emprender la gran tarea: Consolidar el 

crecimiento econ6mico de México, que conduzca hacia la anhelada JUSTI-

CIA SOCIAL. 

Estos prop6sitos esU:n presentes en cada frase de esta tesis, pero in

sisto, se requieren recursos humanos que conozcan la instituci6n y que 

estén plenamente identificados con sus objetivos y lugar que ocupa, S.Q. 

chl, econ6mica y polft1camente en el pafs, para ello se necesita que 

en cada trabajador esté viva la llama de la seguridad social, este tr,! 

bajo tiene ese deseo. 

La complejidad de los servicios que otorga el Instituto Mexicano del -

Seguro Social, y su ubicac16n en el contexto nacional, hacen prior1ta-



ria que la instituci6n inicie, a la brevedad posible, su acervo filos§_ 

fico y doctrinario propios; la elaboraci6n de una tecnologfa que obe-

dezca a nuestra realidad y circunstancias, que sus manua!es de proced! 

ffiientos tengan una misma orientaci6n, hace tiempo que la seguridad so

cial reclama servidores capacitados; ya no es posible otorgar 6ptimos 

servicios con la única herramienta; La mejor de las voluntades, surge 

indispensable que los programas de enseflanza e investigacicSn en el - -

área médica, los de la Escuela de Enfermerfa, los de la Jefatura de -

Personal y Oesarrol lo de Recursos Humanos, los que se imparten en el -

Centro Nacional de CapacitacicSn, los de técnicos en laboratorio, etc., 

respondan a un Centro Nacional Rector que les de unidad, contenido y -

orientación institucional. 

Tres opciones, viables y razonables, han surgido de la elaboracicSn de 

este trabajo: 

a) Crear la Escuela Nacional de Estudios Sobre Seguridad Social. 

b) Integrar él contenido académico de la Escuela Nacional de Estudios 

Sobre Seguridad Social, con materias afines: Vigencia de Derechos, 

Archivo, Polftica de Adquisiciones, AdministracicSn de Recursos Hu-

manos, AdministracicSn de Unidades Hospitalarias, lnducc16n al Pues

to, Seguridad Social Comparada, Ley del Seguro Social y sus regla-

mentas, Contrato Colectivo de Trabajo y sus reglamentos, Relaciones 

Humanas, (entre otras). 

c) Que se pretenda como una constante, la investigacicSn racional y pr.Q. 

funda de polfticas de motivación que identifiquen al trabajador con 

la institucicSn, buscando como conducta terminal la capacitacicSn y -

sensibilidad sistemática y permanente del trabajador para optimizar 

los servicios que otorga el Instituto y que sean de un alto fndice 

humano. 



C A P 1 T U L O 

GENESIS Y EVOLUCION DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL "EXICANA 



1.0 CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

La historia de los pueblos bien podrfa caracterizarse como la lucha -

eterna librada en contra de la inseguridad; desde las más remotas épo

cas en que todavfa los relatos no eran transmitidos entre unos y otros 

por la trad1ci6n, el hombre seguramente debf6 percatarse de que su vi

da era bfoldgicamente limitada y que tenfa un fin; asf pues, procura -

que su existencia tenga un matiz de orden social adecuado para lograr 

el mayor grado de felicidad y seguridad; por ende, aprovecha ideas y -

experiencias, otorga prioridades a sus actos y las cosas que le rodean, 

hasta lograr conceptos precisos de sus necesidades y sus riesgos. 

De aquf, precisamente surge et concepto de Seguridad Social, como una 

necesidad opuesta a la inseguridad colectiva. 

Tanto doctrinas como legislaciones han empleado para denominarla con -

diversos téminos tales como: Seguro Total, Seguros Sociales, Previsf6n, 

Polftfca Social, sin embargo, por el orden de los hechos el concepto -

que abarcan los verdaderos fines de la protecci6n social es justamente 

el de Seguridad Social. 

En este sentido, hablan algunos autorés: 

El ingeniero Miguel Garcfa Cruz, nos dice: 11 Como ciencia, la Seguridad 

Social es esencialmente humanista, con algunas pequenas variantes se -

aplica en todos los paf ses del capital fsmo y del comunismo, protegien

do a todas las clases sociales, sin distinc16n de razas, sexo, credos 
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políticos o relfglosos".(2) 

SI el concepto de Seguridad Social considera estos fines, dicho conce.P_ 

to ha de ser uno y universal, porque el objeto del entendfmfento es To 

unfversal, objeto únfco de la ciencia. 

Asimismo, de la vasta obra socfal de Don Vasco de Quiroga, rescatamos 

el sfgufente concepto: 11 Se entiende por Seguridad Socfal a la protec-

cf6n permanente que asegura la satfsfaccf6n de las necesidades vitales 

de cualquier sujeto".(3) 

Arthur J. Altenieyer opina que1 'La Seguridad Social representa el - -

deseo universal de todos los seres humanos por una vida mejor, compre!!. 

dfendo la 11beracf6n de la miseria, la salud, la educacf6n, las condi

ciones de vida y, principalmente el trabajo adecuado y seguro•. (4) 

Del autor Oupeyroux J.J., citamos el siguiente concepto: "Conjunto de 

esfuerzos de una colectividad que no s61o asegura el bienestar econ6m.! 

co de los individuos, sino que logra también su desarrollo completo en 

todos sus planes•.(S) 

(2) Garcfa Cruz, Miguel. La Seguridad Social Mexicana. México, Costa-
-Amlc. Tomo I. 1962. Pág. 302. 

(3) Cárdenas de la Pena, Enrique. Vasco de Quiroga, Precursor de la S.!! 
guridad Social. México, I.M.S.S. 1g68. 

(4) González Dfaz Lombardo, Francisco. El Derecho y la Seguridad So- -
cial Integral. México, I .M.s.s. 1978. Pág. 124. 

(5) Cárdenas de la Pena, Enrique. Vasco de Qulroga ••• Op. Citada. Pág. 
120. 



Regresando a un gran conocedor de la Seguridad Social, el ingeniero Mi 

guel García Cruz, comenta: 11 La Seguridad Social es una ciencia de apl! 

cacidn en proceso de estructuracidn, con todos los principios, leyes y 

normas que le dan una categoría relevante de las ciencias sociales, -

aunque todavi'a por mucho tiempo necesite imprescindiblemente el concur. 

so de otras cfencfas para alcanzar su desarrol 1011
• Continúa diciendo: 

"Por definici6n, la Seguridad Social tiende hacia la universalizaci6n 

protegiendo a toda sociedad desde antes de la cuna hasta después de la 

tumba". (6) 

El sustentante considera interesante y por demás necesario desde un -

principio senalar la relacidn que se encuentra incisivamente clara en

tre la materia que nos ocupa, la cual es la Seguridad Social y la Admi

nistraci6n Públ fea; (Por razones obvias), y aunque el objeto de es tu-

dio de la presente investigación no es abundar hasta sus fines m&s re

c6nditos entre la. relacidn de ambas materias, si se considera fntere-

sante citar a un cl&sico estudioso y precursor de la administracfdn P.!! 

blica, me refiero a Don José Posada de Herrera quien en su obra denom! 

nada ºLecciones de Administraci6n 11 dice: "La Institucfdn Públ fea es un 

b61samo suave que cura las heridas de los pueblos y al respirar el - ·

aire puro de la ciencia sienten aquella animac16n saludable que da al 

hombre, en medio de desgracia, la esperanza de su fe11cidad 11 .(7} 

(6) Garcfa Cruz, Miguel. La Seguridad Social ... Tomo l. Op. Citada. -
P&g. 220. 

(7) Posada de Herrera, José. Revista de Administraci6n Pública. Gabfno 
Fraga, México, INAP., 1982. P&g, 134. 



Y agrega: "¡Cuán fmportantes, cuán variadas se ofrecen a nuestra vista 

en todos los ramos de la admfnistraci6n!, desde que nace el hombre ha§. 

ta que muere, vive bajo su vigilancia y su cuidado, siguiéndole con la 

sol fcitud de madre carfHosa le acompafla desde la cuna hasta el sepul-

cro". (8) 

Es impresionante Ta similitud que los dos últimos autores tienen al -

tratar ambos conceptos, lo cual obedece a que existe entre el los fnter. 

relaci6n y dependencia, ya que además de la preocupacf6n bSsica y fun

damental de ambas ciencias de velar por el cuidado integral del hombre 

y de la sociedad como tal; es además la necesidad de proveerle de lo -

necesario para que el individuo se encuentre preparado para enfrentar 

los imponderables y contingencias que tuviera que encarar en el traye_f 

to de su existencia, asf como lo necesario para vivir dentro de los P.! 

rcfmetros de bfenestar y seguridad. 

Lo anteriormente expuesto no es sino una somera comparaci6n entre los 

conceptos de Seguridad Social y Admlnlstracldn Públ lea y esto es just!!_ 

mente lo que se pretendi6, ya que el fnter~s referido consiste en ubi

Cilrnos conceptualmente en el punto de coincidencia que ambos tienen. 

Regresando, 1 a Seguridad Social se podrfa considerar como una proyec-

ci6n del futuro que se refiere a una sociedad en movimiento, dinámica; 

diremos que la Seguridad Social es un. estado de equilibrio de fuerzas 

sociales, ffsfcas, bfo16gfcas y psfqufcas, que considera necesaria la 

(8) Posada de Herrera, José. Revista de Admlnistraci6n Pública. Gabino 
Fraga, México, INAP., 1g8z. P!g. 138. 



seguridad de todos los seres humanos y de todas las sociedades, es de

ber espiritual, ya que un desajuste social provocado por el desequil i

brio de las fuerzas econdmicas, mismas que inciden directamente en el 

abatimiento de males como son: La desocupacidn, la indigencia, la mis~ 

ria, la insalubridad, el analfabetismo, la invalidez, vejez, orfandad, 

la imprevisidn, etc., origina, sin duda, la inseguridad del hombre y -

de la humanidad. 

La Organizacidn de las Naciones Unidas, al aprobar la declaracidn de -

los derechos del hombre el 10 de diciembre de 1948, definió a la Segu

ridad Social de la siguiente manera: "Toda persona tiene derecho a 1 a 

seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y 

otros casos de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias 1!!, 

dependientes a su voluntad".(9) 

Cabe sei'alar que de todas las definiciones sobre seguridad social, de 

los autores aquf abordados, o de organizaciones internacionales, sobr~ 

sale por su rico contenido la declaración de Filadelfia que a la letra 

dice: "Seguridad social es el aseguramiento de un determinado ingreso 

que sustituya a las retribuciones normales de trabajo, cuando estas -

queden interrumpidas por paro, enfermedad o accidente; que permita re

tirarse del trabajo al llevar a determinada edad; que supla la pérdida 

de recursos para vivir, motivada por el fallecimiento de la persona -

que trabaja para proporcionárselos, y que atienda a los gastos extraer. 

dinarios en circunstancias especiales, tales como: boda, parto y defu.!!. 

ción".(10) 

(g) Instituto Mexicano del Seguro Social. Antecedentes y Legislación. 
Tomo 11. México, I .M.s.s. 1971. Pág. 365. 

(10) Congreso de la Unión. Cámara de Oiputados. L Legislatura, Los Oe
rechos Sociales del Pueblo Mexicano. México, H. Cámara de Diputa
dos, 1978. Pág. 221. 
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1.1 SISTEMAS DE PRDTECCION SOCIAL A TRAVES DE LA HISTORIA 

El temor .al dolor, al riesgo y a toda clase de contingencias ha sido -

una gran preocupacfdn del ser humano y por ende, el instinto gregario 

y la 1nc11nac16n de los hombres por el auxilio mutuo han sido una ex-

presicSn de solidaridad social y los cimientos para la creación de los 

primeros sistemas de seguridad social. 

En el enfoque e influencia de la religldn, el sentimiento de solidari

dad social tiene un matiz muy fuerte de caridad, como mandato divino.

La aspfracfdn inmediata de la caridad no era precisamente la de curar 

los males sociales, tampoco la de abolir la propiedad, sino mcis bien -

Ta de despertar un nuevo espfrltu del amor al prdjlmo. 

Asf es como la iglesia y después los sellares feudales en una accfdn al 

trulsta colocan a la caridad como base de la solidaridad. 

Cabe senahr que, escudr1f1ar para buscar los antecedentes de la so-

lfdarfdad humana, serfa tanto como buscar los antecedentes del altrui_! 

mo del hombre, esto es, desde el momento en que un hombre sale de su .. 

natural egoísmo y se proyecta en otro hombre. En un inicio, desde el 

punto de vista religioso, después en su marcha nacional is ta, el hombre 

desecha el fundamento religioso de la solidaridad social, ya que el -

hombre debe respetar al hombre, debe convivir, ser fraternal, es decir, 

proyectar su sentimiento de solidaridad humana. 

A través de la historia, los grupos humanos como tribus, clanes, paul~ 

tinamente se convierten en pueblos y van adquiriendo formas estructur,! 



les ya definidas. En Grecia y Roma la Inseguridad del hombre se atien

de con Tos elementos que se tenfan a su alcance¡ en Roma, aparecen las 

fraternidades solidarias y de ayuda mutua, las cuales vendrfan a ser -

antecedentes de la solidaridad social. Surgen también los gremios y -

las cofradfas, los cuales perfeccionan la mutualidad y la asfstencia,

que al conjugarse con la caridad, dan como resultado el sistema tfpico 

medieval de Seguridad Social.* 

Asf es como van evolucionando los fen6menos sociales que van conforma!!. 

do lo que vendría a constftufr la seguridad social, tal como la conoc~ 

mas actualmente y para lo cual es necesario entender que siempre el 

Estado ser& el directamente responsable de controlar y administrar al 

grueso de la poblacidn, tal como escr1bf6 Ernesto Renan: uEs m1s1dn -

del Estado imponerla, como se impone la higiene o la ensenanza".(11) -

De tal manera, cuando la fntervencidn de la iglesia ya no es suficien

te, el Estado tiene que actuar, teniendo por funciones la protecc1dn y 

la tutela de los débiles, el alivio de la miseria. 

Con la revolución social que se Inicia a fines del siglo pasado y que 

culmina con la cr1sta11zacidn de la Revolucidn Rusa de 1917, empieza -

la era del derecho social, y con él nacen otras formas de protecc16n, .. 

que el Estado tiene que utilizar, como la asistencia social, y poste-

riormente surgen los Seguros Sociales. 

Datos obtenidos de Pérez Lenero, José. Fundamentos de la Segurl-
dad Social. México, Planeta. 1956. P!g. 41 

(11) Gonz!lez Dfaz Lombardo, Francisco. Cursillo de Seguridad Social -
Mexicana. México, !.M.S.S. 1959. P!g. 34. 
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Así es como las formas de protecc16n social van adqufrfendo sus funcf~ 

nes, las personas que han de ponerlas en práctica y aquellas que recf .. 

bfrán los servicios como beneffcfar1os. Asf es como la asistencia so-

cfal, oblfgacfdn del Estado, proteger! al desvalido y el seguro social, 

contrfbucfdn de beneffcfarfos, patrones y Estado protegerá a los trab.! 

jadores y sus derechohabfentes. 



1.2 EL SEGURO SOCIAL EN EL HUNDO 

La segur1dad soc1al ha s1do un anhelo de todas las soc1edades a través 

de la historia, sfn embargo, como realidad, como derecho, es fndudabl~ 

mente una conquista de nuestro tiempo. 

Es evidente que h. seguridad social ha evolucionado en relácicSn a las 

transformacfones sociales, tanto religiosas como fflos6ffcas, segtln -

las s1tuac1ones étnicas, polft1cas y econ6m1cas; por ejemplo, en Eg1p

to se han recogido Indicios de seguridad social, grabados en pap1ros y 

tumbas, con leyendas que a 1 a letra dicen: MNo pospongas a tu prdjfmo 

que es tu semejante y sé para él un campanero•. (12) 

En Grecia, ScScrates expresaba que "No hay diferencia entre natura y el 

ciudadano ateniense, el extranjero y el esclavo".(13) Aristóteles lu-

cha por lograr la sociedad sin miseria ni Injusticias. También se tie

ne como 1ndlc1os de la seguridad social, un serv1c1o m<!dlco para los -

pobres, dotacftSn de tierras, educacftSn a huérfanos de la guerra, abas

to de alimentos y un subsidio a 1ndlgentes. 

En Roma, tenemos figuras de asistencia social, servicio médico, frater

nidades solidarlas y de ayuda mutua. 

A los Oltlmos s1glos de la edad media, el cristianismo sustenta la 

igualdad fundamental de todos los hombres, un verdadero movimiento de 

(12) Gonz&lez Dfaz Lombardo, Francisco. Cursillo de Seguridad Social ... 
Op. Citada. Pág. 137. 

(13) IBIDEH. Pág. 138. 
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solidaridad humana, como el socorro a los ancianos, cuidado a enfel"llOs, 

nU1os y viudas, esto es, la caridad que se practica en asilos y hospi

tales. 

En la edad media, los gremios y otras asociaciones afines generalizan 

los seguros pGbllcos y privados, voluntarios y obl igatorlos, lndlvldu.! 

les y colectfvos, los cuales entre sus principales actividades se con

sideraban tas de ayudarse en caso de enfermedades e imponderables de -

la vida misma, Dichas organizaciones surgen en el siglo IX en Inglate

rra y posteriormente en Francia, Dinamarca y Alemania. En Espana, se -

crean las cajas de préstamo sfn intereses para pobres, artesanos, y -

campesinos, es decir, la cofradfa gremial que cubrfa varios riesgos, -

como desempleo, enfermedad, etc. 

En Italia, tenemos como precursor de la seguridad social a Tomaso Cam

panelh, quien en su pensamiento proponía en bien de todos el sistema 

de comunidad de bienes. 

Durante el feudal 1smo, no se proporciona una seguridad social para el 

pueblo; el vHallo, que en realidad no distaba mucho de ser un esclavo, 

preferh la proteccldn otorgada por el senor feudal. 

En Inglaterra, existen como antecedentes de protecc16n social, las le .. 

yes de pobres del siglo XIV (1536), las que castigaban la mendicidad, 

e lmponhn obligación a los gobernantes para dar habitaciones y exigir 

contribuciones para los pobres e lnv&l Idos. 

Una vez derrotada la anarqufa feudal, surgen los primeros estados na .... 
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cionales, el frances, el espanol, el inglés, el italiano y el alemfo;

fomentando con dichos acontec1m1entos el poder del pueblo para expre-

sarse y hace sentir sus necesidades más apremiantes. Para este enton-

ces, la Iglesia ya ha perdido terreno y predominio, la caridad crlstl_! 

na ya no es el 11n1co apoyo para los m&s necesitados, sino que ya 1nter. 

vienen en dicho proceso, los particulares y el Estado, esto es, se po

ne en ejercicio la asistencia y asf Inicia el liberalismo. 

Las Ideas liberales que estuvieron vigentes en Holanda desde el siglo 

XVI¡ en Inglaterra en el siglo XVII, con la Revoluci6n Industrial¡ en 

los Estados Unidos de América en el siglo XVIII, con la Independencia 

de las colonias, alcanzan la universalidad en Francia, con Volta1re, .. 

Montesqu1eu, Rousseau, hasta lograr consolidar la declarac16n de los .. 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto del ano de 11sg. 

Sin embargo, cabe precisar, que si bien los pueblos se liberaron de la 

explotacl6n del senor feudal, tomblén es cierto que perdieron la asis

tencia segura y: rilas salarios habhn sido reducidos al mfnimo, los -

trabajadores no podfan atender las consecuencias de accidentes, enfer .. 

medades ni mucho menos los perfodos de desempleo. La mayorfa de la po

blac16n vhfa al dfa con la angustia del manana•. Lo cual provocaba un 

ambiente de intranquilidad e inseguridad enorme.• 

Es cierto que el l lberallsmo viene a agudizar los problemas soclales,

por lo que es necesario buscar remedio a la desdicha e inseguridad; .. 

Datos obtenidos de C&rdenas de la Pena, Enrique. Vasco de Quiro-
ga ••• Op. Citada. P&g. 12. 
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surgiendo asf el movimiento filantr6pico, el caritativo y el socialis

ta. Ante tal s1tuac16n en Espai'\a, se apoya para tales efectos en la -

asistencia pública, en materia de hospitales y asilos, a los montepfos, 

antecedentes del seguro contra riesgos; a las hermandades. 

Sin embargo, realmente la paternidad de lo que es la seguridad social, 

se localiza, en op1n16n generalizada, en Alemania, en el contexto de -

las responsabilidades patronales en sus relaciones con los obreros. -

Fue durante la gest16n de Otto Prfnc1pe de Bismarck - 1815-1009 -, - -

cuando se dictan las primeras disposiciones que dieron nacimiento a la 

seguridad social que hoy conocemos. Bismarck sostuvo: ••• "El que tie

ne una pens16n de vejez, est4 mucho más contento y es m&s f4c11 de tr,! 

tar y anadfa, •Aunque se precise mucho dinero para conseguir la tran-

qui11dad de los desheredados no ser& nunca demasiado cara, pues ello -

evita una revoluci6n que consumirfa cantidades superiores11 .(14) 

Alemania, pafs donde surgl6 en la historia de la humanidad el seguro -

social, mismo lugar en que se escribieron las primeras leyes: La del -

seguro de enfermedades, en 1883, la del seguro de accidentes, 1884, y 

la del seguro de vejez e invalidez, en 1889, que han influido en forma 

decisiva sobre todos los sistemas de seguro social obligatorio. 

Las tres leyes de que se habla y que fueron expedidas por Bismarck de 

1883 a 1889, aseguraron la protecc1dn contra enfermedades, los accide.n. 

tes, la vejez; esto último para quienes generaran menos de 2,000 mar-

cos anuales, y en estas leyes se consagran los principios de obligato-

(14) Morones Prieto, Ignacio. La Seguridad Social Mexicana. México, --
1.M.S.S. Pág. e. 
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riedad del Seguro Social y de triple contribucidn para su sostenimien

to, de esta manera, los trabajadores alemanes fueron los primeros en -

el mundo en estar protegidos contra los peores peligros sociales a que 

estaban expuestos, con excepcf6n hecha del seguro ·de desempleo, el 

cual no se habh considerado como peligroso mal social.* 

De las leyes de Bismarck, se deduce la trascendencia de las siguientes 

ramas econ6mfcas, triunfo de la tesis de intervencionismo del Estado, 

sobre la teorfa abstencionista jurídica, prioridad del derecho público 

sobre el privado. 

Podemos conclufr, que la justicia social del mundo entero, est& en deJ! 

da con Otto Príncipe de Bismarck. 

Es evidente que, el impulso que Alemania diera a la creacidn de la se

guridad social, se ve manifestada en varios paf ses, y asf tenemos que 

poco a poco van emftfendo legfslacfones al respecto, como lo es que en 

Australia se establece en 1888, Hungrfa en 18g1¡ Luxemburgo en 1go1; -

Noruega en 190g¡ Servia en 1g10; La Unidn de Repúblicas Socialistas S.Q. 

vi éticas y la Gran Bretana en 1911 ¡ Rumania en 1g12; Grecia y Jap6n en 

1g22, Francia en 1928; posteriormente llegaba a América y se irfa ex-

tendiendo a todos los confines de la tterra. 0 

Datos obtenidos de Morones Prieto, Ignacio. La Seguridad So- -
cial ••• Dp. Citada. P4gs. 13, 15 y 16. 

** Datos obtenidos de Morones Prieto, Ignacio. La Seguridad So- -
cial ••• Op. Citada. P&g. 17. 
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En América, 11 los espaftoles a su llegada, se encontraron un sistema sor. 

prendente de prevfs1dn social en los imperios Inca y Azteca".(15) Los 

incas por ejemplo, ya tenfan como sistema de seguridad social parcelas 

que t_rabajaban en común para sostenimiento de incapacitados; los azte

cas por su parte, dotaban de tierras al pueblo para su sostenimiento, 

lo que era el Calpullalli. 

Es indudable que el desarrollo de la seguridad social, tiene en Améri

ca un largo pasado; en estrecha relacfcSn con la independencia de las -

colonhs americanas de Espafta, los prdceres 1 ibertadores del yugo esp!_ 

nol dejaron claros Ideales de igualdad y justicia, Sim6n Bolfvar al -

respecto decfa: "El gobierno m&s perfecto es aquel que produce mayor -

suma de felicidad social posible, mayor suma de seguridad social y ma

yor suma de estabilidad polftica". (16) Por otro lado, de Don Miguel H.! 

dalgo y Costilla, no podemos olvidar la abollc16n de la esclavitud y -

los tributos, la Igualdad jurfdlca entre los hombres y la proteccl6n -

al jornalero. De Horelos tenemos sus .. Sentimientos de la Naci6n 11
, los 

cuales contienen importantes prfncipfos sociales, tales como el aumen

to al jornal y vida humana para los trabajadores. 

Tiempo después de la Primera Guerra Mundial, se comienzan a registrar 

en los pafses de Latinoamérica la inclus16n de garantfas sociales en -

sus constituciones, y asf conSagran principios fundamentales en aspec

tos de polftfca econ6micas y sociales; se garantizan los medios de su.!!, 

(15) Pérez Lenero, José. Fundamentos de la Seguridad Social. Méxlco,
Planeta, 1g55, P4g. 65. 

(16) Garcfa Cruz, Miguel. La Seguridad Social ••• Tomo!. Op. Citada. 
P4g. 15. 
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sistencia, la preservacicSn de la salud y se d& un orden justo a la te

nencia de la tierra. 

La clase trabajadora, como fuente de estabilidad polftica y econcSmica, 

es preocupac16n de los gobiernos, por lo cual se concentra el esfuerzo 

y observancia en el la, y asf, se va implantando paulatinamente el. Se9,!! 

ro Social: En Brasil, 1923; en Chile, 1924; en Bolivia y Ecuador, 1935; 

en Perú, 1936; en Panamá y Costa Rica, 1941; en Guatemala, México y P.! 

raguay, 1943; Colombia, 1946, en República Dominicana, 1947; en Ha1tf, 

1951; en Nicaragua, 1955; en Honduras, 1959 y en Cuba, 1963. * 

Datos obtenidos de García Cruz, Miguel. La Seguridad So- -
cial ••• Tomo l. Op. Citada. Pilg. 24 
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Tenemos testimonios fidedignos de la organización polftica y de sus -

instituciones del México prehispánico. En estos antecedentes encontr_! 

mas un claro espfritu de justicia social derivada de las modalidades -

que revestfa entre el los la propiedad privada. 11 El pertenecer a una -

comunidad traía consigo seguridad y subsistencia; el separarse de ella 

o el ser expulsado, significaba la muerte a manos de los enemigos o el 

aislamiento como un vagabundo solitario, presa de las fferas".(17) No 

hay asomo de crueldad, es el imperativo de colocar el interés social -

por encima del individuo, hoy en nuestros dfas teorfa vigente. 11 La so

lidaridad incondicional del Individuo era condición Indispensable para 

al sobrevivencfa de Ta tribu. De modo similar la sociedad mexicana ª.f. 

tuabla en beneficio de la comunidad más que del lndlviduo".(18) Este 

principio se prolonga y cobra vigencia constitucional en el congreso -

de 1g16-17, que consagra en el artfculo 271 " ••• La nación tendrá en -

todo tiempo el derecho de imponer la propiedad privada la modalidad -

que dicte el interés pUb11co ... 11* Principio de innegable trascenden-

c1a econ6micn, social y polftfca en nuestros dfas, para México y la c~ 

mlnldad internacional. 

(17) Historia General de México. Tomo 2. México, El Colegio de México, 
1976. P4g. 162. 

(18) IBIDEM. Pág. 163. 

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. México, -
Porrúa, 1991. 
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Cuando los conquistadores espaftoles 1 legaron la suelo de An&huac, tres 

pueblos eran, por su civ11izac16n y por su importancia militar, los -

que dominaban la mayor parte del territorio mexicano. Estos pueblos -

eran el Azteca o Mexica, Tepaneca y Acolhua o Texcocano, quienes ya t~ 

nfan algunas formas y principios de seguridad social, inCipiente en -

unos casos y avanzada en otros.* 

QuetzalccSatl, amante de la paz, justiciero, sabio y prudente, ensei16 a 

los mex1cas a labrar los metales y a cultivar mejor la tierra, 1nsp1-

r4ndoles amor a sus semejantes. 

En el val le de An&huac, Hoctezuma Yocoyotzin, en su ejercicio como go

bernante, consider6 que era deber del Estado cuidar a los ancianos e -

impedidos, asf fue como ordend construir en Culhuacá'.n un hospital y un 

hospicio, para efectos 11 De que al 1 f supervizaran y regalasen a gente .. 

estimada y digna de todo servicio que no serfa pequeno gasto, por - -

igual motivo humanitario y nunca por diversi6n como lo juzgaron los -

cronistas espanoles 11 .(19) Asimismo, en cada uno de los dos grandes P.! 

lacios mandó recoger a todos los contrahechos, locos, enfermos incapa

ces de servir al Estado, siendo atendidos cada cual por separado. 

Por cuanto se refiere a las medidas para proteger al pueblo en los mo

mentos de carestfa y por escasez de alimentos, "En el gobierno de Moc

tezuma se originaron los almacenes (trojes) del Estado, llamados -

Datos obtenidos de Clavijero, Francisco Javier. Historia AntigUa 
de Méx1co. México, S.E.P. 1g10. Pág. 15. 

(1g) Secretada de la Presidencia, Seguridad Social, Colecci6n de Semi 
narios Nº 2. Méx1co, Secretarfa de la Presidenc1a,1g76. Pág. 26.-
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Petracalli o Petracalco, donde se almacenaba el fruto de las cosechas 

de las tierras del palacio, Tecpantcalli, y en donde se ponfan los pr.Q. 

duetos de la recaudación fiscal".(20) Estos almacenes o graneros no -

sdlo eran para satisfacer las necesidades de los gobernantes y funcio

narios del Estado, sino también, por supuesto, eran beneficio de la P.Q. 

blac16n, como en 1505 cuando después de varios anos de sequfa, empezó 

a cundir el hambre, Moctezuma ordenó se abrieran al pueblo los almace

nes y solucionó la situación. 

·Es preciso senalar que, si bien en la época prehisp~n1ca de México no

se puede afirmar que haya habido sistemas de seguridad social bien de

finidas, si se puede comprender que entre los antiguos Hexicas se gen~ 

raron o practicaron algunos principios sobre el tema. 

(20) Clavijero, Francisco Javier. Historia Antigua ••• Op. Citada. -
Pág. 35. 
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1 .4 MEX!CO EN LA EPOCA COLONIAL 

La negra noche de la colonia, con su funesta cauda de vejaciones, abu

sos e intolerancias se prolonga durante la conquista. El natural de -

las tierras de América bajo la férula del conquistador espanol era un 

sujero lleno de obligaciones y nulos derechos. Su existencia se limit_! 

ha a ser un paria de producción, precario consumidor y prdlido repro-

ductor de su especie. Social y econi5micamente reducidos a una cond1- -

ción de ignominia; equiparado a las bestias de carga espoliados por -

sus amos discriminados.por una iglesia egofsta y atrapados en vicios -

degradantes y fanatismos fomentados. 

Los derechos y bienes acumulados por los nativos durante siglos, en el 

trabajo y en la guerra lo pierden a la llegada de los espanoles. Pues 

el espanol no ofreció al hombre americano ningún estfmulo para reanu-

dar su trabajo. la explotacidn fue criticada y demostrada por muchos -

Ilustres espanoles, como Juan de Mariana, Cristóbal Pérez de Herrera, 

Jer6n1mo de Cevallos y otros, asi' como por religiosos como Fray Tom&s 

de Benavante, Vasco de Quitaga, Antonio de Montesinos y algunos más de 

la época, pues el repartimiento, la encomienda, tenfan como f1nes la -

protección del indfgena, la ensenanza de la rellgi6n católlca y las -

costumbres espanolas, las Mitas o Cuataqu11 que pretendfan educar y en 

seftar al hombre americano, resultaron solamente falsas muestras de la 

seguridad social en la colonia, ya que con esos pretextos cas1 volvie

ron a esclavizar a los nativos. 

De Don Vasco, sin embargo, tenemos importantes obras. sociales, como lo 

confirma el siguiente testimonio: 11TranSitan 35 declarantes; todos es-



tán acordes en que cura a los enfermos, entierra a los muertos, visita 

a los pobres, les da favor y ayuda a sus necesidades". (21) Vasco de 

Quiroga llegó a fundar noventa y das hosp1tales en pleno siglo XVI, el 

primero de ellos, et Hospital del Pueblo, denominado 11 Santa Fe", fue -

ejemplo de apl1cac16n de la utopfa de Tom&s Maro, sujeto al régimen de 

bienes comunales; donde cada habitante debe aprender un oficio; la po

blacidn adulta deberá atender las labores de artesanía y avi'colas, di!. 

tr'fbuyé:ndose el producto del trabajo en forma proporcional, atendiendo 

a las necesidades de cada familia y el ex.cedente ser& para los indios 

pobres, acogidos al hospital. Vasco de Qui raga logra el desarrollo l.!J. 

tegral de sus protegidos y aparta al hambre del riesgo hasta donde es 

posible. 

A su vez, se considera al padre Domin1co Antonio de Montesinos cerno el 

primer rel 1g1oso que alzcS la voz contra los abusos del repartimiento, 

logrando en 1521 la promulgación de las leyes de Burgos, que son las 

primeras destinadas a proteger a los indios encomendados, especialmen

te en cuanto a que sdlo deberfan trabajar dos perfodos de cinco meses 

al ano y cuarenta días de descanso, para que atendiesen sus propios -

bienes; 11mitaci6n del trabajo en las minas; obllgación de establecer 

11chozas 11 para hab1taci6n y tierras cercanas a los lugares de trabajo -

para que las cultivaran a su beneficio; ob11gac16n de dar alimentos a 

los trabajadores, protecc16n a las mujeres embarazadas y n1f'ios. 

(21) C&rdenas de 1 a Pena, Enrique. Vasca de Quiroga, Precursor ••• Op. 
Citada. P&g. 32. 
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1.5 MEXICD INDEPENDIENTE 

Al alba del siglo 'XIX, los esfuerzos y medidas adoptadas en bien de la 

protecc16n humana, realmente habfan resultado poco ef1cac~s, por el lo 

habfa disgusto e inconformidad. 

Al 1n1c1arse la guerra de independencia, el 16 de septiembre de 1810,

con su primer pr6cer, Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien aboli6 la -

esclavitud el 29 de noviembre de aquel ano en la ciudad de Guadalajara, 

al decir: 11 Que siendo contra los clamores de la naturaleza el vender a 

los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud, no s61o en -

cuanto al tr&fico y comercio que se hacfa de ellos, stno también por -

lo relativo a las adquisiciones; de manera que conforme al plan del r~ 

ciente gobierno, pueden adquirir para sf, como unos individuos libres, 

al modo qve se observa en las dem&s clases de la República, en cuya -

consecuencia, supuestas declaraciones asentadas, deberán los amos, - -

sean americanos o europeos, darles libertad dentro del término de diez 

dfas, so pena de muerte que por inobservancia de este artfculo se ap11 

car&". (22) 

Don José Mar fa More los y PavcSn, en sus 11 Sentimientos de la NacicSn 11 , e.!_ 

puestos en el congreso de Chilpancingo (1813), expone algunos aspectos 

relativos a la seguridad social; 11 Las leyes deben comprender a todos -

sin excepcicSn de privilegiados como la buena ley, es superior a todo -

hombre, la que dicte nuestro congreso serán tales que obliguen a la -

(22) Riva Palacio, Vicente. México a Través de los Siglos. Tomo III. 
México, Agu1lar, 1g57. P&g. 762. 
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constancia y al patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y -

de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costum- -

bres y aleje la ignorancia ••• "(23) 

Ideales como los citados anteriormente, llegaron a despertar e impul-

sar la seguridad y la conciencia hacia la protección social; el gobie.!:. 

no de la República expidió el 11 de noviembre de 1824, un decreto el -

cual obligaba al Estado a pagar pensiones a los funcionarios del Poder 

Ejecutivo, de justicia y de Hacienda; sin embargo, en lo concerniente 

a aquellos trabajadores que no dependfan del Estado, la situación era 

muy desagradable, hacia el ai'io de 1823, nos encontramos con jornadas -

de trabajo de diez y ocho horas, por salarios raqufticos de dos reales 

y medio; para la mujer obrera y nrnos, se destinaba un real semanario. 

Sin embargo, 30 anos más tarde según lo revela el estudio realizado -

por Guadalupe Rivera Harfn, en su obra el Movimiento Obrero en México, 

50 anos de Revolución 11, la Vida Social, M~xico, 1g61. PSg. 252; ha-

cia 1854, los obreros perc1bfan salarios de tres reales d1ar1os, sin -

que la jornada hubiera disminuido. 

Es durante la Reforma, cuando se elabora la Constitución de 1857, y en 

1873, ya se incluyen normas que protegen a los trabajadores. Los resu! 

tados momentáneos de las Leyes de Reforma, en especial la Ley de Oesa

mort1zac16n, fueron nefastos, el clero ya no cumple las funciones bon

dadosas de antano. El criterio de la caridad privada y religiosa que -

habfa imperado hasta 1861, fue transformado en benef1céncia pública -

(23) Garcfa Cruz, Miguel. La Seguridad Social ••• Tomo 11. Op. Citada. 
PSg. 15. 
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por el gobierno liberal de Don Benito Juárez, surgió entonces la idea

de acudir en auxilio del necesitado como un deber de la colectividad,

buscando subsistir el concepto de caridad individual. 

Juárez muere, y Porfirio Ofaz comienza su gobierno que vendrfa a pro-

longarse por más de treinta af'ios. El sufrimiento y malestar de lama-

yorfa de la población nacional se acrecenta dfa con dfa, el pedn de la 

hacienda (que conformaba la mayorfa de la poblacidn), estaba regido -

por la "ley de Bronce", de Lasalle, pues su miserable jcirnal apenas le 

alcanzaba para comer lo indispensable para no perecer él y su familia. 

Sus hijos, desnutridos y vfctimas de enfermedades, morfan con gran fr~ 

cuencia antes de cumplir dos anos y para aquellos que lograban sobrev.1 

vir, el destino era ser para s1empre peones 'como sus padres. y todos -

sus antepasados; y no hay que pasar por alto las tiendas de raya, don

de las deudas igualmente pasaban de generacidn en generacidn. 

El alba se inicia con la revolucidn y la violencia se ensenara con un 

pueblo que lo único que tenfa que perder era una v1da miserable, 1ndi.9. 

na de ser vivida. 

La gestación de los Seguros Sociales se plasman en la Constitución de 

1917, y luego de haber realizado un sinnúmero de esfuerzos los gobier

nos postrevolucionarios, vendrfan a cristal izarse, durante la gestidn 

del General Manuel Avila Camacho como Presidente Constitucional de los 

Estados Un1dos Mexicanos. 
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2.0 ANTECEDENTES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Es importante conocer este apartado para entender la evoluci6n de la -

1n1c1at1va de ley de lo que hoy 1dentif1camos como: Ley del Seguro So

cial; misma que obedec16 a los postulados fundamentales emanados de la 

Revolución Mexicana y que constituye por ende, un elemento de suma im

portancia en beneficio de la protección de los intereses populares y -

de aquellos mh desprotegidos, olvidados y marginados. La Ley del Se

guro Social viene a ser sin duda, la cristalización de luchas de los -

trabajadores por obtener mejores condiciones de vida. 

La gestac16n de los seguros sociales o populares que se plasman en la 

Constitución de 1917 y en un sinnúmero de esfuerzos que realizaron los 

gobiernos postrevolucionarios y vendrfan a tomar formalidad en el pe-

rfodo presidencial del General Manuel Avila Camacho como referencia V,! 

liosa para comprender el desenvolvimiento de la iniciativa de ley so-

bre seguro social, cabe precisar que entre otras metas fijadas por el 

plan de gob1erno 1g41-1946, se encontraban: 

- "Evitar la 1njusticia social en la distribuci6n de la riqueza, de mp_ 

do tal que la clase trabajadora obtuv1era la m&xima participaci6n -

entre el mayor número de trabajadores, compatible con la posibili-

dad de obtener uti 1 idades razonables que conservara y atrajera cap.! 

tal a las empresas". 

-
11 Proteger el ingreso real del pueblo y elevar los salarios del trab_! 

jador para mejorar su condic16n econ6mica y social". 
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- "Consolidar la independencia econ6mica nacional, asegurando para el

Estado un grado cada vez mayor de direcc16n de la economía nacio- -

nal". (24) 

Es comprensible que en el marco de las propuestas más interesantes del 

citado plan, era el de establecer la Ley del Seguro Social. El P.R.M. 

(Partido de la Revolucidn Mexicana), definid como una de sus principa

les acciones la que: "Durante el primer ano de vigencia de este plan, 

se expedir& la Ley del Seguro Social, la cual habrii de cubrir los rie2_ 

gas profesionales y sociales más importantes, cuyo capital habrán de -

aportar la clase patronal y el Estado y en cuya organfzac16n y admfnfi. 

trac16n debe intervenir la clase obrera organizada 11 .(25) 

Asimismo, esta concepc16n de carácter social, la manffest6 el General 

de D1v1sf6n Manuel Avila Camacho, al tomar posesi6n como Presidente -

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, diciendo: "No olvide-

mas que nuestros Ideales de justicia colectiva est&n muy lejos de ha-

berse logrado: El desempleo y los bajos salarios que existen en nues-~ 

tro pafs reclaman las oportunidades de vivir dignamente¡ el hombre que 

tiene trabajo necesita la certidumbre de que los beneficios de sus CD!!. 

tratos colectivos sean permanentes; y por otra parte, todos debemos -

asumir desde luego el prop6sito que yo desplegaré con todas mis fuer-

zas de que en un dfa prdximo las Leyes de Seguridad Social protejan a 

todos los mexicanos en las horas de adversidad, en la orfandad, en el 

(24) Solfs, Leopoldo. Planes de Desarrollo Nacional. México, Trillas. 
197g. P&g. 121. 

(25) Partido de la Revoluci6n Mexicana, Segundo Plan Sexenal 1941-1g46. 
México, P.R.!. P~g. g9 y 102. 
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desempleo, en la vejez, para substituir este régimen secular que por -

la pobreza de la nacidn hemos tenido que vivirº. (26) 

Durante la época que estamos describiendo, no existid en el pafs una -

instancia pública o privada, que atendiera los requerimientos sociales 

de la poblac16n asalariada nacional. Unicamente las organizaciones si.!! 

dicales eran quienes podrfan financiar en un momento dado la mutuali-

dad y solidaridad. La acción estatal para atender la salud, la vivien

da, la alimentacidn, tan sdlo se limitaba a intervenir a través de la 

entonces Secretarfa de Asistencia, el Departamento de Salubridad y de 

una pequena oficina regulad<?ra del abasto popular y en materia de vi-

vienda, sdlo existfan acciones muy aisladas: Las contribuciones en el 

gasto social por parte de los grupos privados eran muy reducidas; se -

circunscribían a sostener beneficencias, asilos, orfanatos y hospita-

les, entre otras, su participación, sin embargo, conforme avanzara al 

sexenio se haría más amplia. 

Al transcurrir del tiempo, el Estado que como caracterfstica primor- -

dial hasta ese momento habfa demostrado la de procurar a su poblac16n 

nacional todos los satfsfactcres que la filosoffa liberal establece, es 

decir, la educac16n y la seguridad pública, para el ano de 1g40, el E~ 

tado Mexicano habfa logrado incorporarlas como parte de sus responsabJ. 

11dades sociales. 

Un paso contundente como germen a lo que serfa ta iniciativa y poste--

(26) El Universal "Programa de Gobierno del Presidente Manuel Avila -
~ª~ª!¡~º"· Lunes 2 de diciembre de 1g4Q. A~o XXV. Tomo XVI. Pág. -
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r1ormente la Ley del Seguro Social, sin duda fue el establecimiento de 

la Secretarfa del Trabajo, ya que con la creac16n de dicha Secretarfa 

se comenzarfa a configurar todo un sistema de Seguridad Social. 

Uno de los primeros frutos que se verfan palpables, serfa el 12 de fe

brero de 1941, el establecimiento del Departamento de Seguros Sociales, 

el cual entre sus funciones se encontraba: "El estudio de proyectos -

que se relacionan con el establecimiento de seguros sociales sobre la 

vida, invalidez, cesac16n involuntaria del trabajo, enfermedades y ac

cidentes, de conformidad con lo estipulado en la fracc16n XXIX del ar

tfculo 123 constitucional". (27) 

En el marco de estas actividades, la Secretarfa del Trabajo, dirigida

por el Lic. Ignacio Garcfa Téllez, habfa conclufdo el anteproyecto de 

la Ley del Seguro Social, y dfas después, el 2 de junio de 1g42, por -

acuerdo presidencial se cred la Com1sidn Técnica, encargada de estu- -

diar dicho anteproyecto y elaborar a su vez, el proyecto def1nit1vo de 

la Ley del Seguro Soc1al.* 

Dicha Comis1dn Técnica, estada const1tufda por cinco representantes -

del Estados Quienes eran delegados de las Secretarfas de Trabajo y Pr~ 

visión Social¡ de la Economfa Nacional; de Hacienda y Crédito Público¡ 

de Asistencia¡ y del Departamento de Salubridad Pública. Además, se iJ! 

tegrd con representantes obreros y patronales, en cantidad de siete -

por cada sector. 

(27) Sánchez Vargas, Gustavo. Las Premisas del Seguro Social. México, 
Porrúa, 1978. Pág. 85. 

Datos obtenidos de Garcfa Cruz, Miguel. La Seguridad Social ... To
mo I. Op. Citada. Pág. 33, 
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Asf fue como para el ano de 1942, las condiciones se tornaban del todo 

favorables para una pronta 1nstalacf6n del Seguro Social en México, -

contando con el apoyo decidido y contundente del Gobierno de la Repú-

blfca; una vez que el anteproyecto estuvo listo, se present6 la oport,Y. 

nidad de someterlo a juicio de los expertos nacionales e internaciona

les; en el mes de septiembre de 1942, se celebr6 un Congreso Interame

ricano de Seguridad Social, en Santiago de Chile, al cual México envió 

una delegac16n de conocedores en la meteria de Previs16n y Seguridad -

Social, la cual presidió el propio Lic. Ignacio Garcfa Téllez. 

Dicho proyecto, le val 16 a México un enorme reconocimiento por parte -

de los delegados participantes, ya que constituyó un estudio técnico -

y doctrinario brf 11 antemente expuesto y fundamentado. 

Asf fue como la iniciativa de Ley del Seguro Social Mexicano, comenzó 

a abrirse paso y reconocimiento internacionales alentando enormemente 

a sus promotores en nuestro pafs, correspondiendo someterlo a d1scu- -

sión de la opinión públ 1ca nacional. 
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2.1 PRESENTACION DE LA INICIATIVA DE LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Toda estaba a punto para la presentac16n del proyecto del Seguro So--

cfal ante el Congreso de la Un16n, el 10 de diciembre de 1942, 11 El PrJ:t 

sidente de la República, Manuel Avila Camacho, firm6 en Palacio Nacio

nal, la iniciativa de Ley del Seguro Social, esta a su vez, serfa en-

viada para su discusión y aprobación al poder legislativo. Al respecto 

los legisladores hacfan comentarios como este: 11 Es indudable, decfan -

los diputados examinadores, que las normas contenidas en la Ley del S~ 

guro Social tienden a realizar un amplio beneficio nacional de que ha

brán de disfrutar todos los grupos sociales, con lo cual se habrán de 

satisfacer necesidades vigentes en esta hora en que la inseguridad se 

abate sobre el mundo'.(28) 

Hay que recordar que la segunda guerra mundial era el panorama en aqu~ 

llos anos, lo cual influfa enormemente en las aspiraciones de los pue

blos, entre estos por supuesto México, el cual aprovechaba la coyuntu

ra para fomentar el mayor ambiente de seguridad a su poblacidn. 

Como se puede observar, la filosoffa del Estado moderno, misma que con. 

siste en velar por el patrimonio de la salud, estuvo empujando notabl~ 

mente los mecanismos de accidn sobre el establecimiento formal de la -

Ley del Seguro Social: Finalmente, la Cámara de Diputados la aprueba -

por unanimidad de 91 votos, siendo enviada posteriormente, al Senado -

de la Rep0b11ca, el cual también la aprobó con 46 votos de los senado

res asistentes. 

(28) El Nacional, "El Seguro Social es ya un Hecho". Jueves 24 de di-
ciembre de 1942. Afta XIV. Tomo XIX, Pág. 148. 
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El 31 de diciembre de 1942, el Presidente de la República General de 

División Manuel Avila Camacho y el Secretario del Trabajo, Ignacio Ga.r_ 

cfa Téllez, firmaban la expedición de la Ley del Seguro Social; final

mente, el martes 19 de enero de 1943, después de un s1nnuméro de pro-

blemas y esfuerzos realizados, en el Otario Oficial se publicaba la -

Ley del Seguro Social, evento que marcaba una nueva etapa de la vida -

de nuestro pa1s, ya que a partir de entonces se definid al seguro so-

cial como un servicio público nacional; ya que se establecía con caráf. 

ter obligatorio y para la organizac16n y administracicSn, se creaba con 

personalidad jurfdica propia, como organismo descentralizado y domfci

lfo en la Ciudad de México, el cual se denominaría: 11 Instituto Mexica

no del Seguro Soc1a1 11
• 

2.2 MARCO JURIDICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Si bien desde el punto de vista del interés particular del obrero es -

legftima la 1mplantac16n de un sistema como el seguro social, que está 

destinado a proteger su economfa familiar, también desde el más amplio 

punto de vista de los intereses de la sociedad, tal medida halla una -

plena justificación, porque con la misma se tiende a evitar que la mi

seria y la angustia azoten a grandes sectores de la poblacicSn nacional; 

sin embargo, es preciso que este régimen de Seguro Social tenga refe-

rencias y ordenamientos que permitan la actuación legal del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, como persona jurfdica con derechos y obli

gaciones, ya que dicho régimen representa un complemento del salario -

en la medfda que otorga prestaciones que el trabajador tendrfa que ob

tener de su único ingreso, siendo por ende, un elemento redistr1bu1dor 

de la riqueza y un estabilizador social. 
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CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

En su artfculo 123, fracción XXIX, nos dice que "Es de utilidad públi

ca la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de 1nva11dez, 

de vejez, de vida, de cesac16n involuntaria del trabajo, de enfermeda

des y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encamina

do a la proteccf6n y bienestar de los trabajadores, campesinos, no as,! 

lariados y otros sectores sociales y sus famfltares".(29) 

Como podemos ver, es precisamente de este artfculo que se der1va la -

Ley del Seguro Social, que d& forma al !.M.S.S., como lnstltucl6n base 

de la Seguridad Social en México. 

2.2.1 LEY ORGAN!CA DE LA ADMINISTRAC!ON PUBLICA FEDERAL 

Esta ley reglamentaria del artfculo 90 constitucional, en su artfculo 

tercero establece que 'El Poder Ejecutivo de la Unl6n se auxiliar&, en 

los t~rminos de las dfsposfcfones legales correspondientes, de las en

tidades de la admfn1strac16n pública paraestatal, que son: los organf~ 

mos pablicos descentralizados (A los que pertenece el !.M.S.S.)¡ Empr~ 

sas de partlclpaci6n estatal, Instituciones nacionales de crédito e -

Instituciones nacionales de seguros y de fianzas, además de los Ffdei

com1sos11. En su artículo 39, fracci6n I, esta ley establece que a la -

Secretada de Salud le corresponde: "Establecer y conducir la polftlca 

nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubri-

(29) Constltuci6n Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos. México, -
Porrúa., 1991. 
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dad general ... Y coordinar los programas de servicios a la salud, de -

la admfnfstracf6n pública federal, asf como los agrupamientos por fun-

cfones y programas afines, que en su caso se determinen". 

Finalmente, en su artfculo 45 esta ley define To que es un organismo -

público descentralizado, y dice: "Son organismos descentralizados las 

entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por de

creto del Ejecutivo Federal con personalidad jurfdica y patrimonio pr9_ 

pios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten". (30) 

La Ley Orgánica de la Administración Nblica Federal, ademSs de defi-

nfr lo que es un organismo público descentralizado, que es la forma -

que adopta el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de la admi-

nfstrac16n pública paraestatal, también establece que estos organismos 

auxiliar&n al Ejecutivo Federal en el cumplimiento de sus tareas y que 

estarán coordinadas por una Secretarfa de Estado o Departamehto Admf-

n1strat1vo, en el caso del I.H.S.S., se encuentra bajo la coordinaci6n 

de la Secretarfa de Salud, por el tipo de funciones que desempena. 

2.2.2 LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES 

En su artfculo quinto, esta ley establece que el Instituto Mexicano -

del Seguro Social se regirS por su ley especffica en cuanto a la es- -

tructura de sus 6rganos de gobierno y vig11ancfa; pero en cuanto a su 

funcfonamiento, operac16n, desarrollo y control en lo que no se oponga 

(30) Ley OrgSnica de la Administración Pública Federal, México, Porrúa 
1ggo, 
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a esa ley especfflca, se sujetor& a las disposiciones de la presente -

ley. 

Todo el capftulo segundo que comprende los artfculos del 14 al 27, se 

refiere a la const1tuc1c5n, organfzacfdn y funcionamiento de los orga-

nfslAOs públicos descentralizados; se establece que el objeto de actua

cl6n de estas entidades es la reallzacl6n de actividades correspond1e.!!. 

tes a las &reas estratégicas o prioritarias; la prestac16n de un servi 

clo público o social o la obtenc16n y apl1cac16n de recursos para f1-

nes de asistencia o Seguridad Social. En este capftulo se establecen -

los elementos que se deber&n tomar en cuenta para .la creacfdn de un O!. 

ganfsmo descentralizado, la 1ntegrac16n de sus drganos de gobierno, .. 

etc., es decir, se establece todo lo relativo a la actuacidn en un con. 

texto general de los organismos descentralizados, su conformac16n y O!: 

gan1zac16n. 

2.2.3 LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Es la norma jurfd1ca especff1ca que define la organlzacl6n, estructura 

y funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, asf como las fa

cultades y atribuciones que le delega el poder ejecutivo. Esta ley se 

conforma por 7 tftulos que comprenden 284 artfculos, mh 18 artfculos 

transitorios que se han Ido adicionando durante las Reformas de 1g73, 

1974, 1980, 1981. 1982, 1984, 1986, 1989 y 1990. 

El tftulo primero establece las d1spos1c1ones generales, donde se def.! 

ne lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus objetivos. El 

tftulo segundo nos habla del régimen obligatorio del Seguro Soc1ali -



o.ii se confonu, los tipos de seguros que abarca, la forea de incorp.!!_ 

raci&t, etc ••• , el tftulo tercero establece lo que es el régi.en vol u!!. 

t.1o, contiene un capftulo único relativo a los seguros facultativos 

y M1c1onales. El tftulo cuarto se refiere a las prestaciones sociales 

y los servicios de solidaridad social. Mientras que el tftulo quinto -

se reftere a la confor11ac16n del Instituto, sus atribuciones, recursos 

y 6rganos que lo forman; el tftulo sexto se refiere a los procedimien

tos ..-1nistrativos de ejecuc16n para el cobro de las cuotas y a la -

prescripción de las obligaciones del Instituto en relación a los ase-

guraclos, y finalmente el tftulo séptimo hace referencia a las respons_! 

btlidldes y sanciones de los empleados, funcionarios del Instituto y -

de los patrones. 

2.3 NACIMIENTO DEL l. M. S. S. 

A travt!s de los anos se madura una conciencia colectiva inflexible, -

tendiente a nacionalizar la ciencia y mexlcantzar el pens•iento1 se -

intenta estudiar al ser ht1111no, en raz6n a su propia naturaleza, su 111!. 

dio geogr4fico y su ambiente social1 se trata de elaborar una auténti

ca soctologfa del mexicano, para avizorar con mayor rea11srao su futuro. 

En el proceso de madurez del pensamiento Se observa el coronamiento de 

las Ideas de Jos~ Marfa Morelos y Pavón y de Silll6n Bolfvar. 

El Partido Liberal Mexicano, publicó el 1• de ju11o de 1gD6, su progr_! 

u y iunlflesto polftico, pidiendo en el punto 27, entre otros asuntos 

vitales, se refor111ar4 la Constitución en el sentido de establecer. "La 

1..--1zacl6n por accidente y la pensión a obreros que hayan agotado -
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sus energfas en el trabajo".(31) 

El concepto de solidaridad de Ricardo Flores Mag6n dice: 11 Para mf, Ja 

solidaridad es Ta verdad de las virtudes. la materia existe por la so

lfdaridad de los &tomos. 

Sin esta verdad, todo el ediffcfo del universo se desplomarfa y desapA 

recerfa en Ta oscuridad, como polvo esparcido por los vientos, la so

lidaridad es esencial en la existencia, es condfcf6n de la vida. Las -

especies que sobrevhen en Ta lucha por Ta existencia no son de ningún 

modo las que est4n compuestas por los fndfvfduos más fuertes, sino - -

aquellos cuyos componentes adoran más reverentemente la mayor de las .. 

verdades•. e 32) 

H~xico, en su Carta Magna de 1g17, elabord verdaderas tablas de justf

cfa social, que muchos pueblos treinta anos despu~s, apenas pugnan por 

imitar adopUndolas y adapUndolas a su fdfosfncrasia. 

Como ya hemos visto, en el capítulo 1 de este trabajo durante los doce 

anos que siguieron a la promulgacidn de 1g17, no fue posible estable-

cer Tos seguros sociales por Ta grave s1tuacfd'n econdmfca y polftfca -

del pafs y la falta de servfcfos técnicos. 

Asf es como, el 20 y 22 de agosto de 1g2g las C.fmaras de Senadores y -

(31) Garcfa Cruz, Hfguel. la Seguridad Social ••• Tomo 11. Op. Cftada. 
P&g. 23. 

(32) IBIOEM. P6g. 24. 
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Diputadas, respectivamente, hicieron la declaratoria de la fracc16n 

XXIX del artfculo 123 constitucional, que fue publicado en el Diario -

Oficial de la Federaci6n el 6 de septiembre de ese mismo ano. Con esta 

reforma se di6 al Seguro Social la categorfa de derecho público obl1~ 

torio y se consideró de primerfsima importancia la expedición de la -

Ley del Seguro Social. 

2.3.1 IMPLANTACION DEL SEGURO SOCIAL 

Después de 25 aftas 11 meses y 14 dfas de promulgada la Constitución P,!! 

lft1ca de los Estados Unidos Mexicanos, el General de División, Presi

dente de la Repúbl 1ca, Manuel Av1la Camacho, promulgó el 1g de enero -

de 1g43, la Ley del Seguro Social. 

Como es de suponerse, México al expedir dicha ley experimentd cierta -

preocupacidn por Carecer de experiencia en esta materia, sin embargo,

también fue motivo de regocijo hacer realidad un deseo profundamente -

hincado en su historia. 

ln1c16 sus actividades sin recursos ecan6m1cos propios y en forma muy 

modesta¡ el primer anticipo que le concedió el Gobierno de la Repúbli

ca de un mt116n de pesos, apenas le permitid organizarse durante el -

ano de 1943 y para continuar su vida tuvo que recurrir a otro anticipo 

de un préstamo global de poco más de 50 millones de pesos, sus emplea

dos no sumaron doscientos; sus instalaciones, administrativas y hospi

talarias eran alquiladas y el número de asegurados y derechohab1entes 

era 11mi tado. 
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El 1• de enero de 1944, al iniciarse propiamente la prestación de los 

servicios médicos en el Distrito Federal, el Instituto carecfa de todo 

equipo méd1c~-soc1a1 indispensable para otorgar directamente estas - -

prestaciones, y hubo que recurrir entonces, a la subrogac16n econcSmfca 

integral de los servicios médicos, dando por cancelados los contratos 

que los patrones tenían celebrados con las el fnfcas y consultorios que 

otorgaban servicios.* 

En este perfodo emergente el Instituto hizo un atento 1 larnado a Tos -

principales y m!s connotados médicos establecidos en el Distrito Fede

ral y les envfcS los enfermos para que fueran atendidos en sus consult.Q.. 

rios particulares, obligándose el Seguro Social a cubrir sus honora- -

rfos; sin embargo, la experiencia resultcS negativa; ya que los pacien

tes del Instituto se sintieron dfscrfminados respecto a la clientela -

particular de los médicos, y por ende, estaban muy lejos de quedar sa

tisfechos con estos tratamientos, lo cual ocas1on6 la cancelacf6n gra

dual de los convenios correspondientes. Observando con una 6ptica pos.! 

t1va lo ocurrido, ello beneflcf6 al Instituto, ya que con inusitada rA 

pidez organfz6 sanatorios, clfn1cas, puestos de f&brica y antes de te!. 

minar el primer semestre de 1945, ya se contaba en el Distrito Federal 

con toda una red de unidades médicas fmprovfsadas, donde se estaba en 

condiciones de otorgar prestaciones directamente y en mucho mejores -

condiciones de las que anteriormente se generaban en los servicios su

brogados. 

Durante dicho perfodo, se organizaron y establecieron como unidades -
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del Instituto, 22 Clfnicas; 18 Sanatorios, 7 del Instituto y 11 Subro

gados; 2 Maternidades Directas y 7 Subrogadas, 14D Puestos de Fábrica 

Directos y 4 Subrogados; 44 Farmacias, 9 Directas y 35 Subrogadas; 15 

Laboratorios Radiol6g1cos Directos y 2 Subrogados; 12 Laboratorios Clf 

n1cos, 9 Directos y 3 Subrogados; y 6 Puestos Periféricos Directos.• 

Cabe resaltar que, este primer equipo médico-social del Instituto; no 

obstante su modestia, marca una verdadera revolucicSn en lanedicina del 

trabajo; pues nada ex1stfa y lo establecido primitivamente hubo que -

clausurarlo para hacer de emergencia algo que resultcS muchas veces su

perior en calidad y cantidad, probablemente porque realmente se conta

ba con un gran ·espfritu de servicio de quienes estaban construyendo lo 

que llegada a ser la m!s importante lnstituci6n de Seguridad Social -

en el pafs entero y con reconoc1m1chto internacional bastante bien - -

acreditado. 

Ahora bien, no hay que perder detalle en que esta obra no hubiera sido 

posible si consideramos que surgieron de la obscuridad hombres capaces 

y resueltos, quienes desarrollaron acciones creadoras, trascendentes;

corresponde a esta época la seleccidn de todo un verdadero equipo de -

personas apasionadas y estudiosos, quienes llegaron a ser verdaderos -

especialistas en asuntos de seguridad social. Este respetabilfsimo gr.!!. 

po, con alta comprensi6n armOnizd sus esfuerzos, para alcanzar un obj,!t 

tivo: Implantar la Ley del Seguro Social, como ya hemos visto y conso

lidar esta Institucidn en la conciencia de México; no cabe la menor d,!! 

• Datos obtenidos de Garcfa Cruz, Miguel. La Seguridad Social ... -
Tomo 11. Dp. Citada. Pág. 35, 
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da que la honestidad, justicia, acci6n prudente y patri6tica fue la -

consigna clave que permiti6 abrir en el pueblo de M~xico la conciencia 

colectiva de acogerse a Ta acci6n evidentemente humana de este genero

so régimen de protecc16n. 

Al iniciarse las actividades institucionales, se puso especial cuidado 

en seleccionar y adiestrar al personal adecuado¡ y se Tlegd a trabajar 

con espfrftu ae servfcfo, sentido de responsabilidad y honda concfen-~ 

cia colectiva, para atender a la población trabajadora con todo esmero 

y dignidad. 

Es evidente que, al nacer el Instituto Mexicano del Seguro Social, se 

inicia una nueva etapa en la vida de México tendiente a enriquecer lo 

inherente a la protección social, consiguiendo convertirse paulatina-

mente en la Instftucfdn pilar, dedicada a procurar el derecho humano a 

la salud en nuestro pafs. 

Z.3.Z LA INCOMPRENSIOll GENERA VIOLENCIA 

Al iniciarse el debate sobre el proyecto de Ley del Seguro Social, en 

la C!mara de Diputados, éste atrajo la atenci6n de la sociedad mexica

na en su conjunto, los integrantes de las Comisiones de Trabajo y Pre

visi6n Social, se preparaban para el período ordinario de sesiones de 

la XXVIII legislatura. Al remitirnos sobre el mencionado ambiente que 

prevalecfa, el diario El Nacional, comentaba: 11 Entre la clase trabaja

dora, según el decir de algunos elementos, se ha observado cierta re-

pulsi6n hacia el establecimiento del Seguro Social, por suponerse que 
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este afectar& a las prestaciones conquistadas y que se han cristaliza

do en la ley Federal del Trabajo".* 

El resultado de estas deliberaciones, vendrfan a enriquecer enormemen

te el perfil de las orientaciones gubernamentales en pro de conseguir 

el mayor bienestar posible para la población nacional. 

Es prudente apuntar que, los puntos de vista externados por varias ca~ 

panfas aseguradoras respecto a la 1mplantac16n del Seguro Social, eran 

contundentemente opuestos, ya que referían sus descontentos ante los -

privilegios concedidos al Instituto, por la Ley y por lo cual se cons.! 

deraban en una competencia fnequitativa a las companfas aseguradoras -

privadas. Sin embargo, dichas objeciones no suspendieron por nfngan m.Q. 

tfvo los trabajos de los legisladores. 

Una vez concluido el proceso de iniciativa de ley y hasta lograr su i!!! 

plantación el 1g de enero de 1g43¡ sus promotores y directivos se die

ron a la tarea de difundir sus principios y preparar las condiciones -

para su instalación. Sin embargo los grupos opositores estaban pendien 

tes para en cualquier momento manifestar su oposici6n y descontento. 

Las dudas sobre el funcionamiento del Seguro Social continuaban, por -

ello el Instituto se vió en la necesidad de poner en pr&ctfca una fuer. 

te campana de promoción de los fines del !.M.S.S. y los beneficios que 

acarreaba. Esta tarea se inició con una conferencia de prensa otorgada 

por el doctor Gaudencio Gonzctlez Garza, en la que dijo: 

El Nacional, Miercoles 7 de febrero de 1g43. Ano lll, P&g. 1. 
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'El Departamento Mt!dfco del Instftuto esU trabajando con toda actfvf~ 

dad a efecto de garantizar a todos los trabajadores asegurados y a sus 

beneffc1ar1os, un servicio médico amplio, oportuno y eficaz, aún en e!_ 

ta fn1c1a1 de Organfzacfdn, pues interesa que desde ahora el Seguro S.!!, 

cfal realice sus propdsftos encaminados a lograr una poblacfdn sana, -

productfva y feliz para nuestra patria". (33) 

Entre tanto, en otros sectores se 1mpuls6 una extraordinaria e fmpre-

sfonante campana en favor de la Instftucf6n en los dfarfos que soste-

nfan una campana a favor, anunciaban cuestiones como ésta: .. La polftf

ca del Presfdente Avfla Camacho tfende a lograr una sltuacf6n de pros

peridad y bfenestar para los mexicanos. El Seguro Socfal es uno de es

tos medios". 

En Mt!xfco seguramente pocas lnstftuclones sociales han enfrentado tan

ta oposfcf6n para su 1-..1antacl6n como·es el caso del Instituto Mexlc.! 

no del Seguro Social. Los grupos de las empresas aseguradoru, los -

gr'4l05 de trabajadores, que se consideraban corno pr1v1legfados en sus -

salarios y prestaciones, asf como los grupos mtnortt1rtos de obreros -

desinformados y manfpulados, hicieron eco de la opfnl6n de los oposlt~ 

res al Seguro Social. 

El debate provoc6 8IDlldls disputas, se suscitaron sendas polltlllcas -

que trascendieron el marco de las fol'lllas normales del dUlogo y nego-

cfacl6n. 

(33) El Popular, "Seri effclente el servicio l!M!dlco que va a prestar -
el Seguro Social'. Martes 2 de enero de 1g44, Ano Vl. Tomo VI. -
Pig. 1 y 2. 
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Según una nota de un dfar1o que a todas luces buscaba influfr en con-

tra del ejercicio del Instituto, senalaba el martes 11 de enero de - -

1944: •Tempestad de protestas contra el Seguro Social, provenientes -

principalmente de fndustrh.les, comerciantes, obreros, músicos, etc.,• 

dichos sectores senalaron según su 6pt1ca, los graves peligros que se 

derivan de la l111plantacl6n del régimen de Seguro Social; el diario te.!!_ 

tu a 1 mente dec fa 1 

•son muy ntnerosas las organizaciones que se encuentran en completo -

Jesconcferto con respecto a h. Ley del Seguro Social y muy a pesar de 

las declaraciones del Instituto las que no han podido dar orientación 

efectiva sobre los beneficios de ese seguro, en tanto que otras consi

deran que en lugar de beneficiarse con la nueva ley resultar&n perjudJ. 

cadas sus miembros, pues les resta derechos de los que ya disfrutan en 

sus contratos colectivos de trabaJo firmados con las e111presas".(34) 

El Universal Gr4flco se 11eg6 a convertir en el "Vocero Oficial", de -

los grupos que se oponfan Ucltamente al rfglmen del Seguro Social, P.!! 

bl lcaba cuestiones como esta1 "La l~res16n general que hay sobre la -

aplicación de la referida Ley, es que seri un golpe de muerte para las 

pequenas fndustrfas, que no podrin subsistir si se les exige el CUlllPl.! 

11lento de la nueva disposición gubernM10ntal sobre la Ley de Segurl- -

dad', 

As f es como e 1 ambl ente se tornaba cada vez m4s tenso a 1 correrse la -

teoría del rUlllOr que Influía en las falsas Ideas que tocaban puntos -

(34) El Universal Gr4flco. T...,estad de Protestas Contra el Seguro So
cial, Martes 11 de enero de 1944. Pig. 3. 
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afirmar grupos opositores en que el Seguro Socfal empobrecería a los -

obreros, diciendo que dicha lnst1tuci6n sería objeto de fraudes, todo 

esto vino a inquietar enormemente a la poblacicSn al grado que se prodJ!. 

jeron enormes motines y conatos de violencia. 

Sin embargo, estas campanas de desprestigio no tuvieron el eco que se 

esperaba, aunque sf es cierto que fueron muchas las ret1cencfas reales 

al Seguro Social, como ya lo hemos visto. Además hay que considerar -

que esta campana no era nueva, pues a finales del ano de 1g42, algunos 

grupos opositores intentaron incluso, llevar a cabo una colecta de fo.!l 

dos para impedir que la Ley del Seguro Social (cuyo anteproyecto no h~ 

bfa sido conclufdo aún en aquel entonces), llegara a tener vigencia en 

la República Mexicana. 

Luego de entender lo anterior, y al cabo del transcuJT1r del tiempo, -

nos hemos percatado y confirmado que el Seguro Social no es una Insti

tuci6n inventada por un capricho infundado, sfno, por el contrario, es 

una Institución noble y de loables principios que tiene por objeto pr.Q. 

porcionarle a las grandes masas populares un auxilio permanente contra 

los riesgos y padecimientos que aquejan a la población, y nadie puede 

negar su valor concreto e inmediato para aminorar el desamparo y la in 

seguridad en que se encuentran Tos conglomerados populares. 

Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de conocer los proble-

mas enfrentados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para lo-

grar su implantacidn y convencer con hechos al pueblo de Mt!x1co, sobre 

sus nobles principios, es que el sustentante se empefta en que la - .. 
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prestacidn de los servicios se otorguen con un gran sentido h....ano, -

que todos sus trabajadores est~n conscientes de la labor tan fllpOrtan

te y noble que desempenan, que se logre asfmtl ar que todas las catego

rfas que contempla el profes1ograma son importantes e fmprescindfbles 

para la correcta atenc16n de los servicios y prestaciones que otorga -

el Instituto y por ello, es impostergable que la capacitación en el -

&rea y en el puesto se cumpla con programas debidamente estructurados 

y validados para asf', continuar siendo mejores cada dfa, fomentando un 

verdadero sentimiento de servicio al grueso de la población trabajado-

ra. 

Para conclufr este apartado, siento la necesidad de citar una carta -

que escribió el entonces Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Ltc. Ignacio Garcfa Téllez al c. Presidente de la Repú

blica General Manuel Avfla Cama.cho, esto ocurrf6 cuando se presentaban 

los conatos de violencia que ya hemos comentado: 

"Seftor, van a quemarme el seguro. Est4n preparando una huelga. Est4n -

recolectando fondos; cuentan con millones, yo Te entrego esta carta y 

no me voy de las oficinas, y si me queman, yo únicamente le ruego que 

de las cenizas surja el Seguro Soclal".(35) 

(35) Garcfa Cruz, Miguel. La Seguridad Social ... Tomo 11. Op. citada. 
Pig. 66. 
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Al nacimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, es obvio que -

no ex1stfa en realidad ningún estatuto definido que protegiera a sus -

trabajadores, por ende, éstos empezaron a comunicarse entre sf sus in

quietudes y preocupaciones sobre su trabajo todavfa inestable, debido 

a las perspectivas exteriores que aún se antojaban bamboleantes; asf -

es como con 1ntenc1cSn de conseguir mejoras en los sueldos y prestacio

nes que de hecho ya descansaban en la ley, comenzaron a generarse los 

primeros agrupamientos organizados ya con tendencia definida de sindi· 

ca11smo. 

Es comprensible que la Segunda Guerra Mundial, con su caudal de cat&s

trofes e inherentes zozobras internas producidas en nuestro pafs, in-

fluyeron decisivamente en la vida de la recién nacida Institución, y -

por consecuencia de quienes la conformaban. 

Aunque el presente apartado, no tiene sino la pretensidn de dar una -

breve semblanza general del nacimiento del 'Sindicato Nacional de Tra

bajadores del Seguro Social" S.N.T.S.S., no podemos pasar por alto los 

factores que provocaron su gestacidni y asf es como apoyado en el ar-

tfculo namero 138, de la propia Ley del Seguro Social, se crea este. -

Hay que considerar que los fundadores del Instituto, aquellos que le -

supieron dar rafz y forma, merecen un reconocimiento incuestionable -

asf como el respeto y admiración de la sociedad entera; ya que adem4s 

de fundar una Instituc1dn, dieron vida coherente a su organizaci6n si!!. 

d1cal. 
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El 6 de abril de 1943, en la casa número 10 de las calles de 16 de seJ!. 

tiembre, de la Ciudad de México, apenas transcurridos dos meses y rite-

dio después de iniciadas las labores del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, se reuni6 la primera y única asamblea constitutiva del Slndic,! 

to Nacional de Trabajadores del Seguro Social, design,ndose como pri-

mer Secretario del mtsnio al Profesor Ismael Rodrfguez AragcSn, recono-

cli!ndose oficialmente •con fecha 8 de julio de 1943 y con un total de 

sesenta socios el S.N.T.S.S., por el departamento de registro de aso-

c1ac1ones de la Secretarfa del Trabajo, como sindicato obrero de empr!!_ 

sa federal'.(36) 

Resulta evidente que el S.N. T .s.s., nacld pr4ctlcamente a la par de la 

propia creacl6n del !.M.S.S., lo cual favorecl6 notablemente en la ev.!! 

1uc16n misma de la seguridad social mexicana; coadyuvando favorableme.!!. 

te a conciliar beneficios para el grueso de la poblacldn trabajadora -

con tipo de contratactdn •ease" en la Instftucfdn, la cual por cierto, 

representa la gran mayorfa de los m4s de 300,000 trabajadores en la ªE. 

tualldad. 

2.5 LA EXPANSION DEL l. M. S. S. A NIVEL NACIONAL 

La experiencia obtenida con la lmplantacldn del Seguro Social en el -

Distrito Federal, fue Invaluable para sus promotores y el af&n por ex

pander los beneficios logrados por el sistema de seguridad social, ve.!! 

dría a ser su siguiente meta, ya que los trabajadores de los Estados -

del Interior de la República, habfan venido siguiendo con gran aten- -
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ci6n las dif1cultades asf como las expectativas de benefic1o que impl.! 

cabala 1mplantac16n del Seguro Social, cabe seftalar que poco a poco,

dicho régimen habfa ido ganando la estima de sus derechohabientes. Al 

respecto el Lic. Ignacio Garcfa Téllez, al rendir su informe de actfvf 

dades, en el afta de 1945, en calidad de Director General, dijo: 

11 Sfendo la salud del pueblo una obligacfcSn de primer orden para las ".! 

ciones, la protecc16n al trabajo es un deber social y las conquistas -

de la ciencia médica obra de la colectividad¡ el volumen y la calidad 

de los servicios mencionados patentizan que el seguro tiende a 11qu1-

dar un injusto privilegio de bienestar, brindando iguales oportunida-

des de defensa biol6gica y econ6mica a las mayadas necesitadas".(37) 

El Gobierno del General Manuel Av11a Camacho, consideraba al régimen -

del Seguro Social como parte fundamental del programa de unidad nacio

nal, y dijo en la Ciudad de Puebla: "El ramo de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, tiene una mayOr tradfcfdn, equipos y ap

titudes profesionales existentes, y además servirán de apoyo para la -

posterior generalfzacidn de todos los serv1c1os".(38) 

Es asf, como a partir del 1!! de marzo de 1945, en los términos establ!, 

· cidos por la Ley del Seguro Social se implantaban los servicios en el 

Municipio de Puebla, Puebla. 

(37) Instituto Mexicano del Seguro Social, 40 Mas de Historia. México, 
I.M.s.s., 1983. P4g. 191. 

(38) Diario Oficial, "Decreto de Implantaci6n del Seguro Social en el 
Municipio de Puebla, Puebla, 21 de febrero de 1945. 
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Una vez aprobados los trámites para la fnstalacf6n del Seguro Social -

en Puebla, se expidicS el decreto que autorizaba su implantacfdn en la 

Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn. De acuerdo con las aspiraciones de .;._ 

aquel entonces, el objetivo era continuar extendiendo el sistema a lu

gares de importante desarrollo industrial y en los lugares en que hu-

bfese densa poblacidn asegurable. 

Más adelante, en los considerados se decía: 11 Precfsamente con el prop§. 

sfto de otorgar los beneffcfos de la seguridad social a reglones fnh6~ 

pitas se requiere consolfdacidn financiera del Instituto y el colocar

lo en posfb111dad de ampliar sus reservas técnicas, lo cual sdlo puede 

lograrse mediante su fmphntacfdn en centros industrializados que, co

mo Monterrey, Nuevo LecSn permiten la constftuc16n de reservas para at,! 

car en su oportunidad Tos problemas de regiones ajenas al altiplano de 

nuestro pafs, que por To regular tienen bajo fndice de salarios e 1nS,! 

lubres condiciones de vfda".(39) 

La Tabor desarrollada por el Seguro Social serfa de una magnitud 1nso2_ 

pechada, la fmplantac16n del sistema, además de la Ciudad de México, -

en Puebla y Monterrey ofrecfa fnfmagfnables posfbflfdades de bienestar 

social a los trabajadores del pafs, y asf poco a poco se 1rfa expan- -

diendo a todo el terrftorfo nacional. 

El compromiso y Ta necesidad de continuar con la expansi6n de los ben~ 

ffcfos de la seguridad social a cada vez más trabajadores, fmpuls6 -

enormemente los estudios econdmicos, actuar1ales y jurfd1cos, a fin de 

(39) Dfarfo Oficial, "Decreto de lmplantacf6n del Seguro Social". En -
el Munfcfpfo de Monterrey, Nuevo León, 27 de Jul fo de 1945. Pi!g.9 
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ampliar el régimen a otras localidades, asf es como el Ejecutivo Fede

ral publicd el 25 de marzo de 1946 el decreto para la lmplantacidn del 

Seguro Social en la Ciudad de Guadalajara, asf como en los municipios 

de Zapopan y T1 aquepaque. 

Con decretos similares al anteriormente mencionado, por parte del Eje

cutivo Federal, el Seguro Social tendrfa una extraordinaria expans1dn; 

tan es asf que, al cabo de catorce af'los de su creacidn se fue exten--

d1endo como a contfnuacfdn se puede observar. 
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OROEN CRONOLOGICO DE IMPLAllTACION DEL REGIMEN OBLIGATORIO 

DEL SEGURO SOCIAL EN EL PAIS 

AAOS 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948-1951 

1952-1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

NUMERO DE 

ESTADOS 

8 

13 

17 

32 

ESTADOS DE NUEVA INCORPORACION Al 

REGIMEN 

Distrito Federal 

Puebla, Tlaxcala Y Nuevo Ledn 

Jalisco 

Veracruz 

México 

Oaxaca 

Sonora 

Si na loa 

Chihuahua, Chiapas, Morelos e 

Hidalgo 

Ourango, Campeche y Querétaro 

Aguasca11entes, M1choac(n, Colima, 

Guanajuato, Tabasco, Tamau11pas, 

Nayarit, Saja California, YucaUn, 

Baja California Sur, Quintana Roo, 

San Luis Potosf y Zacatecas. 

Inicialmente sdlo se incorporaron algunos municipios de cada Estado. 

(40) Fuente: Garcfa Cruz, Miguel. La Seguridad Social ••• Tomo 11. Op. 
Citada. P4g. 132. 
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EL CREClftlENTO DEL INSTITUTO PIEXICANO 
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3.0 

1943: HENOS DE 100 TRABAJADORES 

El Instituto Mexicano del Seguro Social en sus inicios vivid como ya -

lo hemos v1sto, con problemas e incomprensiones que pretendieron dete .. 

ner y desaparecer esta noble y naciente Institucf6n. Sin embargo no -

fue asf, sino todo lo contrario, puesto que adquirid m&s fuerza y vi-

gor gracias al talento y coraje de sus fundadores los cuales sumaban -

s61o setenta y al finalizar el ano de 1g43 no excedieron los doscien-

tos; sin embargo, aquf se denota que fue la gran calidad humana y vi-

sitSn de t!stas personas lo que trfunfcS sobre la experiencia, de lo cual 

pr•ct1camente se carecfa en h. materia. 

A cont1nuac16n se presenta un cuadro muy ilustrativo, en el cual se P-º. 

dri observar la agilidad con la que se comenzó a expander el Instituto 

Mexicano del Seguro Social durante sus primeros anos de vida; observan 

do el mlinero de plazas, asf como el ma·nto de los salarios durante el -

perfodo comprendido de 1943 a 1946. 

ARO NUMERO DE PLAZAS EROGACIONES 

1943 193 426,751.00 

1944 1,924 496,271.00 

1945 3,652 9'002,362.00 

1946 5,317 s 16'365,906.DO 
(41) 

(41) Garcfa Cruz, Miguel. La Seguridad Social ••• Tomo 11, Op. Citada. 
Pig. 107. 
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J.1 

1990: MAS DE 300,DOO TRABAJADORES 

Por su naturaleza, el Instituto Mexicano del Seguro Social es un ef1-

caz redhtrfbufdor de la riqueza, por lo mismo su vida y crecfmfento -

est&n influidas por un enorme dinamismo, aún en las etapas m&s dfffcf

les, por lo cual detener su crecimiento es comprometer la estabilidad 

del pafs y la paz social, supuestos ambos para que la nacf6n crezca y 

procure un mfnfmo de bienestar a la poblacfcSn fiel a estas razones. 

En esta lnst1tucidn ha prevalecido un profundo sentimiento de expan- -

sfdn y progreso, al promover alcances cada vez mayores e intentando C..!! 

brfr al mbfmo de su capacidad las necesidades nacionales, para ello -

ha sido imperante que el número de empleados con los que cuenta se ha

ya venido engrosando a través de los anos de una manera sorprendente;

para entender las dimensiones de esta Institucidn basta comprender que 

cuenta con m!s de JDD,DDD hombres y mujeres que trabajan y velan por -

la poblacldn asegurada de México. 

La preocupacidn que Inquieta al sustentante es que si el Instituto He

sicano del Seguro Social cuenta con ese ejército de trabajadores, es -

preciso e impostergable crear en ellos conciencia de la importancia de 

sus funciones, asf como también fomentarles un profundo amor a la •ca

miseta•, y otorgarles capacltacldn slstem!tlca e Integral, elementos -

b!sicos atendidos en la presente tesis. 
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3.2 POBLACION ASEGURADA: 1944 

A fines del sexenio del Presidente Hanuel Avfla C•acho, el Seguro S_g_ 

cial habf'a llevado sus beneficios a seis estados.y nueve .unfcipios -

de la República, llegando a contar con una poblacfdn ~arada de - -

763,269 habitantes, 311,606 trabajadores y 452, 163 beneficiarios, se-· 

gún se detalla en el siguiente cuadro: (42) 

COBERTURA Y AFILIAOOS AL SEGURO SOCIAL 
( 1944 - 1947 ) 

ARO Y CLASE TOTAL D.F. PUEBLA Y 
TLAXCALA 

NUEVO LEOll 
TNIAULJPAS DE SEGURO 

1944 

Total 
Asegurados 
Beneficia-
rlos 

.1945 

Total 
Asegurados 
Beneficia-
r1os 

1946 

Total 
Asegurados 
Beneficia-
rlos 

355,527 
136,741 
218,786 

533,551 
206,813 
326,730 

631,099 
246,537 
384,562 

355,527 
136,741 
218,786 

395 ,954 
152,290 
243,664 

440,261 
169,000 
271,255 

63,044 
22,663 
40,331 

63,543 
22,857 
40,686 

74,553 
31,550 
42,693 

77,866 
33,276 
44,560 

JALISCO 

49,429 
21,393 
23,031 

Es evidente el crecimiento registrado desde el principio de su existe.!!. 

cla por el l.N.S.S.; procurando dfa con dfa su expansf6n. 

(42) fuente1 Anuarios Estadfstlcos del l.N.S.S.; Vol. XXIV, l.N.s.s. 
P4g. 44. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social: 11 Hoy cons tftuye un patrimo

nio inalienable de la clase trabajadora; es un instrumento básico de 

justicia, libertad y paz socfal 11
, afirm6 su Director General, Lic. RJ. 

cardo Garcfa Sáfnz, al presentar su informe de actividades del afio de 

1989 y su programa de labores y presupuestos para 1990, frente al 

c. Presidente de la República, Lic. Carlos Salinas de Gortarl, el 19 

de enero de 1990. 

De lo aseverado por el entonces Director del Instituto no cabe la me

nor duda, y para esquematizar lo expuesto, basta entender que la co-

bertura que se ha alcanzado es sorprendente, ya que protege a 37 mi-

llones de derechohabientes y a 11 millones de habitantes en zonas de 

profunda margfnacf6n, lo cual hacen un total de 48 millones de seres 

humanos amparados, lo que constituye m4s del 5D~ del Total de la Po-

blacldn Nacional. 

En su reciente informe, el Director General, Lic. Emilio Gamboa Pa- -

trdn comentd: 

"En 1990, el crecimiento de la poblac16n asegurada permanente fue de 

728 mil personas, 8.31 m4s con respecto a diciembre de 1989 ••• con -

ello, se alcanza la cifra de 9 millones 529 mfl asegurados, incremen

to que refleja la din,mica econcSmfca actual, lo que nos d& una cober

tura de 39 mi Tlones de derechohablentes. 
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Es alentador ver los niveles de crecimiento que ha logrado alcanzar -

esta lnst1tucidn, sin embargo, hay todavfa mucho por hacer, ya que el 

objetivo Institucional es sin lugar a duda llegar algún dfa a amparar 

al 100% de la poblacidn nacional, lo cual es en verdad un enorme reto 

para el propio Gobierno de la República, ya que su apoyo, el cual por 

cierto en todo momento ha sido contundente, no debe sino continuar -

siendo Igual y aún mayor; la polftlca de solidaridad ha Impactado no

tablemente al Instituto Mexicano del Seguro Social, en este sentido -

el Lic. Emilio Gamboa Patr6n, expres6: 

"Con el apoyo del PRONASOL, se instalaron y pusieron en operacfdn, ... 

416 nuevas unidades médicas rurales y un hospital rural, fnfcU'.ndose 

la construccl6n de siete m!s... Asf, la Infraestructura del programa 

IMSS-SOLIDARIDAD, qued6 Integrada por 3 mil 79 unidades médicas de -

primer nivel y 53 hospitales de segundo nivel". (43) 

3.4 

1944: SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS 

Los Servicios Médicos Proporcionados al Inicio de las actividades del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso podrfan considerarse C.Q. 

mo fncfpfentes, ya que como hemos visto se tuvieron que enfrentar - -

grandes retos, como fueron los grupos que se oponfan a su implanta- -

ci6n, la situac16n financiera de arranque, por llamarle de alguna ma

nera, la carencia de instalaciones propias, equipo médico, materiales 

(43) Gamboa Patr6n, Emilio. Informe de Actividades 1990 ••• Op. Citada. 
P!g. 5. 
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de curacf6n, etc .. , incluso, cabe destacar que del personal Jubilado y 

pensionado abordado durante la elaboracfcSn de 1 a encuesta que se prac

tfctS para esta tesis surgieron comentarios en el sentido de que a la -

puesta en marcha de la Institucf6n el reclutamiento del personal se -

real izaba pr&ctf camente en 1 as cal les. 

A contfnuacidn se presenta un cuadro ilustrativo de lo que fueron los 

fnfcfos de la prestacf6n médica durante sus primeros cuatro anos de v! 

da. 

CUADRO NUMERO 1 

SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS 

CURACIO HOSPITA- PARTOS CIRUGIA 
ARO INYECCIONES NES - VACUNAS LIZACION ATENOl INTERVEN 

INGRESOS DOS CIONES-

1944 659.317 185.238 4.228 1.099 5,069 

1945 1.342.652 331.113 10.595 2.083 5.273 

1946 2.374.534 563.932 18.756 6.763 6.221 

1947 3.433.455 797 .194 25.534 9.701 11.079 

• Notai Datos preliminares por falta de informes mensuales de algunas 

cantidades habiéndose estimado los meses faltantes. 

Fuente: Monograffas Nacionales Americanas Sobre Seguridad Social. Méx.!. 

co, CISS, Tomo I. Anexo. 

Como puede observarse, para 1944 los servicios fueron muy modestos, -

sin embargo conforme fue transcurriendo el tiempo las cifras fueron -

creciendo cada vez mis, caso digno de an&lisis es el correspondiente -
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al namero de partos atendidos, el cual para el ano de 1944, arroj6 una 

cifra total de 1.099 alumbramientos cifra que referfa evidentemente -

que las fam111as que no contaban con recursos econ6m1cos suf1c1entes -

para pagar servicios en hospitales privados, continuaban atendiendo -

sus partos sin ningún esquema de asepsia ni profes1ona11smo; sin embar:. 

go, la energfa que se tenfa provocó que a pesar de la creciente natal! 

dad que se observaba en nuestra nación, se tomará como un reto el pro

curar que los partos, entre otras cosas, atendidos por el IMSS, fueran 

cada vez m4s en número, y asf lo revela el cuadro número 1, ya quepa

ra el ano de 1947, la cifra se habfa multiplicado notablemente, al - -

igual que la ap11cac16n de inyecciones, curaciones, ingresos a hospit~ 

11zac16n e intervenciones quirúrgicas, sin embargo, el rubro de vacu-

nas, en el perfodo tratado se observa una total carencia, ya que para 

ese entonces se debe comprender que los programas en ese sentido ape-

nas eran sujetos de estudio, los cuales vendrfan a ser un gran esfuer

zo posterior en lo que en la actualidad conocemos como medicina preven 

tiva, siguiendo la reflexi6n de que resulta mejor prevenir la enferme

dad que el curarla una vez declarada ésta. 

#lb; 

1944 
1945 
1946 
1947 

(44) 

Sl4A 

1.1'mD 
2.613685 
3.054::til 
4.awn. 

CUAORO HUMERO 2 

SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS 

<XlGJLTA IXl<ICILIO !.18. a.JNIOll GNlll€'lES 
EXMl<A f1*'E!H'.S EX.ffM!S llflllm 

1.00J.330 W.329 26.774 19.385 24.<117 
l.83'.l.746 192.roG 65.003 150.210 ~.rm 

2.811.1355 251.<Ul 1A3,644 200.000 ro.m 
3.844.a25 364.945 187.815 :m.oos 36.419 

IW>l<UG. FilllO-
l'SlUlilB TERAPIA 
44.121. 16.629 
56.535 33.400 
75.324 71.587 

117.l.39 93.347 

Fuente: Monograffas Nacionales Americanas Sobre Seguridad Social, 
México, CISS., Tomo 11. P&g. 62. 

En lo que respecta al cuadro número 2, se observa también un aumento -

importante en lo concerniente a consultas otorgadas, lo cual es s1gn1-
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ffcativo ya que las consultas médicas vienen a ser la piedra angular -

de los servicios médicos proporcionados por el ! .M.S.S., y a partir de 

estas surge el primer contacto formal entre el médico y el derechoha

bfente, posteriormente determinándose la necesidad de practicar estu-

dlos y análisis segan sea el caso. 

Observando el cuadro número 2, nos damos cuenta como las consultas mé

dicas, tanto de car.S:cter externo, como las efectuadas a domicilio se -

incrementaron rlpfdamente. - En 1944 -, la sumatoria de estas fue de -

1'128,650, y para 1947, se habfan incrementado a 4 1 209,971, consultas 

médicas, frnplfcando un enorme crecimiento. Asimismo en lo que se reff~ 

re a los análfsls de laboratorio y rad1od1agn6st1co, también se detec

td un buen avance; asf como en las prá:cticas de ffsfoterapfa. 

En resumen, luego de observar los datos anteriores podemos afirmar que 

los primeros anos de serv1cfo fueron contundentes para después consolJ. 

dar un crec1m1ento sostenido, mismo que ha consistido b.ts1camente en -

extender la cobertura de los servicios institucionales. 

3.5 

1990: SERVICIOS HEOICOS PROPORCIONAOOS 

Es 1nd1scut1ble que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha vivido 

acorde a Ta evoluc16n de la ciencia médica hasta nuestros tiempos, por 

ende, ha consolidado en gran medida sus funciones, ejemplo de ello es 

el haber realizado durante 19go con éxfto, transplantes y multttrans-

plantes de órganos en los Centros Médicos: Nacional Siglo XXI, La Raza, 

Torre6n, Mérida, Monterrey, Veracruz, Ciudad Obreg6n, Puebla, Guadala-
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jara, León Guanajuato, Hennosillo, lo cual acredita que la ciencia mé

dica de nuestro pafs se encuentra a niveles internacionales. 

Ahora bien, las dimensiones del l.M.S.S., son realmente sorprendentes, 

la capacidad instalada para atender a los derechohabfentes del régimen 

ordinario se integra por 1639 unidades médicas, 1370 de primer nivel,-

231 de segundo nivel y 38 de tercer nivel¡ asimismo, •ran scSlo en un -

dfa de trabajo se atienden en todo el pafs 304 mil consultas y m!s de 

2 mil partos; se practican m&s de 4 mil fntervencfones quirúrgicas y -

m!s de 300 mil estudios de laborator1o".(45) 

Al detenernos y hacer una breve reflexidn de lo que implica la labor -

que practica esta Inst1tuc16n, provoca que comprendamos el lugar que -

ocupa por la importancia que tiene para el desarrollo nacional al ve-

lar por la salud de los mexicanos. 

El Instituto ha implementado una estrategia que permitir! con un mfni

mo de recursos, preservar lo m&s val foso que un ser humano tiene: La -

Salud, lo cual consiste en cambiar h'bitos y costumbres nocivas, por -

medio del autocutdado. Lo que es posible lograr a través de la concien 

ttzación y orientacidn de la población nacional, ya que tomando una -

postura objetiva, es m!s Importante y urgente cuidar la salud que cu-

r1r. la enfermedad, como ya lo hemos dicho. 

Durante 1989, para extender la atencidn primaria de la salud a la PO"-

(45) Gamboa Patrón, Emilio. Informe de Actividades ... Op. Citada. 
P&g. 17. 
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blac16n rural dispersa, se capac1t6 a 732 asistentes rurales, alcanzan. 

do un total de 2 mil 876 que atienden el 40% de las localidades cerca

nas a las Unidades Médicas, atacando padecimientos de baja complejidad, 

asf como promover la part1c1pac16n de la comunidad. 

Dicho personal, mediante la coord1nacf6n lnter-Inst1tuc1onal, asf como 

con gobiernos estatales, municipales y comunidades indfgenas, promovi6 

y encauzó los esfuerzos de 8 mil 227 comités de salud, 5 mil 137 tera

peutas tradicionales y 6 mil 463 parteras rurales; al respecto el Lic. 

Ricardo Garcfa S&fnz, siendo 01rector General del !.M.S.S., comentó' el 

19 de enero de 1990: "Actualmente, prestan servicios 2 mil 663 unida-

des de primer nivel y 52 hospitales rurales, que protegen a 11 m111o-

nes de mexicanos que representan el 62% de la poblacicSn rural de las -

17 entidades federativas donde opera el programa y se mantiene aten- -

cicSn integral a la salud de los refugiados guatemaltecos asentados en 

los Estados de Chiapas o Campeche y a los colonos del Penal Federal de 

las Islas Marfas".(46) 

rlsimfsmo, compartiendo responsabilidades con éstos personajes sobre la 

procuracfcSn de los servicios médicos institucionales, los equipos de -

salud del programa lograron durante 1989, que: 11 Un mayor número de mu

jeres embarazadas asistieran a control prenatal y atencicSn del parto; 

se incorporaron 119 mil nuevas aceptantes de planif1cacicSn familiar, -

también continuaron fomentando la hidratación oral, con recursos disp.Q. 

nibles en el hogar indígena y campesinos durante 1989, se estudiaron, 

(46) Garcfa Sáinz, Ricardo. Informe de Actividades 1989 y Programa de 
Labores y Presupuestos 1990¡ LXVII Asamblea General Ordinaria. -
Pág. 32. 
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el estado nutricional de 851 mil n1nos y recuperar al 18X de los iden

tificados como desnutridos; se realizaron 333 mil acciones de mejora-

miento de viviendas; se aplicaron vacunas a 124 mil ninos menores de -

5 aftos".(47) 

Asf como el Instituto Mexicano del Seguro Social consolida la procura

c16n de salud ofrecida a la poblac16n nacional mediante esfuerzos per

manentes y sostenidos. 

El sustentante considera que el gasto econcSmico hecho en materia de -

Salud Pública no debe escatimarse, ya que nuestro pueblo debe alcanzar 

ésta de una forma Integral, y para lograrlo, poco Importa la inversi6n 

econcSmi ca que deba rea 11 zarse, ya que 1 a que se haga no es 1nút11 o e,! 

téri 1, sino es un factor que redundará en productividad; no es un gas

to mal dirigido, sino un beneficio que no s61o puede calcularse en el 

aspecto de economfa, sino de rendimiento; es decir, la salud ya no la 

podemos considerar simplemente un factor individual, tenemos que con-

ceptualizarla desde el punto de vista colectivo. 

El Lic. Gustavo Dfaz Ordaz, al hablar sobre la salud coment6: 11 Entend.! 

mosla no solamente como la ausencia de enfermedad,. sino como un estado 

de Bienestar General que permita afrontar las exigencias del trabajo, 

en una forma normal, con un sentido de bienestar y de alegrfa para en

carar los éxitos o los fracasos que la vida diaria nos va deparando". 

(48) 

(47) Garcfa S.linz, Ricardo. Informe de Actividades 1989 ••• Op. Citada. 
P&g. 32. 

(48) Morones Prieto, Ignacio Ooctor. Tesis Mexicanas de Seguridad So-
cial. México, !.M.S.S. Pág. 62. 
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Para culminar con el presente apartado, el sustentante exhorta al lec

tor a reflexionar profundamente en el pensamiento del Director General 

del !.M.S.S., Senor Licenciado Emilio Gamboa Patr6n; 11 Los asegurados -

de esta noble Inst1tuc16n demandan no s61o mfnimos de bienestar sino, 

máximos de atenc16n ••• necesitamos compatriotas sanos que fortalezcan 

el presente y sean garantes del futuro de México 11 ,(49) situación que -

se logrará linicamente ef1cientando los servicios institucionales, sien. 

do mejores cada dfa. 

3.6 POBLACION JUBILADA V PENSIONADA 

Es un hecho que entre las prestaciones en dinero otorgadas por el Ins

tituto Mexicano del Seguro Social, las pensiones ocupan un lugar por -

dem4s importante, y si reflexionamos lo que éstas significan, diremos 

que, es aquella remuneración que auxilia al trabajador imposibilitado 

o mermado en poder trabajar al cien por ciento de su capactdad por al

guna limitación ffsica o por haber. llegado a una determinada edad. 

Entendamos que existe la inquietud entre el foimo de los jubilados y -

pensionados con pensi6n mfntma, por el hecho de que sus percepciones -

son menores que el salario mfnimo y sin embargo, independientemente de 

que en las iniciativas de reformas a la Ley del Seguro Social se encuen, 

tren considerados en este sentido, debemos comprender la enorme labor 

de solidaridad que el Instituto realiza, y que si bien no se puede CO!! 

siderar como un completo satisfactor econ6m1co a las demandas reales 

(4g) Gamboa Patrón, Emilio. Informe de Actividades 1990 ••• Op. Citada. 
P&9. 29. 
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en el sentido de incrementar la pens16n mfn1ma fijada, se hace un es-

fuerzo de conformidad con la d1str1buci6n poblacional en el territorio 

nacional i "En el 38% del total de los casos de pensionados (Residentes 

en la zona económica A), corresponde al 72.55% del salario mfnimo anual 

del Distrito Federal; en el 17" (Residentes de la zona econ6mica B), -

corresponde al 78.43% del salario mfnimo anual de dicha zona; y en el 

45" (Residentes de la zona econ6mica C), al 87 .01% del salario mfnimo 

anual correspondiente:(50) 

Cabe resaltar que los pensionados también reciben el beneficio de los 

servicios médicos para ellos y sus familiares, sin costo alguno, con -

lo que haciendo un an411sis constituye un incremento significativo al 

importe de la pensi6n, es decir aproximadamente un 57" del monto de la 

mfn1ma, tomando en considerac16n el "Ntlcleo Familiar T1po 11
, integrado 

por el pensionado, esposa y un hijo. Asimismo, durante 1990 se paga-

ron 3 billones 697 mil millones de pesos, de los cuales, el 78" corre~ 

pond16 a pago de pensiones ... Estas se incrementaron en el mismo por-

centaje otorgado al salario mfnimo del Distrito Federal. 

3.7 QUEJAS EN EL l. M. S. S. 

Al abordar este apartado, quiero enfatizar que a lo largo de mi traye.E. 

torh como trabajador y asegurado del !.M.S.S., he llegado a conocer -

sus bondades, sus limitaciones materiales y humanas, asf como sus pr4f. 

ticas inconvenientes; por la labor que me ha tocado desarrollar he te

nido la oportunidad de estar en contacto permanente con mis campaneros 

(50) Garcfa S&inz, Ricardo. Informe de Actividades 1989,.. Op. Citada. 
P4g. 23. 
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de trabajo con las instrucciones que giran las autoridades 1nst1tuC1o

nales y con el pllblico derechohabiente; lo cual me ha permitido formar 

una idea clara de lo que espera de la Institución el Gobierno de la R,!l. 

pública, los asegurados y los trabajadores; asf es como me he podido -

percatar de que los servicios otorgados por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, requieren, además de continuar ampliando su cobertura -

(Tal como es la polftica institucional); de elevar la calidad y cali-

dez de los servicios, 1mpr1m1endo un profundo sentido humano en sus ªf. 

tividades. 

Es evidente que en un sistema de servicios tan complejo, como el que -

maneja el Instituto, existan diferencias, abusos y fallas, pero es - .. 

cierto que e'> urgente que se conozcan y se superen las def1c1enchs, .. 

ya que de no ser asf continuaremos padeciendo los estragos manifiestos 

dfa con dfa en el I .M.S.S. 

Por otro lado, si bien es cierto que el Instituto cuenta con un meca-

nismo mediante el cual se pueden conocer quejas o inconformidades so-

bre los servicios otorgados¡ de los cuales se recibieron durante el -

ano de 1989 20 mil 500 por escrito y 1 500 por vfa telefónica, las m1~ 

mas que se estudian y atienden;* sin embargo, en este sentido consid,! 

ro que es preciso que adem&s de tomar las medidas preventivas y correE_ 

tivas, se cobre conciencia de que en tanto no se fomente en el trabaj.!, 

dor una 1deologfa de lo importante y trascedente que es realizar su -

trabajo cotidiano con profundo sentido humano, por supuesto, nutrido -

éste de capacitación sistem4tica, (misma que se propone en este - - -

Datos obtenidos de Garcfa S41nz, Ricardo. Informe de labores - -
1990 ••• Op. Citada. P49. 12. 
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trabajo), cont1nuara:n deteriorandose sus servicios, y por ende, su 1m.! 

gen. 

Es innegable la existencia de mecanismos encaminados a procurar que -

no trasciendan a la opinión pública las quejas, mismas que se tornan -

cada vez •&s frecuentes en los derechohab1entes, respecto al mal o de

ficiente servicio que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Socfal,

sin el!lbargo, muchas de ellas no trascienden a la opinión pablica, qul

z' por cotidianas dejan de ser noticia relevante para la prensa (con-

sultar anexos), sin embargo, quienes reciben los servicios y la socie

dad en general conocen la problem!tfca del !.M.S.S., en cuanto al de-

trl .. nto de la calfdad de los servicios otorgados; y para ejemplificar 

y apoyar lo anterior basta consultar los anexos presentados en los CU.! 

les se encuentran •únicamente una muestra" de hechos que suceden dfa -

con dfa en el seno de t!sta Instftuc16n, la misma que se encuentra a la 

•vanguardia• de la Seguridad Social mexicana; y- yo cuestiono al respe,S_ 

to, el uparar a lll&s de 40 millones de derechohabientes no resulta - -

atractivo para pensar en mejorar los servicios y disminuir los malos ... 

tratos, las fallas y por consecuencia las quejas. 
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4.0 INDUCCION AL AREA Y AL PUESTO 

No es pretensión en este apartado agotar la amplia gama de posibilida

des nue los especialistas de la materia le atribuyen a la 1nducci6n, al 

área y al puesto¡ para efectos de este trabajo me limitaré a explorar, 

someramente dos aspectos, que a mi juicio revisten la m&xima importan

cia y trascendencia, en el marco de las deviaciones detectadas y que 

se pretenden corregir para alcanzar los objetivos institucionales 

que motivan este trabajo: 
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1) 1\ través de la apllcacidn del programa de induccldn al 4rea y al 

puesto, se pretende trasmitir al trabajador, de manera exhausti-

va, los conocimientos suficientes en torno al orfgen, evatucicSn,

fllosoffa y fines de la Seguridad Social en general, y con "mayor 

énfasis en lo particular del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

11) Partiendo del contenido del párrafo precedente, vincular al trab.! 

Jador con los programas institucionales encaminados a procurar un 

servicio humano, oportuno y de 6pt1ma calidad; además crear en el 

trabajador conciencia de la importancia que tiene la tabor que se 

le ha encomendado, su puntualidad, asistencia y el cuidado del .,_ 

biliario y equipo que se le ha confiado para el desempeno de sus 

labores. No podemos negar que para realizar la más delicada y - ... 

audaz 1ntervenc1dn quirllrgica, se requiere del cirujano indicado, 

del personal de enfermerfa, de mantenimiento, de intendencia, de 

vigencia de derechos, de trabajo social, de lavanderfa, de direc .. 

tlvos del hospital, etc. 

Con uno de estos eslabones que falle, la operaci6n se suspende, o bien, 

se demerita el servicio en su calidad con la cauda de inconvenientes .. 

que esto ocasiona. Tampoco podemos olvidar, 11mtt&ndonos a la Instit_!! 

ci6n, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ser& lo bueno o lo 

malo que sus trabajadores quieran que sea. 

El programa a que he venido haciendo referencia deber&, en su ap11ca .. -

ci6n, disponer del tiempo necesario, acorde con los objetivos que se 
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pretenden alcanzar y que de manera muy superficial ya he dejado senal,! 

do, esto es, deberá contemplar la aplicacidn de evaluaciones que nos -

permiten apreciar el grado de conocimientos que se han transmitido. 

El contenido de este programa deberá: responder al nivel cultural de -

sus destinatarios y ser un producto terminal de la fnvest1gac16n que -

al respecto se realice en la Esucela Nacional de Estudios Sobre Segur".! 

dad Social (E.N.E.S.S.S.), sujeto a las revisiones per16dicas que la -

prudencia aconseje. Ahora bien, para alcanzar de manera dptfma los ob

jetivos de este programa, podrcin utilizarse los auxiliares didácticos 

mb apropiados, tales como: Frane16grafos, Rotafo11os, Audiovisuales, 

Folletos, etc., esto reducir& el mhero de instructores y también fac.i 

11tar4 su repeticidn tantas veces como fuese necesario, hasta que cada 

tema del programa quede perfectamente comprendido por los participan

tes. La elaborac1dn de este material podr.f estar a cargo de la misma -

•Escuela Nacional de Estudios Sobre Seguridad Social 11
• 

El costo de este programa podrá abatirse considerablemente, 1mpart1én

dose a grupos previamente organizados, con participantes seleccionados 

por su nivel cultural. 

La formacidn de los instructores se realizar& en el sentido de que de

berin ser altamente calificados y de bastos conocimientos sobre el te

ma especffico del programa; su formacidn bien podrii ser una responsab! 

11dad mis de la E.N.E.s.s.s. 

El sistema propuesto, facilitará su aplicacl6n en aquellas entidades -

en las que la poblac16n trabajadora no sea tan n1.111erosa, abatiéndose -
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costos, ya que de ser posible no se gastará en instructores, puesto -

que se pretende que los audiovisuales y materiales de apoyo sean lo S.!:!. 

ficfentemente claros y precisos, de manera tal que las evaluaciones y 

d1recci6n podrin estar bajo la responsabilidad de unas cuantas perso-

nas, designadas por la delegacidn local o estatal según sea el caso. 

Ahora bien a continuacidn se presenta un programa de induccidn al Area 

y al puesto, al cual bien puede denominirsele: Programa de lnducci6n -

al Instituto Mexicano del Seguro Social; ya que lo que se pretende pr~ 

cisamente es dar a conocer los orígenes, filosoffa del Instituto, asf

como las prestaciones que otorga, también se pretende que al trabaja-

dar de nuevo ingreso se le entere del como está integrada la Institu-

c16n a la cual va a prestar sus servicios, de su Ley, de su Contrato -

Colectivo de Trabajo, de su Funcionamiento., etc ••• 

El sustentante insiste en que el programa de referencia tendr& que ser 

aplicado con todo cuidado y observancia, a fin de dar cumplimiento a 

su objetivo, el cual es b&sicamente, lograr el conocimiento de la Ins ... 

tituci6n, lo cual se justifica a4n mis si hacemos una sin.,le reflexi6n 

en el sentido de que pasan en promedio un tercio de sus vidas en los -

centros de trabajo, tomando como base un trabajador con jornada de 8 -

horas, sin contar cuando se trabaja tiempo extra, guardias, o bien - -

aquellos con tipo de contrataci6n confianza, quienes normalmente trab.!. 

jan mucho mb que esta cantidad de horas senaladas. A todo esto, nos -

podemos plantear una interrogante en nuestras mentes: ¿Acaso no es - -

triste que trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social igno

ren .su orfgen, su trayectoria, las prestaciones que otorga, etc ••• , lo 

cual evita que se tenga amor a la camiseta? 
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Lo anterior no se está suponiendo o comentando sin fundamento, sino t.Q, 

do lo contrario; al haber analizado los resultados de la encuesta que 

se ap11cd, encontramos una enorme ignorancia de lo que es entre sus -

trabaja~ores el l.M.S.S., lo cual es extremadamente preocupante y tri§_ 

te. Considero que todo trabajador de nuevo ingreso o incluso aquellos 

en activo que sientan deseos de ser instruidos en la materia, no scSlo 

se les debiera permitir, sino normar el hecho de que tomen dicho cur-

so , ya que ser& importante y necesario que los más de trescientos mfl 

trab4jadores con que cuenta el I.M.S.S., conozcan su fnst1tuc16n, no 

es tarde para iniciar y hacer extensiva la fflosoffa de la seguridad -

social mexicana entre sus trabajadores, en intentar sensibilizar a to

dos y cada uno de el los de lo importante que es la razdn de ser de tan 

noble lnstftucfc5n. 

Es importante comentar que además de la ap11caci6n de dicho programa, 

se otorgue otro adicional, el cual sea especff1co de cada una de las -

categorfas contenidas en el profes1ograma, y dirigido a todos los ntv.,!t 

les, ya que es imprescindible que todos los engranes institucionales -

operen stncronizadamente, cabe señalar que aunque el objetivo de la -

presente fnvestigacfdn no es abordar a detalle cada uno de los módulos 

de dicho programa se pone de manfffesto la necesidad de fntroducfr y -

preparar a cada trabajador en su universo de accidn, lo cual no es es

téril, sfno es una inversfc5n puesto que es la fuerza de trabajo con -

que se va a contar para realizar todas las labores inherentes a la In,! 

tftucfdn, asf es que entre m&s conscientes estén de la fmportancfa y -

trascendencia de sus tareas, m&s se puede esperar de ellos. 
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TEMARIO DE INDUCCION AL PUESTO 

MATERIAS 

INTEGRACION DE GRUPO: PREEVALUACION 

ORIGEN Y EVOLUCION DEL !.M.S.S. 

FILOSDFIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LUN. MAR. MIER. JU~. VIER. 

LA SALUD, CONCEPTO: COMO FACTOR FUNDA
MENTAL EN EL DESARROLLO DEL PAIS 

EL REGIHEN OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO -
DEL SEGURO SOCIAL 

~~~~T~~~m~A~~D~~~~éi~;' P~;V~N~~~A, N~ 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 
PRESTACIONES ECONOMICAS 

SERVICIOS SOCIALES 
EL TRABAJADOR DEL !.M.S.S. COMO DERE-
CHOHABIENTE, ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS 
FINANCIAMIENTO DEL !.M.S.S. 

ORGANIZACION AOHINISTRATIVA OEL - - -
!.M.S.S. 

LEY OEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS 

CONTRATO COLECTIVO DEL SEGURO SOCIAL Y 
SUS REGLAMENTOS 

RELACIONES HUMANAS 

DEL SEGURO OE ENFERMEDADES Y MATERNl-
DAO 
DEL SEGURO DE ENFERMEDAD, 1.v.c.M. 

~~~~~~DORES DE BASE, CONFIANZA Y EVE!! 

OEL SEGURO OE GUARDIAS 

DIVERSOS TIPOS DE INCAPACIDADES 

POST-EVALUACION, CLAUSURA 

1) Cada clase tiene duración de una hora. 

X 

X 

X 

X 

2) Se imparten por grupos de cuarenta personas de diferentes categorfas 

3) En aquellos lugares en donde se dificulte la reclutac16n de ponen-

tes, el curso se puede apoyar en folletos y examenes de eva1uac16n. 
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4.1 MOTIVACION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO 

Se considera preciso que el trabajador del Instituto Mexicano del Se-

guro Social, se le otorgue atenc16n particular haciéndole saber y sen

tir la gran importancia que tiene la labor que va a des~enar, asf es 

que se sugiere que la motfvac16n debe realizarse desde un principio, -

misma que puede comenzar mediante una carta enviada a cada trabajador 

de nuevo ingreso, lo cual podrá influir en el sentido de verse favore

cida su carrera institucional en el aspecto emocional; ya que resulta 

triste ver que la polftica del Instituto ha venido siendo la tendiente 

a otorgar al trabajador un único reconocimiento por sus 27 6 28 anos -

de Servicio para Mujeres y Hombres respectivamente, o bien, para aque

llos que han tenido que ser pensionados por algún motivo. 

Para ejemplificar lo anterior, se anexa una carta que fue enviada a .. 

uno de tantos trabajadores en reconoc1m1ento a su labor; sin embargo, 

yo pregunto, qué acaso no serfa importante y motivador para el trabaj_! 

dar de nuevo ingreso introducirlo a las labores institucionales con .. 

una carta de bienvenida en la cual se le haga sentir su compromiso al 

ser seleccionado a ocupar un lugar en el instrumento b&sico de la seg.!! 

ridad social mextcana. 
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DIRECCION GENERAL 

México, O. F. 5 de abrfl de 1989. 

C. JOSE LUIS ESPINOSA GUTIERREZ 
PRESENTE 
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EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AGRADECE A USTED EL SENTIDO -
DE RESPONSABILIDAD Y EL ENTUSIASMO, DINAMISMO Y COOPERACION QUE DEHOS
TRO DURANTE TODO EL TIEMPO EN QUE COLABORO CON EL, RECONOCE ASIMISMO -
EL NORME VALOR QUE SU ESFUERZO REPRESENTA EN EL AVANCE COTIDIANO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y HACE PATENTE SU TESTIMONIO DE LA lllPORTAllCIA DE LA 

~~lAmNM~~S cg~E S~ul~J~J~N~m~c~~N Hg~~~C~ ~ gg:~~~~grg~ r~~~m 
DAD MEXICANA. -

CON SU PENSION EL INSTITUTO NO PIERDE A UN TRABAJADOR, SINO QUE GANA -
~io~~~M~~M~iii:E~?NSTANCIA Y ENTREGA QUE USTED TRANSMITE A LAS GENER~ 

RECIBA UN AFECTUOSO SALUDO Y NUESTROS PARABIENES EN ESTA NUEVA FASE DE 
SU VIDA. 

ATENTAMENTE 
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 

DIRECTOR GENERAL 
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DIRECCION GENERAL 

C. JOSE DIAZ ENCARNACION 
PASEO DEL BOSQUE Nº 17 
COL. EL AGUILA, C.P. 10101 
MEXICO, D.f. 

PRESENTE 

74 

Bienvenido al servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, ins-
trumento básico de la seguridad social mexicana. 

A partir de hoy, usted es parte del activo m&s valioso de la Institu-
ci6n, con su labor, la poblaci6n asegurada desea recibir una mejor ca
lidad de los servicios que damanda. 

En el Instituto, sus múltiples responsabilidades esUn divididas en -
forma tal que las actividades en general, son importantes e imprescin
dibles para otorgar los servicios senalados en su ley, de una manera -
oportuna, eficiente y profundamente humana. También esta amplia gama 
de responsabilidades, nos ofrece la oportunidad de realizar una carre
ra institucional, oja14, esta circunstancia signifique para usted una 
oportunidad que colme sus expectativas personales y constituya un eJeJ!! 
plo a seguir. 

Hago propicia esta oportunidad para suscribirme a sus 6rdenes. 

"SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL" 

DIRECTOR GENERAL 
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4.2 REVISION OEL PROFESIOGRAMA Y OESCRIPCION DEL PUESTO 

Surge Inaplazable que concerte la empresa (!.M.S.S.) con el Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social, una revlsl6n de fondo y mj_ 

nuciosa del Profesiograma y de los requisitos para cada puesto, que -

permita el ingreso a la Instituc16n de personas id6neas para cada actJ. 

vidad, ya que con una polftica adecuada de reubicacidn del personal se 

superarfan muchos de los problemas m4s frecuentes de la lnstitucidn; -

baja productividad, poco cuidado en el material de trabajo, abuso de -

Incapacidades y de pases de sal Ida, asf como los derivados del trato -

con el derechohabiente. 

Esta es una perogrullada, m4s no por evidente debe suprimirse. Se ha -

estimado que un trabajador mal ubicado es con frecuencia un trabajador 

problema, su ejemplo "contamina" su 4rea de influencia y de practicar

se una auditor ra, nos reflejarfa que ese empleado está haciendo a la .. 

Instltucl6n m4s dano que si se le pagara sin asistir a su centro de -

trabajo. 

Lo que pretende es ubicar al trabajad.ar en la amplia gama de activida

des que existen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ende,

la act1v1dad que corresponda a sus aptitudes, car4cter y preparac115n, 

dicho esto en otras palabras, es ubicar al trabadador considerando el 

perfil del puesto como elemento indispensable. 

Un trabajador que frecuentemente llega tarde a laborar, que se 1ncapa

c1ta per16d1camente, que abusa de pases de salida, es una persona que 

ha perdido Interés por su trabajo. ¿CuSl es la prSctlca mSs utilizada 
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actualmente ante un problema como este?, lamentable, pero la •Solu- -

c16n" es esperar que éste trabajador incurra en más de tres faltas in

justificadas en un perfodo de treinta dfas para rescindirlo o que comg 

ta, para los mismos efectos, alguna otra causal. 

Es necesario que se ubique al personal en el lugar en que acorde con -

sus caracterfsticas pueda desempenar su labor de una manera congruente 

a lo que es requerido; el espfrttu de servicio debe llegar a caracter! 

zar la actitud y el desempeno de los trabajadores al servicio del Ins

tituto Mexicano del Seguro Social, ya que insisto, se debe crear en .. 

ellos la conciencia de ser trabajadores al servicio de los trabajado-

res, por ende, es necesario asumir la responsabilidad que les corres-

pande, logrando que el uso de los recursos y la acc16n solidaria sea -

una actividad cotidiana. 

4.3 CARENCIA DE ESTUDIOS PROPIOS EN El I. M. S. S. 

De 1943 a 1990, son 47 anos, escasos en la vida de una Inst'ltucl6n, P!t 

ro suficientes para determinar necesidades y para precisar y aplicar -

una poHtlca coherente de Investigación especfflca que, sujeta a eva-

luactones pemanentes, se logre proyectar en resultados de la calidad 

de los servicios otorgados. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, surge en México en el ano de 

1943, y se organiza en base a sistemas y experiencias extranjeras. En 

47 anos de vida, su crecimiento ha sido acelerado. Hoy protege a m4s -

del 5°" de los mexicanos, es comprensible la complejidad que Implica -

el otorgamiento de servicios a una población derechohablente superior 
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a los 40 millones, y sf consfder111110s la dfffcfl orograffa de nuestro -

territorio, es obvio concluir que adolecemos:· de problemas partfcula-

res, propios de nuestras circunstancias especfffcas que exigen un tra

tamiento que responda a nuestra realidad, con un propdsfto permanente: 

Mejorar sistemas y procedimientos e involucrar al recurso humano con -

los objetivos fnstftucfonales para optimizar la cal !dad del servfcfo y 

de la atencfdn que presta el Instituto. 

La 1nvestfgacf6n, es y debe ser para el Instituto consustancial con su 

proyeccfcSn y con la esencia misma de los servicios que otorga. Procede 

aclarar que fnvestfgacfdn, aan en el contexto del I.M.S.S., no debe l.i 

mftarse al campo ~dfco, debe f11perfosamente incluirse en este concep

to la fnvestfgacfdn parulédfca, la relotfva a laboratorfos, admfnfstr,! 

cfdn de unidades médicas en sus diferentes niveles de atencfdn, vfgen

cfa de derechos, adm1n1stracf6n y capacftacf6n del personal, conserva

cfdn y mantenimiento de inmuebles, fomento a la salud, h&bftos de alf

mentacfdn, esparcimiento, cultura, seguridad social comparada, etc. 

Es cferto que son mGltfples los trabajos elaborados con tem&tfcas rel,! 

clonadas con la seguridad socfal, pero un lfgero an&l!sfs de t!stas - -

obras nos refleja la ausencfa de una polftfca coherente, sfstem!tfca y 

orientada en un mismo sentido metodoldgico, en el contexto de un pro .... 

grama definido; observando y atendiendo la problem&tfca partfcular y 

especfffca del Seguro Socfal en nuestros dfas y antfcfp&ndose en lo P.!! 

sfble, a su proyecc!dn a mediano y largo plazo. Insisto, esta fnvestf

gacid'n debe responder a nuestras circunstancias, orient.indose a mejo- .. 

rar los servicios que se otorgan en el contexto de un programa profun

damente elaborado con toda conciencia y bajo la responsab!l fdad de una 
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dependencfa u organismo especffico, que vigile su cumplimiento y que -

aplique las evaluaciones pertinentes. Bajo esta reflexión resulta Jus

tificable y digna de meditación la premisa del establecimiento de la -

Escuela Nacional de Estudios Sobre Seguridad Social (E.N.E.S.S.S.), la 

cual tendrfa esta responsabilidad. 

4.4 ENCUESTA APLICADA A TRABAJADORES DEL I. M. S. S. 

ATENDIENDO ASPECTOS PARTICULARES DE LA INSTITUCION A LA QUE SIRVEN 

El oneroso ausentismo, el abuso de incapacidades, de pases de salida y 

de entrada, el uso s1stem4t1co de la tolerancia a la entrada en la jor ... 

nada de trabajo, el trUico de influenclas para el otorgamiento de con 

sultas, an,11s1s y medicamentos sin tener el derecho correspondiente, 

el creciente fndice de quejas por deficientes servicios otorgados, por 

trato despótico e inhumano, la grave ignorancia del trabajador de lo ;, 

que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y de su ubicación en el 

contexto nacional, me 1mpulsd a aplicar una encuesta para conocer el -

probable origen de las desviaciones que ya hemos mencionado. Abste- -

niéndose de emitir Juicios de valor. Juzgue usted mismo ••• 

Cabe precisar, que esta encuesta se ap11c6 a trabajadores en activo y 

a jubilados y pensionados. Se visitaron con este propósito diferentes 

centros de trabajo, se abarcó la mayorfa de las categorfas del profe-

siograma y la antigUedad de los trabajadores fue variable, asf como el 

grado de estudios. Tampoco se indujeron las respuestas, cada quien, 

con absoluta libertad, las formuló. 



ENCUESTA: 

ESTA 
SfüR 

CONTENIDO DE LA ENCUESTA 

TESIS 
DE LA 

N8 DEBE 
BIBLIOTECA 

79 

FECHA~----

EDAD ____ _ CATEGORIA -------

ANTIGUEOAO ------- GRADO MAXIHO DE ESTUDIOS ------

ADSCRIPCION ------------

1) En términos de lo Administraci6n Pública, ¿C6mo definirfamos al 

Instituto Mexicano del Seguro Socia17 

2) Senale el dfa, mes y ano en que nace formalmente el Instituto Mex.! 

cano del Seguro Social. 

3) ¿Cu41 es el instr.-nto b4s1co de la seguridad social mexicana y -

cu41 es su finalidad? 

4) ¿Cómo se integra el presupuesto de ingresos del I.M.S.S. 7 

5) Precise los órganos superiores del !.M.S.S. 

1) Il) ----------

111) IV)----------

6) ¿Quién nombra y qué requisito debe reunir el Director General del 

I.M.S.S. 7 
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7) ¿Cuál es la autor1dad suprema del !.M.S.S., y por cuántos m1embros 

está 1ntegrada? 

8) ¿Qué Pres1dente de la República promulgd la Ley del Seguro Social; 

quién fue su primer Director General? y senale el nombre del ac- -

tual. 

g) ¿Cuándo se funda el Sindicato Hacional de Trabajadores del Seguro 

Social; cuál es su lema; quién fue su primer secretario y quién es 

el actual. 

10) ¿Qué entiende por seguridad social? 

11) ¿Qué entiende por solidaridad soc1a11 

12) SeMalar el fundamento constitucional de la Ley del Seguro Social. 

13) ¿Cuántos niveles de atencidn médica existen en el ! .M.S.S.? 

14) ¿Cuántos trabajadores, aproximadamente, (sumando base y confianza), 

trabajan para el 1.H.s.s., en toda la República? 

15) Aproximadamente ¿Cuántos derechohabientes tiene el !.M.S.S.? 
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16) ¿Qué se entiende por derechohabiente? 

17) ¿Por qué es trabajador del I .M.S.S.? 

18) ¿Qué seguros comprende el régimen obligatorio? 

I) I!) 

Ill) ----------- IV) 

19) Senale el lema del !.M.S.S. 

20) ¿ En el contexto humano, qué entiende por salud? 

21) ¿En la vida del pafs que importancia tiene el !.M.S.S.? 

22) ¿Qué opina de la creación de una Escuela Nacional de Estudios So

bre Seguridad Social, al servicio de los trabajadores del !.M.S.S. 

encaminada a preparar profesionales en lo inherente a seguridad .. 

social y en sus maltlples &reas de servicio? 

23) ¿Qué opina de la creación de carreras técnicas de uno, dos y tres 

anos de duracfcSn, para formar técnicos en: Rama Universal de Ofi

cinas, Técnico en almacén, Técnico en laboratorio, Técnico en - -

orfentacf6n y quejas, etc. 7 
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24) ¿Creé conveniente que la carrera de enfermerfa y los posgrados que 

se imparten, se centralicen o dependan de una sola direcc16n de e!!. 

senanza que forme personal técnico y profesional que necesite el -

l .M.S.S.1 Sf ( Na ( ) ; Par qué. 

25) ¿Cuando ingres6 al !.M.S.S., se le impartid algún curso sobre el -

origen, evolucl6n, fllosoffa y prestaciones que la lnstltuci6n - -

otorga a sus derechohab1entes, y la importancia que este organismo 

tiene en la vida econ6mlca, social y polftica del pafs?, Sf ( ) 

No ( ) • 

Promedio en la edad de los encuestados: 43 anos. 

Promedia de antlgUedad de los encuestados: 13 anos. 

Jubll ados: 24¡ Activos: 60. 

Universo de los encuestados conforme a su escolaridad: 

Pr1mar1a • 

Secundaria "" 

Preparatoria • 

Profes ion a 1 "" 

Omitid Dato • 

T o t a 1 

20 

9 

53 

92 
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NUMERO OE RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA PORCENTAJE OE 
PREGUNTA CORRECTA INCORRECTA OMITIDA ACIERTOS 

1 7 55 30 7 .6X 
2 11 62 19 11.9X 
3 15 45 32 16.3X 
4 ·3 67 22 3.2X 
5 9 34 49 9.7X 
6 11 67 14 11.9% 
7 7 71 14 7 .6X 
8 3 70 19 3.2% 
9 2 54 36 2.1% 

10 13 55 24 14.1% 
11 10 39 43 10.8% 
12 4 22 66 4.3% 
13 72 12 8 78.2% 
14 18 42 32 19.5% 
15 10 36 46 10.8% 
16 45 32 15 48.9% 
17 39 47 6 42.3% 
18 13 36 43 14.1% 
19 38 25 29 41.3% 
20 31 47 14 33.6% 
21 13 52 27 14.1% 

Opiniones en torno a 1 a creacidn de la Escuela Nacional de Estudios S.Q. 

bre Seguridad Social. 

En pro: 75¡ 81.5% En contra: 2; 2.1% 

Abstención: 15; 16.3% 

¿Se Te impartió aTgan curso sobre el origen, evolucidn y filosoffa del 

Instituto cuando 1ngresd como trabajador y sobre Tas prestaciones que 

otorga a sus derechohab1entes? 

Sf 15; 16.4% 73; 79.3% Abstención1 4¡ 4.3% 

Independientemente de su anti9Uedad como trabajador del Instituto, ¿Le 

gustarfa tomar un curso de 1nducc1dn al puesto? 

Sf 91; 98.9X No: - - Abstención: 1¡ 1.1" 
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An&lis1s Somero de la Encuesta 

Un análisis superficial de las respuestas obtenidas en la aplicacidn -

de la encuesta nos indica que predomina la ignorancia en torno al nac1 

miento del Instituto Mexicano del Seguro Social¡ sobre el instrumento 

básico de la seguridad social y su finalidad; ¡El cdmo está organizado 

el Instituto?; ¡Quién nombra y qué requisito debe reunir su Director -

General?; ¿Cuál es la autoridad suprema del Instituto y por cuántos -

miembros está integrada?; ¿Qué Presidente de la República promulgd la 

Ley del Seguro Socla17; ¿Quién fue su primer Director General y el noJ!I. 

bre del actual?; ¡Cuándo se funda el Sindicato Nacional de Trabajado-

res del Seguro Social?; ¿Con cuántos trabajadores cuenta aprox1madame.!l 

te el Instituto?; ¡Aproximadamente cuántos derechohabientes tienen el 

Seguro Social?; ¡Qué seguros comprende el régimen obligatorio?; ¿Cuál 

es el lema del Instituto?; ¡La importancia de la institucidn en el co_!l 

texto nacional?. 

Son preguntas básicas y su conocimiento deviene en elemental, por esto, 

al constatar esta ignorancia estamos confirmando una triste realidad: 

Un absoluto desconocimiento del Instituto por parte de los trabajado-

res, consecuencia obvia de su desinterttis en su s1gn1fica~o como eficaz 

amortiguador de la crisis que padecemos y determinante instrumento pa

ra preservar la estab111zac16n social. No hay espacio para dudar que -

nadie puede querer lo que desconoce. 

Las respuestas al reactivo número 17, ¿Por qué eres trabajador del 

l.H.S.S.7 es revelador de una amarga realidad que explica muchas -
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prácticas funestas. Algunas de estas respuestas son: •Por accidente•;

"Porque no encontr~ otra cosa mejor"; "Por error"; 11 Por casualidad"; -

"Por tonto". ¿D6nde esU la 1dent1ficac16n del trabajador con el lnsti 

tuto?, ¿Dónde quedó el amor a la camiseta?, es obvio que los medios -

hasta hoy utilizados para crear una conciencia institucional, o han f,! 

llado o en el mejor de los casos deben someterse a una seria revisión 

o bien optar por lo que en esta tesis se propone, que no tuvo ni tiene 

otra motivacidn que servir al Instituto Mexicano del Seguro Social que 

es tanto como servir a México y a los mexicanos. 

De los 92 encuestados, 75 de ellos o sea el 81.5% se pronunciaron par

tidarios de la creaci6n de la Escuela Nacional de Estudios Sobre Segu· 

ridad Social; asimismo, se manifestaron contrarios a esta proposicidn 

(2.1X) y 15 se abstuvieron (16.3S). Este porcentaje es altamente alen

tador para profundizar en lo que es el tema central de esta tesis y P.! 

ra aquellos en quienes recae la responsabilidad de tomar las dec1s1o-

nes fundamentales del Instituto y del Sindicato de los trabajadores, -

'1sta proposic16n es digna de un análisis sereno y prudente antes de -

una determinac16n def1n1t1va. 

Formando parte de la encuesta, se formularon estas preguntas: ¿Se te -

impartid algan curso sobre el origen, evoluc16n y f11osoffa del Insti

tuto cuando ingresaste como su trabajador?, ¿Y sobre las prestaciones 

que otorga a sus derechohabientes7, 15 respondieron que sf (16.4%); 

73 dijeron que no ¡7g,3S) y se abstuvieron 4, (4.3%) a la pregunta: In 

dependientemente de tu antigüedad como trabajador del Instituto, ¿Te -

gustarfa tomar un curso de 1nducc16n al puesto?, de gz, 91 (98.9) se 

manifestaron positivamente, nadie en contra y sdlo una se abstuvo -
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(1.1%); las respuestas nos evfdencfan que previo a su ingreso y ya en 

activo, el trabajador no fue capacitado en torno al origen del lnstft,!! 

to, su evoluci6n su filosoffa y prestaciones que otorga a su poblac16n 

derechohabfente. Pero existe buena, magnfffca d1spos1c1dn dirfa yo, P.! 

ra programar esta capacftaci6n, con objetivos precfsosentre los que -

destacan: a) Transmitir estos conocfmfentos; b) Crear conciencia e - -

1dentificaci6n entre el Instituto y sus trabajadores; c) Involucrar a 

estos llltfmos en los programas, fines y servicios 1nstftuc1onales y -

d) Sensibilizarlos en la importancia que la seguridad social tiene pa

ra la chse trabajadora, sus familiares, el desarrollo nacional y el -

bienestar general del pueblo de México. Es claro que una tarea de esta 

envergadura exige creatividad, talento y la parti_cipaci6n del Sindica

to Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 

El contenido de los programas a que hago referencia deben ser producto 

del estudio y dfscusi6n seria y ajustarse fntegramente a nuestra idio

sincrasia y realidad. Una fuente confiable de este programa podrfa ser 

la Escuela Nacional de Estudios Sobre Seguridad Social que entre sus -

objetivos est& precisamente el crear los programas adecuados para SUP!, 

rar deficiencias y corregir desviaciones en el otorgamiento de los ser. 

vicios institucionales. 

Hemos senahdo vicios que además de onerosos daflan la imagen institu-

cional, comprometen su salud y estabilidad financiera, su polftfca de 

crecimiento y la indispensable confiabilidad de su poblac16n derechoh~ 

biente en la calidad de sus servicios y oportunidad de sus prestacio-

nes. No es obsesicSn, es racionalidad si insisto que en la Escuela Na-

cional de Estudios Sobre Seguridad Social podrfamos encontrar una - -
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opci6n de soluci6n. Exigirá una audaz decisi6n pero siguiendo a Hip6-

crates; a grandes males, grandes remedios ••• 

4.5 JUSTIFICACION DE LA CREACION DE LA 

"ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIOAD SOCIAL" 

Polftica vigente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es posibj_ 

litar que los cargos de responsabilidad, medios y superiores sean ocu

pados por trabajadores de dilatada experiencia, por aquellos que se -

han capacitado 11 haciendo 11 y que a su vez transmiten esa capac1tac16n -

eminentemente objetiva al personal a sus órdenes, generandose asf, una 

educac16n emp1'r1ca generacional, ajena totalmente a la educación far-

mal, a aquella que tiene estructura, metodologfa, objetivos y mecanis

mos de evaluación; producto de una 1nvestigaci6n s1stem4tica, ajustada 

a una realidad, y que tiene como pretens16n esencial crear una doctri

na propia y documentos respectivos para difundir ese conocimiento, en 

un contexto de permanente revisi6n y crftica, caminos indispensables -

para depurar y reafirmar conocimientos. En forma correcta y elocuente 

dijo el entonces Director General, Lic. Ricardo Garcfo S4inz: "··· He

mos impulsado en forma permanente la creaci6n de una carrera para los 

servidores de la seguridad social, designando en puestos directivos, a 

personas cuya experiencia resulta de gran valor para el adecuado fun-

c1onamierito de este organismo".(51) Que la experiencia sea un valioso 

recurso, ni duda cabe, la sab1durfa de nuestro pueblo ha sentenciado:

ula experiencia es un peine de plata que utilizamos cuando nos queda--

mos calvos". 

(51) Garcfa Sáinz, Ricardo. Informe de Labores 1988 ••• Op. Citada. - -
Pág. 10. 
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Ahora bien, el scSlo conocfmfento empfrico adolece de serios fnconve-

nfentes. Uno de ellos es que incide en su evolucfcSn, la que se manf- -

fiesta lenta y fácilmente rebasable, ya que se sustenta en un constan

te "Repetir-Hacer", entre estos directivos, formados en la escuela de 

la vida, dos actividades se han definido perfectamente; son poco parti 

darios de incorporar cambios en su rutina 1 aboral y por su oposfcfcSn -

de adoptar métodos y procedimientos modernos por temor a ser desplaza

dos. Comprensible raz6n, pero inconveniente para una macro-organiza- -

cfdn que tiene el imperativo de ser eficaz y humana en la prestación .. 

de sus servicios. En tono festivo dirfa nuestro pueblo: 11 Chango viejo 

no aprende maroma nueva". Hoy por hoy no marchar al ritmo que fmprfme 

el progreso es detenernos y hacerlo es rezagarnos¡ y la seguridad so

cial no puede permitirse ni una pausa sin comprometer valores supremos 

del pafs. De aquf nuestra proposicidn.crear la Escuela Nacional de Es

tudios Sobre Seguridad Social. 

El sustentante siente gran inquietud e interés por el hecho de que se 

logre preparar a los trabajadores de la seguridad social desde el mis

mo instante en que se acerquen a la escuela propuesta en esta tesis, -

para asf, desempenar las múltiples funciones que el Instituto Mexicano 

del Seguro Social tiene; y por que no pensar que aquel las institucio-

nes que tengan funciones inherentes a la seguridad social se nutran -

del personar egresado de dicha escuela, asimismo pensar que en un fut.!! 

ro no lejano posiblemente México se distinga por preparar personal efJ. 

ciente en la materia y su reconocimiento llegue a trascender sus pro-

pias fronteras, de tal suerte, que se logre estar a la vanguardia en -

materia de seguridad social; parece muy ambicioso, lo es, sin embargo, 

la posibilidad se encuentra latente y mientras más se reflexione, m&s 
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se entender~ que el marco de la posibilidad se amplfa, tomando en con

sideración la gran creatividad que el pueblo de México tiene se com- -

prenderá que esta empresa tiene amplias expectativas de concretar pos! 

tivamente. Ya basta de pensar que la seguridad social llnicamente es un 

médico; si bien su raz6n de ser es el cuidado y la procuracfd'n 1de la -

salud, hay que comprender que detrás de una consulta médica existe una 

amplia gama de actividades de apoyo; asf como también, asimilar que el 

manto de la seguridad social implica a su vez; centros vacacionales, -

deportivos, guarderfa·s, tiendas, velatorios, centros de seguridad so-

cfal, casas de bienestar, centros de capacftacidn artesanal, teatros, 

etc., resulta interesante pensar que todas aquellas personas que traba 

jan en el Instituto Mexicano del Seguro Social tengan una misma forma

cfdn, que se logre cóncfent1zarlos de la gran labor que desempenan, y 

en su caso, por su labor y caracterfsticas se pueda impartir un curso 

para el perfeccionamiento previo a la intcializaci6n de sus activida-

des, el cual acredite al trabajador según su actividad como ticnico en: 

Laboratorio, Radiologfa, Orientación y Quejas, Archivo, Vigencia de O~ 

rechos, Control de Prestaciones, etc., esto a la par de los profesio-

gramas con que cuenta actualmente la Instituc16n, es decir, que podrá 

venir a enriquecerlo, claro est,, realizando un profundo estudio de -

aquellas categorfas que justifiquen la creación de estas carreras téc

nicas. 

Cabe destacar, que la posibilidad de que aquellas personas en activo -

con "x11 anos de servicio y que deseen tomar el curso de 1nducc16n al -

área y al puesto (que se sugiere en esta tesis), podrán hacerlo con t.Q. 

da libertad y obviamente con goce de sueltto, asimismo, es prudente de_! 

tacar que aquellas personas que desempeften una funcidn tt!cn1ca especi.! 
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lizada y que se encuentren en activo, también podri!n acudir a prepara!. 

se y actualizarse cuando asf lo amerite la circunstancia, ex1g14!ndoles 

a su vez, un promedio mínimo de calificación, que podrá estudiarse con 

detenimiento en su momento, por las personas idóneas en la materia. 

Por último el sustentante considera importante que se preparen a su -

vez, especialistas en seguridad social, es decir, personas que estu- -

dfen la licenciatura en seguridad social, de la cual se anexa un tent!, 

tfvo plan de estudios a continuación; ya que es importante y necesario 

contar con el recurso humano previamente capacitado en las materias 1.!!. 

herentes a la seguridad social mexicana, que conozcan sus fortalezas y 

debilidades y que a su vez, por sus caracterfsticas de c1entfficos so

ciales cuenten con los elementos necesarios para corregir errores y m§_ 

jorar sistemas¡ todo ello en pro del cambio orientado hacia la mejoría 

de los servicios que otorga el t.M.S.S., ahora bien, con esto no se -

pretende desplazar a personas que han dejado parte importante de sus -

vidas al servicio de la instituci6n, sino por un lado impulsar la in-

vestigacicSn en este sentido, y por el otro, aprovechar al m&ximo la e! 

per1encia de estas personas, d&ndoles la oportunidad de poder ejercer· 

la actividad docente en la E.N.E.S.S.S., claro que ser& necesario a su 

vez, prepararles mediante un programa serlo de hab1litaci6n de 1nstruE_ 

tares, mismo que puede ser otra responsahi 11dad m&s de dicha escuela -

en concordancia con la Jefatura de Servicios de Personal y Desarrollo 

de Recursos Humanos. 

Por último es menester seftalar que el programa anexo de la Licenciatu

ra en Seguridad Social propuesto, está abierto a recibir las modifica

ciones que la prudencia juzgue pertinentes. 
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Otro elemento que no se puede pasar por alto en mencionar, es el hecho 

de que para concluir debidamente el plan de estudios, es necesario re_! 

lfzar una investigación documental (tesis), la cual se comprender& co

mo un elemento fmprescfndible para la titulación, lo cual generac16n -

tras generación egresada de la E.N.E.s.s.s., al aportar parte de sus -

conocimientos adquiridos, evidentemente, enriquecer& el acervo ff 1os6-

ffco en materia de seguridad social. Cabe precisar, que en vista de .. 

que la tesis profesional se ha convertido en un elemento que se torna 

dfffcil de realizar, por infinidad de motivos, incluso, una vez cubrfe!l 

do el 100% de los créditos, se ha considerado necesario reservar un s~ 

mestre completo para encauzar debidamente al estudiante en su fnvestf

gaci6n; asimismo, se ha pensado en que el servicio social se realfce -

en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de Introducir a la -

"praxis" al estudiante. 
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4.6 INVESTIGACION FARMACOBIOLOGICA 

Equiparo en su peligrosidad para el ejercicio pleno de la soberanfa ".! 

c1onal a la dependencia alimentaria con la de medicamentos. 

México debe impulsar 1 a investfgaci6n farmacobfo16gica de manera raci.Q. 

nal y sistemática, no fraccionada, por universidades y centros de est_y_ 

dios superiores; una investigacfdn con programas y objetivos específi

cos que se encamine a elementos perfectamente bien definidos, que eli

mine en lo posible la carfsfma duplicidad de acciones. 

Pero además, orientadas hacia aquel los f&rmacos de mayor consumo, que 

tienen origen en sus razones circunstanciales del pafs, hay que tener 

presente que la población mayoritaria est6 deffcientemente alimentada 

y un porcentaje muy alto de la misma, acusa desnutrición por ingestidn 

de productos "Chatarra". Si a lo anterior agregamos las enfermedades -

endémicas propias de las zonas tropicales y los derivados de los (por 

lo regular) deficitarios servicios municipales, drenaje y agua potable 

fundamentalmente, la persistencia de males gcistricos, parasitosis y -

diarreas, paludismo, dengue, odontológicos y los funestos derivados -

del alcoholismo, no son sino consecuencias de causas que mientras no -

desaparezcan, persistirán y obviamente estfmular4n el enorme consumo -

de estos medicamentos especfficos. 

Apl fcando cierto rigor cientffico, podemos aseverar que tratSndose de 

enfermedades inherentes a la desnutrfci6n, disponemos con relación a -

la investigación que sobre el mismo tema realizan los pafses desarro-

llados, de la valiosa ventaja de efectuar la investigaci6n precisamente 
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en el medio ffsico donde se generan los males a combatir. 

Ahora bien, de lo mucho que tenemos en comtln con latinoamér1ca se in

cluyen los padecimientos médicos. México entonces, no debe descartar -

la.posibilidad de que sus investigaciones sobre este campo, con los re

querimientos que hemos sel'ialado, se convierta en un exportador hacia -

un mercado de muchos millones de consumidores. 

La investfgacfdn que proponemos, es a tftulo de punto de partida, para 

emprender luego, investigaciones más ambiciosas que nos procuren a fu

turo romper con la dependencia que estimamos peligrosa. 

Es bien reconocido el sistema de control de calidad implantado por el 

I.M.S.S., y aún siendo este lo eficiente que queremos no podemos negar 

que es una sangrfa que en nada nos ayuda a romper con 1 a dependencia -

senalada, ni tampoco en crear una tecnologfa propia, la cual nos pro-

porcione la independencia anhelada en este sentido, puesto que asf, no 

nos preocuparhmos en verificar la calidad de lo que nos venden, sino, 

nuestra atenc16n recaerfa en producir fármacos de calidad y de acuerdo 

a nuestros requerimientos. 

Es importante agregar que, la Escuela Nacional de Estudios Sobre Segu

ridad Social, bien podrfa tener injerencia importante en este sentido, 

apoyando con sus instalaciones y personal profesional con que cuente -

el !.M.S.S. en este sentido. 
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4.7 MAYOR RACIONALIZACION EN POLITICA DE ADQUISICIONES 

En materia de adquisiciones, estas son algunas de Tas principales ca-

racterfsticas del Instituto Mexicano del Seguro Social: 

A) Son enormes sus volúmenes de compras de medicamentos, material de -

curacfd'n, uniformes, aparatos, instrumental médico, etc ••• 

B) Su responsab11idad de garantizar el derecho humano a la salud debe 

ser gufa permanente en sus polfticas de compras. Esta no puede es-

tar sujeta a especulaciones de mercado. 

C) El cat&logo de proveedores debe ser variado para garantizar el sumJ. 

nfstro, pero en una medida prudente que asegure un mfnimo de cali-

dad y no encarezca costos su control. Especial cuidado debe aplicar. 

se en la adquisfcfd'n de aparatos debido a sus costos de mantenfmfe.!l 

to y capacitacf6n para su debida operaci6n. 

O) El stock de medicamentos y material de curacf6n, debe ser producto 

de profundos estudios en los que se aplique lo que la técnica acon

seje. Una mal polftica al respecto, significa la inversi6n de cons.!_ 

derables recursos económicos, de espacios en almacenes y recursos -

humanos dedicados a su control. (En la medida de lo posible desapa

recer los almacenes). 

E) Otro aspecto, con relacfdn a los proveedores, es el de cuidar que -

estos cedan a un circunstancial impulso de organización con inten-

ciones de ejercer presiones para imponer al Instituto sus persona--
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les criterios. No olvidemos que las cámaras respectivas son portav.Q. 

ces autorizados de sus afiliados. 

Una de las conclusiones que se desprende del contenido de los incisos 

precedentes, es que en materia de adquisiciones el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, tiene particularidades que lo singularizan y en -

consecuencia, sus polftfcas y procedimientos en esta materia deben re_! 

ponder especfffcamente a esas circunstancias, incluyendo la red de co

municación del pafs, para efectos de Distribución y Suministro. 

En este contexto, entre las materias bá'sfcas de la E.N.E.s.s.s., se en 
cuentra incluida la materia de1 Polftica de Adquisiciones en A) Medie,! 

mentos; B) Materiales de Curación; C) Aparatos e Instrumental Médico;-

0) Uniformes; E) Red de Comunicación del Pafs; F) Costos. 

El estudio de la materia propuesta conlleva a la necesidad de una in-

vestfgacfd'n seria y profunda, para elaborar los textos especfffcos, -

ademifs, sería tema de tesis profesional, elaborada ésta bajo el cante.!_ 

to especffico del Instituto Mexicano del Seguro Social y de México, 

constituyéndose en poco tiempo, un invaluable acervo cultural de gran 

utilidad para la seguridad social mexicana. 

4,g EL CONTROL DE PRESTACIONES 

La prestaci6n de los Servicios que otorga el !.M.S.S., es la cristali

zacitSn de los esfuerzos realizados por sus trabajadores, lo cual lleva 

implfcfto además, un gasto econ6mfco, mfsmo que como ya hemos visto es 

recaudado tripartitamente (Estado, patrones, y trabajadores). Tomando 
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servicios lleguen a quienes en realidad tienen derecho a hacer uso -

de los mismos, ya que es común que dada la falta de eficiencia en el 

control de la prestacf6n de los servicios, hagan uso de éstos, pers.Q. 

nas que no tienen vigencia de derechos o lo que es lo mismo, dados -

de baja; y por otro lado, aquellas personas que por comodidad econó

mica, acuden a gozar de la prestación de los servicios sin tener de

recho, siendo en ocasiones, personas que dada su situación económica 

bien pueden solventar atención médica particular, pero que aprove- -

chan la coyuntura para ahorrarse dinero, haciendo uso del tráfico de 

influencias para estar sangrando una 1nstituci6n fundamentalmente de 

servicio como lo es el !.M.S.S., la cual por fallas en el control de 

prestaciones se ve afectada en su s1tuacidn financiera interna. 

Por lo anterior, sugiero que se tenga especial cuidado en la presta

c16n de los servicios, ejerciendo para esto, una eficiente adminis-

tracidn y auditorfas peri6dicas y profundas que controlen su correc

ta prestaci6n sin descuidar el estudio y la 1nvestigaci6n sistemáti

ca, que imprima al personal del Instituto una filosoffa propia y he

rramientas que logren constituir la médula del conoc1m1ento necesa-

r1o para llevar una adecuada admin1straci6n y control, logrando al-

canzar con sus bondades de servicio a quienes en realidad tengan vi

gencia de derechos y quienes dada su s1tuaci6n econ6m1ca requieran -

de los mismos. 

Es importante que no se permitan mb abusos, que se depure la pobla

ci6n derechohabiente para detectar aquellas personas que no cuentan 

con vigencia de derechos. Cabe se~alar que para éstos efectos el - -

97 
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!.M.S.S., cuenta con un sistema de microficha, es decir, el regis-

tro de datos por derechohabiente, ordenado por número de afilfacf6n 

en el cual se puede consultar la situac16n del mismo, este sistema -

debe ser actual izado peri6dfcamente y enviado a todas las unidades -

médicas para corroborar los datos requeridos, sin embargo, existen -

problemas en su distrfbucicSn y actualizac16n al grueso de las unida

des m~dicas, lo cual a su vez, entrana los problemas que hemos sef'ia

lado. 

Ahora bien, es perfectamente justificable y necesario que en la Es-

cuela Nacional de Estudios Sobre Seguridad Social, se estudie profu.!!. 

damente la materia de: "Control de Prestaciones", dada la necesidad 

e importancia fundAmental para la debida y oportuna prestacidn de -

los servicios, pero esto s61o ha de lograrse hasta que se implante -

un estudio sistem&t1co de la f1losoffa y mecanismos en la vigencia -

de derechos y control de prestaciones. 

ANTECEDENTES 

4.10 CENTRO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

Desde la creación de la Conferencia Interamer1cana de Seguridad So-

cfal, la cual se realizó el ano de 1g42, en Santiago de Ch1le, fue -

preocupaci6n de los países americanos y de sus instituciones de se

guros sociales, contar con medios idóneos para forr.iar, preparar y -

orientar al personal en servicio en este tipo de instituciones. 
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En forma especff1ca tres resoluciones de las conferencias interamer! 

canas de seguridad social estiin directamente relacionadas con la - -

constituc16n del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad So-

c1al. La primera aprobada en 1951 y conocida como una resolución que 

se refiere a la importancia que en materia de capac1tacidn adquieren 

los programas de becas; la segunda resolucidn, del ai1o de 1960, su-

giere la creaci6n de un centro de capacitación para los pafses amer! 

canos, proponiendo modalidades especiales para su funcionamiento y -

previendo el asesoramiento técnico de organismos internacionales. La 

tercera de estas, pactada en la conferencia interamerfcana de segur! 

dad social, celebrada en el ano de 1961, recomienda la creaci6n en -

México de un Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 

cuyo funcionamiento serfa encomendado al Comité Permanente Interame

ricano de Seguridad Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

d4ndose cumplimiento con la fundación del C.l.E.S.S., el 19 de marzo 

de 1963; asf es como hace 27 anos represent6 este organismo el pri-

mer esfuerzo conjunto de los países que integran el continente amerl 

cano en "PR0 11 de realizar en forma sistemática la preparaci6n y cap,! 

citaci6n del personal interesado en la materia. 

ESTRUCTURA 

El C.I.E.S.S., es un organismo técnico dependiente de un organismo -

internacional como lo es el Comité Permanente Interamericano de SegJ! 

ridad Social (C.P.I.S.S.), 

Su estructura se compone por una junta directiva integrada por seis 

miembros, designados por el mismo C.P.I.S.S., la presidencia de dicho 



100 

centro estit a cargo del Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, asf como la dirección, la cual es auxiliada por los -

órganos de docencia, fnvestfgac16n, asistencia técnica y apoyo. El -

consejo académico es el órgano responsable de la ejecución y supervj_ 

sión de los Programas Académicos y emite su opinión en proyectos es

pecíficos de ensei"lanza, fnvestigacfdn y publicaciones. 

El C.I.E.S.S., cuenta con seis divisiones operativas: Medicina So- -

cfal, Actuarfa y Planeacfdn Financiera, Administración, Salud en el 

Trabajo, Insumos, Obras y Patrimonio Inmobiliario e Informiftfca, co

mo a continuación se observa: 

DIVISIONES 
OPERATIVAS 

Medicina Social 

PRESIDENTE 
DIRECTOR DEL IMSS 

DIRECTOR 

Actuada y Planeacidn 
Financiera 

Administrac16n 

Salud en el Trabajo 

Insumos, Obras y 
Patr1mon1o Inmobi-
11ar1o 

lnform~t ka 

CONSEJO ACADEMICO 
Director del CIESS 
Jefes de Dfv1si6n 

lnvestigac16n y 
Asistencia Técnica 

Comunfcac16n e 
Informacf6n 

Admins1trac1dn 

Conservac16n 
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Es evidente que la razcSn de ser de este organismo es del todo loable, 

ya que el principio fundamental es intentar mejorar los servicios -

otorgados por las instituciones dedicadas a procurar seguridad so- -

cfal; sin embargo, las estadfsticas encontradas durante la investfQ.! 

c16n real izada, nos hacen pensar que probablemente el alcance logra

do por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, no 

ha sido del todo el requerido ya que en un momento dado las cifras -

expuestas a cont1nuaci6n podrfan parecer raqufticas; ahora bien, ca

be precisar que esto no es sino, una manffestaci6n hecha con la me-

jor de las intenciones jam&s con el interés de desvirtuar. 

La labor docente del C.l.E.s.s., se inici6 el 1º de abril de 1963, -

sucesivamente se han impartido cursos ininterrumpidamente; para es-

quematizar el desarrollo de dicho organismo én este sentido, adjunto 

a continuación informaci6n, misma que analiz&ndola imparcial y obje

tivamente dejar& en el lector, no precisamente una impres1d'n halaga

dora, y m&s ailn si tomamos en cuenta que en los estatutos del - - -

C.I.E.S.S., justamente en su tftulo I "De la naturaleza y fines", en 

el artfculo 1° el cuál a la letra dice: 

"El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social tiene como 

objetivos•: 

A) "Capacitar al personal profesional, técnico y administr.ativo de -

las instituciones y adm1n1strac1ones americanas de seguridad so-

cial, para colaborar al desarrollo, al fortalecimiento y a la me

jor aplicacfcSn de ésta en los pafses americanos". 

B) "Promover yrealizar investigaciones en el campo de la seguridad -
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NUMERO DE PARTICIPANTES 
SEGUN PROCEDENCIA POR QUINQUENIOS 

19B3 - 19BB 

PAIS 63-67 65-72 73-77 7B-82 83-87 SUMA 88* 

ANTIGUA 
ANTILLAS NEERLANDESAS 
ARGENTINA 
BARBADOS 19 12 12 46 
BELICE 4 4 
BERMUOAS 
BOLIVIA 11 17 
BRASIL 1 
COLOMBIA 
COSTA RICA 12 25 47 29 26 139 3 
CUBA 1 1 6 22 30 
CHILE 
DOMINICA 13 37 42 21 24 137 
ECUADOR 11 28 120 44 185 388 2 
EL SALVADOR 
ESPARA 3 3 
ESTADOS UNIOOS DE AMERICA 4B 55 110 32 20 265 
GRENADA 
GUATEMALA 10 21 74 75 87 267 
GUYANA 1 2 1 4 
HAITI 
HONDURAS 5 
INDIA 1 1 
JAMAICA 5 5 
MAURICIO 1 1 
MEXICO 209 300 911 988 4,263 6,671 226 
MONTSERRAT 1 1 
NICARAGUA 34 9 34 54 56 187 2 
PANAMA 11 37 71 67 57 243 
PARAGUAY 4 13 4 2 23 
PERU 6B 28 
PUERTO RICO 

12 50 55 213 

REPUBLICA DOMINICANA 12 26 14 26 82 
SANTA LUCIA 1 1 
SAINT KITTS 2 2 
TRINIDAD Y TOBAGO 2 2 
URUGUAY 8 15 20 43 
VENEZUELA 32 30 59 14 28 163 

SUMA 495 624 1,663 1,514 5,097 9,393 239 
FUERA DE SEDE 595 241 818 1,654 
TOTAL 495 624 2,258 1,755 5,915 11,047 239 

ENERO Y FEBRERO 
FUENTE: XXV ANIVERSARIO DEL C.l.E.s.s •• 
C.1.E.s.s., 1988. Pág. 21. 

"JESUS REYES HEROLES", México, 
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soc1a1 11
• 

C) "Fomentar las comunicaciones y el intercambio de informaciones y ~ 

de estuóios relacionados con la seguridad social en el continente". 

(53) 

Es cierto que las cifras presentadas anteriormente no son dignas de -

jactancia, si tomarnos en cuenta que en los primeros 2Sanos de existen 

cfa hubo tan sdlo S,393 participantes de un total de 38 pafses, a lo 

cual ya pregunto acaso esto podrci considerarse como satisfactorio, 

considerando adem&s que el C.I.E.S.S., cuenta con instalaciones de -

prfmerf'sfma calidad y excelente capacidad; o acaso con estas cifras -

se cumple al 100S lo que se establece en el tftulo !, artículo 1° "De 

la naturaleza y fines del C.I.E.S.s.•, el cual hemos citado anterior

mente. 

A continuac16n, también se presenta un cuadro que refiere eventos ac_! 

démicos por quinquenios, los cuales arrojan un total de 422, en un -

lapso de 25 anos, haciéndose la aclaracidn de que dichos eventos com

prenden cursos, maestrías, diplomados, seminarios y talleres realiza

dos dentro y fuera de la sede. 

Vuelvo a insistir en este sentido: ¿Con esto se ven satisfechas las -

aspiraciones abrigadas por los principales estudiosos de la Seguridad 

Social Americana?, cabe precisar en este sentido que la intencidn no 

es inclinarme hacia el rubro de la cantidad y no de calidad, sin em-

bargo, para el número tan importante de pafses involucrados y prini:.1-

(53) Estatutos del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad So
cial, Olreccidn General. México, ! .M.S.S., 1989. PSg. 7. 
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palmente por México, considero que las cifras presentadas a contfnua

c16n no satisfacen las necesidades reales. 

EVENTOS ACADEMJCOS POR QUINQUENIOS 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

c::J EN SEDE 
382 EVENTOS 

- EVENTOS 

TOTAL: 422 EVENTOS 

==== FUERA DE SEDE 
40 EVENTOS 

205 

NOTA: Los eventos comprenden cursos, maestrías, diplomados, semina- -

rios y talleres realizados en y fuera de sede. 

Fuente: XXV Aniversario del C.I.E.S.S., .. Jesús Reyes Heroles". México, 

C.I.E.S.S., 1988. Pág. 31. 

Profundizando.un poco respecto a los partic1pantes del C.I.E.s.s., en 

el tftulo IV, de sus estatutos, Capftulo IX, Artfculo 29° 1 que a la 

letra d1ce: 

"Los candidatos para participar en los cursos y otras actividades del 

centro, deber&n reunir, independientemente de aquellos que para cada 

actividad se precisen por el consejo técnico consultivo, los s1gu1en-
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tes requerimf en tos": 

A) 11 Ser propuestos por una Organfzac16n, InstitucicSn o Administración 

de Seguridad Social". 

B) "Prestar Servicios en la Inst1tuc16n que los propone o que ésta se 

comprometa a emplear posteriormente a los participantes". 

Asimismo, en su artfculo 30 dice: "La selecci6n y calificacicSn de par. 

tfcfpantes se hará previo dictamen del consejo técnico consultivo. 

el Director podrá discrecionalmente rechazar la adm1s16n de candida-

tos para participar en las actividades del centro11
• 

Resumiendo, es evidente que en realidad el c. I .E.S.S. es un organismo 

que ha intercambiado experiencias sobre seguridad social con un núme

ro importante de pafses del orbe; sin embargo, es claro que su inte-

rés no es precisamente llegar a la población trabajadora de todos los 

niveles que prestan sus servicios en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, sino más bien, se avoca principalmente en atender y preparar 

funcionarios de la seguridad social; aunque en este sentido, el sus-

tentante considera que todas las categorfas desde la más elemental 

hasta la mSs especffica y especializada, es necesario que se capaci-

ten, adem&s de su formac16n técnica o académica, según sea el caso, -

es preciso, que se forme un esquema de 1nstrucc16n mediante el cual -

se pueda unificar el criterio en el sentido de crear en el trabajador 

de la seguridad social una conciencia de lo que representa estar al -

servido de la Institución P11ar de la Seguridad Social en México, y 

fomentar en cada uno de los más de 300,000 trabajadores "Amor a la C.! 

m1seta11
• 
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Es decir, con esto no pretendo restarle importancia a las actividades 

del C.I.E.S.S., sino simplemente, considero que sus pr!cticas se tor

nan un tanto elitistas, en el sentido de que el análisis de las ci- -

fras anteriormente expuestas denotan que su ff losoffa es 1 legar a los 

altos niveles de la seguridad social y no precisamente a todo el grue 

so de la población trabajadora. 

El funcionamiento de dicho organismo está: encomendado al Comité Perm_! 

nente Interamericano de Seguridad Socfal y al Instituto Mexicano del 

Seguro Social; de quienes se esperaría una preocupacidn por atender -

las necesidades reales, a efecto de poder brindar un servicio oportu

no y eficiente a la poblacidn amparada, antes que cualquier otra cosa. 

Al respecto se siente una gran necesidad por otorgar dpt1mos servi- -

cios y nutridos de un profundo sentido humano (Consultar encuesta - -

apl 1cada). 

De lo anteriormente expuesto surge la iniciativa del sustentante por 

crear la Escuela Nacional de Estudios Sobre Seguridad Social, la cual 

mediante su labor permanente y a todo el grueso de la población trab,! 

jadora, en activo y de nuevo ingreso en el !.M.S.S., se pueda 1mpar-

tir una capacitación real y sistem4tica a fin de coadyuvar en el mejE_ 

ramiento de los servicios otorgados. 

Por último insisto, no pretendo atentar ni con el sdlo pensamiento -

contra el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, pues 

al fin, es ya un organismo consolidado, y lejos de atacarlo, diría P.! 

ra concluir, que su labor es loable. 
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CONCLUSIONES 

Polftfca vigente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es posi

bilitar que los cargos de responsabilidad medios y superiores sean -

ocupados por trabajadores de dilatada experiencia, por aquellos que -

se han capacitado uHacfendo" y que a su vez, transmiten esa capacita

cfcSn al personal a sus órdenes, siendo esta una educación generacfo-

nal, amparada en el conocimiento empfrfco el cual adolece de serios -

inconvenientes, uno de ellos es que incide en su evoluc16n, la que se 

manifiesta lenta y fiicilmente rebasable; ajena totalmente a la educa

ción formal, a aquel la que tiene estructura, metodologfa, mecanismos 

de evaluación y que aspira a crear una doctrina propia, bajo un con-

texto de permanente revfsf6n y crftfca, caminos indispensables para -

depurar y actualfzar conocfmientos, hay que recordar que no marchar -

al ritmo que imprime el progreso es detenernos y hacerlo es rezagarnos 

y la Seguridad Social no puede permitirse nf una pausa sin comprome-

ter valores supremos del pafs. 

Es evidente que cuando el trabajador desconoce el orfgen, ff losoffa -

principios y evolucfdn del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ins

tftucf6n a 1 a que sirve, se pierde el interés, se hace patente la fal 

ta de vocacf6n de servicio y el nulo sentido de pertenencia; reflejA!!. 

dose claramente en aspectos negativos en perjuicio tanto de la Insti

tuci6n como de los derechohabientes, por lo cual es preciso practicar 

una investigación racional y profunda que logre identificar al traba

jador con la Instftuci6n, buscando como una constante terminal la ca

pacitación, senslbflizacfdn sfstemlitlca y permanente a fin de optimi

zar los servicios que otorga el Instituto, lográndose un alto fndfce 
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de calidad y calidez. 

Al revisar el resultado de la encuesta aplicada a trabajadores del In~ 

tituto cubriendo casi la totalidad de las categorfas y los tipos de -

contratact6n constatamos una amarga realidad, esto es, un total desco

nocimiento de la Instituci6n a la que sirven, lo cual por consecuencia 

nos lleva a una reflexi6n ¿C6mo se puede querer lo que se desconoce?. 

Hace tiempo que la Seguridad Social reclama servidores capacitados; ya 

no es posible otorgar 6ptimos servicios con la única herramienta: La -

mejor de las voluntades, surge indispensable que los programas de cap.! 

c1tac16n y desarrollo de personal, asf como los de ensenanza e investl 

gaci6n en el &rea m~dtca, los de la escuela de enfermerfa y en general 

los que se imparten en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, respondan a un -

centro nacional rector que les dé unidad, contenido y orientación, de 

aquf la propuesta de crear la Escuela Nacional de Estudios Sobre Segu

r~dad Social, en la que se logre preparar a los trabajadores desde el 

mismo momento en que se acerquen a dicho centro educativo. Ya basta de 

pensar que la Seguridad Social es un médico; si bien su razdn de ser -

es el cuidado de la salud, hay que comprender que detr&s de una consul 

ta médica existe una amplia gama de actividades de apoyo, asf como ta!!! 

bién debemos asimilar que el manto de la Seguridad Social incluye a su 

vez, Centros Vacacionales, Guarderfas, Tiendas, Deportivos, Velatorios, 

Centros Artesanales, Centros de Seguridad Social, Teatros y por supue1 

to, todas las actividades técnico administrativas que ello implica, rg 

sulta interesante pensar en que los más de trescientos mi 1 trabajado-

res del Instituto tengan una misma mfstica, que se logre concientizar 
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los de la gran labor que desempei'ian ya que es innegable que el Instit.!! 

to Mexicano del Seguro Social es un organismo redistribuidor de la ri

queza y eficaz estabilizador social; por ello si deseamos consolidarlo 

como tal, es imprescindible que sus servicios se otorguen con personal 

que tenga un acrecentado sentido humano y alta capacidad, lo cual será 

posible con trabajadores identificados con la llama de la Seguridad S.Q. 

cial, en este sentido la creacidn de la Escuela Nacional de Estudios -

Sobre Seguridad Social propuesta en esta tesis, puede coadyuvar al lo

gro de dichos objetivos. 

El contar con personal egresado de la E.N.E.S.S.S., será indudablemen

te de suma utilidad a la Instftuci6n, ya que estamos hablando de pers.Q. 

nal que académicamente ha sido capacitado en la disciplina de la Segu

ridad Social, profesionales que han puesto a prueba su vocacidn y des~ 

rrollado su intelecto, consolidando su mfstica de servicio, daudo como 

resultado terminal individ•Jos que con su perfil podrán ocupar cargos 

de toma de decisiones, mismas que en corto tiempo se reflejarán en una 

notable mejorfa de la Instituc16n en sus diferentes &mbitos, cabe des

tacar que con los egresados de la E.N.E.S.S.S., no se intenta despla-

zar al personal que actualmente labora en el Jn!ti tuto Mexicano del Se

guro Socf al, sino como se comenta en este trabajo, aprovechar su expe

riencia y exhortarlos a prepararse asistiendo a dicho centro educativo. 

Parece muy ambicioso, lo es, sin embargo, la posibilidad se encuentra 

latente y requiere de una audaz decisión ya que mientras m&s se re-- -

flexione, m&s se entenderá que el marco de la posibilidad se amplfa, -

tomando en consideraci6n la gran creatividad que el pueblo de México -

tiene, se comprender& que esta empresa tiene amplias expectativas de -

concretar positivamente. 





Grupos •ruudOJ, 
protrst•Nn con~ 
.t 5-guro Social r 
cona. a1 dir«ror. 
liuncl•do Ignacio 
Gllrcf• T•llu 

_, 

ViolfKlts~ 
eidn ~ ,./ir-6 en el 
Z6Cllo d~ U cicJda:I 
thMbko,Mtontr'll 
tN la apliclt:idn d' 14 
dot:fT/Mt#la~· 
ridlldSo<IM 

La pol(tlc.1 slndlal d• Ht• primer Comltif Ejecu
tivo N•cional &t c.1ucteriz6 por la Identificación de 
objetivos con •I Instituto Mude.ano del Seguro 
Socl1I, como Institución cr11d1 por 11 Revolución 
M1xlc.ana pua la protKCl6n lntt"grel del pueblo de 
M4Mlco y por 11 colabortclón leal con la admlnls
trac16n, sin m•nosc.aibo de la autonomla sindical y 
del derecho 1 mantener una aibs.oluta Independen
cia de opinión en los ónftnes tecnlcos, .cfmlnlrtr•· 
tlvos, y de lucha y defensa dt los Intereses de IOl 
trabajadores. 



02 / 



03 



,. 

El PfOfaor lsmHI Rodr{gua. Aragón. MCl'llbño O 4 
.. ,..,... ele este ComlU El9CU'tlwo Nadon11. en wlr· 
tud de ._,., Hcesld•d d• ullr del pe(s PI,. el 
Ms.npe6o de un1 comlsl6n0 pNHnt6 su renuncia 
ante 11 ,,.no de todos los ml•mbros del Sindicato. 
el mes ch riovl1mbr1 de 1944. Acepteda •st1 quedó 
el frent• del Comltf. esblutariam1nt1, 11 S.cnt1-
do del l11tulor, doctor Antonio Gonrile.z C8r· 
d1nu.. Cona. ,. Jmphn

at:& d9/S4¡uro 
SocJllf (28./11-44} 

~=~3 f Asalto al Seguro Social 
¡ 

Los ol»rcros •motin•dos 
1aque.-ron la clínic• 8 

cnT•~~~ª,:~!.:.:.º. ~::~.&; ·~·•• 

l 
'"uc. '"""' ...i. _._. ._ o.;1; • ..,..._ .. ...._,.,_ 

::~ r.:t:·~2:;ie~::·~~ .. ~~.·t 
lu ut..~ ""'~ 'I .. ;w., ~......._u...;,,~ r 

/

"LA M ....... i.-· • ...._h••- 7 t.,;,.,,..., d &.c.J ,... 
- I• ri... ... "'"I C..-- lo s.. ,.,.,,1, ... ,.; a. o,. 

~is .. :::..~.:.~~! ~..::i:.:::r.:t 

~!!!!!!!!!!I!!!!!!~~~~~~~ 



r. •-- -·. ·. • .. ·· ... .._¿ ... - - ._., 
&.,e/Ímll t# lncanpnnllidtt 'I ~ 11r1Cl6 .JS..UroSodM .. 

Edificio WI IMSS. 
rssgu•td«Jo por .. 
polid• cAlrantr .bl 
morind d*1 ro. th 
trYyO d• 19+1 ., 
c:cnu• di la hpl~ 
t•cl6n $/ .s.puro _,., 

S• tntó. por todDs los medios •I 1lc.1nc•, crur 
1ntr1 los comp1flftm •n np(rttu slndlc1\lst1 que 
unificar• prtw;lpkn r ftwes ptfl así lograr 11 conso
lkl1cl6n d1 11 n.mdante Of111ntnc.lón. 

-··-· ... ~. r._. .. -~ 
· .. 

...:. ··.:~-:;:.:: .... -_:_ 

05. 



"Troto Vulgor en uno Clínico dél IMSS" ~ 



·-07 





10 



Crisis de la Salud y la 
S_eguridad Social en México 

\'lCTOn !\L ~ORJA 

-m-



se .aparta de su objetivo 
12 

... .-..s OOHZAU2 ID9W. 

Un imprevisto 
Por Naranjo 



;Cai,.tas·'de·;Úitratumba.
. Del Limbo .. al .IMSS 

13 



i4 



BIBLIOGRAFIA 

1.- f>LVAAEZ LARRAURI, HARIA SELENE.- INSTITIJCICWl\LIZACl<fi DEL SECTOR 

Sf>LUD CCKJ PARllO DE LEGITIHACION DEL ESTADO l'EXICANO, l'EXICO, -

c.1.E.s.s .. l!Bl. 

2,- l\KIZURRllTIA Y LIMA• G,- ADIESTRN11ENTO SISTE111\TICO, PEDllGOGIA PA

RA EL ADIESTRAMIENTO, A.R.H.O, Vl1.lt'EN V Y XI 1, l'EXICO• l!B), 

3,- CARIJENAS DE LA PEÑA, ENRIQUE, VASCO DE QIJIROGA. PREClRSOR DE LA 

SEGURIDAD SOClf>L. IEXICO. l .H.s.s .. 19!1:i. 

4.- CENTRO INlERAIERICANO DE ESTIJDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL • .ESUS RE

YES HEROLES" XXV ANIVERSARIO llOL l.H.s.s .. l'EXICO. c.1.E.s.s .. --

1988. 

5,- CU\Vl.ERO. FRANCISCO JAVIER,- HISTORIA NITIGllf\ DE l'EXICO, MEXICO. 

s.E.P .. 1970. 

6,- C<fiGRESO DE LA Ltil<fi CNWlA DE DIPUTADOS L LEGISLATURA. LOS DERE

~ SOCIALES llOL P!EILO PEXICANO. l'EXICO, H, CN1ARJ\ 1E DIPUTADOS 

1978. 

7 ,- ·cONSTITIJCIClN POLITICA DE LOS ESTADOS LtilOOS MEXICANOS, MEXICO, -

EDITORlf>L PORRUA. S.A .. 19'Jl. 



8,- HISTORIA GEl\ERAL !E IEXICO, TIMl 2. IEXICO, EL COLEGIO !E IEXICO• 

1976. 

9,- GMllOA PATl!al, EMILIO,- INFORIE !E ACTIVlllllmOS 199'.J Y PROGRN4A lE 

LABORES Y PRESUPlESTO 1991. LXXI 11 ASAMBLEA GEl\ERAL ORDINARIA. -

IEXICO, 1991. 

10.- GARCIA CRUZ. HIGlEL,- LA SEGURIDAD SOCIAL IEXICANA. TIMI 1 Y 11. 

IEXICO, COSTA-AHIC, 1$2, 

li,- GARCIA SAINZA. RICARDO,- INFORIE !E ACTIVIDAIES 1989 Y PROGRAMA -

!E LABORES Y PRESll'lESTO 199'.J, LXVI 1 ASAHIJ.EA GEl\ERAL ORDINNW\, 

IEXICO, 199'.J, 

12.- GARCIA SAINZ, RICARDO,- INFORIE !E ACTIVIDAIES 1988 Y PROGRAHA !E 

LABORES Y PllESlPlESTO 1989. LXV ASAMBLEA GEl\ERAL ORDINARIA, IEXl

CO, 1989, 

13,- GIJNZALEZ DIAZ LOHBNUXI. FRANCISCO.- ClJISILLO !E SEGllRlllAD SOCIAL 

IEXICANA. IEXICO. l .H.s.s .. 1979. 

14,- GIJNZALEZ DIAZ LOMllARDO. FRANCISCO,- EL !ERECKJ Y LA SEGlJllllAD SO

CIAL INTEGRAL. IEXICO. 1.H.s.s .. 1978. 

15,- INSTITUTO IEXICANO !EL SEGlJIO SOCIAL. ANTECEIENTES Y LEGl~ION_._ 

TIMI 11. IEXICO. l .H.s.s .. 1971. 



16.- INSTITIJTO l'EXICAl«'.l DEL SEGURO SOCIAL. DIRECCION GENERAL. ESTATU

TOS DEL CENTRO INlERAIERICANO DE ESTIJDIOS DE SEGlllllW> SOCIAL. -

l'EXICO. 1.M.s.s .. 1989. 

17 ,- INST!TIITO l'EXICAl«'.l DEL SEGURO SOCIAL, lj() Allos DE HISTORIA. l'EXl

CQ, 1.M.s.s .. 1983. 

18.- INSTITIITO l'EXICAl«'.l DEL SEGURO SOCIAL. HISTORIA DEL 1.M.s.s .. LOS 

PRll'EROS AlloS. 1943-lgl¡lj, l'EXICO. l .M.s.s .. l!Bl. 

19.- INSTITIITO l'EXICANO DEL SEGlel SOCIAL Y SINDICATO NACIONAL DE ~ 

BAJADORES DEL SEGURO SOCIAL. CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION. -

l'EXICO. S.N.T.s.s .. 19'11. 

20.- INSTITIITO l'EXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SINDICATO NACIONAL DE ~ 

BAJADORES DEL SEG<EO SOCIAL. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO -

J.987 - 1989. l'EXJCO. 1.M.s.s .. 1987. 

21.- LEY DEL SEGIJlO SOCIAL. l'EXICO. l .M.s.s .. 1989. 

22,- LEY ORGNllCA DE LA IUllNISTRACION PUILICA FEDERAL. l'EXICO, EDITO

RIAL PORRIJA, S.A.• 19'1), 

23.- MC, GEHEE. VILLIAM.- CAPACITACION = TIIAINING: ADIESTRNllENTO Y 

FORl'\ACION PROFESIONAL. l'EXICQ, EDITORIAL Lllt.JSA, S.A .. 1986. 

211,- MJRONES PRIETO, IGNACIO,- LA SEGlllllW> SOCIAL l'EXJCANA, l'EXICO, 

1.M.s.s .. 1978. 



25,- l'llROPES PRIETO. IGNACIQ,- TESIS IEXICANAS DE SEGUHDAD SOCIAL, 

l'EXICO. 1.H.s.s .. 1978. 

26,- PARTIDO DE LA REVOLUCION l'EXICANA, SEGUNDO PLAN SEXENAL - -

1941 - 1946. IEXICO. P.R.!,. 1973, 

'}],- PEREZ LEÑERO. JOSE,- Fl.tllWENTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, IEXICO. 

EDITORIAL PLAIETA• 1956, 

28,- PICHARJJO PAGAZA. IGNACIQ,- INTRODUCCION A LA Al»llNISlRACION PU-

PLICA EN IEXICO, \la.., 1 V 11, l'EXICO. f ,N,A,p,. 1984, 

29,- POSADA DE IERRERA. JQSE,- REVISTA DE AI»11NISlllACION PllllLICA GABI 

NO FRAGA, l'EXICO. f ,N,A.P,. 1982, 

3(),- RIVA PALACIO, VICENrE.- IEXICO A TRAVES DE LOS SIGLOS. TIKl 111, 

IEXICO• EDITORIAL AGUILAR. 1$7, 

31,- SANCIEZ VARGAS, GUSTAVO,- REGU\/'ENIOS DE LA SECRETARIA 1:Ei. lRAllA 

JO V PREVISION SOCIAL• ARTICl.LO N° 89, IEXICO, SECRETARIA DEL -

TRABAJO Y PREVI S ION SOCIAL, 19111. 

32,- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA• SEGURIDAD SOCIAL• COLECCION DE SE

MINARIOS N° 2, IEXICO. SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, 1982, 

33,- SILVA RICAÑO. l\R!Ll.FQ,- LA SEGURIDAD SOCIAL V SU IM'LIJENCIA EN -

EL IJESARIKl..LO Eca«l11CO DE IEXICO. IEXICO. F.c.e .. 1982. 



311.- SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, g¡Q-

NICA DE 'lJ Af«ls DE LUCHA SINDICAL AL SERVICIO DE LOS 'TRABA

JADORES DEL SEGURO SOCIAL. IEXICO. s.N.T.s.s. 1970 

35.- SOLIS, LEOPCUJO,- PLANES DE DESARRQLO NACIONAL, PEXICO, -

EDITORIAL lRILLAS, S.A.. 1979. 

3'6,- 1Rti;BA URBINA, ALBERTO Y ~BA BARRERA, JORGE,- LEY FEDE-

RAL DEL TRABA.n. COPENTARIOS, PRONTUARIO, .ll!ISPRUDENCIA Y 

BIBLIOGRAFIA. PEXICO, EDITORIAL PORRUA, S.A.. 1991. 

)/ ,- YfliE.Z CNl'ERO, SALVADOR Y YfliE.Z CNt'ERO, VALENTIN,- LAS RE

llJNERACIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN PEXICO, PEXICO, -

U.N.A.H.- F .c.r. y s.. 1986. 



HE11EROGRAFIA 

1.- DIARIO EL NACIONAL, EL SEGURO SOCIAL ES YA lJ'l IECHQ, JUEVES 21f DE 

DICIEMBRE DE 1942, AÑO XIV, TlMl XIX. 

2.- DIARIO EL POP~. SERA EFICIENTE EL SERVICIO IEDICO QlE VA A 

PRESTAR EL SEGOOO SOCIAL, IWlTES 2 DE EIERO DE l!Jllll, AÑO VI, - -

TlMl VI, 

3,- DIARIO EL lJ'llVERSAL GRAFICO, TE,.,ESTAD DE PROTESTAS CONTRA EL SE-

6000 SOCIAL. IWlTES 11 DE EIERO DE l!Jllll, AÑO 111, T<Ml 11, 

lf,- DIARIO EL lJ'llVERSAL, PROGRNlll DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MANUEL 

AVILA CMAOO• Lll'lES 2 DE DICIEMllRE DE 19'), AÑO XXV, T<Ml XVI, 

5,- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, DECRETO DE l~ANTACION DEL SE

GmO SOCIAL EN EL IUHCIPIO DE f'UEll.A, f'UEll.A, l'EXICO, 21 DE FE

BRERO DE 1945, 

6,- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIQN, DECRETO DE l~ACION DEL SE

GmO SOCIAL EN EL -ICIPIO DE llONTERREY, MEW LEON, l'EXICQ, -

2J DE JlLIO DE 19115, 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Génesis y Evolución de la Seguridad Social Mexicana
	Capítulo II. Ubicación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado Mexicano
	Capítulo III. El Crecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social Agudiza la Complejidad de sus Servicios
	Capítulo IV. La Seguridad Social Mexicana Tiene un Campo Específico de Estudio
	Conclusiones
	Anexos
	Bibliografía



