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INTKODUCCION 

La seguridad social en México vive momentos cruciales y de definición histórica. 
El nuevo modelo de seguridad social que se promueve, su contenido, implicaciones y 
alcance, es el motivo que anima el presente trabaJO con el cual se pretende mostrar el 
debate - que por cierto apenas empieza y en et cual existen distintas posiciones y 
enfoques- sobre la viabilidad de la dec1si.:Jn neohberal ortodoxa de modernizar y 
reorganizar los sistemas de segundad social, bajo el argumento que de seguir con el 
actual sistema, se enfrentaria una cns1s financiera. 

En México, este debate comenzó en el gobierno de Miguel de la Madrid 
Hurtado, con el cambio estructural del Estado y se expllc1t6 como politiea de gobierno a 
finales del sexenio de Car1os Salmas de Gortan, instrumentándose la reforma durante 
el gobiemo actual de Ernesto Zed1llo Ponce de León. en él han participado diversos 
actores de la sociedad. func1onanos públicos. empresa nos. académicos, 
investigadores. d1ngentes sindicales. entre otros. 

La discusión sobre la reforma de la segundad social en México debe 
enmarcarse en una mas amplia. la que confronta la v1abihdad de dos proyectos 
político-económicos diferentes. por un lado. el pacto sobre el que se impulsó el 
desarrollo del MéXJCO posrevoluc1onano y los derechos sociales que fueron plasmados 
en la Constitución Polltica de 1917; hoy sanamente amenazados por nuevas alianza• 
en la esfera estatal y nuevos conceptos que ponen en el centro de los derechos 
sociales lo pnvado sobre lo público, la '"igualdad de oportunidades'" sobre la equidad 
social. y, finalmente. el mercado sobre el Estado. 

Si bien la vertiente social del Estado mexicano fue la base del pacto corporativo 
que permitió el control de las masas populares, al concedertes su acceso a ciertos 
niveles básicos de salud. educación, empleo, etc., pese a sus limitaciones y 
distorsiones. fue la garantia de estabilidad polit1ca del régimen gracias a la justicia 
social para capas importantes de la población; así. las mod1f1caciones a los articulas 3 
y 27 constitucionales. marcaron un cambio en la manera de concibir la acción estatal. 
Cierra esta pinza, la inminente reforma al articulo 123 de la Constitución. 

La reforma de la segundad social en México, como na ocurrido a nivel 
internacional, constituye una apllcac.ión ortodoxa de la doctrina neohberal y las 
•propuestas- del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial a los 
gobiernos del mundo, plasmados en ·invertir en Salud· 1 ; quienes priorizan el papel 
del mercado sobre el del Estado, para ellos las fuerzas libres del mercado junto con un 
crecimiento económico continuo darán lugar casi automáticamente al bienestar social, 
es decir, que '"con un ajuste estructural exitoso los que fueron socialmente excluidos 
volverán a integrarse al circuito económico". 2 

1 Laurell, Asa Cnstma. (Coordinadora) "Nuevas tendenClas y alternatTvas en ol Sector Salud•. M6xu:o, Ed. 
UAM-Xoch1m1lco y la Fundación F Eber1, 1994 
2 Stahl, Kann "Polft1ca Socio/ en Aménca Latina La pnvat1zaet6n de la cnS1s". en la Rvv"tp Ppbrez1 
Urbpna y D•••"sarro!1o. Argentma. No 9. Ed llED·AL. 1995. p 6 



San embargo, con este proyecto. se han agud1z.a~o tos n1 ..... eles de desempleo. la 
pérdida del poder adqu1s1t1"0 y los ba;os sal.:inos continúan. lo que ha traído como 
consecuencia que un aumento en los n1-.1etes de pobreza Como se "er:i en el Capitulo 
11. en t-.1éx1co. este proyecto no ha sido la so!ucion a los problemas econom1cos y 
sociales. por el contra no han continuado las cr: s.1s Ciconom.cas con gra.,..es 
consecuencias para la poblac1on 

En relación a los sistemas de segundad so:::.1.:sl. la reforma neo:1bera1. busca 
desaparecer las bases en tas que se sustenta actuo:slmcme. que son un sistema 
pUblico, universal y sohdano para c.omb1ar10 por un sistema pn·,ado y de equ1.,..alenc1a, 
en el que cada quien recibe los ser...1c1os de acuerdo a su aportación económica 

Tenemos así dos modelos d1st1tntos sobre cómo desarrollar la segundad soCJal 
y los prinCJpios que la sustentan 

En este traba¡o se present:Jran tos postulados de los dos proyectos asi como 
las concepciones que tienen de este sistema. con el fin de "erif1car las h1potes1s en las 
que se afirma que 

• Con el Proyecto Neol1bera1 impulsado en f'.1ex1co. espec,f1camente en las reformas a 
la Ley del seguro social. se estan perdiendo los fines pnnc1p1os. y ob1et1'-.IOS de la 
seguridad social del país, se tiende a la pnvat~zac1on de sus ser.11c1os con lo que 
cada vez menos mexicanos serán benaf1c1ados por ella, 

• La pri..,,.atizac16n de los ser.....ic1os de salud y segundad soc1a 1• no se traducirá en una 
mejor calidad en su atención. ni en su universahzac1on 

La investigación presenta el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social 
{IMSS), por ser ésta la pnmera que se concretó con la reciente aprobación de la 
reforma a la Ley del Seguro Social en diciembre de 1995, y que posteriormente 
continuarán con las mod1ficac1ones a la Ley del ISSSTE. con el fin de igualar los 
sistemas de segundad social 

Las declaraciones que han vertido el E1ecutivo y los func1onanos del IMSS, son 
que la Institución no se pn ..... at1zará, pero que es urgente "'. una estructuración 
profunda de la administración"'.. para garantizar su "1ab11Ldad operativa, debido a la 
dificultad financiera que enfrenta actualmente. Habría que 1dent1f1car qué entienden por 
'"estructuración profunda'" y qué pasos son los que se necesitan para hacerta Asi como 
qué significa privatización y cuáles son tos pasos que pueden darse para 1mpulsar1a en 
el país. 

En el primer capitulo .. Marco Teónco Conceptual'" se exponen los conceptos 
teóricos en los que se sustenta et presente traba¡o. considerando tres partes. la 
primera realiza un breve recorrido h1stónco de la seguridad social en el mundo, desde 
sus orígenes hasta su consolidación con el Estado moderno: la segunda parte de su 
conceptuali;:aci6n, características y pnnc1pios con los cuales se ha regido hasta 
nuestros dias. La parte tres aborda los dos proyectos polit1co-económ1cos que están en 
el debate actual: el Estado de Bienestar y e\ Proyecto Neohberal Por un lado el 
conocido como Estado de Bienestar que entro en cnsis a mediados de los 70's. ante 
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esta situación se propone al proyecto Neohberal como el "'salvador""' del cap1tal1smo el 
cual controlara la 1nflac1ón y el deric1t en las r1nan~as pUblicas ocasionado por el 
Estado, y rev1tal1zara la econom1a Cada uno de estos proyectos le confiere a las 
politicas sociales y a la segundad social. entendida como parte de éstas. un nivel 
d1st1nto. mientras que para el primero la segundad social es un mecanismo para elevar 
los niveles de bienestar de la poblac1on. para el segundo. es considerada como una 
responsabilidad 1nd1v1dual que pertenece al amb•to de lo pnYado y se le restnngue a un 
papel as1stenciahsta 

En el capitulo 2 "'Desarrollo de la Segundad Social en Me.1oco", se hace una 
presentación de lo que ha sido la segundad social en el pais. con un mayor énfasis en 
su etapa posreYolucionana cuando es elevada a rango constitucional y su 
consolidación en el México modemo El ob1et1vo es presentar cómo ha ido 
evoluoonando el sistema de segundad socml y cómo esta cambiando a partir de la 
puesta en marcha del proyecto neollberal que ha reonentado las políticas sociales de 
acuerdo a los programas de a1uste dictados por /os organismos f1nanc1eros 
internacionales corno son el Banco Mundial (8M) y el Fondo Monetano lntemac1onal 
(FMI). Estas políticas han traido como consecuencia la cns1s f1nanc1era de los sistemas 
de segundad social ya que éstos al sostenerse de las cuotas de Jos obreros. patrones 
y del Estado, han visto d1sm1nuido su presupuesto debido al aumento del desempleo. a 
los bajos salanos y a la reonentac1ón del papel del Estado quien a dado una aportación 
menor a este rubro Este cambio en las polit1cas económicas y sociales se enmcarcan 
en un contexto de integración mundial en donde se está red1firnendo el papel del 
Estado. 

Por ült1mo. en el capitulo 3 "Crisis y reformas de la segundad sooar·. se hace 
un análisis de cómo se está llevando a cabo la pnvat1zac1ón de la seguridad soCJal en 
el caso concreto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante la 
aprobación de la Nueva Ley del Seguro Social en d1c1embre de 1995 Se hace una 
comparaCJón de la ley vigente hasta 1 997 y de la nueva ley que entrará en vigor el 1 de 
julio de 1997. con el fin de identificar sus cambios. También se presenta el debate que 
se ha dado entre los sectores involucrados como son el gobierno. funcionarios, 
partidos politJcos. académicos. sindicatos, Jubilados. entre otros. los cuales pueden 
identificarse en dos grandes posturas una la oficial que der1ende la privatización del 
sistema y otra, de los grupos progresistas que plantean una reonentac1ón en las 
politicas económicas y sociales. 
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CAPITULO 1 

Marco histórico y teórico de referencia de la seguridad social 

Este capitulo se divide en tres partes En el primero se presenta en forma breve 
la historia de la segundad social. partiondo de sus antecedentes que son la 
aslstencencia y la beneficencia social, pasando por su establecimiento que surge Junto 
con el proceso do 1ndustnal1zac16n hasta llegar a la se-Jundad social modema como ta 
conocemos; en la segunda se especifica su concepto, ObJet1vos y pnnc1p1os. y la última 
se refiere al Estado de Bienestar y al Proyecto Neol.berat 

La presentación de estos dos proyectos polit1co-econ6micos, so hace porque el 
primero. es desplazado por el Neohberal Despuós de la revoluc16n mexicana y hasta 
los ai"los sesenta, se implementaron políticas soc1a!es y cconóm1cas. conocidas como 
Estado de Bienestar. las cuales han servido como instrumentos de distribución de la 
riqueza nacional El proyecto neollberal. impulsado desde 1982. ha traido consigo un 
cuest1onam1ento al proyecto anterior, y busca moC•f.car estas políticas sociales y 
económicas. Cada uno le da un comprom1so diferente al se-:.tor pUbl1co en la pro ... 1s1ón 
de los serv1c1os sociales dentro do los cuales se insertan los sistemas de segundad 
social. 

Los conceptos presentados en este c.3p1tulo seran la refercnc•a para los dos 
postenores. en lo cuales se anahzará el caso de ~.~é ... ico. cspec¡!1c.:imcnte en las 
reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Soc1al (IMSS) 

1.1 Antecedentes históricos de la seguridad social en el mundo 

La bUsqueda de segundad social es. y ha sido. el mó ... 11 de la acción humana en 
todos los tJempos. En la evolución de los pueblos s•empre ha estado presente el 
interés por establecer modos que les proporcionen segundad para el futuro. garanticen 
su bienestar presente y reivindiquen sus anhelos de 1ust1c1a 

La histona de la segundad social es una t~ansferencia progresiva de la 
responsabilidad o de la protección social de tos 1nd,1t1duos. a personas o a grupos más 
organizados y con una especialización gradual en la función de protección social, tanto 
en la salud, educación. vivienda, empleo 

Para la Organización lnternac1onal del Trabajo (OlT) la elo'oluc1on h1stónca de la 
segundad social es la sintesis de esfuerzos múltiples tend:entes a corregir las 
consecuencias de los mecanismos económicos. para adaptar los recursos de los 
individuos o de las familias a sus neces1d.:tdes, tomando en cuenta las circunstancias 
que pueden afectar estos recursos;:, 

3 Organi.zac16n Internacional ·dttl Traba¡o. ·1ntrod,,,cc1ón a ta st1gun~ad socaJJ•. Me ... 1co. Ed Alfaomega, 
1976. p 15 
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1.1.1 De la Antiguedad a la Edad Media 

Desde tiempos remotos, las civilizaciones se han preocupado por la seguridad 
social, ante el peso de la insegundad en todos los órdenes, no obstante que es una 
institución moderna, en su insp1rac1ón. es tan antigua como la necesidad del hombre 
de combatir esa inseguirdad." Ante lo inhóspito del mundo. el hombre decidiO vivir en 
QnJPO con la idea del bienestar comUn en todos sus aspectos. con el pastoreo, la 
domesticación de animales y el cultivo de plantas logró tener segundad sobre el futuro 
de su alimentación. También las fam11Las se apoyaban en tener muchos hijos, para que 
•stos ayudaran a los padres en los traba1os agricolas y postenormente los sostuvieran 
cuando fueran ancianos. 

Asl la solidandad de la familia, del clan o de la tnbu habla •ido la defen•• 
tradicional contra la pobreza. cada generación aceptaba el deber de cuidar a los 
ancianos y a los débiles. pero la industnallzac1ón acarreó el abandono gradual de la 
economia pastoral y de la agricultura de subs1stenc1a, y esa forma de protección no se 
adaptaba a la nueva situación. además de que la enfermedad y la muerte continuaron 
siendo motivo de preocupación 

En la antiguedad las culturas crearon sistemas de ayuda mutua. En Roma y 
Grecia existieron fratemidades y cofradías a través de las cuales la propia sociedad 
organizada buscaba la satisacción de las mas diversas necesidades. Por ejemplo en el 
pueblo griego existían organizaciones encargadas de socorrer a la población y a los 
menesterosos. 

En Roma, estaban los colegios de artesanos. principalmente los Collegia 
Tenoirum, que mediante el pago que hacian los asociados de una prima o cuota se 
cubrian, a los beneficiarios, los gastos de sepelio Estas formas de ayuda son 
importantes pues sentaron los precedentes de previsión 

Durante el Feudalismo, que se basaba en una economía agraria y en una 
organización de la familia casi cerrada, la corporación. el oficio y la clase, se 
consideraba que el alivio de la pobreza era una obligación de los particulares. 

En Inglaterra, durante la época de la Reina Isabel, las "Leyes de los pobres·. 
prestaban ayuda a los necesitados. pero los pobres tuvieron que pagar un precio, 
prácticamente ceder sus derechos como ciudadanos Al individuo se le quitaban sus 
derechos como civiles en castigo por ser pobres y tener que recibir ayuda del Estado, 
pues se consideraba que la pobreza era culpa de la persona 

En algunos paises se fue elaborando una legislación de beneficencia cuyo 
objetivo era aliviar los sufrimientos de los pobres, se reconocia así la responsabilidad 
del Estado en este campo, y se sentó el principio de sufragar la acción con fondos 
públicos. Para algunos esta legislación tenia la finalidad de reducir al mínimo la 
probabilidad de que las pnvaciones desembocaran en agitación social. Ninguna ayuda 
era concedida a un pobre que no había agotado aún totalmente sus recursos 
personales o que era socorrido por sus parientes. 

'Tena Suck. Rafael, Jtalo. Huga. ·Derecho de la segundad sooar. M6x1ca. Ed Pac. 1982, p 3 
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Más tarde fueron apareciendo las sociedades de protección fundadas en la 
caridad cristiana las cuales estaban organizadas a través de órdenes religiosas que 
proporcionaban a los pobres algUn refugio provisional y cierto sustento. Se 
multiplicaron asl los hospitales, escuelas y fundaciones. orfanatorios. organizaaones 
de asistencia domiciliana, hospicios. instituciones de rescate de pns1oneros, asilos de 
•ncianos. entre otros. 

El hombre buscó otras formas de segundad más complejas y se agrupó en 
instituciones denominadas, gremios, corporaciones y guildas. que perfeccionan la 
mutualidad y la asistencia, las que al conjugarse con la candad. dan por resultado el 
sistema tipico medieval de segundad nacional. s 

Los gremios era la unión de los oficiales de un mismo oficio cuyo fin era buscar 
protección. Las corporaciones eran organizaciones de of1c1os regidos por sus propios 
estatutos, en los que fijaban normas sobre la calidad de sus productos. condiciones de 
trabajo y ayuda mutua, ante la incipiente regulación y protección laboral 

Las corporaciones surgen de la necesidad de protección económica de sus 
agremiados y familiares. que estaban formados por los maestros. oficiales, 
campar.eros o asalariados y aprendices que recibian instrucción sobre las técnicas de 
fabricación mediante un sistema de producción monopólico 

Se organiza igualmente el Derecho Mercantil, apareciendo el seguro de riesgos, 
que perfeccionado c:omo técnica y descubiertos el cálc:ulo de probabilidades y la 
estadistica, habrá de ser el fundamento del seguro pnvado.cuya técnica actuaria! se 
aplicará, a los sistemas del seguro social. e 

En esta época se creta que el seguro privado y la previsión por medio del 
ahorro, por acción e iniciativa individual, bastaria para cubnr el minimo de seguridad 
social. 

1 .. 1 .. 2 La Revolución Industrial 

El acontecimiento más importante de la historia contemporánea lo constituye la 
llamada Revolución Industrial. La utilización de las máquinas modificó, en lo 
fundamental, la técnica industrial, los medios de comunicación y de transporte. la 
organización comerc:ial, los usos, las c:ostumbres y las condiciones generales de la 
existencia diaria en la sociedad europea de los siglos XVIII y XIX. 7 

Inglaterra fue el primer pals europeo en sentir sus efectos. pues en el curso de 
ochenta ar-os se transformó de un país agricultor a un pais industnal. Posteriormente 
en Francia y Alemania se extendieron las formas industnales de producción y hacia 
fines del siglo XIX a Rusia, Estados Unidos y a otras naciones. 

5 Gonzilez Dlaz Lombardo, Franc1so ·e derecho social y Ja segundad soaal mtegrar Te.tos 
Universrtanos, Mluuco. Ed UNAM. 1978. p 22 
5 González Olaz: Lombardo. Francisco op clf p 23 
7 IMSS, •t• segundad soaal en e/ proceso de camt:uo mrernac1onar. México. Ed IMSS. 1990. p 9 
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Las máquinas habían cambiado fundamentalmente las condiciones del trabajo y 
substituido el trad1etonal trabajo doméstico y manual, por el febril y mec4nico. Lo• 
antiguos artesanos. duer'\os de su propio taller, de las materias primas y de los 
artículo• manufae1urados. habian desaparecido La gran industria fue dominando el 
mercado, los monopolios desplazaron a la hbre competencia y controlaron la 
producción y Ja distnbuc..ón de determinadas mercancías. 

Con la apanetón del maquinismo y de la gran industna apareció una nueva y 
numerosa categoria de trabajadores: los obreros de las fábncas. quienes vieron su 
salud e mtegndad expuesta a múltJples 1mprev1stos y nesgas derivados del ejercicio 
del trabajo mismo. Oependian por completo para su sustento del cobro regular de su 
salano y. si dejaban de percibirlo al quedar desempleados. caer enfermos, sufrir algún 
aecidente. o alcanzar una edad avanzada para trabajar, podian muy bien verse 
reducidos a la ind1genc1a. 

Esta revoluCJón industnal trajo un cambio en la concepc..ón de segundad 
económica, sin tierra, desapareció la idea de tener muchos h1jOS para ayudar en su 
cultJvo; comenzó asi el éxodo a las Ciudades para conseguir trabajo en las 
fábricas .. Por primera vez. las mujeres y los niños fueron empleados en gran escala 
fuera de sus hogares y durante un número excesivo de horas 

El individuo pasó a depender enteramente de un sueldo y éste es realmente 
uno de los fenómenos de más importancia para comprender la historia de Jo que hoy 
se conoce como Segundad Social. 

En esa época el predominio de las tendencias económicas liberales favoreció el 
desarrollo del cap1tahsmo. Los capitalistas practicaron un crudo individualismo y 
reclamaron ª: 

1) Libertad completa para la industria y supresión de todas las trabas y reglamentos 
propios del mercantilismo. Segün ellos, el Estado debía estar simplemente encargado 
de mantener el orden y evitar el robo y el asesinato; 

2) La libertad del comercio y la supresión de los monopolios que estorbaban la libre 
competencia; y 

3) La prohibición para la formar uniones de trabajadores, cada uno de los cuales, debía 
contratar, libremente y por separado, su trabajo con un patrón. 

Así, los trabajadores rndustnales quedaron a merced de la clase patronal. Con 
el fin de ver mejorar su situación laboral iniciaron la presión colectiva para lograr1o. En 
el siglo XVIII se produjeron los pnmeros levantamientos obreros, que trajeron como 
consecuenc..a que a mediados del siglo XIX, se promulgaran las primeras leyes 
modernas de protección al trabajador. Se obtuvo que los accidentes y las 
enfermedades sufridos durante el desempeño de sus labores, fueran cubiertos por el 
patrón. 

e IMSS, op at p 20 
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Postenorrnente aparecen diversos sistemas para protege:r a los trabaJadores 
cajas o bancos de ahorros patrocinados por el Estado, d1spos1c1ones que 1mponian a 
los empleadores la obllga~on de mantener a los traba¡adores enfermos o hendas, 
difusión de las asoc1ac1ones de ayuda mutua que proporcionaban una modesta ayuda 
durante la enfermedad y la YOJBZ, y palizas de seguro de vida o bien cubrir los gastos 
funerales ofrecidas por compaflias de seguros pnvadas 

Estos sistemas. s1 bien fueron Utiles, no resolvian completamente el problema 
En esa época se pensaba que si se permitía a los trabaiadores solucionar por sí 
mismos sus dificultades. demostrarian d1sposic16n, capacidad y suficiente 1mag1nac16n 
para cubnr sus nesgas. sea cada uno por su lado, sea merced de algUn régimen 
colectJvo voluntano Sil Pero era un error, los trabaiadores estaban enfrascados en su 
lueha por .sobrev1v1r hasta el día siguiente y apenas tenian tiempo para pensar en 
riesgos relativamente lejanos, hacer frente a los gastos que debian hacer hoy era mas 
importante para ellos que ahorrar para protegerse contra lo que tal vez podía 
reservanes el futuro, y de todos modos. poco o nada podian ahorrar para defenderse 
incluso de problemas reales e inmediatos como el desempleo o la enfermedad 

Pasando por d1vesos sistemas de aseguramiento y protecc16n, se llegó a la 
creación de los seguros sociales. cuya atenc1on se centraba en la necesidad de 
resolver los problemas de 1nsegundad de la clase trabajadora como consecuencia del 
desarTollo industnal y Ja presencia de enfermedades, accidentes de traba;o. invalidez y 
desempleo 

El pnmer térrruno amplio de seguro social fue inst1tu1do en Alemania por el 
Gobierno del Canciller Otto Ven B1smark, durante la época del emperador Guillermo 1 

Bismark. después de observar la precana s1tuaa6n económica de los 
trabajadores y luego de estudiar la grave problemática a la que se enfrentaban al cesar 
o disminuir su fuerza de trabaJO. encabezó el movimiento que da trascendencia a los 
seguros sociales. Dicho movimiento fue usado como instrumento político para atraer y 
organizar a las clases económicamente débiles, umr1as en torno al Estado y. en 
definitiva, robustecer la autondad de éste para contrarrestar. mediante la 1mplantao6n 
de los seguros sociales. la acción de los nesgas a que con mayor frecuencia estaban 
expuestos los obreros y sus familias. 

Es en el af'lo 1881. cuando B1smark just1f1ca la creación del Seguro Social. al 
sostener . .. El Estado que pueda reumr más dmero fácilmente. debe ser el qu9 tome el 
asunto en sus manos_ No como una limosna. sino como un derecho que debe dar al 
trabajador cuando las fuerzas se le agoten, y a pesar de la mejor voluntad, no se 
pueda trabajar más ... Este asunto terminará por imponerse. tiene porvenir ... ; todo aquel 
que vuelva a patrocinar estas ideas, tomará el timón de la nave - la del Estado-. El que 
tiene pensión para su ve¡ez está mucho más contento y es mucho más fácil tratar. 

Aunque se precisase de mucho dinero para conseguir el contento de los 
desheredados. no será nunca demasiado caro seria. por el contran·o. una buena 

liilo1T.op ctt.p 2. 
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colocación de amero. pues con ello ev1tariarnos una revolución que consumirla 
cantidades muy supenores• 'º 

Es deor. con la 1mplementac1on de estas prestaciones se buscaba proporcionar 
un minimo de segundad. y con ello JUSt1f1car y leg1t1mar las instituciones eJCistentes. con 
el fin de que los sectores menos fa"Worec1dos con el sistema vigente. renunciaran a la 
büsqueda de soluClonns radicales al margen de los cauces estabroados. 

En una pnmera etapa los seguros eran do carácter voluntDno y, a partir de 1883 
se crea el obllgatono para todos Jos traba1adores amparados por el Estado. mediante 
medidas de prev1srón en beneficio de la colectiv1d.3d. s1 bien a part.r de unos treinta 
a1'os antes. vanos estados alemanes ya ayudaban a sus municipios a establecer cajas 
da enfermedad a las que Jos traba1adores podian ser obligados a contnbu1r 

El desarrollo del seguro social en Alemania, como en todos los países en donde 
se implantó, fue progresivo, establec1endose en el año de 1883 ef seguro de 
enfefT'Tledades generares que era administrado por mutualidades existentes; al a1'o 
siguiente. el de Accidentes de Trabajo y Enfermedad profesional. cuya admin1strac..6n 
se confio a las asoc1ac1ones de los empleadores. y en 1889 el de Vejez e 1nval1dez. 
que administraban las autondades provinciales En el año de 1911 se realrzó Ja 
recop1lac1ón de estas d1spos1c1ones. Que formaron el Pnmer Código General de 
Seguros Sociales 

El seguro social se f1nanc1aba mediante cot1zac1ones La afiliación era 
obllgatona para todos Jos asalanados a los que estaba destinado. varones y mujeres. 
jóvenes y ancianos. calificados y no ca1tf1c.ados, y cua/qwera que fuera su estado de 
salud. Asilos que antes no habian ten.do casi rnngün recursos para echar mano, salvo 
la legislación de la beneficencia. estaban protegidos por un régimen de prestaciones 
garantizadas y liberados del temor del asilo y de la necesidad de probar que carecian 
de recursos, para obtener ayuda asistencial 

En Inglaterra después de una larga lucha sindical en el afio de 1907. se 
introduce la Ley de reparaoón de accidentes de trabajo y el Sistema de Asistencia 
para Ancianos. Sin embargo, en 1911 se promulga Ja ley denominada .. National 
insurance 8111-. la cual obtuvo la sol1dandad nacional. porque abarcó en forma completa 
y perfeccionada los nesgas de enfermedad. 1nval1dez y el paro \l'Oluntario. colocándose 
como líder mundial en matena de seguros socJa/es 

Los pnnc1p1os de obllgatonedad del seguro social inglés se basaron en Ja 
participación tnpart1ta de /os recursos económicos, por parte de los trabajadores, 
patrones y Estado. lo cual rue una gran aportación a nivel internacional 

En 1914. Inglaterra. mediante Ja cámara de Jos comunes in1c1a una revisión 
sobre los sistemas existentes de seguro social Preside esta comisión Sir W1/iam 
Bevendge. En 1942 Srr WiJ11am presentó su estudio denominándolo '"Informe sobre el 
seguro social y serv1c1os conexos'" o '"Plan 8everd1ge'", que era una recopilación de 
todas las expenenc1as obtenidas med1an1e una política social permanente de yarantia 

10 Brisel'\o Ruiz. Alberto WDerecho rnu1ocano d~ los seguros sociales". México 1979. p 58 
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y solvencia en contra de la misena. la enfermedad y la desocupación a través del 
estado y con la contnbución de los SUJetos interesados 

Con el perfecclonamiento del Plan Bevendge en 1 948 se promulga la .. Ley del 
Seguro Nacional" con fo cual Inglaterra establece su segundad social integral 
protegiendo los acc,dentes y enfermedades de trabaJO, /a sanidad. atención a la niñez 
y asistencia a los desvalidos entre otros. asr como el seguro social 

El surgimiento da los seguros soc1ares en Europa se encuentra ligado 
estrechamente, entre otras causas. a la presión directa que las masas trabajadoras 
ejercieron sobre el Estado, acción qua proYocó que éste asumiera una actJtud de 
protección al trabajador y a su famdia. garant1zondole ra segundad de un ingreso , 1 

Las formas de Segundad Soc.al que se desarrcl!.:iron en Europa fueron la base 
de los sistemas de Segundad Social que so implantaron en el continente amane.ano 

1.1.3 Consolidación do la seguridad social 

El ahnelo fundamental de la clase trabaJaCora, no solo era y es asegurar el 
sustento y la comida del dia siguiente, sino tamb1en tener una subs1s!enc1a decorosa y 
digna para él y las personas que dependon económicamente de e~ta fuer.:a productiva 
laboral, y para poder hacer frente a los 1mpre"'1slos que puedan presentarse como 
enfermedades o la muene 

Las luehas obreras de /a mayoría de los paises y los acontecimientos 
internacionales como fueron las Guerras Mundiales provocaron que la idea de la 
Seguridad Social se universalizara, se implanto así el sistema de bienestar integral 
colectivo, promoviendo inclusive reglas a nivel 1nst1!uc1onal e intemac1onal por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde los conceptos de segundad 
social se encuentran plasmados en· 

La Constitución de la OIT elaborada en 191 9 y modificada en 1 946 señala que 
una paz universal y permanente debe fundarse sobre la base do la ¡ust1c1a social. 
Existen condiciones de trabajo que implican para un gran nümero de personas la 
injusticia. la misena y las pnvaciones, lo cual engendra tal descontento que constituye 
una amenaza para la paz y la armonía universales. que es preciso me1orar 
urgentemente dichas condiciones en lo concerniente, entre otras cosas, a la garantia 
de un salario que asegure condiciones de existencia decorosas. a la proteccion del 
trabajador contra ras enfermedades generales o laborales y los accidentes de trabajo, 
a la protección a Jos niños. de los adolescentes y las mujeres, a las pensiones de Yejez 
y de invalidez, a Ja defensa de los intereses de los traba1adores ocupados en el 
extranjero. 12 

La Oficina lnternac1onal del Trabajo ha señalado como pnncip1os en el 
desarrollo de la Seguridad Social 

11 IMSS, op Cit. p 30 
12 Olaz Lombardo, Francisco. op clf p 36 
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a) La protece¡ón total coordinada do las d1Yorsas contingencias. que sin culpa del 
trabajador. pueden traer como resultado.la pérdida temporal o ponnanente de/ salario, 
asislencra médica y asignaciones famd1aros 

b) Extensión de esta protecaon a todos Jos adultos en fa medida que la exigen, asr 
como a las personas a su cargo 

e) Segundad de reob1r las prestaoones, que aún siendo módicas. permitan mantener 
un nivel de vida socialmente acept.::ibJe y se otorguen en virtud de un derecho lega/ 
bien establocrdo 

d) Financram1ento por metodos que obliguen a la por~ona protegida a tener presente, 
en Cierto modo. el costo de las prestaciones que recibe. pero al mismo tiempo, una 
amplia apllc.ac1on del pnnc1p10 de solidandad entre neos y pobres. hombres y mu1ercs, 
asalariados y personas muy JÓ'W'enes o do edad muy a'W'anzada para traba1ar 

Por otra parte. e/ 10 de d1c1embrc de 1948, en el seno do la Asamblea General 
de las Naciones Unidas se promulgo la Oec/;:uación Uni .... C>rsa/ de Derechos Humanos, 
en Ja cu.:JI después do promoYer el progreso soc1.::il y erc-11.::ir el niye/ de vida dentro de 
un concepto mas amp/10 de libertad consrdera a la segund3d, en sus art1culos 22 y 25, 
al asentar en el primero de ellos 

"Toda persona, con10 miembro de la soc1udad tiene cterocho a la segundad 
social y a obtener mediante et esfuer:o nacional y ta cooper.:Jc1ón 1ntemac1onal, habida 
cuenta de la organización y los derechos oconórrncos, sociales y culturales 
indispensables a su d1gn1dad y al Ílbre desano!/o de su per~onalidact• 1 3 

El articulo 25 señala como meta do todos los 1nd1'W'1duos el derecho que tienen 
a: 

•un nivel efe vida adecuado que fes garantice y aseguro. as/ como a su familia. ta salud 
ye/ bienestar y en especial la alimentación. el vestido. la v1v1enda. la asistencia médica 
y los se1V1cios sociales necosanos· tienen asimismo. derocho a los seguros en caso de 
desempleo. enfermedad. 1nvahctez. V1t.Jdez. ve¡ez y otros casos de pérdida de los 
tnecfios de susbs1stenc1a, por circunstancias 1ndcpencfientes a su voluntad La 
matemidact y la 1nfanc1a fJenen derecho a cwdados y as1stonc1as espoc1a/es. todos los 
nil'Jos nacidos en rnatnn1on10 y fuera de él tienen derecho a igual protcCCJón :soc1at•. 14 

El término de segundad social cobró así importancia ante el mundo, y las 
Naciones Unidas lo definieron corno uno de sus Ob.Jetrvos básicos A partir del primer 
año de la Segunda Guerra Mundial se desarrollo un importante mov1m1ento 
intemacional pro leg1slac1ones de la segundad social 

En todas las cons11tuc1ones modernas que aparecreron después de 1945, 
e.xJsten d1spos1c1ones sobre Segundad Social. ya sea para reconocer este derecho o 
para crear instituciones y garant1~ar el e1erc1c10 del mismo 

13 Tena. Raf.Jel. op or p 15 
14 1bidp 15 
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la segundad social busca a traves de un sistema estructurado el bienestar 
colectivo integral, basado en la 1ust1c1a social. niveladora do desigualdades que 
persigue remediar los grandes males y d1ferenc1as do las cl<Jses económicamente 
débiles. 

1. 2 Marco conceptual do fa seguridad soclal 

El concepto de segundad social ha variado de acuerdo a las d.fcrentes epocas 
de fa humanidad como se na podido percibir al conocer su h.'$~cr:a. hasra lleg3r a tener 
un respaldo jurid1co con el Eslado f.~oderno. por medio del cu.:il se exige un tralo igual 
ante la Ley para demandar medidas protectoras an!c l.:i rnse']L.:nd.:id quo se Y1·o1e d.::ntro 
de la soCJedad 

Existen vanos conceptos que en ocas.one>s se confi..nden o n1ezc/an con el 
concepto de segu~dad social como son asistencia social. prev1s1ón social. poldica 
social y seguro social. es pcr ello que en un primer momento descnb1re que se 
entiende por cada uno de ellos para despues preser.:.::ir el concep!o de segundad 
social 

1.2.1 Asistencia Sociaf 

En alaunos países. fa segundad social comen~o con reg1mencs de lo que hoy 
se llama .. asistencia social~. financiados p.:;ir el er.3no nac:onal y no mediante 
cotizaciones de los afiliados Los ancianos fwc-ron los primeros a quienes se protegio 
de esa manera, extend1endose despucs la as:s:enc1a a enfc'"mos 1nval1dos. 
sobrevivientes y desempleados. en este orden 

La asistencia puede ser considerada como una obl1g.::icron moral por parte de 
quienes la poseen, como un derecho para la yict1ma de la s1tuac1on soc1.3l o como una 
deuda de la sociedad hacia quienes son incap.:ices de s.:i11sfacer sus necesidades La 
asistencia pUb!•ca es el medio por el que ros poderes públicos otcrg.:Jn ayuda a Las 
personas pnvadas de recursos Estas prestaciones se conceden en func1on de las 
necesidades de /os interesados y de sus recursos Solo se entreg.::Jn cuando no se 
reciben prestaciones de otra /eg1s/ac1on sacra! o Cu.:3'1~o los be:-ief1cios otorgados no 
alcanzan a cubnr las necesidades básicas ,!i 

Sus pnncipales caracterist1cas son 

El gobierno, nacional o local que adr.-iin1s1ra el reoimen sufraga la rctal1dad de su 
costo; 
La percepción de las prestaciones es un derecho conocido por la ley cuando se 
dan Jos casos de necesidad presentas 
Al evaluar la necesidad se tienen en cuenta los otros ingresos que percibe la 
persona y los recursos que posee, sr bien algunos de estos últimos. como unos 
ahorros razonables, pueden no tomarse en considerac1cn 

t5 Ne"er. F ·Lo .segundad socia: T SL.S pnnc.O<'f:JS~ Fr.inc>d C"..>:o;-~c:CH"' SJlut1 y Segur•da:l Soc1a1 Sene 
Manuales B.asicos, 1 S-'30 ¡:: 2:J 
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Las prestaciones que se conceden trnne por ObJeto aumentar el total de ingresos 
de los benefic1anos h~sra cierto minrmo f1Jado por la sociedad, habida cuenta 
asimismo de factores como el tamaño de la famJ!1a y determinadas obligaciones 
fi1as ineludibles. el pago do/ alquiler por e¡emplo 
Las prestaciones no gu.-udan relac1on con Jas gan3nc1as anteriores de los 
benef1c1anos n• con niveles de 1i1d3 norma 1cs 

1. 2. 2 Previsión Social 

La previsión social se creó por el nesgo espec1f1co que generaba el maqu1n1smo 
hacia los trab.:i1adorc'.'.> apoyi'.lndose en la 1de.:i de que et empresario. al crear un nesgo. 
debe responsab1li;"".:::Jrse por los d.::ii'los y pcr1u1c1os que sufran Jos traba¡adcres con 
motivo o en e¡1HC1cio del traba;o 

Para Francisco Gon;"""alez 01.:iz Lomb.:irdo la prc .... 1s1on soc1.:il ~es la rama def 
derecho social cuyas normas 1n~cgrLJn la actr .. 1dad del Estado y l.:J. de los particulares, 
destinada a procurar una cond1c1on digna. decorosa y humana. para aquellas 
personas, sociedades y Estados que. rmpos1bil1L:idcs para satis.facer pcr si rnismos sus 
más urgentes necesidades y procurar su propio b.enes!.:1r social. requieren de la 
atención de los demas. en función de un deber do ¡:...:st.c1a o aun de un a!lru1~:a deber 
de candad T!5 

La prev1s1on social conh~rnp1a la dcfC'.'flS,1 del 1~~b.::i;.:ldQr con la tutela de su 
persona en el momento en que qued.3n rmpos1bd.!ados p<Jra prestar su s.cn.-1cio. 
el1m1nando sus 1nse3und.:J.des. ya que d1cr.:..ts nor~ . .35 estan destinadas a dar 
cumpllm1ento a la ot:.·:1gac1on de f.:i empresa y el dert!cho düf !rab.3,:::tdcr CJ\Clus1vamente, 
por conducto de una institución denominada Scg¡_.;ro Soc1.:ll 

Podemos decir que la pre .-1sion soc1.-.il concen:r;t su a!enc1on y su campo de 
aplicación a /os traba¡adores. se d1fcrcnc1.:i a::1 de 1.-.i se'.):...JriC'ad soc1uf por la forrr.a de 
operar y por el <Jmb1!0 dt:> proteccion y .3mparo d0 los su;.::.•:os as1 como de la es~ructura 
financiera y económica del s1sl1?-ma en part:-::ur:u 

1. 2.3 Política Social 

Existen diferentes conceptos sobre lo que se entiende por poli11ca social Para 
unos la politica social es un complemento secundano de la polit1ca económica. y el 
bienestar social un resultado casi aulomát1co del crecimiento. para otros Ja política 
social se reduce a los programas de "combate a l.:t pobreza ... otros 1'1 conciben como la 
suma de !;JS respuestas a /as demandas especificas de .salud, educación, vn11enda. 
etc.; para otros está ligada .::i Ja lucha por la .solidandad humana. la iust1c1a y la igualdad 
social, es decir. por la derensa de los derechos soc1.:iJes (dondo esta incluida la 
segundad social) y una polit1cn que permita g::uant1;::arlos 

16 Oiaz Lombardo Franc1">CO op of p 14 
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Estas posturas pueden explicarse a través de los siguientes modelos , 1 

El modelo msidual de política social del bienestar 
Este modelo se basa en la premisa de quo existen dos c.¡iminos "naturalesM (o 

socialmente dados) a través de los cuales se satisfacen adecuadamente las 
necesidades del 1nd1v1duo el mercado privado y la familia Las 1nslituciones de 
bienestar social debenan intervenir Unicamento en el caso de que hubieran 
desaparecido ambas vías, o. incluso entonces, de forma temporal Las bases teóncas 
de este modelo se basan en economistas como Fnedman, Hayek 

En la actualidad este modelo esta siendo impulsado en el proyecto neotiberal. y 
por las instJtuciones financieras internacionales (Banco Mundial. Fondo Monetano 
lntemacional y el Banco lnteramcncano de Desarrollo) Con esta propuesta se 
pretende un cambio en la segundad social que equ1.,a!e a su pnvat1zac1ón selectiva y, 
simultánemente. 1nst1tuc1ona!1:;.o::ar los programas de benef1conc1a publica 
c:redencializando la pobreza 

El modelo de política social basado en el logro persona/+rcsu/fado laboral 
Este modelo asigna una función importante a !.:ls 1nst1tuc1ones de bienestar 

social como auxiliares de la econornia Sostiene que las ncccs1d.:ides sociales deberian 
satisfacerse sobre la base del mento. tos resultados alcanzados en el puesto de 
trabajo y la productnndad Deriva do vanas teorías economicas y ps1co!óg1cas 
relacionadas con los 1ncent1vos, el esfuerzo y la recompen~a 

El modelo de polillca social 1nst1tuc1onal red1stnbut1vo 
Este modelo considera al bienestar social como una 1ns!1tuc1on muy importante 

integra.-ja en la sociedad. que proporciona servicios generales fuera del mercado 
basándose en el pnnc1p10 do necos1dad Se apoya en parte en teorías sobre Jos 
efectos mUltiples del cambio social y el sistema econornico y, en parte. en el pnnc1p10 
de la igualdad social Este modelo es la contraparte del modelo res1du::Jf de polit1ca 
:social del bienestar. 

La polit1ca social se 1nscnbe dentro de las polit1cas de Estado de largo alcance y 
duración, es decir. que no se centre en programas gubemament.:l1es. y se ocupa de la 
bUsqueda del bienestar de la población 

1. 2.4 Seguro Social 

El Seguro Social es el instrumento jund1co del Derecho Obrero por el cual una 
institución pUblLca queda obligada. mediante una cuota o pnma que pagan los 
patrones, los trabajadores y el Estado. o sólo alguno de éstos a entregar al asegurado 
o benef1ciano que deben ser elementos econom1camente débiles, una pensión o 
subsidio cuando se realtcen algunos de los nesgas profesionales o siniestros de 
carácter social ts 

17 T1tmuss. Richard M. •poJftica soC1ar. Barcelona Ed Ar1el. i9Bi p p 36-39 
19 Tena. Rafael, op cA p 21 

14 



El seguro social es el instrumento bas1co de la segundad socJal. establecido 
como un serv100 de carácter nacional. que t1eno por obJOto garantizar el derecho 
humano a la salud. la as1stenoa médica, la protección de los modios de subsistencia y 
los servicios sociales necesanos para el b1cncs1ar 1ndiv1duales y colectivo. 1 il 

Para Eduardo Carrasco Ru1z. el seguro sooal es el instrumento de la seguridad 
sooal mediante el cual se busca garantizar mt!diante la sohdandad, los esfuerzos del 
Estado y la población económicamente activa. evitando o disminuyendo Jos nesgos y 
contingencias sooales y de vida a que esta expuesta la pobf.:Jc1on y Jos que de ella 
dependen, para obtener el mayor bienestar social. b1olog1co. económico y cultural 
posible en un orden de JUSt1c1as sociales y dignidad humana 

Elementos que c.aractenzan al Seguro Soc1:::it 

La finanaación se asegura med1anle cot1zac1ones. por ro común tanto dentro de los 
empleadores como de los traba¡.:ldores. con!ribuyendo a ..,eces el Est.::ido con un 
subs1d10 o aporte ad1c1onal del erano. 
La afi11ac1on es obllgatona. salvo contadas expec1ones. 
Las cotizaciones ingresan en c.:i¡as espec1.:iles a cuyo cargo esta el pago de las 
prestaciones 
Una persona adquiere derecho a las prestaciones en virtud de ras cotizaciones que 
ha pagado. sin que deba demostrar para ellos su carencia de recursos 
El monto tanto de las cot1zac1ones como de las preslaciones guarda a menudo 
relaoón con los ingresos que el af111ado percibe o percibía 
Los regimenes de seguro de accidentes de traba¡o y enfermedad profesional son 
por lo regular financiados en su totaf1dae' por los patronos aunque a veces hay un 
aporte de tondos públicos 

1. 2.5 Seguridad Social 

Se considera que la segund.:id soci.:il se distingue de la prev1s1ón social y de la 
asistencia social. por la forma de operar y por el amb1!0 de proteccion y amparo de los 
sujetos que son el ob1eto mismo de su e.-.:1s!enc1a. así como de la estructura financiera 
y económica del sistema en particular 

Algunos autores s11uan a la segundad social en dos planos 

a) las politicas de segundad soaal en el sentido general del térr111no En donde se 
define como una polit•ca de prevención de los nesgas sociales. y en forma general, 
como una politJca de protecc1on contra los nesgas sociales 

b) desde el punto de vista de los medios y de las técnicas empleadas. esto es. la 
noción de sistemas de segundad social 

a) Como polit1cas de segundad social encontramos las siguientes definiciones: 

1G Ley del Seguro Soc1.:JI Artrcuto :;>y 4 ~.~.:,neo Ed IMSS 1994. p 50 
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Marcos Flores Alvare.;:: dice .. Entiéndase por segundad social la organ1zac1on. 
direcQón de la conv1venc1a económica por Jos estados. con ol fin de eliminar todas las 
causas de perturbación del organismo social, den .... adas de la 1nsat1sfacc10n de las 
necesidades basicas de sus componentes o de su satisfacción ton forma lesiva para la 
dignidad humana" =-o 

Rafael Tena conceptuai,za la sogundad social como el instrumento 1ur1d1co y 
económico que es~abloctl el Estado para abolir Ja necesrdad y garantizar a todo 
c.udadano el ingreso para vnnr y a ra salud a traves del repano equ1tat1·•0 de la renta 
nacional y por med•O de prestac,ones del Se'.]uro Social, al que contribuyen los 
patrones, los traba¡adores y el Estado. o algunos de ellas como subs1d1os. pensiones y 
atención faculta:1va y de ser,. .. C\05 scc~aie7>. que otor-::;¡.:tn de los 1mpue~:os de las 
dependenc.ias de aquel. quedando amparados contra los riesgos profesionales y 
.sociales, pnnc1palmente do J:.is con:1ngenc1=-.is de la falta o 1nsuf1cc1encia de ganancia 
para el sosten1m1ento de él y de su fam.!1a" ..: 1 

Para Ramon Gome.::. "La segundad social. nace de rca:,d.:.idt-Js sociales y de las 
necesidades económicas del 1nd1v1duo y se tr.:i:Juce en una unidad universal de 
protecc1on b1o·soc1o·econcm1ca" = 

Francisco Gonzalez Ja define como unJ d.sc1pl1na a .... nonorna del derecho social 
en donde se integran los esfuer.:os del Estado y los p.:irt:cutares entre s1. nacional e 
intemac1onalmeme. a fin de organizar sus actuaciones para ei logro del mayor 
bienestar social integral. en un orden de 1us!1c1a social y d1gn1dad hurn.:ina :'3 

La expresión Rsegundad sacra! .. des,~na ef conjun!c de medios de que dispone 
la población para protegerse contra deterrn;nadas cont1ngenc1as Estas últimas son 
muy numerosas, se clas1f1can t..a;o rubros que correspo~den a d,· .. crs:.is necesidades 
resultantes de s1tuac1ones vanadas en las que una perscna puede ser privada de sus 
medios para v1vtr o sufnr cargas particulares 

El convenio No 102 referente a la norma mínima de !a segundad social 
estableCJda por la Organi.;::ac1on lnternac.onal del Trabajo distingue 9 ramas atencion 
médica, indemnizaciones por enfermedad. pres~::tciones ~ar desempleo. prestaciones 
de vejez. prestaciones por accidente de trab.:J¡O y enfermedad profesional. prestaciones 
familiares, prestaciones de maternidad. prest.:JC¡oncs de 1n,,.atrdez y pres:3c1ones de 
sobrev1v1entes 

Estas def1n1crones dan ui.a idea de! f., que pers¡gue 1.3 Sü:]'.Jíld<Jd social. sin 
embargo, en cada país ha sido diferente su 1mplerncn~ac1on. de acuerdo a sus 
necesidades y desarrollo económ1co polit:co y sociof Pero tienen un ongen común 
pues Ja segundad social surge para remecL3r l.::i rnsegunC.:ld p.:ir11cu!.:lr (enfermedad. 

20 Flortrs Alvarez. ~.~arce ·Acras dtJ/ Pn,.,.,.,r Ccr7ro:;o .:.r~·c.~·11oncJr0 a~ S",;~naJ:1 SoC•ül-. f.,e .. 1co Ed 
Cftdes5, i95'5. p 13 
21 Tena. Rafc1e!. op CJf p 1.; 
22 Gómez. Ramon. ·conv .... .,n.::.ns tnteran111ncJ''.:lS dtJ F-u._,;.,r:Jc.,rJJ.1 ~., ¡;:u(:l:S!Jc;on~s au Su';i.JrJdad Sooa1· 
Contr1buc1tn a la 3a Re_..,,::i,.. <:!!<' .t C 2-ilt:rt.nc.a :11h· •. ..,_,,_~.;:de S•":;-· ~aj Sc.-;-.Ji ~~~i: ... ico Ed Ceaess 
195i. p 9 
2'3 González Olaz Lomtarco Franc1-.co op CJt p 1J 
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desempleo, muerte) y para disminuir la amenaza polit1ca de la clase obrera con el fin 
de exigir mayor 1ust1c1a social 

b) Sistemas de segundad social 

La expres1on sistema de segundad social esta ligada a la utilización de ciertos 
proced1m1entos, que reciben el nombre de sistemas de segundad social, que se basan 
en sistemas do red1strrbucion. es deClr. descuento por un lado y d1stnbución en dinero 
o en especie. por el otro Estos sistum:.is u!il1;:o:.:in d111crs.::is tccnicas que pueden ser 

Ahorro 1nd1111duaJ 
Prestaciones proporc1on;.idas por los patronus 
Los seguros pn,,.,ados 

Para fines de este traba10 1omaremos como b.:ise el concepto de segundad 
social de Rafael Tena. complürnentado por los artiCLIOS :2 y 3 de la Ley del Seguro 
Socsal que dicen 

Ld Segundad Soc1af es el 1nstrurnt:.YlfO ;ur:dica y econórn1co que establece el 
Estado para abo/Ir la neces1dJd y g;iran!1:ar a todo ciudadano el ingreso para v1V1r y a 
la salud. a través del reparto eqwtat1~·0 de la n.~nta nacional y por medio de 
prestaciones del Seguro Social. al que con!nbuJr-en tos patrones. los traba;adores y el 
Estado. o algunos de ellas corno subsidios. p12ns1ones y atención facultativa y de 
servicios sociales, que otorgan de los 1mpue:;tos de las dependencias de aquél. 
quedando ampar.Jdos contra los nesgas profc:;1r::;nales y sociales. principalmente de las 
contingencias de la falta o 1nsufic1t~nc1a de gunanc1a para t:~I sosten1m1ento de él y de su 
familia· 

Artículo 2. •La segundad social !Jene por finalidad garantizar el derecho humano a la 
salud. la asistencia médica. la protección de los medios de subsistencia y los servicios 
sociales necesanos para et bienestar md1v1dual y colect1vo • 

Articulo 3 •La realización de la segundad social está a can;¡o de entidades o 
dependencias pUbhcas. federales o locales y de organismos descentralizados. 
conforme lo dispuesto a esta Ley y demás ordenamientos legales sobro la matena .. 

Las instituciones de segundad socral mexicanas son. el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). el Instituto de Segundad y Serv1c1os Sociales de los 
Traba1adores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Segundad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas 

1. 2.5.1 Objetivos de la seguridad social 

El pnnc1pa/ ob1et1vo de la segundad social es proteger a todos Jos integrantes 
de la comunidad. ln1c1a con la protección a la clase traba1adora y tiene tendencia a la 
universalidad, es decir, que vaya abarcando a Ja demás población Esta pr,.,teccion 
debe ser uniforme, tiene carácter tr1part1ta. esto s1gnif1ca. que los sectores involucrados 
dan una apor1ac1ón econ6m1c.iJ. bas.:Jndose asi en el pnnc1p10 de sol1dandad. que es el 
fundamento mismo de /a Segundad Social E s!e ideal de solidaridad rompe con el 
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egoismo de un mundo liberal e 1ndnnduahsta que no concibe al hombre como ser 
social. 

Se configura como un agente de cambio y como un derecho de la clase 
explotada, el cual fue conquistado históricamente frente .al Estado y el cap:tal. 
buscando desterrar las esferas discnm1natonas de Ja sociedad 

La segundad social es un campo en el que d111ersos grupos de presión sooales 
y politices defienden sus respectJvos intereses, y para que un régimen pueda dar lo 
que se espera de él debe ser capaz de responder a las nuevas ex1genoas que no 
dejarán de imponer1es las siempre cambiantes condiciones de traba10 y de vida 2• 

En cada pais, Ja segundad social es diferente tanto en lo referente a las 
personas protegidas como a las cont1ngenc1as cub1enas, las técnicas que emplean y la 
de operar de las 1nst1tuc1ones. depende de las carac~eríst1cas y necesidades de cada 
nación, aunque todos tienen como fin que ta segundad social sea unn..-ersal, es decir. 
que cubra a toda su poblacion 

1. 2. 5. 2 Caractcristícas do Ja seguridad social 

Como hemos visto. existen d1feren1es conceptos pa.-a definir lo que es la 
segundad social. pero todos estan unidos a la idea de un esfuerzo de ia colectividad 
Existen ciertos razgos que definen el perfil de los d1fe~cntos modelos de segundad 
social. Estos son 2!> 

a) Es un medio que pretende omparar al 1nd1v1duo fronte a las contingencias de ta vida. 
además de promover su bienestar y est1mu!or la mas completa expres1on y desarrollo 
de sus capacidades; 

b) Es un instrumento de toda organ1zac16n social moderna que se d.sei'ia y ajusta a las 
necesidades de una colect1v1dad. 

e) Es una respuesta organizada y pUbl1ca frente a las pnvac1ones y desequ1llbnos, 
económicos y sociales. que impone la vida contemporanea y que necesariamente 
demanda de la part1c1pac16n act111a de los 1nd1v1duos que serán benef1c1ados, 

d) Es un compromiso colectivo que permite compartir los nesgas y los recursos de las 
personas. Su misión supera la simple lucha contra la pobreza y se propone 
incrementar la calidad de vida. fortalecer la segundad personal y generar condiciones 
de mayor equidad; 

e) Es un derecho fundamental y un poderoso instrumento de progreso social, que 
actUa mediante la solidaridad y la d1stnbuc1ón de la r1que:::.a que con su trabajo genera 
una comunidad. 

2-C CIT. op C1t p 14 
25 Narro Robles. José, •La sngundad social rnex1cana en los albort1S dt:tl s1gfo ><:><1·. México. Ed CFE. 1993. 
p. 99. 
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El gran propósito que existe en los diferentes sistemas de seguridad social. 
consiste en ofrecer garant1as al 1nd1v1duo y a la colectnndad para contender con el 
futuro, y haceno con la certeza de que se mantendrán los niveles de dignidad humana 
que se requieren 

1. 2.5.3 Principios do la seguridad social 

Los pnnc1p1os básicos de la segundad social fueron concebidos para hacer de 
ella una inshtuoon coherente. completa y que contribuyera a proleger a la población de 
contingencias sociales y econom1cas Estos son 

Universal/dad 

Esto pnnc1p10 impone a la segundad social la obl1gac1ón de proteger a toda la 
poblac16n que resulte afectada por alguna cont1ngenc1a social. busca brindar 
protecoón a la población entera sin d1st1nc1on de raza. sexo o edad Los beneficios que 
otorga dependen de las pos1bd1dades econorn1cas del pais S1 un pais en un momento 
dado, no puede proporcionar a la totalidad de su población, las condiciones minimas 
de seguridad social que el concepto ideal requiere, se establecen hmitaciones 
transitonas. porque se supone que al mejorar y a· ... anzar la situación económica y 
general del pais este limite lr<lns1tono habra de el(tenderse La segundad social tiene 
que ser flexible, prescindir momentaneamente del 1de<ll de un1versa!1dad. y adaptarse a 
las etrcunstancias temporales y entonces conformarse con rea!1zac1ones parciales :-e 

Sol/dar/dad 

Se 1dent1fica este pnnc1p10 con la red1stnbuc1on de los recursos La segundad 
social es el esfuerzo de una nac1on. de todos los miembros de la sociedad en donde 
los habitantes de mayor posibilidad y de menor necesidad den la mayor contnbuc16n, y 
de otro lado. que los 1nd1v1duos que tu~nen mayores necesidades. y que también son 
los de menores pos1bil1dades. reciban Ja mayor porc1on As1 Ja sol1dandad se da entre 
empresas de distinto tamaño. grado de nesgo. loca!:zacion y numero de trabajadores; 
los Jóvenes que contnbuyen a sostener a los ancianos. los sanos que aportan para 
ayudar a los enfennos 

Esta s1tuac1ón puede iust1f:c...::u fundamentando la segundad social. 
únicamente en pnncrp1os económicos. sino en pnnc1p1os et1cos. en !~ naturaleza misma 
del ser humano, que no es simplemente un nUmero. no ~s el ind1 .. ·iduo que se puede 
valorar en tanto a cuanto rinde en el terreno econorn1co -;:-: 

lntegralidad 

Este principio se refiere al carácter total o integral de la protección, los 
beneficios deben ser adecuados a las neces:dades y ya sean en dinero o en especie, 
deben ser suficientes Por eJemplo. los ser ... 1c1os médicos no deben limitarse al aspecto 
curativo. sino 1nclu1r aspectos prevent11,1os y de rehabil1tac1on 

26 ZUr11ga C1snerO!o '~~ ·so7unC:Jd s.oc::ial y SJ f;,sfan.:J•. Colornb•,1 1:)t?i2 p 57 
27 Zú/\1ga C1!0neros. M op cir p 5B 
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En lo que se refiere a las 1ub1iac1ones debe ser una cantidad que permita al 
jubilado vivir decorosamente Es preciso. que los benef,c1os guarden relacion con el 
costo de la 'J1da, por esta razón casi tod3S J.:.s leg151.:'.lciones prevón reaiustes 
automáticos o sem1-automat1cos de las pen::;.1ones 

Flnanclamlonto 

Es un cnteno univorsalmon!o aceptado quo el presupuesto do la segundad 
social debe ser cubierto en lo pos1blo por los benof1c1anos. por los patrones y por el 
Estado, esto es. contnbuc1on tnpart1ta So JUStJf1ca esta contnbuc1on desde el momento 
en que se ha relevado a determ1n.:1do grupo social do la responsabilidad exclusiva de 
los riesQos y se ha acept.:ido la de toda la sociedad para cubrirlos Que el costo del 
sosten1mien10 de las 1nstituc1ones corra a cargo de ta sociedad. no sería iusto que se 
eximiera a los obreros. puesto que ellos son p::i:"1e de la soc1cd.:id. y como parte han 
contnbu1do a la creacion del nosgo. son ellos quienes lo sufren en mayor cu.:intia. pero 
también, miembros de la sociedad son sol1danos de to que a esta le pase El patron. 
también como miembro de la so-:::1edad, es el ma¡or beneficiario do ta organ1.;::ac1on 
social, por lo cual deberla corresponderle ma¡or ccn!riouc1on a tos costos de la 
segundad social El Eslado como re~u~ador de la ·-.11da soc.:il .nene on au.-::i110 de los 
seguros, que generalmente no alcan=:.:in a rnenos que so est.3b:cc1eran contribuciones 
bastante pesadas. particul.:irmenle a los :rab.3J.3::1ares 

1. 3 Marco Teórico 

Los mecanismos que utilizaba ef Es1a:lo de Bienestar. para garantizar los 
niveles de protección a1canz~dos hasta nuestros dias en lo que se refiere a los 
sistemas de segundad social. asi como ctros aspectos que constituyen la poiit1ca 
social. están siendo cuestionados 

En todo el mundo occidental. la oferta de bienestar por parte del Estado se 
desarrolló con rapidez durante el periodo de ra posguerra. vanos paises 
industrializados estuvieron cerca de alca.n:::ar sus objetivos principales pleno empleo y 
bienestar social Hasta el comienzo de los setenta habia un ccnsenso s1grnficat1·-.10 
sobre el Estado de Bienestar en el sentido de ser deseable y pos:ble como forma de 
organización social 

Sin embargo. en la segunda mitad Ce la decada de los seten:a. este modelo se 
agotó y entró en una crisis económica Empezó a ser cuestionada la 1ntervenc1ón 
estatal. porque estaba provocando un fuerte déf.c1t en las finanzas públicas Los 
gastos de los gobiernos crecian más aceler<'.lcL:lmente que sus ingresos. cs:o hacía que 
se vieran en la necesidud de endeudarse o em1t1r mas moneda. lo cual traia como 
consecuencia la 1nflac1ón Los gobiernos se vei:Jn superados por una s1tuac1on en la 
que el desempleo y la 1nr1ac1on crecian a ta vez 

Se responsabiliza al Estado de la cr1s1s econom1ca debido a sus graves 
defectos: exceso de gastos públ:cos. 1nefic1enc1a crónica. incap<'.lc1dad para corregir 
situaciones de igualdad, exces1·-.1a regulac1on y control de la econcmla privada 
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Como respuesta a esta cns1s se presenta el neolibcrafismo prometiendo 
controlar la 1nrlac1on. equ1l1brar las cuentas fiscales y reanimar la economia. Los 
gob1emos conservadores se basan en el argumento de la eficiencia del mercado para 
tnstrumentar sus pol1t1cas económicas 

En este apartado se presentan los conceptos de estos dos proyectos politíco
económ1cos: Estado de Bienestar y Proyecto Neoliberal 

1. 3.1 Conceptualización dol Estado do Bionestar 

El Estado de Bienestar hace referencia al sistema social desarrollado en las 
democracias cap1ta/1stas 1ndustnahzadas. después de la segunda guerra mundial y que 
permaneció más o menos intacto hasta mediados de los años setenta Sus pnnopales 
caracterist1cas se pueden resumir en las s1gu1cn!es 

1. lnteNención estatal en la econornia para mantener el pleno empleo o. al menos. 
garantizar un alto nivel de ocupación 

2. Prov1s•ón pUblica de una sene de sen.ncios sociales universales. incluyendo 
transferencias para cubnr las necesidades humanas básicas de los ciudadanos en una 
sociedad comple1a y cambiante (educac¡on. as1stenaa sanitana. pensiones, seguro de 
desempleo. ayuda a familiares y v1v1cnda) Estos serv1oos tienen como objetivo la 
provisión de segundad social en su sentido mas amp/10 

3. Responsabilidad estala! en el mantenimiento de un nivel min1mo de vida, entendido 
como un derecho social, es decir, no como candad pública para una minoria, sino 
como un problema de responsab1l1dad co/ectJva hacia todos los ciudadanos de una 
comunidad nacional moderna y democrática 21' 

.. El Estado de Bienestar se basa en el pnncipio de que todo miembro de la 
comunidad. por el solo hecho de ser una persona humana. llene derecho a participar 
de fes beneficios del bien comUn El bienestar, que supone que hay un nivel mínimo de 
vida debajo del cual no debe estar ningUn ser humano. se ha de extender a toda la 
población. sin d1scrim1nac1ón alguna"" El Estado de Bienestar surge como una 
reacción en contra de las 1njustic1as y las desigualdades a que condujo el Estado 
liberal; conserva aspectos de él y los completa con olros de contenido social 2P 

El Estado de Bienestar puede entenderse a través de las siguientes categorías: 

a) Categoría Económica- debe estudiarse en tanto causa y efectos de la economía 
mixta, con todas sus complejas consecuenc•<lS. 

28 Mul\oz Buslr/los. Raf<icl, ªEl Estado dn B.enestar dBspU~s de la cnSJs los a1'os ochenta y ITIAS a1A• en 
""Crrs1s y futuro dttl Estado de 81enes.tar-. Madrid. Ea Alianza Universal. 1989, p 55 
29' Gonzále.z Uf/be, Hóctor. ªTeoría polif1ca·. Mó1<1co. Ed Porrua. 1984. p 592 
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b) Categoria Polit1ca como reforzamiento y consolidación de prácticas partamentanas 
que conrorrnan la vida polit1ca. asi como procesos electorales propios de la democraCja 
liberal. 

e) Categoria Social Como establec1m1ento de inst1tuc1ones en matena de seguridad 
social, en ramas de salud, vivienda. educación, empleo. pensiones 

d) Categoria F1losófico-ideológ1ca como alegato en favor de un ind1v1dua1Jsmo cuya 
ferocidad se intenta mitigar con el 1dea11smo ciás1co 30 

Como puede verse. el térrruno de Estado de Bienestar no tiene un sentido 
único. no abarca sólo un aspecto Representa tanto al bienestar social y a sus 
instltuoones. asi como la 1ntervenc1ón económica del Estado 

SegUn la pos1c16n 1deológ1ca que se teno;¡a. existen diversos conceptos sobre el 
Estado de Bienestar. Asi para Farfán el Estado de Bienestar es -1a verdadera 
estructura polit1co-admin1strat1va que refleja el restablec1m1ento de un eqwlibno político 
que satJsface las demandas y aspiraciones part1c1pativas del hderazgo obrero. al mismo 
tiempo que manifiesta la capacidad do captar el conflicto y la presencia de las luchas 
obreras para darles la forTTla y la canalización que requiere la sa!vac1on del capitalismo 
avanzado" :J! 

El Estado de Bienestar t1eno en si mismo una contrad1cc1ón, por una parte los 
derechos sociales son un logro h1stónco de las clases trabajadoras, pero al mismo 
tiempo. han sido una necesidad del sistema cap.:~lista para su cont1nuac1on y 
pemianencia 

1 .. 3.1.1 Crisis del Estado de Bienestar 

Durante las Ultimas décadas se dieron cambios sociales y económicos que se 
gestaron a lo largo de la década de los setenta y ochen!a y que han cuestionado los 
sistemas de protección soClal y establecido limites sobre los ob¡et1vos y modos de 
funcionamiento del Estado de Bienestar 

Tales cambios pueden sintetizarse de la siguiente manera 

a) Económicos: como es la presión en favor de la extensión de los espacios 
productivos del capital pnvado. la ellm1nac1ón de trabas adm1n1strat1vas al libre 
movimiento de los factores productivos, las ex1genc1as a favor de la f1ex1b1l1dad en el 
trabajo y los propios condicionantes del gasto pUblico sobre los procesos de 
crecimiento y acumulación económica. 

b) Politices: hay nuevos procesos como son el deterioro relativo de la leg1t1mación de 
los mecanismos políticos para articular demandas sociales y económicas baJO el 

30 Arguede5, Sol. ·e Estado Benefactor Fenómeno Clcllco". México. Ed Mundo, 1990, p 21 
31 Ferfén. Gu1lermo. "Capttal, traOtJJO y Estado do S.enestar on el cap1taJ,srno a,.1an:ado". en lest1monios 
de la cns.1s del Estado de Bienestar". E!i.thela Gutiérrnz Gar.::a ¡coord) Mt'.!.uco Eci S·glo XXI. 19~8. p 
42 
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conte.1Cto de 1nst1tuc1ones pUblu:~s y fuertemente corporatlvi.zadas. como son los 
sindicatos y Jos partidos polit1cos 

e) Ideológicos la contrad1coón entre la percepción do la provisión pLiblica y la de las 
necesidades pnvadas. 1gualmonte la contrad1cc1on entre fa central1.zación de la 
producción del bienestar y los procesos do descentra/1.zacion y diferenciación gestados 
en el curso de la propia dinámica del Estado de Bienestar. La amplia sociafizac16n de 
valores 1nd1v1duaflstas en el seno de la soCledad de consumo de masas y el impacto 
desmov1llzador de fa cns1s han desplazado parte del centro do atenClón 1deo/óg1ca del 
ámbito pUb/1co al ámbito pnvado El papel del ciudadano. es sust1tu1do. en parte. por el 
de usuano que demanda sat1sracC1on personal do sus noccs1d.:J.dos concretas 3:> 

01Cho de otra manera. se busca promover la partJCJpac1ón del capital pnvado en 
las ramas que antes intervenra el Estado. como son los sectores de servicios, salud. 
educaoón. \nv1enda. entre otros So considera Que el sector pnvado es más eficiente 
para proveerfos a la c1udadania y que Ja libro cornpc-tenc1a mantendrá precios 1ustos 
para que se pueda acceder a ellos Se sostiene que e/ papel que habia temdo el 
Estado al proporcionar1os. lo hacia de una tonna -patema/1sta"' y corporat1v1zada 

Estos limites, en el contexto do una transnac1onal1zac1ón o globalr~ación 

económ1c.a, polit1ca y social han sometido al Estado de 81enostar a un doble proceso 
de reestructuraoón 1nst1tuc1onal y de reonentac.on 1dcológ1ca. para determmar su 
papel, funoones y sus limites sobre la relac1on entre lo publico y lo privado 

El debate entre los que defienden el Estado de 81enest.:ir y los que lo 
cuestionan. los que buscan su reestructurac¡ón o los que pretenden su 
desmantelamiento y sust1tuc1on por el f1bre mercado. está fuertemente rdeologrzado en 
la polémica sobre las funCJones y l1m1tos del Estado de Bienestar en la medida en que 
éste ha sido y es al.in un -con1unto de 1nstJtuc1ones estrategrcas necesanas para la 
regulación del mercado"'. para la reproducc1on de la fuen:a de trabaJO. para la gestión 
de una parte importante de los conflictos sociales y corno garant1a de la acumulación 
económica en su con1unto " 

Se ha roto el consenso basado en el benefrc¡o comUn que generaba ef Estado 
de Bienestar. como se ha dicho no sólo es un debate en el terreno econom1co, sino 
también en el ideo/ógrco en donde se reconoce que .. fas bases del pacto social (que le 
dio vida) esta en cns1s. y en consecuenci.:l /a tarea radica en construir un nuevo 
compromiso social C<3'paz de avanzar hacia estadios superiores de modernidad y 
progreso social" 34 

Esta cns1s 1deológ1ca 1mp/1ca sobre todo una Ctlsrs de connanza. de legitimación 
en el Estado, que tiene su pretexto en la cns1s cconom1c.a de los años setenta y la 

32 Rodrlgue.z Cabrera. Gregario •Et;.tar::lo. prrvaf1ZoCIÓn y b1enest~r Un c:lebaff!I de I• Europ• Actuar. 
Madrid, Ed Icaria. 1r191 p 12 
33 Rodrigue¿ Cabrera Gr!'!'gor10. op Clf p 12 
34 Gut•érrez GJrza. Es!hela ·rl:fsf1mon1os c:lrt Ja cn~s del Estado cJa &enastar'. Mé:iuco. Eci Srglo XXI. 
1988. p 9 
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jnexistencia de instrumentos correctores capaces de adecuar respuesta a los gra;ies 
desequilibrios generados. ::is 

En el terrono polit1co. en numerosos paises desarrollados /os gobiernos han 
tenido un despla:::am1ento hacia la derecha. manifestado en la opos1c1on a Ja 
intervención del Estado y en el apoyo a la /1bonad del mercado como ha pasado en ros 
gob1emos bntan1co y estadounidense En algunos paises esta pos1c16n está asociada 
al dobll1tamicnto de la 1nrluenc1a do ras 1nstJtuc1ones SoCla!es que consrituian la base do 
las democracias sociales los sindicatos y los partidos polit1cos de ras clases 
trabajadoras. 

El terminar con el Estado de 81enes:a:- pasa por la dosapanc¡on de las 
prestaoones sociales que otorga y que no pueden sor revocadas facdmente porque 
éstas constituyen luchas h1stónco·soc1ales y no una generosa conces.on do par.e de 
un Estado 1lum1nado 36 

El Estado de Bienestar aun esta presente a pesar de la crrs1s. su presenc.a y 
funciones han sido en conJunlo nocesanas para afrontar los costos del cambio 1ecn1co 
y sooodemográf1co de los anos ochen!a lo que haco de su ellminac1ón progresiva un 
asunto dlfic.I para Jos gobiernos neo!1Derales ~a que su reducción afecta a todo el 
cuerpo electoral. mas tHen. han adoptado la v1a 1nd1rec!a de prornoc.onar la prov1s1ón 
pnvada de vanos servrcios. esperando do esta forrna ercs1onar a largo pla~o la 
provisión universal de los servicios 

1 . .J.1.2 Tendencias polítlcos·económlcas ante la crisis dol Estado do 
Bienestar 

Ante la cns1s del Estado de Bienestar. axisten Yanas propuestas 1deofogicas y 
polit.ico-económ1cas. se destacan 3 como las pnncrpales /a Soc1ardem6cr3ta o 
socialcorporat1sta. el Marxrsmo y el Neolrberar1smo Las dos pnmeras están en contra 
de considerar al mercado como el único que puede soluc1onar y terminar con la cns1s 
económica, como lo proponen Jos neol.bera!es El Proyecto Neollberal se expone en un 
inciso aparte, ya que es en el que se sustentan los c.amb1os emprendidos al sistema de 
seguridad social A contrnuación se desarrollan cada u . .,a de et!<'.ls 

Soc/a/dernócrata, soc/alcorporatlsta 

Considera que la pofit1ca económica ,. .. la pol1t1ca social estan fuertemente 
interrelacionadas. y por tanto. su coord1nac1ón dinámica es necesana Los aspectos 
distnbuuvos se consideran inseparables de los de producción Este Estado no se ve 
reducido al hacer trente a las 1mpl1cac1ones economicas de las poJiticas sociales. sino 
que incorpora obJotivos de política social en las medidas do política econom1c.a 

35 Ca1rizos. Juan J "Lo:s conryponenres pLJt:iúi::.o y pn;;ar:Jo cul Esraaa Oe &enesrar una perspectr.,,a 
COlltI.tltuaonar en ~Es!ado prr.,,..ati.;:-ai::.oón y boenestal' un Cletiat., d't Ja E ... ropa actuar. Madr•d. Ed rcana. 
1991, p 133 
36 Farlan. Gu•lermo. op crt p 50 
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Reconoce que una econom1a de mercado productJvo y un sistema de bienestar 
social muy desarrollado no se pueden sostener en el largo plazo sin la cooperac16n y el 
consentimiento de los pnnc1pales intereses ocon6m1cos (especialmente los 
productivos). Se reconoce tamb1t?n a tos cap1t.allstas y traba;adores en sus fonnas 
organizadas. como los pnnc1p.:iles agentes en el proceso de producción y distnbuc1ón 
nac.onal, y por tanto se espera que asuman la responsabilidad de hacer que el sistema 
func.one. 

Esto significa que las empresas tienen que aceptar el pleno empleo como 
ob1etJvo social mientras que los traba;adores 1.Jenen que aceptar la necesidad de mayor 
productividad y moderaaon sa1an.:il como prerrequis1!os del crecimiento económico y 
bienestar social Su c.aractenst1ca pnnc,p4ll es el mecanismo centralizado de 
negociaCJ6n sal.anal Este modelo s1 bien no ha permaneC1do inmune a los agudos 
problemas que acosaron al cap1taf1smo de los setenta. ha demostrado ser muy 
resistente las tensiones de los setenta. manteniendo intactos en gran medida los 
compromisos básicos el Estado de Bienestar Suecia. Noruega y Austna son e¡emplos 
de esta tendencia 

Para algunos autores. existen diversas comb1nac1ones dentro de esta posición 
en las cuales se mezclan poh!1cas y practicas neoconservadoras y/o socia!corporat1st.as 
en mayor o menor medida 

a) Estados de Bienestar Compensatonos Blandos, que tienen prestaciones sociales 
generosas pero fundamentalmente d1ng1das a compensar la ex1s1enc1a de desempleo, 
con poca 1nnuenc1a en el mercado de traba10 BeJgica. Dinamarca. Holanda Francia. 
Italia, Alemania 

b) Estados onentados al pleno empleo con escasa pol1t1ca de bienestar. con pocas 
prestaciones sociales. pero con un compromiso 1nst1tuc1cnal para mantener el pleno 
empleo. Suiza y Japon 

c) Estados onentados ar mercado con ese.asa pol1t1ca de b•enestar. con provrs16n 
limitada de servicios sociales y poca intervencmn publica en lo referente al empleo 
Australia. Estados Unidos. Nueva Zelanda 

Manclsra 

Ni el mercado ni las polihcas macroeconómccas son capaces de generar el 
crecimiento sostenido de la producción y, menos aún. la so/uc16n de los problemas 
sociales Solo un cambio radJca/ en el régimen de propiedad. un cambio en el modo de 
producción. seria capaz de d1namrzar el crecimiento de las fuerzas productivas y 
establecer relaciones sociales no contrad1ctonas Su estrategia es el cambio del orden 
social. y su método la planrf1cac1ón centralizada Sin embargo. la economia 
centralizada ha perdido gran pane del atractivo que tuvo 37 

Interpretan al Estado de Bienestar como "producto del desarroflo contradictorio 
de la sociedad cap1t.:il1statt. y como •·generador de nuevas contradicciones .. que anora lo 

37 Camacho Solls. Manuel ·Eslaf1smo o pnvof1zac;ón·, R..,.,,,-sta rJ ..... 01 Soc• .. -::!a::I Cr ... nc•a y L•~<'"ratura 
Mé..:1co. D1c1embte 19~0. p 74 
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minaban. También señalan que la 1nflac16n es más un síntoma que la causa de las 
dificultades del cap1tat.smo ~ 

Con el derrumbe de los llamados paises soc1al1stas europeos y del modelo de 
planificación burocratica. la 1zqu1erda se ha visto con dificultades para articular y 
onentar las luchas de los diferentes actores do l.'.l sociedad. en un sentido progresista. 
constn.JctJvo que no se quede solo en la defensa de un Estado en cns1s, sino que 
ofrezca alternativas que se hagan cargo de las tran~formacrones económicas, soaales 
y politicas 

1. 3.2 El Proyecto Neolibcral 

En este apartado se hará una conceptual1zac1on de lo que se conoce como 
Proyecto Neol1bcral. explicitando sus características y propuestas que buscan suplir al 
Estado de Bienestar al que consideran culpable de la cns1s y d1f1cult<Jdes por las que 
pasa la economia debido a su 1ntervenc16n en los ámbito-;; económ1cos y sociales 

La teoría Neol;beral. tiene corno uno de los pnnc1pales exponentes al 
estadounidense ,.._~dton Fr1edman. econorn1sta Esta teoria surge en la Univers·dad de 
Chicago-en le.is ar"\os ancuenta y sesenta· y alcanzo su max1ma expres1on en los 
gob1emos del presidente estadounidense Ronald Reag::in y la primera ministra 
británica Margaret Tatcher Fnedman se inspiro en las er.señanzas del economista de 
origen austnaco Fnednch van Hayek, el pnnc1pal adyersano teonco de John Maynard 
Keynes 

La teoria econom1ca que ha desarrollado Fnedman se basa en el calculo 
constante de la base monetana. para evitar excesos reces1vos o 1nflac1onanos. y en 
una reducción de la inter..renc16n gubernamental en la economia :tQ 

Para algunos autores el neoliberalismo no sólo es una teoría económica. abarca 
también dimensiones filosóficas, políticas, sociales y mor;;ites busca constrt.nr una 
visión del mundo globalizadora Esta teoría no es homogénea en todos los paises que 
la impulsan en lo concem1ente al mercado, a la 1nter..1enc1ón pübl1ca. a la moneda 

Para los impulsores de esta leona la exces1Ya 1nter..1cnc10n estatal produjo en la 
población una "inflación de expectat1vasN""° lo que implica una sobrecarga hacia el 
Estado, ya que las expectativas apuntan a él y no puede satisfacer todo lo que de él se 
espera (salud. educación. v1v1enda. etc para todos) La alternativa para una sociedad 
más eficiente y libre reside en ampliar et mercado y reducir el tamaño y funciones del 
Estado, sustituyéndolo, hasta donde sea posible por la 1nic1at1Ya 1nd1v1dual 

La libertad que más preocupa a esta cornente es la libertad 1nd1v1dual. que se 
define como ta .. ausencia o la d1sm1nución al mirnmo de la coacción de los 

38 Mut\o.z Buiot1Ho. RafaP.I cp cA p üO 
39 Entre"t1"1Sta a Mi!ton Fro1o;dman por ~l pcr1od,<;.la PJ~;:al B.,11r,"'tn dt<I Río. R1•y1s!a Procqso 1003. Méiuco. 22 
enero 19% p 26 
40 Reyno,;.o, Victor •E¡ pun:s.:in1.&nlo n&oJ•bur~ y 5..i prasHnc.ia ftn A.féic1co·. Rf"v•sta Anél1s1s Soc1f1tes 
Méuco. Ed Centro An?onto ae Mon:esonos. A C 19:09 p 18 
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1nd1v1duos".• 1 Se rrara de un conceplo ant1estatista Ja pnnc1pal amenaza de la llbertad 
individual proviene del Estado En cuanto a Ja l1benad polit1ca se plantea que los 
individuos dejen la p.an1c1pac1ón pol1tica para dedicarse exclusivamente a la vida 
pnvada Para ellos Ja igualdad no so refiere a la igualdad de resultados, sino la 
igualdad de oponunidades La sociedad JUSta es aquella en donde todos pueden 
participar y los mas capaces seran los que tengan un mayor acceso a los bienes 
soc.ales,como nqueza, educ.acion. etc 

1. 3. 2. 1 Planteamientos del Proyecto NeolibcraJ 

Se proponen como los salvadores del cap1tal1smo con su promesa de controlar 
la 1nflac.ón, rev1tal1zar Ja economía y equilibrar el presupuesto Estos gobiernos tienen 
más de una decada en el poder con el tnunfo de Margarct Tatcher en Inglaterra (1979) 
y de Ronald Reagan, en Estados Unidos (1980) Esta politrca parece haber tenido más 
éxito como mecanismo deflac1onista (reduciendo la inflacion y los salanos) que como 
mecanismo de crec1n11ento •;z 

Los planteamientos de esta tcoria influyen en tres ámbitos especif1cos teoria 
económica. porit1ca económica y en la política del b1er.estar social 

a)Teoría econom1ca 

En la teoria econ6m1ca se argumenta que la 1ntervenc1ón gubemamental debe 
ser mínima, ya que el mercado provee en forma más eficiente de recursos y servicios a 
la economia y los procesos mercantiles son la base pnrnana de la innovación. El 
individualismo y la promoción de la asoc1ac1on libre produce un profundo 
perfecc.onam1ento del mercado por encima de la actividad estatal 

Caracterist1cas de esta teoría económica 

Autoafirmación de una realidad de soberanias pnvadas autosuficientes Esto 
contnbuye a generar un orden económico autorregulado donde se desarrollen los 
agentes. La base del derecho, en este orden, esta en la propiedad pnvada de Jos 
medios de producción y de cambio 
La acción de los agentes económicos está sometida a las fuerzas de la 
concurrencia del mercado La economía de mercado debe estar orientada por la 
competencia Cada agente es libre para fundar una empresa y vencer sus 
productos. El traba¡ador debe ser libre para poder vender su fuerza de trabajo a 
cambio de un salano Y sera. entonces, el libre juego de los agentes y de los 
bienes-libre de cualqu.er restncc1ón y regulación-la me1or garantía de la libertad 
individua/ 

Con el funcionamiento del mercado se puede alcanzar las cond1c1ones óptimas y el 
mejor estado social posible .:t 

41 Reynoso, V1c1or, op Clf p 20 
"2 /bid. p 22 
43 Tentalean Arbulú. Ja,,,uH -Pns.oneros dol mercaao una critica al neo/¡beraJJsrno·. Lima. 1990, p p 58-
59 
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b) Politica económica: 

A partir de la cns1s mundial de la década de los sotenta la inflación empezó a 
crear problemas en ros paises del mundo por lo que esta se tuvo que modificar. Surgen 
los monetanstas (Fnedman y los Ch1cago boys) que sostienen que la causa do la 
innación es el excesivo crec1mien10 de dJnero y el crecimiento dosmed1do del sector 
pübllco. Los monetanstas argumentan que las pol1t1cas económicas Koynesianas. 
impulsadas en el Estado de Bienestar. son pef]ud1C1ales en el largo plazo y provocan 
tensiones innacionanas 

Las polit1cas econOm1cas parten de que el desarrollo provendrá exclusivamente 
del sector moderno de la economia, el l.gado a las arta!li tecnologias. el cual en 
determinado momento debería terminar por dinamizar al con;unto de la planta 
productiva. De ello se denva una polillca do abandono do las pequo~as y medianas 
industrias nacionales y de la mano de obra poco o med.anamente calificada 

Se busca un desar.-o!lo acentuado de sistemas financieros de tipo 
trasnacionales que separan las inversiones de capital especulativo de las 1nvers1ones 
productivas. Se produce una recomposición profunda de los grupos económicos 
internos y surgen nuevo grupos ligados a las transacciones financieras trasnacronales 
que adquieren un peso y dom1n10 fundamental sobro 01 con1unto do la econornia -

e) Politica del bienestar social 

El ingreso y el bienestar do los ciudadanos se decrdo on el campo del mercado 
Si quiere me1orar su nivel de vida. el traba1aoor debe apoyar la l1berallzac1on y 
privatizaciones. elevar su productividad y cornpet1t1v1dad. El Estado no está ya en 
condiciones de dar y la empresa pnvada no puede 1r más a\la ce lo que el mercado 
pennite 

Se dan ajustes severos al gasto pUblico estatal y pago puntual ccon 
recontratación) de la deuda externa. sobre la base de una concepción que mide la 
salud económica con base en indicadores macroecon6m1cos tales como crec1m1ento 
del PIS, saneamiento del pre.supuesto pUbllco, control de la 1nnaci6n. etc Esta 
concepción deja de lado los 1nd1cadores de la calidad de vida de /a poblac1ón. como el 
nivel de pobreza, la calidad de la educación y las salud, las prestaciones y la 
segundad soCJaf, los servicios pUbl1cos. el nivel de desigualdad en la d1stnbuc16n del 
ingreso. Los gobiernos implementan una politica social para enfrentar la extrema 
pobreza-programas de solidandad- que busca el control polit1co y atiende a ros efectos 
y no a las causas. 45 

Antes se consideraba al gobierno como un instrumento para socializar los 
beneficios del crecimiento econ6m1co, con /os neol1berales. pasa a ser un Estado 
Asistencia/ista. ya que el gasto social del gobremo se enfoca preferentemente a los 
sectores más desprotegidos. no a toda /a clase traba1adora, como se hacía 
anterionnente. 
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El meJor estado soc•al posible se alcanza de1ando en libertad a cada individuo 
en la búsqueda y rea/1zaoón personal on un medio ambiente de competencia. La 
•50j;dandad'" pasa de ser colectiva a S(!r 1nd1vrdual, el hombre es capaz de actuar Por 
convenc1m1ento con verdadera so/1dandad. el hombre que actüa con sentJdo social es 
.. aquel que. sin menguar de su dignidad y do su libertad como 1nd1v1duo, se lanza 
decid1damen1e a la luc:ha por la 1ust1c1a soCJal, en una actirud solidaria plena con los 
demás miembros de la comunidad" El hombre debe ser estimulado a actuar por 
iniciativa propia pues es este el modo como se desempefla con mayor creatJv1dad y 
responsab1lld.:1d . .e 

La concepción de un Estado Neol1be,.ar. se abro paso y se 1niCJa su surg1m1ento 
bajo el desmanlelam1ento gradual y paulatino del Estado de Bienestar. Esta contra 
ofensiva neol1be,.al reduce s1gn.ficarivamente el papel predominante de la 1ntervonc16n 
social en el bienestar de la poblac1on 

Para los promoto,.es de esta teoria. la pnvat1zac1on 1uega un papel importante 
dentro de la política econom1ca Para hacer retroceder la partic1pac1on del Estado. los 
neoliberales Justifican fas ventaJaS de su retiro. y hacen r.:is s1gwentes criticas al 
Estado de Bienestar 

En pnmet"" lugar se demuestra a nivel teonco la 1mposibd1dad da hacer una gestión 
macroeconom1ca acertada por p.ar1e del Estado 
Se ataca su naturaleza ·1mproduct1va .. de los gastos estatales. ya que las 
erogaciones del Estado no representan gananCJas 
Viene el ataque a Jos s1nd1catos de ciase, que se yen como una gran d1stors1ón del 
mercado de traba10 que. JUnto a otras, como el salano m1nimo. protecCJón contra el 
despido, contratos permanentes. etc . se tienen que elrm1nar pat""a perm1tJr al 
mercado de traba10 que encuentre su equ1l1bno 
Se insiste en Ja 1nef1cienc1a de las empresas pUbl1cas. muchas de las cuales han 
resuUado del sa/yamento por el estado de empresas pnvadas en quiebra, y las que 
son rentables pasan al sector pnvado para que fas administre, resultando el 
pnncipio de la supenondad do /a gestion pnvada y el motivo del lucro sobre la 
gestión pública. 
Se cntican Jos mecanismos tradicionales de central1zac1ón del bienestar y se 
promueven los sistemas de descentral1zac1on y part1c1pac1on del bienestar social 
El Estado es identificado como gigantismo burocrat1co. contra lo pnvado como 
•reino .. de la libre comunidad 
El Estado es desp1/farrCJdor, 1nef1c1ente y el mercado es el ámbito de transparenc.ia 
en la asignación de recursos 
Como causante de la c.ns1s el Estado debe d1sm1nu1r sustancialmente su 
participación en la economia y de1ar que sean las ley.as del mercado las que actüen 
como fuerzas reguladoras (1n.ciat1va pnvada, 1nd1v1duos) 
Se 1mp1de que los afectados puedan part1c1par en la resoluc1on de sus problemas, 
en la d1scus1ón de sus soluc•ones y en fa gestión de senncios que procuran 
satisfacer sus necesidades 
Se cuestiona la calidad de los servicios sociales otorgados por el Estado y el 
estancamiento de las 1nst1tuc1ones de bienestar 

ole /bid, p 55 
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Se exalta el papel de los 1nvers1on1stas pnvados. la reducoón de regulaciones y 
trabas a los negocios. la reducción de impuestos. y en goneral los cambios leg.:ifes 
y administratJvos que sean necesanos para fomentar la producoon y las ganancias 
de las empresas. 
Se critica la falta de iniciativa. creatividad y capacidad de traba10. dentro de las 
empresas pUbllcas, debido a las garantias de ingresos ofrecidas por el Estado. 
contrariando la dinámica de la soaedad cap1la/1sta. caracten.zada por el e spintu ae 
empresa y el esfuerzo 1nd1v1dual Se e.x1ge el retorno de las prestac.iones sociales al 
ámbito del mercado en nombre de Ja libertad 

Las ventaJas que promueven para Justificar su proyecto son 

La privatización aumenta la calidad de las mercancías y serv1c.ios disponibles en el 
mercado y lo mantiene sensible a las necesidades y demandas del consumidor 
Permite que los gob1emos reduzcan su déficit fiscal, mediante la el1m1nac1ón de 
costosos subsidios que mant10nen a note a las paraestatales 1nefic.ientes 
Mediante la d1stnbuc.i6n de recursos del mercado libre. Ja pnvat1.zac16n crea a largo 
plazo más empleo y oportunidades 
La pnvatJzaaón engendra economias competitivas y abiertas que fac1l1tan más 
traba1os permanentes y salanos más altos 
En sintesis. fa pnvat1zac16n puede ser el paso oportuno para liberar a las 
economias de los paises en desarrollo del crcc1m1ento lento o estancamiento. que 
ha plagado durante tanto tiempo 

Las empresas públicas son consideradas 1nef1c1entes por ello promue...-en su 
pnvatización. Las empresas pUb/1cas no alcanzan ra ef1cienc1a productiva, la cantidad. 
la calidad u otras características de Jos bienes y servraos pUbl1cos no son las mas 
apreciadas por los consumidores 

El discurso construido por los neol1berales. a través del cual buscan su 
legitimación, enfatizando la incompat1b1lidad del Estado de Bienestar, al caractenzar1o 
como inefic.iente por no contar con incentivos que los obligen a responder a las 
demandas de los consumidores y por cons1derar10 el causante de la cns1s económica 
tendrá que enfrentarse con la caracterist1ca social más importante del Estado de 
Bienestar: la tradición. heredada de la posguerra, de una obl1gac1ón estatal a 
proporcionar Jos bienes y serv1c1os sociales de una manera colectiva.• 7 Es decir, no 
será fáclf eliminar los derechos sociales, con los que cuenta ahora la pobl<Jc1ón y que 
elevan su calidad de vida. En paises europeos y de Aménca Latina. se están dando 
movilizaciones soaales en rechazo de estas reformas 

A continuación se presenta un cuadro que muestra las diferencias entre el 
Estado de Bienestar y el Proyecto Neol1bera1· 

• 7 Farfán, Guillermo, op cA p 50 
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Estado de Bienestar 
Rel•C•On .conom.co·•oc••I L• po1111ca econ..:irn1c• 
con m•'IO•- ga1;1nt1•• dtJ fl••lO - •qul!llla que 
1n,egra 90 su d1s.cu1so y •n su prA~•C• el elemento 
soc • .al Los de-•.-.chos s.oc1•I•• no ""º" un• carg• 
1mp ...... s:,. at "'"tlf'm• .,canOm1co ••no un 
e¡,tdO•h.Zo1dor interno dol m•s.mo y un 1n1>trun-1.,r.lu d., 
reso!~.c .~n ooh1n-,. ct .. "'.._ o•ot.r~m ... 1o "º~ .. ,1 .. .,, 

E• pob1e -.e oo.·f,ne por la po••C•On que ocupa en el 
s.•s.tema soc:1•I tanto d., p1oducc•On como de 
re-producc>On s.oc1G-cur:urJI No e•1sl., la pobre.za 
sino 1• de"1o1guald,1d s.oc:i•l En lu~ar Oe pobre"lo 
.,••sten grupo• rn.as o menos ta ... orec+do• 

El pob•• •• detone par las. cund1c1onw• de vida que 
son nocet.ar..iTO na sólo par;1 !l.ubS•s.tir s,n,:i, p•ra 
r .... li.z.ars.e La auto1real1.Z.ac10n perT>on.:111 no se reduce 
al mentef""l1m1 ... nlo fl'!.•Co sino Que •rtua • ,n,to d .. ntro 
de una gama d., cond1c1on..-s. y oportun1da.:les 

La s.oh.c1on dt.•I prob•<.•rr.ll !o.e "°"' l'n la g3ran!1..t dr. un 
-s.al.,,rio -c•uddd.llno- Q'-'n ll't prrmola '!.at•sfacor sus 
ne.i.::es.•dadtl'S c.'lsi~as 

El s.a.arta •uf con<M:ta cenia •dea dff •-;1vald.:1e1 y es 1..n 
•ns.trurncnto ¡u.-.ta con otros para .,1.m1r.a1 lJ 
de-s.gudlo.!ad 

El s.aiano "ª un•do a la cat~:;;¡roroa de ·c1udaddf\1a~ 

con 1ndopendPnc•a del s~dlus personal u fan->d•d' no 
importa cua.n10 SI""""'" para ac.cf"-<ler a los m•srY1os 
s.ervtc1os Le es e'>enc1al su car.:.cter un1-.1ersJI ya 
qu"" .,... una pres~JC•Cn pubJ,ca 

Estado Neohberal 
Posponun ~ ga,.to r.oc;.1•1 •I ctec•m•en1o econom1co 

como reahd•d•• 1ncomp•hbl.. pnmefo a.c...- y 
de•pu6• d•slnbuor 

El origen de la pobr~a llana una causa ond•v1du•I. 
nay qu., buscarla en c1rcunstanc1•S excepc1ona1-
que .;altK:tan a •lg ... nas. personas "'º eust• la 
pobre.:"a sino los pobres La pobreza - et resun.ado 
d• anoras p.4M'S.onal-. derk;1enoes 1nd1V1duales o 
COtT"\O acrod~ntr-s. f.tm•l1a1 .. .., 

E.1 pobre se duf•n• por ~ aa1ar10 que - necea.ano 
~ara 1oubS•t.t1r. 94 Cuólll •• cor."11.•dera una per"Spf>CtJva 
mffram ... nto de manten.miento flstco E• 1mport•nle 
dehHm1114r que .,,. 1..n rr,,n,rno vital cuya sat1sfac<::10n 
s.e can~•<1ero1 11rr.nunc1a04e para sobrevr...1r Se 
estable-e.e a,., .. 1 h1n1te de la potH&Za en don::le uno10 
eo;.t;\n p.~r P'1Coml'I y Ol•O-s. oar d"°='ª a df'J •t 
La s.ol..ic•ón at p•nblt.•mot se ve en 1a garant1a de un 
s.alaroo rnln•ma El propio concepto de salario 
rn;n•n10 "l.ug'""'e el Cdr3ctor oe benfl!f•cenc•• Se 
acaba d""l1m1!.in'..lo a los ben.,f1c .. 1r•ot. 
e•clu!lo•"'am.,.nte tc"n razón d., s1tu•c1ones. ob¡ .. t•"'llS. de 
Clt-s .. al•moen!o nor t~én ::le eda::I o enferrned.sd 
El 1-.i!o1r•o m1n1~a s.e can~• con la •d"a d., l•bertad 
to•rnat. la e:¡._., pe•nu1e entr•r en el ITI9'1"C.Oa )' es un 
1ns:rumftnto para corre<;¡1r los et&Ctos m6s perversos. 
dt.'l SJS!f'ma'I. ca •!al·s!a 

El satJno "'''1•mo va unido a la ca1e-.,or1a de 
· ne-c:es.•dJd~ n,;, :;. .. cto1;ia a todo'!li Los ciudadanos 
'!li•MO -.ólo a quienes lo npc .. s,ten • Qu•enes et.tan por 
Cleba¡o dul llm<1e .:le pcbtaza Ha)" que demostrar 
c::ue se ne<P'!li•ta ayuda e•cepto lo's. anc;anos. lot. 
1n•é'1.:Jos v lno;. t•n!,.rmr:is. 

~~,;~~ar~~y~e:;p;~,d~; •:: ~~11:1a:re;~l~u:~~~avdée~ 1 ~ªttrgc~,;~ 1 ' ~I º:a~a~'.~r•~u~ 1~~rn:fT!::e1~~.~;'~o;,~ :: 
del crec1m•en!o econOm1co es poo;.1b1e real..=at una ! deb1t sin dus.ncentn•ar al mercado d• lraba¡o Una 
pol1t1c.a redost11bulowa 1 •c..t ast-guraC:a la sob•ev1venc1a lodat. las otras 

me;j,dJS t.oc1.t•us t.on 1nntteesar1a1-. ya Que una vaz 
r_;,i.rant~Jdo• los rnon11TI0S todos. D·~.,dl'tn enlr•r en el 
r"T'ercado 

El sa1ar10 r>o es un s•mple •ns!tUrT"lttn!o de lucha El sc1ia1•ci m!mn'u s•rva !an '1.0lo ;:iara ai•¡¡¡;ttrar Ja 
contra la dt-s1gualt:lad abt.oiulamenle necesario pobre.za mantenot-ndo la Ortt.•gualdold 
pero n1 es. el pflrnero en ordc de prev.11lt'!nc1a n1 el 
único en orden de efoc,1c1a 
Se feS•sle a conf•gurar unc1 soc.vd.>d en das 
sectores 101. nece"!.;tados en runt.~s. m1n1ma!. y lo!. 
no nec .. s1tados S• tu"''ª asJ s.e renunc1<Hla a la 
1gualdad:::iue es un oti;ehvo b.l!.•CO de Ja po!•t•ca 
s.ocial 'f a la ma•1m•..1:.lCoón del bo.,,nestat 
Es.tat:lll.!"ctcor el min.mo '"""''dual o fam1l•ar es 
necesano pero es rn.as. importante establecer el 
má••mo de cai•dad tle v•da 

Lc1 g<1r.-.ntla de un Sub'5.•d•O rn1n1mo pro .. oca l• 
~ual.:ac1ón de la sociedad la aceptac•On def•n.tiva 
de que la o;.:>C•P.dad tut.,ra eo;.tara d1v1Cl1da en una 
mayo11a decr .. cot.•nte que trabo;a y una creciente 
minarla que carentes. de traba¡o v•v•rán de la 
as1stenc1c1 social 

Fuente Elaboracoon propia con 1nformac10n del articulo de Joaqu1n GoucJa. El de~arroLlo de los derechos 
soc1ale~ en un Estado de B1ennstar- en -aienestar Soc•al y Desarrollo de los dere-chos soc1all'ts- .Jornadas 
de Estud•o y Plan1r•cac16n d .. la Acción Social Coordinador Juan M.anuel Almarza Instituto Superior de 
Filosofía de Va11.a~o'.d Ed San Esteban Es.par.a 1091 pgs 51-65 
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1.3.2.2 Principios do seguridad social en el Proyecto Noolibcral 

Los pnnc1p1os de un1vorsal1d.:id solidaridad. intcgral1dad y f1nanc1am1cnto, están 
siendo reforrnulados por quienes proponen un cambio en el func1onam1ento del 
sistema de segundad social a nivel mundial Est.a propuésta so basa en las bases de 
una economía de mercado (neoliberaf). administrac;on pri1,1ada. J;benad de elección, 
descentralización de los programas y rol subs1d1ano del Estado 

Se fundamentan en 

Administración privada 

La segundad social ha s100 adminis:rada por s1sternas centralizados de caracter 
estatal- que al estar d1ng1dos por personas no vmcur.:idas patnn1on1.::ilmente con las 
instituciones gestoras y al disponer de mercados c.:ii....:tivos· no 1ncent1ban a realizar una 
buena gestión. terminando por transformarse dichas 1nstituc1oncs en organizaciones 
burocráticas e inet1c1entos 

El neol1beral1smo decide deleg.:lr par1c 1mportan1e de la admin1strac1on de la 
segundad social al sector privado. creándose !as cond,c1ones de competencia y de 
responsabilidad para mejorar la calidad de los ser',¡1c1os y amp!1ar l<1 cobertura de los 
beneficios Es decir. consideran que la pres::icion de J~s ser..·1c1os por p;:ir1o de la 
iniciativa pnvada es m.:is ef1c1entu y de me1or calidad qua JLJ adrn1nistrac1on eslatal 

Libertad de elección 

En los sistemas trad1(;1onales los tr.'.lba¡adores 0$1."Jn obl1g3dos a afiliarse a 
detenninadas 1nst1tuc1ones y rec1b1r las prestaciones en la forma. monto y cond1C1ones 
que las d1sposic1ones legales establecen para cada caso. no ex1s11endo. por lo tanto. 
posibilidad de elegir entre alternativas distintas de entidades gestoras y lo cobertura de 
beneficios 

El neolJberalismo reconoce la responsabilidad a-:l'Qu1nda por er traba;ador en 
cuanto a sus derechos y obligaciones de prev1s1ón. dandole La pos1bd1dad de dec1d1r 
sobre las opciones que más le favorezcan en m::itona de 1nst;tuc1ones y de 
prestaciones. Además. implica elevar la ef1c1enc1a de !os program.:is a través de la 
competencia que esta libertad do elección provoca entre las instituciones oferentes 

Descentralización de los programas 

En los sistemas de segundad soci.::il en donde Jos programas de distinta 
naturaleza son administrados por una mrsma 1nst1tuc1cn. se nlon,fiestan. en el comUn 
de los casos, inconvenientes que dificultan e.,ialuar l.:i eficacia de cad.:J uno de ellos 
Entre éstos, cabe destacar el posible ocultamiento de dcf.::1t a :raves de transferencia 
de recursos entre programas. las dificultades de con:rol y f1sc.:ll1.=ac1on. y, las presiones 
de tipo político o sectonal que se pueden c,crcer para c.:inalizar fondos en favor de 
determinados grupos de poder 

~Conferencia ln!orameric:ana oe Sé:;t .... r1;j~J:i: SDC•J' ._.j ,. •• J· .... ·._:.J..:f ~-·-·"'' •Jr: e:·.~· s ... r.~ ~.1onogrdf•J~ l 
Chile, Ed CISS, 19'<i3. P p 15-19 
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En eJ nue .... o modelo se tiende a 1.:1 ospec1al!zac1ón por programas, creándose en 
los casos necesanos. estructuras 1nstituc1on.:Jles propias para cada uno de éstos, con 
eJ fin de ev11ar los aspectos negativos sol"lalados De allí quo en el sistema coexistan 
soc.iedades anónimas y corporaciones de derecho pn.,,.ado srn fines de lucro para 
administrar los direrentes regimenes de prestaciones 

Rol .subsidiarlo del Estado 

Este rol implica que el E!>tado asume sólo aquü/las funciones que los 
particulares no son capaces de emprender y que son necesarias desdo un punto de 
vista social. correspond1endole realizar on el ambito de la Segundad Socia/ labores de 
regulación y fiscariz:ac1ón 

Los pnnc1p1os neol1berales son 

Universalidad 

La model'nrzación considero a este respecto. programas de seguros sociales 
para las personas que. en razón de sus ingresos. es1an en cond1c1ones de procurarse 
por si mismas un "'"'º' delenn1n.::ido de protecc1on. y. programas as1stenc1ales para 
cubrir necesidades min1mas de ingreso. salud y responsabd1c:Jades familiares. aplicando 
para tal efecto una po!1t1ca de focal1.zac1on del gasto social en los sectores más 
desprotegidos Se da así una estrat1f1cac1on en Jos servicios que otorga el Estado. que 
van a depender de los ingresos económicos que cada uno tenga 

Integral/dad 

Según este pnncip10 las prestaciones económicas onginadas por pérdida, 
suspensión o disminución do /a capacidad de trabaJO y las de salud en caso de 
enfenT1edad, deben ser suficientes para atender adecuadamente las necesidades 
denvadas de dichas contingencias Sobre este panicular. el neol1beral1smo considera 
en los programas de seguros sociales obl1aatonos un nivel basico de atención para 
toda la población, cada persona puede asegurarse y obtener una cobertura supenor, 
partiendo de su p.-op10 esfuerzo 

So//daridad 

En este modelo la solidaridad (redrstribucJón de recursos) se basa en el 
establecimiento de benef1c1os mirnmos garantizados por el Estado, de general y 
uniforme aplicación, para todos Jos traba1adores que participan del sistema, 
proviniendo su financiamiento de recursos tnbutarios. es decir de la apor1ación estatal, 
de los empresarios y de los trabajadores 

Como puede .... erse, los pnnc1p1os presentados tienen una concepción diferente 
de acuerdo al marco ideofóg.co del proyecto económ1co-politico que los prornueve. los 
primeros de acuerdo a los postulados del Est.:1do de Bienestar y los U/timos al Proyecto 
Neoliberar. A continuación se desarrollaran los conceptos de Estado de Bienestar y 
Proyecto Neolibera/ y sus concepciones de proporcionar el bienestar social por medio 
de los sistema de segundad social. 
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Hasta aquí se ha presentado el marco h1stónco-conceptual del traba10. Los 
capitulas siguientes hacen referencia al caso de Mex1co. especificamen1e a las 
refornias Impulsadas en la Ley del Seguro SoCJal 
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CAPITULO 11 

Desarrollo de la seguridad soclal en México 

En este capitulo, se presentara de manera concisa la h1stona de la seguridad 
social en México. pan1ondo de la colonia, epoca on l.:i cual se dan sus antecedentes 
que son la e.andad y la beneficencia publica. pnsando por la le91slac16n del sistoma de 
seguridad social que surge 1unto con el dusarrollo mdustnal del país, hasta llegar al 
gobiemo de Ernesto Zedilla Panco de Lean que os cuando se mod1f1can sus pnnop1os 
y sus ObJet1vos. con el fin de 1dent1f1car como ha evolucionado y cuáles han sido sus 
caracterisocas pnnc1pales 

Durante la colonia. se dieron forTTias de organ1zu.c1on co\ect1va que buscaban 
mejorar la s1tuac1on laboral de los traba¡adores. en un pnnc1p10 fueron con acc1onos 
cantat1"Yas y de f1lantrop1a social de grupos ci .. i1es o de congregac1ones rel!g1osas 
mediante la creac1on de Asilos. Patronatos. entre otros En ellas la 1nter..renc1on del 
Estado era marg1nal o 1nex1stente 

Más adelante durante el penado industrial. tuvo lugar la organ1zac16n de los 
trabajadores en Asociaciones t.1utuahstas. S1nd1catos, que comenzaron a re1v1ndicar 
frente al Estado y los patronos ciertas concesiones. espeC4almente la regula~6n do la 
jamada de trabaJO y las cond1c1ones laborales La 1ntervenc1ón estatal fue mediante la 
promulgac1on de leyes tend1entos a la protecc1on y as1stenc1a del trabajador asatanado 
y de su fam1ila 

Con el mov1m1ento social de i91Q se culmina eie .... ando a rango constitucional la 
segundad social. en particular en las d1spos1c1ones del Articulo 123 Se considera asi al 
hombre como miembro de un grupo social. y la segundad social pasa a ser un derecho 
social, un instrumento de Just1c1a social una fonna de d1stnbu1r la nqueza nacional 

El sistema de segundad social moderno se concretó con la creación de 
instituciones que hasta hoy conocemos como son el IMSSS. el ISSSTE y el sistema 
para las Fuerzas Armadas por medio de ellas los trabaiadores y sus familias han 
recibido protección y beneficios sooales La accion del Estado era de onentac1ón y 
regulación de la economia. era el instrumento de d1stnbuc1on do los beneficios del 
cream1ento econom1co mediante los sal:Jnos. la educa::i6n, la segundad social. la 
salud. etc 

Es con el gobierno de Miguel de la Madnd cuando se comienzan a planear e 
implementar reformas económicas y sociales a traves de la instrumentac1on de las 
polit1cas neohberales que repercuten de manera importante en el sistema de segundad 
social. Estas reformas se concreti=:an durante el gobierno de Ernesto Zed1!10. Para el 
gobierno es necesana la ~modernizacion" de las 1nst1tuc1ones de segundad social Esta 
modern1zac1ón es entendida como una adaptacion a las nuevas s1tuac1ones nacionales 
e intemac1onales. pero en el fondo s1gn1f1can un cambio profundo en sus princ1p1os y 
funcionamiento 
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Ante un conte)(tO de integración mundial doterrn1nada por una cr1s1s del 
capitalismo y por una redef1n1c1on del papel del Estado de 8:cncst.:ir por cc;i:;.idcrarlo el 
causante de la cns1s caractenzada por el d~f1c1t en las finanzas PL.btic.'.ls. se 1ns1ste en 
que es necesano sust1tu1r10 por lo que hoy conocernos como Estndo Neollberal. el cual 
busca devolver al mercado su papel regut.:idor es decir. el Estado debe d1sm1nu1r 
sustancialmonte su part1cipac16n en la ecanom1a y dc¡ar que sean las leyes del 
mercado las que actúen como fuerzas reguladoras 

Se da así un cambio en las pol1t1cas sociales do bienestar, que antes buscaban 
reducir directa o 1ndiroctamento ..... ia dcsorrollo- las 1njust1c1as scci.::ilcs y cte .... ar los 
niveles de vida; ahora so tes restnnge a un papel de tipo as1stcnc1al1sta, dende et gasto 
social del gobierno se enfoca preferentemr.n:e a los sectores rr.as desprotegidos. a 
combatir los efectos de la pobreza. se atienden algunas de sus ·necesidades bas1cas·. 
más que corregir las polit1cas que los sumergen en esa situacron 

Este cambio en las pol1t1cas economicas y sociales se 1nstrurnont<ln desde los 
organismos financieros 1ntemac1onales como son el Banco f'.1unc1al (BM) y et Fondo 
Monetano Internacional (FMI). quienes prornue ... en el impulso y la 1mp!ement.::ic1ón del 
proyecto neollberal 

Vemos así que el sistema de segundad social ha pasado por d1"ersas etapas. 
su concepc16n. organ1zac1on y funcionamiento gu.3rdan una estrecha relac1on con el 
modelo y desarrollo del pais. con las pol1t1cas econom1cas y sociales 1mpuls.:idas y que 
a su vez están \1"1ncu1adas a las pol1t1cas estab!eoc1das a n1 .... el mund . .::ir 

Es importante examinar cuáles han sido estas pol1t1cas. como han repercutido 
las cnsis económicas 1ntemac1onales en la economia nac1on..::ll. en concepcion e 
implementación de las políticas sociales. reconociendo que la segundad social es una 
parte de éstas. También se reconocerá cuat ha sido el papel de! Estado dentro de 
ellas. 

Se busca asi de este breve recorndo. sentar las bases pora comprender las 
políticas emprendidas por el actual gobierno en los cambios a !a Ley del Seguro Social 
y en la propuesta de Ernesto Zedillo para el Sector Sa!ud, que reponden a los dictados 
de los organismos 1ntemac1onales y a un proyecto globai1zador Que se presenta como 
·1a única opción \fiable" para salir de la cns1s en la que se encuentran los paises en 
desarrollo, entre ellos México 

i.1 Transición dB la benancancla públlca a la sugurldad soclal 

Como ya se menciono en el primer capitulo. el hombre siempre ha combatido 
en lo individual y social. la amenaza que cont1nu;:imentc le acecha la insegundad. y ha 
buscado establecer un orden social mas ¡us!o en donde tenga bienestar económ1co y 
sooal, para ello. ha ideado diversos medios y formas. que han est;:ido en constante 
confrontación entre ros dueños de los medies cie producc1on y los que ofrecen su 
fuerza de trabajo, que buscan contar con derechos min1mos que les aseguren una vida 
digna. La implantación de los sistemas de segund.:id social han sido resultado de 
luchas por parte de las cl.:lses dosproteg1d.-:Js 
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Desde la época colonial se puede 1ndent1f1car la segundad social con las 
denominadas c.a1as de comunidades indígenas. cuya finalidad era formar un fondo 
común con Jos ahorros do los pueblos para atender sus propias necesidades. 
especialmente las de carácter mun1c1pat y las de culto rol1g1oso. en segundo torm1no las 
de enseñan:::a. el cuidado y curac1on de enfermos. la pre .... 1s1on para ancianos y 
desvalidos 

En el srglo XVI, se crearon dcbiles normas de protección a los 1ndigenas de la 
Nueva España El Padre Dominico Antonio de Montesinos fue ol pnmer religroso que 
alzó su voz contra los abusos del repartm11ento y que logra en 1512. se promulgaran 
las Ordenanzas. hoy conocidas corno Leyes do Buraos. que son las pnmeras 
destinadas en proteger a los md1os. so seria!aban Clo:s penados de cinco meses 
anuales de trabaJO y cuarenta dias de doscanso. para que los 1nd1os atendiosen a la:s 
labores de sus brenes propios. obligación de dar alimentos. prolecc1on a las mujeres 
emba,.azadas y a los niños 

En la NueYa España. a través de Jas Leyes de Indias. se proclamó la primera 
declaraaón de los derechos del hombre amcncano Se ostablec10 una 1egrs/ac1ón 
protecc1onis1a para ras dasus debiles. inspirada en la doctnna social cnst1ana y la 
just1aa social Determinaban que no debía rnngun 1ndigena rec1b1r adelanlos a sus 
salarios. que más tarde los rcdu1eran a esclaY1tud. estableClendo para tal efecto un 
máximo hasta que el patrón podna prestar. sanc1on.:indolo en C..::lSO de dar una c.:int1dad 
supenor con la perdida de la misma. que nadie podna ser obl1~ado a presta,. un trabajo 
sin su consentrm1ento. la proh1b1c1on de malos tratos. Que los salanos fueran realmente 
pagados. 

Más tarde aparecieron las Cofradias, que tenían como función la as1stenc1a de 
sus miembros y de los famd1ares de éstos Eran asociaciones entre personas del 
mismo gremio. funcionaban a base de cotzzacmnes, cuotas. multas o en diferentes 
participaciones, en las que so contaba incluso. pagos en especie o prestaciones de 
trabajo. Tenian caracterist1c.::is mutu.:..tllstas. conforme se fueron desarrollando y 
creciendo llegaron a tener sus propios hospitales Fueron 1nst1tuciones ligadas por la 
religión. La ayuda otorgada era económica para casos de enfermedad o .... ejez: técnica 
y comercial en el negocio . mantenimiento do hospitales y Jugares de asistencia 
médica 

Los Montepios de \/rudas y pupilos. son la continuacrón de /as Cofrad1as 
Empiezan a funcionar en el año de 1770, otorgando descuentos al sueldo para 
asegurar una determinada suma que pcrrnit.:i conceder subs1d:os a los familiares del 
asegurado. Los Montepíos en Mox1co influyen en la cre.:1c1ón de las Sociedades 
Mutualistas y Unidades de Segundad Colcct1"'ª· en donde aparecen conceptos reales 
de nuestro sistema de Segundad Social. como lo son la ayuda y cooperac1cn mutua de 
los propios asegurados 

Durante la época de la colonia. si bien hubo algunas /oyes que buscaban 
mejorar las cond1c1ones sociales de los pobres. en su mayoría mdigenas. no 
pretendian cambiar totalmente esta situac1on La guerra de 1ndcpendenc1a, en su 
origen. fue una manifestac1on del descontento del pueblo formado en rn.ñs del 90 por 
ciento por indígenas y mestizos Sin embargo, la consum.:ic1ón fue hecha por los 
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espa.-iores y por los cnollos (hacendados-lat1fund1st.:is). deJando intacto el rog.men de 
desigualdades y pnv1leg1os que fa"'orecian sus intereses "" 

Después de la Independencia, se promulga en Apatzingan la primera 
Constitución, el 22 de octubre de 1814. en donde Jose Maria Moretos. en el 
documento constituc1onal conocido con el nombre de -sentimientos de La t.;acion-. 
quedan plasmados las e ... igenc1as de un pueblo que reclama derechos y me;ores 
condiciones de "'ida 

Con la Const1tucion de 1857. en su articulo So. se estableció la libertad de 
traba¡o y al reformarse el 25 de septiembre de 1873. se establecen los casos en que el 
interés del Estado habria de pre"'a!ecer sobre el p.art1cu!ar. ser-t.:i!ándose que el Estado 
no podia permitir que se lte"'ara a caoo ningUn contrato. pnc!o o convenio. que tuviera 
por ob1eto el menosc.aoo. la perdida de la l1Dertad del hombre. ya sea por causa de 
trabajo o de educac1on 

En la epoca de la Reforma el Estado me,..1c::ino expropia a la 1g!es1a sus 
poderes y adquiere con esto la plen.tud política. asume la responsabilidad de 
establecer la Just1c1a social Se transform.:J as• el rég•men do la propiedad. se 
desamort1.:.!an los bienes del Clero. de las corporac:ioncs y cofradías Er Estado pasa a 
administrar los establec1m1entos do salud pUbflca. se expiden C:st:ntos re'.Jl."'.!men~os y 
en algunos do ellos se establecen limitaciones a la iomada do traba¡o y medidas 
protectoras para el traba¡ador 

La seculanzacion de hospitales y establecim1entcs de benef1c.enc1a. decretada 
en 1861. h1;:0 que estos quedaran ba¡o la autondad del gobu:rno. a tra"'es de la 
Dirección de Benefic1enc1a PUbl1ca. Esta Dirección dependía de la Secre!aria de 
Gobernación, quien se encargo del rnane¡o de los recursos expropiados al clero 
cat6l1co; entre sus funciones se encontraba l.::t do prorr.o-..~r la me;ora. aumento. fus1on 
o supresión de los establecimientos relacionados. promo,..er ;untas de e.andad, 
recaudar donati"'os, etc Los ayuntamientos tenian funciones sanitanas pero 
ünicamente se encargaban de casas de candad 

Esta Dirección presentó para el ámbito de la proteccion social un paso de gran 
importancia ya que en este momento el Est<Jdo toma en!re sus funciones la de la 
asistencia pUb!Jca la que hasta en:onces se encontraba en manos del clero 

2.2 Bases de la seguridad social 

En el regimen porfinsta la situación social que vivia la mayoria de la pob!ac1ón 
era de lnJUSt1c1a y explotac1on Por un lado estaba el problema de fa tierra que era cada 
vez mayor. existían grandes latifundios. grandes concentraciones de tierra que dejaban 
a un lado a la mayoria de los campesinos. Por otro lado. fue dándose un desarrollo 
económico que dio lugar a las pnmeras grandes 1~dustnas y al maquinismo lo que tra10 
como consecuencia la apancion de grupos de asaranados. ras empresas estaban 

""" Farfas Urbano •e derecno y la aos.gualdad entre los nornt:ros en Máuco- en -La des•;ualdad 
M•JUco· Rolando Cordera. (Coord) México. Ed 5,~10 x.,.vr 13.?9 p 74 
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fundamentalmente en manos de extranJeros y el campesino y obrero, no contaban con 
protecoones laborales que les permitieran traba1ar en cond1oones humanas. El 
nacimiento de esta clase obrera, cada vez más consciente de su s1tuaCJón y de sus 
derechos se manifestó mediante las constantes demandas de iusticia y segundad 

Durante el 1n1c10 del presente siglo. con el naclm1cnto de la nuova industria 
surge la necesidad por parte de los obreros de contar con sistemas de prevención 
socia/, lo que ong1n6 mov1m1entos. planes, leyes y diversas campañas que rene,aban 
la necesidad del pueblo por obtener segundad en su tr.:ibaJO y para su vida futura 

En esta epoca. en Mex1co se croa una ciase nea que tiene todos los pnvdegios, 
mientras una inmensa rnayona vive en la m1sen.:l. en el amb1to laboral los obreros ven 
aumentar los nesgas dentro de las fabricas, con el uso de las máqw1nas y al no contar 
con el equipo p.:ir.:i ev1tar1os. lo que au1nenta su ya prec..:1na s1tuaCJon, pues so/amente 
tiene el trabajo de sus m.:inos como capital Anle esta realidad nacon Jos pnmeros 
mov1m1entos huelguist1cos. a pesar de Quo se consideraba un delito pretender el alza o 
la baJa de los sueldos, estos delitos est<:1ban t1pdrcados en los códigos penates del 
D1stnto Federal, Sonora. Coahuda. Nuevo Lcon. Ourang::.::, Zac.:Jtecas, Jalisco. 
Querétaro, Chiapas y Mex1co A pesar de fa proh1b1c1on t.~rrn,nan!e duran~e el pcrfinato 
se succdreron un s1número de huelgas. la mu¡orla de ell.:i'i fueron en la 1ndus!na 1extll, 
en los ferrocarnles y en la 1ndustna cigarrera ~..:: 

Los trabaJadoros protestaban por las cond1c1oncs do trabajo ya que se les 
negaba el trato de personas. se les pagaba con mercancía en lugar de dinero, habia 
aumentos en las Jamadas de traba¡o luct-1aban contra el trabaJO dom1n1cal y nocturno, 
contra el sistema de multas y de c.:ist1gos. prc!0:-..1Jban cont;u los pr.vdcgios concedidos 
a los trabaJo:Jdores extran1cros Las huelgas QLle tuvieron nl.lyor trascendencia fueron 
las de los mineros de Cananea. Sonora en 1908 1u..:!1:cros de R;:::i O'anco. Voracn..J.:: en 
1909, y la de Jos ferrocarnreros 

Los drferentes movJm1en!os scc1ales que se dieron en el pais. estuvieron 
influenCJados por la corriente penod1s!ica de opos1c16n a la d!C!.:idwra port.nsta Oen!ro 
de esta comente desempeña un papel fund.lmenta/ el pcnodico ~Regeneración

fundado en 1900 por los hermanos Flores 1'.,..A • .:igon Este per~od:co a los ~ocos meses de 
fundado se convrrtió en un educador y org.'.lnr=:ador co!ect1.,,..o. a traves Ce el se invitaba 
a la población a que pertenecieran al Partido L1búra/ 

En 1905, Ricardo Flores Magón encabeza Ja d1rocc16n del Partido Liberal 
"-1exicano En 1906 dan a conocer su Programa. que present.:Jba una nue·...-a pos1c1ón 
orientada a organizar la lucha por el can1b10 de! Estado Mexicano en su sistema social. 

Señalan que el Estado debe con!nbu1r a la integración y proteger a las masas 
indígenas y campesinas quJenes a su ve;;: contnbwr::ln ar forta!ec1m1ento del país Los 
puntos más sobresalientes de este PJ3n sen /es que van del 21 al 27 relacionados con 
el capital y el traba10 y que fueron matena de debate en el Congreso de Querétaro de 
1917; a continuación se detallan /1!eraJmente s 1 

50 Farfas Utbano, op crr p 76:;; 
51 Garcla Cruz. IYl1¡;¡ucl •La :sogund,"Ja s.ocuú 6f1 '•'•h1co Da.l.oJ.S ""''oluoén. irnportanc,o econórn,c•. :soaal. 
polít1cayc1.Jlf1.Jr<Jr Mó..-oco. Tomo r 1"06-1958. Ed·t Co~ta- .. '\moc 1972 p 24 
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21.- Establecer un má.urno de 8 horas de 1omada y un salano minimo en Ja propon::1ón 
siguiente: un p9so para la generalidad del pais. en que el promedio de los salanos es 
infen'or al citado. y do más de un peso para aquellas rog1onos en que la vida os más 
cara y en las que este salano no bastaria paro salvar dd la m1s6na al traba;ador 

22.- Reglamentación del sorv1c10 doméstico y del traba;o a dom1cd10 

23. - Adaptar medidas para que con el trabn10 a desta;o Jos patronos na burlan la 
aplicación dol troba;o m<1x1ma y salano n11nimo 

24.- Proh1b1ren lo absoluto el empleo da ninos menoms drJ 14 a~o:; 

25 - Ob/Jgar a /os duof'ios de minas. f<'lbncas. talleres. etc a mantener tas me;ores 
condiciones de h1g1eno en sus prop1ed:i.:!es y a guarefar los Jugaros de peligro en un 
estada que preste segundad a la 1,11da dP los opef"3nos 

26 - Obligar a Jos patrones o prr,p,e!.:1nos run.3/es a dnr afo1am1ento h,r;¡1én1co a Jos 
traba;adores cuando la naturale:a dt.--./ truba¡o de fi!stos e$11a que reciban v1;,•1onda de 
dichos patrones o prop.etanos 

27.- Ob/lgara los patrones a pagar1ndt..~n1nizuc1ón pora:::c1.:Jt:ntcs de traba;o 

Otros avances en matena de leyes ql.ie tenían como propos1to meJOíar la 
situación laboral que e.x1st1a. fueron ~·=-

El 30 de abnl do 1904.en el Estado de ~-~e..:ico Jase Vicente Vdlada promulgo una 
ley referente a los accidentes de trub.3JG y enh2rmüdades profl:>sion.:Jles, en l.:t que 
obligaba al patron a respons.:Jb1k;:!".arse Ce los ncs~os laboraies de sus emplead:::>s y 
cubnr1es indemn1zac1ones de pago de s.::i!anos y atención mec1ca. durante tres 
meses y en caso de muerte. funera:es y s3l3nos, de quince d:as 

• Más tarde, en 1906. 8ern3rdo Reyes. Gobernad:)r del Es!ado de Nuevo Lean. 
exp1d16 la Ley sobre acciden1es de !raba,o. en que s¿ ct:.:.g:Jba al patron a dar 
prestación médica. farmaceutica y sa~ano al trabajador por 1ncapuc1dad temporal o 
permanente e 1ndemn1zar en caso de mue:-:.e 

• En 1909, el Partido Democrata, en su rr.3n1f1esto po1.::co d.:Jdo a conocer el pnmero 
de abnl del mismo año. propuso la expcd,cion de leyes sobre accidcn!cs de trab.'.lJO 
y otras d1spos1c1ones que obligaran a las empresas a cubnr los casos de accidentes 

• Al aceptar su candidatura a la Presidencia de la RepUt:~1::a. Francisco 1 Madero. en 
su discurso del 25 de abnl de 1910 ofrec10 presentar 1n1c1at1vas para asegurar 
pensiones a los obreros JUbdados en Ja 1ndustna. en las rr.inas o en ta agncultura y, 
por pnmera vez. se ofrec10 pensionar as1n11smo a los fan1.1tares en caso de que 
perdieran la vida 

5;! Gon.zalez Ofaz Lornt;;;irdo. Franc.s.co op c1r p p 13e-14U 
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El 31 de diciembre de 1912 Venust1ano Carranza. Gobernador del Estado de 
Coahu1la. expide el decreto 1468 de la Ley de Accidentes de Trabajo 

Carranza buscaba el apoyo de las clases débiles. y por ello dictó leyes para 
mejorar las cond1caones de los traba1adorcs y grandes leyes sociales.~ 

• El pnmero de mayo de 1913. fue la pnmera ocas1on que se celebra en el país el Oia 
deJ TrabaJO. desfilando un contingento de obreros aproxrmado de 10 mil personas: 
al término del desfile una com1s1ón en~regó al 01pulado Gcn:ayn Ugarte. Presidente 
del llamado Bloque Reno .... ador. un documento donde ex1g1an al LegislatJvo que 
promulgara leyes que los proteg1or;:in 

• El 12 de d1c1embre do 1914. Carranza. adiciono el Plan do Guadalupe 
compromet.cndose a expedir rned.das para meJorar al pean rur'.31, al obrero y al 
minero. asi como al proletariado Proclamó que. con el est.:iblecnn1ento del seguro 
soc1ol. las mstituc1onus pol1t1cas de t~,cxico curnpl1ri.:in su cometido at atender 
sat1sfactonamente a las necesidades de la sociedad 

• El 7 de octubre de 1914. Manuel Aguirre Bert.::inga. promuloa en el Estado de Jalisco 
una Ley de Segundad Social que fue un antecedente importante y decisivo de la 
1nst1tuoona11zac1on del seguro social, ya que esta ley comprendo en su articulo 17 la 
obllgaoón de depostiar el empleado por lo menos un cinco por ciento de su !:alano 
para crear un scr.,ricio de mutu.:1!1dad que se reg1nmentaria en cada municipio 

• En 1915. Salvador Atvarado e:i<p1de. en el estado de Yuca!an, un decreto de la Ley 
del Trabajo en el que se establece un sistema de seguros sociales como 
1nst1tuc1ones estatales En el mismo año se promulgo l'1rnb1en en dicho estado una 
ley para crear ta segundad mutualista en la cual los trabaJJdores pudieran depositar 
una pequeña cantidad do sus s;i!anos pard asegurarse contra nesgas de ve¡ez y 
muerte 

• Como Pnmer Jefe del EJérc1to Const1tuc<:::in.:i11sta encnrg:Jdo del Poder EJecutivo. el 
22 de JUnlO de 1915. en Veracruz. Carranza decreta Ja .:ibol;c;on de l.:is tiendas de 
raya y decl.:ira de utd1d.:id pUbl1ca la construccion de ed1f1c1os para serv1c1os 
mun1c1pales. n1erc.ados y cernentenos. en toda poblac1on. centro indus:nal. fabnl que 
juzgue convenJente el Ayunt3m1ento 

Carranza der-rota a Francisco Villa Despues de su tnunfo convoca a un 
Congreso Constituyente el 14 de septiembre de 1916. en la Ciudad de Ouerétaro Los 
trabajos culminaron con la promulgacion de ta Const1tuc1on de 1917 el 5 de febrero, 
Const1tuc1ón que nge hasta nuestros dias La Constitucion consolidó las garantias 
rnd1v1duales establecidos en 1857. pero genero las g.:irantias sociales que protegen a 
las personas no como 1ndi;11duos. sino como miembros de una clase o grupo social 
determinados. en los termrnos de tos aniculos 3. referente a la educación laica, el 27 
relativo a la propiedad de ta tierra. y el 123 al regirnen del derecho det traba1o y la 
prev1s1ón social 
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2.31• seguridad soclal en la consU!uclón mexicana 

La política mutualista (de socios) de los traba;adores subs1st16 hasta el estallido 
de Ja revolución mexicana Una de las conquistas de cst.:J Re·.oluc16n. y uno de los 
postulados fundamentales de su pensamiento 'I de su leg1slac1on social. se encuentra 
plasmado en el artículo 123 de la Cons11tuc1on. pol1t1ca soci."Jl. que establece un amplio 
y eficaz sistema protector de los trabajadores. señalando las asp1rac1onos de bienestar 
y justicia social por las que ha luchado el pueblo de Mexico 

Si bien es aerto, que la mayoria de los Const1tuyentos estaban a favor do que 
se le diera al prestador do su fuerza de trab.:tJO. lo que a costa de fa derrama de mue.ha 
sangre había conquistado. fue d1fícd la forma de un1f1cac1ón de entenas. ya que en esa 
época las condrc,ones de lraba;o que 1mper.:iban en las diferen!es cnt1dadt::s 
federativas. presentaban cada una de ellas su muy su1genens problcmat1ca 

Por otra parte en el seno del Const1tuyenle hubo quienes so opon1an a Que 
este artículo se incluyera en la Carta Magna. por considerar que en los articules 4 y 5 
se habia consagrado ya la libertad de trabn10 Son embargo, diputados do avanzada 
ideologia ganaron la batalla que fue la de ros propios trabaJ.::idores estableciendo un 
régimen de trabajo dentro de la Const11uc.on quedando pl3smado en er Ar11culo 123 el 
Titulo VI "Del trab3JO y pre ... 1s.6n soc1.nl" dance se estuD!ccün ras fraccionns XIV XXV y 
XXIX relacionadas con los Seguros Soc1.:i!es ~ 

Estos mandatos const1tuc1onales quedaron aprobados en los tcrrn¡nos 
siguientes· s.s 

X.'V. Los empresanos serán responsables de los acc1denlt..."'S del traba¡o y de las 
enfermedades profesionales de los traba¡adores. sufndas con motivo o en e1erc1c10 de 
la profesión o traba¡o que ejecuten. por lo tanto los patrones deber.!Jn pagar la 
indemnización correspondiente. según que haya tra1do como consecuencia la muer.e o 
simplemente incapacidad temporal o permanente para trnba;ar. de ac~eroo con lo que 
las leyes detenninen Esta responsabl/1dad subsistirá aún en el caso de que el patrono 
contrate et trabajo por un interrnedian·o 

.)Cl("V: El servicio para la colocac1ón de los traba¡adores será 9r.:Jtwto para és:os. 
ya que se efectUe por oficinas mun1c1pafes. bolsas de traba;o. o por cualqulf~ra otra 
institución oficial o particular. y 

XXIX: Se considera do utilidad social P.I e::.tabtec1rrnemo de ca¡as d9 seguros de 
invalidez, de vida, de cesación 1nvotuntana de traba¡o. de acc1den:es y de otros con 
fines análogos, por 10 cual. tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado deberá 
fornentar la organización de 1nst1tuc1ones de esta índole. para 1nfund1r e inculcar la 
pruvisión popular 

México, fue así el pnmer pais en tener como rango const1tuc1onal el róg1mcn del 
derecho del trabaJo y la previsión social 

S.. /bid p 454 
55 Garcl• Cruz. Miguel o;; cr. p 42 
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En su vers1on ongrnal el articulo i23 do la Constitución de 1917 tracción X.XIX 
consigna un seguro voluntano 

A partir de la Const1tuc1on de 1917 en la qua se plasmó el ideal de segundad 
social, los estados rn1en1bros de la Federac1on quedaron fJcultados para legislar en 
este aspecto de acuerdo a sus necesidades particulares. trayendo como consecuencsa 
la creac1on de una gran d1vt!rs1dad de le91sl.:ic1onos con d1ferentt:!'s alcances y 
contenidos 

Por no estar muy clara la eJi:posic.ion de la Fraccion )(XJX del Articulo 123 
Const1tuaonal se dio pie a diversas 1nterpretdciones sobre el tema En esa otapa se 
crearon una gama de 1nst11uc1ones que ~,nculcJb.:tn y d·~und1ari la prev1s16n popu!ar"". 
sin que se compensaran y aminoraran las. consecuenc1.:is econon11cas derivadas de la 
realtz.ac16n de los nesgas especlf1cos de los Seguros Sociales. que ex1st1an en ese 
tJompo. sin que tan1poco se enumeraran y precisaran con OJ0:.3Cl1tud So crearon asi 
CaJaS de Socorros. Montepios. Caias Popul.;:ues y de Cred1:0 Ahorro Pos:al. Ca¡as de 
Capitallz.ac1on y h.3sta en Socied.::.ides CoopürJt1 ... as de prcs1ac1on de serv1c1os 
médicos, famiacéut1cos. JUíld1cos y cont.:ibles '-< 

La poblac1on econom1can1ente aebd se ar1l1Jba en esas 1nsl1tuc1ones donde se 
pretend1a promover la prev1s1on popular En unos casos ten1Jn el carftcter de socios y 
en otros er<'.ln simples clientes de es.:.is v1st1~uc1cnes 

En 1921 el Presidente Obregon elnboro el pnmcr proyecto de Ley del Seguro 
Social, aunque no llego a promulgarse. pero s1r.t10 para c.:tnLJl'zar una comente de 
op1n1ón en favor del seguro social Se pretend1a un establec1m1ento del seguro social 
con carácter obltgatono en el pais denorn1n.'.lndosc lnst;tuto t..1.-ic1on.:il del Seguro Soc1.:il 
Esta ley comprend1a su organ1zac1on con autonomi.:i así corno la cobertura de nesgas 
profesionales y no profesionales 

El 12 de agosto de 1925. se promulgo la Ley General de Pensiones Civiles de 
Retiro, antecedente y mot1vac1on 1mpor!ante de la Ley del Seguro Social, por medio de 
la cual los tunc1onanos y empleados del Oepartan1ento del Distrito Federal, tenían 
derecho a una pensión cuando tuvieran la edad de 55 años. 35 años de serv1c10 o 
cuando se 1nhabd1taran para el trabajo El fondo de pen::;,ones se formó pnncipalmente 
con el descuento forzoso de los sueldos. durante todo el tiempo de serv1c1os y con las 
subvenciones de la Federac1on y 01stnto y Temtonos Federales Fueron asi los 
empleados públicos. quienes primero gozaron de Segundad Social 1nst1tuc1onal 
después de Ja Const1tuc1on de 191 7 

Esta ley comprendió dentro de sus d1spos1c1ones generales 

Las pensiones de retiro (a los empicados y func1onanos que han servido al Estado) 

• El derecho de continuar el otorgamiento de ta pens.ron a los deudos o tam1hares en 
caso de fallecer el pensionado 

56 lb•d. p 52 
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La Ley de Aguascahentes de 1928. consigno la obl1gac16n a e.argo del Estado 
de fundar y sostener una sociedad mutualista en benef100 de todos los traba;adoros 
que, depositando una paquet'la c.ant1daa de su saJano. adqu1rian el derecho para 
disfnJtar una pensión por V&JeZ. o en caso de muer1o, de¡ar1a a sus deudos El gobierno 
expediria ras bases constitutivas de ra SociedaO S"' 

En 1928 se estableció el Seguro Federal del Maostro.el cual funcionó a lravcs 
de una sooedad mutualista que so cnnst:tuy6 para auxiliar económicamente a tos 
deudos de los maestros. al acontecer la muerte de alguno de elfos 

El Estado de Hidalgo promulgó su Ley del TrabaJO en nov1ombre de 1928. cuyo 
artículo 128 dacia lo s1gu1ente "se declara de utilidad publica el ostablccrm1ento de 
instituciones. corporac1ones o s-:::ic1ed.:ides que teni;¡an corno ob¡eto aSü:;1urar a los 
trabajdores contra accidentes o enfermedades profe51onalos. las autondados düberan 
darles toda clase de facilidades para su organ1zac1ón y funcionamiento dentro de las 
leyes respect1yasM sa 

A pesar de que se habia avanzado en la promulgac1on de leyes que pro!eg1eran 
la vida del trabajador. no existía aUn un verdadero reg1mün de Segundad Social Es 
durante el penado presidenaal del L1c Em1l10 Pones Gd quo se da esto ;:>aso Hasta 
esa fecha el -precepto constitucional se /1m1taba a recomendar el fomento do la 
organización de aquellas 1nst1tuc1ones destinadas a 1nfund1r e inculcar la prev1s.ón 
popular. pero no podía refanrse al Seguro Social. ya que no e.-:istian ca¡as de seguros 
propiamente dichas y en cambio predom1n:Jban las ca¡as de ahorroM 5->i La 1mplantac1on 
del seguro social se de¡aba muchas .... ecos en manos do 1nstituc1ones de caracter 
partJcular con fines de lucro, lo que desvirtuaba la mística de ta scgund.3d social Para 
establecer un régrmen de Segundad Social. era necesano con:ar con una d1spos1c1on 
constJtucional basica y clara Es así como se propone reformar ra f~acc1on Y..XIX del 
articulo 123 Constitucional El 6 de septrombra de 1929 so pL;b!1có en el 01ano Ol1c•al 
de la FederaCJón esta reforma. quedando de Ja siguiente manera 

•Es de utrl1dad pUb/ica la exped1c1ón de la Ley de.1 Seguro Social y ella 
comprenderá seguros de invalidez, de vida. de ve;e:. ce.sacien 1n;,oluntana del traba;o. 
de enfennedades y accidentes. de servicios de guardería y c~alqu,er otr::J encaminado 
a la protección y segundad de los traba¡.J::Jores campesinos y no asalanados y otros 
sectores sociales y sus farml1ares • 

La seguridad social asciende a la cate~ona de derecho p...:.birco obl1gatono. y se 
reserva al Conoreso de la Un1on la facultad exclusiva ae leg1sl~:ir ~n m.::itena del trabaJO 
y de la seguridad social. de¡ando sin erecto las lc::yes que los estados h.:Jbian decre!a:jo 
para regular en esta materia 

Se da en esta etapa una transición de !a preYis1on social a la segundad social; 
la previsión social no obstante que marnf.esta la proocupac10n de proteger de alguna 
manera al ser humano en las contingenc1os qwe la vida le presente. por una parte 

5? Conterencu1 lnter.amor1cana de Se;;¡ur.c:a:::I Social. •Apcrta:::1...:.nos • la XI Asamblea Gonor.r. MéJuco. 
IMSS, 1977 p 289 
58 /bid p 289 
59 Garc:I• Cruz. Mogut_•I op Ct1 p 61 
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como las corporaciones. los seguros sociales en determinadas ramas, por otra con 
organizaciones diversas y concenac1ones entre trabajadores y patrones. su alcance 
limitado casi exclusivamente a la clase trabaJadora. además de que son tratos sólo 
entre la clase laboral y empresanal, o bien de ayuda mutua, sin intervención del 
Estado 

Cuando esta prev1s16n social tiende a la un1versal1zación, adquiere organ1zac16n 
y estructura administrativa y Jurid1ca, cuando se eleva a un derecho do todos sin más 
requisito que el estado do necesidad, se está anto la segundad social 

2A l• ar11•nlzmclón de I• se11urtd•d socl•l 

Dur-ante los al"\os treinta se puede decir. que se avanza en la consolidación del 
Estado mexicano modemo En esta epoca el desarrollo industnal era muy precano y 
dentro del sector resaltaban las actividades petroleras. electnc...1s y mineras. en las 
manufacturas dominaban los textiles y alimentos El dinamismo de las act1v1dades 
dependia fuertemente del extenor y el capital extran1ero e¡ercia una influencia muy 
grande El pa1s era predominantemente agrano 

Con la cns1s 1ntcrnac1onal de 1929'" 00 y la depresión que tra10 consigo hasta 
1932. se presento una contraccion en el mercado rnternac1onal quo traJO como 
consecuencia una contracción en el mercado nacional. manifestándose en una caida 
de la producción en la minería. la agncultura de exportación, los textiles, el petróleo. 
Descendieron los ingresos fiscales del Estado. con lo que aparec10 el problema de la 
cnsís de las finanzas pUblicas 61 

La contracción de las exportaciones nac1onalos. la caida de las 1nvers1ones 
extranjeras en el país, obligaron a que se at1end1era la demanda 1ntema sobre todo de 
bienes de consumo no duradero (alimentos. ropa. calzado, textiles.etc) Había 
cond1c1ones para pasar de una economia agro-exportadora a una sem1-industnal1zada. 
se buscaba que las matenas pnmas se transformaran en aniculos manufacturados a 
través de etapas sucesivas que 1rian desde los bienes de consumo no duradero a los 
bienes interTTied1os {papel. productos quim1cos.m1nerales. matenales básicos) y a los 
bienes de capital o bienes de consumo duradero (productos metálicos. máquinas 
eléctncas. motore'i, etc ) e2 A este modelo de industnal1zac1on se le llamo -sustitución 
de importaoones ... ya que se de1a de comprar productos al extranjero y se producen en 
el pais 

La r-espuesta de la clase trabaiadora ante la s1tuac1ón de cns1s. fue activa. 
especialmente entre los trabajadores industnales Se realizaron huelgas. se 
constituyeron nuevas o..-gan1zac1ones s1nc:J1cales Hubo rnov1rn1cntos que rompieron con 
la Confederación Regional Obrera de Mex1co (CROM). que hasta ese entonces era la 
que tonia la hegernonia sindical 

60 Sobreproducc10n y poca Cdpac1ddd de compra por los baJOS sala roas. esta Ctlsos rnostrO las ':m1tes del 
hberahsmo econOm1co, fdosofla predominante en esa época 
6t Alvarez, Ale¡andro. •La Cn5JS global dof cap.t<JfJsmo on Mó.orico 1$1681"1985·. México, Ed Era, 1Sl87, p 
46 
62 Angeles. Luis -cnSJs y coyuntura da fa economfa moucana•. México. Ed Caballito. 1979. p :2fl 
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En 1933, Vicente Lombardo Toledano. organ1~ó la Confedcrac16n General de 
Obreros y Campesinos (CGOCM). antecedente inmedrato de lo quo hoy es la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) 

Siendo Presidente de la República el Gral Abel.;::irdo L Rodrigue.;:, se rearrzó el 
4 de diciembre de 1933, ra Segunda Convonc1on f'~aaonal do! PartJdo Nacional 
Revolucionano, en donde aprobaron 3 puntos 1mportontos en relac¡ón a Ja 
Segundad Social co 

La implantacion del Seguro Social Qbligatono. apl1cab/e a todos los 
trabajadores, y que cubra los pnncipales nesgas no amparados por la Ley Federal del 
Trabajo. Se expedirá una Ley del Seguro Social en favor de los asafanados, sobre la 
base de la participación de las tres unidades concurrentes Est.:id-:i trabaJadores y 
patrones, en la proporc1on que un estudio sei"lale corno equ1!.:it1va. 

11 Se continuarán los estudios tecn1cos necesanos para lleg.:ir a su rmp!antación 
a la brevedad del tJempo, exp1d1éndoso la Ley correspondiente. para el efecto de que 
los trabajadores puedan sor amparados en los nosgos no pre1o11s!os por la Ley Federal 
del Trabajo. tales como enfermedades generales. matcrn1d.:Jd, 1n .... al1dl.!:.:!':. retiro por 
vejez. 

111 Será capitulo en materia de cred1to dar los pnmeros pasos para la 
integración de un sistema de seguros. que substraiga del interés pn1o1.:1do este 
importante ramo de /a economia 

Estos puntos acordados revisten gran importancia. ya que encau:.:!':an Ja 
discusión de la implantación de un sistema de segundad social, a través de? la creación 
de una institución estatal sin r·1nes de lucro. ·que e,o:tra1ga del 1nterc~ privado esta rama 
de la economia·. 

El presidente Abelardo L. Rodriguez. a través de la Oficina de Prev1s1ón Social 
del Departamento de Traba10, asignó en febrero de 1934, una comisión encargada de 
elaborar la Ley del Seguro Social En ella se establecieron los pnnc1pios generales. 
que debían normar el proyecto de Ley, determinando las bases e rnst1tuc1ones y se 
detenninó que debia oroanizarse sin fines de lucro y adrn1n1s!rado y f1nanc1ado en 
forma tripartita. Este proyecto s1r.n6 de base para la d1scuc1on de otros proyectos 
formulados con postenondad 

Durante su gestión pres1dencraf (1934-1940) el General Lázaro Cárdenas. se 
preocupó por impulsar reformas sociales radicales. en especial agrarios Fue p.::irt1dano 
del inte,...,encionismo estatal mediante reformas eccnóm1cas en renglones estrateg1cos 
(petróleo. ferrocamles, energia eléctnca, s1derUrg1;:i) Su nacronal1srno tuvo mayor 
expresión en la expropiación petrolera de 1938 apoyada en amplios sectores sociales 

Lázaro Cárdenas logró censor.dar dos .. ,nst1tuc1ones.. fundamentares el 
presidencialismo y el partrdo oficial que prctcndia incorporar a casi la tot.::iJ1d.::id de las 
masas obreras y campesrnas organizadas Fue transformado el Partido f.,jac1on41I 
Revo/ucionano (PNR) en Partido de la Revolución Mexicana (PRt .. 1) De un partido de 

83 Gare:la Cruz. Miguel. op ar p ~ 5 
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grupos y caudillos regionales. se pasó a un partido de organizaciones de masas 
encuadradas en sectores el obrero. el campesino. el popular y el ejército (este Ultimo 
se desvinculó mas tarde) Se iba creando asi el corporativismo mexicano. fM 

Las reformas c...1rdernstas pese a sus contenidos populares, afianzaron el 
proceso de 1nst1tuc1onallzac16n del aparato pol1tico autontano Las relaciones de 
alianza y control de las masas otorgaba al Proyecto del Estado una s1tuaaón de 
liderazgo y pnvlleg10 

En lo que se refiere a la segundad social, en el General Cárdenas ex1st16 la 
preocupaaón por promulgar la Ley del Seguro Sooal El 27 de diciembre de 1938, 
envio al Congreso de la Unión un Proyecto de la ley del Seguro Social. que cubría los 
riesgos de enfermedad y accidentes de trabaJO, enfermedades no profesionalos. 
maternidad, .,...eJeZ e 1nv.:.i!idez y desocup.::ic1ón 1nvoluntana. asi como ra crcaclón con 
personalidad Jurídica propia. de un organismo descentralizado que se denominaría 
Instituto de Seguros Sociales Este organi~rno se encargaría de ra aplicación de su ley 
su reglamento. así como de recaudar cuotas. celebrar contratos. adquinr bienes, 
organizar sus dependencias Sus func•ones est.LJr1an enfoc..:Jdas a las prestaciones 
ind1v1duales y colectivas quo cons1st1rian en la mdernn1~ac1ón o prev1s10n do los nesgas 
amba seflalados 

El Congreso no l!ego a discutir est::J propuesla de Ley pretextando que se 
debía el<Jborar un nuevo proyecto m:ts comple!o que tuviera corno base e!;enc1al un 
buen estudio de actu;:inado social 

Sin embargo. durante la epoca carden1sta /os p.:?troleros. e!cctnc1stas y 
terrocamleros recibieron importantes prestaciones relacionadas con el seguro social. 
aUn cuando no se hab1a fundado un organismo a n1\tel nacional También se dio 1nioo 
a una polít.ica de alenc1ón a la salud en el medio rural y hubo cierto impulso para la 
integración de los pueblos 1ndigenas a quic-nes se prest<.lron ser.11c1os médicos 

Durante el gobierno del General Manuel Avda Ca macho ( 1940-1946). se crea el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

En los Dianas Of1c1ales del dia 2 al 18 de Jumo de 1941. aparecen publicados 
Jos acuerdos presidenciales que ordenan la fonnac16n de una com1s1ón técnica. 
encargada de redactar un proyecto de ley. Asi el Proyecto de Ley se con\fier1e en Ley, 
por decreto de fecha 31 de diciembre de 1942 

El 15 de enero de 1943 se publica en el 01.:ino Oficial de la Federación la Ley 
del Seguro Social, creándose corno consecuencia. el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (JMSS). y el 14 de mayo de ese mismo año se publica su Reglamento en Jo 
referente a fa 1nscnpc1on de traba;adores y patrones. y la organización y 
funcionam1ento de dicho Instituto. base de la Segundad Social en México, formándose 
por medio de un reg1rncn de contnbuc1on tnpart1ta, con personalidad JUrídrc.a y 
patrimonio propio 

6"' Alvarez. Ale¡andro. op ctt p ~8 
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Con la puesta en operacion del l.".ASS en 1944 se da un camD10 cua!t?atwo y 
cuantJtativo en los servicios de salud y seoundad social para apoyar la reproducc1on de 
la fuerza de traba¡o 1ndustnal, en conson.:inc1a con el despegue cconom1co de México 

El IMSS in1c16 sus operaciones en nov1cmt>re de 1044 en el D1stnto Federal. 
extendiéndose al ano siguiente a Puet::-:i y Monterre i y en 1 'J46 a Guad.:::il.:i;3ra La 
población ci...b1erta estaba compuesta por obreros 1ndus.tr;alus y emple.:l::jos oe 
comercio y servicios En 190:6 se otorgo a tos rr .. :.t.::ues un soi;;iuro de '.nda y otras 
prestaciones baJO el nuevo Banco del EJercito y la Armada 

Para atender a fa pob1<'.lc1on abierta se est.:Jblccio en 1943 la Secretana de 
Salubndad y Asistencia (SSA). con la fus1on de la Secretaria de Asistencia y el 
Departamento de Salubndad La Secretaria se consofida por medro ae la ccnstn..iccron 
de las grandes instJtuciones hosp1talanas tales corno e! Hosp1t.:il lntantd, el Instituto 
Nacional de Card1olog,.:.i el Hospital de Enfcrrned.:J'jes de l.::i Nutnc.on. el 
Sanatono-Hosp1!al Gea Gon:.:ale:.: Estos hosp¡t,:iles estaDlecidos en la C1uoj;ad de 
México. ampliaron y me1oraron la a!enc.on de la ponlacion ab:~~.'.l Se conso:1da as1 
una estructura hospita!ar!a de un alto ni1,,cl cient:f1co y tccno:og1co 

La SSA atendía a la pob!ac1on que esL•Ca al rnar'.)en de l.a segundad social 
inciuía a la mayor parte de les c.ampes¡nos T amb1cn se hac.a car~o da campañas 
extraord1nanas d1ng1das al combate de epidemias y probl~mas espec1~.cos de salud 

2.5 Ampliación y consolidación de la seguridad social 

El incremento deJ sc';Juro social para !os obreros estu'"'o !1';Ja.::::lo al impulso de la 
industnalLzac:ón en et país E! a:.;mcnto de L:i cap.:ic.:jild productiva g:cbal del sector 
industnal se dio en los 30 años transcurridos entre 19-!0 'l 1970 Se pasaba de una 
sociedad eminentemente agr¿_,¡ria a una cada ve: mas on.::l~stri.31 

A este modelo se le conoco como -oes3rrc110 Est.:lb1l!z.:ido,.. por la relativa 
estabilidad que se mantuvo durar.te estcs arlas (teniendo dos per:odcs de 1940-1955 y 
de 1956-1970) en drversos aspectos 

• Un crecimiento estable en la producc1on 
• Estabilidad relativa de Jos precios 
• Se mantiene mvanable la pandad ae1 peso con el dolar 

Este modelo de desarroiio tenia como meta convertir a México en un país 
industrializado y por cons1gu1en!e en un país deso.rrollado El Estado jugó un papel de 
agente activo del des<:irroiio a traves do diversas med<:::!as de política económica 
como 65 

• La dotación de infraestructura (carreteras. transportes. obras htdrauhcas. etc) para 
el desarrollo 1ndustnal 

e5 Angeles. Luis op c.r P p 27-:.'SI 
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• La prestacion de servicios (telefonos. combustible. forrocamles.etc.) a bajos precios 
a la 1ndustna pnvada a traves de empresas p.ar.oestatalos 

• Reglamentaciones que evitaban que los productos extran1eros comp1tJeran con los 
nacionales (proteccion1smo) 

• El mantenimiento de la p.:indad camb1ana para favorecer la importación de bienes 
de capital a precios rct.:it1vamente ba;os 

• La c.anal1ZaCJon de crédito el(terno e interno (prestarnos) 

A Pesar de la generacion de empleos durante el proceso de mdustnahzaa6n. 
hubo problemas de desempleo y subempleo Esto se deb10 a quo era necesano contar 
con una mayor tecnolog1a que con!!eva una menor ocupac1on relat1>1a de la fuerza de 
trabajo. aumenta la product1v1d.'.ld en el lrab.3JO y disminuye Ja ocupac1on de ta mano de 
obra 

Por otro lado. aumento la n;1grac.1on de Ja población del campo hacia las 
grandes ciudades en busca de traba¡o H.::ibria que mcnc.1on3r que en 1940 el pais 
contabilizaba cuatro y medio rn1Jloncs de desocupados y subocupados. en 1976, la 
cifra alcanzaba once millones. de los cua!es había tres millones de desocupados y 
ocho millones subocupados M 

Tras los crecientes problemas de desempleo y subempleo, la política laboral 
hizo posible contener er crecimiento de los sueldos y sal;:mos ra-..·orec1do también por 
el control politice que el(1stia sobre la clase obrera 

El periodo 1940-1970. fue la base del Mel(1co moderno. aqut se expenmentó un 
constante crec1m1ento basado fundamentalmente en la producc1on 1ndustnal, 1unto con 
ello. ocumó la formac1on de la clase traba¡adora 1ndustnal fuertemente corporat1v1zada 

El crecimiento y madurac1on de la clase obrera que se dio por el proceso de 
industnahzaaon. aceleró el proceso de 1nst11uc1onah.::ac1ón del sistema de segundad 
social en el pais 

Después de una et.'.lpa de relativa estabilidad social en los arios cuarenta y 
primera mitad de los cincuenta. se desarrollo una cns1s poiltica en 1958-1959, en la 
que los actores pnnc1pales fueron los sindicatos de telegrafistas. maestros de pnmana. 
ferrocamleros. petroleros y estudiantes. quienes enarbolaban demandas re1v1nd1cat1vas 
como eran. aumento salarial. cuestiones de higiene y segundad en el trabajo, el 
problema de las cargas de trabajo. los despidos. democracia sindical. entre otras. 
Estos movimientos fueron factores importantes que impulsaron notablemen:e el 
sistema de segundad social y otros componentes de ros salanos indirectos durante 
estos anos. f!.7 

Como respuesta al mov1m1ento magistenal, el gob1emo fundó el Instituto de 
Segundad y Servicios Sociales de los Traba¡adores del Estado (ISSSTE) el 28 de 
diciembre de 1959. que comprende seguro de enfermedades y matcmidad para los 

615 Alvarez. Ale¡andro op Clt p 53 
~ Entte lo5 apoyos 1nd1rectos :;e crt~O ~n i~'.'. la Corr11s16n Nacional de Reparto de Ut•hdade5. s.e amplió 
la CONASUPO. se tormentó la ....... enda a tr<1 .. és del lns:.: ... to r~ac1onal para la V1 .... 1enda el FOVISSSTE. 
entre otras 
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asegurados y sus dependientes, pensiones de VCJCZ. 1ne.:Jpac.idad y muerte, nesgas 
profesionales; ayuda para funerales. facd1dadcs educat1 ... as y deport11,1as. guardenas. 
tiendas de descuento, así como préstamos para automov1Jes y para v1v1cndu 

También en 1959 se aprobaron reforma!'. a la Ley del Seguro Soc~al que 
ampliaron la cobtH1ura hacia las áreas rurales Para abnl de 1004. el número du 
derechohabientos rurales habra croCJdo a cerca do 325 mil 1ncJu1dos una tercera parte 
de trabajadores temporales En 1963. los traba¡adoros do la c..ai'\a fueron afiliados al 
IMSS, cuyo número para abnl de 1004 alcan.::aba 224 486 

La polillca of1c.ial de segundad social buscó la expansión de la cobertura del 
IMSS, asi como el incremento de los otros sistemas menores do segundad social, 
empujada por la pres1on obrera A menudo. la expans1on o me¡oram1ento de la 
segundad social vino despuós do huelgas o mov11izac1onos de la ciase traba¡adora e.e 

Podemos concJu:r esto apart.:ido diciendo que Ja 1mplcmentac1ón de las 
politicas sociales (con especial atenoon a la educac1on y a la salud) durante 1940 a 
1970 tuvieron su mayor 1n1pulso y desarrollo Por un lado. estuY1eron enmarcadas, 
como ya se menciono. en una pol1tic1a económica denominada ·desarrollo 
estabihzador"" que se caracten~o por una acumulac.on sos!en1d:.J de c.:ip1!<JI. estab1l1dad 
del tipo de cambio y prec.ios. as1 como el incremento de sal:.inos re.'.l\es Durante este 
período México tuvo un crcc1m1ento económico s1gnif1c.at1.ro Este ¡iugo estuYO ligado al 
crecimiento del cap1tallsmo que se dio a n1vol n1und,.:Jl. despues de la Sogunda Guerra 

Las polit1cas sociales impulsadas por el reg1rnen polit1co posrcvotuc1onano se 
caractenzaron como expans1yas y con crcacion incesante de 1nst:tucioncs de 
bienestar. 

El sistema polit1co, tenia como sus pilares de func1on:::im1cnto un pacto social 
corporativo, un sistema electoral que fa·<1orcci::i la v1genc1.:-i de un s.:stcn').'.l de partido 
Lmico, un proyecto de desarrollo social que daba contenido a los pnnCJp1os de la 
revoluCJÓn rr.ex1C<Jna nac1onallsmo, Just1c1a soc1..ll Con b.'.lse en esos e!erncnt::is el 
régimen autontano contaba con la leg1t1m1dad de la mayona de las c!::ises y grupos 
sociales. 15,g Se pnvlleg1aba asi uno de los presupuestos centrales del Estado de 
Bienestar mexicano la conformac16n. desarrollo y reacomodos suces1yos de un pacto 
entre las cUpu!as de los org.::rn1smos de rcpresent.ac1ón obrera C3mpes1na y 
empresanal Como las mas importantes y el Estado para la gest!On y adn1\n1stracion 
centralizada de demandas y el reconoc1m1ento mutuo de represcn!ac1on Jcg1t1ma 

Estos aspectos (estabilidad y auge econom1co, sistema corpor::it1YO y politicas 
de bienestar social) fueron el marco para el impulso del sistema de segundad social. 
que s1 bien estaba siendo demandado por la clase tr<Jb3Jadora a tra..,,es de huelgas y 
mov1hzaciones, el gobierno lo conced1a corn:i una forma de mantener el orden político 
y la estabilidad social 

Es importante ubicar también como se integraba la economía mundial y qué 
papel tenía México en cl!.3 

U Sona. V1ctor M op ot p i 76 
eg Canto. Manuel ~Po.'itica y gobiorno on la trans.Joón mer:icana- Me •• co Ed UAM-:W:och1m1lco. 1990, p 7 
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Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron insbtucionos 
supranacionales que reorganizaron la economía capitalista mundial: el Fondo 
Monetano Internacional (FMI). el Banco lntemaaonal de Reconstrucción y Fomento 
(ahora Banco Mundial), y el Acuerdo General de Tantas y Comercio (GATr) 

La oconomia estadunidense tenia un papol hegemónico mundial. sus 
pnncipales competJdores (Gran Brctar'\a. Alemania y Japon) hnbian sido afectados por 
el conflicto béhco. 

Hubo una expansión de empresas trasnaoonales. con una interconexión de los 
circuitos comerciales, productivos y financieros. que son algunos de los razgos que so 
proyectan como defirntonos de la economia mundial 70 

La integraaon 1ntemacional comienza a darse debido a los avances 
tecnol6g1cos en la producaón manufacturera y en las comunicaaones, la eliminación 
de las trabas protocciornstas levantadas en los arios 30's y la expansión crediticia que 
trajo consigo el surgimiento de un sistema banc.ano supranacional 

El papel que Jugaron las economias ponfóncas (como México) en el engranaje 
mundial fue la exportación de bienes pnmanos. mineriiles y energéticos. que 
representaba alrededor del 75o/o 7t 

Esta expansión económ1c::t recayó a mediados do los 70's debido a que las 
economías de los países desarrollados. que habían sido destn.udas por la guerra. se 
habían recuperado (Japón. Alemania), por lo que la competenc.ia a nivel mundial 
aumentó; la incorporac.ión de avances tecnológicos que tendian a sustituir materias 
primas naturales por s1ntetJcas y que por ello la baJa de los prec.ios de estos bienes en 
el mercado intcmacicnal Esta cns1s oconórnica mundial afectó en gran medida las 
economías de los paises penféncos. como se verá más adelante 

U Esbacamlento de la seguridad social 

A inicios de la década da los 70's el modelo de 1ndustna/1zac.ión seguido en 
México, entró en cns1s. hubo estancamiento en el sector 1ntemo, déficit en las finanzas 
públicas. saldo negativo en las relac.iones económicas con el extenor y estancamiento 
agricola 

Ante este panorama el gobierno de Luis Echeverria Alvarez: (1970-1976) se 
proponía recomponer las finanzas pUblicas. la promoción de la productividad en la 
agricultura y la 1ndustna (que habiü crecido al amparo del proteccionismo y el subsidio) 
y además, el impulso a las exportaciones manufactureras en el marco de construcción 
de un nuevo orden econom1co 1ntemac1onal 

Se pueden señalar tres factores fundamentales que dieron lugar al fracaso 
económico del proyecto de reformas de Echeverria.n 

70 AJvarez. AJesandro. op Clt p 148 
71 lb#d p 150 
T2 Canto. Manuel, ·c::;.t.;Jdo. econom1.:1 y polir.ca 19li8--1!"J8d-. México. Ed CAM. 1988 p p 9-10 
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• El contexto 1ntemac1onal desfavorable Entre 1973 y 1974 la economía internacional 
entró en una s1tuac1ón de cns1s que desde la segunda post'duerra no e.1<penmentaba 
y que dio lugar a una situación do estancamiento product.ivo y crec1m1ento de 
precios. 

• En lo 1ntemo. las diferencias de Luis Echevorria con los empresanos. se fueron 
acentuando cada vez mas. de tal suerte que a todos los intentos gubernamentales 
la 1n1oatJva pnvada repondia opornendose o. en el me1or de los casos 
perrnaneoendo 1nact1ya Hubo des1n'Wer51on. paros patronales y fuga de capitales 
La política económica implementada por Eche ...-ern;:i cons1stia en el retJro de algunas 
concesiones a la 1nic1at1-..a privada y en exigirles una mayor part.1CJpac1ón en el 
bienstar soc141I reforma fiscal. la ele .... acion de los salanos. la part:c1pacion obligada 
en el INFONAVIT. entru otras La buri;Juesia que hab1.::i s.do altamente pr::iteg1da por
el Estado. reacoonó contra estas po!1!1cas llegando casi a la n.Jptur-a del gobierno 
con algunos sector-es empresan<Jles 

• Así. con un marco extc:nor- ad ... erso y un marco politice interno detenorado. las 
carenoas de recursos financieros del sector pUblrco se fueron agravando. haciendo 
crecer la deuda extema y aumentando la inflación H::lb•.'.l una presión por par!e del 
capital financiero 1nternacior.al. que e..:1g1a a los gob1c:-nos que solicitaran más 
préstamos. para que pud1e:an pagar los intereses del dinero que ya so les habia 
prestado (de .,970 a 1976, la deuda pub,1ca ex!erna se rnuJt;pl:co casi por cinco, 
pasando de 4 rrnl a casi 20 mil rrnllones de dolares) 

A estos factores habr1a que añ.::id:r los mo.·1m1entos es!ud1an:11es. de maestros y 
sindicales que iban en aumento. y dern.::indab<:ln l1bcrt.:id de expres1on. de asoc•ac1on, 
acción independiente y me¡oras en los sulcirios 

En lo que se refiere al sistema de Se'.]ur;d:ld soci.:::ll. en 1973 se dictan 
mod1ficaoones importantes a la Ley del Seguro Social. donde se comienza con la 
llamada ·solidand3d soc1ur· que buscaba dar rr.ayor cobertura a sectores de la 
poblaoón que no pertenecían al sector laboral 

La cnsis económica se agudizó en 1975 desembocando en .,97G en una cnsis 
financiera y la devaluación del peso frente al dolar Ante esta situacion el gob1emo 
buscaba obtener divisas, se firTTla el pnmer convenio de estabili.::.ación entre el gobierno 
de Mé.xico y el FMI con et cual se limitaba ta política econom1ca estatal, se def:nia el 
monto y distnbución del gasto pUblico Hubo austeridad en los renglones que el Estado 
desplegaba en el a.rea social (educacion, salud. segundad social, vivienda, 
alimentación. etc) La politica laboral y sal.anal era de austondad contencion y 
recesión salanal, y continuó aun durante el auge petrolero de 1978·198., Con estas 
acciones se 1nrcra la etapa de 1njerenc1a de los organismos fin~nc1eros 1nternac1onales 
en los lineamientos de la politica económica y social me..:1cana ~:3 

Durante el gobierno de José López Portillo (1976·1992) se s1gu1ó con la politica 
económica acordada por el Fr-~ii durante lci gest,on de Luis Echeverria Esta polillca 
como ya se mencionó, imphc.:1ba recortes en ~I gasto pUb!1co reas1'.)nacion del gasto 
sacrificando Jos renglones soc1a~es con:r::I del rnonto y del ntmo del endeudamiento. 

73 Son11. V1c1ar M . op cir ;i 4G 
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una politJca de liberac10n de precios y de control terreo de los salanos, y la explotación 
acelerada del petroleo Con esta pohtica se buscaba atac.ar tres problemas centrales: 
el detenoro de las finanzas pUbl1cas. la mflaCJón y el desequ1llbno extorno. 

La 1nnaaon fue- de 17 5% en 1978. 29 B'7b en 1989. hasta llegar a la critica ofra 
de 98 8% en 1982 En lo que se refiere al endeudamiento publico externo se pasó de 
20 mil millones de dolares en 197fi a 78 mil millones do dólares a finales do 1982 7• 

El croom1ento do la producaon era nuctu:inte y estaba locat1zado en unas 
cuantas actividades. fueron pee.as las ram.:i5 indus:n.:t:cs que sostuvieron un 
cream1enlo durante esta etapa El crcam1ento economico so hab1a sostenido casi 
excius1vamente en el aumento de la produccion del petro;oo El peso de la actn11C!ad 
petrolera dentro de la estructura de las ex.port.ac1onC!s. cambio do 15 2°/o en 1976 a 
74.4% en 1981 75 

El que se haya dado un mayor impulso al petroleo mexicano como actividad 
económica pnontana. se inscribe en la log1ca econom1ca 1ntcrnac1onal Ex1s:ia una 
necesidad por par1e de los Estados Unidos de cont.::lr con un abastecedor seguro de 
petróleo fuera de la Organ1z.:ic1on do Paises Export.::ldores de Petroleo (OPEP) Se 
buscaba apuntalar la exp!otaoon petrolera n1cA1c..::ina. Sú t~n1a la e.irpectat1va en los 
precios crecientes del petroleo en el mercado mundi.Jl. sin embJrgo la recesión 
1nternac1onal 'i la acumulo:Jc1ón de reservas estrateg1c.::is en Es~.::ldos Urudos. se 
combinaron para revertir osa tendencia. obl1g3ndo a una C..."lida en los precios del 
petróleo 

Las d11J1sas que se esperaban obtener por el petroleo no existieron debido a la 
caida en su preoo. lo que traJO como consecuencia un.i grave cns1s econon11ca para 
México. se dio una elevacion en las tasas de 1ntP.ré!s. hi..;bo un desequd1bno externo, y 
una inflaaón de 28 7°/o en 1981. se 1rnc10 el dcsl1zam1ento en la cot1zac1on del peso 
que lern11nó con una devaluación en febrero do 1982 y un.ci gran fuga de capitales 

Para los empres.anos era mas lucrativo 1a especulacion que promover la 
inversión productiva Era mucho más rent::ible compr::ir dolares, e::.pero:ir to:i devaluac1on 
y, cuando ésta se diera. depositar el dinero en los bancos. aprovechando el aumento 
en las tasas de interes que segwria despucs de la de.,,.a!u.:ic1on 

Para sortear l.o:J cnsis el gobierno rea!Lzo recortes presupuestales. contrató 
nueva deuda externa a cor1o pla~o. se aument~uon las tanL:is de los bienes y servicios 
públicos, así como algunos productos basicos (malz y trigo) debido a la reduccion de 
los subsidios Los salanos de los trabaiadores se vieron tamb1en afec!ados por la 
devaluacion teniendo una de las peores caid.:ls rc.:iles de los Ultimas quince años. Para 
detener la fuga de capitales. López Portillo nac1onal1::.o la Banca y establec10 el control 
do cambios Sin embargo la medida se tomó tarde pues la deuda pública era elevada. 
gran cantidad de capitales estab;:in en el extranJero y la economia entraba en otra fase 
de estancamiento 

Esta cns1s econárn1c.a afecto al sector salud y al sistema de segundad sooal. 
por diversas causas pcr un l.:ido estaba el recor1e impuesto por el programa de 

7A AJvare.z . Ale¡andro, op crt p 63 
75 1tm.1. p 84 
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austeridad dictado por el FMI hac'a este renglón, hubo d1sm1nuc..ión en la aportac1on 
estatal y en la obrero-patronal debido a la ba¡a en los salanos y el aumento del 
desempleo; y por Ultimo, el gob1emo 1rnc1a programas do ex-tens•ón de cobertura de 
atención pnmaria haaa fa poblac..ion marginada para mantener su leg1t1rn1dad 
cuestionada por la cns1s En otras palabras. se trata de atender m.:is población con 
menos dinero. Habria que .:Jñad1r que el lento crec1m1ento que se tu"'º en Ja aeacion de 
infraestructura hosp1ta1ana. tra10 consigo un detonara en l.a calidad de los serv1c1os 

En 1977, se creó el programa COPLAMAR que bnndaria atención med1co
hospitalana a 10 millones de hab1tan!es en zonas rurales maro1nales Este pro::;rama 
era la continuación del programa de Solid.'.lndad Soc..ia/ diseñado duranie el regimen do 
Luis Echeverna 

EJ porcenta¡e del gasto total del sector públrco. en gasto en salud y segundad 
social pasó de ser el 13 8'?,...o en 1971 a 9 6-'."/(., en 1979. cantidad insur1c1enlo para 
proporcionar prestaciones decorosas de segundad social y serw1c1os completos y 
eficienles de salud En lo que se refiere a la 1nvcrs1on ~n hosp1T<Jles y centros 
asistonCJales ha ido disminuyendo. así en 1977 y 1978 la derrama de mvers;ones en 
esta área fue de alrededor del 50%, de lo 1nvert1do en 1973 ~._-

La cns1s f1nanc1era por l~"J que a:rayesó.lban l.:Js 1nstituc1o;ies de salud y 
segundad social y /a pol1tJca de contensron salan.:il. se refleio t.::imb1en en ra 
intens1fic.aCJ6n de la lucha de los traba¡adores de este sector por mantener sus 
condic..iones laborales Se desarrollaron mov1m1entos importantes ce niéd1cos tanto en 
la Secretaria de Sa/ubndad y As1stenc1a (SSA), como en el IMSS, o/ ISSSTE, PEMEX 
y otras instituCJones Estos movim1enlos fueron repnrn1dos, a través de la v1olcnc1a. el 
encarcelam1ento y despido de los d1rtgenles. asi como el desconOCJ!Tl1en:o de las 
organizac¡ones de los traba1adores democrát.cos. que no quenan estar subor:j.nadas 
al sindicalismo ofiaal 

El sindicalismo ofic¡a! paso de una etapa dü choques y tuns1ones entre la 
burocracia sindical y la burocracja poli tic.a ( 1970-1973) a otra de ¿icerc.:Jmien:o y 
acuerdo político global entre ambas (1973-1981) donde se- mos!ró scl1dano y 
discipl1nano con la e¡ecuc1ón de los programas de austendad 

Habia puas una desigualdad en el surg1m1ento del descontento generado por la 
crisis económica, por un lado estaban las expresiones de traba1adores exrgiendo 
demandas re1v1nd1cativas y procesos dernocrat1;;:o:adores en sus organizaciones 
sindicales. y por el otro. estaba el s1nd1cal1smo ofJc.ar. subordrnado a IJ pol1t1ca estatal 

Pasemos a ubicar esta cns1s ~conómJc.a en el contexto de la cns1s económica 
intemacional. 

Antes, es importante mencionar lo que se entiende por cns1s mundiul. en uri 
sistema mundial una cns1s estructural es aqué//il en que las relaciones globales entre la 
producción, distnbuc16n y consumo. de¡an de operar. aquella en la cual la paralis1s de 
la reproducción pone en cuestión toda Ja estructura sec~on.:ll de la producc1on en las 
economias nacionales. la inserción dentro de la d1v1s1ón internacional del traba10. el 
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nivel y hasta las modalidades de la concentración do la producción y de la intervención 
del Estado en la economia 77 

En la época de los 70's comenzaron a surgir Japón y Alemania como potencias 
econ6m1cas, lo que provocó un cambio estructural en la oconomia mundial debido 
también al deterioro hegemónico de Estados Unidos pro"'ocado por una crisis 
económica interna por su balanza de pagos def1atana, defiat en su balanza comercial 
y un acelerado crecimiento de la inflación interna debido al finanoam1ento del 
arrnamentJsmo 

Los ra.zgos fundamentales de la cns1s fueron- por la sobreproducción a nivel 
mundial se dio una caida en las producoones internas: aumentó la innac16n, el 
desempleo, la baja en el precio de los energollcos, ospeaalmente en el petróleo. trajo 
consigo un mayor endeudamiento en los paises (fenómeno generalizado en los 70's y 
SO's), aumenta la bUsqueda de ganancias especulativas a través del sector finanoero: 
se da un fenómeno de nexrb11Lzac.ión del uso do la fuerza de trabaJO, desregulac16n 
laboral. 

Se pueden mencionar 4 acciones que marcan el proceso de cambio estructural 
en la economía mundial re 

1.· Pr-ol1ferac.ión de nuevos centros financieros articulados en operaciones globales, 
esto es, que abarcan vanos paises a la vez y ofrecen servicios mUlt1plos. 
desnacionalizan los de cad.:i país 

2.· Como ya se menciono, cambio en las relaciones entre la economias centrales. esto 
es. pérdida de la hegemonía de Estados Urndos por la competencia de otros paises 
(ascenso europeo y Japonés) 

3.· Cambio de relaaon entre las economias de los paises centrales y los paises 
penféncos. Las 1ndustnas de los paises penféncos intentan volcarse al mercado 
mundial. mientras sus economías internas se abren progresrvamente a los 
competidores externos Se agota el sistema económico de "'sustJtuc.ión de 
importaciones" seguido hasta este momento, se da un dcsequrllbno en la balanza de 
pagos:Jos paises pcnféncos exportan bienes pnmanos con precios baios. la tecnologia 
industrial que usan está en manos de las empresas trasnac1onales. el desarrol!ismo de 
la industnalizac1on es dependiente del fluJO de 1nvers1ones extranjeras directas. por lo 
que los gobiernos recurren a los préstamos mtcrn.:c.ionales p~ra impulsar su economia 
con lo que se aumenta en gran medida su deuda y el pago del ser,ncio de esta deuda 
externa 

Se da un cambio cualitativo en la operación del FMI, con el fin de lograr una 
equilibrio en las cuentas externas, el banr.o 1ntemac1onal, reforzó el control sobre las 
economías penfénc.ns ,.\ntes de los 70's no habia firmas de acuerdos entre la 
inst1tuoón y los paises solicitantes En esta época se crean pues los acuerdos de 
estabilización entre el FMI y los p;::iises penféncos, que van de uno a tres ar-ios. los 

77 AJvarez. AJeJandro. op ot p 146 
78 /bid. p 155-H37 
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cuales descnbon las .. lineas de cambio estructural .. que !:.B deben seguir, y que 
consisten en tener un mayor control en las vanables claves de sus economías 

Estas po/1t1cas han traído como consecuencia las destrucción masiva de 
empleos, deprcs1on de los Sillanos reales. contracción de la inversión y la lrberac1on de 
prec.ios 

4.· Evolución de las fonTias de operacion de las grandes empresas trasnaoonales 
hac.ia esquemas globalmente integrados. aprovechando los avances en el terreno de la 
micro electróncia pnmero y posteriormente en las telecomunicaciones Los avances en 
el uso de las fibras ópticas y las microondas y de los satclites corno nuevas formas de 
mover la informac1on d1~1ta! {d.:l!os. voces e 1m03gcncs). representa un Msalto sin 
precedentes hacia la integración de las operaciones c.ap1tal1stas en L..:na es~.ala global. 
además de que trasL:ida la lucha por la hegcmorna 02>n1tu las oconornias centrales hacia 
la producaón de las ramas de alta tecnologia· 

Cada vez es m..:JS rap1do la obsolenciil de las tecnoloQias. hay una tenden::ia do 
ahorro al trabajo humano, conv1n.:endo al desempleo masivo en una realidad mundial 

Con estos can1b1os se 1n1c1a un -nuevo ardan económico 1ntemac1ona1-. con 
mayor interdependencia entre l.3s naciones, como resultado del desarrollo del comercio 
internacional y /a 1ntemac1onal1zac1on de ras finanzas, donde las economías en vías de 
desarrollo con10 ~1ex1co. tienen que mod1fic.:ir sus polit1cas eccnom•cas y sociales para 
adaptarse a este nuevo mercado 

2.7 Crisis. desemoleo y calda salarla!. debllllan la seguridad socia! 

Durante 1982, la economia mexicana sufno una r3p1da trnns1ción del "boom" 
petrolero a una de las más graves cns1s financieras conocida como -cns1s de la deuda" 
A nivel internacional estaba 1nic1ándose una nueva recesión 

En Estados Unidos, desde mediados de 1 980 se reconoció oflc1almente que su 
economia entraba en una nueva recesión. que est.::Jba ligada a una problernatica 
financiera y monetana presente en la economia internacional Debido a que las 
economías de México y Estados Unidos tienen una integración comercial, productiva, 
tecnológica y f1nanc1era. esta cns1s repercut10 en la dependiente econom1a mexicana 

El hecho de que las cns1s económ1c.as de un pais reporcutan en las economías 
de otros, es por Ja interconexión de los c1rcuJtos comerciales y financieros. producto de 
la intemac.ionalrzación de capital que vive el mundo desde la segunda posguerra . 
..... finalmente se impuso en la economía mundial el curso recesivo que dictaba la 
economia nortcramencana, arro1ando como r.a;:go dominante de Jos Uft1rnos años la 
genera/izac1ón de la cnsis- 7 9 

En México, las caracterist1cas de esta cns1s fueron c.;imo las que se presentaron 
en Ja década de los 70's estancamiento en la producción. def1c1t en las finanzas 

'TQAtvarez. AJe¡andro. op crt p p 81·8:? 
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pUblicas, défic.t en las relaciones económicas con el extenor. estancamiento aQrícola y 
habria que CJgregar otras dos ele.., ada deuda externa y creClm1ento acelerado en los 
precios 

La política econorn1ca estuvo orientada a aumentar las exportaoones. reduor 
las 1mport.ac1oncs con el obJet1vo de captar recursos para amortizar la deuda extema 
Para ello se mantuvo el peso sub..,aluado y su contra¡o el mercado interno reduciendo 
drásticamente los snlanos reales y la 1nvers16n del gasto pUbt1co. dando como 
resultado el incremento desorbitado da Ja inflac1on. el dclcnoro de la infraestructura 
urbana y rural. la venta de las ernpresas pó'.lracstataJes. el estancamiento económico y 
el aumento del desempl~o "° 

Ante esta pol1t1ca de auster1.:::1ad la burocracia sindical ofic.al1sta, fue sol1dana y 
e.o-participe en la eJOCuc:on de la linea gubernamental Se aceptaron los topes 
salanares que estaban por dcba¡o de los n.· ... ·cles 1nfl.:ic1onanos 

Tenemos entonces. que la pol1!1ca econom1ca era de contraccion salanal. poca 
capacidad del sector publico para generar empleos (como rcsultodo de L3 ..,enta de 
paraestatales), reducc1on del g.:isto publico en el area de -desarrollo social- (salud. 
segundad social. educación, v1y1enda. etc ) y el aumento en los rubros de defensa y 
pago de la deuda " 1 

La d1sm1nuc1on del gasto publico en el rubro de ·oesarrollo soc1a1· se 
fundamentaba por la creciente crisis de las finanzas pUblicas La medida implementada 
buscaba d1sm1nuir los gastos del Estado para lograr un equd1bno entre los ingresos y 
los egresos. Como cada vez hab1a menos ingresos por l.as políticas economicas 
restnct1vas implementadas. el Est.:Jdo dcb1a gastar menos en esta área 

Para contrarrestar esta crisis on las fman~as pUbl1c.as, Miguel do la Madnd 
(1982-1988) impulsa una política presupuesta! d1ng1da a las areas de oducac16n. salud 
y segundad social Esta politica tenia como base la descentral1:!ac1on. la sücton.zac1on 
y la modem1zac1ón adm1nrstrativa. cuyos Objetivos eran aumentar l.:i product1v1dad y 
racionalizar el uso de recursos escasos 

P.:ira dar1e marc:o legal al proyecto de desccntra!1Z.:JC1ón se rcronnó el articulo 
cuarto Const1tuc1on.::tl. en er que se 1ntroduJO como garantía el derecho a la protección 
de la salud y se sentaron ras bases para ra d1stnbuc1on de competencias entre la 
Federación (normat1v1dad) y los estados (operat1,.,1dad) En agosto de 1983. por decreto 
presidencial. se establecieron los sistemas estatales de salud que se suponian 
contnbuirian a mcJorar los servicios de la poblacion nb1erta La descentralLzac16n 
buscaba terminar con el sistema centralista de los sistemas pUb!1cos con el fin de 
combatir 1nefic1enc1as e 1nequ1dades y reducir Jos altos costos de la burocracia 
centralizada 

eo Rueda Pereuo. ls.ab~l •Los. n•s.t..traóos ª*~ /J pollf1ca ttconórrlJca do 1988-199-1-~g Tr3t'a,9 y 

"1e~o;~;~•ad:;~:~ ~~~;;~~e~~~ c::o3m,~~~e~ ~~.~~.i~o:~" I~ deud<t atis.orllfa cada .... ~ una mayor proporción 
de la riqueza total generada en el pals crec1end1J del 3 :;5 al 1i'% d~I P!B en t-1 periodo 19B0-1;a7 L~ 
c;:ontrapanida fue la reducc•On del PIB para el gas.to r.oc1al. que pa'!i.O del 9 1% en 1982. a sólo"' 9% en 
1988 Zanate. Ricardo. •Gas.fo Sooal on MO-'•CO ¿sacnf1c1os cornp<>tnsiJdos?• P<!.,..•o;ta i::.-oro1',....frt lntorl"T"la. 
México. Ed Facultad de Ecoroorr.ia UrJAM :"~o ~:'O ago-.!u 19'JJ p 47 
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Como planteamiento en abstracto resultaba atractivo. el que los estados 
tuvieran mayor poder de decisión y control en las pc:1t1cas y que a la vez contaran con 
el financaam1ento sur1c1ente para 1mpleman:arlas y para promover también la rorm.::ic1on 
del personal de la salud Sin embargo. segun un lnrorme Interno de la Secretaria de 
Salude2 ·e1 proceso no se tradu¡o en un au1ent1co mane;o autónomo de los recursos. 
los costos adm1n1stra!1.,,,os so ela.,,,aron y se reg1s1ro des=.abasto en las cl1n1c.:Js· Solo 
llegó a instrumentarse en doce estados y cstu"'º suspendida hasta ahora. que el 
gobierno de Ernesto Zeddlo intenta revi.,,,1r1a como parte de su Programa Sectorial el 
cual se vera más adelante 

Algunos de los problemas a los que se enfrento la dcscenuaJ1zac:ón fueron 1!3 

• Fue una dec1s10n decretada unilateralmente por el E;ccutJvo y su 1nstrument:1ción 
resultó vertical y antidemocratrca No se contcmp1:1ron los mecanrsmos de 
red1stnbuc1ón real de poder do dec1s1on sobre los programas entro ros involucrados 
en los servicios. a saber. las instancias loca!es de gobierno. los usuanos y los 
traba1adore s 

• No hubo una adecuada preparac1cn tDcn1ca. lo que redundo on ocasiones en el 
virtual colapso de los serv1c1os. part1cu1arrnen:e on !o relacionado con la integración 
de los programas .,,,ert1ca/es y de los ser,.,1cJos del 1.•.1sS-Cop!:1mar a los s,stemas 
estatales 

• Los recursos transferidos a los n1·,...eles estatal y mun1c1pal antes que incrementar la 
eficienCJa 1nst1tucion:1! 1end1eron a ser ut.l,:;:ados a la d1screc1on de gn..:pos locales de 
poder. 

La sectonzación bw-scaba integrar los diferentes ser. 1.::1os de! Sector Sai1Jd y 
lograr la racionallzac1ón de Jos mismos Pi3ra e1:0 se creo en 1984 el S.stema Nacional 
de Salud (SNS), que buscaba terminar con /:1 dupl1cac1on de func1cnes y progra:n:.Js de 
las diversas 1nst1tuc1ones de este sector Dentro de este s.stema existen tres 
subsistemas &o1 

1. El subsistema de segundad social, Que continúa con su estruc!ura centrair:;:ada. se 
financía con cuotas obrero-patronales y una aportac1on esta~al decreciente en los 
últimos af'los,&5 es de acceso selectivo cond1c1onado al sector de los traba.iadores 
asalanados; y ofrece serv1c1os -gratwtos al momento de usarios- preventi.,,,os. cur.:it1vos 
de los tres niveles de a:enc1on y do rehabd1:ac1on Est.:l destinado p:1ra los contingentes 
organizados de los asaranados 

2. El $usbistema de serv1c10s púb/Jcos de ·población abierta'" esta en proceso de 
descentralizac16n; se financia esenc1almen!e con Jos impuestos. prestamos y cuotas 
pagadas al momenlo de usar fas servicios. es. en pnnc1p10, de acceso !Jbre pero en los 
hechos lo usa la población exclu1d:1 de los otros dos subsistemas; y ofrece servicios 

1!12 ~Mbx1c:o. e marzo iG9!3 p 13 A 

83 Laurel/. Asa Cris11na. op CJt p 22 
S4 Esta d1v1s16n del sistema nacional ae saJu~ existe ac~ua!rnente 
65 Laurell. Asa Cristina. op c1t p 1C 
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preventJvos y curat1YOS del pnmer n1Yel -cobrando cuotas de recuperación del sorviCJo
careco de un sistema reg1onal1z.:Jdo e integrado de los tres niveles de atención &t!1 

3. El susb1stema pnvado. so f1nanc1a con et pago por el servicio proporcionado, es de 
acceso abierto para quien pueda pag.:::u. y ofrece ser.naos curallvos de los tres nrveres 
pagados por el usuano o su seguro pn ... ad o en el momento de usarse 

La formacion del Sistema f'Jaciona/ de Salud. en 1,;ez de representar un paso 
hacia la futura 1ntegrac1on do un Serv1c10 Un1co de Salud con acceso un1vers.'.l/, 
sign1tlc6 la separacion def1nit1""a le!)af. fm,:H1c1er.:1 y funciona/ de Jos tres subsistemas 87 

El acceso a c.ada subs,s:L·rna depende Cl'c- Ja r..apac.dad económica de la 
poblacion Los usuanos con mayor capacidad economica son Jos quo pueden acceder 
a los scn.ncios pnwados y la pobfd.::•Gn du mas b."J1os recur~os solicita el sen.nc10 al 
subsistema de servicios publ1cos Hde pobJacion ab•ürta·. el cual cuenta cada vez con 
menos presupuesto gubernamental. lo qu~ oc:-is1ona que f.d serv1c10 Que se ofrece sea 
menos eficiente. adem;:is de que solo se gar.:Jn!1:!a la atención pnmana srn poder 
proporCJonar servicios del segundo y tercer ni"'cl a todos lo que los requieren 

En lo que respec!.:J al presupuesto vemos que en el penado de 1982-1988. el 
sector salud tuvo un recone el cual ba1u del 4 /<>/o al 2 7o/o El rezago del gasto en salud 
respecto a /a recomendac1on de la Org;:ini..-.:::ic1cn Mund•.:JI de la Salud (OMS) -5% del 
PIB- baJó del 1 9 a 1 5q.g En ro que se refaHe al gasto de inversión. también es 
preocupante la baja que ha tenido este renglón En 1983 c.a:¡ó 75c,.o sin ninguna 
recuperación p.:ira 19e6 &';! La restncc1on en esto aspecto no solo 1mp1d1ó la expansión 
de los sel"\1'1c1os smo que ademas provocó un detenoro continuo 

Hasta aqui hemos hecho una rap1da revrs1on del periodo de M•guel de la 
Madnd Las pol1!1cas economicas y 50CJ.:l;es 1mplemen!ad.:Js durante su gobierno han 
seguido los postulados de fo que hoy se conoce corno ·pol1!1C..".lS neol1bera1e:;.· las 
cuales a partir de la cns1s cap1tal1sta de los 70 s CLle~~,on3n el func1on<Jmrento del 
Estado de Bienestar. y postut.:in /a c..:Jpac1dL!d de r.:i 1rnc1a!Jva pnv..".lda y el mercado para 
resolver la cns1s econom1ca 

En cuanto a la pol1!1ca social .ras estrategias neol1berales plantean alcanzar el 
b1Gnestar social estimulando las acciones de la f.:im1!.a. la comunidad y los servicios 
privados El Estado solo debe ac:uar cuando estos actores fallan y su pape/ se reduce 
a través de la pnvat1z.ac1on de l.:i producc1on de scr..·1cios. el recorte del gasto social 
eliminando programas y reduciendo benef1c1os. la focal1zac1on del gasto. o sea. 
denvándolo a Jos grupos mas pobres, y la dcscentra/Jzac1on de los ser..-1cios haaa el 
nrvel local 

&S El •ector salud esla ª"''ª'do en 3 n1 ... t<Jt-s El Primero ofrece los se,.....1c1os da m•d•Crt"HI gtrr.erar. el 
Segundo. ofrece las espec1a/,aaocs y s1...tiespt1c1a:1da:;1es d~ crrugla general. ped1d:ria. otistetnc1a. medicina 
lntet"na, cnalmologia traumatolo::;la ortope<!•a y ci.,.rn1a!olog1a el Tercero. cuenta con mayor tecnologi• 
médica para ser c:apaz de otrr:<:er los servtt:•os del resto ae las ::.utlespec1al1dildes 
87 lblC/ p 16. 
as Laurel!. Asa Cristina ·¿a poli:1ca social ~n la c:ns..s una aJrurn<JrnNJ para 81 SHCfor sa1.,d·. México. Ed 
Fundación Fr1odr1ch Et.•.•11. 1::.~1 p p 18-20 
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Pasaremos ahora a descnb1r el sexenio de Carlos Satrnas de Gortan í1988· 
1994). el cual continuo con la 1mplementac1on de este proyecto neo/Ibera! 

Durante el gobierno sal1ni~aa. se habla con mayor énfasrs de la necesidad de 
concretar una reforma del Est.:ido y Mmodernr.::ar- a ,._1ex1co en lo economice, lo politice 
y Jo social con el ob¡et1·10 de poder insertarse y competJr 1nfernac1onalmcn1e 

El discurso y las acciones gubernamentales se 1mp!on1entaban a nombre de la 
'"modemizac16n- So aceleraron carnb1os en las d1f~rentes áreas con el r1n de alcanzar 
mayores niveles de salud. educac.on. JUSt1cia y bwn..:~st.:ir soc1.:J! So buscaba que el 
país y sus 1nstituc1onos. vieran fort:itec1dos sus pnnc1p1os do nac1onahsmo. soberania, 
vida democrática y ¡us!:c1a socw/ Esta Mmodem1.::ac16nM. s.e docia. obedecia a los 
recursos, necesidades y pos:bd1d.:ides propi.::::is e¡,, 

Como parte do est.:i .. modern1zac1ón .. .:-n lo concern1onte al área soc1al. el 
gob1emo sal1n1st.::J so plün!t-o como el e¡e pnncip.31 de J.:J po:•l•ca social el Programa 
NaClonal de So11d:ir1dad (P.-.,,c.·.:.·.:,:.>LJ L.:1 1deo.'og1a que d.:J!:J.3 sustento a este programa 
fue denornm.::tda ··L1ber.:Jl1smo Socia!". que pl.:1nteaba un.:i nuewa rcl.::ic;on ae poder y de 
acción entre Es:ado y scc1t·dad 

Se buscaba así resoJ,.er t.:::i deuda social que se tenia con Ja pobJac10n desde la 
década pasada. 1mpuls.Jndo este pro'.]r.:::irr..:i a travt"S de promo11er la part1c1pac1on 
actJva de las propias comunidades Al 1nic10 C'e este sc>o e ni o so reconoc1a que la 
pobreza y la extrerna pobreza habran crecido aceleradamente durante les ochenta El 
Consejo ConsuJ:1vo del f'ROt.;.soL c.a!culo cerca de 40 m~l 1 ones do me.11.•canos en la 
pobreza, incJuyendo '17 mJ//ones en /a extrc~ma pobre~a 

Canos Salinas afirmo que el rRor.~-.~,~t.. nac10 para construir un piso social 
básico para todo mexicano Ahora construye, ademas, un segundo prso. el de la 
producción y el empleo. para generar opciones de desarrollo económico" W() 

Su 1mplernentacion cons1s110 en crear Com1!~s de Sol1dan:iad en las 
comunidades y trabajar en tres vertientes bienestar soci<:1I. producción y desarrollo 
regional. El presupuesto destrnado para 1989 correspond10 al O 3~<::.,, del PJB. y en 
1992 representaba el 0.69% del PIB. presupuesto ba¡o para poder prcpO!'C1onar salud. 
educación, vrv1enda. al1mentac1on. empleo a Ja poblacion pobre del pa1s s.i 

Los programas de empleo er.::in el dC -cred1!0 a la p.:::itabra" d1ng1do a aquellos 
campesinos que fueron clasd1cados corno .. no su1ctos de credito" por Banrt.Jral y el 
Banco EJidal. el programa dú "Capacitación obrcr;::J" y el de "Empresas Pronaso! .. que 
creó un total de 42.000 empJeos frente a un def1c1: de 9 n111Jones ><::.-La asignación del 
presupuesto de estos programas provenia de la d1sm1nuc1on de olros rubros El gasto 
se reestructuró med1anle la reas1gnac1on de recursos oe sectores trad1c1onatmente 

8Q Narro Roble"S. ~'os~ -!_a Sff'J•undad soc"-'' rno.,car·a en !e:; .:i bares ~u/ 5.;1.J .'<'..• r ,.,_1e,.,co Ed FCE. 1993 

fJoP L~~-,~~I. A$a Cr1">t•na MLB cuf..•Sl1ón soc1<Jf n10.,c.7nJ y ... """'ª:"-• en /J polll1CR ~~C·d'- Q.,.._,,st.7 Coyuntyra 
An:t!•s1S y D"'bntf" de la R .. ·,..olu_2ón QP,....,O::'''\! ca. 1.~é><1c.o ~~a 44145. er.ero-febrero 1994. p 37 
Dl Becerra. Laura ~Prog .. Ol'TUJ l'.J.:iCJon~I ao Sol,dandad ,.,1 dU'..:Jffü.J.o SOChll T las ONG s en Má••co Un• 
m'rada crlt1caMen l.i p,., <;.~'J Pc!:,,r.-:.:i urt'ana y de"S.'IH•, (; .-·~rgt.•r.!ma A,..,o 4 ~~o r. Abril 1995 p 77 
P2 Laurell. Asa Cns:.na. cp ot p p 38-33 
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favorecidos. como segundad social. a otros emurgentes que buscaban atender rran1as 
soaales marginaros ,,,.3 

Sin embargo. el PRONASOL, era un programa que foc.:ilizaba sus recursos a la 
pobtac1on más pobre Er.:i un fondo de 1nvers1on social recomendado por el Banco 
Mundial con10 \11a de combate a l.:i pobreza Era una medida do compensac10n que 
trató de atenuar el impacto de la pol1t1c.a economic.:""t do ajuste No so proponía 
contnbu1r a la cro.:ic1on de empleos. n1 a dar los apoyos necesanos a la peque"ª y 
mediana empresa para 1ncent1var la produccion. :!.e buscab<J atender a los sectores 
populares de más b.:lJOS ingresos afectados por las p0Jit1cas do a1uste 

No era una pol.tica de desarrollo soc1JI. er.::in medidas puntuales Se sustituia la 
polit1ca soc1..:il basadJ en la nocion de Jos derechos suc13:es con otra fincada en 
programas selectivos y descrcc1onal~s contra ta pobre;.".:a Su .:"1bandonaba por pana del 
Estado la responsab1hd:id de ser el p~1nc1p:il financ1.::idor y or:Flrnzador do la protección 
y serv1c1os sociales Se at1end1an usi los ctecto'j y no L:is caus.:is du la pobreza 

El aumento de la pobreza. era y es visto por el gobierno. corno el resultado de 
la cnsis econom1ca y no como un cfucto de la po!1t1c.:i econOrT'1ca nco!rbera! Se eluden 
los problemas de fondo del empobrecin1icnto de Jos trJb.:t¡.:tdores. Que son el no 
contemplar la recupcrac1on salan.:il y la ampliac1on del cmpieo 

El salano y el empleo son dos elen1e-ntos esenciales Cle la pol1tica social y del 
sistema de segundad social que pretenden impulsar una rn.::iyor Justicia social y 
me¡ores n1vel~s de bienestar que significan ascguri.lr la sat1sf.:icc1on de las necesidades 
esenciales de todos Preocupa que la estrategica de choque y contens1ón salanal 
impulsada desde 198~. opera direct;Jmente en con1radicc1ón con estos Ot:.JeliYCS Así 
vemos como estos dos elementos. saJano y empleo fueron abandonados también 
durante este sexenio 

1. Caída salanal los sa!anos rn1nimos sufneron una reduccion casi 1ninterrump1da a lo 
largo de 11 años desde que se 1n1c10 et modelo neol1bera:. hasta representar en 1993 
menos de la mitad (47 5~·;,) del poder adqu1s1t1vo que tenían en 1982 Los saranes 
manufactureros perdieron el 38 3".'u de 5u poder adq1_.is1!1'.o entre 1i;::1a:?.-1988. son 
19 4% 1nfenores a 198::? ~ 

2. Abandono en la po11:ica de generación o protección do/ en7p/eo hubo un desplome 
en el empleo entre 1983-1 Q')2. en el con¡unto de la economía mexicana sólo se 
crearon 2 O millones de empleos remunerados. cada año buscaban trab<J¡o entre O 9 y 
1.1 millones de JOVenes dcm3nd.::intL·S de empleo. en !os ochenta y 1 2 millones de 
Jóvenes en los años noventa De este modo 10 4 mi\'.ones de JO-..;enes no encontraron 
empleos remunerados en este L3pso. lo que ocasiona entre otros fenomenos, la 
migración y el sub-empleo,...._, 

gJ Moreno. Pedro op CJt p € 1 
9-t Calva . .José Lwrs ·crnpr.,o r' rhsfnt~1JCJc")n dul mgr"'~o·. R,....,..,..,,., Tr,'lt-;"1'"' y Q~rnacr<tcr!L.ti.9..r. Mé:a.1co. No 
19 Af\o 4. 1995 f:' p 31.:¡.37 
~Calva . .José L•_,·~ op c;t p 37 
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Caracteristicas de la pol1t1ca económica de aJUSte 

Para reducir la 1nflac16n se continuó con la contcno6n salarial. 
Penetraoón masiva de la in .... er~1on extran1era. con la modalidad de la 1nvers16n en 
cartera en el mercado de \i<Jlores No hubo 1nvers1on en areas productivas. 
Re1nsercion subordinada at mercado 1nternaCJonal que culminó con la t1nna del 
Tratado de Ubre Comercio (TLC) entre ~ .. 1o?x1co. Estados Unidos y Canadá 
La base de /a compet1:1v1dad 1n1emac1onal mexrcana es el ba¡o costo de la fuerza 
de trabó'..lJO que ha sido rn.:intcn1do con el control salarial 

Las consecuencias fueron ~ 

• Finanzas públicas endc-udad;:is que obligaron al dO~v•o de recursos necesanos para 
recuperar el crec1n11enro econom1co Se pnor1.::o paQar por el servicio de la deuda y 
la propia deuda 11 '" 

• Carteras vencidas de ros pequeños y medianos agncultorAs 
• Pequeñas y med1Jnas ernprcs.:::is con prob'cm3s de f1nanc1.:.trn1ento de liquidez. 

Obigaba al despido y cierro de !.:is mismas 
• Economia incapaz de generar empico. con un dcofrc.t de mas do 10 millones de 

trabaJOS y Que enfrenta una dem;:inda :.inual Ce por lo menos. 1 2 millones de 
empleos 

• Economía abierta incapaz en SL.:S ac!•..Ja!~s n1velcs de dcs.:irrollo de competir con 
economías desarrollad.:ts 

• Creciente concentrac1on de la nque;::a. como lo m-..it:t!:tra la Encue~ta Nacional de 
Ingresos-Gasto de los Hog.:tros reali.~.:ld.3 por INEGI en "l 'Ci92 que anota que en ese 
ar"lo aproximadamente 8 5 m.llones de hüb1tQn!es m.-1s neos del pais d1spus1eron de 
un monto de recursc5 .:'3 6 veces supensr al que correspond.o al 1 O~O de los 
habitantes más pobres. mientras que en 1994 esa diferencia fue de 19 veces 
De acuerdo con el Informe del Banco lnteramenc.ano de Desarrollo (BID), el 
producto por habitante en Me...:1co en 1993 fue 6 SC:'S 1nfencr al <Jlcan;!ado en 1980 

Como dice el Or José Luis Cal·.ra. la ·erevac1on del bienestar socwl es fin 
esenc.tal de toda política econom1c.:i ccrteri'..1" J3 wctLlal pol1t1ca economica no ha 
contnbu1do a mejorar los niveles de v1du de Jos rnex;canos. nr a dar una d1stnbuc16n 
justa del ingreso nacional 

Volviendo a la poli!1ca soc:.'.:ll tenernos que un pnmcr aspecto que marca su 
viraje fue su focal1zac1ón hac1.:t los sectores m.:is pobres. de1..'.lndo a un lado el princ1pro 
de universalidad. Un segundo aspecto. fue el recorte del gasto social que llegó a su 
punto más bajo en 1988, para luego tener una len!a recuperac1on pero sin alcanzar los 
niveles de 1982.aR La d1soruc1ón de la polit1ca social no se b.:isa en la desapanc1ón de 
las inst1tuc1ones de bienestar soc1<3I sino en c-1 retiro gradual de apoyos financieros 

lillO Morales . .Jos.erina •EJ saldo oconónw:o s:.. •• ms/d-. !:!~;:-.:_::_•-._!__:__it.:_~'L.LQ-::::;~ .. .;1S_'.'l-1::!_'li' 'A(·,.1::;0 No 13. 
A~o 4. 1995. ;i p JD<n 
liiil7 La deuda elf"!<o"rna dt."f :S.•~Ctc;r ¡::: .... t..11'""fl ,1.~ir·cr·?·~ t'.1•·1 • nJ: -.:~~:.?e: .i ·;"':. d" ªJ~r.!a de 19<;4 de 81. CO.J::? 
millones de dó1<1res a 85. ~20 2 m1l:anc:s. a D'"~Jr oe que curan~ ... c:.!e ~( r1odc :.e transfirieron a: e...:tenor 
80,371, 7 mdd por amort1.Zac10n C!e d•cl",a deudd R;,t,r...1 Peoro. ls;:ibt:..i. ~Los rusultaCo5 d8 la p0Ht1ca 
econ6m1ca ao 198& r;;-1.1- ~--'-.~~!.:..~y:-.1 Hoy Múll•Co no :<3 Al'lo 4. 1995. p p 9-io 
&6 Laurell. A~a Cflst1nJ op r.;r• p 40 
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gubemamentales para que lns 1nst1tuc1ones se mantengan y dependan cada voz más 
de fondos pnvados w 

En lo que se refiere a la st;Jgundad soc1.:il on el Plan NacJon;il de Desarrollo 
1989-1994 se presentaron las cstra!t..'a1as gcncr.:t!es de este rubro me1orar la calidad 
del serv1c10. atenuar las des1gu.::i!o.:sdes sociales. n1odem1~.:ir el sistema de salud, y 
descentrafl.::.ar y consolid.:ir la coord1n.::lc1ón de sus scr ... 1cms. asimismo se consideraba 
como pnondad especral la atenc1on a las :::onas n1arg1nad.::is, urbanas y rurales con 
h1nc.ap1ó en la atcnc1on pnman.::i a l.:i salud 100 

Sin emb.:irgo, las acciones 1n1pit!mcntadas no fueron precisamente acordes con 
las estrategias planteadas El Estado rcdu1o su aportación al seguro social de1ando su 
financiamiento, c.as1 exclus1van1ente a las cuotas obrero-patronales 101 Esta reducc.i6n 
del presupuesto se tradu¡o en un dctcnoro de las instituciones pUb/1cas (!MSS. 
ISSSTE. SSA) y en que se ernpeor.ciron las cond1c1oncs ba¡o las cuales se presta el 
servicio, existencia de una saturac1on de los servicios. desabastecimiento crónico de 
equipo y matenal curativo y quirurg1co hosp1talano. aunicnto de las carg3s del traba¡o 
del personal médico y p.:iramcd1co y c.a1dn pronunc1da de sus salanos reales 

Por otro lado. se 1n:c1an algunos cambios en el s1s!ema de segundad social, 
entre los cuales dest<:1can el establücim1ento del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) en 199210:' y la desconcentr.::icron de una parte de las cec1s1cnes y actividades 
operativas del IMSS a siete regiones a finales de 1994 io.l 

Se 1rnc1a as1 er proceso de pn ..... at1zac1on del s1s:cn1a de segundad social con la 
creación del SAR. al romper con uno de sus pr1nc1p1cs la ex1stenc1a de fondos 
comunes y su adm1n1stración púbi1ca por fondos 1nd1v1dua~es con adrn1n1strac1on 
pnvada (a traves de los bancos) 

En el SAR las aportaciones se van a cuentas pnvadas banc.anas a nombre de 
cada trabajador Se argumenta por parte del gobierno. que esta propuesta es un 
complemento a las pensiones de los lr<Jba1adores que se retiren y que les va ayudar a 
restituir la pérdida de su poder adqu1s1t1vo. sin embargo. este ahorro es minrmo, ya 
que como hemos menc1onado. est3 aportac:ion esta calculada con bnse en el salario 
mensual de cada traba¡.::idor y con t.-i-:; po!1t1ca de contenc1on s.:ilanal 1mp!ernentadas es 
muy baja 

En sus Ult1rnas declarac1on.:-~ Salinas de Gortan. scri.:iló que entre las refornias 
pendientes que de;.'.Jba su adm1n1str.:i:::1on era la de la Seguridad Social y la del Poder 
Judicial Estas reformas se han continuado en lo que Ucva de gestion el Presidente 
Ernesto Zed1Uo, con la aprob.::Jc1on de la Ley del Seguro Social que entrará en vigor en 
1997. Estas reformas scran ilnalc::.'.:ld.:ls mcis ampliamente en el capítulo 3. Junto con el 

lit9 Moreno. Pedro, op clf p 59 
100 PliJn N.'lCtOfliJI Ue Ot!O:.arro;;':) 1'Je!).1')~4 ~.~.'.,.•CO 
101 t.io hay que oh,1ú.:1r q.;c IJS C..;ct .... ~ ot:;r._·r:..o-patrona•es e-:.ftln !iou¡e~a'!> a lo s.Jtanos quot s.e perciben y 
éstos son cad<"J vu;! rr.ás ti.:i,o::> d...,:,,J:..o J :._. .. pol1!1cas d"' contenc•ón s211;;1r1a!, por lo Que estas cuotas 
también fueron tla¡as 

~~ ~;~:~:~\: FF·:~:,~;~ ';~~~~ .. ~c°o~~ 5d~~~~~~;~b:~9;e 1994 
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Programa de Reforma del Sector Salud, ya que son la base del trabaJO que se 
presenta_ 

A continuación haremos un brevo recomdo de lo que ha sido la pohtlca 
económica y la politJca social en lo que lleva de su sexenio 

En estos 2 ar'ios de gob1emo del Presidente Zed1llo ( 1994-2000). los 
lineamientos de la porit1ca económica continúan siendo los mismos. a pesar de que 
éstos fueron Jos causantes de Ja grave cns1s que cstLJ!ló en diciembre de 1994 Para la 
politica económica oficial. la cnsis es anual y no acumulati'.la. se ye el corto plazo y so 
olvida del pasado'°"' Se continUan con los c.ambros estructurales que abneron la 
economla y que la han deJado al libre 1uego de las f.,_¡erz.:is del mercado de cconornia 
abierta, lo cual ha profundizado el def1clt externo, generando un contexto do alta 
vulnerabilidad que ha culmrnado con la cns1s actual 

Para confirmar és:o. basta retomar los diltos quü presenta Tclesroro Nava 
Vázquez, (Profesor-Investigador de la UA~1. lzt.'..lp3l3pa) en su articulo RCns1s y 
endurecimiento del neol1beral1smo"' 

..... el proyecto neolrberal no C10 para mas de dos sexenio ( Miguel de la ~1adnd :f 
Car1os Salinas). se agotó y e .... idenc1a su 1n .... iabt!1d.3d 

La apertura económica 1nd1scnm1nada fomento <JCeler'3d3rnen!e todo tipo de 
importaciones. pero a la par no generó que, cuando menos. creciera., al mismo ntmo 
las exportaciones para evitar que el def1c1t comerci.:i! fuera creciente Lo que si provoco 
fue la quiebra de cientos de miles y medianas empresas que no pudieron compBt1r con 
las trasnac1onales que inundaron el mercado mexicano 

La entrada de caprta!es con los que se pretend10 financiar el déf1ci.t de la cuenta 
corriente, e impulsar la industnar1zación del pais. fue escnc1a\mcnte de recursos 
especulativos que ambaron por las altas tasas de enteres pero se coloc¡Jron a plazos 
muy cortos (Tesobonos) El gob:erno tuyo que pcCir un prcstamo a los Estados Unidos. 
de 20 mil millones de dólares para pagar esta deuda 

Para financiar su presupucst:::> el gobierno ha aumcn:ado er !VA del 10 al 15 por 
ciento, aumento a las precios de gasolina, gas. e!ectnc1d.:=td. transporte. tortilla. pera 
continúa la cantens16n salarial pcr d<:!baJO de la inflac1on y se ha p1ofundi.;:ado una 
concentración del 1ngre!'o. No existen polit1c.as 1ndust,..1a!E:s y ni cred1tic1as que 
promue ... an la producción y por ende la creación de empleos~ 

En Jo concerniente al empico ras consecuencias de esta cns1s son 

• Por cada 3 personas en edad y condición de traba1ar. sólo uno cuen!a con empleo 
formal y las otras dos sobrcv1Yen en la permanente bUsqueda de una plaza l..iboral, 
con ocupaciones temporales o en la economía informa/ 1 05 

f04 Ramlraz. Carlos •t987~19:1ó d~os d9 /<J poó,.. en:;.,,- .,.n Et Un•••""'-'11, México. 5 de nov1erntire de 
1996. p e 
105 ~ M6>oco, 12 Julio 1996 p 35 



• En 1995, como resultado del cierre do empresas denvado de la crisis fueron 
canceladas 850 md plazas laborales. de acuerdo con los indicadores del IMSS. Ese 
mismo a~o . 1.2 m11lones do personas quo se 1ntograron al mercado da trabajo no 
pudo hallar empleo f110 De acuerdo a datos del Conse10 Coordrnador Emprearial 
(CCE). 15 mil 600 empresas mex.icanas cerraron, a causa de la c.aida en el 
consumo antemo y por el 1ncromento de sus costos de operación. 1°" 

• Da B m1lloncs 283 m1 collzantes en el IMSS. 20 por ciento percibia un salario minimo 
en diciembre de 1995 En otras palabras. un millón 658 mil trabajadores ganaba 600 
pesos al mes Con esto ingreso una familia no tiene capaadad siquiera de consumar 
una canasta de productos bas1cos. apenas alcanza para pollo, pan, leehe, gas 
doméstico y cubnr los gastos de transporte 107 

La deuda externa pasó do 101.784 millones de dólares en 1988 a 178,625, 
millones de dólares en 1996, un aumento de 76% El pago del servicio de la deuda 
externa ut1/1z6 los recursos que so necesitaban para el desarrollo nacional 1 oe 

El tJpo de cambio -cuyas devaluac,ones pro·.rocan 1nfiación y empobreom1ento 
generalizado- pasó de 3 1 O pesos por dolar antes del error de diciembre de 1 994 a 
8.10 pesos en nov1embro de 1996. una devaluac1on de 161 3'Yo en apenas dos 
años de pol1t1cas de estabiJ1.zac1on 100 

En lo que se refiere a la 1ncorporac16n do los traba1adores al sistema de segundad 
sooal, éste fue muy d1narn1co en tos años 'GOs y "70s, con un crecimiento promedio 
anual de diez por ciento de los asegurados, baJÓ durante los ·aos a un promedio 
anual de aneo por ciento. para llegar a cero en los '90s Este estancamiento 
expresa Ja creciente incapacidad del proyecto neol1bcr;:il de croar bienestar social a 
partir del empleo, como resultado de sus efectos sobre Ja planta productiva y el 
abandono de toda politica de empleo 1 'º 

Para la polit1ca económica de Ernesto Zedilla. la causa de la cnsis desatada e;i 
diciembre de 1994, es el descuido de las ·vanab/es del ahorro doméstico- . segün 
su deciarac16n en Davos, Suiza en la sesión plenana dol Foro Económico Mundial 111 

Este d1agnóst1co tamb1en está planteado en el Plan Nacional de OP.sarrollo que 
dice ... -puede concluirse que :a JnSltf1c1enc1a del ahorro interno ha sido el elemento 
común y fundamental en las cns1s financieras qwe recurrenlemente ha vivido nuestro 
pais y la causa pnnc1pal del estancamiento económrc..o que nos ha aque1ado durante 
buena parte de las Ultimas dos decadas .. íPt.iD p i:J.ti Hay quP. crecer y desarrollarnos 
con sustento en el ahorro interno. ya quo el externo es especulativo y volátil. 

106 La Jornada. o~ clf p 35 
101 Ramircz. Cat1os. El Fon;,-,(:"1~Me•1co. 30 ¡1.11!0 de 1900. p 29 
108 Ram1re.z, Carlos. op crt. p 2!J 
fOlit lbKi 
110 Laurell. Asa Cristina ·La po.Jíl1ca sooiJ/ dul pacto posrovoluoonano y el v1ra¡a n8o/1berar en •H•c1• un• 
p0Ut1ca :social a!te:rnat1Ya-. Mo',xico Ed Fund.1c1ón Friudr1ch Ebert y el Instituto de Es1ud•OS de la 
Revolución Oemoc.rát1ca 19:.6 p :'O 
1 11 Zepeda Mario .J ·contrad1coones e,1ffu las polit1ctU d8 a¡u::do y 8Slab1úZaC16n• R~\lrsts M~mcna 
~. Mó..:1co. No 91. sept•cr!"ltHe 19%. p 22 
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Debido a que la falta del ahorro interno os el doterm1nante fundamental de la 
crisis econ6m1c.a. el gobiemo se propone reducir el consumo (baJar salarios) para 
incrementar el ahorro, y asi aumentar la 1nvers16n y, con ello, impulsar la rocuperac16n 
del crecimiento económico Con esta idea so JUStirrca la poht1ca de a1uste rece::.1va del 
salario. En otras palabras. se busca hacor dol ahorro interno la base fundamental del 
financiamiento del desarrollo nacional (Pt.;o p DJ¡ 

El gob1emo instrumenta la estrategia del creCJm1ento económico a través de la 
inversión y de la productrv1dad Para aumentar la 1nvers1ón se necositan recursos para 
financiarla y paf"a ello so dobo generar ahorro 1ntorno para f.!I crec.irruento y la 
generación de empleos y para depender menos del capital ex-terno y r1nanc1ar con 
recursos propios la 1nvcrs16n productiva ¡r:>!'JD p iJ9-i44J 

Sin embargo, existe una incongruencia entre los ob¡otivos del PND y las 
acoones emprendidas Mientras se pretendo la generac1on de empleos y 
remunerac1onos sufic1en1es, a través del crecimiento dinámico y sostenido (>·t•D i:"9-1J:J) 

se apile.a un prog:""ama do aiuste y estabil!zacion econom1ca recos1w·o. con saldos 
desastrosos on el salano y el empleo corno se munc1ono anteriormente 

El ahorro de corto plazo se pretende obtener con recursos provenientes de tres 
mecanismos t"eformas fiscales. con las rerorm.::is al sistema de segundad social ¡Pr~=i p 
141) y forzando al ahorro privado (P~•:J p ~4~ ¡ 

En lo que se refief"e al vinculo ahorro-segund3d social se apunta as1 hacia la 
privatización de los fondos colectivos financieros para el retiro üub.lac1ones y 
pensiones) del IMSS y del ISSSTE y de v11,11enda. y su traslado a los circuitos 
monetanos mediante su ind1v1dualiz.ac..1on en c:....icntas personales en la -bU'iqueda de su 
máxima rentabilidad-. 11 :::? 

Las cuotas del IMSS e ISSSTE. serian aproxim<:ldamento el 25% y serán 
restadas al financiamiento de esos organismos y d1ng1d.:is a la banca privada y estatal 
por medio de cuentas ind1v1duales Se termina asi con el pnncipio de reparto solldano y 
se pasa al pnnc1pio de ef1c1enc1a económica. competcnaa y do mercado 

Se calcula que en un periodo de 30 arios los recursos de las pensiones. 
administradas en las Afores representarán 60 por ciento del produc~o interno bruto 
(PIB), estos ahorros estaran concentrados en unos tres a cinco grupos financieros de 
los cuales habrá un porcentaje alto de 1nvers1on1stas e"tranjcros 1 ~3 

La propuesta del PND se orienta a la rent;;ibd1dad de los recursos fina:-ic1eros 
como eje fundamental y no ha resolver el problema social de los Jubilados y 
pensionados. es decir, que sus pensiones sean mós altas para que les permitan cubnr 
decorosamente sus necesidades bas1cas 

No hay que olvidar que la segundad soc:ai está basada en el mercado laboral 
fonnal y en la masa salanal. que sufren actualmente los erectos de las polit1cas 

1 12 Lópe.z Angel Carlas -La po:i~.::;.) S:?CJJ/ .,n el Fl.Jn ,•.-aoonal do Desarrollo". ~~~ 
México. No 74. onero--febraro. i(j'.::16 p i4 
113 El l=1r>anc11:ro Mé.-1t.o 22 J< • .n•o i 9J6 
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económicas de a1uste, y mientras éstos .sean bajos, los ingresos destinados a las 
instituciones do segundad social por consecueneta, serán también ba1os. tt .. 

Para analizar la tercera vía propuesta para generar ahorro interno, que se 
refiere al ahorro pnvado, es necesano tomar en cuenia las particularidades propias del 
ahorro rntemo en Mex1co 

Segün dalos del INEGI, Ja clase ba¡a. media y afta tJenen el siguiente patrón de 
ahorro· 1 ts 

clase social 

Clase ba a 50% 
Clase medra (30% 

Clase alta 20°/o) 

ahorro privado 
-1.6G9 248 

1,759.9?2~--------t 
13.205 550 

Como se muestra. el dosahorro del 50 por ciento más pobre de la pob/aC1ón es 
compensada por el ahorro de la c/.Jse media (el 30 por oento de la población) El Un1co 
ahorro que queda para rinanc1ar la mvers1on er de la clase alta 
Desafortunadamente, este ahorro esta en su mayor part~ deposi:ado fuera de Mex1co. 
en bancos extran1eros Se es11ma que el monto de C3P1tales fugados del país. ente 
1994-1995.fue entre 56 y 100 mil millones de dolares 116 

Otro factor a tomar en cuenta es que por la cns1s. también el ahor-ro de la clase 
media, ha ido d1sm1nuyendo Se esta as1 en un proceso de desahon-o Una encuesta 
publicada por el Drano Reforma. el 19 de 1unio de 19'.JS. reveb que el 83 por ciento de 
la población ya no ahorra. porque los ingresos son 1nsufic¡Ontes y porque. además. en 
el 38 por Ciento do los casos, tienen deud.::is ¿cómo espera el E1ecut1vo que la mayoria 
de la población pueda tener C.:!pacidad de ahorro? 

Un elemento mas que se suma al desahorro. es la transferencia de recursos al 
extenor para el pago de ra deuda exter-na y la gran concentr-ac1on de recursos en unas 
cuantas corporaciones que los cana!izan a 1nvers1ones espccular1vas en el s;stema de 
las finanzas mundiales relegando así las 1n..,crs1ones productivas 

De acuerdo al anál1s1s antenor. esta estrategia económica trae vanas 
reflexiones. en primer lugar. para los economistas critJcos del neoJ1bera/Jsmo. esta 
corresponde a un d1agnóst1co equi..,ocado, ya que se sostiene una polit1ca de SJUSte 

1 ' 4 AJ terminar 1996. s.1 no hay un riuc,,.o a¡usle sélllanar, Jos iogres.os mJn1mos. habrán perd•CIO otro 18 4% 
en su poder de compra. rir'Wel similar a los. que co!1zan en e.I rMsS. el cual su n•vel real es 12 5 % menor al 
de 1982 Cada pes.o pagac!o a lo~ mln1mos ser.1 oqL.1\o'a!enle a 24 centavos. de 1975 Los salanos medios 
roalos cayeron 13 4% on 1<:195 y en e-o;.te af\o retrocederán o:ro 1(.i%. y en cuanto al emph~ segun datos de 
Ja Concam1n hay un cróf•C•I ac ::''.J mdlont-~ c!l." pl~as. l.;1borall."5. Marc:O!i. Ch.1vn..!, ·0u:JJumbrado con su• 
/NOPIOS ospepsmos. Znd,flo ptc;1rc.btc1 una rnt-•¡oria oconórn1ca pff::;u al dÜfíclf do ;>O m11Jones dtt ernp/60s·. 

'it'S"~~~'~a B~~~~--:iu~~os._~ºa;~;~~: ::;;~~::o~ ro::urr,.nrus ~n AfuJCICO Un anaks;s critico con una prop11f!#sta•. 
México. Juho l9'J5. p ~ 25-26 
1 11SAup1n B1ch . .Juan. op Dt. p 27 
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recesivo que impacta negativamente en el principal componente de la demanda que es 
el consumo interno y por 10 tanto desalienta a /a 1nvcrs1on productiva No existe 
producción. lo que obliga a despedir a mas gente (aumenta el desempleo). con los 
bajos salarios el poder adqu1sit1vo tamb1en es ba10. no hay demanda do bienes por 
parte de la población, s1 producen más ras empresas se queda en el mercado. y s1 no 
hay ventas, quiebran las empresas , esto es. se esta en un circulo vlClOSO de la 
depresión económ1c.a 

Con la contenc1on s.:tL.:inal. el gobierno busca controlar la 1nfJ:ic16n Es necesano 
que Jos salanos de1en de ser uno de los 1nstí\Jmentos para controlar Ja rnfl.:ic1on "i" que 
éstos se fi1en por arriba de la misma. para que aumente el poder adqu1s1!1vo de la 
población y sea una forma de reactivar la econom1.<J 

Por otro lado. la propuesta de ahorro forzoso v1a la secund.:id soc1.:il impulsa, 
como ya menCJonamos. la pnvat;.:=ac1on diE!'I srstcma de segundad social. el cual será 
analizado con mas detalle en el Cap1!ufo 3 

El ahorro aumenta conforme se incrementa el ingreso por eso es nccesano 
implementar una pol1t1ca de Qeneración de empleos, ingresos y sal.3nos crcc1cnttos que 
restituyan en pnmera instancia. su capacidad adqu1s1t1va. y postenorrnentü el ahorro 
recibiria un estimulo 

El ahorro no necesanamente se convierta en 1nvors1ón. es decir, como asegurar 
que se invierta en actividades productivas y no especulatn.1as o que se destine al pago 
de la deuda externa, que siempre ha sido una pnondad para lo5 gobiernos En este 
sentido, Ricardo Garcia Sainz, quren fuera director del IMSS. en una entrevista 
publicada por el penód1co El Financiero el 22 de Junio de 1995, enfatiza que ~no 
habrá ahorro interno porque sólo se trata de una transferencia de recursos. la base de 
cotización modificada (25 ar"los) no garantizara ninguna pens1on supenor en recursos a 
la que existe actualmente: e/ desarrollo nacional quedara sólo como concepto porque 
los recursos de las Admrn1stradoras do Fondos para ef Retiro (Afores) se u!d1.zaran en 
inversiones de alto r~nd1m1ento y para tecnologia de punta que soro despla::aran mono 
de obra·. 

Se busca r-¡o depender de los caprtales extemos por ser volatdes y pnvdeg1ar la 
especulación, sin embargo, el maneJO de las pensiones por parte de las Afores. 
porcentaje estará en manos de capital extran¡ero, que precisamente 1n ... crt1ra 
instrumentos financie,..os sin destinar el dinero a la 1nvers1on productiva 

Tenemos asi que la estrategia económica y social zed11l1sta. no presenta un 
cambio de los dos sexemos anteriores. que han acumulado y profundizado la cns1s 
económica por la aue atravresa el pais, pur el contrano, es una cont1nuac1ón del 
proyecto neoliberal impulsado desde el gobierno de Miguel de la Madrid 

Este proyecto neoliberal ha traido con10 consecuencia un dotenoro cada vez 
mayor en las condiciones de v,da de la pc-brac1ón. la cual so h;;i visto desplazada de los 
sistemas de producción Los progr."lrn.3s de a.Jus:c est.-ucural soro hun cuidado las 
variables macroeconómicas, que como veremos m.:ls adelante se inscriben en los 
programas que promueven /os organismos financieros in1emac1onales como son el 
Banco Mundial y el Fondo Mone!ano fntern.:JC1onor pnr.:i ros paises en desarrollo 
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2.8 la gfoballzaclón como forma de reestrucruraclóo mundial 

Los acontecim1entos econom1cos. sociales y politicos por los que ha pasado 
México y que han sido bruYementn dt?scnlos. no pueden \olerse en forma aislada. 
responden a situaciones intemac1onaJes Nuestro país no vive al margen de lo que 
sucede en el resto del mundo 

En Jos últJmos dos decenros. el panorama mundial se ha distinguido por sus 
aceleradas y profundas transforrnJ.::1ones. las cuales han estado marcadas por dos 
acontecam1entos 

A) Por un lado, la pers1stenc1a del lento crecirn1ento oconóni1co en la mayor parte de 
Jos paises cap1tal1stas, desde la dccada de los setenta. causado por las cns1s 
econ6m1cas que genera el propio srstema. y que para los gobiernos el causante de 
esta recesión economica es la 1n!on ... enc1on del Est.Jdo en la e('.:onomia. por su excesiva 
intervencion en la produccion de bienes y ser,11c1os. que ha generado graves dáf1c1t 
fiscales 

Esta s1tuac1on ha puesto en cuest1onarn1en10 el p.:tper dül Estaco de 81encslar y 
la necesidad de reducir su part1c1pacicn en J.3 econon11a y postufan que 

=::i.Ya se terminó la epoca en que los gobcen1os 5.0fl los protectores de la sociedad y los 
que resuelven sus problemas economicos 

=::i.La empresa pnvada es la Unte.a que puede generar y d1stnbwr nqueza 

=:>Para que ésto sea posible, los gob1emos deben reducir el número de burócratas, 
vender las empresas que administran. y cqu111brar las frnanzas pUb/Jcas con 
diferentes medidas frscales Se deben abrir las fronter.:ls al libre comercio. 

B) El dern.;mbe de las economías del llamado ·sac1.:Jllsmo real·. que puso fin a la 
alternativa posible del comunismo como siswma y orden geopolitrco. trayendo consigo 
un reacomodo entre las grundcs potencias La ideología deJ:l de ser el factor que 
divide o une a las naciones. ahora es eJ pragrn.3!1srr10 comercial el que delern1ina el 
tipo de alianzas 1ntemac1onales 

Es:as dos situaciones h.:in dado una cns1s de los p.:ir.:Jd1gmas teóncos, 
intemacionallzándola 1 17 

Se ha favorecido y promovido el desarrollo do las tesis neoclásicas. 
comünmente llamadas neollberales. que dictan hcy las transformaciones en la 
economia mundial. rad1ca/1zadas en pos1c1ones ant1estatales. pero que no solamente 
es un pensamienlo económico sino una cosmov1s1ón conservadora de la realidad Sus 
teóricos: Fukuyama 11 ª. Noz1k. Fnedrn<Jn. promueven fa 1nstalac16n del J1b~e mercado, 

tt 7 Soto. Ernesto ·c1obo:J11:Bc::1:.n uconornf<J }• pro1·Hclo nooJ1t:.ur.V .,,, M..tuco· Mé•1co. EC: UA/_.. 
Xoch1m1lco, 1995 p 7 
1 18 Franc1s Fi..kuyama. qu1t.n "" 1';/~1 fu.:ril el nurnuro C:os de ta oficina de planeac1ón del departamento 
de Estado norteamur1cano. es QU<l.O S.•~temat.:.a e~te p.,nsa,..-,1 .. ,,lo nuol1ber.:JI y to formula como la detensa 
de la res1s del fin del confl•cto 1ú't:alo9•co y d•~ 1;:1 unr,,...,rs.Jl1:.ac16n di& l.i democracia 1.bura/ occ1donla/ cerno 
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que por si solo eliminará las di,erenc1as sociales y econom1cas. además de que abnra 
et progreso do las nac,ones Proclaman al neo1ibcral1smo como esencia y cond1c1ón de 
la globalizaci6n que busca salir de la crisis econorruca en la que so encuentran sumda 
la economia cap1t::illsta mundial 11 • 

En esta cosmov1s16n conservadora que postul.:in los neol1berales se promueven 
cambios a nivel económico. polit1co y soc1<JI 

a) Nrvel econórnico 

So busca configurar una nueva cstrue!urac1ón económ1c.a con el fin de implantar 
·un nuevo orden mund1a1· Una nueva organ1zacion económ1c.a. productiva, comercial y 
financiera que marca el 1rncio de una nueva fase del capitalismo y de la hegcrncnia 
mundial, denominada global1zac16n 

La global1zac16n es Ja man1fest<Jc1ón de una creciente interdependencia entre 
las naciones como resultado del desarrollo del comercio 1nternac1onal y la 
lntemacionallzac16n de las finanzas y el fluJO do capital Ha c.ambwdo el 1ntercamb10 
económico entre los paises. antes eran mercanci2s. ahora c..'"3da vez más son c.::ip1tares 
Oesempeflan un papel deterTTL1nante las corporaciones mu!t1nac1onales y la de Jos 
capitales a través del sistema financiero 1 ;'O 

En este proceso la econom1a se acompaña de un desarrollo técnico acelerado 
que ha dado cambios profundos. el polo de las act1 ..-1dadcs productivas se ha 
desplazado y ahora es ocupado por las que han surgido con los avances de la 
tecnología, tales como la inforrn3t1ca. la robotrca. la e!ectrornca. las 
telecomun1c.aciones, la b1otecnologia Estas actrv1dades so ubican pnnc.pa~rncnte en 
los paises más desarrollados. en donde se da una competenc:a pcr rnonopo1,zar los 
progresos técnicos y obtener el control de los mercados 

Esta competenc;a económica mas que promover rerociones comerciales 
equitativas. de no 1ntervenc16n, de promooon de 1ust1c1a soci.::JI mtern:clc1onat. se esta 
traduciendo en la formación de bloques económicos donde existe un pais hegemónico 
Estos bloques sun- Comunidad Eccn6m1c..a Europea. Coop~rac1ón Económica de Asia 
y Pacifico y el Tratado de Libre Comercio con Arnenca del Norte. los -=.uales ~eran 
descritos en un inciso más adelante 

Esta nueva fonna de integración mundial no resuelve n1 elimina el intcrcamb•o 
des!gual entre paises. regiones o s~ctores. sino que to reformula Así podemos ver que 
esta subordinación entre paises se man1f1esta y se r.a 1ntens1f1cado en el proceso de 
·deslocalización·. de las actividades productivas La deslocall;:ac1ón implica la 
separación del s1t10 de producción o de transformación de las mercancías del lugar 

la forma finar de gotuerno humano Es una 1nqueorar->tac:e vocto•1a ele• 1.oeral1!orTIO pa!lt1co 'f econOm1co 
Fernéndez. David ·o.agnóstico ael escenano intl':lrnaCJonar en -inci•cadorcs de la modErrn..zac•On 
mexicana·. México. Ed Centra de Refle .. 1ón y Acc•Cn Social. 1992. p 35 
111iil De la Pena. Sergio ·1,fund1alaa0Cn conrra neot1t::;eral1srno· en R .. v1:;!111 r-'"""'º~· Mextco. No 68, Juho 
1994. p 7 
120 Revuenas Andrea ·GlotJajzac.ién ; rt1-;1cna11z<Jc1ón et C.3.$0 de 1.1tf1,,.co· P.~ex:ca Ed UAf.~-Xoch1m11co 

1995, p. 104. 
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donde se consumen Se trata de fabricar donde sea menos caro y de vender donde 
haya mas capacidad de compra 

Las trasnac1onales 1 :: 1 instalan 1ndustnas maquifadoras en paises 
subdesrroUados. con el fin de aprovechar fa mano de obra barata. cuya fonnación y 
JUb1faoón no cuesten a estas ernpres.:.1s industrias que también aprovechan vonta;as 
fiscales. matenas pnm.:1s. energia o infraesrn..1ctura do/ pa1s donde so establecen 

A las trasnacion.'.l!es no res interesa integrar un pa1s al proceso de compotenoa 
mundial. sino en func1on de las venra;.:ts que puedan Oblener ahi Es asi como se 
produce una nueva d1v1s1ón rnternac1on.:i/ del tr.aba10 en la qua se enge una relación 
¡erarqu1zada de explotac1on y dominio cnl;e paises centrales (hegemónicos), sede de 
los poderes polillcos y econorrncos trasnacionalcs. y Jos países penféncos 
(subordinados). tamb1en denom:nados subdesarrollados en donde se da una reCucaon 
drástlca de los salanos reales. un desmantelam.cnto de los contratos corectivos de 
trabaJO y los s1nd1ca1os pues en la log•ca neoliberal. éstos encarect~n y hact~:i rígida l.:J 
fuer.za de traba10 

Los programas y las pold1ca:; que han seeJuido Jos paises per.fenccs a t.·ad~S de 
la implementación del neolibera!rsmo y que se ha c..:nac:en;;:ado por la aper.ura sin 
cond1c.iones. la desregulacion del mercado de trabo;o. la pnvJt1.:.ac.on de fas emprt!sas 
estatales, el recorte al gasto sacra/ y la revaJuac1on de sus monedas han sido con el 
objetivo de adaptarse y sobreY1v1r a /os desarros de esta globa!1..;:.:ic1on. que no 
significan mejores niveles de vida par..J su poblac1on 

Estos esfuerzos son bas1c.amente de respuesta (reactivos). puesto que fas 
élites económicas. pofit1cas y culturales de los parses penrencos. carecen de control 
sobre los procesos de mund1alrzac1on a que se ven sometidas sus economias y 
sociedades. Puesto que carecen de control -en aconom1a. pol1t1c.<'l y geopolrtica- no 
pueden influir. n1 menes delerm1nar, e.xcepto por su subordma~16n. su caracter Esto no 
implica que puedan obtener benef1c1os y éxitos de la globa/1zac1on 1nduc1da y 
asimétnca qua deben. en parte. adm1nislrar nacional o localmente 1 :=-

Vemos pues que este proceso globa!i~atJor se da entre paises con economías 
asimétnC3s, donde se acentUan las relac•ones de dependencia -:ntre /os neos y los 
pobres entre liJs paises y de:'ltro de lo~ mismos y donde sf" da una mayor 
con=entración de :a nqucza Esld es la srluacJOn que se cue5t1onD, fa forrnd en cómo 
se implementa la 1ntegrac1on (globaJ:zac1onJ en don•:je los paises hegemonicos y los 
organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetano 
lntemacionat) dictan las políticas a segurr y las presentan corno la Un1ca via para !:.al1r 

t2t Algunos datos que p~rm1~en aprec•ar ..,1 c,:,r~ctou dominante d8 las empresas frasn.:Jc1ona1..,s a) s.., 
nUmero ha crecido aceleradame,nte dLosCIE: 7 mol hact..• 15 afio!i. h.,s!a 35 rnil ahora b) la:> 5CO empresas 
trasnaciona!~~ ma,.off..'!. aumor>Jll el Toe,.¡, ót:l comercio onternaC•On<li e¡ ,.., 1"'t. de las t.•mpresas 
trasnac1onal..,.s (350) ccn!ru;Jn t:i 5Cq,.~ de IJ •n.,t•ro1on e><1ran1era directa mund1<1I Mdr10 r..~onroy -ea1ance 
eeonóm1co 1&95 y p~r-..pect1 ... as pJta 19Cl°.J" Mario Monroy Gómt>Z. Andre.s Pel"la/oza Mtondez. Ed Red 
Mexicana de Acción Frenre aJ Libre Cotnerc10. ~.~ex1co, abrd 1 s.oo_ 
t22 Gallardo. Helio ºlos lfrn•f(J<;. dul rnodolo d8 a¡u!ito un An>ónca La11na· en "Los lirr:,tes dttl ap.iste y sus 
altematrvas.· Co:;.!a Rica Ed R•:d de Centros y Or¡;¡an1:.mo!oo Ecurnén1cos. de Lat1noamerica y e/ Caribe, 
1995 p 9. 
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de la crisls y como una nueva forma de orden mundial que sin embargo. ha traido 
grandes costos sociales para la poblac1on, como 

•En la población de los paises desarrollados. los niveles de desempleo han alcanzado 
cifras insospechadas, por e1emplo en Francia a~ecta al 11 5% de la población activa. al 
25% de los jóvenes 1 :.-:t 

• Cada vez es mayor el numero de población que so "ª excluida de los sistemas 
económicos en los que no participan En Aménca La~ina de 1980 a 1990 el total do 
pobres en la región aumento 60 millones. lo que elevo a 196 mdlonos el número de 
personas que Vl\/Cn con ingresos 1nfcnores a 60 dólares mensuales En 1990 se estimó 
el porcentaje de la poblac1on en situac1on de pobreza en 46'}0. y en situación de 
pobreza extrema, sin recursos monetarios suficientes para consumir una dieta 
adecuada. se encontraba uno de cada cinco Jatinoamencanos. segun el inforrne de la 
Dirección General para Aménca Latina y el Caribe del Programa de las Naaones 
Unidas para el Desarrorro (PNUD). con baso en datos recabados por In Comisión 
Económica para America Latina (CEPAL) 1 ~"' 

'"' En 1992. el 20%1 mas neo de la pcb!ac1ón controlaba el 83~ó de Jos ingresos 
mundiales totales y el 80"!'0 restante solo el 17o/o La situación se agra"'ª para el 20o/o 
más pobre de fa población mundial, que sobrevive con el 1 4'Yo del JnQreso mundial 
Por otra parte, el numero de los bdlonanos ha crecido m.:ls rap1darnente en ros paises 
pobres. En Amónca Latina los b1llonan.:Js eran 12 en 1987. aumentando a 47 en 1994. 
En el caso de México en 1994 había 24 bdlonanos. con activos totales de USS 44, 100 
millones de dólares 1 :'5 

Este aumento de la pobreza y de ID d1 stnbución del ingreso parecen ser la otra 
cara de la global1zac16n en marcha Para quienes apcyan os:as polit1cas. estos 
problemas son temporales pues la d1fus1on de nuevas tccnolog1as traeré consigo la 
creación de nuevos mercados y donde el hbro merc.;:ido extondcra su mano 1nv1s1ble 
para la solución de los problemas. i:-e 

b) Nivel polit1co: 

Se cuestiona el concepto de lo que se conoce como .. Estado-Nación.. La 
ruptura de la Nación es una consecuencia obligada del modelo de mund1ahzac1ón 
económica. Se argumenta que ante el nivel de compfeJid.:td que ha alcanzado el 
mundo y la inevrtat.le innuenc1a que reciben todos los paises de todos. se exige la 
creación de una especie da gobwrno supran.:::icional que v2a por el equd1bno mundial 
en todos los sentidoo; 

El concep!o de "Estado-Nación- se ha sustcnt.:ido en los pnnc1pios de soberania 
y libre determinación de J'-'s pueblos. los cuales se org.:inrzan en raciones en todo el 

123 Meq~1er. Anne "''afie •t.fa,-or qu<1 ol du 1 ;;se. ui torrorno,•;.., socu~/ qut< dos~ncadenó ol neoJ;1:Jera!1srno en 
Fr•noa·. en R""vP!.tiJ Pro"e!.Q México r~o '.iCi9. :>5 Q'1c.erno1e 13,:;.5 p 4) 
124 ~, .:Jbril 1996 p 4 
125 Campod6mco Humberto "El proceso de g1obah:::ac1ón y lo:5 1nfere~o' naCJona1ns· en "DeuO'.:J ex'terna Y 
alternatrvas·. México. Ed Red Me••CJr.a de Acción F1er-:~ ar Ubre Come1c.o. 19'J5 p 44-413 
12e Campod6n1co. Hurnberto op ~,f p 45 
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planeta y en donde las ideas de 1ndependenoa, autogestión y autogobiomo son 
esenciales para su fonna de vrda 

Par-a esta visión de la globahzac16n do los mercados. el concepto de soberania 
nacional resulta un estorbo, ya que el mercado es una fuerza supranacional que opora 
con una lóg•ca propia que debe ser respetada Por cons1gu1ente, la tesis do la 
globali.Zación dice quo los países deben someterse a las leyes del mercado 
1ntemacional y mod1r1car todas las leyes 1ntemas quo 1mp1dan el desarrollo de estas. 
fuerza. Se afirma que el pacs que no lo haga renuncia a la pcs1bd1dad de satisfacer las 
necesidades de sus habitantes Para ello se propone un Estado reducido (que no 
regule las fuerzas del mercado) y un gob1urno débil frente a los grupos económicos 
dominantes y los gobiernos de los paises dorrnnantes 

Esta idea es rechazada por muchos sectores ya que lesiona aUn más el 
concepto de soberanía nac1on.al 

e) Nivel social 

En este nivel el discurso nool1beral enfatiza la 1rnportanc1a del 1nd1v1duo y la 
empresa. sobre el papel del gobierno y de la soCledad 

Se afirma que las personas const1tu1das on empresas son el motor del 
desarrollo económico y se lo deben dar todas las facilidades para generar nquezas. 
Esto significa que los derechos de los 1nd1v1duos son más 1mportantos que los 
derechos de la sociedad en su conjunto 

Se defiende la idea de que el bienestar de la soCJedad es el resultado del 
esfuerzo y del éxito de las personas en lo 1nd1v1duar. y que por consiguiente Jos 
gobiernos deben de1ar que las personas hagan sus negocios con libertad. lo cual dará 
como resultado el que toda la sociedad se beneficie. 

Z.B.1 los bloques económicos dentro del proceso de globallzaclón 

Para algunos analistas no existe la g1obal1.:::ac1ón econom1co. sino más bien, se 
está dando en el mundo un proceso de reg1ona!izac1ón En donde la división 
geopolitica está l1dereada por Alemania. Japón y Estados Unidos. por su estatus de 
grandes potencias. Observándose así tres grandes regiones Eurcpa. Asia y América, 
Jos cuales no están plenamente consolidados en la medida en que no han concluido 
en lo escencial las disputas por las zonas penféncas do influencia 

En los tres bloques se da la tendencia a que prevale.;::ca un2 econom1a como la 
organizadora del bloque; la mayor 1ntemac1onatizac1ón re1at111a esta a ~rgo de la 
economia que lo organiza y, existe una disputa entre las economias que organizan los 
bloques. 

Con la consol1dac1on de ros bloques. se profundiza las relaciones comerciales 
entre sus integrantes y el país que lo encabeza logra mantener su lugar en el comercio 
mundial y penotrar nuevos espacios. pero a costa del desplazamiento del comercio 
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que proviene de otras regiones BaJo esta forma da r0Jac1ones no existe un efecto 
positivo en la d1nám1ca de la 1nlograc16n mundial. la mayor fortaleza de un bloque se 
gesta a la vez que otJos paises de la goografia mundial s.on desarticulados en sus 
procesos económicos y despJ:izados rulatJvarnente de los fluJOS de comercio e 
inversión intemactonalos l:'T Por otro:i parto. corno ya se menoonó, la 1nlcQracion haaa 
el inCerior de los bloquos no s1gn1f1C.::J el crec1rn1ento y desarrollo de los paises que lo 
ITTtegran, el pais que lo lld~rea es el qwa tiene este crecimiento 

Los tres bloques son Comunidad Econorn1ca Europoa. Cooporac1ón Econom1ca 
de Asia y Pacifico y el Tratado de Libre Comercio con Amanea del t~ortc 

Comunidad Económica Europea 

Está hdereada por Alemania Su conformaaón ha durado más de treinta ar"los y 
se está consolidando a través del Tratado de Maastnctit. se compone d.:. paises que 
poseen estructuras económicas y sociales bastante próximas -los Estados menos 
desarrollados. Portugal. Espar1a ~· Grcc13. go.z.an de ciertos apoyos para subsanar 
diferenc.iasl:i& y tiene como ObJOtlvo a!::.anzar ta unidad econom1ca y monetana. lo que 
implica la desapanc1an de fronteras· interiores y·. por Jo tan~::i. la libertad de c1rct.Jfac1ón 
de mercancias. servicios. caprtales y personas Existe ya U'l.:l pol1t1ca comeraal común. 
así como el 1n1cio do una conccrt.::ic1on fiscal La 1ntL"grac1on no pretende ser 
únicamente económica sino tarnba~n 1r.cJuyo Ja defensa y la po!it1ca e.-.;tonor en el 
marco de lo que seria un Estado Federal Europeo 

El proyecto sin embargo. confronta diversos problemas como es la pCrd1da de 
una buena parte de su soborania en aras de la creaaon de un poder pol1t1co 
supranacional y de la unrficac1on econom1ca 1:N 

También la urnficac1ón se ha traducido en una pérdida de sat1sfactores de sus 
necesidades sociales. aumento de desempleo. ' 30mayor recor1e a los gastos pUblicos. 
sobre todo los de t.Jpo social Frente a estas carencias sociales. la respuesta de la 
población no se ha hecho esperar. un e1emplo do ello. son las mov1!izac1ones que se 
realizaron en Francia en el otoño de 1 905. donde los trabajadores sara~ron a las calles 
en demanda de me1ores cond1aones laborales y la continuac1on de las politicas de 
seguridad social. que quieren ser recortndas LJ 1 

Cooperación Económica de Asia y Pacifico 

Esta región comenzo su const1tuc1on en 1989. y sirve de foro de concertación 
politica, económica y comercwl a nivel gubernamental en ra cuenca del Pacifico. está 
lidereada por Japón y comprer>de ademas a Corea del Sur. Taiwan. Hong Kong. 
Singapur, Malasia. Indonesia y Taitand•a 

127 V1dal. Gr~ona ~orrea. Eugrn1.:1 'C.lobaf,:J:::ón vs r.:n;1onaJ.zac1én an los no.,t1nta• Méiuco. Ed UAM
Xoch1mrlco, 1995 p 97 
128 Revueltas. Andrea, op -:A p 107 
12a MO)'B Palen-::1a. Mano "La Sombra de !.faa:;tn.:t1t·. ~,..1~•l"lr Méioco. 15 d~ febrero de 1996, Pnmera 
Plan• 
130 Actualmente el nUrnera de cl'~~ernph!ados en la Un+ón Europea '!;.:.;pera los 19 millones Ln Jornada 
Mc!uaco .. 1 abnl 1996 p 43 
131 ~ Méiuco. No 039. 25 dtJ d1crn·mbre att 1&95. pgs 4:'-47. 
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Los paises de este bloque han e.xpenmenlado en los Ultimes al\os tasas de 
cr&cimiento por enama de los paisos desarrollados. Sus economías son ya 
industnalizadas o estan en .... ias de 1nduslnalizaoón rápida. 

La presenoa hacia el e.xtenor do Japón. ha ido en aumento desde los al"\os 
setenta. Durante la década de los ochenta la 1nternac1onall.zaci6n de los capitales 
japoneses creoó tanto. que en 198'3 tema un !;uper;Jv1t comcrc.ial del orden de los 85 
mil millones de dolares anuales. el rnayor del mundo '.:i.:.• 

Tratado de L.Jbre Comercio de Aménca do/ Norte (TLCANJ 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el impulsor de 
las negociaciones comerciales multdalera!es a nivel mundial, n1arnfcstándose en contra 
do las negociaaones de tJpo reg1on<JI Con este propósito fuo creado el Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio. GATT (1947) como marco ins11tuc1onal al sistema 
comercia/ de los paises de econom1a del merCéldO Se buscaba \fen!dar disputas y 
negoQar las cond1c1ones comerciales en los mercados 1ntemac.iona1es 1 " 

Pero esta posición cornenzo a cambiar a partir do 1998. cuando so da un 
aumento de Ja competencia económica 1ntemaaonal espeoalmente entre las 
economías más grandes Estados Unidos. Alemania Federal y Japon. en donde 
comienza una fuerte 1nci1nacion a la formaaón de bloques regionales ba10 la bandera 
del impulso del ""libre comerc.ioN t:)..oll En esta logica el presidente estadounidense Ronald 
Reagan. se pronunció por la 1ntegrac1ón do las econom1as del continente arnencano. 
iniciando la 1ntegrac.ión entre Canadá, Estados Unidos y Mexico y postenormente 
abare.ar a las economias de Centro y Sudaménca 

Se han dado diversas expenenCJas al respecto. Han sido 1mp/cmentados 
tratados bilaterales, destacan dos. el Tratado de Ubre Comerc.o con Aménca del Nof"'o 
(TLCAN) (Canadá, Estados Unidos y Mex1co) que se basó en el tratado que había en 
1989 entre Estados Unrdos y Canad.:i. y el ·Mercosur"" entre cuatro paises de Aménca 
del Sur (8ras1l. Argentina. Uruguay y Paraguay) forma rizado en 1 D90. Se pueden 
mencionar también el "Pacto Andino" (1987). el -Grupo de los Tres" integrado por 
México. Venezuela y Colombia; el '"Mercado Común Centroamencano'". entre otros. 

La iniciatwa estadounidense de crear su propio ámbito de influencia es una 
acción estratégica de segundad nacional. en la medida que busca seguir siendo 
potencia y poder controlar las reglas económicas mund1.::iles así como tener la fuerza 
suficiente para competir con Jos otros bloques económicos Europa y Asia 

Esta integración ya se 1rn::.io con la F1nna del Tratado de Libre ComerC10 entre 
Estados Unidos, Canadá y Mex1co (TLCAN) y consiste en crear una zona de libre 
comercio entre los paises firmantes mediante la supresión progresiva (en un lz:psc.. de 
15 ar'los) de todas las barreras arance!anas Tambu~n abre el fluio de cap1t.ales. pero no 

132 Vida/, Gregor¡o. Co1rea. Eugen1,y np CJt p ~5 
133 La Ronda del Uruguay GATT dP5apart>Ci0 con fa cre,1c•On de la Organización Muric.Jtal del Corn...-c.10 

~~M~vare.z. AJe¡andro •J\.fth1co y C~nad3 Gda NAFTA bl /l!lro comtlfCx:J hum1sf9n~o?• on~ 
~México. No 67. enef04 fel;..1ero 19'.J5. p 4 
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Jneluya la libra movilidad de fuerzas da traba¡o como ocurre, por ejemplo, en los 
acuerdos de la Comunidad Económica Europea 

Entra los punt~ · · :1áS sobresalientes del Tratado se encuentran· 

• La instauración del principio de Trato f'Jac1onal p<:Jra la inversión extran1era 
• La apertura del sector se,....1c1os en general, y los de carácter financiero en 

parocu/ar. En este rubro se considera a los ser.ncsos de salud. lo que s1gndica que 
empresas extranjeras podrán 1nven1r en este saeto,.. 

• La eliminación de subsidios a la producCJón ag,..opecuana. y la apertura total del 
mercado al1mentano. 

• La eliminac16n de restncCJones a la part1c1pac1ón e"1.ran¡era en las compras 
gubernamentales 

• La eliminaaón de barreras arancelanas y no arancelanas al comercio de productos 

El TLCAN no es visto por muchos sectores como el 1doa1 para impulsa!' y 
desarrollar la economia mexicana. sino por el contrano se ve como el instrumento para 
acentuar la dependencia respecto a Eslados Unrdos. 

Los problemas de un Tratado de esta naturare::a se presentan cuando las 
economías de los paises integrantes son asimétncas. es decir. que entre ellas existen 
grandes d1ferenc1as entre el tamaflo y calidad de sus mercados internos. y son 
diferentes también las tasas do ganancia y la d1stnbuCJón del ingreso 

La firma del TLCAN se da entre dos paises 1ndustnal1zados (Canadá y Estados 
Unidos) y una nae¡ón en desarrollo (México). El TLCAN no contiene nrngt.in fondo 
estructural para abordar el problema de la~ asimetrías entre estos tres paises, ni 
mecanismos para promover el desarrollo Justo y sostenible en la región t35 

Canadá y Estados Unidos t1enen niveles de vida muy alto y su producción es 
altamente tecnificada. mientras que México no tiene esta tecnología y a cambio ofrece 
mano de obra barata 13tl Esta situación ha traido como consecuencia que México se 
convierta en una enorme planta ensambladora para los articulas canadienses y 
estadounidenses (implantación de maqui/adoras). donde los trabajadores reciben 
sueldos muy bajos en comparación con Jcs traba1adores del norte. 

A pesar de que /a economia mexicana es la más afectada por las as1metrias 
existentes (económicas, politícas, sociales y culturales) hay sectores en Canadá y 
Estados Unidos que también lo están siendo. y que por lo tanto, se oponen a un 
Tratado firmado en estos términos. Por ejemplo en Canadá la preocupación está en 
cuanto a la pérdida de identidad cu/rural nacional, y a fa pérdida de las provis¡ones del 
Estado de Bienestar, tales como la segundad social ~3 7 

135 f-lered1•. C•rlos ·La polanzaCJón dflt la sooedad mo1r1can.;, Un<1 v1.:...6n desde Ja bas11 de las po/U1cas de 
~st• ~on6mco del Banco Muné•ar. Mé•ico. Ed Equipo Pueblo. A C . 1~J4, p 5 
f Oaorio, .Juan Luis. op Clt p 92. 
137 f-luntar, Allen •,::GJobaltzacnjn desde aba10" Prom~sas y peúgro~ ci&I nuevo mrernac1onaúsmo· en 
BoletFM portpvoz Colombia, No 44,0rc•embre 1995. p p s:: -SJ 
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Es por ello que comenzó a torrnarse una organización trinaoonal contra el 
TLCAN. compuesta por sindicatos. grupos de mu¡eres. amb1enta!lstas, indigenas, 
campesinos. entre otros. que se pronuncian por una estrategia económica alternativa 
al neol•beralismo. que es en la que se enmarca el TLCAN y traba¡an por una política 
económica JUSta y equ1tat1va que no descuide ol desarrollo social de los traba¡adoros y 
de Ja pablaaón en general 

Esta organ1z:ac16n 1rnc1a en Canadá a mediados de Ja dóc.ada de los aflos 
ochenta. para enfrentar er TLCAN en~rc Est.:i.;!os Unidos y Canada (rat1t1c.ado en 1989), 
se creó la Coalicion Nacional Pro Canada rJct ..... ork. (Red por Canada) y luego como 
Action Canada Ner-.....ork {Red de Acoon Canada) 

Postonorrnenlo se in1pulsaron las redes en Est.:idos Unidos y 1'.tlé.x1co En Mex1co 
se conformó la Red do Acción Fronre al Lrbre Comercio (RMALC) a pnncip1os de 1991 
En Estados Unidos se formaron a con1renzos de 1990. destacan dos C1ti.:.on's Trade 
Campa1gn (Ciudadano por el Comercio) y la All1ance ror Responsable Trade (Alianza 
para un Comercio Responsable) 

En México el gobierno del presidente Canos Salinas. se dedicó a magnificar las 
expectativas del TLCAN con él se vigorizaría la economia. lieganan mas rnvet"':s.1ones. 
el PIB crecería. habna mas empleos y los articulas de consumo sen.:in más bat""atos La 
idea de entrat"' al Pnmer Mundo. sedu;o al sector empresanal y a la el.ase media_ sin 
embargo no hay que ohndar que la asimetría entre ambos paises os abismal ,3a 

Sin embargo, a dos años de su 1mplementaCJon podemos ver que estas 
expectatJvas no se han cumplido En un análrs1s que hace la Red Mexicana de Acaón 
Frente al Libre Comercio (R~1ALC) titulado ILCAN pnnCJpal escollo para crecer 
sostenidamente y para el b1eneslar soc¡aJ .. (febrero 1996}. nos presenta algunos datos 
interesantes: 

• En 1995 el PIS decreció 6 9%. hecho no observado desde 1932 En los años del 
TLCAN el producto por habitante-medido en pesos y no en dol.:Jres en que la c..aida 
es escandalosa debido a la 1nf!ac1on- decrec10 7 1 o/o; y tan solo el año pasado fue 
de 8 62o/o. El TLCAN acentUa Ja tendencia de los doce años antenores a la crisis 
actual en que no se registro crecimiento real en el producto por hab1!Jnte 

• En el primer afio del TLCAN {antes de la cnsis) s1gn1ficó un aumento del desempleo 
abierto de 289,783 y los pnme"os diez meses de 1995 1.132.314 mas En octubre 
de 1995 se encuentran desempleados el 8 9% de la poblaciOn economicamente 
activa (PEA). 3,267.797 trabajadores y la epoca del TLC aportó la mitad 1.422,097. 

• Otro problema es el empleo prccano El Censo de 1990 1nd1ca que sólo el 25% de la 
PEA tiene empleo estable y que Lime.amente alrededor del 34% está afiliada a Jos 
sisten1as de "Seguridad social Los 1raba1adores en cond1c1ones criticas de ocL1pac16n 
(trabaj~n menos tiempo por falta de mercado o muct1as horas ganando muy ba10 
sueldo) s:..Jmaban 6.094,993 traba1adorcs (16 6% de la PEA. datos a octubre oe 
1995). Si se adicionan los desempleados la cifra /lega al 25 sq'o de la PEA. 
9.362, 790 traba1adores totalmente desempleados o en cond1c1ones criticas de 

138 Revueltas. Andrea. op CJf p 111 
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ocupación. Los primeros 22 meses del TLCAN aportaron casi la tercera parte de 
ellos: 2,834,479. 

• Durante los pnmeros cinco arios en que el modelo neoflberal logró crecer sólo 
generó 1.2 mrllones da puestos de trabaJO (formares e informales) frente a una 
demanda de 6 5 millones En 1994 se crearon sólo 38 mil empleos formales 
(medidos por la af1!1ac16n a 13 segundad social) y en 1995 se perdieron 814.465 
empleos fonnalos Con el TLCAN se han perdido 776.465 empleos formales 

• En relación al sala no. en términos de dólar. en 1995 el sa/¿¡no mínimo general 
registró una pérdidu do 4 1 63%. El sa!ano paso do 4 06 dólares en d1c..iembre de 
1994 a 2.37 dólares hasta el 15 de d1c1embrc do 1995 En sept,crnbre de 1995 sólo 
alcanzaba para comprar un 35:Yu de una C.3nasta mrnim.:i de al.mentas y ademas 
deberia alcanzar para \f1v1enda. educación. salud. transporte y recreación 

2.9 los organismos financieros lnrernaclonales y sus programas lle aJusre 

Después do la Segunda Guerra 1'.1undial. delegacos de las pnncrpales naciones 
de la posguerra. se reunieron en 1944 en la pequeria Villa do Nueva Harnpsh1te 
llamada Bretton Woods. para buscar reconstruir las economías arn..Jinadas por los 
problemas bélicos 

Se crearon así los pilares del orden econom1co capitalista de la Postouerra (el 
Banco lntemaaonal para la Reconstrucción y el Desarrollo cuyo nombre cambió a 
Banco Mundial BM, y el Fondo Monetano Internacional FMI) Estos organismos 
financieros 1ntemac1ona/es fueron creados para alentar una ab•erta economia mundial 
basada en el mercado en donde Ja hegemonia la tenia en ese momP.nto Estados 
Unidos. quien influía en la definición de las politiC<"s económicas do dichos organismos 

Actualmente los países desarrollados controlan /as dec1s1ones y propuestas 
dentro de estos Organismos. En el caso -:!el Banco Mundial, los 24 paises de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (formada por los paises 
más ricos del mundo), controlan las dos terceras partes de Jos votos. es decir cuentan 
con casi el SSo/i;i de ellos. teniendo asi una mayoria asegurada a la que habría que 
sumar el 10% de los votos de los paises miembros de Ja Qrgan1zac1on de Paises 
Exportadores de Petróleo (OPEP) pues /3 gran mayori.:J de ellos se alinea a la política 
occidental. 1 3{,l 

El financiamiento que han otorgado pnnc1palmcr.~e a las economías de lo~ 

paises en vias de desarrollo. ha atravesado tres tases distintas de acuerdo a la 
relación y actitud que debe tener el Estado 

1a. En Ja pnmera, aproximadamente entre 1940 y 1950. sus polit1cas de préstamos se 
caracteri¿aron por un fuene sezgo en favor de las fuerzas del mercado 

139 Monroy. Mano "'Los Sil/dos ele fiJ crn1:s': Mé,uco, Ed Ser..•c,os Jn~orrnat•"'05 ProCti5ados. A C .• 1995. p 
3 
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2a. En la segunda fase. la de las docadas do 1960 y 1970. sus oporaCJones se 
inchnaron al fortaloc1m1cnto de la actividad estatal on las uconomiias en desarrollo. 
Durante este periodo, ta organización so mostro p::Jrt1dana de las emprosas estatalos. 

3a En el tercer periodo, el del de cerno do 1 980 a la fceha, han expresado un 
desencanto croc1ento con los rcsu?t.:-Jdos do las polit1C<Js ost.:1t1stas por cons1derar1as 
instrumentos caros e 1ncf1caces para el logro de los propos1tos soc1.alos y que no han 
sido empres.as rentables, es por üllo que ponen mayor atenCJón ;;i la pn..,allzaCJón on 
sus programas de préstamos Medidas tales como la venta y ta liquidación se han 
convertJdo en una caractenstic.a común do su r1nanoam1onto de oncntaoón polit1ca, en 
parUcular sus préstamos de ·a1uste estructural· Para ellos el Estado debe confiar más 
en el mercado como mecanismo csenc1;:il de asignación y d1stnbuc.on. y en el proceso 
debe dejar más espacio al sector pnvado 

Sus políticas so basan en l.:s doctrina neol1bcral que considera a la empresa 
privada como el motor del crec1m1ento y el desarrollo La propia constituc16n de estos 
organismos estipulaba que uno de sus ob1et1vos pnnc1pa!es era la promoc16n de la 
inversión pnvada, asi extran1era corno nacional ' 40 

El instrumento pnnc1pal del BM y del FMI para promover su polit1ca de 
pnvatizao6n es a traves de sus prest;:1mos de a¡us!e estructural que surgen a finales 
de los años 70 y pnnc1p1os de Jos SO's, en respuesta al choque petrolero y a la naciente 
crisis de la deuda, que produjo defic1t presupuestarios y de balan~a de pagos en 
muchos paises prestat.:inos Los prest.::imos d~ a1ustc estructural adquieren la forma de 
un financiamiento de desembolso rap1do en apoyo de lo que pretende ser un paquete 
de grandes rerormas politrcas hacia los paises solicitantes 

Para los paises que han implementado es!as polit1cas de 3JuSte, la crisis 
económica en lugar de d1srn1nu1r se ha agudizado En la década de los ochenta 
fracasaron al aumentar las deudas por los altos costos financieros que s1grnf1caron 
(pago de la deuda y del serv1c10 de la propia deudo:i) Los recursos económicos se 
destinaban para saldar estos créditos y so descuidaba la 1nvers1ón en la producción de 
bienes y servicios. 

Esta década fue caracterizada por la CEPAL como la ·década perdida·. en 
ténninos de desarrollo econom1co y social en donde los problemas de d1stnbuci6n y 
pobreza. se diluyeron ante la cns1s de la deuda eJ<.tema hacia los organismos 
internacionales do cred.to 

En los 90's la pobreza vuelve a ser un punto central en el debate internacional 
debido al incremento alarmante que ha tenido no sólo en los paises en vías de 
desarrollo, sino también dentro de las grandes potencias Han llegado los niveles de 
pobreza a tal grado que las Naciones Unidas hc:tn proclamado a 1996 como el -Ai"io 
Internacional para ~a Erradicación de la Pobreza .. 

140 Babat, Can ·E1 Banco Mund•al y el FMI ~apoyo a rechaza al papal dPI Estado?·. Madrid, 1990 p 
263 
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Actualmente existe un debate entre defensores y criticos de las polit1cas de 
ajusta y su relación con el aumento de la pobroza. el BM y el FMI son duramente 
etiticados por exacerbarta cuando se supone que tendrian que d1smmu1rta 

Los criticos recnminan al BM y al FMI el hecho de adoptar un enfoque 
compensatorio de reducción de la pobreza como un componente residual. ar\ad1do a 
las políticas de crec1m1ento económ1co. en lugar de incorporar la erradicación de la 
pobreza como un objetivo central de sus operaciones Muchas de las recientes 
iniciativas de estos organismos rctac1onadas con la pobreza están d1ng1d.:is a los 
síntomas de ésta más que a sus raíces estructurales 

Convencionalmente, las causas de la pobreza se ub1c..:tn en tas c..:tracterist1cas y 
la conducta de los pobres mismos Sin embargo. cada vez es más evidente que su 
erradicación no es asunto de voluntad personal de los afect;:idos, sino una tarea que 
debe ser emprendida por los organismos de desarTol!o. los gobiernos. y por la misma 
sociedad 

Las causas estructurales de la pobreza son. 141 

• La falta de acceso a los medios de producción (tierra, tecnología. capital) y a 
recursos (crédito. acceso al marcado) para la mayoria de la poblac1on 

• La ausencia de mecanismos adecuados de acumulación y d•stnbución 

• La desintegración de las economías nacmnales. que se onentan a abastecer a los 
mercados extemos en lugar de producir para el mercado 1ntemo 

• Las politicas econ6m1cas que generan una mayor monopohzac16n de la economía y 
una polarización de la sociedad. llevando a una creciente concentración de la 
riqueza y el ingreso 

• La erosión del papel del gobierno como agente m¡n1miz.ador de la desigualdad 
social, por ejemplo, a través de la pnvat1zaaón de los programas sociales. 

• La sobreexplotac1ón de los recursos naturales y la contaminación de los 
ecosistemas, que af~ctan de manera desproporcionada a los pobres 

• La ausencia de democracia· relaciont:!S de poder que pnvan a un sector de la 
población o a un pais en su conjunto de la capacidad de dec1d1r lo que quieren 
hacer en los asuntos que les atañen. 

Entre los componentes de los Programas de AJuste y sus impactos negatJvos 
entre los pobres se encuentran 14~. 

La reducción del gasto pUblico. y en particular. del gasto para los servicios sociales. 

1•t Hered1a Zub1eta. Carlos •El Banco Mund•al y la pot;re::.a•. F<'tov•'5td E~.te Pafs. Tend.,.nc1as y Opm10l'"lf'1 
México No 64, 1996. p 3 
t •2 Hered1a, Car1os. op ctt p 4 
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La eliminación de subs1d1os, sobre todo aquéllos que benefician a los pobres. 

La restricción de la d1sponcbll1dad de crédito, que arecta ampliamente a los créditos 
para los agncuttores y campesinos 

• La pnvati;;::ac•ón de las empresas propiedad del Estado. lo que puede llevar a una 
concentraoón do Jos recursos en pocas manos 

• La hberali;;::aoón comcrc1al. que puede deva!;tar la capaadad product¡ya 1ntoma y el 
empleo. 

• La reorientaoon de la econom1a h.::icia los morcados de exportación, ro que puede 
dar incentivos para explotar in1ens1vamente los recursos naturales nacionales 

• La elim1naoón de barreras a la in .... ers1ón extranjera, por ejemplo, darle el .. trato 
nacional ... lo quo en los hechos pwcde poner en des..,entaJa al sector pn ... ado 
nacional 

• La desregulaaón de los mercados de trabajo. que puede depnm1r más los salarios 
minimos. 

Por su parte ol BM y el FMI han argumentado que el ajuste es necesano para 
hacer regresar a los paises a una trayectona de crec1mrento que al menos en el largo 
plazo elevará el ingreso y el empleo 

En matena do pobreza proponen sólo medidas que no contradigan los tres 
pilares neollberales · 

• El nuevo y más reducido papel del Estado en favor del creciente rol de las fuerzas 
del mercado 

• La altisima priondad a la estab1!1dad macroeconóm1ca {manten1m1ento de Jos 
equilibrios macroeconómicos básicos baja 1nflar:.1ón. equd1brio presupuesta!. y 
equilibrio externo). y 

• Una maycr t:pertura de la economia al comercio internacional y 3 los flujos 
int".!macionales de capital pnvado 

Se debe: evitar cualquier acción que interfiera con la acción de l.:::s fuerzas del 
mercado, porque ello, de acuerdo con los planteamientos neol1bera/es, lleva a 
ineficiencias en la asignación do recursos 

Las fuerzas hbres del mercado conjuntamente con un crecimiento económico 
continuo darán lugar casi automáticamente al bienestar social, es decir. que con un 
ajuste estructural exitoso los que rueron socialmente e..::cluidos vol'w'erán a integrarse al 
circuito económico 

En el informe del BM sobre el Desarrollo Mundial 1990. se planteó una 
estrategia de tres "ias para reducir fa pobreza La pnmera parte involucra .. la 
promoción de un crec1m1ento de base ampha que haga un uso eficiente del activo más 
abundante de los pobres· el trabaJOM La segunda incluye el .. bnndar a los pobres un 
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acceso a sef'Yicios sociales básicos'", incluyendo salud v educación. V fa tercera es Ja 
recomendación de establecer redes de seguridad y otras medias compensatonas para 
proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran 
las mujeres y los anc.ianos 

En lo referente a Ja pnmera vía, promoaón del traba10. Jos informes del Banco 
dicen poco acerca de eómo ésta ha promo .... 1do un crecimionto intensivo de mana de 
obra y por otro Jade está la calidad del empleo que se traduce en salanos rnin1mos 
jnferiores y que se Ye muy ciare en ei ~::;.o de Mc_x.:co La segunda via. de scrv1CJOs 
sociales bas1cos de salud y educacion se vera con m.3 s deten•ri1ento en el apartado El 
Banco Mundial y su propuesta para el sec:or saiud 

Hasta aquí hemos presentado Jo que son los Programas de AJuSte que dictan 
los organismos frnanc.ieros 1ntemac1onares y que son 1mplemontados por los gobiernos 
de los paises que solicitan los cred,10 ... y que se inscriben dentro de esta propuesta 
politJca neohberal glob.al1zadora 

Los dalos y la roa/id.ad de,..:ir1 'Ver que os.tos Programas dC A1uste son los 
causantes do! creom1ento alarmante de la pobreza y de la concen~r<:1con de ra nqueza 
en pocas manns. es necesarios que ios Or~an1srnos Financieros ln1ern.:ic.onales lo 
acepten y exista una voluntad polit1C.."'I Ce c..-imb10 a sus cs~;.::i:egias para que de1en de 
ser medidas compensa1onas y pasen a ser pol1ticas quo cambien las raíces 
estructurales que la ocasionan 

2..10 PollUcas sociales de los organismos financieras lntarnaclonales 

Debido a la generahzada preocupac:ón por los denominados ·eft?ct05 soo:aJes
de la crisis, los Organismos Financieros lnternaaon~Jcs promueven una polit1ca soaal 
con el f"ltl de combatir Ja pobreza Como hemos visto esta polit;ca soaal va aparn¡ada a 
la instn.Jmentac.ión de los Programas de A1uste Estructural 

Estos organismos reconocen que existe una amplia rras.:i de población 
marginada del des.arrullo. La pobreza la cons1der3n comci un problema coyuntL:rol. 
trans,tono que puede prevenirse con mec"ic"as de cono pla.;:o A partir- de la puesta en 
práctica de los procesos de a¡uste y reestructuracion se lograría el cre::1m1ento 
económico sostenido y el control de la mfJa:-1on, y , er. consecuenoa la reducción de 
los n1yeles de pobreza •<l.:) Detr.:ls oe es:3:> refonn.:is econ:)m1::..3s es!3 la f.!osof1.:J del 
·efecto de dE:rrame· el cual consiste en r~cstablecer el equd;bn0 macroeconóm.co y e: 
crecimiento oconórn1co serian las cond1c1ones escnc1;:1les o ara reducir las 
desigualdades sociales y económicas , ..... 

La politica social qua proponen, tiene una reonentac1ón, a !a qwe se venía 
implementando, deja de ser un1versa/15ta. sol1dana "ª dmg1da a la lucha contra la 

143 Sarmiento A.n.z.:lla. Ld:iardo ·pot;reo:a. a;us:u y e>:;~1ddd• Coi-.,,..,b.a ~;::! Cen~ro ::!t> ln'Ves:·._ac.ones para 
el Desarrollo CID. Faculta a dfJ C•<""nca"S Eccnón-. :..::i~ 1 Si'J4. óJ ~ :J 
1 44 Vos, Rob ·1c:Jontrficaoón c:Ju la p,;.t;re:o y pOlilica soc1JI T oconórn1cD e<n A.menea Latina· en ~Pobre.za. 
aJUSte y equidad"". Colomb1e1 Ed Centro de Jn..,ot-S!•~<1C•c-.e5 para el Desarrollo CID Facuttad dill' C1enc1aS 
EconOm1cas. 199-4, p 58 
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pobreza y se onenta a grupos-mota, sus lineas de acción son: la pnvatización, la 
desregulao6n y la descentrahzaoón 

Dictan así. polibcas de salud y nutnción, alimentación, vivienda y saneamiento 
básico. educac.ón, elaboran programas con medidas de protecc16n social para los 
entennos, los ancianos. las madres de familia y los reoén desempleados. 

Su objetivo os proteger a los que trans1tonamente no pueden incorporarse o 
son exciuídos del proceso do creom1ento económico. Se hm1ta a lo que pueda hacerse 
mediante el gasto público sooal. cuyo monto. se acepta, resulta muy d1tíol de 
aumentar en medio de la actual restncc1on fiscal. Sin embargo, no se admite que 
muchos gob1emos han reduodo su gasto soaal para pnonzar el pago de la deuda y 
los propios intereses de la misma. en lugar do canalizar el presupuesto a rubros 
sociales. ' 45 

2.10.1 C•r•cterfsUc•s d• l•s poUtlcas soclales Implementadas por los 
oni•nlsmns Hn•ncleros lnternaclonales'" 

• Buscan compensar coyunturalmente los efectos do la revoluoón tecnológica y 
económica que caractenza la globallzac.ión. Son el complemento necesano para 
asegurar la continuidad de la pollt1ca de ajuste estructural. disertada para liberar las 
fuerzas del mercado y desaparecer la cultura de dercehos universales y servicios 
básicos organizados por el Estado. Se focal!.z.an en Jos m3s pobres. según ciertos 
estratos de 1ngreos. zonas geográficas, grupos de edad o sexo 

Las politicas sociales están pensadas para instrumentar la polit1ca económica. Su 
principal objetivo es reestructurar al Estado, descentralrzándolo a la ve~ que 
reduciéndolo, dejando en manos de la competitiva sociedad ta as1gnac16n de 
recursos. sin med1ac16n estatal 1 " 7 

• En la asignación de los serv1aos se busca manejar los valores y entenas del 
mercado (la eficiencia como entena central. cada cual debe pagar por lo que recibe). 
dejando como Umco residuo de la solidaridad la bencfiaencia pUbhca p<lra los más 
pobres. 

• Asegurar el acceso de los se-.::tores más pobres a paquetes de ser,,1c1os básicos 
(agua, saneCJmiento ~alud y educación elementales}. aplicando la recuperac1on de 
costos por los servicios a todos ios usu.:sr.os que puedar. p.:sgar en dmero o en 
trabajo. LCI población que pueda adqu1nr Ja parte -no bas1ca- de estos servicios 

1.S En el con1unto de América Latina. la proporc16n del gasto en 5.alud en el gasto pub!oco total dos.mmuyO 
de 9% en 1980 • 5 5% en 1985. y la del gas.lo en educac10n de 15% a 10% en el mismo periodo Adolfo 
Gu1rnen, -Pobreza, recursos. humano5 y estrale91as de desarrollo-. p 14 
146 Coragg10. José Luis ·Las P'Opt..estas dul Banco Mund1J/ paro la tK1ucaoón ¿SOnfJáo "X:"LIJ!O o 
probHJmas do concopaón?-. Revista p,, agu" Revista Lat1noamer1cana de Educac•On Polit.ca, Chile. Ed. 
CEAAL. No i 1, 2o s.em~tre 1 995. p p 86-88 
1•7 El Estado es visto como causante de la mef1c1enc1a de la<s mst1tuc1ones pUbhcas. ya que intervino 
demasiado y fue -paternaln•ta- con la sociedad. lo QU3 ocasiono el adormec•m•iento del es.tuerzo md1v1dual 
prop1c1ando la 1nef1co1c1a y la 1rresponsab1l1dad 
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quedan excluidos de acceder al paquete basico por la via pública Esta situación 
provoca la división de la poblnción en dos sectores 

A. los que sólo llenen serv1aos básicos gratuitos o subs1d1ados (Jos pobres). que 
tiendan a ser de menor calidad. 

B. los que obtJenon serv1c1os mas nmptios. totalmente a través del mercado. 1ncJuyendo 
servicios ""básicos .. de me1or calidad 

Las políticas sociales se reducen a comb.:1tir la pobreza a través do programas 
asistencialistas. Los pobres const.Jtuyen una amenaza a la .,..1.:ibd1d.ad polittca del 
sistema, a la integración social y pueden promo.,..er grandes rnov1m1entos m1gratonos 
desde Jos países pobres haaa las grandes potencias 148 

Esta propuesta de poht1ca social es cuestJonada porque se duda que el a1us1e 
estructural por si mismo pueda solucionar al menos en un lapso razonoble los 
problemas de inequ1d.:ld y pobreza y se cuestiona los mecanismos que utiliza para ra 
distnbución de la nqucza Desde que se 1mp!cmento esta poli~1ca a pnnc1p1os de Jos 
ochenta. el detenoro social de la poblac10n ha ido on aume~to, ha dado como 
resultado un aumento en la pobreza y una mayor concentrac1on do la nqueza en 
pocas manos. se ha empeorado las cond•aonos de vida. como lo mue~tran los datos 
que se presentan en el apartado sigwente 

Otra limitación es que al entregar un sum1n1stro de bienes y serv1CJos a los 
necesitados, se provoca una dependencia permanente hacia las 1nshtuc1ones 
donantes, pueden consolidarse esquemas de corte as1stencJal1sta y patem.;Jl1sta. en el 
cual la población respectiva se convierte en el ob¡eto de l.'.ls pcrit1cas sociales y no en 
su sujeto Esta s1tuac16n del ~gobierno p.:iternalrsta~ h.:.i sido cri:.c.:Jda con razón. es 
necesario que la población participe en la e!aborac1on do po!1t1cas y programas 
sociales. 

Los precursores de esta polit1ca sostienen que con ella se beneficia solo a 
quienes necesitan el subsidio, en contraste con los subsidios o derechos universales. 
que desperdician resursos Esto presupone que la poblac1on se puede d1v1dir en dos la 
población que necesita el subsidio (pobre en extremo) y la que no lo necesita (el resto 
de la población. ¿Cómo se determina quien neccs1t.3 y quien no necesita apoyos 
especiales?, la población tiene que demostrar que es .. pobre extremoª c::,Oué Ya a 
pasar con la poblacion que no es ªpobre ex!remo", pero que sin embargo ~us ingresos 
económicos no le alc..znzan para pagar los diversos serv1c1os soc1ale:;? y c::,quo vá a 
pasar cor, los nuevos pobres que se sun1en .,. los que ya 10 son? 

Otro punto preocupante es que dadas las restncciones presupuesta:es. una vez 
que ha ingresado al programa un numero de benefic1anos que agotan el monto 
presupuesta! asignado. se cierran las solicitudes. con Jo cual el sistema deja de ser uno 
de racionamiento a los más pobres para convertirse en uno de filas. de atención a los 
que lo solicitaron primero 

1~ Sarmiento Anzola. L1bardo op cif p 15 
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Esta polit1ca focallzadora tiene aspectos cuestionables y no es la me1or y la 
única opoón como la quieren presentar Es necesano retomar los principios de 
universalidad y sol1dandad en donde se busca que los que son pobres dejen da ser1o y 
que toda Ja población tenga m1,1elcs de vida dignos. en donde sean actores de la 
polillca sooal y no objetos, para ello es necesario una reonentación del gasto pUblico 
para apoyar los gastos sociales, asi como retormar la estructura tnbutana a fin de 
aumentar la carga sobre los estratos. altos 

2.10.2 Costos soclales de las pollUcas de 1Juste 1 nivel mundial 

La s1tuac1on de pobreza en la quo se encuentra la mayoria de la poblao6n 
mundial y que ha aurnent.:Jdo con la 1mpfementacion de las poJ1tJcas neol1berales. es 
reconocida por organismos mlernac1onales El Secretano de la Organ1zaci6n de las 
Naciones Unidas (ONU), Boutros Boutros Ghali. al inau!Jurar el 6 do marzo de 1995, en 
Copen.ague, Dinamarca. la pnmera Cumbre Mundial para el Desarrollo social. destaco 
que 50 años despues de su creac1on 1 '~ 

• 1.300 millones de personas perrnanecen en la pobreza absoluta 
• 1,500 millones no llenen acceso a serv1CJos do salud 
• Más del 70°/o de los que sufren pnvac1oncs son mujeres 
• Hay mas de cien millones do personas sin hogar en el mundo 
• Más de mil millones e~tán alojadas en v1v1endas inadecuadas 
• Ochocientos m1!'ones estan desocupados y cada año hay otros 43 millones que 
• buscan empleos. por lo que seria necesario crear mil rndlones de empleos en diez 
• ai'\os 
• Mil millones de los pobres del mundo 1,11ven en la actualidad en las zonas rurales y 

para el año 2005 una de cada dos personas v1vira en tas ciudades. lo que implicará 
la "'urbanizac~ón de la pobreza· 

• Suiza cuenta del 3 al So/o de su pob!ac1on en ·pcbreza extrema· 

Datos del Banco Mundial señalan que 

• Los bajos salanos en los paises del Tercer Mundo no aseguran ni un dólar mes a 
cada miembro de una famd1a 

• Cerca de mil millones de p.:?rsonas carecen de agua potable y dos mil millones no 
alC"'-anz<Jn las condiciones minimas do salud e r.191ene. 

• El hambre afecta a 750 ;-ndloncs de perscnas en el mi.Jndo 
.. La desocup.dción alcanza a 800 rn1llone.;o de personas . .dgravadas por el aumento 

anual de la población en edad productiva, de 43 millones de personas. 
• Hay en el mundo 40,000 niños menores de 5 arios que mueren de rnalnutnci6n y de 

entermedades comentes, 150 millones de rnrios sobreviven con problemas de salud 
y con retraso en su crecrmiento. 1 00 rrnJ!ones de niños entre los 6 y 11 años s.e 
encuentran s.in e!:.colandad 

1"'9 Monroy. Mario. op clf p p 6- 7 
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En lo referente al empleo, datos de la Orgarnzac¡on ln1emacional del TrabaJo 
(OIT) muestran que de 1990 al 2000 ta pobtac1on crocera más rápido que la cantidad 
de empleos. Eso sucederá. en los paises 1ndustnaliz.ados y, tamb16n en Amónc.a Latina, 
donde, en el mismo periodo. la población crecerá en 27o/a y el empico solo en 14o/a, 
agrandando la brecha ya existente ,~ 

Con estos datos se confirma que con el noohb1:trallsmo ha habido más y mayor 
pobreza. La roalldad ha mostrado quo ol presupuesto ncol1boral de que el crecimiento 
económico ehm1n2' gradualmer.lc la pobreza y distribuye nqueza es totalmente falso 
En Móxico. como en otros µaiscs pcr1f..:ricos. no se pued~ ha~lar de que la pobrezd 
sea efec.10 sólo de la cns1<;. y del atrase Tarnb1cn está presen!e la pobreza COrrlV 
resultado dol av:ince y profundización del proyedo nool1bc~a1, quien onr.qu13ce cada 
vez mas a los neos y empobrece cada YCZ mas a los pobres es doc.ir. se acentúan 
cada vez más las desigualdades 

El libre Juego de l<Js fuerzas del mercado trae corr.o consecuencia la 
polanzación entre los sectores de la sociedad y entro los paises neos y pobres Cada 
vez la nqueza se concentra en un menor numero de personas y por otro lado. aumenta 
rápidamente oi nUmoro do pobres t-;t Esta exclus1on de la población respecto a tos 
beneficios del desarrollo tecnolog1co traerá como consecuencia problemas polit1cos y 
sociales. 

Esta s1tuaoón esta prey1sta tanto por los organismos financieros 1ntemac1onales 
que buscan preyer situaciones polit1co-soc1a!es criticas que puedan poner en pe1 gro la 
v1ab1lidad polit1ca de sus programas de <lJUSte estructural En un evento del BID 
planteó el lado soc1opolit1co de la propuesta neolibcral 

-Las fonnas predatonas de ellplotac1on económica son cada dia menos viables 
Sin la vigencia de una norma bas1ca de equidad. el teJido social se resiente y la 
intolerancia polit1ca prospera. generándose un clima adverso a la 1nyers1on· 

-En escenanos de ba1a equidad y de poca esperanza hay buenas 
probabilidades que las presiones sociales se Yuelvan intolerables y obliguen a recumr 
a una alta densidad de intervenciones y regulaciones para restablecer el equilibno, 
originando s1luaciones y ambientes de inestabilidad y de desconfian~a pUbhca Desde 
este punto de vista, la equidad del sistema soc10-polit1co cond1c1ona indirectamente la 
eficiencia en los mere.actos· 

150 Campodón1co. Humberto. op ctt p 46 
1 5 1 Para ilustrar es1.i ••lunr;1ón vemos que en Méxir;o según la revts1a ForbolJ. el me:iur;ano maa 
acaudalado Carlos Slom. r;uya fortuna a5.t:1ende a USS6 6 m•I millones En el otro e"1remo. cerca del 20% 
de la poblac16n-i7 md:anes de personas en eir1rema pobre.za- subsisten r;on ingresos de menos de 
US$350 por persona por al'to Los recursos del hombre rr~s neo de !'..~éx1co son mayores t::iue la suma del 
ingreso anual de Los i7 m•llanes de per~on<1s más pobres Shm na es un casa a<slado durante el gobierno 
de Carlos Salinas el num('ro dtt mc•1Canos cuya fcrt._.n3 era mayor a USS 1 mil m1!tones sub•O de 2 a 24 
Heredia. Carlos .oP crt p 10 
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-es decir. la propia lógica de vna economia abierta de mercados sugiere que la 
reronTia social, asi concebida. mas que una secuela es una cond106n esencial de la 
eficiencia y viabilidad de la economia" 1 5:2 

La polil.Jca social la conciben como una acción para ey1tar estallidos sociales. 
que busca amortiguar los efectos ocasionados por los programas económicos de 
ajuste. Dejan do verla corno una politica soc.ia• basada en la noción de \os derechos 
sociales. en donde todas las personas tJt:.nen derecho a sOJlud, educaoón, vivienda, 
alimentaoén, y que pue:J.un llevar una ,n.:fa digna 

Se susl.Jtuyo la politica social basada m1 Jos derechos soca~es por una 
compat1bk! con las polit1cas económi~s ncol1ber:Jles y con el aban.:ior:o del Estado de 
la responsabd1dad de ser el pnnc1pa/ f1nanc1ador y organizador de Ja protección y 
serv1oos sociales i!...l 

La población estar.:i asi d1v1d1da de acuerdo a sus ingresos económicos· a) 
sector pobre y en extrema pobreza. el cual tendrá que comprobar esta s1tuac1ón 
socioeconóm1c.a y tendrá derecho a atenderse en los programas de salud subs1d1ados 
por el Estado, b) sector de traba1adores af1hados a alguna 1nst1tuc16n de segundad 
sooal. las cuales. cuentan con un pre~upue~to que es constantemente reducido lo que 
repercute en sus programas de atencion, y el terct'!r sector. sora la poblac1on que sin 
contar con un sueldo decoroso. no esta on los l1rn11cs de extrema pobreza que dictan 
los organismos 1ntemac1onales, tendra que atenderse en 1nst1tuciones pnvadas. 

2.10.3 Focallzaclóo de atención a la pobreza 

En Aménca Latina. en la dücada de los ochenta, se 1mplcmcntaron los Fondos 
de Inversión Socrnl (FIS). como una parte escnc1;:il de la estrategia polit1co-soc.ial 
orientada a los pobres y con10 una forma de compensar los costos sociales de la 
política de aJUSte estructural en el continente. mas que ha erradicar las causas 
estructurales de la pobreza El 8M y el BID son los promotores de estas politicas La 
polit.ica social neol1beral se reduco solo a 1.:1 apl1cac1ón de progromas a población en 
extrema pobreza 

Los FIS, fueron implementados y probados por pnmera vez en Bollv1a, en 1985. 
Se han establecido tamb1cn en Chde. Costa Rica, El Salvador. Hondura~. Guatemala. 
Panama. Nicaragua. Mex1co. Peru. Uruguay y Venezuela 

Los FIS. tienen rasgos diferentes según las situaciones polit1cas, económicas y 
sociales de cada pais En México, se implementaron a traves del Programa de 
Solidandad (PRONASOL). promovido en el sexenio de Canos Salinas de Gortan 1 S.. y el 
00Programa Integral de Educación Salud y Al1mentac16n ... que se pretende implementar 

152 BID-PNUD. Rolorrn• sooal y poonu11 HaCli! un3 IJ~9ncut mt•gr•cJ .. d• cJ•s<1n-~ Wa$h1gton. O C . 
1993pp 16-19 
153 Laurell, Asa Cns.t1na ·La cuusf1ón soc,;11/ fT>Huc.1no:1 y fH .,,,,,.a¡9 un la polfl1ca ::i;oaar- RPv•sTll Coyu.-.tura 
Anáhsrs de la RO!"VoluC'16n p,.rTlOC''~ Me.0:1co. No 44/45. enero-febrero 19::04. p 37 
IS'i El Banco Mundial. otorgó d1.1ri.lnte l.<1 ges.!rOn de Carlos. Salinas mtlls de 500 millones de dO/are-s para 
promover la as1s!enc1a $OC1al en comumdad..-s re:aaa-:1as en el pai$ El ~.,.,,.,.,c, .. ro Mé.0:1co. 31 de 
diciembre 1995. p .3 
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durante el sexenio de Ernesto Zed11lo y que a grandes razgos consiste en un Programa 
que credencializará a los pobres con Tarietas para consumo basic.o de 70 pesos 
mensuales, cuyas condiciones para quo se entreguen. es que los muy pobres (o 
pobres extremos} acudan a las Clin1cas a rec1b1r conse1os de h1g1ene y plan1ficaci6n 
familiar, y que garanticen que sus h1ios menores asistan regularmente a la escuela ,~ 

Características de tos FIS 1~ 

• Están subordinados directamente al presidente del país y funcionan por lo general 
fuera de las Secretarias, a fin de garantizar una mayor f1ex1b1ildad y efioenoa. 

• Se financian uxtemamento con aportes del BM y del BID. gobiernos extranjeros y 
organizaciones pnvadas de asistencia social. y en parte también con una pequeña 
participación de recursos nacionales estatales 

• En algunos casos. los fondos. para la puesta en marcha de sus programas. se 
apoyan en ONG's que trabajan ya en el a rea social 1 s 7 

• Estrategias de foca!1zac16n de la poblac1on beneficiada. especialmente a los más 
pobres. (es reducida su cobertura en relación a la cantidad de pobres existentes) 

• Definición de áreas geogr<lf1cas pnontanas de inversión y de asistencia 
• Los proyectos que apoyan son de caracter mult1sectona\ leducac1on, salud,v1v1enda. 

otros} 

Con los FIS se ha venido a remplazar parte de las tareas realizadas por las 
políticas sociales universales. en los paises que redujeron sus presupuestos estatales. 

Sin embargo esta tarea no ha traído como consecuencia rne1orar el nivel de 
vida de la poblao6n pobre debido ha 1 58 

• Ha Sido reducida la cobertura en relación a la cantidad de pobres existentes Sus 
ac;ciones llegan alrededor del 20% de la poblacaon más pobres 

• El volumen de recursos manejados por los FIS, es muy 1nfenor al gasto social total 
por ar'\o realizado por los Estado 

• La calidad y tipo de apoyo que se ofrece es reducida y no alcanza para que las 
familias superen su s1tuac1ón de pobreza. 

Los FIS no pueden por si solos promover la superación de la pobreza, 
principalmente porque no están creados para atacar sus causas. sino más bien 
algunos de sus efectos. así como para prevenir el malestar social ocasionado por la 
insatisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población. además de 
que son utilizados con fines polit1cos, por parte de las autondades gubernamentales. 

155 Enro-:aue, !luplemento domm1c.al de ~P.·é•1co. 24 de marzo de 1996 
15e Stahl, Kmrln. op. cA. p p 13-14 
1!"'7 Lm P•rt1c1p•c16n de las ONG'1. en estos planes es parte de un dei.Jate. ya Que se cuestiona que su 
p•rticip•ción pued• conducir • una pérdida cte su autonomla pollt1ca y de la 1ndep111nd111nc1a de su trabajo 

f~lt~:,;~~;~::. ~~~=s~~~~o.s ae mverSJ6n .saos/ (FI!:.) posit:;les aportes estrucruralos para ol Oasarrollo 
l•tmo•menc•no•, Rey•sta Pobre;a Urt,>ar«a·DP•§<Hrn110 Argentina. No 9. Abnl i 995. p 39 
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2.11. O l•ocD Muodl•I: su propuesta para el secror salud 

Como hemos \f1sto la poltt1ca de los Organismos F1nanoeros lntemacionalos se 
1nscnben en el Proyecto Neol1beral Esta pol1t1ca no sólo abarca el ámbito económico 
ramb1én llene concebida una pol1t1ca social en donde está ubicada la salud y Ja 
Segundad SoCJal, y que esenaarmente va d1n91da a la transrcrenoa de los serv1c1os 
soaales al ámbito pnl.r'ado 

La premisa 1deorog1ca en la que se b<.lsan al decir que los serv1CJos de salud y 
segundad soaal son bienes pnvados, es que el que hace uso de este serv1ao es el 
1nd1v1duo, el cual generalmente lo utlfiza en cantidades y tiempos drferentos a otros 
ind1v1duos. s1 esto es asi LPor que todos v.::in a pagar un servicio que lo ut1/1za un 
1nd1v1duo y en ocasiones hay 1nd1v1duos qun /os uti!1.=.:in m.'.ls que otros? ¿por qué 
favorecer por igual a personas que twnen nuce!.1dades y recursos diferentes?. lo "'más 
justo .. es que cada quien p.:1gue sus serv1c1os Esta po!.tur.:t va rompiendo con la rdea 
de que la salud y segundad social son derechos sociales que deben ser 
proporCJonados mediante la accion pUb!1ca 

La supresron de les derect1os socrales abre el camino pora p.:::isar del pnncrp10 
sohdano (beneficios se-:Jun necesidad y contribución segun capacidad econom1ca) al 
pnnop10 de equ1valenc1.:J (benef1c10 equrvaJente al pago realizado) 1 ~w 

La razon econórn1r..a de este planteamiento. es la transferencia de los serv1c1os 
sociales al amb1to pnvado, ya que en t"Jd.:ts las economías del mundo lo que es la 
producción de los serv1c1os sociales corresponde a act1v1d.:Jde s soCJales económicas 
importantes, por e1emplo en los paises europeos c1esarro!l.'.ldos los serv1c1os sociales o 
de bienestar social corresponde al 35 por ciento del PIS. o sea. la tercera parte de la 
nqueza de un pais europeo. estas grandes c..ant1d.:1des pueden pcnn1t1r una generación 
rápida de ganancias 

A cont1nuac1ón se presentan los postulados pnnc1pales de la polit1ca de salud 
propuesta por el Banco Mundial y que está contenida en su '"Informe sobre el 
Desarrollo Mundial 1993_ Invenir en e.alud-. Washington OC 

1. Se busca dtsmrnurr y reestructurar el gasto social pub/tco. incluyendo el de salud La 
salud fa ubican en el ámbito pnvado El Estado solo aebe ocuparse de los problemas 
de salud cuando los pnvados no qweran o puedan resolverlos • debido éJ Que tos 
rnen::ados pnvados por sí solos propon;1onan d~·n1as1ados pocos de tos bienes púb/Jcos 
fundamentales para la S.:Jlud. se reqwern part1c1p.:ic1ón guberna:nental para incrementar 
el sum1n1stro de esos bienes"' ¡BM 19~J p 5J Son cons1der:idos b1en~s pUbJ1cos (al 
Estado Je corresponde atendertos} las enrermed3des contagiosas (mforrnación y 
control) y las '-'acunas por tener external1dadcs. lo que quiere dec1t que !>U utd1zac16n 
por un ind1v1duo afecta a los dem.:ls miembros de /d sociedad 

2. El sector pUbl1c..o es considerado como 1nef1c1ente ).' frecuer.temente 1nequ1tat1vo, 
... •tos sistemas de salud estatJ/es están sumamente centralizados y son rnuy 

15'1 Laurel!, A.S.ol Cri.s.t•n.:J -pOJ,t1cas aff<Jrnat1vJs dfl :;~gun<l.:id soc.~ y salud ~ Conrruto pnvado o derecho 
sooaJ?. a publicarse pró-"•fTIJrncnte 1;n el lot;>ro "Paflt•C<l'S. pubhcas .:t1!ernJ!1,,.a'!ó en 1'.Aé••co··. EC! JIS-Ui"JA1' .. t 
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burocráticos y poco sensibles a /as neces1dados de /os c1udadanos'" ... (BM 1or..3 p •)el 
sector privado es considerado eficiente y mas equ1t.at1vo ya que obedoce a la 
competencia y elece&ón libres en el mercado 

3 .... ·.se alientan los seguros pnvados paro cubnr la as1stonc1a el/mea no abarcada por 
el conjunto de serv1c1os esenciales" (BM 19QJ p 7) Con el aumento de seguros 
privados. se plantea necesano que se dicten medidas gubernamentales haoa los 
seguros médicos para compensar los problem.as generados por • Ja incertJdumbre y 
las deficiencias de esta morcado Un problema que puede presentarse os que tas 
compalflas de seguros rohúsen asegurar a las personas que más necesitan s99uro 
rnéc/ico, a saber. lo que ya están enformos o prosentan pos1b1!1dades de enformar"' o 
bien que ... ·los que suministran los cwdados mC•d1cos asesoran a los pacientes acon;a 
d8 las opciones de tratamiento y, cuando sus ingresos est.1n vinculados a e!;fOS 
consejos. el resultado puede ser un exceso do tratam1onto•. (BM 1Qú3. p !>J que elovo 
el costo de lo que realmente necesita. Se avala asi el papel de los seguros pn ... ados y 
se espera corregir su posibles desvios con la reglamentación gubernamenlal 

4. Los recursos pUbl!cos para salud son y seguirán s11::!ndo escasos 1eose recomienda a 
los gobiemos reducir el gasto en los ni ... eres más cornplc1os de atencion para r1ex1bd1zar 
los servicios, hacerlos compot1t1vos y perm.tir una oferta dinámica del mercado que 
ofrezca diversas opciones de atencion a los usuaros y financiar exclus1 ... amc'lte el 
primer nivel de atención con 1ntervenc1oncs de alta efec!n.·1d;Jd y costo 
razonable.""· .. Reducción del gasto pUb/1co en establec11n1&ntos de n,·.,,-ol terc1ano o 
intervenciones que aportan escasa me;ora de salud en rvlac 1on con los fondos 
gastados-(BM ,993 67-70) 

Durante la década do los ochent;JS. el presupuesto do salud invertido en el pais. 
como porcentaJe del gasto pUblico tot;JI b.:lJO do 4 7 por c1cn!o a 2 7 por ciento El 
Banco Mundial reconoc.ió que el gobierno mexicano .. podria estar gastando por aba;o 
de lo debido en el cuidado de ta salud". pero debido a ta necesidad de control de gas:o 
público. el Banco sostiene que es necesano buscar fuer.:cs a1turnat1· .. as do 
financiamiento • ... incJuyendo la pos1b1hdad de privatizar las act1 ... 1d3des del sector 
salud, tales como los servicios curat1vos". 1f4' 

5. Se propone también un Paquete Bils1co de 1ntervenaones en salud pública 
sustentado en la lógica de menor costo y mayor efect1'W'1dad ·Los 9ob1emos de los 
paises en des3rrof/o deberían gastar mucho monos que actualrnenre-alrodedor de un 
50% rr>enos- en las intervenciones menos eficaces en función de sus costos. y duplicar 
o triplicar sus gastos en programas básicos de sali...d pública" 1eM i":n 7.i-iooJ El 
paquete básico incluye. Hl3 

• Inmunizaciones y suplementación con m1cronutnentes 

H50 L•1.1rell Asa Cnst1na. op ot p 11 
1 '5 1 Laurull A5a Cnslma. ·/'.Ju8 .. as tunduncu1s y a.tr8rn~/,o1as en el sector salud·. México. Ed UA1-A
Xoch1m1lco y la Fundación Fnedrich Ebert. 1994 p p s~11 
182 Hered1a. C•r1o5. op at p 4 
163 López Arellano. Ohv•a "La su1ect1.ndad '"'política de saluc:r e" "Nuevas tendencias y altef"nahvas en el 
s.ector s;alud, México Ed UAPJ' Xoch1mdco y la Fundación Fnednch Ebert. , 994 p 39 
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• Servicios de salud centrados en las escuelas. a tra\l'ós do programas de salud 
escolar: ennqueam1ento/supfcrnentac1on do m1cronutnontes y cnser'\anza san1tana. 

• Programas de educacionlinformac1on. plarn(1cación tamil1ar. nutnción. \l'igiJancia de 
entermedades. autotratamrcnto/busqueda de asistencia . ·En los hogares con un 
nivel de educación más elevado. tanto /os adultos corno los ndfos gozan de mejor 
salud .. {BM. 199.J p .cJ¡ 

• Programas para reducir el consumo de tabaco. alcohol y drogas 
• Programas de pro\l'endón en SIDA con un fuerte componente relaaonado con las 

enfermedades de tran sm1sron se.>o::ual 

6. En cuanto a los Servicios Clínicos Esenciales que Je corresponde al Estado 
proporcionar el BM propone que "Jos gobiernos financ1on un con¡unto hrnitado de 
fnt&d1das de salud publica y serv1c1os clin1cos e:r.enc1ales .. debe garantizarse ..... un 
mlnimo para todos- JBM 1;)93 p AJ ~tos gob,ornos dobon a:r.ogurarse de qua los 
estabJecun.1entos abustcc1dos por el sector pUbl1co dispongan de los insumos 
necesanos para prest.:Jr Jos serv:c:os esenc;.J/r..~s. y quo no :5Un1,n1stren insumos para 
otros servicios no 1nclwdos entre Jos cons1do~dos e!>enc1a/es p.;Jra el país . no se 
requiero ningún hospital de alto n1vol para prostur Jos set"V"1c1os esc;onc1ales del con¡unto 
m/nimo~ {BM. 1993. p , , 7J 

Los Servicios Clínicos Esenciales 1ncjuycn aneo grupoc; de 1nterver.ciones 

a) St:trv1C1os para garank=:ar as1stenaa en relación con el embarazo (pro!Jramas de 
atención prenat.::il y durante el pano y el postparto) Los programas deberan incluir· 
información, ecJucac.ión y comunic-..ac1ón, atenc.on obstctnca en la comunidad por 
enferrneraS/parteras capaces de prestar atención prenatal, vacunación antiterán1ca, 
tratamiento de la s1fd1s, adrn1n1strac1on d~ m1cronutnentes (hierro, yodo). detección de 
complicac.ioncs en el embar.:i.=o y el alumbramiento Primeros auxd1os obstétncos y 
referencia rápida y eficaz de pacientes con compl1cac1ones (BM. 1Q9J 11s1 

b) Serv1aos de plan1f1cac1ón fa:ni/1ar de base comurntana. que proporcionen 
información. promuevan el espacramiento do Jos nacimientos y ofrezcan d1\l'ersas 
opciones de métodos ant1concept1vos F1nanc1ados con recursos públicos para la 
atención de Jas familias pobres (muieres y JOvenes pnncrpalmente) y de las zonas 
rurales (BM. i993 84·8'.ll 

e) Programas contra la tuberculosis que utilicen tratam1enlo ambulatono y bre\l'e. Las 
personas que sufren rnalnutnc1on u otra enfermedad grave corren especia/ nesgo de 
contraer1a, al igual que los infectados por el VIH <BM 1993 119¡ 

d) Programas contra las enfermedades de transmrs1on sexual 1nfecaones muy 
frecuentes que tienen consecuencias gra\l'es y afectan pnncrpalmente a las mujeres. 
Además. la lucha contra contra estas 1nfecc1ones es una de las 1ntervenc1ones más 
importantes para detener el avance del Sida (BM 10;-o 11s¡ 

e) Tratamiento de enfermedades comunes graves en los niños (diarreas. infecciones 
respiratonas agudas, saramp1on, parud1smo y malnutnCJón severa). a través de 
programas comunitanos de tratamiento integrado del niño enfenTio CBM. 199J 117} 
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El BM considera Jos servicios clinicos como ·d1scrooonales· 16ot. y se pronun~a 
por su privatización .. - la mayor ufllizac1ón del sector pnvado en la prestación de 
atención cllnica en su conjunto Cft':I sorvrc1os climcos esancu1les como la C11SCtu<;ional. 
pu&CÑ!I contribuir a elevar el prado de eficacia· _los servicios pnvados .. .. prestan 
:servicios de mayor calidad, sin tener que soport.:Jr tas lan;¡as colas y los suministros 
Insuficientes que suelen ser frecuentes un Jos serv1c1os estatales.._ (BM. 1gg3 13) Con 
esta acción preocupa qué pasará con las personas que necos1tan estos serv1aos y que 
no cuentan con los recursos económico sufic.ientes para cubnr sus costos. y que 
tampoco cuentan con algún seguro pnvado El pago al servicio s1gn1f1ca un obstáculo al 
acceso y este acceso significa en muchos casos la difcrenc.ia entre la vida y la 
muerte.11!15 

Con la implemcntac16n de estas propuestas se pretende anular el sistema de 
5alud y segundad social pUbl1co. universa/ y sol1dano e imponer un modelo dual 
privado-püblico, dándose una pr1vat1.::ac1on selectiva, sólo do aquellas actJv1dades que 
son rentables económ1camonle 

Tenemos asi que se "'ª conformando una d1v1s1on (polanzac1on) de la población 
atendida. Por un lado estara la atenoon a regiones y sectores vulnerables (niflos 
mujeres embarazadas. sector rural) teniendo atenc1on solo de medicina preventiva. y 
por el otro lado, estarán los no tan pobres, Ja cJ.:ise media y la alta. que pagaran por los 
servicios. 

Estamos de acuerdo en que dobe atenderse a nivel preventivo las 
enfermedades, lo que nos preocupa es que los otros niveles do atención 
(hospitalización y servicios especia!1zaaos) pasan a ser parte del sector pnvado ¿Qué 
pasará cuando personas con escasos recursos econórnicos necesiten de una 
operación de emergenoa o de una espec1a/1zada?. s1 hemos estado hablando de que 
existe una contenaón salanal que Ue'Va más de 12 años. ¿ con qué recursos podrán 
pagar estos serviC1os las fam1rtas? Las opciones que se les presentan sen pagar por 
este servicio directamente en los hospitales o mediante la con:rataoón de ser.ncio~ 
médicos privados (seguros) Esta contratación podra hacerse en forTT'la 1nd1v1dual o 
coleCUva. Un seguro 1nd1v1dual es que uno compra el seguro y est.á asegurado el 
individuo y su familia (la cobenura dependerá del monto de la pnma que pueda paaar) 
y el colectJvo que será a través de Jos sindicatos pero tendria una cobertura 
hmitada,debido a que los patrones d1fic1lmente pagar.:in gastos mayores de sus 
trabajadores. 

En relación a los seguros méd1cos-pnvados, se menciona que se reglamentará 
su funcionamiento para eliminar los posibles preJuicios do selección que se tiene hacia 
Ja población especia/mento Ja que se encuentra enferma y con niveles económicos 
bajos. Pero Jo que pasará es que el sector pnvado dec1d1ra a quién atender y a quién 
no, esto es, los que tengan capaodad económica para pagar las pnmas estaran 

UM El BM entend1ende por s.,r.,,1c::10Jr; C11s.crec•onares a-:;uf!llcs les qu., no est.ilin 1nc1u1d05 en el paquete de 
SJK'VIC•Oa esenci•les. cuyo contenido se est?lblc-ce en lunc.:10n del cAlculo costo·bener1c•o y los reoc1..rsos. 

f~~~-~:.·~:,~;;:Tina op crr p 17 
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cubiertos, pues esta es la lógica capitalista. obtener ganancias tc.6 El acceso a los 
servicios püblicos se cond1c1ona por la s1tuac16n económica de la poblac16n. 

La focal1z:ac.ion de los recursos pued1era parecer Justa, pero hay que examinarla 
en el contexto de empobrecimiento gcneral1.;::ado de la población, 90 por ciento de las 
familias mexicanas perdieron del 1 O al 1 5 por ciento de sus ingresos entre 1984-
1992, 1e:7 en esta s1tuac1ón concreta Ja focal1zac1ón del g.:isto en grupos más pobres. 
antes que una poli!lca de JUSt1c1a social, es una e:iccusa para JU!it1ficar que el estado 
desatienda su obligac1on const1tuc1onal de garontizar los derechos socialos de todos 
los mexicanos 

Una premisa más que se m.::ineJa es q1...c: los scr-.11c1os pn .... ados son cf1oontes y 
equ1tat1vos y en contrapos1c1on estan !os scnocios pUtJ!1cos 1nofic1úntes e 1nequ1ta~1vos 

El que un ser;.;1c10 sea "pnvadoH no es gar.:int1a de ca!id.:id y of1c1cncia y además se 
olvida mencionar que el acceso a los ser..r1c1os pnvados est.:irán determinados por Ja 
situación economica de la pob!ac1on 

Los ser;.;1c1os pUblicos son caracten::ados como burocrat1zados e ineficientes 
La inefic1enc1a del servicio tiene que Yer con el rocor1e presupuesta/ realizado hacia los 
organismos de salud y segundad social. por lo que el servicio que se proporciona no es 
el adecuado debido a la falta de insumos y med1camenlos Para erradicar la 
burocratización es neces¡:ino crear mecanismos de pari.1c1pac1ón y v1g.1anc1a de las 
politicas y programas por parte de ros derechohab1entes. trabajadores y funcionanos 

Es necesano dejar claro, qwe esta prepuesta del Br .. 1 va del1enando una pol1t1ca 
de salud de "'neobenef1cenc1a" que se distancia de los planteamientos de 1ntegraf1dad y 
universalidad en la atención a la salud 1c.a Oe¡a de considerar a Ja salud como una 
necesidad humana básica y deja de vena b.:JjO una perspec::v::i de desarrollo de 
capacidades y potencialidades humanas 

2.11.1 El Tratado de libre Comercio con América del None y el sector salud 
en México 

Como se ha mencionado el TLCAN se inscribe en la log1ca de la 
reestructuración económica y soc.ar inspirada en el esquema global1;o:.ac:!or-neol1beral, 
que se pronuncia por la d1sm1nuc1on de la intervención del Estado en las politicas 
sociales y promueve la pnvat1zacrón como una forma ef1c1en:e y efrcaz de proporcionar 
los servicios que antes eran competencia del Estado de Bienestar 

168 Un •1emplo de la potllac16n que puttde tener a~~eso a ~ste topo de Sef'.l1c1os es que en el país, se ha 
dado un elevado costo promea10 Cle las poli.zas Dc.~.:in~e 19'j6 se han incrementado alrededor del es por 
ciento las de gastos médicos mayores En "ste t•po de ase~uram1en10 .accuden la5 personas cuyo mgreso 
••por lo menos superior a los e.neo salaries ,,-i/n•n'>c-:., es decir. una m•norla fe<; pecto a la totalidad de la 

rg~·;..~~~;6~~u;:~,~I E•~~~~;~~~,~~~oº·a:ª,;gdoes:,~~;/~~~p/ 7a pvbnua en los ochenta•, Rl!"v•1ta Coyuntura 

México, No 46. 1994. p p 67-58 
168 Laurell. As;J Cristina , op c.Jf p 58 
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El TLCAN allent.a la inversión pnvada en las act1v1dados económicas rentables. 
sean de producción o de scrv1c10, y los servicios de salud. son cons1dorados con alto 
grado de merc.ant1!1zac1ón como ocurre en el sistema de salud estadounidense. 

A pesar de que el TLCAN no contiene un apartado especirlco sobre el Sector 
Salud, por las declarac10nes reseñadas en /a prensa y las ponencias de los pnnc1pales 
asesores-negoaadores en una mesa redonda sobre el TLCAN y la medicina en junio 
de 1991 se puede tcno:?r c1ena idea respecto a Las ventajas potenciales que observa el 
gobierno sobre la 1mplcment.:ición dd Tr.'..lt.'..ldo '6"' 

El est.ab/ec..im1ento de un mercado comun de sorviCJos médicos que implicaría la 
hbre movll1dad del consumidor y de rc::::ursos d,:::i::;nós:.cos. la movil1d.:td temporal del 
personal médico entre Jos tres paises. aumento en la importación de tecnología médica 
y presencia comerc1.:il en f'~.O:ex1co de !os proveedores extran¡eros 

Se busca atrae,.. la 1nvcrs1on del comple;o n1eC1co-1ndustnal norte;:imencano. que 
comprende compai'lias de seguros, Jos productores del serv1c10 (hospitales y médicos} 
y la 1ndwstna de insumos medicas (equ1po.n1;Jten<JI y mcd•c.::in1ento) a Mé:.:rco Esto 
rmplecaria la pnYa:1::ac1on del sector s.:i!ud y Jos cambies en la legislación, 
par11cularTTlenle en Ja Ley de Segund.:id Social 'rJ 

Es decir, que pa:-a que pued.:Jn re.:Jl:::.:Jrso est.'.JS .:Jcciones, so necesita 
homologa,.. los scrv1c1os de salud y Segundad Social de los tres paises. Jos cuales 
tienen caracteristicas muy diferentes ¡"'"'' r...ua-:!rc comp.11r;J°'"º ttne•O) Y para elfo, es 
necesano hacer c.:imb1os en la leg1slac1on sobre el sectcr. que es lo que ha estado 
ocurriendo durante el sexenio de Carlos Salinas y en lo que lleva Ernns:o Zedilla 
Ponce de León 

Así. en febrero de 1 992 se legisló sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro 
{SAR). bajo el régimen de cap1ta!rzac1on individual y con admin1s:raa6n privada de los 
fondos. En d1c1embre de 1995. se aprobó la Nueva Ley del Seguro Social. que 
promueve. entre otros cambios. la creación de /.:JS Adm1n1strado,..as de Fondos para el 
Retiro (AFORES) que manejarán los fondos del seguro de retiro, cesantia en edad 
avanzada y veJez. de los trabajadores en cuent.:is individuales. rompiendo asi con el 
princ1p10 sol1dano de fondos comunes administrados pub!icamente que sustenta la 
seguridad social mexicana Actualmente esta en debate l.:J posible part1c1pac1ón de 
inversionistas extran1eros en las Afores. legisladores de los diferentes partidos 
(algunos diputados del PRI, PAN, PRO y PT} se mucstr.::Jn en contra de esta medida, 
ya que se te entregaria al caprtal extranjero el ahorro de los trabajadores mexicanos, 
que en el pnmer año se estima alrededor de 30 mil millones de pesos 1 i 1 

Por tanto, la homolog;:¡c1ón de los sistemas de segundad social, seria en contra 
del sistema mexicano y en favor del de Estados Unidos, en cuanto se busca liberar la 
inversión extranjera d1rect.:i en la rama de los seguros y/o permitir a las aseguradoras 
extranjeras operar d1rec!.:Jmente en fv1éxrco. tema que como ya se mencionó está 
actualmente en debate en la C.::Jmara de D1puti'.Jdos, con la participación do las grandes 

169 Laurell. Asa Cristina ·E1 ,-n¡:acto aul Trar;u..!a d6 Lbre Co~erCJO en el Sector Sa'..1d·. Mé•:ico. Ed 
Fund;;1c16n f'nc-d•1cn Eber~ l'.iu 3•] 1:•:.1. p p 23-;;:4 
1 70 Laureo, Asa Cristina. op CJ1 P ~:;> 
171 La Jorn¡irfa 20 de marzo i<:o:.C. p 3 
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compal\fas de seguros en el control de sobre la producción privada de servicio• 
médicos es poco probable que perrrntirian un vira1e en la politJca de salud hacia la 
conslJtuoón de un servic.o ümco de salud Con ello las instituciones públicas perderfan 
su papel dominante en el sector salud y se abandonaria una política basada en la 
construccaón de servicios do salud universales e 1gua11tanos 

Comparación entro los seguros de salud mas comunes en EU, Canad,A y México 
172 

Ganada Estados Unidos México 
Tipo de seguro Planes provinc.ales PnYó.ldo. colec11vo. Seguro SOcial 

publlcos pre!'>fac.6n laboral público,prestaCIOn 
laboral 

COndJCIOn legal Garantizado· Canada Negociado con el Oereeho 
Heallh Ac1 (1984) patrón individual o constjtucional, articulo 

colcc1rvamente 123 t1 91 TI 
Población cub•erla 100% 58%. 
Serv1C1os cub1erlos Todos 1nciuyen<Jo Vanable. depende 

,_. ________ ,_m=""='º=·'~m~P~-"~'=ºs~---+o''P.9: de SP<HJrO 
Paco uso del S<-rv1c10 N1nouno Deduc1bfe 

t-F~o~nn~a~~~~~~~d~e-+-F~o~n~d~o-s~--p-u~· b-,.-=-s +cPnma patronal 

financaamienlo prov1nc1ales y subs.1d10 obrf"ra (vanatJJe) 
ft..••ch~ral 

Productor de servicios Hosp•tales publicos 
M~d1cos asa/a nadas 
P.Aéd1cos onvados 

Hospitales privados 
M~d1cos pnvados 

51% 
del Todos 1ncJuyendO 

med1camen1os 
N•nouno 

y Cuota obrero-patronal 
y subsidio federal 

lnst11utos de segundad 
social púbhc.a 

Administrnc.iOn del Pubhca Cornpal'\ías de lnstllutos de segundad 
sistema st.•guros. Hospitales y social prov1nc1al. Conse10 

comun1tano 
hosc11lales 

los médicos pnvados Asambleas tnpart1ta.s 

R~ulac..iOn estatal Honoranos rnéd1cos 
Oes1ncenl1vación 
1mporlante de prt!ct1ca 
pnvada 

S~ undad social 
regulada por el Estado 
Libre e1erciC10 de la 
medicina pnvada 

El sistema de salud y segundad social mexicano esta dominado por el sector 
público en lo que se refiere a infraestructura. población atendida. investigación y 
forrnaaón de recursos humanos Sus pnncip1os no son los del mercado, sino de la 
protección como derecho social y deber pUbhco y se encuentran legislados en la 
CcnstJtuc.ión Mexicana en Jos artículos 4 y 123 

En el sistema estadounidense la producc..ión y finanoam1ento de estos servioo~ 
es una de las actnndades más importantes del sistema pnvado en donde se ha 
establecido un poderoso compleJO "'mód1co-mdustnal .. Este servicio h<J resultado caro e 
ineficiente. N1ngUn otro país gasta tanto en salud-el 13% del PIS- con ~an malos 
,-esultados en cobertura de servicios -el 15"'10 no tiene acceso a ellos y otros 1 Oo/o tiene 
una cohertura incompleta ' 73 E.-.i:1ste tambu~n un seguro pUbhco. Medicare y Med1caid, 

172 Laure:I. Asa Crn,tma op cr p 21 
1 73/bldp B 
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que dan cierta cobertura a otra parte (20%) de la población que son los \Ú8JOS y 
familia• pobres que reunen cienos requisitos. 

EJ a.istema canadiense es el más avanzado en relación a los efectos 
redistributlvos de la riqueza social de ese pais. se financia con fondos públicos 
provinciales y federoles. Garantiza, por ley. acceso unjversal a servicios médicos 
gratuito•. De loa tres sistemas es el menos costoso, se dedica el 8.5% del PIS a Jos 
servicio• de salud. t74 

174 /bkl p.p. 23-24. 



CAPITULO 111 

Crisis y reformas de la seguridad social 

Este capitulo tiene el objebvo de presentar en un caso concreto, el del Instituto 
Mexicano del Seguro Sooal (IMSS), las reformas que los dos Ultimes gobiemos y el 
actual han venido impulsando para cambiar al sistema de segundad social emanado 
de la revolución mexicana Se prelendo 1dcntJf1car y cianficar cómo se está dando el 
proceso de pnvabZ.aoón dentn:> de la lnstJtuoón, modificando su labor y prinop1os, en 
detrimiento de la población a la cual se atJonde 

Actualmente el sistema de salud y se~und.ad socaal. ha sido tema de debate 
nacional. Se cuestiona la v1ab1lidad financiera de la 1nstJtuoón asi como su necesidad 
de •modemizana- e 1mpular un nuevo esquema para garanttZ.ar su viabilidad opcratJva 
y otorgar un serv100 de mayor cahdad 

Este debate se inserta en los cambios económicos y polit1cos de los ar'\os 
ochenta a nivel mundial en donde se cuesticna el papel del Estado y se le ve como el 
causante de la cns1s económica por sus exccs1"os gastos pUbhcos. por ello se 
promueve el desmantelamiento -de las instituciones publicas. la anulación de los 
derechos sociales y la forma publica y solidana de garantJzar1os. y se da un mayor 
impulso a las pn ..... atizaaones de las instituciones que antes eran pUbl1cas con el fin de 
transfenr las actJvidades rentables al sector pnvado. El neol1bcrallsmo se presenta 
como la '"Unica'" opoón para sacar a los paises de la cnsis económica en la cual se 
encuentran. 

Dentro del neoliberalismo el planteamiento básico de la politica soc.ial es que el 
bienestar social es una responsab1l1dad 1nd1..,..1dual que pencnece al ámbito de lo 
privado. En consecuencia la acción estatal so;o se JUStifica cuando los paruculares no 
quieren hacerse cargo (por falta de rentabilidad) o fracasan en alcanzar un ni..,..el 
mínimo de satJsfaciores soc.iales (los pobres) 1 75 

Para ello se argumenta que la 1nic1at1va pn ..... ada es más ef1aente. que se 
tendrán mayores gananc.ias a los individuos pensionados. entre otras '"venfaJas'" que se 
irán analizando a lo largo de este capitulo Se discute así. el papel del Estado. de la 
empresa pnvada y del 1nd1viduo para garantizar un nivel adecuado de protecoón 
social. 

En México. como vimos en ol capitulo antenor. se fueron dando estos cambios 
a partir del gobierno de Miguel de la Madnd, las modificaciones en la política social 
fueron más ciaras durante el gobierno de Cartas Salinas. a través del liberalism.:> social 
y con la implantaaón de programas asistenciales y foc.alizados hacia la población más 
pobre como fue el Pronasol. 

175 Laurell, Asa Cns.t1na ~La polit1ra soodl dol pacto posrevoluoonano y N vrra¡e ne°"b"'.r en ,.iac1a una 
pollllCa social anernahvaM. M~•csco. Ed Fundación Fnedrtch Ebert y e-1 lns.liluto de Estudios de I• 
Revolución Democr~11ca 1996. p 22 
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Ea en el gob;emo de Ernesto Zedilla donde se aprueba la nueva Ley del Seguro 
Social • .,, diciembre de 1995 por la mayoría del PRI, y que entraría en vigor en enero 
de 1997. lo cual y• fue modificado hasta el mes de julio del mismo a/\o. 

Esta nueva ley "'constJluye un paso decisivo en la aplicación plena del proyecto 
neoliberal en el ámbito del Ja politica social, que pronto abarcará todo el sistema de 
&alud .•.•.. al consumarse estas (contra) rerormas quedará desmantelado el Estado de 
Bienestar qu•~ ·C:On todas su conocidas limitaciones, surgió del pacto social 
poslnlvolcionario"'. 179 

p.,.. Fundamentar que el sistema de seguridad social esta siendo privatizado. 
•• necesano conepptuaJiz3r qué entendemos por "'privatización"'. 

EJ ténnino privatización hY sido utilizado más rrecue~temente y difundido en Ja 
este,. política a fines del decenio de 1970 y comienzos del de 1380. Con el ascensa 
de los gobiernos conservadores en la Gran Bretafla y los Estados Unidos se defirie a la 
privatización como .. todo cambio de actividades o de funciones del Estado al sector 
privado. y más explicitamente, todo cambio de lo público a Jos pnvado en Ja producción 
de bienes y servicios 00 .1n Esta forma de replantear el papel del Estado en la economía 
implica confiar más en las instituciones pnvadas y menos en las públiects. 

La privatización de las empresas públicas pasa por diversas etapas. la pnmera 
de eJJas es fa comercialización de los serviQos, la pnvatJzaCJón puede ser total (como 
cuando el gobierno abandona cierta astera de la po/itica). o bien parcial (como en la 
contratación o resguardo).' NI Existen diversas formas de pnvatizaCJón como pueden 
ser. contratar a firmas privadas para financiar, operar y proveer Jos servicios, o bien, 
contratar a una agencia no lucratJVa para que administre y provea el servicio. 

Los pasos de la privatJzación son:'JQ 

1.- El gobiemo alienta al mercado y las organizaciones de voluntanos para que 
suministren los bienes y servicios que él proveé en el presente. Este traspaso se 
realiza mediante la desincorporación. 
2.- Pasar Jos programas a niveles gubernamentales más bajos (descentralización). 
3.- Cobrar al usuario recargos. siempre que sea posible para hacer más evidente el 
verdadero costo de Jos servicios gubernamentales y estimular, de esta manera, el 
interés Por sistemas alternativos. 
4.- Introducir y promover la competencia. 

En el caso de las instituciones de salud y seguridad social no se va a dar una 
venta total de las instituciones, lo que se da es su (re) mercantilización, esto significa 
la constitución de este campo como un ámbito directo de acumulación de capital. En 
esta perspectiva las modalidades de Ja privatización pueden ser. la administración 

178 laurell. As• Crist1n• ·La nueva ley ctel Seguro Soaal. un• reforma et&/ E!:.fac10· Re-v•,ta Anéh1i> y 

Pl'¡;~:r~.'t~~V'!f~Y;?v'aP,z~~r~}'!¡"E:-::;~c~'e~~fa~~~5,..~·,_~:~~c1~~ i:0::n~"aº~°,11~~~:~~a l::n~·~t~, 1984, 
p 34. 

~:: ~~:';"s~:ui. ~:;n:t1~a~~ la cJa.,,e para un gobierno me¡or• EU, Ed Gern1ka S A 1989. p 344 
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privada de fondos-control pero no propiedad-; la subrogación de servicios médicos y 
servicios aux1hares, la opción de seguram1ento pnvado con reversión de cuotas; el 
pago por los servicios püblicos; la apertura de a.reas de atención pnvada dentro de las 
instituciones pUblicas. teo 

Las ventajas que se promueven para impulsar la pnvatiz.aci6n de las 
instituciones pübhcas son las s1gu1entes 

a) El gobierno restnngido es más eficiente y mejora el servicio si e•iste un vinculo 
directo entre el pago del servicio y la reahz.ac16n del beneficio 
b) A traves de las 1nstJtuciones públicas hay una pérdida de libertad, de los derechos 
individualas para elegir el serv1c10 
e) El gobierno gasta mucho en sus empleados, hay exceso de personal 
d) E.J servicio meJora cuando e'l(1ste competencia. se ponen en movimiento a las 
fuerzas compat1t1vas. el mercado pres1on.i a los productores ineficientes. Además hay 
mayores opciones de consu1no 

Teniendo como base el concepto de pnvatiz.ac1ón se hará a lo largo de este 
capítulo una comparación entre el sistema de segundad s.ocial actual y cómo va a 
funcionar a partir de la 1mplantao6n de la nueva Ley quo entrara en vigor en juho de 
1997. 

3.1 Funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

La base const1tuc1onal del Seguro Sooal en México, como se mencionó en el 
capitulo antenor. se encuentra en el Articulo 123 de la Carta Magna. en la fracción 
XXIX. en térrninos de que '"Es de utilidad pUbllca la Ley del Seguro Social, y ella 
comprenderá seguros do invalidez, de ve1ez. de vida. de cesantia involuntaria del 
trabajo. de enfermedades y accidentes. de serv1c1os de guardería y de cualquier otro 
encaminado a la protección de bienestar de los trabajadores. campesinos. no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares· 1'1' 

Los intentos que se han dado a lo largo de la historia mexicana por constituir un 
sistema que proteja al trabajador y a su familia de los accidentes de trabajo y las 
enfemiedadcs profesionales a los que estaban constantemente expuestos; del 
abandono en que Quedaban los traba¡adores de edad avanzada o que se quedaban 
impedidos para el desempeño de un trabajo y no podian procurarse así mismos la 
satisfacoón de sus ncces1d.'.ldes. o bien. la situación en que quedaban las viudas, los 
huérfanos o padres que al monr el sosten de la familia quedaban totalmente 
desprotegidos, se concretaron al dictarse el Decreto del 31 de d1c1embre de i942, 
publicado en el 01ano Of1c1al el 19 de enero de 1943, con la creación de la Ley del 
Seguro Social {LSSJ 

180 Laurell. As.a Cri:.tma ·Las rBfe<mJS da los SJslun1.:1s d6 salud y de s,,gundad soca/ Concepoones y 
P':OP"'estas de los distintos .:1c1ores soCJJ/es•. Mé•aco Ed Fundación Friedrich Ebert. 1995. pgs 84-85 
HU Rodrlgua.z To...,ar. Jos~ du Je!J.Llc.o ·0erucho me•icano de la sogundad sooar. Méuco. Ed Escuela 
Libre de Derecho. 1 &89. p 11 
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Es asf como quedaron inst1tuc1onal1Z.adas las demandas que se enarbolaron 
durante la revolución mexicana. en relación a la s1tuaoón de los trabajadores. 
creándose un sistema do segundad social que ha ido ovoluC4on.:indo y cambiando de 
acuerdo a las necesidades del pais, en donde se considera que la segundad social es 
un elemento de JUSticia social y que funcione como un elemento de d1stribuc1on de la 
riqueza nacional. asi como verlo. como una responsab1/1dad con1unta de los actores y 
factores de la producc1on (traba1adores. patrones y Estado) 

Se crea entonces. un s1slern.::i orgJn1co de se¡;¡undad social. como un 
1nst.n.Jmento de bienestar fundado en J.:t solidandad. como parte de una pol¡!ica social 
que procura erradicar los males y la ms.eg~nda.j a que est.an previsto:. las personas 

La Ley configuró al Seguro Social, como un serv100 público naCJonal con 
carácter do obl•gatono y encomendó su organizac1on y adm1n1strac1on a un organismo 
descentralizado con personalidad iurid1ca y patnmorno propio denominado ·insi.tuto 
Mexicano del Seguro Soc1.:11·. con dom1cd10 en la Ciudad de 1' .. 1e.111co 1A1~ '2 de la L s 5 ¡ 

Como orpan1srno pubtrco, el lnstitt..;:o MeA.1c.ano del Seguro Social. tiene como f,n 
satisfacer una necesidad colectiva. de caracter maten.al. económica y cultural La 
necesidad colectJva Mno es una ncces1da0' general cuya sallsf.:Jcc1ón interesa a todos 
por igual. sino que es una necesidad que afect.'.l a leda la colect:·.t1Cad sin refcnrse a 
nadie en particul.:ir. puesto que se le ccns1dera cen:ro de aqwe!las para remedio de las 
cuales eXJste el bien comun~ 16~ Dicho de otra nianera. todas las personas estan 
expuestas a sufnr accidentes. enfermedades. muer.es en cuarqu:er momen!o. y 
cuando ésto ocurra sabe que puede recurnr ar serv1c10. en conde podra s:it1sf.:.Jcer su 
demanda 

Otra característica del IMSS es la unrforrn1r.:1Jd que se refiere al pnnc1pio de 
igualdad, en donde todos los asegurados tienen los mismos derechos a los serv1oos 
que se otorgan Las prestaciones médicas y las que son en especie. se otorgan en las 
mismas condiciones. mientras que /as prestaciones en dinero se pagan de acuerdo 
con las cuotas pagadas por cada asegurado. con un entena de sol1dand.:id social 

Su carácter de obligatono se explica y ¡usr1fica en la E.xpos1c1ón de Motivos de la 
Ley del Seguro Social .. La expenenc1a de Jos paises que han rmplantado e/ Seguro 
Social exhibe que cuando se de¡a a Ja iniciativa 1nd1;11dua/ la dec1s1on de ponerse ba10 
la protección del mismo, generalmente va al fracaso. pues el hombre por naturaleza, 
no goza de amplias cualidades de previsión. habiéndose /lcg.:::Jdo. al cabo del tiempo y 
a costa de grandes sacrif1c1os. a /a conclusión de que mientras sea potestativo, no 
constituirá en realidad una forma eficaz do protección social Puede arirmarse que si se 
estableciera el seguro de caracter voluntano. no pasaria de ser aprovechado sino por 
un corto número de personas previsoras. cuando lo que se pretende es proteger a Jos 
más amplios sectores de Ja poblac1on cconomn:amente deb1/ Para lograr este ob¡et1vo 
fundamental. el Seguro Social debe crearse. pues. con el carácter de oblrgatono De 
ahí se denva el deber impuesto a los patrones de inscribirse y de inscnbir a sus 
trabajadores. en el Instituto del Seguro Socia r dentro de los plazos y terminas que f1¡an 
los reglamentos .. 1 8..3 

182 Rodríguez. José .JesU5 oo ot p 1C: 
153 /bid p 20 
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Esta obligatoriedad no sólo hace rererenc1a a los patrones, sino también • los 
sujetos de aseguramiento de que tienen que pertenecer al régimen del Seguro Social. 

A lo largo de sus 53 años de ex1s1enoa el Instituto Me.x1cano del Seguro Social, 
ha estado sustentado en los pnnc1p1os de 

•o//dar/dad, donde todos los miembros de la sociedad aportan al sistema cuotas de 
acuerdo a sus pos1b1l1dades económicas a un fondo comün y se adquiere asf el 
derecho a Jos beneficios en función de sus nect!S1dades, además está la solidandad 
intergeneraoonal, en dando las cuotas de los trabaJadores se uhf¡zan para pagar las 
pensiones de Jos trabaJadores que cumplen con la edad de retJro. 

un/versal/dad. que busca la proteccion de toda la soCJedad. sin embargo, tanto en 
México como en la mayoria de Jos paises. esto pnnc1p10 no se ha logrado en su 
totalidad. el sistema de segundad social da cobertura pnnc1palmente a los trabajadores 
y a sus familiares, aunque a lo largo del tiempo se han •do incorporando al sistema a 
otros sectores de la sociedad através do la mcorpo,.-ac.ión yoluntana al régimen 
obligotono, /o importante de este prrnc1p10 es que se busque la rulura cobertura de toda 
Ja sooedad. esta acc1on tJene que .... er con las politlc.;)s soaa!es que se planteé el 
gobiemo; 

lntoQralldad. que se refiere a que los servicios que se otorgan son los nocesanos para 
que los asegurados puedJn sat1sracer sus necesidades, 

nnanclarnlento. se basa en un sistema tnpartita en dando part1c1pan los sectores que 
intervienen en los procesos de produccion traba¡ado,.-t:!s. patronos y el Estado. Donde 
el Estado llene el papel de promotor. ordenador. y contnbuyente en distintas 
prestaciones y ramos de Jos seguros Estos pnnc1p1os estan mas amplramente 
explicados en el Marco Teonco 

3.1.1 Estrutura del IMSS 

EJ Instituto Mexicano del Seguro Social esta constituido por· fArt 246 L s s) 

l. Asamblea General, 
11. El Consejo Técnico. 
111. La Comisión de V1grlancia. 
IV. La Direcoón Genera/, 

La Asamblea General (Art 247.251 L s s) que es la autondad suprema, 
integrada por 30 miembros. de los cuales el Ejecutsvo Federal designa diez, las 
organizaciones patronales igual número, y otro tanto las organizaciones de Jos 
trabajadores.Duran en el ejercicio de su cargo seis años y pueden ser reelectos. 

La Asamblea será prec1d1da por el Director General y deberá ,.eunirse 
ordinariamente una o dos veces al año y extraord1nanamente cuantas ocasiones sea 
necesario. discutirá anualmente el estado de ingresos y gastos; el balance contable, el 
Informe del Director General. el programa de actividades.el presupuesto de ingresos y 
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egresos del al"lo siguiente, asi como el informe de la com1s1ón de V1~llancia. Cada tres 
at\os, conocen~ para su aprobación o mod1f1caoón. el balonce actuanal del Consejo 
Técnico. 

El Con5eJO Técnico. fArt 252·25.J L s s ¡ llene la represcntaoón legal y la 
administraca6n del lnstJtuto, está const.Jtu1do por doce miembros designados 
proporcionalmente por los sectores obrero. p.atronal y estatal Duran en el desempct'\o 
de su cargo seis ai'los y se permite la reelección 

El ConSCJO Técnico dec.ide sobre las 1n·o1er:s.1ones de los fondos del 1nstltuto, 
establecen o supnmen las delegaaones, subdelegaciones y oficmas para el cobro de 
cuotas. Convoca a la Asamblea General. discute y aprueba el presupuesto d'e 1nwresos 
y egresos, asi como el programa de acción del director general, expide los reglamentos 
internos de labores, concede, rechaza o mod1f1ca las pensiones de los asegurados 
pudiendo delegar esta facultad. nombra y remueve al secrotano general.a los 
subdirectores, Jefes de serv1c.ios y delegados, propone al E1ecut1\IO Federal las 
modificaciones del Reg1men obhgatono asi como su extensión. establece los 
procedem1entos para la 1nscnpaon. cobro do cuo1as y otorgamiento de prestac.iones. 
autonza la celebraaón de convenios para pago de cuelas. concede el d1sfn.i!e de 
prestaciones módicas y económicos en casos e.-;cepc1onales. autonza a los conse1os 
consultivos delegacionales y. en su caso. resuelve el recurso de inconformidad 

La CorTJJs1ón de VigJ/anc1a IA.rt 25-4·:'~5 L s s ¡ se integra por sers miembros. 
designados dos por cada sector Tiene a su cargo la tarea de cu1d;:u las 1nvers1ones 
que deberan hacerse de acuerdo con la ley. pr.actJcar auditorias y sugenr :Tied1das para 
el mejor runcionam1ento de la instJtuoon 

La Ccmis16n de V1g1Jancia. prec1s.amente vigila que l.<=1s inversiones se realicen 
conforme a la ley. pro=ictJca aL;d1torías de los balances contables y comprueba lus 
avalúes de los bienes Cel lnsl!tuto; sugiere lac; med1d.'.ls q~e ;uzguo convenientes para 
el mejor funacnam1ento PriP.senta a la Asamblea un C1ctarnen sobre el inforrn~ do 
actividades y los estados fin.o=1nc1eros presenlados por E>I Conse10 Tacn1co. en casos 
graves y bajo su responsab1l1dad, e.ita a asamblea general e:actr=:1ord1nana 

La Dirección General CArt 256-- ~58-C L s s ¡ El director general debe ser 
mexicano por naam1ento con capaodad tecnica Su func1on cons1$to en eJecuta ... las 
resoluciones del Consejo, representar al Instituto ante ras autondades adrnin1strat1vas y 
judiciales. informar al propio Conse10 del estZJdo f1na"'lc1ero y contable, nombrar y 
remover empleados subalternos Tiene derecho de Yeto para las resoluciones del 
Consejo. 

La Secretaría General es un organismo auxrhar en las labores de la 01recci6n 
General; su titular es Secretano del Conse10 y de la Asamblea General Tendrá las 
siguientes atnbuoones 

1. Presidir las sesiones de la Asamblea General y Conse¡o Técnico 
2. Ejecutar los acuerdos propios del Conse10 
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3. Representar al lnstJtuto ante toda ciase de autoridades, organismos y personas, con 
facultades generales y especiales, inclusivo para substituir o delegar dicha 
representación. 
4. Presentar anualmente al Conse10 el informe de actividades, programa de labores y 
el presupuesto de ingresos y egresos, asi como el balance contable. 
5. Presentar cada tres ª"ºs al Consejo Técnico el balance actuaria!. 
6. Proponer al consejo y remover a los trabaJadores y demas funcionarios a los que 
está autonzado. 
7. Tendrá derecho de veto sobre las resoluooncs del Conse10 Técnico. El efecto de 
veto será suspender la apllc.aaán de la resolución hasta que en definitiva resuelva la 
Asamblea General. 

Consejos Consu1t1vos Dele9ac1onales 1Art 257 b1• LS s 1: estarán integrados por 
el Delegado que fungirá como presrdente del mismo. un representante del gobierno de 
la entidad federatJva sede de la Oolegac1ón. dos del sector obrero y dos del sector 
patronal, con sus respectivos suplentes En el caso de las Delegaciones del Valle de 
México la representacion del Gob1emo se integrará con el tJtular de la Delegación 
respectiva. El ConseJO T écrnco podra ampliar la representaaón de los sectores cuando 
lo considere conveniente 

Los integrantes del ConseJO Consultivo Delegac1onal representativos de los 
sectores pefTTlanecerán en su cargo seis años Las organizaciones que Jos hubieren 
designado, tendrán derecho a removertos libremente 

Sus facultades son 

1. Vigilar el funoonamiento de los servicios del Seguro Sooal en la circunscnpc16n de 
la Delegaaón y sugenr las mecidas conducentes al me1nr funcionamient"> de los 
servicios médicos. técrucos. admrrnstrativos y soaales a cargo de la misma. 
2. Opinrtr en todo aqueilo en que t!I Delegado o cualqwera de los órganos del Instituto 
de este nível, sometan a 3u consideración 
3. Ser el portavoz autonzado de la Delegación ante l<"S sectores representados y de 
esto ante la Delegación, a fin de lograr las me1ores relaciones y la colaboración de !os 
sectores en las labores y servicios que el Instituto tiene a su cargo 
4. Las demás que señalen la Ley en la Matena. su~ reglamentos y demás 
disposiciones legales. 

Los Delegados (Art .258-C L s s l con el ob1eto de efectuar la politica de 
seguridad social con apego a la ley. existen delegaciones regionales y estatales en 
toda la República 

Los Delegados del Instituto tendran las facultades y atnbuciones siguientes: 

1. Presidier las sesiones del ConseJO Consultivo Oelegacional 
2. Autorizar las actas do las sesiones celebradas con el Consejo Consultivo 
Oelegacional y vetar los acuerdos de éste cuando no observen lo dipsuesto por la Ley 
del Seguro Social. sus reglamentos y demás d1spos1ciones legales. o cuando no se 
ajusten a los cnterios del Consejo Técnico o a las politicas 1nst1tuc1onales. 
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3. Ejecutar los acuerdos y resoluciones emitidas por el ConSeJO Técnico. la Dirección 
General y Jos Consejos Consultivos Delegacionales 
4. Conceder, rechazar o modificar pensiones que se den .... en de Jos diversos ramos del 
Seguro Social 
S. Recibir los escntos de 1nconformrdad y turnar1cs al Conse10 Consultivo Oelegaaonal. 
con Jos antecedentes y documentos del caso. para su resolución 
6. Autonzar las certJf1caciones que expida la DelegaCJón 
7. Las demás que señalen la Ley en la t..1atena. sus reglamentos y demás 
disposiciones legales 

Los Subdetogados {Art 258-D L s s 1 tendrán las s1gu1entes atribuciones· 

1.EJecutar los acuerdos y resoluc1oncs em1tJd.:is por el ConseJO Tecnico. la OireCCJ6n 
General, el Conse10 Consultivo Oeleg.:ic1ona: y la Oolcgac.ión 
2. Recibir los escntos de 1ncontorrrnd:id y turnar1os a la Delegac16n con los 
antecedentes y documentos del caso. para su resoluCJon por el Conse;o Consultivo 
Oelegacional 
3. Las demás que señalen la Ley en la M.:itena. sus reglamentos y demás 
disposiciones legales 

Jefes de oficinas para cobro de cuotas 1 Ar.: :>SB·D L s s ) tendrán las srgu1entes 
facultades y atnbuc1oncs 

1. Hacer efectiYOS dentro del amb1to de su crrcLn~cr:pc1on terntonal. los cred1tos a favor 
del Instituto por concepto de cLiotas. cap;tales const1tutiYos y accesonos legales 
2. Aplicar el proced1m1cnto adm1nsstrat'"º de e¡ecuc1on en los tenTI1nos del Código 
Fiscal de la Federación 
3. Ventilar y resolver los recursos previstos en el Cod.~o riscal de la Federación 
relativos al procedimiento administrativo de e;ecuc1cn que llevan a cabo, y 
4. Las demás que señ.:Jlen fa Ley en la Matena sus rec¡Jamentos y demas 
disposiciones legales 

3.1.2 Facultades y atribuciones del IMSS 

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene ras facultades y atnbuc1ones 
siguientes: 

1. Administrar los diversos ramos del Seguro Social y prestar /os serviaos de beneficio 
colectivo que señala la Ley. 
2. Satisfacer las prestaciones que se establecen en la Ley 
3. Invertir sus fondos de acuerdo las disposiciones de la Ley 
4. Realizar toda ciase de actos Juridicos necesarios para cumplir con sus finalidades. 
5. Adquirir bienes muebles e inmuebles. para los fines que le son propios 
6. Establecer clinicas.hospitales. guarderias infantiles. farmacias. centros de 
convalecencia y vacac1onales, Yelatonos. asi como centros de capac1tac16n, deportivos, 
de seguridad social para el bienestar familiar y demás establecimientos para el 
cumplimiento de los fiens que le son propios. sin sujet.:.irse a l.:Js cond1c1ones salvo las 
sanitarias, que fijen las Leyes y reglamentos respccti..,os para empresas pnvadas. con 
actividades similares 
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7. Establecer y organizar dependencias 
8. Expedir sus reglamentos intenores 
9. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y segundad social. 
10. Registrar a los patrones y demás sujetos obligados, inscnbir a los trabajadores 
asalriados e independientes y precisar su base de cotización, aün sin previa gestión de 
k>s interesados. sin que ello libere a los obligados de las responsabilidades y 
sanciones por infraccaones en que hubiesen 1ncumdo 
11. Dar de baja del rég1mena los su¡etos asegurados. venf1cada la desaparición del 
presupuesto y el heeho quo dio ongen a su aseguramiento. aun cuando el patrón o 
sujeto obligado hubiese om1t1do presentar el a .... 1so de baJa respcctJvo 
12. Recaudar las cuotas. capitales const1lul! .... os. sus accesonos y percibir los demás 
recursos del lnstJtuto 
13. Establecer los proced1m1entos para la 1nscnpc1on. cobro de cuotas y otorgam1onto 
de prestaciones 
14. DeterTninar los créditos a favor del Instituto y las bases para la hqu1daci6n de 
cuotas y recargos. así como para f1¡ar1os en cantidad liquida. cobrarlos y perc1b1r1os de 
conformidad con la presente Ley y demas d1spos1aones aplicables 
15. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaoones incumplidas por 
los patrones y demas Sujetos obligados en los térn11nos de osta Ley y demás 
disposiciones relativas. aplicando en su caso. los datos con los que se cuente o los 
que de acuerdo con sus expenenc1as considere como probables 
16. RactJficar, rectJf.car y cambiar la clas1f1cac1on y el grado de nesgo de las empresas 
para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de nesgas de trabaJO 
17. OeterTI"linar y hacer efect1'JO el monto de los capitales const1tutNOS en los términos 
de esta Ley. 
18 Ordenar y practicar inspecciones dom1c1l1anas con el personal que al efecto se 
designe y requenr la cxh1b1c1on de libros y documentos a t1n de comprobar el 
cumplimiento de las obllgaoones que establece la Ley del Seguro Social y demás 
disposioones aplicables 
19. Ordenar practicar las 1n11est1gac1onüs correspond1entcs en los casos de sustitución 
patronal o em1t1r los d1ctamenes respectivos 
20. Establecer coord1naoón con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal. para el cumphrn1ento de sus Objetivo. y 
21.Las demas que le alarguen la Ley. sus reglamentos y cualesquier otra d1spos1ci6n 
aplicable. 

3.1.3 Clasificación de las prestaciones 

Las prestaoones que otorga el IMSS se clasifican en dos grandes rubros· 

a) Prestaciones do sorvlcios m~dicos se pueden clasificar a su ve::: en dos grandes 
grupos: 

1. Prestaciones en especie. en las que queda incJu1do todo el servicio médico, 
hospitalano. farmacéutico. de rehab1lltac1on aun con aparatos de prótesis y ortopedia, 
etc. que se otorga a todo asegurado o derechohab1ente, sin cons1deraci6n de la 
cantidad con la que contnbuya al sistema, y 
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2- Prestaciones en dinero. que se otorgan en d1foronCJalmente conrorme al grupo de 
salario a que se pertenezca y. por lo tanto. se cotice Tal es el caso de 
indemnizaciones por nesgas profcs1onales o enfermedades. tanto de origen 
proreslonal como general. las pensiones a las que llene derecho el mismo asegurado o 
sus beneficianos 

EJ Instituto está facultado para proporc~onar servicios módicos preventivos y 
sociales con objeto de prevenir un estado de invalidez:. así como los serv1oos 
especiales de curación, reeducacion y readaptación. con ob¡eto do rehabilitar para el 
trabajo. 

b) Prestaciones enfocadas hacia el dos.arrollo individual y o/ bleno:rrtar familiar y 
comunitario; en este rubro se ordenan los prograrn:::is de guardcrias, bienestar y 
desarrollo familiar. atencion a pensionados y JUbllados. actJv1dadcs deportJ11as. y 
centros recreativos (vacacionales) y. 

e) Prestaciones que apoyan directsmontc los procesos productivos y ltJ ocono1nlo 
familiar, que en este caso se agrupan en los siguientes programas tiendas. velatorios 
y actividades anisticas y culturales 

3.2 Recursos financieros y financiamiento 

El Seguro Social. es un seguro público. representa una figura ¡urid1c.a en la cual 
el asegurador- Que es el IMSS- toma a su cargo l.:is con1,ngencias que so presenten 
(en el presente enfermedades y muerte. y en el futuro pensiones de veJez). para 
cubrir las erogaciones que s1gn1f1can las prestaciones en especie y en dinero que 
entrega el IMSS a los asegurados y a sus derecilohabientes, se requiere que haya 
aportaciones o ingresos suficientes para ello Estos ingresos del 1nst1tuto estan 
constituidos por aportaoones de los patrones, los traba1adores y el Estado (sistema 
tripartita). 

Es un servicio público. esto es. es un serv1c10 prestado por el Estado en 
beneficio de Jos trabajadores El lf' ... ,SS. es un serv1c10 prestado por un organismo 
descentralizado con personalidad Jurid1ca y patnrnonios propios CAr1 ~ L s s J 

Constituyen los recursos económicos del Instituto las siguientes partJdas 

a) Las cuotas de los patrones. traba¡adores y demas su1e!os obligados, así como la 
contribución del Estado. (art. 242 L s s J 

""La base económina del sistema del Seguro Social se constituye por las 
aportaciones que. con el carácter de cuotas. hacen los patrones y Jos traba1adores y la 
aportación del Estado. Excepto en lo que se rer;ere al seguro de accidentes de 
trabajo,y enfermedades profesionales. y por ~:Js razcnes que quedaran señaladas en el 
capitulo respectivo, en Jos demás ramos del sistema. para cubnr las prestaciones en 
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servicios. en especie y en dinero los fondos se obtienen de las aportaciones antes 
ser'\aladas·. UM 

b) Los intereses, alquileres, rentas, rendimientos. utJlidades y frutos de cualquier ciase, 
qua produzcan sus bienes. 

e) Las donaciones, herencias. legados. subsidios y adjudicaciones que se hagan a su 
favor. 

d) Otros ingresos que ser'\alen sus leyes y reglamentos 

3.2.1. Las bases de cotización y las cuotas 

El Sistema de Seguro Social se sustenta económicamente en las cuotas y 
contribuciones que cubren los patrones. los asegurados (trabajadores) y el Estado, 
sistema tnpartJta 

Hasta 1996 el Instituto cuenta con cinco ramos de seguro 

Enfermedades y maternidad, 
11: Invalidez ..... ejez. cesantía en edad avanzada y muerte (1 V CM). 
111. Riesgos de TrabaJO, 
IV: Guarderías para hijos de aseguradas. 
V. Retiro (SAR). 

Estos seguros se financian con contnbucionos equivalentes al 24.5% del salario 
cotizable. En 1992 se añadió el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que 
representa el 2% del salano cotizable 1as 

Ramos de Seguro y aportaciones 

Ramo 
EnferTnedades v Matemrdad 
Invalidez VeJeZ. Cesantía en Edad Avanzada y 
Muerte 
Riesoos de Traba o 
Guarderias 
SAR 

1&4 Ley del Seguro Social. ~Expos1c1ón de Mct1vos·, MéX1co. 1943 
185 Diagnóst1eo 1MSS. México, marzo 1995. p p 3~ 

Aoortaclonos 
Tnoart1to 
Tnpan110 

Patronal 
Patronal 
Patronal 
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Cuotas !MSS 

Cuotas obrero-patronales bimestrales 
Porcentajes de apl1cac10n a la percepción 

Base de Cot1zac1ón 1996 

RAMAS DE SEGURO 
Enrennooades y Maternidad 

1 
Invalidez Ve¡ez:, Ces.antia en 

Edad Avanzada v Muerte 
Del Patrón Del AsP<Jurado Total D~_I Patrón Del A urado Tofal 

8.75'% 3 125% , , 875º"'" 5 95"~ 2 , 25% 8 075% 

RAMAS OE SEGURO 
Guanjerias SA.R TOTAL 

De< Del Tot•I Del 0'"1 Tot•I Del Del Total 
PatrOn ~ ura-::lo Pa:ron A-. ura::lo P;1trOn A~urado 

1 oo ... , oc~ 2 ºº~ ".;_ ºº""" 17 70""- !> 25C...._ 22 95•1. 

Notas: 
1. El Importe do las cuotas COITHSpond1cntes a la rama del ~eguro de Riesgos de TrobaJO es a 
cargo del patrón y se calcula aplicando al salano base de cotiz:aaón los porcenta¡cs que 
aparecen en la tabla del ar1iculo 7g de la LSS. s.egUn correspond.t 
2. Para el c.aleylo Oo las cuotas. la ley establece como limite ~upenor del s.alano bas.e de 
cotización el equivalenle a 25 veces el :s.alano min1mo (GMG) del DF. c.on exccpc..1ón del l\!CM, 
donde eJ Hmite supenor es el equivalente a 1 O veces el SMG del DF. de conformidad con el 
articulo 33 de la LSS 

A estas cuotas. que suman 22 95S·;, mas el porcon:.:iJe del Seguro de Riesgos 
de Trabajo hay que agregar1es el 5% correspono1ento al INFONAVIT, con lo qLle las 
contnbuoones de previs1on y segundad social llegan a sumar 27 95o/o de ta nomina 
más Riesgos de Trabajo 

Las contnbuciones tnpart1tas se reparten de la siguiente manera 

D1stnbuc16n de !as Cuotas Tnpart11as 

1-C=º~"=tr::..;l:.:b=~ªc:.":..:to=e'-4----=-P-=a:..:tr::...::6:.on_,____~'---'T-'-'ra ba ·ad o r 
Contnbución 70~'o 25°/o 

Estado 
5% 

Cuota patronal: es la que le corresponde pagar al patrón íntegramente en el Seguro 
de Riesgos de Trabajo: el 8. ?So/::. do cuota sem.:inar sobre el salano de cot1zac16n en el 
Seguro de Enfermedades y Maternidad, et 5 950::./" de cuota semanal sobre el salano 
de cotJzac16n en el Seguro de Invalidez. VeJe.::. Cesontia en Edad Avanzada y Muerte; 
y el uno por ciento para Guarderias 
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Cuota obreTll· es la que le corresponde pagar al traba1ador en términos da los 
artículos 14 y 117 de la L SS. respectivamenle el 3 125% de cuota semanal sobre el 
salano de col!Zaaón en el Seguro de Enfermedades y Maternidad; y el 2. 125% de 
cuota semanal sobre el salano de cot¡zaaon en el Seguro de Invalidez, Ve1ez, 
Cesantía en Ed..'.ld Avanzada y Muerte 

Para determinar el monto de las cuotas a pagar, existe una correspondoncia 
entre Jos salanos e ingresos de los asegurados y las cot1~.::ac..iones a que están 
obligados Junto con los patrones. denominado salano integrado o base de cot1z.aClón 

EJ aal•rlo base de cotización sirve para determinar el pago que tendrán que 
hacer patrones. trabajadores y gobierno de las cuotas que les corTesponden para el 
finanoamiento da los diferentes seguros. (Enfermedades y Matem1dad. IVCM, e 
indirectamente las de las cuotas del Seguro du Riesgos do Trabajo y Guarderías) pero 
además también sirve para determinar el pago de los subs1d1os que el IMSS haco a los 
asegurados cuando se encuentren incapacitados para acudir a desempeflar su trabaJo 
habitual, y para deterni1nar el sal.:ino sobre el cual se calcule el porcenta¡e de la 
pensión a Ja que se pueda tener derecho 

Tanto para el pago de las cuotas. como para el reconoam1ento de derechos y el 
otorgamiento do las prestaoones en dinero. el salano os la base do cot¡zaoon 

Salarlo Base de Cotización al IMSS 
(cuadro-resumen) ,.. 

Factores o elementos mtograntes 
del sec 

Cuota diana (+-) 
,. T'-mpo extra permanente. qua rebas.a los. 
topes det tJarnpo extra eventual Es.t6 paci:ado o no 
por ..s.crrto (ley antl!tf"lor) 
Nuev• ley Et tiempo extra que tttbase de tr~ 
horas dianas v de tr~ vec'-'"" a la t.ernana 
2. Fondo de ahorro cuando la aportación sea sólo 
def patrOn o és.le realice una aportac•ón mayor 
1ntegrándos..e la d1ferenc1a. cuando el traba¡ador 
!:'IUeda realizar más de dos retiros al al'io 
3. AHment.ach~n y habitación cuando s.e..Jn 
gratuitas o por ollas pague el traba¡ador has.la 19% 
SMGOF 
Porcentaje de Incremento los establecidos por el 
artlculo 38 d" la LSS 

Factores o elementos no integrantes 
del SBC 

Instrumentos de traba o (+-1 
1. Tiempo extra •ven!ual continuo. pr11s;tado un 
b1me-stt& corr>pleto d1s.cont1nuo has.ta 90 dios 
Al"nbos en un afio calendario (ley anterior) 
Nueva Ley ei l•empo e•1ra que no rebas& de tres 
Moras d'•anas n1 de tr~ veces a la s,.mana 

2. Fondo de .ahorro cuando Ja aportac16n patrorial 
sea i¡;¡ual o 1nler1or • 1<1 reali.zada por ef trabajador 
PtHO además que 6sre sólo pueda re-ali.zar hst.a dos 
retiros al al'io 
3. L.a al1ment.aci6n y habitacJ6n cuando por cada 
una de elLas e4 tr.:iba¡adar aporta 20% o mAs del 
SMGOF 

4. Despensa• cuarido su monto e,.Ccda. de 40% .C. Oespen•a• cuando su importe s.e• de hasta 
del SMGDF s.1n 1mport;n 5.1 !.e ot.:irg<1 en cfecl1Yo 40% del SMGOF y sean en to-re-ctivo. espec11t o vates 
especie o vates Se.:in gratvrldS u onerosa!. Se 
1nte-Qra sólo el exc~en!~ 

1815 Amezcua Orne.las ~~orahen.d "N'-lt1vó# Ley del Seguro Sooar. M•a.1co, Ed S1cco. 1g96, p p 178-17Q 
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5. P,..mf.oai por -••tenc•• y punlu•lld•d cu•ndo 5. Pr•mloa pot' ••••tencla y puntualidad cu•ndo 
au itnpew'le r.O.ae 10~ d•I aaJano rnteg••do o au .mpor1• ae• d• ha•t• 10,._ del &•J•rto b••• c:ia 
••l•no ba•• d• cot1Z•c10n. corr-pond1en1e • cada coti.zac1on 
tt•b•J•dor.,, 94 b•me'Stre tel•tr.,,.o S• 1nt"'11'• solo el 
excedente 
e. Prevlalón aocl•I las canl1d•d~s. en efpct1.,,.o o. Prevl•lón aocl•I: reau.:ad• por _. aind•cato. 
entregadas d•tectAmetne a los lrab•¡adores P•'a I• rondo cs.. pens.oones P•Uonal- o contractual
conuatac16n d• aeguro• d• ....... ,,,.,,..1,cse.z y g•ato1. ••'>l..i•o ese gn .• po globel d• Vid•. 1nval1daz y gastos 
m•a1coa. I•• c.ainltdades t'IJ•• c:ons1an1- •n mo&d•cos. cantra1aaos. ~ lo per1.onal PO< .,. patrón 
ef.ctrvo. Wltregadas indlv1aualmonte a cada cantn:Jaóe'I. c:ond1c:1unadas • I• rea/i.zacoOn de loa 
lrab•J•dor y pr.....,am9>nla conoc:•d••. c:.-nt1.;lad f•¡a y supuoslc1. prev11.tos c:ontr•ct.ialm9t'Jle c..nliO'•d
entr-.g•d• •I tr•b•J•dor ba¡o rub•o gan11t••I P•ra •~~·•·;ja~ .... i;•n•r•los. no por•on•l:.zad•• 
~pr.....,a1ón aoc.iai Aunque auan deducc1on•• pa•• 
ISR 
7. ProP'n&a Jaa pactadas entre ltab•¡adorea y 7. Proplna• eolregadas do•ectametne por Jos 
oatrón. C\.lboot1as d•rectamenre por ••I• chen .. ~$ a los tr•ba1a:::ore• 

8. P•rtlclp.aclón de utlll.Oe• ci...•ndo s11 reparten 
atn h•bet" ut•J1dadea 9>n la 11mpre•• o 9>n rnayo' 
c•nt1d•d d• la• ~•b•da$ •• 1nteara la d.f••ttnc•a 
10. Bono o ayuda para tranapone entregaaa a 
loa trab•Jadof- en •Ft>ct• .. o .. ,., form• g•ntiral y 
n•rmenent• 
11. VU1t.icoa y gaatoa de repreaentac1ón s1 na sot 
ust•fican les Bl"Od11cron..-... 

12. Oaatoa de gaaollna s• es omple<1.::l1t ~s~a pa•a 
el traslado del tratia1a.:Jor dllt su dom•C1l10 •l cttn!ro 
de traba o .., V>c-ersa 

115. Primas.. premios. t.onos ¡;rat1f1c:a~1ones 

rncentrvoa oor oroducc10n o o•od'...Jcth"dad 
17 Desta¡os 

10 Bono o •yuda p•r• tr•nspon. cuan:jo .. 
º"~'~9ª ;;-ata la presl•C•ón d• los aer,,,c>OI. boletos. 
cup:':n o r~,,-,bolsc 

12 Oaato• de gaaolin• •• el trabaJlldOr emp:ea Ja 
ga1ool·nJ para !a r..-al...,.ac•6n de sus labores 

115. C1,.;otas obr .. ras dol IMSS pagaoos por el patrOn 

17. Ci...::i:<1~ :;.n:::.;:.,:i.es cubertas por '-"; patron por 
contratd<.:•On colp~ ... a 

1g. Compena.clonea: por ascenso tt!'mporal. 1'i. ~~or:ac1o~es. al seguro de re-toro, cttsantia y 
com1a1on- en zona de vida mas C.•ra por v1.i¡e no ..,e,.,,,;: y a\ inlona~•! {•r:ci ... ,cuts las aportaciones 

~~~~~~~:.~,:~~~::~:~d~:~,:~~~:-~n,~::~b~o~"~º~"~•~o~•~·~•o~•'--"•~rl~'"'--"'º'~'°~''---+ª-"-'c_•o_n_•_,._•_I~~~~~~~~~~~~~-. 

21. Olas de aescanso semanal v obl•nilloric.1 
22. Grat1fieac.1on,.s pttt16d1cas c>or an:•ouedad f!'IC:: 1 

Los asegurados se 1nscnbrran con el salono base de cotización que perciban 
en el momento de su afillaCJon. estab!ec1endose como limite superior el equivalente a 
25 veces el salario minimo general que n1a en el D1stnto Federal y como limite infcnor 
el salano mínimo general del arca geograf,ca respectiva Para el seguro del lVCM. el 
límite supenor- sera 10 veces el salario m.n r;io gener<J/ vigente en el 01stnto Federal. 
(art 33 LSS) 

110 



3. 3 Ramos de aseguramiento 

Para contar con elementos de análisis sobre las consecuencias que traerá a la 
población dereehohabiente la nueva Ley del Seguro Social aprobada en diciembre de 
1995. se presentarán pnmero cómo estaban constituidos los seguros antes de esta 
últuna reforma y postononTionte como quedaron con la reforma. y realizar asf una 
comparación entre ambas. 

Desde su fundaoón el IMSS ha tenido diversas mod1ficac1ones legales, las más 
importantes se presentan en el siguiente cuadro 

Cronologfa de la legislación y de las instituciones de S3lud y Seguridad Social 
1943.19951u 

Presidente Tipo do 
cobertura o 

actívid3d 

Población cubierta Oborvacionos 

1Q.43 Manuel Avlla Pensiones. Obreros y empleados Promuli;;;¡aoOn ae la 

11M6-
11M8 

HM7-
11M8 

11MG-
1950 

195-4-
1955 

1956 

1960 

Camac.ho nesgas trabajo. Ley del Seguro Sooal 
salud. malem1dad 

Manuel Avlla Beneficios Empleados del IMSS Cubiertos por el 
r..rrH">1Q IMSS Camaeho ad1c1onales 

Manuel Av1la 
Camacho 

Miguel Alemán 

Miguel Alemán 

Adolfo Ruiz 
Cortinez 

AdoUO Ru1z 
Cortinez 

Adolfo LOpez 
Maleo 

Fus10n de TeOncamcntc para Se creó Sna Salub y 
As1stenc1a serv1c1os !oda la ooblac10n 

Reforzam1en10 M~d1cos. del IMSS Se creó la Sociedad 
Médica del IMSS práctica médica 

0Ubl1ca 

Aumenlo 
pensiones, 
subs1d1os, 
maternidad 

a Traba1adores af1hados Reformas Le,- del 

Grandes 
1nstrtuc1ones 
hosp1talanas 

Pensiones, 
nesgas 
traba¡o. 

de 

salud.maternidad 
Aumento de 
prestaciones 
médicas 
sociales 
Pensiones. 
nesgas de 
lraba10 salud, 
ma!Pm1dad 

al IM!:;S S~uro Social 

Poblac.ión abterta Hosp. Infantil; l. N. 
Caroiología; Hosp. 
Nutncion; Hosp. Gea 
Gonzatez 

Traba¡adores rurales Cober1ura del IMSS 
perrnanenlcs.e¡1datano 
s 

Traba¡adores af111ados Reformas Ley Seguro 
al IMSS Social 

Traba¡adores Co~rtura del IMSS 
temporales rurales y 
urbanos 

187 Soria. V•ctor M . op cl1 p p 1 so.-i BJ 
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11l63 Adolfo LO pez Pens.ioncs. TrabaJadores Cobertura del IMSS 
Maleo nesgas do a.zucarcros 

lroba¡o, salud. 
maternidad 

11l65 Gustavo Olaz Ampl1aQOn Traba¡adores rurales Cobertura del IMSS 
Ordaz: cobertura seguro 

social 
uno LulS Eeheverrla Pensiones. Trüba¡Jdores Cobertura del 1MSS 

Alvarez nl!!'sgos de dependientes. lrab 
traba¡o. conuato 
salud.n1alern1Cad 

1971- Loi.s EeheYerna Pensiones. Tr0otba1a.:::iores del Cobertura del IMSS 
1973 AJvarez nesgas de henequ~n y rab<1co 

traba¡o. 
sa/ud.malemrdad 

1973 LUl.S Eeheverria Pensiones. Autocrnplcados, Cobertura d~I IMSS 

1977 

Alvarez nesgas de scn.r1dores domésticos 
lraba10. 
s.'llud.matem1dad 
Naetm1enlo ae la 
Seound.~d Soc1 al 

López Coon:.:Jinación de 
lnst1tueiones do 
salubndad 

Ob1 eros y empleados Reformas Ley Seguro 
cub•er1oo;. IMSS Social 

Creac.tón del Sector 
So:tlud 

1979 .José López lncremenlo PotJlac.tón m.;ug1nada Convenio JMSS-
Portiflo cobelura sector rural y urbana Coplamar 

saluO' nUblica 
1983 Miguel De la De~ntra//zación Convenio con Decre10 30 aoosto 

Madnd Scrvu:.1os Salud. Gobiemos estatales 1983 
SSA 

19&4 Miguel De la Bases para un La SSA coor01nará el Reforma an '40 de fa 
Madnd sistema Nacional Sistema Nacrnnaf de Constitución p.áirrafo 

... ,-9~9~2--+~C-a_rt_o_s_S~a-l-on_a_s_d_e+-3~~:~::~.~~~u~n d~e-.---1-c~~~=~~~c1ón cubierta por ~~eaoón del S15tema 

1993 

1994 

1995 

Gor1ari el IMSS de Ahorro para el 
R~liro (SAR} 

Canos Salinas de Seguros IVCM y 
Gortat1 Enfenn<..~ades y 

Ma1em1dad 

Canos Salinas de Regional1zación 
Gort.ari del IMSS 

Emesto Zed1llo Pensiones 
Ponce de León 

Patrones 
traba¡ adores 
al IMSS 

Pairones 
trabajadores 
al IMSS 
Palrones 
lrabajadores 
a/ IMSS 

y 
afiliados 

y 
ori11ados 

y 
afiliados 

Aumento de cuotas a 
Jos patrones y 
traba¡adores afiliados 
al IMSS 
Creación ele 7 
regiones en el pais 

Nue110 sistema de 
pensiones 
1nd1vrdual1Zado 
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3.3 .1 Regímenes del IMSS 

El Seguro Social comp,-endo segün el articulo 6 de la LSS los siguientes 
regimenes. 

l. El Régimen Obligatorio, y 
JI EJ Régimen Voluntano 

La diferencia entre ellos radica en Ja obligacaón o libertad de los asegurados 
para inscribirse. Los seguros sociales en esencia tienen que ser obligatonos para toda 
las sociedad, para establecer la estabi/Jdad del sistema Sin embargo. Jos voluntanos 
se desatTOllan cuando el Estado no tJene la fuerza económica suficiente como en el 
caso de México. ten 

En la Constitución de 1917. como ya so menaonó. en el anicuro 123 fracción 
XXIX. se establecieron seguros facultativos o postetatJvos, a partJr de su reforma de 
1929 se ong1naron los segu,.os obligatonos, plasmados postenonnente en la Ley de 
1943. 

R4glman Obligatorio: 

La implantaaón nacional del régimen obligatono del seguro social tomó 14 
al\os. Iniciado en 1944 en el Distnto Federal, fue avanzando paulanbnamente en su 
consolidación y en 1958 cubnó la totahdad de las entidades federativas del país. ,oi;, 

El Régimen Obligatorio comprende los siguientes seguros. 

l. Enfermedades y maternidad; 
11: Jnvaltdez. vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; 
111. Riesgos de Trabajo; 
IV: Guarderias para hi¡os de aseguradas; 
V. Retiro (SAR) 

R~Qlmen Voluntario: 

El Régimen Voluntano. que como ya se mencionó, interviene la voluntad o se 
requiere de acuerdo de voluntades. en este caso entre el Instituto y de la otra parte 
interesada, para celebrar contratos de seguros que se formalizan, ya sea en forma de 
contratos de adhesión, o bien de un derecho del que puede hacer uso o no un 
particular y ejercitar1o frente al Instituto para adquirir la situación juridica de asegurado 
o continuar OJ:n ella aün cuando no esté adscnto al seguro obligatorio. 1 90 

Se pueden contratar individual o colectivamente seguros facultativos, opera 
cuando no se tiene derecho obligatoriamente al sistema; se contrata con la Institución 
su protección ya sea total o parcial. 

188 Tena, Raraal, op Clf p 21 
18a Narro Robles José. op CJt p 72 
HiO Bée.z Martlnez. Roberto. op ar p 51 

113 



Puede haber una cont1nuac1ón voluntana en el seguro cuando, habiendo 
cesado de pertenecer al seguro obl1ga1ono volun1anamen1e, se paga la cuota obrero
patronal y se siguen manteniendo las pres1ac1ones y sef\f1oos 

En este régimen existen dos pos1bll1dades de aseguramiento 

a) Los Seguros FacultatJvos 
b) Los Seguros Adicionales 

a) Los Seguro$ Facuttzltlvos 

Los seguros tacultatJvos están previstos en la Ley del Seguro Social a través de 
sus artículos 224. 225. 230 y 231, como centrales que se formalizan '"por adhesión'",,,_, 
con la finalidad de que el IMSS proporcione prestaciones en espeoe del seguro de 
enfermedades y maternidad a familiares del asegurado que no sean de aquellos que 
tienen calidad de benefic1anos conforme a la Ley citada, como son los hermanos o tics 
del asegurado 'fl2 

Respecto al Seguro del Retiro. las personas fis1cas. podr:ln sol1c1tar a cualquier 
institución de banca múltiple. la apertura de una cuenta 1ndn.·1dual de ahorro para el 
retiro, misma que se regir.a de acuerdo a la Ley del Seguro Social 1.-r'! ~31 ars L s s ¡ 

b) Lo~ Seguros Adiciona/es 

Este tJpo de seguros, se rt!f1ere a qua el patrón podra contratar seguros 
adicionales para satJsfacer las prestaciones económica~ pactadas en los contratos ley 
o contratos colectivos de trabaJO que fueran supenores a las que establece la Ley del 
Seguro Social.en su régimen obhgatono 1art 2:>5 L s s ¡ 

Para estos dos seguros, facultativos y ad1c.iona!es. está prevista una 
administración especial e independiente. can 230 L s si 

3.3. 2 Sujetos del seguro social 

El sujeto de aseguramiento es Ja persona que debe sor inscnta en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social La Ley señala que es obl1gatono asegurar· cart n L s s) 

1. A los trabajadores 
2. A los miembros de sociedades cooperativas de producción. de administraciones 
obreras o mixtas; 
3. A los ejidatarios, comuneros y pequeños propietanos agrícolas y ganaderos 
4. A Jos trabajadores independientes urbanos y rurales, como artesanos. pequeflos 
comerciantes, profesionistas libres y similares fart i3 de L s s) 

1SU •por •dhes10n" se refiere a que el IMSS es quien seflala las c:ond1c1ones y cuotas do esegur11m1enlo. el 
p•rt1cul•r aOlo puede aceptarlos en sus t6rmmos o rechazarlos 
192 lbkl. p. 53. 
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Actualmente la poblaoón amparada comprende 

1. Trabajadores asalariados, que en el régimen urbano se cJasifican en •••l•rlado• de 
carácter pennanente, eventuales y temporales. miembros de cooperativas da 
producción. y los que reoben la protección por ta continuación voluntaria en el sistema. 

2. Familiares dependientes de los trabajadores. esto es, esposa o compar'\era e hijos 
menores de 16 aflos. asi como los padres que vivan en el hogar de los asegurados y 
los familiares que se incorporen mediante convenios especiales en los ténninos de ley. 

3. Los trabajadores pensionados. compende a) asegurados que se convienen en 
pensionados por incapaodad, vejez. cesantía en edad avan~ada o invalidez; b) 
beneficianos de la pens1on por muerte del asegurado veJeZ. or1andad; incluye además 
a los ascendientes. 

4. Los familiares dependientes de los pensionados. esto es. esposa o compar"iera. 
padres que vivan en el hogar del pensionado e h11os menores de 16 arios y las 
excepoones que la ley señala 

3.3.3 Seguros del Régimen Obligatorio 

En un pnmer momento el seguro social se creó para reemplazar los ingresos 
durante los periodos en que se interrumpían o cuando cesaban definatJvamente 
(enfermedades, accidentes, muerte) Más tarde, se formó el servicio de asistencia 
médica a los asegurados y a sus familiares, la creación de programas de ayuda 
financiera. Asi se ha ido formando un sistema de segundad social el cual reconoce que 
las aspiraciones de la población van más allá de la mera subsistencia y que quiere se 
le garantice un nivel de vida básico 

En cada pais las prestaciones que otorgan los sistemas de seguridad social. 
varían de acuerdo a sus caracterist1cas. pero se basan en el Convenio No. 102 de la 
CIT. el cual reconoce las s1gu1entes prestaciones as1stenc1a médica. enfermedad y 
matemidad; de desempleo. familiares. de accidentes de traba10 y enfermedad 
profesional; y de invalidez. vejez y sobrev1v1entes. " 13 

Seguro de Enfermedades y Maternidad: 

Las prestaciones de enferTTiedad se pagan cuando la persona protegida tiene 
que dejar de trabajar a causa de alguna enfermedad o lesión de ongen no profesional. 

Desde el punto de vista de la segundad social. la enfermedad es una condición 
temporal que debe dar lugar a prestaciones por el período al cabo del cual se esperd 
que tal condición desaparezca S1 persiste mas all3 de ese periodo, y la persona 
protegida sigue estando incapacitada para el trabajo, muchos regimenes continüan 

''° OIT. ·1ntroducoón a la Segundad Sooar. Mé1'.•CO. Ed AJ!aomega. 1984 p p 21-22 
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pag~ndole 1as prestaciones de enfermedad mientras tenga derecho a eUas. y luego las 
reemplazan con una pensión de invalidez 

De scuordo al Convenio No 102 de la O\T. las prestaciones de esto seguro. 
deberán comprender por lo menos la asistencia médica general. incluida la visita a 
domicilio; la asistencia por especialistas prestada en hospitales a personas 
hospitalLz.adas, o no. y la as1stenc1a que pueda ser prestada por aquéllos fuera de los 
hospitales; el sum1n1stro de productos farmacéuticos esenciales; la as1stenoa prenatal. 
la asistencia durante el porto y la asistencia puerperal y la hosp1tahzaaón. cuando 
fuere necesaria 

En 'México. el sistema quo otorga la segundad soaal es propietana y 
administradora de los establcc1m1ontos de ;:is.1$tcnua medica, de modo que es 
responsable no sólo de la organlZaaón de los ser.ncios. sino tarnb1en do l;:i cal1d3d y 
eficiencia con que se prestan Los pacientes son dong.aas a cualquier mcd1co, 
especialista o estableamiento apropiado para su caso 

Actualmente la infraestructura del IMSS asciende a,,..... 

• El Primer Nivel, '1 ,495 Unidades de Medicina Fam1h:ir, donde se ofrece consulta 
externa Cuentan con mils. de 5 consultorios. t1onen au~.i.aros de diagnóstico tales 
como rayos x y laboratonos, famiaoa que ofrece los cua::!ros bas1cos 1nst1tuc1ona\es, 
cuenta también con módulos de prestaciones en dinero. func1on0'.lndo como c.'.3Jas. 
donde se pagan pensiones y subsidios por 1ncap:ic.idades 

• El Segundo Ni1ttel, 227 Hospitales Generales. donde se otorga atención de 
urgenoas y tratamientos especializados en patologias de gran demanda Está 
compuesto por hospitales generales de reg1on. zona y subzona Que cubren la 
totahdad del \emtono, donde se atienden derechohabientes que le den· .. ·3n de un 
detennanado numero de unidades de pnrner ntvel de S..,,J zona correspondiente El 
médico especialista de ciruoia general. ped•a~ria, g•neco.obstctnc1a y medicina 
interna es el e¡e central de la atenctón 

• El Tercer Nivel. 42 Hospitales de Alta Espec1ahdad. donde se tienden padec1m1entos 
de baJa frecuencia y elevada comple11dad Estos hosp1a\es están ubicados en los 10 
Centros Médicos del pais. Entre sus actJ111dadcs se encucntrn el desarrollo de 
tecnologia médica de punta y el establec1rn1ento de las Circctnces de a:enc16n para 
e1 resto de\ sistema 

Como sucede en mue.nos paises. en México existe una dis.tnbuoón d1spare1a de 
los establecimientos de atención médica, que se hayan concentrados en las zonas 
urbanas y y existen muy pocos en las zonas rura\es 

En relación a la presta~ón por maternidad, se busca asegurar el sustento y \a 
atención de la madre trabaJadora y de su nd'lo durante el periodo que 1nrned1atamente 
precede y sigue al parto 

1Q.4 01a;nOs.t1co IMSS. op el/ p p 40-48 
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El Seguro de EnferTTledadcs y Matem1dad. es cub1eno por la c:uotas de los 
patrones, los trabajadores y el Estado Para esto seguro so había destinado una pnma 
del 6% misma que fue calculada solamente para dar atcnCJón al trabajador. aunque se 
protegia también a los familiares directos Die.tia cuota aumentó a 8% en 1948. y en 
1959 se colocó en 9% Después do 30 años. en 1989. se olo·..-ó a 12%. hasta su más 
reciente actuahzación a 12.5% del sal<Jno de coUzac..¡6n en JUiio de 1993. En esta 
ocasión. también se amplió el sal.ano base de cot1;.:aci6n y el tope máXJmo se trasladó 
de 10 a 25 salanos mimmos 1"5 

El finanCJarn1onto se basa t?n un sistema do contnbuciones proporcionales 
sobre la nómina Las cuotas corresponden a un 12 5% del salano de c:o11Z..aC16n de los 
trabajadores asegurados Por tanto. el valor de l.:i cuota aumenta conformo mayor sea 
el salo.no del trabaJ.:idor hast.:i un s.:tlano de c0ti;.:ac.ión rnáXJmo equivalente a 25 
salanos mín1mos. 1 a5 

Para este seguro. la LSS, protege siniestros que ocurren a los benef1oanos, y 
en la matem1dad so protege tanto a la muicr aseo:JUrJda como a la esposa o concubina 
del asegurado. así lo indica el articulo 92 El nesgo de cnferrriedades protege 
asegurados, pensionados por nesgas de trabaJO cuya 1nc.:ip.:1c1d.:1d excedn de la total 
pennanente. pensionados por 1nvahdez. veie;.:, orfandad. ascendencia. a la esposa o 
concubina del asegurado o pensionado qut! rcUnan los requisitos ya mencionados. a 
los h1JOS del asegurado o pensionado menores de 16 años mayores de esta edad en 
caso de estar realizando estudios en planteles del s1stcn1a educativo o debido a una 
enfermedad cron1ca que impida su autasosten1m1cnto. y a los ascend1entos del 
asegurado que dependan econorn1camento de esto 1 '"' 7 

En el seguro do maternidad solamente están protegidas la mu¡er asegurada y la 
esposa o concubina, éstas son t.Jtularcs del derecho a pre5taciones, que consisten en 
asistencia obstétnca antes y después del parto. así corno la as1stenc1a para lactancia a 
todas ellas, para la mu1er asegurada existe adernás un subs1C110 en dinero (6 meses. 
correspondiendo al Cien por CJento del s.:ilano promedio de su grupo de col!zac.són)1art 
109-110 LSS¡ que sustJtuye el salano que de¡a de percibir. y una canastilla. para el bebé. 
{ert. 102 LSS) 

Las enfermedades y m.atem1dad otorgan derecho a atcncion medie.a, qu1n.Jrg1c.a. 
farmacéutica y hosp1tal1zac1on en los terminas de los art1culos 99 al 103 de la Ley del 
Seguro Social, el subsidio se otorga en ac.atarn1onto a !O$ articules 104 al 11 1 de esta 
Ley. la forma de su f1nanciarn1ento, corno ya se mencionó, se obtiene de las cuotas 
que pagan los traba¡adores. los patrones y el Es.tado (art 113-117 LSSl 

La cuan tia diana del subsidio se menciona en el articulo 106. y equivale a un 
60% del salano promedio del grupo de co!1z3c1on. y se pa>Ja semanalmente 

En caso de que el tr;iba;ador sea dado de ba¡a de este seguro. tiene un lapso 
de ocho semanas. on las cuales se conservan sus derechos. de tal forma que s1 dentro 

llijll5 lbld p 34 
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de este tiempo se inicia una enfermedad en el trabaJadof'" o en sus beneficiarios, éstos 
tendf'"án def'"echo a las pf'"estaciones del seguf'"o de enfermedad. {Arl. 11a LSSJ 

Seguro ele lnv•lldez. Vejez. Cesant/a en Edad Avanzada y Muen•. 

El ramo de lnvaJidez. Vejez, Cesantia en Edad Avanzada y Muerte (J.V.C.M). se 
inició en México en 1944 como un instrumento financiero capaz de garantizar niveles 
mínimos de bienestaf'" a un amplio sector de la población, al momento en que. por 
razones de edad o invalidez. se retiraran de la vida laboral. También preveía el 
otorgamiento de una pensión'De digna para los familiares del pensionado que le 
sobreviviesen. 

Esta rama del seguro, agrupa a vanos ·seguros•, d1stJntos entre si y con sus 
propias reglas, pero que se cubren con una misma cuota. Todos los seguros de esta 
rama requieren un plazo relativamente largo de espera (o de cotización. previo a las 
contingencias que son objeto del seguro) para que se origine al derecho a 
prestaciones. Los plazos de espera son: 150 semanas acreditadas pa,.-a los riesgos de 
invalidez y muerte. y 500 semanas para los seguros de cesantia en edad avanzada y 
vejez. 

Seguro de Invalidez· 

El seguro de invalidez, de acuerdo al Convenio No 102 de la OIT, presenta un 
problema técnico en lo que se refiere a la defición de este concepto como contingenoa 
de seguridad social: t 98 

1. Invalidez flsica: pérdida total o parcial de cualquier parte del cuerpo o de 
cualquier facultad física o mental. independientemente de sus consecuencias 
económicas o laborales. 

2. Invalidez profesionat: pérdida de capacidad para ganar que ,.-esutta de Ja 
imposibilidad de continuar desempei-.ando la ocupación que se ejercía anteriormente. 

3. Invalidez general: pérdida de Ja capacidad para ganar que resulta de la 
impasibilidad de aprovechar cualquiera de los oportunidades que ofrece el mercado del 
empleo, aunque se esté dispuesto a cambiar de ocupación y aceptar un nivel 
profesional o social más bajo. 

La legislación de cada pais prescribe los cntelios para determinar la invalidez y 
medir su gravedad y al igual que en el caso de las pensiones de vejez y de 
sobrevivientes, el derecho a esta pensión está subordinado al cumplimiento de un 
periodo de cotización. que varia igualmente en cada país 

1Sll8 L. pensión consiste en una cantidad de dinero que se calcula con base en el salario perc1b1do y el 
número de semanas que como asegurado se tengan acreditadas. es un sustituto del salario,)' , por lo 
tanto, aólo puede exrst1r cuando 6ste falta. como se declara en el articulo 17~. fracción 1, 1nc1so ~ .. -de I• 
LSS 
1 ~ OIT,op Oll. p 8-4 
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En el caso de M8iiuco. se deterTTlina la invalidez cu.ando el asegurado se hall• 
imposibilitado para procurarse. mediante un traba10. una remuneración superior al 
cincuenta por oento de su remunoraoón habitual perob1da durante el Ultimo ai'\o de 
trabaJO y que esa 1mpos1b11idad denve de una enfermedad o accidente no 
profesionales (•rt 12e L SS) Se da derecho a fas prestaoones que se menoonan en el 
articulo 129: pensión, asistencia médica. asignaciones fam1hares y ayuda asistencial, 
que se refiere a un porcenta1e de la pensión, que se destinara a los benef1oanos del 
pensionado {esposa" h11os do acuerdo a aertos rcqu1s1tos) (art 164-100 LSS). 

Los sistemas de Segundad Social. para oton;~ar una pensión, exigen como 
condición la JUbllación Se paga una pensión a la ed3d presenta úmcamente s1 el 
soliotanle do¡a de traba1ar o si sus ingresos desaparecen o d1sm1nuyen en proporQón 
considerable En otras palabras, no permiten que se perciba una pensión de vc1ez y 
una remuneraoón al mismo tiempo 

Los regimenes f11an una edad a part.Jr de la cual se paga la pensión La edad 
que nonnalmente da derecho a pensión. no quiera decir exactamente lo mismo que 
edad de jub1laaón. pues esta Ultima es la edad a ta cual un traba1ador. o bien decide 
por si de¡ar de desempeflar a tiempo completo una actividad remunerada, o bren está 
obligado a hacer1o :'OC 

Pocos traba¡adores desean Jubilarse antes de haber adquindo derecho a una 
pensión que asegure su sosten y el de las personas a su cargo La edad que 
normalmente da derecho a pensión es en muchos regimenos Ja misma para hombres y 
mujeres. pero en otros no lo es. la diferencia suele ser de onco afias menos para las 
mujeres 

Las pensiones que se otorgan son proporcionales al nivel do vida antenor de 
Jos benef1oanos Para hacer estos calculas se utilizan vanas fórmulas. En términos 
generales el pnmer componente de la prcstac1on es una suma básica a la que se 
adquiere derecho al cumplir el periodo de cabf1cación y que representa cierto 
porcentaje de las remuneraciones medias. por lo común de los últimos cinco o diez 
años, sobre las cuales se abonaron cotizaciones Cuando se tienen en cuenta todas 
las remuneraciones perob1das suelen ponderarse a fin de tomar en consideración los 
efectos de la inflación 2'01 

El segundo componente se calcula sobre la base de la antigüedad de la 
afiliación del interesado al régimen y consiste en un suplemento-oqu1valente a mas o 
menos el 1 o 2 por ciento de la remuneración media anual- que se al"lade a la suma 
básica por cada año de afiliación o por cada año en que ésta exceda de oerto periodo 
minimo. 

Los beneficianos de las pensiones están expuestos como el resto de la 
población a Jos vaivenes de la inflación y de la coyuntura económica. Los gobiernos 
deben tomar medidas para proteger a sus bencric1anos contra la 1nflao6n, asimismo 
hacertos participar en cualquier aumento del nivel general de vida. Actualmente es una 

200 /bid. p ~ 
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pntictia casi universal de las adm1rnstrac1ones de Segundad Social a1ustar sus 
prestaciones penód1camente para adaptartas a las fluctuaC1oines del clima económico 

Seguro de Ve1e;; 

El pago de una pensión de veJeZ: osta su1eto en casi todos los paises al 
cumplimiento de un periodo de cahficaC10n cons1stento en cieno número de af,os de 
cotizaciones. o de trabaJo La finalidad de este proced1m1ento. es asegurar que los 
ingresos del régimen por cobro de cotizaciones estén en relaC1ón con sus egresos por 
pago de pensiones 

En MéXJco, el nesgo de veJeZ se considera realizado cuando el asegurado 
cumple 65 años de edad, poro sólo nacen derechos cuando se tienen más de 500 
semanas acreditadas en terrninos de los artículos 137 al 142 de la Ley del Seguro 
Social. Las prestaC1ones que so onginan estan prev1s.tas en el artículo 137. de las 
cuales la pnnClpal es el dinero. y estan cons!.tuidas por una pens1on Otro requisito 
para otorgar la pensión es que el asegurado no rea!1co n1ngun lTab3JO remunerado. la 
pensión es un sustituto y por tanto soro procede cuando este faf!a 

Las prestaciones consisten en 

a) Pensión. 
b) T1tulandad a las prestaciones en especie en la rama de enfermedades y 

maternidad, 
e) Asignaciones fam1/lares otorgada a los benef1c¡anos del pensionado. para la 

esposa o concubina. para los hiJOS menores de d1ecise1s años ¡A.rt 164- HlS LS'Sl 
d) Ayuda as1stenC1al. s1 el pensionado no tuviera esposa o concubina. n1 hijos. ni 

ascendientes que dependan económicamente de el. (An 166 LSSJ 

Las pensiones anuales de invalidez y ve1e:: se compondrán de una cuantía 
básica y de incrementos anuales compu!ados de acuerdo con el nümero de 
cotizaciones semanales reconocidad al a::;egurado con postenondad a las pnmeras 
500 semanas de cotJzac16n La cuantía y los incrementos se calcularán de acuerdo a 
una tabla. CArt 157 LSS¡ 

Seguro de Cesantia en Edad Ava:-izada 

En lo que se refiere al seguro de Cesantia en Edad Avanzada, el pago de una 
pensión a paror de determinada edad. se basa en el razonamiento de que, al cabo de 
cierto üempo de trabajo, todos tienen derecho a descansar y a tomar la vida con más 
calma. o bien de que, para la mayoría de la gente. a medida de que enve1ece. llega un 
momento en que la capacidad de trabaJO se reduce naturalmente :-o::-

Para el caso de Mé.x1co, en la Ley del Seguro Social, la Cesantía en Edad 
Avanzada, se considera realizado el nesgo cuando el asegurado queda pnvado de 
trabajo remunerado, tiene más de 60 ai'los y menor de 65 porque entonces se tendria 
derecho a Ja pensión de veJeZ y no a la de cesantia. que tenga reconocido un minimo 
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de 500 cottzaciones semanales (•rt 143 y us LSSJ Las prestaciones que se tienen son: 
pensión; asistencia medica. as1gnaaones familiares y ayuda asistencial (•rt.. 137 y 14'4 
LSS). 

Las prestaciones son las mismas que las del seguro de invalidez: 

a) Pensión; 
b) Titulandad a las prestac.ionos en espec.ie en la rama de enfermedades y 

matem1dad, 
e) As1gnacaones familiares otorgada a los beneficiarios del pensionado. para la 

esposa o concubina. para los h11os menores de d1ec1se1s aflos ¡Art ,54. ies LSS) 

d) Ayuda as1stenaal, si el pensionado no tuviera esposa o concubina, n1 hijos. ni 
ascenchentes que dependan econom1camente de él ¡Ar! iM LSS) 

Seouro de Muerte 

En lo que se refiere a Ja muerte del asegurado. existen prestaciones para sus 
sobrevivientes. es decir. las viudas y los huertanos 

En un pnnop10, esta prestación se conc1b1ó para una forma de vida familiar en 
que la mujer casada pennanecía en su hogar ocupándose de los quehaceres 
domésticos y del cuidado de los niños, mientras que la tarea de sostener a la familia 
correspondia al mando y padre. S1 éste falleoa. su viuda y los huérfanos quedaban 
privados de su sustento 

En algunos paises se ha registrado en los U/timos cincuenta ar'ios un cambio 
radical en la situación económica de la muJer La protección a la viuda ya no reviste la 
forma de una simple pensión v1tallc1a. que en otros tiempo so creyó lógica y suficiente. 
Hoy muchos regimenes. aparte de 1mponcr1e condiciones que debe satisfacer para 
tener derecho a su protecc.ión. adaptan sus prestaoones a las circunstancias 
particulares de la viuda. como si es Joven o entrada en años. s1 tiene hiJOS a cargo o 
no. 

Los puntos que la OIT considera para otorgar esta prestación son: 

1. Se considera cuál sera en adelante la situación familiar de la viuda. Si ésta 
tiene ahora a su cargo a los h•JOS de su difunto mando o está embarazada de él, debe 
recibir ayuda de Ja segundad social mientras los hiJOS crecen, lo que s1gn1fica que hay 
que pagar una pensión a la madre y prestaoones familiares o asignaciones especiales 
por cada hijo. 

2. El estado de salud de la viuda, si es inválida los Convenios 102 y 120. prevén 
el otorgamiento de una pensión v1tahc1a 

3. Es la edad de la viuda El Converno 128 admite que se imponga una 
condición de edad con objeto de que cualquier viuda que no pueda pretender una 
pensión vitalicia tenga derecho a ella s1 ha sobrepasado una edad prescrita. Esta 
disposición tiene un fundamento económico, porque si bien de una viuda joven y sin 
hijos puede esperarse que se emplee. otra ya no tan joven encontrará dificultades para 
ello. 
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Los hijos como benefic1anos El Convenio 102 define a los h1¡os como. "un hijo 
en la edad de asistenoa obligatona a la escuela o el que tiene menos de quince af\os. 
según pueda ser prescnto".203 esta definición fue ampliada on el Convenio 128 a fin de 
abarcar también a los hi¡os de más edad que sean aprendices o estudiantes o esten 
Incapacitados para toda act1v1dad lucrativa 

La leg1slaa6n de cada pais ospec1f1ca qué r.1JCS se consideran miembros de Ja 
familia. algunas equiparan a los h11os adopt11o1os a los descendientes directos 

Para el caso de México. el nesgo de muerte puede dar ongen a pensiones de 
viudez. de orfandad y de ascendientes. ayuda as1stenoal a la viuda y asistencia 
médica (art. 1•Q LSS), si se cumplen los requisitos de que el asegurado haya tenido 
acreditadas más de 150 semanas do ocun1r la muerte. o ya hubiera estado pensionado 
y que la muele del asegurado o pensionado no so deba a un nesgo de trabé'.IJO (art iso 
LSS). 

La pension de viudez será 1i;:;1ual al noventa por c1en~o de ta pensión de 
invalide.::. de ve1ez o de cesantía en edad avanzada. que el pensionado fallecido 
disfrutaba. o de la que correspondiera al asegurado en el caso de rnyaJidez cart i53 

LSS). 

De acuerdo con el articulo 172 LSS. establece que las pensiones del IVCM. 
serán revisadas cada vez que se mod1f1que.'l tos sa!<'.lnos m1nrmos. incrementándose 
con el mismo aumento porcentual que corresponda al salano m1nrmo general del 
Distrito Federal Podrá habor áumentos dem1·ados de mcorpora:::iones geneadas por 
decreto por pane del E1ecut1vo o convenios celebrados con el IMSS el Consejo 
Técnico del Instituto tomará en cuenta los incrementos al salano m1nimo y la capacidad 
econ6m1na del Instituto y se apoyara en sus estudies técnicos y a:::tuanales 

Como ya se menaonó, los recursos que se necesrtan para cubnr las 
prestaciones del IVCM, asi como la constitución de las reservas tecn1c.as. se obtendran 
de las cuotas que están obigados de cubnr. los traba;adores. los patrones y er Estado, 
sistema tripartita (•rt 176 LSS) Los patrones pagarán las cuotas de 5 950 por oento y 
los trabajadores el 2 125 por ciento sobre el salano base de cot1:z:ac1on (ut i77 LSSJ. la 
aportación del Estado, será igual al 7 143 por ciento del total de las cuotas patronales y 
se cubrirá en los términos del articulo 115, que determina que los pagos serán 
mensualmente, equivalente a ra doceava parte de ra estimac1on que presente el 
Instituto para el ario siguiente a la Secretaria de Hacienda y Cred1~0 PUb!1co. en el mes 
de julio de cada e1erc1c10. mensualidades que se incrementaran en el mismo porc1ento 
en que se incrementen los salanos min•mos para el Oistrrto Federal. a partir del mes 
siguiente a aquél en que és.tos ocurran. formulándose ef a1uste def1n1t1YO en el mes de 
enero del año siguiente 

Este seguro se creó baJO una estructura de fondo colectivo e rn1c16 operaciones 
con una prima de 6°/o sobre los ingreses de los ¿¡~egurados. d1stnbu1da de la siguiente 
manera· patrón el 3.75~"'°· el 1 .50% cuota de! traba;actor y el O 75QC:/o de la con!nbución 
del Estado. 
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Del mismo modo que en el Seguro de EnfefTTledades y Maternidad, con las 
reformas a la LSS. publicadas el de mayo de 1986 en el Diario Oficial, se llevó a cabo 
una redistt1buo6n de la carga oconóm1ca: mientras que se conservó el 1.50% para el 
asegurado, el por ciento del patrón se aumentó al 4 20%, a la vez que se redujo el del 
Estado al 0.30%, equivalente al 7 143'7<> del total de las cuotas patronales según 
resulta de mult1pllcar los factores 4 20 por 7 143, de donde que la suma del 4.20%, del 
1.50% y del 0.30%. sobre el salano baso do cot1zac1on, dan el resultado de la pnma 
mencionada de 6% El 20 de Julio de 1993, por decreto salló publicado en el Diario 
Oficial las retorm01s al articulo 177 de la LSS. quedando los porcentajes de la s1gu1ente 
manera. patrón 5 950o/c, asegurado 2 125% y la aportac1on del Estado, será iQual al 
7.143% del total do las cuotas patronalo!> 

Seguro de R/osgos da Trabajo 

Este seguro fue creado con la finalidad de salvaguardar al trabajador en el caso 
de que sufnera algUn accidente o enfermedad relacionado con el ejercicio de su 
trabajo.o aquél quo pudiera ocurnr al trasladarse de su dom1cJl10 al centro de labores y 
viceversa 

En Jo que se reíiere a las enfermedades profes1on:Jles esta protección apareció 
postenor a los accidentes del traba10 Ha sido dificil determinar las enfemiedades que 
se inciu1rían dentro de Ja cobenura do la lcg1s!.:icion en la matona al tiempo que se 
excJu1rian otras bastante comunes entre la pob!ac1on en general En 1980. el Convenio 
121 de la OIT enumera 29 enfermed.:ides p,.ofes1onales 

La cobertura de las enferTnedades profesionales por la lcgrslaClén nacional 
pueden hacerse en base a tres metodos ~ 

1. Dos de ellas se basan en una lrsta analoga a la del Convenio 121, de 
enfermedades presentas cuyo ongen profesion.:il esta demostrado y adm1tJdo, en la 
cual se indican para cada una de las ocupaciones o las tareas en las que los 
trabajadores corren peligro de contraer1a S1 el trabajador contrae alguna de estas 
enfermedades, queda automát1camento protegido. este método es denominado -Lista 
cerrada-

2. El método de -11sta ab1ertaH es sim1J.:ir, excepto que la autondad administrativa 
está facultada para añadir enfermedades a la lista cuando la expenenc1a o las 
investJgaoones han demostrado que se contraen en deterTTiinadas ocupaciones o 
tareas. 

3. El tercer metodo es tot.:ilmcnte ab;erto se funda en una definición que admite 
el origen profesional de cualquier enfermedad que, por su naturaleza e 1nc1denc1a, 
parezca poder imputarse ¿il empico que desempei'laba la persona que la ha contraido. 

En relación él la as1stenc1a medica que se otorga a las víctimas de los 
acoden tes del trabajo y las enfermcd:Jdes profesionales. el Convenio 102 dispone que 
los trabajadores que lo sufran debcrón recibir todo tipo de asistencia. inc;uidos Ja 
asisten<:4a odontológ1ca, el suministro de anteOJOS y el suministro y conservación de 

204 /bid. p 52 
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aparatos de prótesis; además, no fija ningún limite do tiempo para la asistencia rn 
prevé que parte alguna de su costo correrá por cuenta del trabajador. 

EJ seguro reconoce la incapacidad para traba:ar Que sigue inmediatamente al 
accidente o a la declaración de la en~ermedad y abona prestaooncs penód1cas 
calculadas de la misma manera que las prestaciones ord1nanas de Enfermedades San 
embargo, su monto es tradu:ionalmento supenor, el Convenio i21 establece un minimo 
en el 60 por ciento de las gananoas antenores En casi todos los paises se paga este 
porcentaje o uno supenor 

Si el asegurado muere a causa de una enfermedad profesional o por un 
accidente do trabaJO, puede pagarse una pension. y también una pros.taetón de 
funerales. a los sobrevivientes según lo defina la leg1s!ac16n 

La definición de los sobre....-1v1entes que llenen derecho a esta prestaaón, se da 
prioridad a la .,,.1uda, 1ndepend1entemente de su edad. de su capacidad para t.raba;ar y 
del hecho que tenga o r.o hiJOS a cargo. pero por lo comun a cond1c1ón de que haya 
estado viviendo ba¡o el techo del traba;ador fallecido o haya sido mantenida por el S1 
el caso es de un .,,.1udo, sólo s1 es 1n....-ahdo En segundo lugar vienen los h1;os que v1v1an 
en el hogar del difunto, y luego los padres de este. si estaban a su cargo 

En México, este seguro 1ncJuye dos aspectos acadentes y enfermedad cuya 
causa, mediata o inmed1ta, está retaoonada con la actJv1dad que el traba¡ador 
desarrolla en la empresa en que presta sus servicios X6 

Para la legislación mex1cana se ent.Jende por ·accidente de traba10· toda les16n 
orgánica o perturbación funcional. inmediata o pos.tenor. o la muerte. produada 
repentinamente en CJercicio o con motivo del traba.10. cualquiera que sea el lugar y el 
tiempo en que se presente, ya sea que se produzca al trasladarse el trabajador 
directamente de su domicilio al lugar de su trabaio o viceversa (A.rt •9 LSS1 

Por ·enfermedad da trabafo- se entiende todo estado patolót1co denvado de Ja 
acción continuada de una causa que tenga su ongen o motJ....-o en el trabaJO o en el 
medio en el que el trabajador preste sus servicios En todo e.aso. seran enfermedades 
de trabajo las consignadas en la Ley Federal del TrabaJO (Art so LSSJ 

La torrna de financiamiento de este Seguro, corre a cargo del patrón El que el 
patrón aea el encargado de cubnr este seguro. parte de la teoria del nesgo profesional. 
la cual estima que el patrón. al establecer una empresa. crea la pos1bil1dad de nesgas 
para sus trabajadores. los cuales. además. prestan sus serv1c1os en beneficio del 
patrón; por ello. éste debe responsabilizarse por los nesgas que se ong1nen de los 
servicios que se le prestan 

En la Constitución Mexicana, se encuentra !a base legal contenida en la 
fracción XIV del Apartado A del artículo 123 Constitucional. en términos de la cual ·Los 
empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
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protesionales de los trabajadores. sutndos con motivo o en ejercicio de Ja profesión o 
trabajo que ejecuten .. -701!1 

En todos aquellos casos en que el trabajador se encuentre adscrito al régimen 
del Seguro Soaal obllgatono. deja de ser apl1cable la Ley Federal del Trabajo y se 
aphca la Ley del Seguro Social_ Cuando un nesgo de trabajo produce una incapacidad 
temporal o definitJva. paraal o total. al trabajador. él (o sus beneficianos en caso de 
muerte) tienen derecho a las prestaaones en especie y en dinero que para el caso 
estén previstas en la Ley del Seguro Social. y carecen de acaón en contra del patrón; 
el IMSS, por erecto del aseguramiento. est.3 obl1~ado a otoq;¡ar las prestaaones 
relativas a que da derecho el aseguramiento. (•rt 60 LSS~--0 7 

Cuando se trata do trabajadores no atectos al Seguro Soaal obl1gatono tiene 
plena vigencia y apl1cabd1d.:Jd la Ley Federal del TrLJb<lJO 

Para ambos casos. estén o no suscntos al té-gimen obl1gatono del Seguro 
Soc.aal, sólo nacen derechos para los beneficiarios en caso de que u/ acadente o 
enfermedad ocasionen la muerte del asegurado. en cualquier otro caso nacen 
derechos para el asegurado exclusivamente 

Las cuotas que por este seguro pagaran los patronos, se derern1nar3n en 
relaoón con la cuant1a del sal.ano base de cot1zac1on (art 78 LSS) Para determinar el 
monto de Jas pnmas a cubnr por este Seguro. las empresas son Clasificadas y 
agrupadas de acuerdo con su act.i-.ndad. en ciases ¡.Ht 7g L s s J. tamb1ón se toma en 
cuenta la cuantía de las cuotas obrero patrcnales correspondiente al Seguro de 
lnvahdez. VeJeZ, Cesantia en Edad Avanzada y Muerte 

Prestaciones en especie (art BJ LSSJ 

• Asistencia médica, qu1rúrg1ca y farmaceutJca. 
• Hosp1tahzaoón; 
• Medicamentos y material de curaaón, 
• Servicios auxiliares de d1agnóstJcos y de tratamiento, 
• Aparatos de prótesis y ortopedia: 
• Rehabilitaaón 

Además de las prestaciones en especie. el asegurado tiene derecho a 
prestaciones en drnero. que consisten en un subs1d1020o!I equivalente al 100% de su 
salario, cuando la incapacidad laboral es temporal; en una pensión. cuando la 
incapacidad es perrrianento paraal o total (Art 65 LSSJ Para determinar el monto de Ja 
pensión. se toma en cuenta el salano que perCJbia al ocumr el accidente y el tJempo 
que el trabajador, cotizaba (Art 65 LSSJ 

206 Constrtuc16n Polft1ca de los Estados Unido:!> Me•1canos. p 122 
207 Roberto Báez Martlne:. op =t p 42 
208 La d1ferenc1a fundamen!.;JI e'llre sub:;,cJ1u y peri::.-<!n se encuentra en que el auba1d10 correaponde • una 
1ncapac1dad temporal para traba¡ar. en tanto que 1a p"ns1ón se otorga por una tncapac•dad permanent• 
para trabaJar; una d1ferenc1a secundaria s.e halla en la cu.antia. pu- ~ s.ubs.1d10. equ1\Jlale al 100% del 
aalarlo del trabajador al reah.;-:arse el nesgo. y la pen!.•On corre!.pontle s.óli:t • un porceota¡e d~ mismo 
salano. llHd, p 139 
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En lo que se refiere a las prestaciones para el benfiaario. sólo ocurren cuando 
el riesgo de trabajo ocasiona la muerte del traba¡ador. La Ley del Seguro Social otorga 
una pensión• la esposa o concubina, los h1JOS y los ascendientes del traba¡ador (Att 71 
LBS) 

El articulo 110 de la Ley Federal del Traba¡o del 18 de agosto de 1931, 
estableció la obligación de los patronos de proporcionar el servicio de guardería, con la 
intención de que sus trabajadoras laboraran fuera de sus domicilios sin pérdida del 
cuidado y atenoones que se debian procurar a sus h11os 20g 

En 1962 se refonnO la Ley Laboral. para establecer que los serv1aos de 
guarderias 1nrantJles debian proporcionarse por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
de confOt'midad con sus leyes y d1spos1ciones reglamentanas Se buscaba hacer 
extensivo este derecho a toda mu¡er traba¡adora. sector que cada vez tenia mayor 
participación en las actJvidades product.Jvas Este serv1c10 es arrecido por el IMSS a 
partir de 1973. Este seguro dispone que el serv1c10 de guarderias se proporaone 
desde la edad de cuarenta y tres días hasta la edad de cuatro años, que corresponde 
al inicio de la educación preescolar El horano de servicio se otorga conforme a la 
jamada laboral institucional do la madre. teniendo una plantilla de personal para cada 
uno de ellos, ya que los gn.Jpos de rnr'\os son diferentes 

EJ modelo operat.rvo de las Guarderias presta especial atenoón a los aspectos 
de nutrición, psicológicos. de salud y de sociali.::ación del niño. 

El financiamiento de este Seguro corre a e.argo do los patrones 
independientemente de que tengan o no trabajdoras a su serv1ao (art 190 LSSJ 

Sl.r&m• de Ahorro par. el Retiro (SAR) 

El primero de mayo do 1992 entró en vigor el seguro del retiro y en la actualidad 
está incorporado tanto a la Ley del Seguro Social como a la del ISSSTE 

En la Exposición de MotJvos que da a conocer la creaaón de este seguro se 
argumenta que un buen nümero de trabajadores del pais podria convertirse en 
pequei"ios ahorradores para canalizar de esta forma sus modestos recursos a Jos 
instrumentos financieros, que ofreciendo la mejor relación de rendimientos y riesgos, 
conmúnmente no le son asequibles 210 

El sistema de ahorro para el reitre reüne las siguientes caracteristicas: 

a) Se presenta como un seguro adiciona/ af IVCM 

209 Ley det Seguro SOC1al, op Cll p 13 
210 JntcialNll par• modificar la Ley del Segurc Social. Pr~rdenc1a de la RepUbl1c'!, documento 
mimeografiado, 1992. 
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b) Incluye a Jos tTabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE 
e) La cuota del ramo de seguro es equivalente a 2% del salano base de cotización y 
queda a cargo del patrón 
d) Con Jos recursos del seguro de retJro. se abren cuentan individuales • nombre de 
cada uno de los trabajadores en las mstJtuciones de crédito del pais 
e) Se incorpora a la cuenta Ja aportac..ion que por concepto de lntonavrt se debe hacer 
para cada trabaJador Esto stgn1fica que la cuenta en reahdad reobe 7% del salario 
mensual; 
f) Los depósitos eXJstentes en cada cuenta generan intereses a una tasa real que no 
puede ser menor a 2% anual. efectuando los cálculos necesanos conforTne al Indice 
Nacional de Preoos al Con.sum1dor 
g) Los fondos disponibles en la cuenta del lrnbaJador, pueden retJrarse en su totalidad 
baJO tres circunstancias cuando el mismo cumpJ~ 65 ª"os. cuando ,-ecibe una pensión 
del IMSS; y a través de sus benofiaanos, en e.aso de muene dol trabajador: 
h) La Ley prevé la pos1b1lldad de un r-etiro parcial de hasta 10% en caso de cesantia. y 
i) Los fondos que se depositan en las cuentas. así como Jos intereses que generan. 
están excentos del impuesto sobre la renta 

3. 4 Diagnósticos elaborados sobre IMSS 

Dentro del debate que se ha dado a nivel naoonal sobre Ja situación de 
inviabilidad financiera del IMSS. y en el que han partJapado diversos sectores. de 
diversas maneras, el Presidente Ernesto Zedlllo encomendo a la dirección del IMSS 
que elaborara un DiagnóstJco da la 1nst.Jtución para conocer su s1tuac.ón y poder 
plantear las acoones a realizar ante los retos que se plantea a la segundad social de 
acuerdo a la realidad que vive el p<:tiS 

A partir de la prescntaoon de este Diagnóstico. sectores involucrados en el 
tema de la salud y segundad social, como son órganos empresanales. sindicatos. 
académicos, expertos. JUb1lados. trabajadores del sector, partidos polit.Jcos. han 
presentado su diagnóstico de la institución asi como propuestas que buscan su 
fortalecimiento 

Los diagnósticos elaborados pueden separarse en dos g,-andes bloques o 
tendencias. dentro de éstas existen matices en cuanto a la forma de pero no de fondo. 
Por un lado están los que parten de la premisa de que el instituto en el corto tiempo 
tendrá un colpaso financiero y para salvarte de esta situación es necesano establecer 
nuevos esquemas de financiamiento y de operac10n. pues el actual sistema ya llegó a 
su limite; y por el otro lado, eston los que se pronuncian por defender el sistema actual 
público. sohdano, integral. red1stnbut1vo con tendencia universal y que su 
desfinanc.iam1ento obedece a causas estructura/es denvadas del sistema económico 
neoliberal. pero que su pnvatizac1ón no es la única salida para ov1tar este colapso 

Estas dos posturas llenen un marco 1deológ1co distinto. que conciben de 
manera diferente cómo generar el bienestar social. una basada en el pnnc•p10 de los 
derechos socjales cuya rea1izac1on o garantía es responsabilidad plJbl1ca. y la otra, 
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basada en et mecanismo de mercado complementados con la asistencia soc.ral pUb/1ca 
211 

En los distintos diagnósticos se dan a conocer propuestas que en ocasiones 
abarcan aJ sistema de salud y no Unicamente los seguros del IMSS. ya que las 
reformas aJ IMSS son una parte de la propuestil gubemamental para el soctor salud, 
que fueron presentadas postenormente por el gobierno 

Los diagnósticos están ordenados por sectores 1nd1st1ntamente de sus posturas. 
al final se hace un concentrado con el fin de 1dent.1ficar las cosnodencias y d1ferenoas 
que existen entre todos 

Diagnóstico del Instituto MoxJcano del Seguro Socia12tz 

Al clausurar la 76 Asamblea General del IMSS el 25 de enero de 1995, el 
presidente Ernesto Zed1Uo convocó a esta inst1tuc1ón a real1~ar un d1agnóshco 
... •objetivo. profundo y rea//sta que pennlfa acometer los nuevos retos de la segundad 
&ocia/ ... """213 Asimismo estableció 5 pnncipios básicos a tomarse en cuenta 

• El sistema de Segundad Sooal mexicano no se pnvat1zara 
• No debe haber más cargas a los trabaJadores y las empresas en cuanto a sus 
aportaciones al JMSS 
• Se deben explorar mecanismos para conciliar las finanzas sanas del lnslJtuto con la 
viabilidad de los ramos de aseguramiento 
• Se debe procurar la ampliación de la cobertura del Instituto y estimular su papel 

como promotor del empleo y la prot:ructJ .... 1dad 
• El proyecto haca la Nueva Era del IMSS debo contar con el consenso de Ja ciase 
trabajadora del pais. 

Asf, fue elaborado el D1agnóstJco y presentado el 28 de marzo de 1995, por el 
Lic. Genaro Borrego. Director del IMSS En él se resaltan las fortalezas y debilidades 
de cada ramo de aseguramiento, su financiamiento y adm1n1strac1ón 

Durante su presentación ante Jos sectores obrero. empresanal y el gobiemo. el 
Director del IMSS, mencionó que este d1agnóstJco serviria para fortalecer la institución 
patrimonio de los mexicanos que ha sido un instrumento de distnbuc.ión de la justJcia 
aoc.ial, pero que es necesano que cambie su rumbo con el fin de fortaleceno y 
expander1o. Propuso que el sistema de segundad social ruera una fuente de ahorro 
lntemo para promover la producción y la generación de empleos 

En el documento. en un primer momento se hace un reconocimiento de los 
logros alcanzados por el IMSS después de 52 años de labores. En ·1995 le da 
cobertura a 37 millones de t»exicanos: su infraestructura es mayor a 1. 700 unidades 
médicas; cubre más de 1,430.000 pensionados mensualmente: a sus instalaciones 
asisten dian'arnente más de 700, 000 personas, y en ellas nacen uno de cada tres 

21 t Laur .. I, Aa.m Cristina ·L• refor"1a dt!I las SJSlt!lmos Cü s.:tluc:J y c:Jo segundad soaal Concopaonos y 
mpuest•s de los dlst1ntos acton1s sOCJaJos· Mé.:-1co Ed Fund~c1ón Fnedncti Ebert, 1995. p 75 

2 IMSS ·01agnó5t1co·. op Clf p 2 
213 /bid p. 3. 
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mexicanos. sus guarderías 1DC1ben a cerca cJe 61. 000 ni,,os. Para hacer esto posible. 
en el Instituto laboran m.is de 340,000 traba¡adores y su p1&supuesto de ingmsos para 
1995 rabasa los 46 rnJI nllllones de nuevos pesos· 

La tesis centraJ del d1agn6stJCO es que el Instituto pasa por una cnsis financie,-a 
estructural que pondra en Juego su existencia s1 no se toman medidas ,-ad1c.ales 21<4 

Las causas de la c.ns1s financ.era las d1v1de en 3· 

• tranSJC.Jón demográfica. que se refiere al enve1ec1m1ento de la población 'Y a la 
rulación entre coti.zantes y 1ub1lados~pens1onados, donde cada voz hay más 
jubilados-pensionados y monos cot1z:anles 

• tranSlaón eplden11ológ1ca, o sea. el incremento 
degenerativas que son mas costosas de tratar 

las enformedades crónico-

• el entorno de la econornia ab1orta. que 1mp1de incrementar las cuotas de seguro 
social por la pérdida de competJt1v1d.:id Que 1mplicar1a 

En el documento se analiza cada uno de los seguros A continuación se 
presenta una sintes1s de cada uno 

Seguro de Enferrnodades y Maternidad 

Este soguro ha dado atenc.ion a los trabaJadores asalanados y a sus familias 
tndependientemente de su ingreso Abarca los tres niveles de atención (Unidades de 
Med1cma Familiar, Hospitales Generales, Hospitales de Atta EspeCJal1dad) su cobertura 
va desde el d1agnóst1co, el tratamiento hasta la rehabd1tac1ón 

Debilidades: 

Primer Nivel· es mefiCJente el sistema de abasto de insumos y medicamentos que 
impide que los paCJentes adquieran las medicinas con oportunidad. Largas esperas de 
los pacientes para las consultas. d1fenm1ento de estudios au::o::1l1<Jres de diagnóstico. 
faJta de medicamentos. escasez y obsolenCJa de equipos e insumos para el adecuado 
funcionamiento de la unidad, falta de mot1vaCJon personal para los médicos que 
trabajan meJOr, despersonalización en la relación medrco-paCJente, insatisfacción del 
usuano por considerar el servicio ineficiente 

Segundo Nivel· Hospitales generales. los cuerpos de gobiemo de los hospitales se 
limitan a la instn.Jmentaoón de los programas adm1n1strat1vos y médicos establecidos a 
nivel central. si tener capacidad de asignar sus recursos presupuestarios a la 
satisfacoón de sus necesidades. No es oportuno el abasto de medicamentos; hay 
satu,-ación en las areas de urgencia; e::o::1ste drfenm1ento en las consulta de 
especialidades y en las intervenc.iones quirúrgicas 

Tercer Nivel: alta especialidad. problemas en la estructura admirnstrat1va del sis:ema. la 
casi nula capacidad de gestión de los cuerpos de gobierno de las unidades inhibo su 
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propia expenent:Ja adm1nistrat1va y el mejoramiento del servicio. existe defenmrento de 
hasta meses en las consultas. organi.;::.:.c1ón centrali.::ada. alza en los preaos de los 
matenales e intrumental quirúrgico. la mayoria de 1mportac.ion 

En relaaón a su financ1amrento. se dice que es!e seguro ha sido defic.itano 
desde sus 1n1aos y ha estado subsidiado por er de IVCM y el de Guarderias El 
subsidio fue invertJdo en la construccmn do la 1nfraestn.Jctura hosp1talana necesaria 
para dar Jos servicios médicos Otra causa del desf1nanc1am1ento se refiere a la cuota 
que en un principio se calculo solo para dar .;i!eric1on al tr.:tbaJador. aunque se proteg1a 
también a los fam1/1ares airectos Las cuotas que o:or::¡an los asegurados QL..:C se n:;;¡en 
por los llamados Esquemas Mod.fic.ados que at:.:ircan a caf'leros, 0Jtdatanos. 
trabajadores de los estados, etc. no ost<ln do acuerdo a los cos:os reales, lo que 
significa que los trabajadores a!'.;a!anados sub51d1.:Jn a es1os sectores Este 
desequl11bno financiero puede poner en no:;;;¡o la peS!Jc1ón sufic1onte do los ser.nc1os, 
por lo que hay que cro.::Jr carnt>1os d.__~ fondo que no contemplen la elcv.:ic.ión de las 
cuotas obrero-patronales 

Seguro de lnval1dcz, Vd¡ez. Cesan!ia en Edad A 1.:an::i.:::a y A1uerto 

El d1agnóst1co de es:e se'.)uro pan:e de co.-is.dcrar a las pensiones como una 
obligación legal ineludible para el 1,•.1ss Las fo~ale.::as y debd1dades que se 
encontraron son las siguientes 

Las fortalezas que se registran en este seguro son fomenta un sentido sol1dano 
entre las generaciones al funcionar como un Sistema Ce Repano. en el que los 
trabajadores en actJvo financian las pensionPs de les traba.;adores retJrados, benefiCJa 
a más de 1,400 pensionados y a sus familias. tiene 50 arios do e)l{penenc1a operativa 

Se considera que este seguro está en cns1s f1nancieró'.l en el corto plazo y que a 
partir del ª"º 2004 no se p0drán pagar las pensiones por falta de recursos Las 
causas de este def1nanciamiento son /as rest::r-.1as generadas en es:e seguro fueron 
utilizadas para construir el patnrnonro 1nmobrl1ano del Instituto. en vez de const:tu1r un 
Fondo que perrmt1ese enfrentar obllgac1ones furur:Js, subsidio af seguro de 
Enfermedades y Matem1dad. no se han aumentado las cuctas en relación con los 
benefiCJos que otorga, por lo que se argumenta que Jos traba1adores reciben mucho 
mas de lo que aportan: hay un crecrm1ento mayor del número de pensionados que del 
nümero de cot1zantes activos (cambio demograf1co. enve;ec1mrento de Ja poblac1cn) 

En relación a la estructura actuó'.ll se dice que fomenta la evasión y la 
subdeciaración por parte de los patrones, su cobcrtur.:3 es f1m1tada pues :!;Ólo cubre a 
los asalariados formales, Jos trabajadores de ba;cs rng~esos y las mu¡eres tienen mayor 
probabilidad de perder sus derechos s1 no pueden man:cner un empleo forrn3I hasta la 
edad de retiro y no cuentan con ingresos suf1c1en!es para seguir cot1.::ando ba10 el 
esquema de conllnuación voluntaria, no se lom;:i en cuenta toda ra carrera salarial del 
trabajador para el c.áJculo del monto de la pensión sino só!o los úl!1mos 5 años 
laborales, que no siempre es el ma:r1mo 1narcso real del trul.:la;ador. no hay vinculación 
directa entre el mon!o aportado y er de la pensión. ya que qUJcn ha cotizado las 500 
semanas requendas tiene el mismo derecho a una pensión que quien ha aportado, por 
ejemplo, durante 1.200. 
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El Seguro de Invalidez no tiene un control adecuado para otorgar1o y verificar la 
invalidez del trabajador por lo que existe un ambiente prop100 para la corrupción al 
declarar invalidez cuando no exista. este Seguro destina recursos a fas Prestaciones 
Sooales aUn cuando Ja Ley no las considera obhgatonas 

En lo que se refiere al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). desde su 
creaaón ha tenido problemas administrativos como son que Jos trabajadores tienen 
diversos números de registro. falta eficaoa en el registro de las cuentas 1ndiv1duales. 
Para el banco resulta poco atractivo rnanc¡ar cuentas da traba¡adores de bajos 
ingresas ya que tes genera poca utilidad 

Por todo ello, se considera necesano crear 
viab1hdad finanoera en el largo plazo de este seguro 

Seguro de Riesgos de Traba¡o 

esquema que prop1c.ie la 

Al igual que los antenores seguros este registra un desequillbno financiero 
debido a. el inaemento en la esperanza de vida de los pensionados ha traido como 
consecuenaa que los gastos medicas en Ja tercera edad sean más caros por ser 
padeam1entos cronicos y degenerativas. no ha hab.do incremento en las cuotas. pero 
s1 ha dado en los benef,cos que otorga como ha sido el aumento en las pensiones, 
incluir los accidentes en tránsito como nesgas de traba¡o, el aguinaldo, la extensión en 
Ja duración de la pensión hasta los 25 anos en lugar de 16 para los huérlanos que 
demuestren estar estudrando 

Otra consecuenaa es que hay fallas técnicas en la forrnulac1ón para calcular la 
siniesfra/jdad de las ernprosas por lo que no hay 1ncent1vos que generen la 
modemización de las empresas y que se creen d1spos1tJvos para disminuir los riesgos 
por la vía de la prevención. ya que la forma en que se catalogan actualmente los 
riesgos ocasiona que empresas que llenen más arta s1n1estrahdad paguen casi lo 
mismo que aquellas que tengan menor grado dC! r:esgos. esto es que una empresa 
que cuenta con d1spo~1t1vos de pre .... ens1ón paga casi la misma cuota que una que no 
los tJene. 

Seguro de Guan:1erias 

Actualmente ex1slen tres esquemas de Guarderías 

1.· Madres-IMSS. e.x1sten 8 Guarderias. de las cu.:iles 7 están en el DF y 1 en el Estado 
de México. (Para el resto de los estados se otorga una compensación en dinero). El 
horario de servicio corTesponde a la ¡ornada l..:iboral de la madre, los niños son 
atendidos hasta los 6 años de edad 

2.· Ordinario, operan 135 unidades en todos los estados del país, los niños son 
atendidos hasta los 4 anos para incorporarse despues al Jardin de Niños de la 
Secretaria de Educación PUb/rca Los inmuebles son constn.1cc1ones e.xprofeso y casas 
adaptadas. El personal es contratado por el lf.1SS. 
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3.- Participativo, se subroga el sen-1c10 a una A soc1ao6n Civil que administra la 
Guarderia. Son inmuebles rentados y adaptados por la Asociaoón C1v1I, el personal es 
contratado por la misma Se menciona que este esquema representa ba1os costos 
tanto de inversión inicial como ds operación y permite otor;¡ar Jos servicios en menor 
tiempo ya que no realiza /os trámites burocrtJ:1cos como los dos antenores. por ello las 
autoridades consideran este esquema corno ol de mayor viabilidad finanoora 

En relaoón a la cobertura_ se drce que a pesar de que han aumentado las 
instalaciones no se logra dar atenc1on a toda la pobl.::ic1ón que lo sol1c1ta. solamenro se 
atiende al 14. 12%, quedando poblaoon infantil desatendida, lo que repercute 
negativamente en la incorporaoón equitativa do la mu1er al mercado laboral 

Las debilidades encontradas en los esquemas de Madres-IMSS y el Ord1nano 
se refieren al personal de base en relación a que se da un alto ausent1smo que a la 
vez no so sustituye con personal. no existe un control en la atencaón y en ocasiones so 
aceptan n1flos que no tienen este derecho 

De los tres esquemas consideran al Panic\pativo corno el más viable 
financieramente porque sus costos de operacion son mas bélJOS. estos tienen que ver 
con que cuentan con una plantdta de personal mas reducida 

Por Ultimo. se hace mención al déljc;t que presenta es!e seguro debido a que 
canaliza recursos al Seguro de Enfermedades y Maternidad. lo que !Imita su 
crecimiento para dar mayor cobertura 

Prestaciones Sociales 

Las Prestaciones Sociales que otorga el IMSS no est.::ín establecidas como un 
ramo de aseguramiento sino con base en reformas a diversos articules de la Ley dol 
IMSS. Estas son: Centros de seguridad social. Centros de artesanias. Centros 
Vacacionales. Centros culturales. Unidades deportJvas. Teatros cubiertos. Aud1tonos al 
aire libre, Velatorios, Tiendas. Centros de extensión de conocimientos. 

Si bien en todas estas prestaciones se reconocen sus fortalezas y su ut1l1dad 
para elevar el nivel de vida de la poblacaón, tienen un mayor poso las deb1l1dades 
encontradas. entre las cuales está el déficit que presentan. el cual es absorv1do por el 
Seguro IVCM lo que no contnbuye a su fortalcc1m1onto financiero. no son 
financieramente rentables Por otro lado estas prestaciones han sido otorgadas a toda 
ta población. con lo cual no se beneficia nocesanamcnte a los derechohab1entes del 
IMSS. 

Admimstración y recursos humanos 

El último apartado del Diagnóstrco se refiere al personal que labora en el 
Instituto. espec•almente a los s1nd1calrzados S1 bien se reconoce la labor que han 
llevado a cabo y su contnbuc1ón al tortalec1m1ento de la inst1tuc1ón. se hace una critica 
al Contrato Colectivo de Trabajo (CCTJ. el cual es considerado oneroso 
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Ser.alan que el control de asistencaa del personal aún opera manualmente y 
semiautomizado, por lo que las rallas son comunes en los empleados. Las 
prestaciones que otorga el CCT son altas como son las pensiones, las vacaciones, fas 
prestacaones en especae. En contrapos1c16n está la baJa asistencia a las labores, en 
i994 los días laborados fueron 189, de los 255 laborables por CCT, esta situación 
provoca improducbv1dad y un alto gasto en la nómina. pues para el pago de ésta se 
ejercen 17,653 millones de nuevos pesos. cifra que const.Jtuye 46% del total de 
ingresos. De acuerdo con la l3bla de categorias. el ramo adm1nistratJvo es el que 
mayor número de empleados posoe con un total de 77,397. le s1guon los médicos con 
35,252 y después el personal de enfermeria con 67.318 

S1 bien se hace os ta critJc.a al CCT, y se le califica como un gran aparato 
burocrático. en la presentaoón del D1agnost1co ol L1c Borrego, diJO Que se respetarán 
los derechos laborales do los traba¡adores=- 15 en las retomias que se Je hagan a la 
instJtución. 

La problemática del IMSS presentada en el 01agnost1co, d1f1ere de cada ramo 
de aseguramiento pero se resume en la 1mpos1b.!1dad de cubnr los sc,.......ic.ios que 
actualmente se ofrecen baJO los esquemas de t1nanc1am1ento que están vigentes en la 
actualidad 

Diagnóstico y propuestas del sector empresarial 

01ferentes organizaoones empresanalos del pais se han pronunciado sobre las 
reformas al sistema de segundad sooal y han presentado sus propuestas. En este 
trabajo se presentará sólo las de dos organismos que son los más grandes y 
representantJ.,,.os· las del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la de la 
Confederación Patronal Mexicana de la Repüblica Mexicana (Copannex). 

Las propuestas del CCE se dieron a conocer en mayo de i 995 y se 
presentaron también en el Foro R8encfic1os. costos y finanoamiento de la segundad 
sociaí organizado por la Cámara de Diputados, 27 y 28 de JUiio de 1995. 

Las diferentes organ1zaooncs de seguridad social del pais se deben unificar en 
una sola entidad y baJO los mismos parametros de costos y benefioos. este seria el 
primer paso hacia la umversalizaoón de la cobertura La relación entre costo-beneficio 
ayudaría a establecer programas sociales a los que se incorporarian los sectores 
sociales hoy marginados 

En relación al Seguro IVCM,216 apoya el diagnóstico que de él hace el IMSS. 
reconoce su invabilidad financiera A pesar de que tiene una insuficiente cobertura y 
otorga tratamientos 1nequitat1vos a los asegurados. ha ocasionado al instituto un déficit 
actuaria! acumulado. No existe correspondencia directa entre las aportacaones y el 

21S La Jornad" Mé.,1co. 29 marzo 1995. p 24 
210 Ana• J1ménaz, Recadero ·Propuesta para Ja modornrzaC1ón do/ Seguro de Invalidez. Vt1J8Z. Cesantl• 
.,, Edad Avanzada y Muerte•. Ponencia pres.entada en el loro -scneí1c1o:s.. ces.tos y financ1am1enlo de I• 
segundad saciar organizado por la C.ltmara de Diputados 27 y 26 de ¡uho de 1S95, M6:1(1co p p 103-105. 
El ponente es V1ceprcc1dente de la Com1s16n de SeguriCl."ld Social del CCE 
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monto de la pensión. actualmente todos los pensionados reciben, en términos reales. 
más de lo que aportaron. El seguro perderá su v1ab1!1dad finanCJora en el corto plazo. 
debido a los cambios demográficos y al aumento en la esperanza de vida. ya que 
habrá más jubilados a los cuales se les tendrá quo paaar la pensión por más tiempo 

Ante este d1agn6st1co las soluciones que proponen son detener Ja transferencia 
de recursos de este ramo al de enfermedades y m.:itern1dad y a las prestaCJones 
sociales. y establecer nuevos sistemas que adecúcn este seguro a la reahd<id del pais 

Para ello es noces.:ino sep.:tr.'.lr !.'.l:• cuot.:is que se destinan p.::Ha Las pPnsion~s 
de retiro. de las de nesgas no laborales, 1n·.1a!Jdt:Z y muerte. para ennquocer el seguro 
de rellro y cesantía y rodef1n1r el seguro corno de ;.1d.:i e 1nv.'.l[1dez 

Para el Seguro de Re:uu y Ct:.·~ant1c..J su contnbuCJón so daria a tra,..es da 
cuentas 1nd1v1duales más otro que las complemente b3sado en la solld.:lndad que 
seria proporCJonado por el E!>tado. para aquell::Js porsOn:ls que no logren ahorrar en su 
cuenta lo suf1:::1ente para llegar a obtener la pens1on m1n1rna. !legando a un sa!ano 
minimo al final de su ~rrera salan.al Se des::n.:iria el 10% del s.;:ilano base de 
cotizaoón Este porcent.'.l;e se conforrn.::ir13 suff1.::indo el 2°;', que hoy se destina al SAR, 
más el So/ci del lnfonay,f y el 3~<.o corH:spond.entD d ..... n:ro del IVCM De este 10~-c el 2"'/ci 
se depositaria en un fondo cornun que se rc~.::ir!J!";.J p.::ira apcyar los trabaJadores con 
ba1a cot1zac1on El se::.., restante se depcs1tar1.:i en cuen:as 1nd1 .. 1du.'.J!es y el traba1adcr 
podría hacer un ahorro ad1c1onal en la rn¡srn.:J cuenta por un monto máximo do 2 5 
salanos minimos. deducible en el pago de impuestos E!.tns cuenta serian 
administradas por entidades del sistema f1nanc1ero nacional Los requisitos p<:lra 
obtener esta pensión sería que el traba1aéor tenga 65 a~os y haya coti::.ado durante un 
mínimo de md semanas El limite de edad seria dmam1co agregandole una can~1dad 
detenninada por cada ar-io quo pase en func1on de la poblac1on, a pan.ir del año dos 
mil. 

Seguro cíe Vida e invalidez. Se financiaria con la cuota del 3o/ci anual sobre el 
salario base de cotizac16n, con tope de hasta 25 satanes min1mos El usuano podría 
elegir en contratar el seguro del IMSS o de un seguro equivalente Se propano la 
creación de un consejo especiahzado independiente que certifique la invalidez. 

EJ Seguro de Enfennedades y Matem1dad siempre ha sido deficitano pues en 
su origen sólo se consideró la cobertura del asegurado sin comprender a su familia, y 
era financiado por el IVCM. La propuesta para este seguro211 se inserta en una mas 
amplia de reorganización del sector salud en cuatro niveles Salud Comunitaria Básica. 
Medicina Familiar. Hospitales Generales y Hospitales de Alta Especialidad 

El nivel de salud comurntana seria descentralizado, se financiaria con 
impuestos generales, bnndaria servicios elementales y de salud pública a la población. 
y podria contratar con los institutos de seguro soc1.:it o el sector privado No estaria 
orgánicamente integrado a los otros niveles 

Los otros tres niveles, corre5pcnd entes Jf Sistema de Atención Médrca del 
IMSS, se apoyarían en el sector social y privado Se financ1arian con un Seguro de 

217 Laurel!. Asa cnstma. op c:lf p p 28·30 

134 



Salud pagado con una cuota mensual uniformo (única), desvinculada del nivel salarial 
a 1ndiZada al costo de los serv1~os. Estaria subs1d1ada por el Estado lo que pemiítirfa 
incrementar la cobertura poblac1onal del IMSS. Los fondos estarían administrados por 
el IMSS pero se ampl1.:iria la pos1b1lldad de establecer convenios do reversión de 
cuotas. Con ello se busca impulsar la opción privada en el marco del seguro pUblico 
obligatono ya que estos convernos implican que el IMSS regresa a las empresas las 
cuotas pagadas 

En lo que concierne a la organi.A!ac1on y prest.::ic1ón de lo:; servicios de med1ona 
fam1har se propone la libre elcccion del medico por parte del asegurado El Pól-;JO del 
médico familiar so hana en func1on del número de pacientes que tu:ine adscritos. con 
un má...-Jmo de 3,000 Estaría a d1spos1c1on ~4 horas del d;a durJnte los 365 d;as del 
afio 

En cuanto a los servicios de fam1ac1a. laboratorio y rad1od1agnóst1co podrían 
ofrecerse por el IMSS o por el sector privado, rospf:!tando las normas y Jos precios 
convenidos 

La adm1mstrac1ón de los hosp1taies genera/es y de alta especialidad se 
descentralizaría y estos tendrían autonom1a do gcst1on. un sistema de presupuesto 
anual y un consejo tnpartita de adm1rnstrac1ón Se fomentaria la competencia y la 
creación de hospitales pnvados en estos niveles a travús de esquemas de subrogación 
y reversión de cuotas Se at;nrian los hosp1t.:lles de atta especialidad del IMSS a los 
pacientes de médicos privados cobrando el serv1c10 

Segu,-o de Riesgos de Traba¡o se propone desaparecer las cinco ciases de 
riesgo y fijar la pnma para cada empresa con base en su s1n1estral1dad reportada 

Se mencionan otras causas del desfinanciam1ento del instituto como son: 

Los gastos que se hacen en el aseguramiento de grupos no sujetos a una 
relación obrero-patronal ya que su incorporaoón no cubre el costo de sus beneficios. 

El contrato colectJvo del SNTSS es muy oneroso, y estiman que las 
· prestaciones exceden el 60% de la nómina básica del instituto 

Las inversiones en teatros. parques deportivos o recreatJvos, etc., que no son 
rentables. 

Que las reservas del para financiar las prestaciones requendas se hayan 
utilizado en la construcción de la infraestructura hosp1talana en vez de invertirse en 
valores rentables. 

Se propone que cada ramo sea manejado independientemente. Que el Ccnsejo 
Técnico del Seguro Social tenga facultades propos1t1vas de gestión, así como de 
supervisión y vigilancia del 1nst1tuto para hacerlo eficiente, teniendo derecho de veto 
respecto a las decisiones de la dirección general del instituto. 

No se conoce la propuesta precisa respecto al Seguro de Guarderias. 
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Confeder•cilón Patronal de la RepUbJica Mexicana (Coparmex)21e 

Conciben a la segundad social como un dereel'lo colectivo, para toda Ja 
población y que le garantice un mínimo de bienestar. Plantean la necesidad de buscar 
las acciones para propiciar el tonalecim1ento de las mst1tuoones actuales, que vayan 
encaminadas hacia la ehm1naci6n del burocrat1smo y eviten su desfinanciam1ento, con 
el fin de hacer posible la ampllac16n de Ja cobertura de calidad y eficiente. 

Consideran como una causa del desfinanciam1ento del instituto la nómina 
buroc:r.ética. Los servicios médicos deben revisarse para detener su desfinancaam1ento 
para ello hay que establecer un sistema mixto pUblJco-pnvado 

Sus propuestas las dividen en 4 apartados 

1. Administración y organ1zaoón del IMSS 
2. Prestación de Servicios Médicos 
3. Pensiones 
"4. Financiamiento del Instituto 

1. Administración y orr;¡antzac16n del IMSS 

En este apartado las cons1derac.iones que hace son 

•Separar funcional y finanoeramente los ramos de "Seguros usando cnterios regionales 
en dos grandes rubros de cobenura establec1m1entos de salud y prestaciones 
vttalicias. 

• Que los puestos de d1recoón de las 1nstituoones sean dados a personas con 
conocimientos en la materia y que no se designen en base a cntenos politJcos. 

• Propone que el Consejo Técnico haga una tema de la que se elija al director general. 

• Integrar en un sistema Unico de control y cobranza para el ISR; el SAR. el lntonav1t. el 
IMSS, y en su caso las instituciones nacionales de seguridad social. Que se o-ee una 
Tesorería General de la Segundad Social que realice la cobranza. afiliación y vigenaa. 
fiscalización. cobro coactivo y coordinación de inst1tuc1ones 

• Propiciar Ja libre elección de Ja atención médica, la subrogaaón y la reversión de 
cuotas. 

2. PTUstación de Servicios Médicos 

En este apartado divide las propuestas para el corto y largo plazo En el corto 
plazo son: 

218 Coparrnex. •Propuesta que pre:.ent• U. Com1s.-ón NaDonal de Se;;;_¡ndacJ Soaa/ de I• Coparmex para 
,. aoluc:ión de Ja prol>Jem4trca ante el IMss• presentacia por Ale¡anelro Hazas S . mtegrante de la Comisión 
N•cion•I d• Segurtd•d Social de Ja Coparmex. en el Foro ~0eneí1c1os. costos y fmanc1am1ento de la 
aegurid•d aoctar org•ni.Zado por la Cémar• de Diputado~. México. '27 y 26 dll't Juho de 1995. p p 63-69 
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• lgualat" las bases de cotización para todos los grupos de trabajadores. 

• Descentralizar la función técnica y administrativa manteniendo la pl•nificacJ6n y 
control institucional. 

• Ampliar &a participación de la iniciatJva pnvada a través del sistema de reversión de 
cuotas para el otorgamiento de los serv1oos do salud 

•Que los no-derechohabientes paguen el costo do los serviCJos prestados 

•Que aj IMSS deje de f1nanCJar la docencJa e 1nvest1gaci6n realizada en el Instituto. 

• En el otorgamiento de la incapacidad temporal proponen que el certificado sea 
extendido por un funCJonano diferente al médico que Ja otorga y en la incapacidad 
pennanente la deciaratona de invalidez la califique una comis1on de médicos de los 
tres sectores 

En el largo plazo sus propuestas van encaminadas a la creación de un sisterna 
único de salud en et que se preste atención md1scnrninada a la población. mediante el 
pago pertinente por parte de la 1nst1tuc1on de segundad pübl1ca o pnvada al que .se 
encuentre afiliado o por la que esté protegida la persona, o por el pago directo de las 
rnisma.s. 

También presenta la propuesta de implementar un sistema de libre elección de 
atención, en el que el usuano elija al médico que prefiera. d6 cuyo costo (diferencia) 
sea copartícipe 

3. Pensione.s 

Consideran inadecuado el sistema que llene actualmente el IVCM, ya que sus 
recursos han sido utilizados en la construcción de la infraestructura hosp1talana. Jo que 
ha provocado su desfinanc1am1ento Es necesario cambiar su estructura usando otra 
concepción con el fin de que sean viables No deben aumentarse las cuotas 

El Seguro de 1nvahdez, se considera que ha estado mal ut1/1zado ya que ha 
originado un abuso en el uso de su benef1c10. pues es más barato rehabilitar al 
trabajador para que se reincorpore a la vida activa que otorgarte una insuficiente 
pensión vitalicia. 

El Seguro de vejez y en algunos casos el de invalidez no han cumplido el 
objetivo con el que fueron creados. ya que los pensionados realizan actividades 
remuneradas, por lo que las pensiones de cesantía e invalidez: se han convertido en un 
subsidio a la población que alcanza una edad determinada, lo cual es económicamente 
insostenible debido a los cambios en el comportamiento demográfico. de que cada vez 
hay más pensionados y menos trabajadores actJVos. 

La pensión de Viudez. debe seguir el mismo pnnc1p10 de incorporar a la viuda a 
la actividad mediante Ja capacitación que otorgnrle pensiones vitalicias, salvo que la 
viuda sea inválida o tenga una edad avanzada 
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Para los seguros v1talic1os debon establecerse srstomas complemcntanos a la 
pensión base, para ello se debo esl1mular el ahorro colocu..,o e ~ndnndual. os decir la 
seguridad social complementana debe apoyar el incremento de ahorro 1ntomo que 
requiere e{ pais para su desarrollo 

Se propone ampliar las edades topes de JUbclaci6n y crear un sistema mocto de 
jubilación con una pensión bas1ca. correspondiente al 40 por ciento del sueldo 
promedio de referencia o 1nd1zaao a la cnflaaon y una pons1ón complementana 
proveniente del sistema de ahorro 1nd1v1cual obl1garono La pensión total sería del 
orden del 60 al 70 por oento sobre el sueldo de referer1c1.:i. lo que es supcnor a lo Que 
se alcanzaría con el sistema actual o el de cap1tatiz.nc16n ind1v1dual s1n1plo Para tenor 
derecho a ambas pensiones seria roqu1s1tc tent?r un min1mo de tiempo cotJz.ando y una 
den~dad de couzación de 80 por ciento dur:J.nte ta ,..1Ca laboral :>n.• 

4. Financiatruento d61 Jns/1fu/o 

Están de acuerdo con el diagnostico dd l:".1SS •~n lo que se refrere a no 
aumentar las cuotas obrero patronales Por otra ladu. so~t1ene q;,_;e e! Estado ha ido 
disminuyendo su aportacion por lo que consideran :""1ecesario que esta aportacion 
aumente para poder sostener las prestaciones 

Para el Soguro de Enfermedades y A1J!err11c}.:Jd en caso de que se establezca 
una cuota un1fonne. proponen que el gobierno 1ncrcmenll? su pan1c1pac1ón. en caso de 
que el Estado se retire de sus compromisos financieros los p.:itror-es podrían 
automátJcamente acudir a sistemas a:temcs contractuafc_·s sust;tu;·cndo el car<Jctcr 
obligatorio de la segundad sooal por uno m1.-.to 

Seguro de Riesgos de Traba¡o. su financ1arn1ento debe ser c.arnb1Jdo y tener 
una cuota única en empresas con menos do 10 trabajadores. y que se otorguen 
estímulos a las medidas de prevención da nesgos 

En relación al Seguro de Guan:Jerías es necesano reformar su sistema de 
financiamiento que pudiera ser por med:o de aporta-;:1ones directas a los servicios y 
evitar que siga siendo subsidiado por otros seguros 

Organizaciones sindicales 

Congreso del Trabajo (cn:.-.:-o el 01agnost1co elaborado por esta organiza~ón 
sindical y sus propuestas fueron presentadas por su Presidente el Arq Rafael 
Rivapalacio Pontones, en el Foro '"Benefic1os. costos y financ1am1ento de la Segundad 
Social-. llevado a cabo en la Cómara de Diputados el 27 y 28 de JUiio de 1995 

También se encuentra en la "Propuesto Obrero-empresana! de Alianza para el 
Fortalecimiento y Modem1zao6n de la Segundad Social'". que fue elaborada 

219 Laurel!, A5a Cnst1n01. op cA p p 31-3: 
220 Rrvapalac10 Ponlone~. RaFaer Pre'.!i.,.:Jt;r-,te del CT ·:..e~ tnJbDí<.1cJOTf!I$ y lo St_•gundad SooDI en M0,..1co•. 
ponencia presentada en el Foro -renef•CI05, costos y ~•nJnc1arn1tJ>nto de Ja st-9ur1dad soc1.<&r organizado 
por la C•mara de Q1puladO$ IV!é1<1CO 27 y 28 de JUloO C:l.' 19~5. p p 43-45 
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conJuntamento con el Consejo Coordinador Empresanal ¡CEE) como miembros del 
Consejo T8cn1co del IMSS, consta de 30 punto~ Fue presentada al Presidente Ernesto 
Zedillo el 1 de noviembre de 1 995, quien la asurn10 como propia y s1rv16 de base para 
las mod1ficac.iones leg1sla1ivas de la actual Ley del Seguro Soc.ial 

Consideran a la segundad soc1.:JI como un 1nstr:...srnonto do JUSlLOa socjal que 
ayuda a d1sm1nu1r la man;¡1nac1ón y a modorur las do~igualdJdos eustentes entro los 
dls/Jntos estratos de ta población Reconocen que el Estado tiene la responsabilidad de 
me1orar las condiciones do vida de los mo:itic.anos 

S. bien el sistema do segundad sea.al ha cumplido con sus objetivos, 
actualmente atraviesa por una cns1s esln.Jctur.::1/ que lleno las srgu1entes causas y 
consecuenc.ias 

• los salanos han perdido su poder adqu1sit1vo 
• ha disminuido el empleo y al pleno empleo d1f1cllrnento sera alc.:tn.::ado 
•el Estado ha disminuido sustanc1almen1e sus aportaciones 
• su cobertura es restnng1da 
•las reservas financieras para pagar las pensiones es 1r.suf1ciente 

Co1node con los postulados básicos del Presidente ZeCJillo en relac1ón a la no 
privata.zación del sistema. no al aumento de cuotas. buscar nue1,1os mecanismos de 
finanoam1ento. ampliar la cobenura y promo1,1er la cre.:::ic1on de empleos 

Entre sus propuestas est.3n las s1gu1en1cs 

•Que el IMSS presente estudios actuanales de tos distintos seguros y las altemativas 
técnicas para allanar1a y dar1e sustentabrl1dad al JnstJtuto 
'"Aumentar las aportaooncs por parte del Estado a traves de una reforma fiscal, por 
ejemplo que los impuestos de las bebidas alcohol1cas y los cigarros se canalicen al 
sistema de segund.:1d sooar 
• Redefinir la politica salarial del pais 
•Que la politJca económica tenga como pnoridad Ja creacion de empleos. 
• Elaborar un programa que e"1te el retraso en el pago de la cuotas obrero-patronales 
• A largo plazo propone la creación de un Conse10 Nacional de la Seguridad Social 
(CONASS) integrado por las secretarias de Salud, Desarrollo Social. del Trabajo y 
Previsión Social y de Hac.ienda y Crédito Público. que elabore una estrategia y un plan 
para la conformación de un sistema de segundad soc1.:i1 que sea integral. pan1cipativo y 
federalista, basado en los pnncip1os de univers.:il1dad y sol1dandad y que sea viable 
financieramente Este Consejo crearia un nuevo modelo que entre en funaonamiento 
en el año 2000 

De los 30 pun1os de Ja Propuesta del CT y del CEE están las siguientes: 

Para el Ramo de Enfermedades y Maternidad 
Establecer una cuota fiJa mínima general con cargo al patrón y para los 
trabajadores de tres s.:i!anos min1mos o mas, se pagaría ad1cionalmente una 
contnbución obrero·patronal proporc1onal a la diferencia entre el salano do 
cotización y tres salanos mirnmos 
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EJecci6n del médico ramiliar. 
Tener la opción de celebrar convenios de reversión de cuotas. 
Ampliar la cobertura mediante la instauración de un Seguro de Salud para la 
Familia. para toda la población. 
Tener un control erectJYO sobre la e::o:ped1ción de incapacidades del IMSS 
Oisel\ar un nuevo sistema de abastoctm1ento 

Para el IVCM. 

Crear un nuevo sistema de pensiones en fondos 1nd1111duales por trabajador que 
genere rendimientos 
Que el Estado aporte una cuota soCJal uniforme a todos los fondos 1ndiv1dualcs 
Los fondos acumulados en este nuevo sistema deberán estar destinados a 
incrementar el ahorro interno 
Las pensiones serán administradas por sociedades de inversión de propiedad 
püblica. pnvada o social. Cada traba1ador tendrá libertad de elegir a su 
administradora 
Se creara el Seguro de Invalidez y Vida, que 1nciuya los gastos médicas de los 
pensionados 

Riesgo.:s de Traba10· 

EHminar las clases de nesgo y a1ustar las cuotas a la s1niestrahdad de cada 
empresa. 

Seguro de Guarderlas: 

Promover los esquemas de Guarderias que sean menos costosos 
Cejar de subs1d1ar al Ramo de Enfermedades y Maternidad 
Unificar este seguro con el de las Prestaciones Sociales 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) 

Como respuesta al Diagnóstico presentado por el lMSS. el sindicato del instituto 
ha dado a conocer su postura a través de desplegados en los penódrcos. en donde se 
pronuncia en contra de la privatización del sistema de segundad soc1a1_=1 

También por medio del Secretano General del SNTSS. Antonio Rosado, en su 
participación con la ponencia ""La defensa de Ja Segundad Social"" durante el Foro 
·eeneficios, costos y financiamiento de la Segundad Social" organizado por la Cámara 
da Diputados. 

Es importante se"alar que el sindicato se pronunció en contra de la Propuesta 
presentada por el CT y el CEE, por considerar1a el inicio de la pnvat1z:aa6n del IMSS. 
elaboró criticas y comentarios de cada uno de los 30 puntos~ 

221 -OP"Jión /JObr• flJI larnodo Dtagn6st1co dal /.\,fSS·. Lit J0rnada México. 2 mayo 1995. p 24 
•Def•ndarno• la /J&gundod sooar ~México io ;je no.-1embre 1995. p 21 
222 SNTSS, "'Cornentancs sobra la propuesta dt1 rof.::>rrnas a fa Ley dttJ S.,,guro 50CJar. M1meo. Mé•uco. 
noviembre de 1995 
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EJ sindicato considera que el Diagnóstico de las autoridades del IMSS se queda 
sólo en una relación de hechos sin presentar soluciones para dar un tratamiento eficaz. 
y que fue elaborado de manora unilateral. sin contar con la parucipación de los que 
laboran en la institución 

El sindicato se pronunaa por el fortalec1m1onto y ra necesidad de modomi.zar al 
IMSS, así como la necesidad de ampliar su cobertura Considera a la segundad social 
como una conquista rovoluc1onana y un instrumento do JustJaa sooal púbhco y 
obligatono. Revalora el car.:lctcr solidano del sistema que ayuda a proteger a los más 
débiles. 

Las causas del desfinanetam1ento de Ja 1nstJtuci6n las d1v1de en extemas e 
intemas. Entre las externas están las politJcas ncol1berales emanadas del Fondo 
Monetan"o lnternac1onal • que ha perTTJ1t1do la pnvat1zaC1ón de las utilidades y la 
:soc:ializaci·ón de las pérdidas. estas politJcas han ocasionado la devaluación de la 
moneda y el encareom1ento de los insumos. la d1sm1nuc16n severa de los salanos. las 
precarias condioones de traba;o. y la reducción del aporte estatal 

Rechazan que el esquema actual esté agotado y que no tenga viabilidad 
rananciera. así como el considerar a los traba;adores y a su contrato coloctJvo corno los 
causantes de la ba;a productividad y del desfinanc1am1ento 

Entre las causas internas estan careneta de med1onas básicas. falta de 
infraestructura. equipo y de personal (cargas de trabajo) en el caso de los médicos 
cada uno bene que atender un<J poblaaon promedio de 3.000 derechohabientes, 
cuando lo estipulado es que sean alrededor de 2,400: se violenta el CCT al incorporar 
las autoridades 30% de personal de confianza contra sólo 10% que se establece por 
ley (causa de mayor presupuesto). el equipo es obsoleto pues data de 30 6 40 af'los y 
por falta de manten1m1ento siempre está descompuesto. evasión o mora en el pago de 
cuotas; la absoretón de gastos relacionados con la atenc.ion a personas no-aseguradas 
o sin derechos vigentes 

Las propuestas que presenta son. habrá solución financiera cuando el gobiemo 
federal aporte 12.5%de las cuotas al presupuesto y Jos patrones entreguen 70% que 
verdaderamente les corresponde; contar con sistemas de adqu1s1ción que deben sor 
coordinados y vigilados por ospec1al1stas y no por funaonanos que desconocen cómo 
hacer1o; las compras deben descentraltzarse pO'.lra que c::ida laboratorio atienda sus 
necesidades y carenoas; llevar a cabo la periodicidad en las labores de mantenimiento 
de los instrumentos de laboratono. capac1tac1ón técmca y científica 

En relación a las pensiones se pronuncia en contra de que la cuenta se 
individualice y por el contrano propone incorporar al seguro de /VCM. el 2% que 
aportan ahora los patrones al SAR, mismo que acumula en la actualidad 13 mil 
millones de pesos al año. casi la tercera parte del presupuesto para este afio del 
organismo: el Diagnóstico sostiene que los patrones ya no pueden tener mayor carga. 
pero al mismo tiempo sus cifras demuestran que de 70% que les corresponde como 
contribución obl1gatona, recuperan .... ia excenc1ones fiscales 24 So/o, y a trayés de 
disminuir la part1c1pac1ón de las utilidades de Jos trabajadores. 7%, es deetr. Ja 
contribución neta de los patrones queda en 38 5'% 
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Repecto a las guardarlas considera que el esquema part1c1patJ110 no garantiza 
la calidad necesaria por lo que no debe sustituir al esquema ord1nano Las 
prestaciones sociales las re1111nd1ca y cons1dora que representan una labor social 
importante hacia la sociedad 

En relación al mcJoram1ento de los sistemas de salud considera nocesano 
cobrar los serv1oos prestados a los que no son derechohab1entes No esta de acuerdo 
con la descentrahzac1ón del sistema IMSS-Sol1dandad a los Estados ya que Ja 
experiencia antenor de descentral1z.aoon en 14 Estados arroJ6 resultados negatJvos y 
puso en peligro la atención a la población pobre El mejoram1onto de la atención 
pasarla por cubnr las plazas \l'acan1os, capacitar al personal para sus actnndades 
reales, dotar de matenal de trabajo y el equipo necesano y mejorar el mantenimiento 

En cuanto al sistema de reversion du cuotas esta en contra de este esquema 
por considerar que se prerde la obt1g.:ttonedad de fa Ley ya que se con .... 1erte en un 
seguro pn11ado. Jos traba1adores quedaran en manos de Jos patrones para recibir estos 
servicios; muy pocas empresas si e~ que ninguna podr3 dar los ser..t1c1os módicos de 
alta especüilidad. se promo ... era la salid.:l de derechohab1entes y se desperdiciara la 
infraestructura hospitalana que existe 

Por Ultimo. el sind1ca:o se pronuncia por cu10Jr los derechos laborales de los 
trabajadores s1nd1cahzados y por que se de una part1c1pacron de los trabajadores y 
usuarios, JUb1Jados. patrones para definir el destino de las inst11uciones de la segundad 
social. 

Organl.zaclonos politice sindicales del sector salud 

Este sector se refiere a trabajadores que pertenecen a diversos grupos politices 
que existen dentro de los sindicatos del sector salud (SNTSS. SNTSSA, y del 
ISSSTE). Su pos1Cj6n es la defensa los sistemas de segundad social entendidos como 
una expresión de ¡ust1c1a social y mecanismo de rod1~tnbuc1ón de Ja nqueza. se oponen 
a su pnvat1zaCJón ya sea a tra11és de la subrogacion de serv1c1os o por el 
desmantelamiento del sistema como lo plantea la propuesta gubernamental 

Con el fin de elaborar su d1agnost1co del sistema llevaron a cabo diversas 
reuniones y encuentros a nivel naaonal dur3nte 1995. con el lema "Salud y Segundad 
Social para todos~ En ellos participaron academices. derechohab1entes, trabajadores. 
pensionados. usuanos. miembros de organismos no gubernamentales (ONG's) 
Además de elaborar un diagnostico presentaron propuestas encaminadas a defender 
las instituciones pUblJcas 

Las causas pnnc1pales que enumeran como Jus que han ocasionado el 
desfinanciam1ento del IMSS y en general del sistema de salud y seguridad social 
son:223 

223 "Salud y Segundad SoaaJ para todos· Conclusiones 1 Encut>n!ro de TrabaJador~s de la Salud. 
M4uoco. marzo 19f:l5 (Mimeo) ·proput'>sfas- !11 Encu(>ritro de Tr<tbaiadort.s de la Salud, M~x1co, agosto 
1995 (M1meo) Estos encuentros fueron organi:ad:"ls pur la Asoc1ac•on C1\ol'•I SEMPO, Programa de 
Educación Laboral y Sindicar 
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EJ detenoro salarial y el aumento del desempleo ocasionado por la politica 
neoliberal impulsada desde hace 15 ª"os. lo que trae la reduCCJón de ingresos a través 
de las cuotas de obrero-patronales; la evasión patronal en el pago de las aportaciones; 
reducaón del gasto al secior por parte del gobierno. corrupaón en el manejo del 
presupuesto de las 1nstJtuc,ones. el aumento del costo do rnsumos. medicamentos y 
matenal de equipo, como consecuenaa de la devaluación y de la inflación, aumento 
de la demanda de servicios de salud por la poblac1ón abu~rta y derec.hohabiente. 

Sus propuestas parten de considerar a la s¡ilud y la segundad sooal como un 
dereeho soaal que debe ser respetado y otorgado por el Estado, es necesano elevar Ja 
calidad de los serv1c.ios y ampliar la cobertura mediante la as1gnac.ión de más recursos 
humanos y econom1cos. es urgenle un Plan de Contingenoa para proteger a las 
instituciones, mediante la creacion de un Fondo F1nanc1oro de respaldo, que el SAR 
pase a fofTTlar parte dol fondo de las 1nstituc.ones do segundad social; aumentar el 
gasto en salud en un porcenta¡e srm1!ar a Jos 1nd1ces do 1ntrac16n y de la devaluación; 
terminar con el subs1do del Estado a los Seguros 11.1cdicos Pr11(ados y qua estén su1etos 
al pago de impuestos, los cuales se destinen al Fondo F1n~ncicro de respaldo a la 
Segundad SoCJaf. es preCJso quitar los topes de cotización. 

Consideran fundamental la dernocrat1zac1on de los servicios como un medio 
para garantizar la transparcnc1J en el uso de sus recursos y el otorgamiento de un 
buen serv100. para ello es necesano la part.Jc1pac1on de los trabajadores, los s1nd1catos. 
los derechohab1entes y usuanos de estas instituciones. para definir y trabaJar en las 
politJcas y programas de salud 

Pensionados 

Los pensionados agrupados en el Mov1m1ento Unificador Nacional de Jubilados 
y Pensionados (MUNJP) han dado a conocer sus propuestas y puntos do vista a través 
de desplegados en los penod1cos y durante la reahzac1on del Foro ·seneficios. costos 
':f financiamiento de la segundad social~ organizado en Ja Cámara de Diputados ~ ... 

Re1vind1can al IMSS y el papel de los trabaJadores que impulsaron este sistema 
y que después de 50 años de servicio, con sus fallas. cuenta con una gran 
infraestructura hosp1talana 

La actual crisis por la que atraviesa actualmente la instituaón se debe al modelo 
económico impulsado desde hace más de 12 anos Consideran que es necesano 
transforrnano y me1orar la calidad de sus ser.r1c1os. pero se oponert a que se haga 
mediante la pnvatizaoón parc.ial o total de sus ramas do .:.soguram1ento, pues con ello 
se desmantelaria el sistema actual y perder1a sus pnnc1p1os de universalidad y 
solidaridad. 

Sus propuestas van en tres lineas 

1. Sobre el financiamiento 
2. Sobre las modificaciones a la leg1slación de la Seguridad Social 
3. Sobre el me1oram1ento econom1co de los trabajadores en retiro 

22 ... MUN.JP. "'Por/u defensa y d'ls.arro110 d., la sogundad socuJrneucana·. México. 1995. p p. "432-434. 
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1. Sobre el finanoam1onto 

• Incorporar al SAR al seguro del IVCM 
• Que la aportac,,ón est.atal sea del 25% como lo establece la Ley ong1nal del Seguro 
Social. 
• Que se establezca un impuesto espeoa/ a las bebidas a/coh611cas y cigarros y el 
dinero se 1nv1erta en Ja segundad social 
• En relación a los patrones que cumplan con sus adeudos, que las cuotas que 
paguen se carguen a sus ut1/Jdades 
•Que el gobierno haga un Programa Economico Emer;;ente de Solid'andad para con el 
IMSS. 

2. Sobre las mod1ficac1ones a la /egrslación de la segundad social 

• Que cada seguro sea 1ndepend1ente financ1eramenle 
•Extender el sistema a mas mexicanos 
• Fijar el monto de las cuotas obrero~patronales al costo real LJC1ual de los servicios, en 
los seguros de Enfermedades y Maternidad y Riesgos ce Tr.:ic-a;o 
• Que las pensiones que se otorouen no seJn menores al monto de dos salanos 
minimos -..1gen1es en er Distnto Federal 
• Que los Jubilados y pensionados tengan reprcsent3t1v1d3d en el Conse10 Técnico del 
IMSS. 

3. Sobre el me1oram1ento económico de los trab::i¡adores en retiro 

Para las pensiones proponen un plan do en1er~enci<.J que restituya la pérdida 
del pader adqu.s1t1vo. ya que óstas han estLJdo por dcb.:i10 de fo que so reqwere para 
satisfacer los minrmos para ... 1vir 

• No incJuir en el monto de la pensión básica las asignaciones familiares y las ayudas 
asistenciales sino que se paguen por separado 
• Incrementar el agwnaldo de los pensionados a 60 di as 
•Que el IMSS establezca en cada estado casas de retiro para 1ubdados y pensionados 
en soledad 

Por último. dan a conocer !a conform.3cion de Com1tes para la defensa y 
desarrollo de la Seguridad Social, que buscan defender el sistema unr.iersal y sol1dano 
y que realizarán campanas de medicina prevcn!iva y de cducac1on p.:ira la salud. en 
coordinación con el IMSS 

Partidos Políticos 

La partJc¡pac1ón en el debate sobre el futuro de la segundad socral mexicana 
por parte de los partidos políticos ha sido a traves de sus legisladores en las Cámaras 
de Diputados y Senadores. a excepción del Partido de la Revolución Democrática 
(PRO} que ha realizado pronunc1am1entos. presentado propuestas y ha promovido y 
participado en foros que buscan defender este sistema 
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La postura del PRO ha sido estar en contra de la privatización del sistema de 
segundad social y por la defensa de un sistema de carácter público nacional, defiende 
'as pnncipios b.3s1cos de sol1dandad y universalidad, se pronuncia por el 
fort.alecim1ento. amp/1ac1on y democrat1z.:tc1on de las 1nstJtucionus do salud y seguridad 
soc.ial. Para este partido ya se 1niao la pnvat1zac1ón del sistema de segundad soCJal, 
con la aprobación del SAR en 1992 

Las causas del desfinanciam1ento del /1'.1SS son el recorta do! gasto social y su 
focali.z:ación en programas d1screc1onaJes para los pobres, depresión salanal y 
estancamiento del empleo quo h.'.l.n tra1do corno consecuenCJ:a quo se dé un mal 
servicio a los usuanos 

Discrepa del Diagnóstico insr1ruc1onal porque om1t~ esto.:; hechos y apunta a 
una reforma sobro fa b<Jse de una pnvati~ac1on se/ect:Jva de aquellas áreas de la 
seguridad soc.ta/ que resultan rentables de las que no lo son z.~ 

Propone una medida urgente para evitar un col..'.lpso financ•ero a la institución, 
que es la do constJtuir un rendo de cont1ngonc.a para proteQerla contra los efectos de 
la crisis de dic.iembre de 1995 

Considera que para fortalecer al IMSS es necesano un refjnanciamienro. 
propone que el SAR se incorpore al /\/CM. fo que pem11t;ria garantizar el p.:Jgo de las 
jubilaciones y acumular reservas r1nanc1eras crecientes Propone también. buscar 
mecanismos para un1versal1.;o:.:ir una pensión b.:ls1ca a toda persona en tercera edad 

Otras propucst..'.ls son av.:inzar hacia un Sistema Un1co de Salud, como vía 
para universalizar la cobertura de los servicios. que la aportación estatal aumente 
hasta llegar al So/o del P18 para este rubro. democratizar las instituciones pUb/icas 
mediante Ja paroc1pación de los traba1adores. usuanos, directJvos en la planeac•ón y 
ejecuc.ión de las politicas y progrurn¿is 

Expertos en Seguridad Social 

Fundación Mexicana para f.3 Salud (Funsalud) 

Cn 1993, Funsalud . 1nst1tuc1ón pnvada. rcali.z.ó un d1agnñstJco de/ sistema de 
salud y segundad social mexicano, cuyo ob1et1vo es .. contnbu1r a definir y evaluar las 
opciones para lograr que el s1stoma de salud rnex.1cano responda mejor a las 
necesidades de la población. med1af7te estrategias quo pro1nuevan eqwdad. la calidad 
y la eficiencia de los serv1c1os .. ;-:._~ El proyecto se denomina "Economia y Salud'".~ 

Z2'S Lavrell, Asa Ctu;;tina op c1r p 70 
z:;_>t! •Economfa y saJut.7 PropuU!>fil"- para to/ a114nc., ctol SJ$ftPna clfl $.alud on Mé11co• Informe Final, 
Funsa/ud. Mex1co 1 994. p 6C 
22.7 El proyecto t1ent:t '"'t'"' s;..;s íJJ!ru;:;,n.i-:i:..r,•s a Ccn.~C)<'!. Oan-:-om<!'r G1upo l"Jilc•ona/ Prov1nc•al. S69uros 
La Comerc:10JI Amf'!nc:a s~-:;~•os M.~r.:._,,, .. T .. ·~~t'r . .i. T~:~w,!.a t,a Org.an1zac16n Panamet1cana de la Salud y 
el Banco Muncha/ El Com1lé Consul!•vo T~cn1ca fenia er.ue S1..5 rruembros al aclual Secretario de Salud, 
Juan Ramón du la Fu1:nte, al actL1.c1I Subs•'Ctt>!.Jno ae Salud Jesus Narro. as/ como al Gobernador del 
Banco de M'é,1uco M1~uel ~..'lancera 
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Los ejes principales que propone este estudio son: financiamiento, mezcia 
pública/privada, calidad y equidad 

Parten de la idea de que es necesano un nuevo sistema de salud, que se 
adapte • los cambios económicos. politices y sociales implementados en el país a 
partir de 1983, por lo que hay que crear nuevos esquemas para el financiamiento y la 
prestación de los servicios de salud 229 Consideran como elemento central do su 
propuesta refonnar el sistema de segundad social ox1stente, dob1do a la importancia 
que tiene en el sistema de salud y, reciprocamente. de los servicios médicos dentro de 
la segundad social. 

Este nuevo esquema se enfrenta a los s1gu1entos rotos s1 bien es necesario 
terminar con el rezago representado por las enfermedades del subdesarrollo. tales 
como: desnutriciones. muertes maternas. entre otras. hay que enfrentar las 
enferniedades que vienen aparejadas con la industnalizac16n. como es el cáncer. las 
enremiedades card1ovascu1ares, los padecimientos mentales. es decir. se está dando 
una transición en las enfennedades. En el aspecto demografico. se está pasando a un 
rápido envejecimiento de la población, y a una acelerada ur-t>anización que genera 
riesgos para la salud de la población, en el aspecto polit1co. la poblac1on ex1go cada 
vez más servicios de calidad y tener libertad p<lra elegir al prestador (médico fam1l1ar) 

El buen desempeño de los ser...nc1os de salud se enfrenta a los s1gu1ontes 
problemas: inequidad, en la adecuación entre las necesidades de los diferentes grupos 
sociales, entre los cuales hay una gran diferencia, en su atenaón, por un lado está la 
población inscnta a las instituciones de segwndad social. por el otro la población pobre 
atendida por la Secretana de Salud y en un menor porcent.:JJO la que es atendida por el 
sector pnvado, insuficienCJa. es decir. falta de recursos d1spon1bles para resolver los 
problemas pnoritarios: ineficiencia, dcsperd1c1os de recursos. inadecuada calidad, 
insatisfacción de las necesidades de la población, hay mala opinión sobre los servicios, 
innación. hay incremento en los precios de los servicios de salud en relación a las 
remuneraciones de la población. e insegundad 

Sus postulados centrales son :=:"'ál 

1. Es necesario desarrollar una refonna del sistema de salud, que vincule eficazmente 
la salud con el desarrollo económico y social 

2. Resulta indispensable alcanzar la cobertura universal antes del año 2000 Para ello. 
deberá defimrse un paquete de serv1c1os esenciales de salud que se hará accesible a 
toda la población. 

3. El sistema de salud debe superar su segmentación actual Lo que se requiere es un 
sistema plural y solidario, que combine lo mejor de los sectores pUbhco y privado. Para 
ello el sistema de salud deberia organizarse por funciones y no por grupos sociales. 

4. Es conveniente promover nuevas formas de organ1zac1ón. intermedias entre el 
gigantismo de las instituciones püblicas y la atom1~ac1ón del sector pnvado 

Z28 op cJt p p 2s..2e 
22lil /bid p ... 1 
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5. A fin de mejorar Ja satisfacc1on do la población y de dar incentivos al buen 
desempe/\o de los prestadores debe reconocerse la libertad de eJecoón por parte de 
los usuarios. Los trabajadores de la salud verían ampliadas sus oportunidades par 
competir en lénninos de calídad por la atenoon do grupos crecientes de población. 

6. Es necesano establecer una estrategia concertada para elevar la calidad y I• 
eficiencia de IOdas las organLZaciones de salud. 

7. Se requiere de un Pacto SoCJal por la Salud. que penruta inslltu1r un mecanismo de 
c.onvergenCJa para conduor fa reforma del sistema de salud 

Los pnnop1os en los que se fundamenta sus propuesta son: ciudadanla que es 
el derecho a la salud como un derecho social. plura//smo, se deben ofrecer opciones 
plurales al usuano. esto es que pueda eJegll'" l1bremenle al prestador de su preferencia 
lo que generaria una competencia sana entre los prestadores. y /a libertad de elección 
en un sistema de salud plural que combina lo mü¡or de los sectores pUbl1co y pnvado; 
solidandad, implica compartir la responsabd1dad' soCJal por atender a los grupos más 
vulnerables y que los sanos se sol1d.ancen con los enfermos al contnbuir a finanaar su 
atención: universi3//dad rnod1ficada. se modifica el papel del Estado. el cual se limita a 
asegurar el acceso universal y equitativo a servicios priontanos . básicos. de calidad 
aceptable 

Los propósitos do la reforma será alcanzar niveles de eqwdad. tener la misma 
oportunidad de acceso a los servicios an!o una misma necesidad de salud: calidad. es 
la apllcaoón do una óptima estr"1teg1a científica como Ja sat1sfaco6n del usuano: 
el'icienc1a, produor serv1c1os con el monor desperdicio de recursos, basarse en la 
efectJvidad y en los costos 

Proponen la creaoón de un Sistema Universal de Salud (SUSalud) e/ cual 
abarcaría cuatro niveles cada uno con sus ob1etivos principales y las accmnes que 
deben realizarse. 

Los cuatro niveles son s1stém1co, que se refiere a la estructura de los arreglos 
institucionales para la atención a fa salud y en definir Jas tunCJones. derechos y 
responsab1hdades de los pnnc1p:::i!es actores que integran el sistema de salud: 
programático, su propósito es la efic1enc1a en la asignación de recursos, define las 
prioridades de atenCJón presentando un paquete básico universal, organ1zaciona/, debe 
ocuparse de los procesos que ocun-en al 1ntenor de las rnst1tuc.iones prestadoras de 
servicios para asegurar la efic1enci::::1 técnica y la calidad. y por último están las políticas 
instrumentales. que mejoren el desempeño del sistema de información, investigación 
cientifica, innovación tecnológrca y el desarrollo de los recursos humanos. 

La implementación del SUSalud debe hacerse en forma gradual y en tres 
etapas sucesivas. El resultado final seria un sistema plural. pUblico y pnvado. donde 
los servicios de salud se separen del resto de los ramos de la segundad social 
particularmente del sistema de pensiones Z30 

230 Lauroll, Asa Cn:">llna ·La' rulorma do los s.istomJs de salud y de segundad soc.aJ Concepoo.nes y 
propuestas do los dlst1ntos actort~s !;.OCJJ/os• Mt-><1c::o Ed Fundación Frn:odrrch Ebert. 1995. p 44. 
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O. estos cuatro niveles se des.prenden las lineas estratégicas y las 
recomendaciones para cada una de ellas 

La uni..,ersalidad de este sistema se refiere a la cobertura para toda la 
población; esto es. se requiere def1n1r un paquete de seí'\i'1cios que atienda los 
problemas más relevantes de salud y satisfaga las pnnc1pales demandas de la 
población. 

Para financiar este paquete básico se propone la creación de un Seguro de 
Salud Nacional (SESANA) para la población pobre no-asalanada. pagado con pnmas 
complementadas can un subs1d10 estatal con acceso al Paquete Universal de Servicios 
Esenciales. Se instrumentaria la Taf)eta Universal de Salud que perrmtiria la 
ind1viduali.zación de la afiliacion y credt:tnc~ahzar o1 status ael doreehohab1ente 

Organizar el sistema de salud de acuerdo a funciones y no a grupos s.oaales 
Las funaones básicas -modulación. el f1nanc1am1ento y la prestaaon de serv1c1os- se 
separarian y estarian a e.argo de diferentes a'Jentes La Socretana de Salud seria la 
encargada de la función de rnodulación que se refiere a!a formulación de las polit1cas. 
la planeación estratégica. definición de pnond<Jdcs. e.·a:uaoón del descmpeflo. su 
gestión financiera estaría reducida a determinar el subs1d10 federal que se necesite 
para cubrir el segura universal de la familias pobres. se hana cargo de los servioos de 
salud pUblica o con grandes ex:1erna!1dades 

La separación entre los seguros de pensiones y los de atención médica es 
indispensable. Esta separación seria fundamentalmente entre el tinanc1am1ento y la 
prestación de los sef".'1cios El financiamiento se d1v1doria en dos funciones Ja 
recaudación y la gerenaa o adm1rnstrac1ón Los 1ns'.1tutos do segundad social se 
dedicarían a recaudar las pnmas de los seguros de salud y c.anal!zanos a los gerentes 
o administradores de tondos :::3, 

Para fortalecer el pluralismo en la prestación de los servicios de salud proponen 
la subrogación de cuotas y la creación de empresas autónomas que se financiarian 
contratando con los administradores-prestadores pnrnanos, pUblicos y pnvados 

Las empresas que lo requieran podrian hacer sus planes propios de salud para 
sus empleados. contratando un seguro pn .... ado o con diversos prestadores de servicios 
privados, y serian compensadas mediante la reversión de cuotas 

En las áreas urbanas se fomentaría el establecimiento de Organizaciones para 
la Protecc.ión de la Salud {ProSalud) pnvados o pUblicas, y en las zonas rurales serian 
la Organización Sohdana de Salud (SolSalud) pUbl1co 4 comunitanas Estas serian 
responsables de proporcionar el paquete básico, y se financiarían con un pago per 
cápila que recibiría de alguna de las agencias financ1adoras Los usuanos eligirían a su 
médico de familia 

La vía de entrada a Jos hospitales pUblicos y pnvados. para rec1b1r los servicios 
Incluidos en cda uno de los paquetes o planes, sería una red de prestadores p1rrnarios 
una ProSalud o una SolSalud Ambos tipos de hospitales funcaonarian como empresas 

231 Laurell. Asa Cn~tma. op c1t p 45 
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autónomas y se financiarian contratando con los administradores-prestadores 
primarios, púbhcos y pnvados 

Es necesario culminar el proceso de descentralización hasta el nivel municipal. 
Debe abarcar también a los serv1aos m&d1cos de la segundad social. en ves de seguir 
limitado a los de la poblaaón no asegurada 

Estimular la fonnación de coalic1ones entre orgarnzaoones püblicas y pnvadas. 

Centro de Desarrollo Estratógico para la Seguridad Social A. C. (Cedess) 

El Cedess organizó la Reunión lnternoc1onal de Expertos en Seguridad 
Socia1Zl2 a fin de apoyar la consulta convocada par los d1tect1vos del IMSS a través de 
la elaboración de propuestas para modemizac1on para el sistema de Seguridad Social. 
En ella participaron ponentes que colaboran con 1nslltuc1ones como el Banco Mundial, 
la Organizaetón lntemaoonal del Trabajo. la Orgarnzac16n Panamericana de la Salud, 
entre otras. 

Los temas abordados fueron 4 salud pensiones. nesgas de trabajo y 
bienestar social. en cada uno se presentan concJus1ones y recomendaciones 

A cont.Jnuaoón se presentan los puntos más sobresalJentes de los 4 temas: 

Salud 

Se parte de que los sistemas de salud deben basarse en los principios de 
equidad, universalidad y eficiencia Su desf1nanc1am1ento actual es un reto que se 
presenta en la mayoria de los paises. es necesario d1ser"Lar mecanismos de 
financiamiento para incentivar el empleo. la incorporac16n de nuevos grupos sociales, 
así como aminorar la evasión de las contribuciones al sistema 

Proponen que la reforma sea elaborada por los diversos actores que 
intervienen en la segundad soaal, pero que debe fundarse en el carácter püblico. en el 
aseguramiento obllgatono y en la rectoria del Estado La reforma que se elabore debe 
implantarse de manera gradual. onentada al largo plazo y que esté sustentada 
técnicamente para que pueda dar respuesta a los principales problemas que se 
plantearán en cada etapa de la trans1c1ón Esta reforma debe tomar en cuenta la 
transición denlográfica y ep1stemológ1ca. asi como los escenanos futuros de empleo y 
de ingreso. 

Las funciones de aseguramiento, financiamiento y provisión directa de los 
servicios deben estar separadas y ser autónomas una de otra. Es preciso organizar el 
sistema de salud por funciones y no sobre la base de grupos poblacionales ya que 
pone obstáculos a la equrdad y universalidad al diferencias entre servicios 
asistenciales y contnbut1vos Z13 

232 Cedess, Reunlán lntornaaonaJ d9 E•pertos en Segundad SoaaJ. Memoria. Ciudad de M•.:1co. abril de 
1995 
233 Laurell. Asa Cristina op CJf p 37 

149 



Para que los servicios sean ef1c.ientes deben actuar en un ambiente 
competitivo. para ello es necesano que aprovechen sus oportunidades en base a sus 
fortalezas. como es la atención que dan en la atención médica de alta especialidad; e ir 
disminuyendo a la vez sus debilidades. También es nacesano que se dé un proceso da 
descentraliZaci6n. con autonomía de gestión para que puedan articularse con los 
nuevos proveedores que están surgiendo en el merc.t3dO de prestación de los servicios 
de salud. 

Los planes que otorgen los serv1c1os de salud, deben estar bien deterrr11nados. 
y deben retor.zar espec.calmente el pnmer nivel de atenCJón, en donde los aspectos 
preventivos tengan un mayor peso, se debe considerar la introduca6n de un (co) pago 
al momento de usar los serv1c1os para disuadir la sobreden1anda de ser..t1oos. 

Por Ultimo, se plantea la libre eleccion por parte de los usuanos respecto de 
los médicos de familia, esta e/ecc16n est.:Jria regulada por un sistema de 1ncenüvos 
económicos 

Pensiones 

Al igual que en el tema de salud. los pnnc1p1os que deben regir esta reforma 
son: tendencia a la universalidad. solldandad y equ1d.3d, que se traducen en pensiones 
dignas. 

La reforma debe partir de un d1agnóstJCO de cada pais y adecuarse a su 
realidad económica, politJca y social El papel del Estado debo quedar definido, su 
intervención directa es determinante para que sigan vigentes los pnncip1os de equidad 
y solidaridad. 

Esta reforma debe vincularse a la del ramo de salud. para que exista una 
coherencia entre ambas. y debe considerar los derechos adquindos de los cotizantes 
en los actuales sistemas de pensiones. 

Los problemas de financ1am1ento que se presentan en el ramo de las pensiones 
se deben a: a) los sistemas tradicionales de esquemas contnbut1vos tienen una 
incongruencia entre su estructura de bene~jc1os con respecto al volumen de la 
aportaciones que recaudan. b)la transferencia que han real1.zado a otros ramos de la 
seguridad social a cargo de este ramo. e) et incremento de la esperanza de vida de la 
población. 

Se propone Ja instauración de la cap1tall.;::ación 1nd1v1dual. por las siguientes 
ventajas: la transparencia, Ja viabihdad de largo plazo y el impacto favorable sobre el 
ahorro. Deben tenerse presente los nesgas de este sistema, como son el de perder el 
componente de solidandad de la segundad social. el incremento en los costos de 
financiamiento de las pensiones, denvado de la 1nd1v1dualtzación del nesgo, el 
incremento de los costos administrativos. o bien la 1ncert1dumbre acerca del monto real 
de los beneficios. 

Otra propuesta es la configuración de s;stemas de pensiones con estructuras 
de beneficios en tres niveles el pnmer nivel pUblrco de caracter universal, un segundo, 
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complementano de carácter colectivo y ocupacional, y un tercero en fonna de aho1To 
indJvidual de carácter voluntano. El nesgo de este esquema seria la estratificación de 
Jos niveles que lo integran que puede s1gnif1car que grupos de población queden 
excluidos de algunos de ellos ademas de que puede resultar oneroso para paises con 
escasez de recursos. 

La útbma propuesta se refiere a la conveniencia de fortalecer los sistemas de 
reparto • través de un conjunto de medidas de aJUSte. como son la dinamización de la 
edad de retiro, la regulacaón y mon1toreo constante del nivel de reservas. y el aumento 
de la participación del Estado 

Bienestar sOCJal 

Las politicas de bienestar sooal deben d1ng1rse a las causas y no a los efectos 
de los problemas de pobreza y de marg1nac1ón, por lo que deben estar dirigidas a 
aumentar el empleo y elevar los indices de desarrollo humano 

Su financaamiento debe ser autónomo con respecto de otros ramos de la 
seguridad social, para garantizar el cumplimiento de sus programas Estas fuentes de 
financiamiento pueden ser con la participación pública y la pnvada. con esquemas 
autofinanciables asi como con aportaciones especiales de seguridad soc..ial 

Se recomienda tomar medidas que promuevan la igualdad entre el hombre y la 
mujer. La contnbución y la adquisioón de derechos de la mujer deben ser acorden con 
sus posibilidades de inserción en Ja actividad remunerada 

Riesr;;os de trabajo 

Al igual que en los temas antenorcs. se plantea que los principios rectores sean 
la tendencia a Ja universalidad. la equidad y la solldandad 

Los retos a los que se enfrenta este apartado son la baja cobertura. el 
crecimiento de la economia 1nforrrial. el baJO cumplimiento de la legislación vigente. Se 
considera que Ja protecoón de los nesgas de trabajo es un componente básico de la 
susbsistencia familiar. de la eficiencia y proauct1vidad de las empresas 

Es necesano que se fomente una v1s1ón integral de la prevención de accidentes 
que abarque desde la educación hasta los 1ncent1vos económicos a las empresas que 
inviertan en medidas para evitar accidentes 

Lic. Ricardo Garcia S.iinz, ex director del IMSS 

El Lic. Ricardo Garcia Sá1nz. fue Director del IMSS en el periodo de 1982-1991, 
tiene una gran expenencia en lo que se refiere a los sistemas de seguridad social, lo 
considero como otro actor porque su postura se diferencia de la propuesta 
gubernamental, ha participado en los foros que diversos sectores han llevado a cabo 
en defensa del sistema de segundad social. Su diagnóstico y propuestas SE resumen 
en la Ponencia magistral .. Doctnna y ob1et1vos de la segundad social"', presentada en la 
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Foro ·eaneficios. costos y finanoam1ento de la segundad soc1a1-. llevado a cabo en la 
C4mara de Diputados el 27 y 28 de julio de 1995 

Considera a Ja seguridad soc.aa/ como una expresión concreta de los 
postulados de la Const.Jtuaón de 1917, sus ob¡etn.1os son me1orar la calidad de vida de 
la población amparada y ser un instrumento d1stnbwdor de la nquoza y el bienestar 
Reitera que el sistema de seguridad soaal es de interés púbhco. y que el Estado debe 
intervenir en su establecimiento y desarrollo y no debe ser encomendado a empresas 
privadas. 

El debate actual sobre Ja necesana reforrn<J a este s;stema esta inserto ::tn dos 
concepciones. dos altemat.J·.1as La pnmera en fa defensa del Estado de bienestar que 
hasta ahora deterrmna la polltica social y que concibe la garantía de los derechos 
sociales como responsab1!1dad colect.Jva de Ja soc1ed.-::td y reollzable mediante la acción 
pUblica. y la concepc.ión neo-liberal que considera que el bienestar soCJal pertenece al 
ámbito privado y la función del Estado sólo se d;:!ra en los ser.11cios que no sean 
rentables o en casos de extrema pobreza 

Resalta l.a forma en cómo se ha ido ampliando la cobertura del sistema. que en 
un pnmer momento abarcaba solamente a los trab3J3dcrcs su;e!os a una relación 
laboral y que en forma gradual se ha 1do ampltando hac1.:i otros sectores por medio de 
la incorporación voluntana al Régimen Obl1ga!oroo. o los programos de /MSS-Coplamar 
e IMSS-Soltdandad 

Enmarca la cnsrs del sistema de segundad social en dos niveles. por un lado en 
la pérdida del empleo y del salario como causas 1nmed1atas, y por el otro las pol1t1c.as 
macroeconómicas como las causas de fondo 

Debido a que el salano es un OJO fundamental para e1 sosten1m1ento del sistema 
financiero de la seguridad social. y éste se ha \nsto .3fectado por la política económica 
implantada desde hace más de 12 afias, los ingresos reales se han visto severamente 
reducidos. ésto ha sido acompaf\ado por la 1nsuf1c1ente generac1on de empleos y por la 
redueción del aporte estatal. lo que ha traído como consecuenCJas que en el sistema 
se deterioren los servic.ios. haya d1fenm•ento de las acciones 

Está de acuerdo con el d1agnóst1co del IMSS en cuanto a que no deben 
aumentar fas cuotas de los obroros y de las empresas El problema central radrca en 
Jos bajos niveles salanales. por lo que el incremento oe l.3s cct1:::.3~1ones deben ser por 
una recuperac1on del valor del sa!ano real y no por una prcporc1on ce1 valor del salano 

También es necesano impulsar una pol1trca econarn1ca que potencie a la 
pequefla y mediana empresa para que se generen empleos y otorgen salanos 
decorosos. 

En relación al IVCM. en los pnmeros años de exrstenc1a del IMSS se destinaron 
las reservas de este seguro para la construcción de la infraestructura rnmobd1ana en el 
pais, con la que hasta hoy cuenta el 1nst.Jt:......!o. Era neces<Jno 1r mod1f1cando el destino 
de estas reservas para que a medida que aumentaban los pensionados las pensiones 
se cubrieran con Jos rend1m1entos de ras reservas f1nanc1eras y con las contnbuciones 
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de los nuevos asegurados. Con las rofonnas a la Ley de 1990 se aumentó el monto 
de Ja prima. se separaron las contabilidades de las ramas de seguro y el IMSS tenla la 
obligación de aumentar gradualmente la inversión financiera de las reservas 
actuanales. 

Pero la realidad fue otra. por efec1os de ta 1nflac.ón, por formas de cálculo de 
las pensiones, por creciente 1nsufic1enoa salan.al y sus efectos sobre las fórmulas 
vinculadas a ellos. eran muy ba1as las pensiones Para aumentar las reservas para el 
pago de las pensiones. debe incorporarse a la cuot<l de lVCM el 2% que actualmente 
se encuentra destJnado al S1s1ema de Ahorro para el Retiro. lo que perrmliria acumular 
reservas actuanales del orden de 25 mil millones do dolares para el at"lo 2020. se 
oonsolidaria asi el equ1hbno financiero de este seguro, a la vez que so resolveria el 
problema del SAR que ha puesto de manifiesto su incapacidad para administrar ras 
cuentas. ha demostrado su 1n1ustic.ia, ya que durante 1993-1994 Jos pequel\os 
contnbuyentes fueron a qwenes se les acreditaron los intereses menores a los valores 
de renta tija. 

El Seguro de Riesgos de Traba10 actualmente busca elevar las cond1oones de 
seguridad en el trabajo a través de la mod1f1cac16n de las cuotas en razón de la 
!oin1estralldad de la empresa y de la actividad econom1ca. agrupadas en e.inca drst1ntas 
clases y de entre de ellas en tablas móviles de grado de nesgo Este sistema es 
complejo, costoso de administrar y no representa un estimulo para mejorar la 
seguridad laboral. por lo que se propone establecer una sola pnma para este seguro. 
la que se ubicaria en el 2 So/o del valor de los salarios, 10 que sin duda representana un 
alivio para algunas act1v1dades y una C:Jrga para otras. pero que tendria muy 
importantes ahorros en los costos adm1n1s.trat.vos del seguro tanto para las empresas 
como para la lnstituoón Debe analizarse l.3 suprüs1on de la cobertura de los 
acodentes en tránsito, por las dcsv1ac1oncs que ha sufrido y por no contar con una 
adecuada fuente de f1nanc.iam1ento 

En el Seguro de Enfennedacfes y Marern1dad es necesano revisar el maneJO de 
sus recursos finan~eros que se eqwllbró con el aumento de cuotas pero que volvió a 
ser defiotario por razones desconocidas ( Cr1st.r1a Laurelt Op C1t P SOJ Asi mismo es 
necesano revisar los topes de cot1zac.ión que reducen los ingresos del instrtuto y 
restringen el sentido so/idano y redistnbutivo del seguro. beneficiando a la gran 
empresa y los altos salanos Cambiar el actual sistema de cotización por uno de cuota 
uniforme tendria el mismo efecto y seria, ademas. 1mpract1c...::ible El actual sistema de 
financiamiento puede ser sustentable con una adm1n1strac1ón más ef1c1ente e 
introduc.iendo algunos cambios menores. a condición de que haya una recuperación 
económica con efectos positivos sobre el empleo formal y el nivel saranal; otras 
medidas a seguir son- fijar Ja cuota en proporción directa al salano; incorporar a los 
trabajadores víctimas de /a evasión patronal. actualizar el control de vigencia de los 
derechos y las formas de recuperacion de gastos en pacientes no derechohabientes 

El mejoramiento de Jos serv1c1os medicas. antes que basarse en estímulos 
individuales para los galenos. requiere proporcionar Jos medios necesan'."ls para 
realizar competentemente las distintas tareas y meiorar las cond1c1ones laborales y 
salanales de todo el personal 
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Para elevar la eficiencia de la atención y para abatir sus costos. se deben 
fusionar todas las 1nsbtuCJones que amparan a la poblaCJón con capaCJdad contnbutiva 
Debe establecerse un nuevo sistema de abastec1m1ento. que se realicen compras 
consolidadas que abarquen periodos larQos. con lo que se abat1rian costos y preoos 
de venta. 

En relación a la descentralizac16n del rr..1SS-Sol1dandad. considera que es 
inconveniente hacer1a por que Jos estados no cuentan con los recursos adm1n1stratJVos, 
financieros y técnicos necesanos para hacer1o en las mrsmas cond1ooncs que las 
actuales. 

Se deben preservar y fortalecer las 1nslitucioncs de segundad social, 
necesita ampliar gradualmente su cobertura. elevar la cahd'ad y calidez de los 
servicios, mejorar las prestaciones. impulsar la desconccntración, consoltdar la 
autonomla financiera para garantizar su capacidad de acción y su permanencia 

Investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAMJ plantel 
Xochimllco 

La participación del sector académico en este deb;;1te ha sido importante Ha 
estado presente en los foros que han organizado diversos sectores. como han sido los 
eventos organizados en la Cámara de Diputados y los que promueven la defensa del 
sistema de seguridad social pUbllco. 234 

Su postura es por la defensa del sistema de salud y segundad social pUbltco. 
basado en los pnncip1os de sol1dandad y universalidad Discrepan del D1agnóstJco 
presentado por las autondades del IMSS. en relación a las causas que han ong1nado 
su crisis financiera. S1 bien están de acuerdo en su modem1zaci6n, están en contra de 
su privatización y de que ésta sea la Urnca salida para hacer1o viable y eficiente 

Refutan las tres causas que plantea el JMSS?l5 que son la transición 
demográgica (envejecimiento de la poblac.ión). transición ep1dem1ológ1ca (incremento 
en las enfermedades crónico-degenerativas). y el entorno de econom1a abierta. como 
las causas de la cnsis 

En relación al problema demográfico, cuestionan que el IMSS tome en cuenta 
los datos respecto a cotizantes y jubilados·pensionados para determinar que hay más 
población jubilada que cot1zantes para proporcionar las pensiones Los datos deben 
basarse en la relación entre la población inactiva respecto a la económicamente actJva 
(PEA), en México existe más población activa que inactiva Desde el punto de vista 
demográfico, hay condiciones óptimas para expander tos beneficios sociales, s1ernpre y 
cuando Ja PEA encuentre una inserción productiva en la economla 

~Refrendo •Por I• defensa y fOl'faloom1nnto cJ& Jas mstlfuoones do Salud Pública y Ja S&gundad Sooar. 
M6x1co, 10 octubre de 1995. 
23.5 Laurell. Asa Cristina •a aut0<11agnóst1co d&I JMSS on el pecado 11,,.,a Ja pentff!lnCla•. ~l!"v1-sta Traba•o y 
pemocrac•p Hoy, No 28. A/\o 5 . .Jul10-A¡;¡osto i995. p p 20-:?3 
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Las políticas económicas neo/Jberalos que ha impulsado ol gobierno mexicano 
han sido incapaces de generar empleo formal y así incorporar a sectores crecientes de 
ta PEA a la segundad social, lo que ha traido como consocuenoa que el Instituto 
cuente con menos población collzante Según los datos del IMSS, la cifra de los 
asegurados creció h.asta 1990. pero disminuyo en 1 1o/o entre 1991 y 1994 y cayO en 
casi el 10o/o en 1995 Este problema lleno su ongen en el lento crecimiento del empleo 
formal en los ochentas. que so agudizó en el penado de 191-1994 y llegó a una caida 
catastrOfica en 1995 =--~ 

En Ja segunda causa que pl.;.intea el D1agnostJco como causante del 
desfinanc.iam1ento, la trans1C1ón ep1dem1ol6g1ca. no so presentan datos dofín1t1vos que 
permitan 'Venficar esta h1pótes1s La afirrn.:Jc1ón qued.:J en una deducción lógica basada 
en la pl'9n11sa de que la morb1hdad crónico-degenorat1va es m.1s costosa que tratar 

Por Ultimo. el argumento de que la s1tuac1on de economia abierta del pais 
impide 1ncrement.:Jr mas el porcentaJe del salario de~tin.:ido a la segundad social e 
impuestos, ya que /a tranterenc1a de estos cos:os de produce.ion a los precios 
significaría perder compet1tn11dad frente al exterior. pues los costos de los productos 
serian más altos frente a los de Estados Unidos. particularmente Sin embargo. lo que 
preocupa es que la mano de obr.;:¡ baraia. poca de las ven•a¡as del pais. deJaria de ser 
competJt1va El salano mdustnal por hOf71 en dó1Jre'5.. '5.€."gún datos do la OCDE en 1993, 
era de 13 5 en los EU. m1f'..•nff71S qu._• on fl,,1r;:,..1co el saf.:Jno obrero 1ndustnal 
(pr&Clevatuatono) era de 1 85 

EJ gasto de segundad saciar pUbl1ca como porcentaJe del PIS es menor en 
México que en Ja mayoría de Jos paises de ingreso medio y desarrollado En Mex1co es 
el 3.5% del PIS, en Brasil. Argentina y Chde va del 6 al 11%, en EU es el 12% y en 
Alemania el18 So/o Para Jos funaonanos del IMSS. el pais ya llego al tope de inversión 
en segundad social, pues sostiene que no pueden aumentarse las cuotas obrero
patronales. Este argumento es cohenJnte ba10 la prermsa de que se rnantendran el 
lento crecirruento del empleo formal y una d1stnbuc1ón del mgresa extemadarnente 
desigual con sa/anos muy ba;os 

La contención salanal impuesta en el país, significó para el IMSS una pérdida 
anual de entre el 30o/o y el SOo/o de los ingresos que habria terndo si el sa/ano promedio 
de sus cot1zantes se hubiera mantenido el nivel de 1982 Es decir. el instituto ha 
perdido ingresos del orden de 21 7 millones de nuevos pesos en el pe nodo de 1983 a 
1994, o un monto equivalente al presupuesto total de 1994. si ahora se tuviera el 
mismo nivel salanal que en 1982 el IMSS gozaría de perfecta salud financiera ::37 

En conclusión. las causas del desflnanc1am1ento y l.:;. cnsis financiera del IMSS 
son la politica de depres1on salanal, la poca capacidad de crear empleos formales, y la 
disminución del gasto estatal, y que tienen que ver con el proyecto económico del 
gobierno. El proyecto neollberal es 1ncompat1blo con una polillca de segundad soc1al 
amplia. 

2315 Laurell, Asa Cristina ·No h8y P•~rr:Jo todos P,.fJTdfJn Lo quu usted nu-ceslta sabur Sobre I• nueva Jey 
del Seguro Sooor. Mé><1co. Ed ln!ot1tu~o de E!oluC11os de la Revoluc16n Democrática. Enero de 1996. p 5 
2:J7 Laur.-..11. As.a Cr1shna. op crt p 5 
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Sus propuestas se dieron a conocer junto con otros sectores en el Refrendo 
"Por I• defensa y fortaSecim1ento de las inslJtuciones de Salud Pública y la Segundad 
Social". M6xico. 10 octubre de 1995. Entre ellas estan· 

En relación al IVCM para equilibrar1o financieramente. proponen lnduir el SA.R • 
este aaguro, y promover potiticas económicas de fortalecimiento a las empresas para 
que .. generan empleos; crear un seguro de Jubilación Universal para todas las 
personas da la tercera edad. 

S. pronuncian en contra del esquema de subrogación y reversión de cuotas. 
dentro del Seguro de Enfermedades y Maternidad. ya que se fomenta la creación de 
seguros m~icos privados, lo que seria una pnvatizaci6n selectiva. Se estima que el 
20% da loa •segurados del IMSS podrla optar por el sector privado. Este grupo aporta 
en la actualidad •5% de los ingresos del inslJtuto, ingresos que dejarlan de percibirse 
da prosperar esta refo1TTia y tendrla que atender a 60% de sus derechohabientes con 
55% del actual presupuesto, lo que afectarla la frágil situación financiera y deterioraria 
la calidad de los servicios. 

Proponen un crecimiento programado y estable del gasto público hasta 
alcanzar el 8% del PIB; quitar el subsidio fiscal al sector pnvado para c.anahzar1o a las 
instituciones públicas~ elevar a rango constitucional ta obligación del Estado de 
garantizar ta promoción y preservación de ta salud a toda la población; constituir un 
servicio único de salud pública con cobertura universal de servicios equitativos. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo en donde se anallzan las 
diversas propuestas de los sectores involucrados: 
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Actores Financiamiento Cobertura Ramos de aseguramiento 
IMSS 1 C1ece nas rliptdo la poblielOn de 65 ai\os Pof ti 1umen10 dtl 1u1oemp1eo r ee 11 ~"' Ent""*'«111 y MltenQd (SEllJ 

fPt'n1ion1dos) q1.11 k:ts C01111ntn tconom!1 rilormal no H logr1 la tt. •Ido ddlcbno, la CWIJ ni.Iba ~ IOlo Pll1I el 

ll'll't'lfUlldad tr1bl¡1dornoparaaulamdia 
Pot la C:Ompe(J(Mdfd ll'llemaaonal no ln cuous no Htin de ea.do 1 los c:oll.JI tMlts 
pueden tlMrH IH C\IOlaS obi'llD- l.I cobtrturl" krnUdl lt Clhdld d1 lol UIMtClt " mala Hl7 ckfwrnlwdo 11'1 In 
pa!1ona'". H ptrderl1 li tomPf(lfMd11d ttlu 

EvtsiOn dt Lu empnn p111 d1r dt 1b 1 No deben elmrw l.u cuotn y ya no debe•• IUbt~ 
lis CUolH de les ugur01 dt IVCM y 50.1. llJI tmplffdo$ fl equipo y fi tnW\nner.111 del l MW no H hl llnOVldo 
son baJU M rel1t'6n 1k:ts11101 t.f-ntflUOS Pfcibl~nn tn el llUM\I dt 1bistarMo 

qutd1n ~ Lo1[s~Jtmnlilocli!it1dos1on1Ncarg1lnanoen 
~¡oh.11~Um\lkr\par1los mtd1COSquelrabi¡1nm11 

Hay MS!Ótl por subdKlarm~n r i. Ampli.tr 1• tobertu11 Ausff'l(il dt cont101t1 p1r1 tlped>r inc1~1cle1 
Wll1•!je1Óflp0ftlonorario1 !abora:u,lo11rcu1101nlug1npornlJ'i{I 

fJ2r~EsnKtu1ioquelicuot11ud11JS'4 
St 0101~Jn WVICJOS 1 ne IC1mt1ar ti 1:5~pf!".a de llt11Cr&l rn ej t« rwvtl, pire que 
dtred\ohatlltnln ¡:ut-:!1 ~t>; t\f ¡I miod1CQ la~uhar y Qvt h.1)1 f1!1m*s por 

'u\r¡ta,o 
[I CCT n onttoso, ion a~u 1111 ~bt-11 d sm1~u:1u les coi!os 
prM!at10l'lf1, H ·~o el IUStt1!11mo. ª"º 
9.J~lodtlantmmapa11sutldos 

Coo!'!uqutm.1lc1uJl01rr.pc11btt5!'9u11 
propc·1rnma11do Jc5 ser11c101 q:.ie 
at:ludtmen!eseoft~ffi 

~ilque,ec!eunaJ\llonomlaffitte 
losrtoeur\os~el<lsramo\ 

E1riorar mt<a~•smos <;'Je p1omut"iln 
flr.a~assanas 

Est1m11!ar 1~ pJ;.ef como pomotor del 
empleo 1 11 produtlr\'ld1d 'travh de 
ut1hzar el mon!o de las Pft!Sionts como 
ba\tdelahononaoonal 

!\'CM 

Cr1s:1f.11Jr>{itrltocortop'azc r.cupoo1lnfa¡1rlH 
~-tta1cr.n tt1tia~.o200-t df't:iao a 
tu rHl'f'•n IJtrc.n tltd:Ja:ln par1 rori~':tfU'I lJ 
1~fraMt1u,1Jtl ~har~ Sut1•d.0 11 ~[1.1. Sf' 
mantu-.11:ron lo PfHt1cwntt Socia!u r.o h.ly ~cporr.On 
1:rJ1e Ln toot11 y les t~•kJOI Q~ olorga, n "«• ~ 
trd;a¡ado!t1 tPO!ifo m~s de lo Qüt 1por!an ;Htos 
m~~otcs 1 Ptn1icnadot. rf'íluwón dtr lu 1maria1 Cf 

col:zacit.11.•~~1icndell:t01:111mt.er111laptnslÓl\de 
01lar.dad.h1rmbperis1on1jo1queco1i:an1tti1c1~ 
Les lrlba¡1~0tn q:ie llPilr. lle 111ha11r P.f·~en 1u 
cont11bucK\n 

l1 1~.r.ac16n tiene un tildo rito;a!l"YQ t'l 111 pe<'.1.ot'-H, H 
calruljflulanodtMUft1rnos51fios 
Hn subdedlr1o6n de ngr11os 11 pago d• mll'Of!1 

cuotasno;111nt::1IT1flt0fpensi0n 
El s dt ll'IVlbdv no btrte 1.11 contTol 1jeo¡Wo r111 
0!0t;11lo1iosq1J11dMt'Ulofequ1«et1 

~el11s!tm.1derepartonV1Jnerablepotloqvt 
hay q:.ie 1mputu1 otm qut HI con;nien11 ton el Worno 

demogrtl'lco r que dt CIM\lmbt1 1 ~ COOzann ~· 
M 1port1CIO(lft, poi medio dt C\Müs lf"dMOUllet 

s Rits"''"' rrlb4"0 
Tier.e un dtteq111~b110 fl11ar1c1~0 por 1u~!o en la 
tsPf!1f\l1d1Vldalo1gHl01~Jicc11onmbcaro1pot 
"' p1c!11t1rntntos crOnoco-<1,.;,r.;ar;atMlt. no u lliln 
l'l(ff'IT\prt~~~ IJ~ Cllt!.a~ rt'fc si ll'S f,pn,,! élC\ J'J..,t'rto Pll 
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CCE \El sublld-o a grupo1 no 1u¡1tot a una ~ IVC.W 

rtl1ción obrtto-p1tron1I Ur11far llS ll'lltl!UCIOl'lft di 1egund1d tOClll POI los ttmblcl dtmogr•gic:ot tttldrt un ~fice hno.o 
C C T oneroso y ton 1•cniv111 en una 1ol1 Ptrl UIVYlr'HhZat 11 tobtrtu11 los tr1t:t¡1dor" rklbtn mta di lo que aport¡n 
ptU!ICIOl'lft ~C!tJ&rd11ubtid11raJSOilr1la1prlftloont& 
LH 11\Vl!JIORH en lhtrot. dtpOftlYOI r P1omovtr 11 putic1p1Cl6n dt ta lniell!IVI 1001\n 0111 Me An1rtott1mtnt11ulo$oltnble 
centro1rtct1trvo1no1onrto11bln prrvada Elt1bltc• l'llJeW 111tem1 MJi•rlOo en 2 S Rttto r 
H1btr ut1li:1do In rHttVH del IVCM en 11 Ct1antl1 J S lnl"l~ll r M1*11, cr11r cun.1 
constrvceton de llospitt!ts en 111911 de •ndfV!du11tt 1drr4n1•l'•du pot tnbdtdn del "'ltn11 
ln\lertrl1011n\11lorn19flt1bles f.n1r.cieroruioon11 

s RtltO y C1s1t1t.r1 f'l1brl1 Ul\f •olidt11d1d Hlital p111 
P1opuutn los ~vt r.o logren 1~11r 1,ir" p.isi6n mJM11, el 
Dete flabtf un1 1t11ción entre ti cosl~ tr1b1;11or po\1111 ~.te• un 11\ono ~ti, 11 

benef•CIO de les iffl!ClOS 1ncospoi1rf1 ti SAR M lnlon1"1!: f 11 IVCM. ftqwlitot 65 
1~~ COlilloón <!1 mil limjnH Ail'Tlentarl.11portw6n Hlt!11 1 up1rar 

lossl"guros 

Re-wis1tn comp!et1 dtl CCT p111 thm1nu 
clau1u1u 

CINf fSQU!n\11 di 1ntff1tlm\ r provoquen 
l1compe(~r1 

Nodebtnaumentarlucuolu 

s kl~akJoz y "'""..:e lir11r\Cl1tlo con ti J'lrli 1nua1 lCbt• ,¡ 
u:1110 bm <!1 cot:nOOn, con lopt 111 25 VSIA. u f/1~irl1 
1l 1il~V'\11:r10of c1e1e1ón de 11n 

Conieioqu1cerufrqi;11J1ny1!~e.z 

SEMHClitfia'.Jnoporq-,,10!or;1m.ti1~qvelo 
qu1cobf1 

E!Q11v~11 C1ur 4 n,,.e1" Sa1ud ((l(!lurutar11 Bbic1. 
Me<j~1n1 F1m1h11 Hospit11tt Gia~. Hctp Nt.1 
E1!)«11llllil! 

s11ua ca ttt,,11 dHCtn1.11l!l1jo. •ttV1001 t1""n.1n. 

H f~o1r.ci11l1 COI! rT'lf'uflto1 Qtl\tl'l!n. no n1J111 
111!..;1do11ct.rua1J 

Lo1otr()ltrHHlpoflll1ntnt!1tctrrlOCl&IJP'1Y1do 
Fm1flCllm1ffi!O con 1.lrll Cuatl Ul\Q di ICU«da ,, C'OllO 
dtl la'YOo. ·~ldlldo poi' ti (1!.ldo le• londot bl 
ld!'n1\lllr11l1tltMSS$*otonllOll..1Jddt~Ot 
Cuo!Hp.&flpl"OITICMlftlHdOl'p.'Mdo,libfetltcoOlldll 

m6dlCO famibir lot Ml"r100fi di lalmaaa. labcrlbio r 
r1yo1X, podrlanlUbfogarw 
S1 ptomovwr1 Ja~ r la crMaón Ot ~ 

""'"'-'""'~S.-1111ot 
hc1p<!>los dtl IMSS 1 loo F"*'" do IMd<oi ~ 
tOli<llldo~l«>'do 

~11or~ """"""'-""'"'!°"' dll'leSQOJfttMPfll'llp.tceda~fllCOtlbtM 1t11U 
-lldld 

l~dfGu.dwfts llOMeontQMIDrnOl»lt.I 
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Coparmex CCT onero1<> y nómina buroa6bcl. 
f!wm!n· 
P111 det- ti dn!noncltmltnto dt lot 
1~ m6d1C01 dtbt nl1b"'*'t un 
1isttrn1 mixto plibllco- privado 
Crttr unt T110rllf1 Gentrtl dt 11 
Stguridtd Socltl 

Promover ti 1horro inltmo con 111 
ptnsionts. 

Que 1umtrrt1 lt 1port1cllln tsl1l1!. 

f!.m 
Stpartr lot ltgUIOI ., 2 Mrot dt - 111tbltcimtotoldtlalucly 
prtltlcionllvlllhd11. 
Crtar un 1l~trn1 únl<O dt lliud qut llltnclt 
• 1t pobltci6n r que hl p•¡ut une cuotJ 
pottl\tMdo 

l'rtltl06n dt -· -·· lguailr "' bllll dt cot~llCl6n. omplilt 11 ptt1Jci¡>taón pMdl con lt 
"bt"1itcl0n y - dt Cuollt, que lot no-
d..-pt¡u111t1cottodtlttr'<ldo,-dtl 
"'6dl<Oftrnillll. 

Ptntlont1 no tumtnllr cuotas. 1t dtt!ntna6 POI lt 
consllurolln dt lot hoip<!tlts y por ti t1mboo 
demo¡rl!co. 1 c111nll1, lot pen11on1dot hbtjtn y con 
t110111tttubs~• 

Er2Rml!1 p111 ti s dt lnvalidoz 11 mt¡Ot rlhl~llttr ~ 
lr1b1¡1dor p1r1 que l1bort. 11 pensión d1 'r'ludez dtbt 
remwpor1r 1 11 'r'lvdl 11 mtte1do llbor1I. ampl11r lit 
ld1d11 lcPts dt Jub11tc16n y '"" un 1otem1 m.to con 
une pen111>n bh<t y une compltmt11lattl prM111t1111 dtl 
lhOtTOO~~llOllO 

Stgura dt Fbt1~s dt Trab., tenlf un1 CV0(1 Un1t1 en 
tmpr1111 con mtnot dt 10 t11b1¡1d0tn, otor¡11 
tttlmulot por 111 medid11 dt prevenoótl 

Stoufl) rJt GuordtrlH ctoar POI ~s 1eMciol 
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CT 1 Cns11 nlrU<lurol pot !1 p61did1 di! podlf C1111 un 111111111 do H<¡undld IOClll ~ 
ldquisl!Ml do lol 11l1rios; dntmploo, inlegrol, pir1Jclp!llMI, ltder1hlll. unlwnll y SElt 
~sll'Uludón do lo oportodón nlltol; IOiJdMiO qu1111 Vllblo fmonci1111montt Etllbloco< uno a.di ftjl minino ll'flllll con C11QO ol 
rnOMs finlllCillll p111 p1g11 IH palrOn y pn lol ttot.tjldor• do ~· &1lo00o mlnlmoo o 
pens~nes ""' lnsut'lclonles mh, oltCd6n di! !Md<O lonulilr. - lo opo6n do 

Ceiobllf COfNtl\los do f- do M!os, I~ lo 
~ wbertufl modionto lo ln1t1urlCOOn do un Seguro do Solvd 
Aumenlar IH 1pol11ciont1 11lat1les, vio por1 lo fomJI~. ~· lodo lo poblo'16n.I- un contt~ 
1mpueslos 1 ciga1T01 y bebidas 1lco1>611C11 eloc1No soblo la npod<10n do l>apoddad11 do! IMSS. 
Redefinir lo pollllel 11lan1l d111~11 un nuM llll11111 do 1bt~ecimionlo 
Promover emploos 

ll'Cll 
C1111 un nutYO s11ttm1 clt peniiont1 en f00001 
indMdu1l11 por tr1btjld0f quo gonero rend•monlos. quo el 
Eslldo oporto uno tuO(l IOCJll urufom>o o lodos lol londos 
indMdu11ts los tondc11CUmul1dot en nte nuevo 111tem1 
debtrin nllr dnt1n1dot 1 wemtnlu ti 11'101ro interno. 
111 pen1ionet 11dn tdm1t11•b'1dH por sooedadn dt 
mVlfs~n de prop<tdad plibl<•. p<IVldo o SONI Cld1 
t11b1¡1dotleridr6 libtrtad de tltgit 11u1drrun11tredor1. H 
aear6 el S~ur!J dt lnv111dez y Vida, que mct1111 los 
gHlos m6d1tti1 dt lot pensionados 

RJt1go1 do T11bop 
Ehmm1r las d11n dt llHgo r e¡uitar las cuotH 1 la 
sinlestrthdad dt ctda empreu 

S'91'1'do Guordorlu 
P1omovt1 los ttqutmH de Guarde1las que sean menos 
costosos, dtju dt 1ub1~11r 11 Ramo de Enfermedadn y 
Maternidad, untl\ctr etle seguro con ti dt las Prestaciontti 
Sociales 



~ 

SNTSS 1 C1u111 do locns's fmanci111 SEM cobrar k3t HMCIOI • los no-dlftchohlblentts, 
copocrtoción 11 p111on~. dolor dt mtlonol dt ~1b1¡o 1 
tQu1po 1u~c1tnt1 151 como m!jOflf el mtnttNrrutnto ptr1 
dar un buen HMOO Uo H debe promO\ltr la ellCCIÓfl del 
médico !1m1her Establtctr Ul'I nuwo 111tem1 dt 
1b11lte1menfo 

Organiza 
cienes 
político 

sindicales 

Pensie 
nades 

Externas pollt1c11 neoliberllts, 
enc11ec1mentod1lo1ln1umo1.d1sminución 
ulanal. desempleo y reducción del aporta 
estatal 
Internas eug11 de lreb1jo, f1~1 de 
me<licmas. a~o porcent1¡1 de personal de 
conr1anza. equipo obsoleto, ev11ión 
pa!ron11lp11r1elpa¡od1cuotn.1tenc10n1 
no-derechohab1en!es 

Propues!as 
Aumentare!eporteestatal1125% 
Que los patrones paguen el 70% que les 
corresponde 
Desacuerdo de ut1hz1r las pensiones para 
p1omoverel1hono1nterno 
~Jo debe p1omoverse el esquem1 de 
rtvers1tndecuotas 

IVCM 1ncorpom 1 H!I uguro el SAR Mod.ficar el llmtt 
dt «il1.Zac10n 1 25 'WKH ti H~too mlnL'T\O ~lo promovtf 
IH cuentn 1ndMdu1:ei, 11 termin1con11 sohd1t~1d 

Gulrt11tfH el Hquern1 P1rtK1patr't'Q H un1 fauna de 
p11v1hz11 el HTVICO y no ga11nt1.Z1 calidad. dtbt 
promo-.·eru el Ord1n1110 y r!V!Hf 1u p!'09r1mu para dar 
un HTVICIO de u1td1d Recrb11 contr1huc1ón Hlatal p1r1 
cubm 11 d&mlndl 

PrHllOOf!H Soa&tt IOT\ f1Mnd1Cl~H 

Causa pol1!1cas econ6m1cu r.&ol1bera!es 1 ~ E1 necesario e!r-o·ar lt ca11dad del lliMl!l 
dete11cro uianal. aumenlo del desemplt'O. los 1er.ic101 y am~ltar su cctlertJr1 med:ante /~'CM que 11 SAR pue 1 Hte uguro Qurtar 101 lope1 de 
reducción del aporte estatal. evasión de las la u1gnación ~e mh recu•scs humanes y col12ac1ón 
cuotas obrero-patronales. comJpc16n. económicos 
aumen!ode1a demand1deservtc101 

Propueslll 
Plan de Cont1ngencla. m&d11nl11 la treción 
deUnFondoFinancierodeRes~aldo 
Que los seguros pnvados paguen 
impuestos 
Aumenlarelguto ensaluOdt1coerOo 111 
infüwon y la devaluación 
Des financiamiento debido 1 las potlllc.u 1 Debe amphar11 l1 cobertur1 
econ6m1cas n&ohbetales 
Proput5li1S 

Aumen!ar la 1port106n Htatal al 25% 
Aumentar 11 aportación "11 imput1to1 1 
cigairosybetudasalcoh6hc.as 
Un Programa Emergenle di Apoyo 11 
IMSS 

Out cada seguro 1e1 M100líamente lndeptnd1ent1 
F1¡a;r 111 cuot11 obrero-pltronaln al costo actual da lo1 
1eMO<>t on lot 1oguros dt SEM 1 dt R1t1goi dt Trabl)o 
IVCll 1nco<po111 ti SAA 1 t1lt 1tguro Que ~• ponliontl 
no nan menor• 1 dos 11llrio1 mlrwmc1 vigtntts en et 
Df No Incluir on ~ pon11Ón blsica ~• 11~nacionts 
f1mlh1FH y las 1yud1t Histenoalel, mlftltntlr 11 
1guin1klo • 60 dl11 



iii 
"' 

Funsalud IC•rnbio dtmogrl!ai J ~~leo. H1J lnlqu"1ld 111 lo llllldón 1ntr1 lt ~: 
lllC!emento dt lot ltl'lldo1 111 rtltclón 1 poblod6n l!tndldl po¡ lt 1og~rdld IOdll y S....,,,. dt lliJd Cl.:ión dt un 6oglro dt Stlud 
lis llllllllntfldonts dt lo pol>llci6n lo t!tndidt por lo 85.\ Nldonll ptrl lo pol>lodOn pob<..., ntlWdt que londr1t 

~ una TW)tll UrWnll dt 6tlud p111 a- iu 

~· Stporor lot 1tMdot dt 1tlud Alcwll lo r:ol>tl1u11 """""' poi medio dt 1tolut 
dt las pt111iontl un pequelt blolco ptr1 toril lt pobltción Crttr:lón dt O<gan- p111 lo ProlocaOn t la Stlud 
l11 lnilrludonts de Soguridod 1oc1tl Crttr un Slsltma Urwtnol dt Salud, púbhco pert 111 zon11 urbtnl1, y paro los rurtlft O<¡oruzaaón 
recaudarlan 111 pnm11 de ~. 11guro1 dt y p<ivl®, organizado poi 11.ntJOnes y no poi Sol~tnl dt Stlud, propoicionorltn un ptquelt ~"'º dt 
1111.td y los p1url1 1 ldmirustr1dor11 de grupot 1ociMI l1 SSA formularla lis Hl'VICIOI y 11 lltigirl1 11 m'°1cQ ltm1l11r, ka w.1ciot 
peflSIGnH polltictl y d1r11 " uguro UflrvtfHI b6SICO 1 tdlOOllllts 11 tobl'lffan 

11 poblaoón pobf1 E'bmular 11 fofm•ClÓtl d4I coibocnn {h01ptt¡lts) entre 
orgamz1oonn publa1 y prrv1d11. 11tl1n tmpmH 
1ut6nom11 y H flnano1r1an contratando 1 k>I m•dico1 

IDt1m1no1 

Cedess \Propuestu ~ ~ 
Crear mecanismos d& fin1naamttnlo pirl Ofg1nizar el Mt1m1 d• 11lud por funciol'IH. Serwoot dt 1l4Jd los p1qutlet dt a!tnCJón debtn et!11 
mcenttvar el empleo. la mcorpor1ci6n de no sobre la bHt de grupos pobl1c1onalet bien dellmrt1dcn. dtndo mtiyor pttO 1 101 prrvtf\trVOI, 
nuevos grupos sociales y disminuir 11 mt1oducir un pa~o por lol Hl'YIC:tOS elew6n del m~dlCo 
MStón d~ pago de cuol11 Tomar lfl fam1l1ar 
tuenla la transición demogri'1ci 1 la PtlflMJl!tl en ll &1&!tma IC1ua! los beritrioos IOll lT\lyOfH 
tp1dem1ológ1ca y lo& nutv0s Hetnarios qut In aportaoonn. se han 1ub!.lé11do r1m01. aumtnto 
Muros dfl empleo e ingreso di la esperar'IZI da ~a PropueslH uprtah:aoón 
Los s~uros deben estar fint1naer1mentt mdMdu1f, d1n1ma1r la tdtd de rtt110, 1umento d1 J1 
S'Jltrados pa~10¡106n estatal Riesgos grupos dt pobla<oón put<l"1 

quedu excluidos. se ptlfde et prmc1pto di sohdandad. 
1umenlo en los costos del f1n11'lC1amienlo debido 1 11 
tndMdlJlhZICIÓn del nesgo 
Riesgos dt Crlbtjo teodendl ba;a t<lbtttur1. LnC!erntnlo 
d<l emploo •formtl ~ prom0<e< 11 P''""oón de 
KC1danre1, dndt la lduao6n f\asll 1ncent1WS 
tconOmlCOI 1 IH tmprKls que lrMertln en medtd11 de 
pr~llCt16n 



Ricardo CtllM\ par'" pollllm m1t10tCOll6mltu l ...,. P'091"""'*"' • lt - ... ~· 

G1rtl1 qut hin Utldo ~rd~t üllrial y u """'°! '""'° .. lla dldo, ll\Qor¡ia1t11do 1 l'Cll lncor¡ia<t<tl6AAtlllt1"9UIO 

Slln1 
dntmpllo. PO<O 1 poco t llU9<o& tac:tor• . como " "' Rltlgo1 di Trl6'Í" t1\tblocor 111'4 loil pr\ml dt 2 Sii dll 
~· no dlbtn tumtntor 1t1 Qlotn, d tdo t UMt dt lot pr09'tmK dt IMSS- Yllor dt \ot Mlltl\ot, 11/911'1U! \t -Urt dt tcadon!N 
debtll ~•l>tr unt rttupt11tión Hltntl, C~r y dt Soijdoridtd dtUtbl¡o 
lmpulm uno polltict que promutvt la lntegm t tod11 ln inttthtCIOflll Qut SEM "''"' lo1 \opte dt r:d!m>6n, fljlf lt Mlt on 
creaaón di empleos tn lt ptqutl\1 y 1mptrtn t lt pobltción C011lnDu\Jv1 rtllcibn 1l ul1no. ltn«' una 1dmin11trl06n t~Cltil'llt, tvrt11 
mo<1itnalnd111tn1 la evatión p1tron1I, 1ctutl1Ztt 11 forma dt recuptr1oón de 

'"'"' .. fltllllltl ""4trtcllollab'onl ... ""'°'" '" 
r:ond<C~l\11 \tbaftlt\ y UltnalN dt lot ~<O• 

Acadl!ml Caum por In p~~" mar:roeconOmir:n T tndlf 1 11 tT11D6n dt un l•ttlfT'll \mittl ~ 
cosUAM· que r:ousan b1~11tlano1 y dmmpllo pübhco, con cobtrtur1 un1Vtf'S1I. con ll'Cll rr1c<>rportrlt r:uoll dtl 5A/l llTltftl¡ 111 lfltMI ÓI 

Xochlmilto ~ 
tervioot equlttlMJ• 111 """°'"' on proyociot tO<llltt y productrlot. "'" un 

Aumenlo d1 11 •PG!ltr:ión tllt\11, \\lllt ''ll"'º dt Ju~llClOn Un,,.,111 p111 lodo\ lo• dt lt '""' 
alcanzar el 811 dtl PIS o<l1d 
E•labltter ~ll<H que promumn ti 
mc1emento Otl 1mplt0 y mejOrH 
utana\et 
Elmr a rango tonl\iuoonal lt obl1g1r:IOn 
del E1!1do d1 g1ronllz11 lt promooón y 
p!Mtr'l'IC16n d• ta Hl'Jd 
Ehmma1 ti 'ub,ld10 f)ital al sector M1.11odo 

PRO C1u~as rer.orte ó~ gtslO Hlata! , ~ Fol\1lt0m1erito, empliaoón y~ 
fotal12at'l6n de p1ogramn n1\tenc1aln . dtmot11\>100n di \H ln\tl\Ut'IO!'ltl d t IVCU lntorpot11 ti SAR 1 n\t 1tguro UMiernhar 11 

1 11lud ptgund1d sodtl depru16n ul1r11l y tslancam1ento de pen11Ó11 bha 1 to41 plflOf\I dt tercn ldad 

empleo 
~ "Vl!lllr 1 un Sl\ttmll Un\co d• Salud, 
Conttrtu11 un Fondo d1 Contingencia par 1 dHetntrah.zar los sef'r'ICIOI, lendend1111 
Mii 'u tGh~pw f1n&nciefo univtcnti,zlCI&\ 
Que la 1port1tl6n ntalal 1umen\1 al 8% 
óelPIB 

~ 



Actores Tioc de 1ervlclo1 Prlnclolos 
IMSS El modelo tdu1I hice d11gnó1llco, tr1llm11nto y rlhlb\lltlá6n El IMSS na 11 ~''· " COlllldtrl 1l 1illeml """° un ~.lllirorlO 

Con 11 lrln1lci6n ep~emlOlógrct el 1W<io dt Ulud H mi1 ctro d11lnbu~01 dt 11 riqutZI, H rMlorl tomo lllltml id>dlno 
y1 que 11 ht d1do un 1umemo "' 111 "'ltmled•dH crónico-
degen1nbva1, qui lOn mb to1lot11 
~ P<Mlegrir ~ mod~o pr- 1 lrM1 dt mojorir ~ 
llMletón en ti Primer NIV'll con !'/ m6d1co fllm~iar 

CCE SelYICo bhico 1 la pobl1et6n mtd11nt1 un 111lem1 pUbllco 
1ubsld11do por el Estado 
Hosprtales GeneJ1!es y de E1pfJC1111daótt 11rl1n públk:ol y 

ttrrvados 

Copannex Ampl1a1 tf 0101g1m1ento de los ser.ioot 1 11 ruc11t,..,.. pnv1d1 lt l"llundad 10Clil u un deretho coled.!VO, que g1r1otic.e un m!nimo de 
PaaarporelservicioriUbhcootll'rvado b1H1es!ar 

CT lns!rumento de ¡1J1!1t11 IOCill, en donde el Esta® bent una 
resooniab1l1d1d flo debe tlfMl!larse el srs!Mit 

SNTSS El 1isltma adual de 1!enc10n dtbe permanKet corno esi• ne El IMSS r.o debe prrva!1111se lt iegundad 1oc11l es una conqu11t1 
deben descent111l¡zar1e los 1er.ic1os dt IMSS·Sohd1nd1d revoluc1onar11 y un mstrvmento de ¡us~1c11 social P,opone que los 

l!abajldOftS p1rt"1pen en la rlaneaetón y t!abOflC>On de PfO~tttll 
! par11 un mr-¡or tunc1ar.1m,en!o del IMSS 

Organiza Propue~!a Con!inuar con el modelo ec1ual. lort1 1 ec1~ndolo con la [I sistema Ce segundad IOCIÍll 11 una llprts1ln de fuSl(11 1oc1al y 

cienes político part:c1racion de los sectores mvolutradcs y con m1y01n r~u1~1 mtc1n1smo dt d,s\nbuc10n de la rqueza Les WYICICS debt!i 
por parte del Estado dtmoc1at¡z1rse, d~ participar los dettcl\ohablenlt1. usu1•ics. 

sindicales tratia ajores oara def.mf 'I' lrab1•ar en sus orc·armu 'I' oollhcn 

Pensionados /lo dtt'rt prr•·a11z11se el IMSS y n pionur-cias por la ur\11·t1uli0ad y 
sol1da11dad 

Funsalud Existe 1nehc1enc11. desptrd1c1od11e-curso1. mala calidad Sus princ1r1os CM!adanie, plur1!1smo de OP'IOflti para el csi.a.rio. 
Propu~ta que ti sisteme de ulud se vincule con el dnanollo combinación de lo pUblico y lo ptlYdado. sohdar1d1d. cnr,'!ru11d1d 

econOm1co y soc1al Crear nuevas formas de org1mzac10n entre ti modificada se mod1ftct el peptl estatal. hmrldndolo 1 Heg1J11r el acceso 
g1gant1smo estalal y 11 alom11ac16n del udor pnndo Sep1r11 lo s unrverul11e<v1aosbbicos. 
s1sterriasdeu!uddelaspens1ones 

Cedess Los 11stemas de u!ud deben actuar en un 1mb1enl1 comptWvo y Equidad. unrve1ul1d1j y erictenc11 u1r1cics de ca:icter pu~11.-o 

esla1descenlra111ados UNJur1m1entocN1oatono'l'rectorf1delE1!ado 

Ricardo Garcla Continuar con el s1s!am1 actual, fortaltcitndo Ju inst~uc1ones . L1 1egu11dad soetal es une erpret10n concrt!I dt ka pcslu1ados 

Sáinz ampliar gr1du1lmen!e la cob&rtura. tlevar 11 calidad y t1hdez d e revoluoonanos. H Ufl lnstrumenlo d11tr1buid0t de 11 rlql.lf!I Otbe 
101 servtc101. me¡orar las p1esl1C1ones 1 rmpulsar J 1 continuar 11endo da 1n\f(h púbhco no prM1fLZar11 
desconcentrac10n 

~ 

~ 
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Ac1dtmico1de11 F-illlnl-do MllUOdldlOcill, ..... .._do °"""""' .. ...,.,..do lliud 'Miunóld - ~. bolláO .. "' 

UAM-Xochlmlk:o 11tud publico,. ll«tllblo para todol lldoplo•1111,,.111 do,. oolidondeO' lo unMnllldad 
conllicicln ocondmlal St cuente con lo ~ dt 
lrtboj-. funclolllf\o1, uiutriot, wilo~dopollbclt 

IVDfOCrtmll 

PRO El modtlo dt tttlltlOn cllnico y dt 1tlucl piA)t1e11. ~· lo EllAwiCOlll!tdolt p!Núltlónypo<le illlollltdounlilttmtp<ltJilcc 
plO~<>Ción do 11 ulud, lo ~ción do le llJ1lrmoMd Lt 1tlud 11lllllq1101tboltwi le unNtflllldld ylt1clodtndtd. 
es considtttdl como un derecho 10011 v bitn 'úbltco 

Nota: estos cuadros fueron de elaboración propia, con lnfOl!lllCi6n obttnidl dt las fuentes ci11das en el wlisis di loa divtlsos 
diagnósticos sobre el IMSS. 



Los actores pueden separarse en dos grandes bloques de acuerdo a sus 
posturas. por un lado estan el IMSS. el CCE. la CoparTnex. el CT, Funsalud y Cedess; 
y por el otro, el SNTSS, Lic. Garcia Sá1nz, Académicos de la UAM, .Jubilados, PRO, y 
Organizaciones Politi~s1ndicales Dentro de estos dos grandes bloques se 
entremezdan concepciones y propuestas, que si bien algunos de sus postulados 
pueden ldenuticarse con la defensa de las 1nsllt1uc1ones pUbhc.as, sus acoones están 
encaminadas con la pn..,al!Zaoón del sistema. Estas contrad1ciones responden en 
ocasiones a decisiones politJcas que abarcan cuestJones corporatJvas que "'ª" más allá 
de la organización. como es el caso de los sindicatos y de los legisladores 

En este sentido, están los pnncipios y la concepción que tienen de la segundad 
aocial. Todos, excepto Funsalud y Coparmex, se pronuncian por la uni..,ersalidad, la 
solidaridad, como pnnop1os básicos; para Funsalud la uni .... ersalidad debe ser sólo en 
relaci6n • un paquete bésico, que se basa en los entenas de costcrefecti-.iadad. 
Igualdad de esfuerzo para acceder a los se,.....1c1os (mediante un pago d1ferenciado),la 
Copaf'Tllex la entiende como un sistema de salud Unico y plural que presta atenoón 
indiscriminada a la población. mediante el pago directo o por parte de una 
aseguradora Los demás se basan en la concepción trad1c1onal de estos conceptos. es 
decir. en concebir a la salud y segundad social como derechos sociales y de bienestar 
social. 

Resalta que el IMSS y el CT. se pronuncien en contra de la pn-.iatizaoón de la 
institución. pues sus propuestas van encaminadas a desmantelar el sistema solidario 
de las pensiones. al establecer las cuentas de cap1tallzac.i6n ind1..,1dual 
y apoyar que estos fondos se encaminen a la creación de ahorro interno. El SNTSS. s1 
bien se pronunció también en contra. y sus posturas difieren de estos dos actores, votó 
a favor de la nueva Ley del Seguro Sooal. a través de su legislador Alejandro Audry. El 
que el discurso oficial y de los sindicatos corporatJvos sea seme1ante a los que 
promue .... en los servicios pUblicos. puede entenderse como lo explica la Dra. Laurell: 
•es una aseveración motivada por la dificultad de convencer al público de que lo 
público debe modificarse por lo pnvado y, por tanto. se da una en-.iottura pUblica a Jo 
privado•. 

En relación a las causas del desfinanciamiento el IMSS, CCE. CoparTnex. 
Funsalud, Cedess. las relacionan con la transición demográg1ca, la ep1dem1ol6gica, el 
CCT oneroso, por la desproporción que existe entre los beneficios y la cuota aportada: 
y por el otro lado están el CT, SNTSS. Organizaciones polit.1co-sind1cales. 
pensionados, Lic. Garcia Sáinz. Académicos UAM. PRD. que argumentan este 
desfinanciamiento a las politicas macroecon6m1cas que ocasionan desempleo, bajos 
salarios y disminución de la aportaoón estatal. Para ambas partes es necesano 
mejorar la calidad de los se,.....ioos y que sean más eficientes 

Sus propuestas en este rubro. coinciden sólo en que no deben aumentarse las 
cuotas obrerc>patronales. pero si la aportación estatal, aunque en esta Utitma difieren 
en el cómo. para el IMSS. Funsalud y Cedess. la aportación estatal seria para 
garantizar una pensión mínima. y un subsidio para los paquetes básicos dirigidos a la 
población más pobre, con ello aceptan que el financiamiento pUblico es la única vía 
para dar garantía a los asegurados_ne Para los demás actores. excepto las 
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organlZaciones empresanales. el Estado debe tener como prior1dad garantizar el 
derecho a ta salud y segundad social. san importar el salano que perciban; como 
medida urgente proponen la creación de un Fondo Emergente para salvar de la et1sis 
económica de corto plazo al IMSS y promover polit1cas económicas que Incentiven el 
empleo y me1oras salanales 

En las propuestas de Coparmex. CCE. Cedess y Funsalud, plantean la 
necesidad de separar el sistema do pensiones del de los servicios médicos; establecer 
sistemas pUblico-pnvados con lo cual so crearia un ambiente de competencia que 
traeria COfTlO consecuencia una me1or calidad en los serv1e1os. como primer paso está 
la posibilidad de ta eleccaón dol médico fam1har y la relación entre el costo-benencio de 
k>s serv1oos. que estarian vinculados con la conrorrnac16n de planes de atención, que 
serian cubiertos con una cuota ad1oonal El lMSS coincide con la necesidad de separar 
los seguros y con la elección del médico familiar. Ja promoe16n de la inioarJva privada 
aunque no está explicita, puede apreoarse con la propuesta de subrogación de 
algunos serv1oos. corno es la promooón de las Guarderias Part1opativas y la 
reversión de cuotas 

Para los Ramos de aseguramiento, la propuesta más acabada está en f"elaci6n 
al IVCM, aqui existen dos caminos cJaramente diferenciados los que sugieren la 
creación de cuentas 1nd1v1duales para garantizar su v1ab1l1dad financiera; y los que 
afirman quo con incorporar los recursos que actualmente tiene el SAR, sin desmantelar 
el sistema actual, se lograria su equ1lit:Jno financiero. se podrian pagar las pensiones y 
acumula,.. reservas cap1ta:1zables e 1nvertJbles P.n proyectos productivos pnontarios 

En relaoón al modelo de atenaón y a la cobertura, la coincidencia es en cuanto 
a la necesidad de ampliar la cobertura a mas población y la creación de un sistema 
Unico. lo que varia es la forma en cómo hacerte, para el IMSS, el CCE. la Copannex, el 
CT, Funsalud y Cedess, la cobertura se basa en los siguientes ejes vinculación más 
estrecha entre el monto cohzado y los serv1c10S·benef1cios rec1b1dos. promooon de la 
inicaativa pnvada dentro del seguro obhgatono y dentro del osquema de cobertura de la 
población no-asegurada, la reorganización del sistema por funCJones en vez de por 
grupos poblaoonalcs y la descentral1zac.i6n do los servicios 

La descentrahzacion para el IMSS y el gobierno es una politica que sustenta su 
propuesta de nuevo federalismo, los responsables de proporcionar estos servicios 
serán los estados. ya no el gobierno federal, para el CCE: Cedess y Funsalud, la 
consideran como un requ1s1to para Ja reorganización del sistema de salud y segundad 
social por funciones. paf"a introducir la autonomia de gestión, y para acotar el ámbito 
de la actuación de tas instJtuc1ones pUbllcas Se reduciría la intervención y el gasto 
estatal en el ámbito social para poner en mov1m1ento las fuerzas del mercado e 
impulsar la pnvatizac1ón =:s9 

Para los otros actores. entre los que estón· el SNTSS. Lic. Garcia Sáinz, 
Académicos de la UAM, Jubilados. PRO. y Organizaciones Político-sindicales, se 
pronunoan por la conformación de un sistema pUblico único que aglullne a las actuales 
instJtuciones do salud y segundad social, en donde se dé su democratización a través 
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de la participación de los trabajadores, funcionanos. derecohabientes, usuarios. en la 
ptaneación e implementación de las polillcas y Jos programas 

Estas dos posturas obedecen a proyectos y valores diferentes. s•Q"rnfican una 
distribución distinta de dereehos. oblegaCJone!>. recursos y m.:1neras de satisfacer ras 
necesidades sociales. 

Con el fin de que se tomaran en cuenta sus posturas y propuestas estos 
actores llevaron a cabo diversas estrategras. Por un lado. como ya so menoonó. esta 
el sector gubemamental. el empresarial, las consuttonas del Cedess y Funsalud. y el 
CT dividid~"'° promovieron Ja propuesta oficial de reforn1a. 

Los actores restantes. SNTSS, LJc. García Sá1nz. Académicos de la UAM . 
.Jubilados, PRO, y Organizaciones Polit1co-s1ndicalos, lle..,.aron a cabo diversas 
actividades que buscaban promover un debate nacional en donde se elaborara un 
diagnóstico DbJellvo del sistema de salud y segundad social y se re1v1nd1c.aran las 
instituciones pUblicas Entre las acciones emprendidas están· los encuentros -salud y 
Seguridad Sooal para Todos" que se hicieron a nivel nacional, el Foro -aenefiCJos, 
costos y financiamiento de la Segundad Social", promovido por las Com1s1ones de 
Seguridad Social del Senado y las de Segundad Soaal. Salud y TrabaJO y Prev1s1ón 
Social de la Cámara de Diputados al cual asistieron más de 500 representantes de 
organizaciones sindicales. patronales y civiles, la firma del Refrendo "Por la defensa y 
fortalecimiento de las instituciones de Salud PUblica y la Seguridad Sooa1·. suscnto por 
sindicatos, diputados federales de Jos cuatro partidos, organizaciones sooaJes, entre 
otras; la creación de un movimiento ·en defensa de la segundad sooar-

El SNTSS llevó a cabo movilizaciones en las que part1c1paron un gran numero 
da sus afiliados. asi como miembros de otros sindicatos. que demandaban la defensa 
de su institución y la realización de un diálogo nacional 

Si bien fueron muy ennquecedores estos eventos. el gobierno no Jos tomó en 
cuenta, a pesar del llamado que hizo el Presidente Zedilla para que los sectores dieran 
a conocer sus puntos de vista. 

La propuesta que sirvió de base a la reforma de Ley fue la que elaboraron 
conjuntamente los sectores obrero-empresanal -Alianza para el Fortaleom1ento y Ja 
Modernización de la Seguridad Sooai· que fue entregada a pnncip1os de noviembre al 
Presidente Zedillo. 

El PRO presentó a principios del m1srr.o mes una Iniciativa de Reforma a la Ley 
del Seguro Social en la que proponia integrar los recursos del SAR al IMSS. la cual no 
fue aprobada. 

Dentro del PRI hubo posturas divergentes. ef drputado Alejandro Audry. 
presidente de la Comisión de Segundad Social y miembro del SNTSS promovió y 
participó en el Foro que se hizo en la Cámara de Diputados; la otra postura 

240 El SNTSS 1unto con otras 1 J organizac1orun, sond1calu5 entre !P.!llas sobrecargos. P•IOlos., traba¡adores 
de la UNAM, telefonistas, electr1c1s.tas. demandaban uro a con10urta real entre Ja10 organizac1one10 miembros 
daf CT pera .,aborar la propuesta de rerormas al IMSS 
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encabezada por el líder de la d1putaoón pnista Humbeno Roque Villanueva apoyaba 
esta retonna. Antes de la aprobación de la nueva Ley, hubo reuniones de trabajo con 
empre:.arios, especialistas. d1ngentes s1nd1c.afes, runoonanos del gobierno y del IMSS. 
De estas reuniones se realizaron 60 modificaciones a Ja iniciativa presidencial, la 
mayoria de ellas de redacc..ión, técnicas y algunas sustantivas como ruaron las 
referentes a los convenios de reversión do cuotas y subrogación de serv1oos médicos 
y la de poner candados en el maneJO de fondos do pensiones a través de tas 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ;-.. , 

EJ 8 de diciembre de 1995, fuo aprobada la Nueva Ley del Seguro Soaal, con el 
voto rnayoritano del PRI; el PAN, PT y PRO votaron en contra En esta iniciativa no se 
aprobaron las reglas de operación de las Afores 

Después de su aprobación el SNTSS. junto con los otros 13 sindicatos. 
detuvieron las mov1hzaciones emprendidas con sus afiilados. pues consideraron que 
con las rnod1ficaciones do los 60 puntos -quedaron salvados, puntos medulares de la 
seguridad sooar 2-c 

La nueva Ley del Seguro Social debia entrar en vigor el 1 de enero de 1997, sin 
embargo el Ejecutivo envió una propuesla para aplazar1a hasta el 1 de julio del mismo 
af'\o, rrusrna feeha en que estaria puesta en marcha la Clnve Unica de Registro de 
Población (CURP). que seria utihzoda en el sistema de pensiones y de seguridad 
soeial corno denorninaoón de la cuenta 1nd1v1dual de los trabaJadores 

3.5 Nueva Ley del Seguro Social 

Con la nueva Ley del Seguro Social y su complemento la ley de Jos Sistemas de 
AhorTO para el Retiro- esta última de naturaleza financiera que regulará las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), las Sociedades de Inversión 
Especializada de Fondos para el Retiro (Siefores) y las compafHas comerciales de 
seguros de retiro-, se continúa en el cammo de las políticas neoliberales, donde la 
privatización y el mercado son elementos esenciales para su concreción. 

En este apartado se seguirá el esquema del punto 3.3 para encontrar las 
diferencias. las ventajas y las perdidas que se tienen con las modificaciones 
realizadas. 

3.5.1 Ramos do aseguramiento 

El régimen obligatono quedó constituido de la siguiente manera: 

241 ~- México. B dtCUtmbre 1995. p 10 
242 ~ Méioco. 9 diciembre 1995. p 10 
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_, Antes 
Riesaos de Traba o 
Enfermedades y Matem1dad 
Invalidez, VeJeZ. Cesantía 
Avanzada v Muerte 

Nueva Lev 
R.esnos de Traba o 
Enfermedades v Maternidad 

Edad ln11ahdez y Vida 

RetJro Ret.Jro. Ccsantia en Edad A11anzada y 
Ve ez 

Guarderias oara los htjos de aseguradas Guarderias y Prestaciones Sociales 

F~e L...-y d., Seguro Soc1•I vogent• h•s.l• .i 31 de d1c1e1nbre do i "00 y L11y del Seguro 5o<:1.al vigente • 
per\ir del , de IW\efD de 1 gg7 

De los cambios más sign1ficat.111os que se lle11aron a cabo con esta nueva 
legislación, están· en relación al finanoam1ento. cada seguro lo hará en forma 
independiente; la desapanc.1ón del IVCM. y su reorgan1.zac16n en dos nuevos Seguros 
el de Ret.Jro. Cesantia en Edad Avanzada y Vejez ¡RCv¡ y el de Invalidez y Vida (IV). los 
cuales estarán rog•dos por dos nue"as 1nst.1tuciones que son las Afores y las S1efores 

Las Afores, tendran la funoon de operar y administrar las cuentas individuales 
da retiro, canalizando a éstas los recursos du las subcuentas de RCV y de aportaciones 
voluntarias. Se encargarán de 1nd1v1dualizar estas aportaciones y canahzartas a las 
Siefores que operaránn con el Objeto de que cada trab3;ador obtenga un rendimiento 
sobre sus recursos para el retiro Cada Afore puede operar una o vanas S1efores 

3.5.1.1 Bases de cotización y las cuotas 

En el salano base de cotJzac.16n ¡art 21 LSS¡ • se mantu\11eron intactas las 
disposiciones contenidas en la ley antenor. excepto en pequeños cambios En el 
apartado de la ley anterior se especifica cómo se configura la base de cotización 
(cuadro-resumen). 

Los cambios son: 

Seguro de retiro, cesantla y ve;ez-. los ramos de retiro y cesantia y vejez se funden en 
un solo seguro, de acuerdo al art. 27. en su fraco6n 111, aclara que no integran el 
salario las cuotas que el patrón entere por concepto de este seguro; tampoco la 
aportaciones adicionales que entregue en favor de sus trabajadcres en este seguro. 

Fondos de ahorro: se especifica que no integran el salario las aportaciones para un 
fondo de un plan de pensiones del patrón o denvado de contratación colectiva 

El cambio consiste en que los planes de pensiones deben cubrir los requisitos 
que fije ya no la SHCP. sino la Com1si6n Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
como ya en la práctica venia sucediendo con base en la Ley para la Coordinación de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las reglas generales sobre el SAR. 

Tiempos extraordinaáos· se aQrega al articulo 27 la fracción IX que señala "'el tiempo 
extraordinario dentro de los margenes señalados en la Ley Federal del Trabajo ... no es 
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integrable. Esto es. bastara que no se rebasen los topes de la Ley Federal del Trabajo: 
tras horas diarias y tres veces a la semana para que el salario extra no •• integra. se 
despoja al trabajador de un elemento integrable, que sobre todo en época de crisis en 
que las empresas pnvileg1an el tiempo extra sobre el empleo de un nuevo trabajador, 
implicara un importante decremento del salario base de eotJZ.ación en prejuicio de los 
asegurados.243 

lncl'&rnento del tope de cotización: en el seguro do invalidez y vida y ramo de cesanU• 
en edad avanzada y vejez. el limite máximo se incrementa de '10 a 25 SMG del OF. 
Los demás seguros tienen ya este tope. Este incremento se hanll de manera 
progresiva (•rt. 25 LSS) de '10 a '15 SMG del OF. a partir del '1 de enero de '1997, con 
posteriondad aumentará un SMG del OF, por cada a~o subsecuente hasta llegar a 25 
SMG del OF en el ar.o 2007. Esta d1spos1oón de gradualidad es inequitativa en 
relación al aumento que se da en una sola vez al número de cotizaciones necesarias 
por parta da los asegurados para acceder a las pensiones. 

243 Amezcua, Norahonid. •Nuev• Ley del Seguro Soaar. M6xico. Ed. Stco. 1996 p. 25. 
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JMSS. estructura del sistema 
(Ley dol Seguro Social. vigente a partir dol 1 do enero de 1997) 

Seguro contr1buc1on Pnma (%) Pntna (%>) Reg1men 1nst1luc16n Gestión 
Subd11J1s16n 

Enfet"medad- Tr1part1ta '3 5 Repano IMSS PuDh~ 

y M•fe<rudad {apro•1mado} 

lnvaltda.z y Vid• Tnpart1ta • o 

ln..,.hde.z y Vida 25 Reparto y lMSS/CCS PUbhea/ 
Pr-i.c.on- re-cursos da Privad• 
rn•d•C.• P•'• 1• CIR 
peo-..ionados 
RT. IV y RCV 1 5 

RelJfO. Cn•n- Tripartita • 5 Capitaltza· Afot1ts.- Privada 

"ª ~ Ed•d S1•fore5 y 
Avanz•da y 1nd•"'idu~I ces 
v.,az 

Ramo de Retlfo Patronal 20 
Ra~ do Tnp111rt1ta •s 
C-antla y 
v.,az 
Cuota Socsal Estado 20 

R1-go• de 81pert1ta 2 5 Reparto y IMSSI PUb/1ca/ 
Traba10 (1) (promedio recursos O• ces Pnvada 

aciu•I) la ClR 

Gu~.,det'las Patronal , o Re~arto IMSS Put>hca 
Pres.tac1on .. 

Soca••-
Total 
faoroximadol 29 5 

Fuente· Ley def Seguro Social, vigente • partir del i de enero de 1997.México Abr11JV•aturas IMSS. 
ln•trtl.lto Mexicano del Seguro Social. CIR.Cuenla 1nd•v1dual de Retiro. CCS. Compaf'llas Comerciales de 
Seoguros de retiro. Afores.. Adm1rnstradoras de Fondos para el Retiro, S1efores. Sociedad•• de lnvers10n 
Espectalizadas de Fondos para el Reino. RT. Seguro Ru:-sgos d~ Traba;o, IV. Seguro de lnval1de.z y V•da. 
RCV. Seguro de Retiro. Cesantla en Edad Avanzada y Ve1ez 
(1) El r•g1men de contnbuc10n de e-ste se-guro según 1.a ley del Seguro Social - patronal. sin embargo. en 
Virtud de que en ., momento del caJculo de la pens16n !>e loman en cuenta los recursos de la CIR del 
tr.baJ•dor del seguro de RCV. se •noto esta contnbuc16n como b1pan1ta ¿...,. 

2 44 Tomado de Ulloa Padilla. Od1ha ·Nueve ley del Seguro SooaJ Ja retorrna previsional r:le fin de stglo•.en 
Beyi1tl El Cotidiano M6x1co. No 78 Mé•ico. UAM. Azcapotza!co. $eptoemt>re 19~. p 32 
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3.5.1.2 Regímenes del Seguro Social 
ConhnUa Ja incorporacH~n volunt.ana al Régimen Obhgatono (Art. 222-233 LSS), pero se 

tienen pi!n:iidas en relación a ra Ley anlenor. 

,.,, 73 

Pérdida de prestaciones do los sectores que con 
la nueva ley pasan al .. régimen do incorporación 

voluntaria al régimen obligatorio•· 1 
~..,,.,,. 
_.,.. ., 

~ RkdS'1'C)S 

Qbl.g•tono Tr#j/)~ 
d• Enlerrrtedilld y 

Matorn-a.,ct 

Ce son 
ti• 

R•lll'D Edad Ve~z 
Avanza (BS 
d• (60 al'los) 
•1'osJ 

Guard 
.,., •• y 
Prw•I• 
O<>n•• 
Soo• ,.. 

,y,_ 
-~---'-"-*-- ,. io. = -i...~-
~ ,,_,_..._ 
~-=-no 
" ------._.,..,._ --· --- .... 

IV LOllo pmr..-
,_..,.._ n_ 

~--·-
V ..... --~ ... --... -~ d9 i.. .__,,,,. -·---• Prestaciones que se p1erd~n 

Fuente Cuadro elaborado con base en datos a Id Coordinadora de Mujeres en Defensa de I• Se-gundad 
Soetal, 1995 2"5 

Nota: Las pérdidas señaladas en el cuadro antenor se irán registrando al describir Jos 
diferentes seguros del régimen obJ1gatorio. 

2 45 Tomado de Mussot. Luisa -11wss. reforma soaa/ y domocrae>a. lJ'1 retroceso• Rey11tg g1 copd1ano 
No 78. México. UAM. A.zcapotzalc:o. s~pt1embre 195'6. p 23 
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Desaparecen Jos seguros FacultatJ·,,os y Ad1c1onales del Régimen Voluntano. 
en su lugar se crea el Seguro de Salud para Ja Foimili.i (A.rt. 240-245 NLSS), con este 
seguro se pretendo ampltar la cobertura a todas Jas familias que quieran incorporarse 
al Régimen Voluntano Los tipos da régimen quedarán de la s1gu1ente manera 

Sectores 

Prestacaones 

~ .. ---

Tipo de Réqlrnen 
A. Obligarono J B Voluntano 

voluntar1• al '*~•men 
obl.Qalono 

C SOhdanclad 
Social 

P~onaa que Trab.J¡ad;)ret. /ndrv1auoa o tamil••• lndtgenaa. c.mpe-
&ncuenllen vincula- 1nC1us.tnaa f•mlloar ... y r.•;J 1ncl .... •doa en A.. Al a•noa teniporalero• 
das a otras por loa rndepena,.,r.:ea. n• C. comprende • ae zonas ae ana 
relacu~n de tr•ba¡o tr11tio¡adores. Clomo&a- lot. que laboren en el marg1n1dad y todas 
Incluye • loa e¡•dlltanos. .... 1ran¡ero aquenat. f•m11ias 
at.alariadot. even- comuneros colon.:.s. y camp-inas cuya 
tual&-5 y permanentes. pp.queflos p1op1- eond•C10n econO-
ael campo (el patrones. mica t.e ub•Que 
Reoglamento de personas f!s1cas. e~tema pobre.zao 

Af111ac16n se conocerá trab.J¡aaores. a!/ 
.,.,, abril de 1997; s.erv1cm ae ~as. 

aam1n1stradc1.as 
publica t. de la 

Fff'der.ac•6n en!.,::la-
det. teQ'efilf•..,aS. y 
mun•CtO•OS 

1 Riesgos d• Traoa¡o 
11 Enferm•dade-s y 
Mate-rn1dad 
111 lnvallde.z y Vida 
IV Retuo. Cesantia 
en Edad Avanzada y 
VeJBZ 
V Guarde<las y 
Prestaciones Soc1alf!"S 

Cornp••n::I• P•'ª 
cada grwpo poitrte ª"' 
las prestaciones. 
n1ng1..no tiene 
presiac.ones en 
dinero del Se-guro de 
Enferrnedadt.-t. y 
Maternidad. n1 et 
se-guro de Guarde
rlas. y Prestaciones 
Soc1al9S 

Todos tienen 
prestaciones en 
95pec1e del Seguro d• 
Enfermedadet. y 
Maternidad. el se-s;;uro 
de 1nval1de.z y Vrda y 
el Ramo de Rf!'flfo 

PatrOrl, ~ ....... y A~ura.do y Ellt.90o No .. ..--. .. 
aa.gunam.nro. eual"!dO 
CCJn1prDrn~la M 
r.,....r.:&am.entci del 
-R*g.,,.....,, Obl•Q"alcino 

so-~uro 

Entormtt<:lach:•'S 

E1 tndNOd...o (t.) y • 
Estado. •...:.e-pto be 
lrab.e¡ado;M"- que ~.,.. 
•" ., •.-tran,et"O ~ 
cu.ai.. 9.d\ot),9n tOdO ..i _,., 

ServoC>O Cle 

Sol1C1ar1dad Social 

--~ {apor'tAr'I .... •fectJYO o 
con ~) ,. .. 
F~O-. El IMSS 

""'" """"' ~ ~a/R~ 
Ot>l~•tono 

~a: Cuadro elaborado con base en dato~ a la Coordonadora de Mu¡eres en Defe,.,.sa de la Segundad 
Soci•I. 1g95_24e 

174 



3.5.1.3 Sujetos del Aseguramiento Obligatorio 

El art. 13 NLSS, cambia al manifestar que la incorporación será en forma de 
convenios de Incorporación voluntaria, incorporando a otros sectores como son los 
miembros de cooperativas de producoón. las personas que determine el Ejecutivo 
Federal por deetetos. los trabajadores domésticos. pequeflos propietarios; los 
trabajadores al servicio de la adm1rnstrao6n pUbllc.a de la Federación, estados; los 
patrones personas físicas con trabaJadores asegurados a su serviao. 

Se crea un nuevo capitulo para los traba1adorcs del campo Capitulo X De I• 
seguridad social en el campo ¡A.r1 :034-:.>39 ~'LSSJ los hombres y mu1eres del campo 
se.cederán a la segundad sooal según los terrnrnos del ort. 13 o bien. mediante el 
Seguro do salud para toda la familia. (A.rt :'J..4 !".:._~::;¡ los 1ndigonas "J/O campesinos de 
zonas marginadas se regiran por el Capitulo VII De las Guardcrias y Prestaciones 
Sociales, Sec.cJón cuarta De las Prest3cioncs de solidaridad social. los beneficiados 
eontnbu1rán con aportaciones en efectivo o con la real1zac1on de trab.:1,os comunitanos 

Los eJ•datanos. comuneros. adm1n1strac1ones obreras o muctas. organizados en 
grupo solidano. sooedad local o unión de cred1to, se supnmen como SUJetos del 
régimen obllgatono Eran incorporados al rr.1ss por medio de esquemas moa1ficados. 
al carecer de bases económicas suficientes present.:iban un defic1t para el 1nstJtuto 
Difialmente podran acceder estos grupos a traves del Seguro de Salud. pues la cuota 
fijada es alta en comparación a sus ingresos. h3bria que recuperar la 1mportanoa del 
subsidio que daba el Estado para ellos. pues era una 1n, .. ers1on y 1ust1eta sooal 

3.5.1.4 Seguros del Régimen Obligatorio 

Seguro de Enfermedades y Maternidad 

Articulo 105 
Las prestaciones en especie del seguro de Enfermedades y Maternidad se financiará 
de la siguiente forma 
l. Por cada asegurado se pagara mensualmente una cuota diana patronal equivalente 
al 13.9% de un salano mínimo general diana para el D1stnto Federal. 
11. Para los asegurados cuyo salano base de cot1zac1ón sea mayor a tres veces el 
salario minimo general d1ano para el 01stnto Federal, se cubnrá además de la cuota 
establecida en la fracc.ion antenor. una cuota adicional patronal equivalente al 6% y 
otra adicional obrera de 2% 

Régimen financiero 
Articulo 107 

Las prestaciones en dinero del Seguro de Enfermedades y Maternidad se financiarán 
con una cuota del 1 'Yo sobre el salano base de cot1zac1ón. que se pagará en la forma 
siguiente: 

Patrones 75'!-<~ 

Trabajadores 25C}-'o 
Estado 5% 
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De acuerdo al diagnóstico inst.ituc:.ional. el déficit de este seguro era de 1 5%. 
las demandas iban encaminada a hacer1o más eficiente y dar un sef"'\l'iCJo de calidad, 
sin embargo, el presupuesto que se le otorga para 1997 es insuficiente ya que en 
1996 la cuota tnpart1ta era de 12 5% y en 1997 sorá aproXJmadamente de 13 5%, lo 
que representa sólo 1 % mas. Oc acuerdo con datos de Ja Ora Laurell, el cálculo de 
los ingresos que tendría el IMSS con el nuevo esquema de cotización demuestra Que 
representaran sólo el 83% de los ingresos del \lleJO esquema (3.297,864.4 salanos 
minimos contra 3.955, 132 4). y si se añado a este monto la cot.izaoón correspondiente 
al rubro se servicios médicos para los iubilados en el nuevo sistema (1 5% sobre el 
salario) se aumentarian los ingresos a un 95% del lo'1e10 esquema 

Esto es. que a un sistema que es def1C1tano se le entregan menos recursos y 
se anuncaan mejores ser..nc:.ios. habria que ai"iad1r que faltan considerar los costos por 
mantenimiento y renovac:.ión del eqwpo, así como Ja construcción de nueva 
infraestructura hosp1talana, que es aUn necesana para algunos estados del pais. y que 
anteriormente se hadan con los recursos del IVCM 

Otro punto de controversia de esta nueva ley es el referente a la Reversión de 
Cuotas CArt.. eg NLSS). que s1 bien no se mod•fieó. no se 1mp1de su ampliación Es asi 
porque deja a d1screa6n del IMSS firmar los convenios con las empresas y regresar a 
ellas, total o parcialmente. su cotización al soguro de enfenTiedades y maternidad :.c7 

En esta lógica se inserta el nuevo srsterna de cot1zac16ri. que separa a los trabajadores 
en dos grupos. los de menos de tres salanos minimos y los de mas salano, como 
puede observarse en el cuadro siguiente 

Olstrfbución da Jos asegurados y los tondos del seguro de enfennedad 
y maternidad según nivel sal.3.rlal. 

Nivel Salanal °""'asegurados 1 <;.,, tondos 
H019518 3 68 4 48 1 

i 1 a mas 5 7 
1 20 3 

Fuente E!•borac10n de la Ora Laure11 con da:o1> del IM::,~ ~ocreª'": 1t>~'-•~·r. ;:le a-a....g~rad.-'i 
d• 19~5- •en s.alanos. m1r-11mas =-' 48 

Como 10 muestra el cuadro. el grupo de más de tres saranes minimos suma el 
31.6% de asegurados que aportan el 51 9<;-é. s1 estos trabajadores se fueran al 
esquema de reversión de cuotas. el IMSS se quedaria con la población de más baJOS 
recursos que s\Jn el 68 4~"º de asegurados (des tercios de trabapdores} con menos de 
la mitad de los fondos, que corresponderian al 48 1 %, con lo cual se agravaria el 
desfinanciamlento de este seguro 

La propuesta instJtucional para generar recursos es la creación del Seguro de 
Salud para la Fern1/1a, con lo cual busca incorporar a la población que trabaja en la 
economia informal El costo del seguro será una suma equivalente a 22 4o/o del salano 
mínimo del DF, la 1ncógn1ta que surge, es cuántas familias de este sector tienen Jos 
recursos suficientes para alimentarse. para la educacion. v1v1enda. ropa y apartar un 
porcentaje para dest1nar10 a este seguro Un punto importante de comparac1on es que 

2 4 7 Laurel!, Asa Cn~t1na. op cA p 24. 
2"'8 lbK!. p. 25 
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con el s;srema antenor. los traba1adores asalanados pagaban el 5.25% sobre su safatio 
para tener derecho a servicios médicos. pensión, SAR, guarderías y prestaciones 
sociafes.24'1 

Soguro de Retiro. CesantJ11 on Edad A vanz11d11 y Vejez 

Ef Ramo de Seguro de Retiro, Cesantia en Edad Avanzada y Vejez comprende 
tr"es ramos de aseguramiento el ramo de Retiro. de Cesantfa en Edad Avanzada y de 
Vejez. Se trata de un se~uro de naturaleza pr~v1sional en tanto prevé un nivel de 
ingreso para el traba1ador al término de su vida actJva labora/ 

Espeaficac.iones y beneficios para esto seguro. de acuerdo a la nueva ley· 

Ramo de CBsantía en Edad A vanzadd 
Articulo 154 

Existe casantia en edad avanzada cuando e/ asegurado quede pnvado de trabajos 
remunerados después de 60 años de edad. Para gozar de las prestac¡anes de este 
ramo so requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de 
1250 semanas da cotJzaoón 
El traba1ador cesante que tenga 60 afies o más y no reúna las semanas de cotizaaón 
seí\aladas en el párrafo precedente. podr3 retirar el saldo de su cuenta individual en 
una sol.3 exJ·Hbic.ión o seguir cotizando hasta cubnr las semanas nocesanas para que 
opere su pensión En esle caso. si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de 750 
semanas tendrá doreeho a las prestaaones en especie dtJI seguro do Enfermedades y 
Maternidad. 

Cuantfa do Ja pen:uón 
Artículo 157 

Los asegurados podrán disponer de su CL ,ta individual con e/ ob1eto de disfrutar de 
una pensión de Cesantia en Edad Avanzada Para tal propósito podran optar por 
alguna de las altomativas srgwentes 
l. Contratar con fa 1nsrituci6n de seguros do su elección una renta v1~a11aa 
11. Mantener el saldo de su cuonfa ind1v1dual en una Afore y efectuar con cargo a éste, 
retiros programados 
El asegurado que opte por la al!ernativa pr~v1sta en la tracaón JI podrá, en cualquier 
momento. contratar una renta v1tal1c¡a de acuerdo a lo dispuesto en la fraCC1ón pnmera. 
El asegurado no podrá optar por la a/temativa señalada sr la renta mensual v1tal1c¡a a 
convenirse fuera infenor a la pensión garantizada 

Artículo 158 
El asegurado podrá pensionarse antes de cumplir las edades estableadas, siempre y 
cuando la pensión que se calcule en el sistema de renta v1ta/1c1a sea superior en más 
del 30% de la pensión garantizada. una vez cubierta la pnma del seguro de 
sobrevivenc.ia para sus bencfic1anos 
El pensionado tendra derecho a rec1b1r el excedente de los recursos acumulados en su 
cuenta individual en una o vanas exhrb1c1ones. solamente s• la pensión q·.Je se le 
otorgue es supenar en mas del 30% de la pensión garantizada. una vez cubierta Ja 

2.cQl/;>ld p 22 
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prima del seguro de sobrevivenCla para sus benef1c~arios La d1spos1ci6n de Ja cuenta 
asl como sus rend1m1entos estará exenta del pago de contnbuoones 
Lo dispuesto en este articulo es aplicable al ramo de Vejez 

Ramo de Vejez 
Articulo 162 

Para tener derecho de goce a las prestaCJones del seguro de V&JeZ, se requiere que el 
asegurado haya cumplido 65 afias de edad y tenga rcconoc.adas por el Instituto un 
min;mo de 1250 cotizaoones semanales 
En caso de que el asegurado tenga 6!:"1 años o mas y no reüna las semanas de 
cotización sel'\aladas en el párrafo procedente. podrá retirar el saldo de su cuenta 
individual en una sola exh1b1c.i6n o seguir cotizando h.:1sta Ct.Jbnr las semanas 
necesarias para que opere su pensión S1 el asegurado tiene col.izadas un mínimo de 
750 semanas tendrá derecho a las prestaoones en espacio del Seguro de 
Enfemiedades y Matem1dad 

Articulo 164 
El asegurado podrá disponer de su cuenta 1nd1 ..... 1dual con el ob1eto de contratar con una 
compal'\ia de seguros pUbl1ca social o pn ... ada una renta ..,,1ta!1c1a. que se actualizará de 
acuerdo al Indice Naaonal de Precios al Consurn1dor o m:intener el saldo de su cuenta 
individual on una Afore y efectuar, con cargo a c~te. ret.ros programados 
El asegurado que opte por los retiros progrnrnados podra. en cualquier momento, 
contratar una renta ..,,1tallaa El asegurado no podra op:ar por la renta ..,,1tal1c1a si ésta 
fuese infenor a la pens1on garantizada 

Ramo de Retiro 
Articulo 191 

De los fondos que tenga el asegurado en Ja administradora de fondos de la subcuenta 
de retiro. cesantia y "'ªJeZ. el asegurado tendrá dereeho a retirar p<::1rte de los fondos 
para ayudarse en e.aso de desempleo llenando los s1gu1entes reqws1tos· Sohatud de 
retiro: debe presentarta a partir del 46 d1a natural que sufnó el desempleo, Monto del 
retiro: la cantidad que resulte menor entre 75 d1as de sa/ano base de cotización 
promedio de las últimas 250 semanas ó 10% del saldo de su subcuenta de retiro, 
cesantia y vejez; Condiaón· que el traba1ador no hay.::i efectuado otro retiro durante los 
cinco afies inmediatos anteriores a la solicitud 

Régimen financiero del seguro de Retiro. Cesantía en Edad Avanzada y Ve¡ez 
Artículo 167 

Los patrones y el Gob1emo Federal en la parte que les corresponda. están obligados a 
enterar al Instituto. el importe do fas cuotas obrero patronales y la aportación estatal 
del seguro de retJro, cesantía en edad avanzada y ve1ez. Dichas cuotas se recibirán y 
se depositarán en las respect.Jvas subcuentas de la cuenta individual de cada 
trabajador. 

Artículo 168 
Las cuotas serán tripartitas. y se aportarán de la srgu1ente forma· 
% sobre salario base de cot1zac1ón 

Patrones (Retiro) 2 
Patrones (Cesantía y ve1ez) 3 150 
Trabajadores (Cesantía y ..,,e1ez) 1 125 
Estado (Cesantia y Vejez) O 225 
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Estado (cuota social) 5 5% del 
salano mínimo general para el DF 
por cada dia de salano cotizado· 2 .O (aprox) 

Total 8.5 

• El vaJOt" de la cuota soaa/ se actualizara tnmestralmonte de conformidad al Indice 
Naoonal de Precios al Consumidor, en los meses do marzo. junio, septiembre y 
diciembre de cada ar.o 

Las cuotas de esto seguro se depositarán en una cuenta individual de cada 
trabajador, Cuenta Individual de Retiro (CIRJ De acuerdo a la nueva Jey so entiende por 
cuenta Ux;t,v1dual fAlt. 159 NLSS) 

•Aquella que .so abnr.i para cada asegurado en las adn11nistradoras de fondo 
para el l"DfJro. para que se depositen en la nusma las cuotas obroro-p.atronales y estatal 
por concepto c:Jol seguro do tvtJro. cesantía en ed.:Jd avc:Jnzada y vejez, as/ como los 
rendimientos. La cuanta 1nd1V1dual so mtegrurtJ por 'as subcuentas do re!Jro. cosantía 
en edad avanzada y 'f;'e.JOZ. y el Fondo Nacional de /a V11 . .,endn y sportacicnes 
voluntanas (las que voluntanarnente deposite el troba¡ador para 1ncren>entar su:s 
rondas)·. 

La contrataCJón de la pensión y seguro de sobrcv1venc..ia será a e.argo también 
de los fondos de la cu<?nta 1nd1v1dua1 

La C•R estará integrada a su vez por tres subcuentas la subcuonta de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Ve1ez. la subcuenta de Vn11enda y la Subcuenta de 
Aportaoones Voluntanas Estas cuentas soran mane1adas por las Afores que, con una 
.sociedad de inversión espec1altzada (Siefores). 1nvertiran los fondos en instrumentos 
financieros (Alt 1ss LSSJ Esta es una medida pn·....-at¡zadora, ya que con ella se 
convierten los fondos soaa/es en fondos f1nan(:)eros. los que estarán en manos de 
gn.1pos finanCJeros naoonales y extranjeros. se terrn1na con el sistema sol1dano y 
público de pensiones al establecer otro 1nd1v1duaf1.:::ado ba10 el control de Jos grandes 
gn.Jpos financieros 

Existe gran interés por mane1ar estos fondos ya que el monto de las pensiones. 
será del 25% del PIB en diez años. al 45% del PIB en 20 años y al 60o/o del PIS en 30 
ai\os.~ 

De las desvenm1as de estos cambios podemos mencionar. que se desconoce 
cómo funcionarán las Afores. ya que su reglamentación no est.'.l en la ley aprobada, 
cu<?les son sus beneficios (% de la tasa de imerés). qué porcenta1e debe pagar el 
trabajador por manejo de cuenta. en quó instn.imentos financieros van a ser invertidos 
sus fondos Jo que representa un nesgo, pues sus precios se determinan por la oferta y 
Ja demanda. el rend1m1ento que se tenga dependera de estos mov1m1entos 

250 L..aurell. Asa Cn:.tina ·No hay p.ardu lodos pardon Lo que uslad nocns.tta saber :sobro la nuov#I •y 
de/Seguro Sooar. Mé1m:o. Ed /n:<.!l!uto da Esrud•os de Id Re,..oluc10n Oto0mocra1,ca. 1900. p 12 
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De acuerdo a las decJaraciones oficiales, con este nuevo sistema se ofrecerá 
certidumbre y se incrementará el monto de las pensiones. sin embargo según 
especialistas ésto no va a pasar. por el contrano las pensiones serán menores, 
debidc- a vanos factores, entre ellos habrá más dificultad de cumplir con el requisito de 
1,250 semanas (24 al'\os) de cotización para tener derecho a ella. requisito que antes 
era de 500 semanas. por la 1nestab1hdad que existe en el empleo de grandes grupos 
da trabajadores 

Si se toman en cuenta los factores que determinan el monto de la pensión, se 
puede entender porqué no se puede garant1z.:ir que ta pensión será más alta que las 
actuales, aun y cuando se haya cumplido con el lclernpo de cotiz.aaón.:."5 1 

Monto pensión == cant.Jdad ahorrada 
+tasa de interés - corn1s1ones 

La cantidad ahorrada es función directa del mvel salanal y el lclernpo de 
cotización. Es deor, s1 el salano sigue depnm1do y el empleo escaso. la suma ahorrada 
será baja no por culpa o irnprev1s16n del ttaba1ador, sino corno consecuencia do las 
condiciones económicas generales :.-s2 

Como una fonna de prevenir esta situación. el Estado 1ntrodu10 una pensión 
mlnirna garantizada cuyo monto es una sal.ano mínimo del 01stnto Federal, o sea igual 
a la pensión actual La reob1rán los trabaJadores que se ubican entre uno y tres 
salarios mínimos. que equivalen a dos tcraos dol total Esta se entregará ba10 la fonna 
de retiros programados y se pagara por el propio IMSS Es deCH, el asegurado no 
recibirá pensión para toda la vida, sino un tiempo determinado y después quedará 
desprotegido. Esta pensión se suspende al reincorporarse el pensionado a un trabajo 
sujeto al régimen obligatono. lo que con la ley antenor no pasaba 

El siguiente cuadro presenta un resumen de los requisitos y prestaciones de 
este seguro. y da 6 posibles escenanos para obtener la pensión y las prestaoones a 
las que tendría derecho. dependiendo del numero de cot1zac1ones alcan.zadas durante 
la vida laboral del trabajador, la edad requenda y la cantidad ahorrada en su cuenta 
individual (CJR) 

25t L...ureU, Asa Cnstma, op.ctt. p 14 
252 /bid, p. 14. 
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1 
IMSS. Seguro de Retiro. Cesantla en Edad Avanzada y Vejez (RCV) 

(ley dol Seguro Social. vigente a partir dol 1 do onoro de 1997) ' 1 
Con R-qu1 .,..,,º 
~ Sema 

Monto 
S<1ldo Pr-t411c1ones lnslrtuctón de I• Goest16n 

su pu- cumpll n .. .. CIR p_,1.16n 

·~ dos CotU"• 

60 Opc10n 1) Seguro de r•nt• 
(C-anU•) v1tahc10 ' •tl"l)ulo do ces lndef\md• Prtvad• 

t.obr""''"''-"nc•• 
Opción 2) Retno1. Alor-

1250 St.1ftC•eonte programados S1efo1a/ lndef\nld• Prtv•d• 
ces 

65 f'111!l.t .. c1ones. medica• ... 
(Veiaz) s.eguro de Enfurm .. dades. y IMSS 

'-'l.11"'1'n•dad 

Menos .. Ratito ant1c1pddo s~uro ..... dol 

"" de rentJ vrtal1c1• ' •"'SI uro ces 'º"" Pnvad• 
(Ces.antia) 

de 
de r;obrtc-.11venc1a 1.upe-<101 a 

ta PMG 

b ... enos .. 1250 Surlc1ente PrestJc•ones medicas. . .. 
65 segurg de En1erme<lo1des. ' IMJS 
fV•ez Ma:f!'rnodad 

PensoOn Mln1mJ IM5SI Prrvada/ 

"" GarantLZada Afcir• , SMG P\..lbl1ca 
(C-nlla) ces Pnvad.at 

65 1250 ~·· Se-<:luro de sobrl!!"V•vt'."nc1a Públteai 
(V~ez) Pre!l.tac..1one'$ méd•C.tS ºº' s.eguro de Enftt<'nlli~dad..-s y IMSS 

Mat,.,.n,dad 

60 Opc10n 1) Rt_•liro dt'."I saldo PnVllld• 
(Cesantfa) .. la CIR en una sola Afore 

"'•h1b1c16n ---· Opción 2; Segurr cotizando Privad• .. hilS!a cubrir un min1mo de Afora 

"''"' 1250 ~,.mar.a-;. 
65 Pres.tac1ones. "'éd1cas. del 

(VeJez) s.eguro de Enfermtl'dade-s. y IMSS 
M<1!torr11dad 

60 Retiro d&I s.a•do de la ClR 
(Ce-sanlla) en una sola exh1b1c1on Afora 

65 750 Pres1ac•ones mibd1cas ªº' (VeJez) s.e-guro da Enfermedades y IMSS 
Mate-rn+dad 

60 
(Cesantla) Retiro del saldo de la CIR Afore 

65 en una s.ola exh1b1c16n 
(Veez) 

~·· L.y Ollf Seguro Socal. ~· • p¡ll't.- del 1 u. .-o a.e 1W7 Ab<1rvwu .. r-. CIR. C..-Q lndrvtdual o. R.tit"o o m 
~ ~. Arora. ~ dooJ Fondoe ~ ..i Re<vo. s .. 1<>1•. ~de ln,,....&oón E~ de 
F~ ~ .. Rebl"o. SMC. ~IO Mirwno ~ <i.i O--.tt•o F~~. IMSS. lns!&turo Meioeano del ~ S.OC-., CCS, 
Compat\I• ~de S.0Ul"o. de Rebl"o PMG. Pen&oOn Mlrwn.m C.--..-.t~ao. 
1) U. r~oa para .. DDCencoOn de i.. ~ .on loas~ ...t~odas y 1..-- r..g....u-aci... ante.,. IMSS ur. mlnlrno cM 
, ,250 --- de OOlluc;IÓn ~ 

253 Tomado de Ulloa Padilla. Odil1a. op crl p 42 
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Como puede observarse, el nivel de bienestar que puedan tener los 
trabajadores en su veJez, sera de acuerdo ni cumphm1ento de ciertos requisitos como 
son tener la edad do 60 af\os para Cesantia y 65 para Vejez. los 24 af\os do trabBJO y 
una cuenta con ahorro sufioente, requisitos que no todos los traba1adores podrán 
obtener. porque. como mencionamos antenormente, dependerá de que no pierda su 
trabajo y do que tenga capaCldad de ahorro 1nd1v1dua!, del incremento del salario; o 
bien de que si pierde su trabaJO pueda tener la capacidad oconóm1ca suf1oente para 
seguir coti.zando, y el comportam1ento de estas vanab!es lleno que ver con la situación 
económica general del pais. La pos1bll1dad dd seguir cot1znndo, no estaba en la ley 
anterior. representa una conservación de derechos adecuado:i a la nueva estructura de 
las pensiones. 

Los requisitos para acceder a la pens1on aumentaron. en relación a la ley 
anterior. las prestaciones estarán estr¡it1fic.adas de acuerd:> a lo que cada trabajador 
logre ahorrar. no se garantiza que la pensión sea mayor que la actual. como se ha 
manejado en el discurso del gob1erno que fue utilizado para JUSllficar estos cambios. 
esto es porque faltan dos elementos centrales p<:1ra poder estimar el monto de la 
pensión: el cobro autonzado por las Afores por el servicio del maneJO de la cuenta y el 
nivel de rentabilidad de los fondos 

Seguro de lnvol/dez y Vida 

Ramo de Invalidez 
Artículo 1~0 

El estado de mvalldez da dereeho a las s1gwentes prestaciones 
l. Pensión temporal 
11. Pensión definitJva 
El beneficiario deberá contratar, con cargo a los fondos generados en su cuenta 
individual, la pensión y un seguro de sobrev1venc1a para sus deudos con una 
institución de seguros de su elección Para la contratacion de los seguros de renta 
vitalicia y de sobrevivencia, el Instituto cal-:ulará el monto constitutivo necesano para su 
contratación. Al monto constitutivo se le restará el saldo acumulado en la cuenta 
individual del asegurado y la diferencia positiva será la suma asegurada que el Instituto 
deberá entregar a la 1nst.Jtuoón de seguros para la contratación de los seguros 
Cuando el trabajador tenga un saldo acumulado en su cuenta 1nd1vidual que se mayor 
al necesario para integrar el monto const1tutJVo para contratar los seguros de renta 
vitalicia y de sobrevivencia. podrá optar por 
a) retirar la suma excedente, en una sola exh1b1c1ón, de su cuenta 1nd1Y1dual. 
b) contratar una renta vitalicia por una cuantía rna¡or. 
e) aplicar el excedente a un pago de sobrepnma para incrementar los benefiClos del 
seguro de sobrevivencia 

Articulo 122 
Para gozar de las prestaciones del ramo de lnYalidez se requiere que al declararse 
ésta el asegurado tenga acreditado el pago de 250 semanas de cot:zación En el caso 
que el dictamen respectiyo determine el 75o/o o más de 1nva!1dez sólo se requenra que 
tenga acreditadas 1 50 semanas de cot1zac1ón 
El declarado en estado de invalidez de naturale::a permanente que no reúna las 
semanas de cot1zación podrá retirar. en el momento que lo desee. el saldo de su 
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cuenta individual del seguro de RetJro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez en una 
sola exhibición. 

Cuantla de las pensiones de Invalidez 
Articulo 141 

La cuanlla de las pensiones por invalidez sera igual a una cuantía básica del 35% del 
promedio de los salanos correspondientes a las UltJmas 500 semanas de cotización 
anteriores aJ otorgamiento de la misma. actualizadas conforme al Indice Nacional de 
Precios al Consumidor. mas las asignaciones fam1l1aros y ayudas asistenciales 
En el caso de que la cuantia do la pensión sea 1nfenor a la pensión garantJzada. el 
Estado aponará la diferencia a fin de que el traba1ador pueda adquinr una pensión 
vitalicia. 
En ningún caso la pensión do invalidez, incluyendo las os1gnaciones familiares y las 
ayudas as1stenci.ales. podrá ser 1nfenor a la pensión garantizada 

Artículo 145 
Las pensiones de Invalidez y Vida otorgadas ser;:lri incrementadas anualmente 
confor-rne al Indice Naoonal da Precios al Consumidor 
Rehabilitación 

Articulo 126 
Cuando el asegurado al que se le haya determrnado 1nvahdoz que le dé dereeho a la 
contratación de una renta vitalicia o retiro programado, se rehab1!1te. se le suspenderá 
el pago de la pensión por parte de la aseguradora elegida por el traba¡ador 
En este caso, la aseguradora deberá devolver al Instituto la parte de la reserva 
correspondiente al seguro o retiro programado contratado. deduciendo las pensiones 
pagadas y los gastos adm1mstratJvos en que haya 1ncurndo Igualmente la aseguradora 
devolverá a la Afore, que le operaba la cuenta 1nd1v1dual al traba¡ador, los recursos no 
utilizados de la cuenta 1nd1y1dual del mismo a efecto di:! que le vuelva a abnr la cuenta 
correspondiente 

Ramo de Vida 
Artículo 127 

Cuando ocurra la muerte del asegurado o pons1on.:ido por invalidez, el Instituto 
otorgará a sus beneficianos las siguientes prestaciones 
l. Pensión de viudez: 
11. Pensión de orfandad. 
111. Pensión a ascendientes. 
IV. Ayuda asistencial a la pensionada por viudez. de acuerdo con el dictamen médico 
que al efecto formule. y 
V. Asistencia médica 
En caso de fallecimiento de un asegurado, las pensiones se otorgarán por la instituoón 
de seguros que eli¡an los benefici.anos, para la contratación de una renta vitalicia. A tal 
efecto se deberá integrar un monto constitut.ivo en la aseguradora elegida, el cual 
deberá ser suficiente para cubnr la pensión, las ayudas as1stcnoales y las demás 
prestaciones de carácter econom1co Para ello el IMSS otorgará una suma asegurada 
que. adicionada a los recursos acumulados en la cuenta and1v1dual del trabajador 
fallecido, deberá ser suficiente para integrar el monto constitutivo con cargo '-.I cual se 
pagará la pensión. las ayudas as1stoncialcs y demas prest.:iciones de carácter 
económico por la institución de seguros 
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Cuando el trabajador fallecido haya tenido un saldo acumulado en su cuenta ind1v1dual 
que sea mayor al necesano para integrar el monto constitutivo para contratar una renta 
que sea supenor a ta pensión a que tengan derecho sus benef1oanos. éstos podrán 
retirar Ja suma excedente en una sola exh1b1c1on do la cuenta 1nd1..,1dual del traba1ador 
fallecido o contratar una renta para una suma mayor 

Articulo 128 
Son requisitos para el otorgamiento de la pensión y den1as prostaoones al beneficiano. 
los siguientes; 
l. Que el asegurado al fallecer hubiese tenido rcconoc1do el pago al lnstJtuto de un 
m(nimo de 150 cot1zaCJones semanales. o bien que se encontrara disfrutando de una 
pensión de invalidez. y 
11. Que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba a un nesgo de 
trabajo. 
Pensión de viudez. orlandad y ascendrentes 

Articulo 131 
La pensión de Viudez será igual al 90% de la que hubiera respondido al asegurado en 
caso de invalidez o de la que venia disfrutando el pensionado por este concepto 

Articulo 135 
La pensión del huórfano d~ padre o madre sera iguar al 20°/u de la pensión de invalidez 
que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que hubiere correspondido 
suponiendo al estado de invalidez Si el huertano Jo fuera de padre o madre, se le 
otorgará en las mismas cond1c1ones una pension iguul al 30o/o de la misma baso. 

Articulo 137 
Si no existiera viuda. huérfanos ni concub1n.::i con derecho a pensión, ésta se otorgará 
a cada uno de los ascendientes qua dependían económicamente del asegurado o 
pensionado por invalidez fallecido. por una cantidad rgu.Lll al 20% de la pensión que el 
asegurado tuviese gozando al fallecer. o el de la que hubiere correspondrdo 
suponiendo el estado de invalidez 

Régimen financiero del seguro de Invalidez y Vida 
Articulo 146 

Los recursos necesanos para financiar las prestaciones y Jos gastos administrativos del 
seguro de Invalidez y Vida, así como la const1tuc1ón de las reservas técnicas, se 
obtendrán de las cuotas tnpartJtas. de la siguiente forma 

% del salano base ae cotización 
Patrones 1 75 

Trabajadores 0.6.25 
Esl;>c1o O 1.25 

Total 2 5 

Con estas nuevas d1sposic1ones. para acceder a la pensión de invalidez y vida. 
se contratará una renta vitalicia o un retiro programado con una institución de seguros. 
como en el caso del Seguro de Retiro. Ces.:intía en Edad Avanzada y Vejez (RCVJ. las 
desventajas de este nuevo sistema ya fueron analizadas en el seguro anterior, lo que 
resalta es que los seguros para esta pensión se comprarán a cargo de los fondos del 
RCV, es decir. el trabajador será despojado de los fondos destinados para su retiro, los 
cuales deberian mantenerse intactos y con 1ndependenc1a de la pensión de invalidez 
que se le otorgue. 
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En el caso de la pensión por Invalidez. para poder disfrutar de las prestaciones 
se ha incrementado las semanas de cot1zaclón. do 150 a 250; además, puede 
perderse ésta prestac.ión s1 se descubre que el pensionado dosompefaa un trabajo en 
un puesto similar al que desarrollaba al declararse la invalidez. cerrando asi la 
posibilidad do tener otro ingreso y recibir pensión por esto rubro. lo que, se permitía en 
la legislación derogada 

Al'ora.s y Slefores, lnstrurnontos do capitalización Individua/ 

Como ya se menc.ionó las Afores y las $Jofores serán las encargadas de 
administrar los fondos de los trabajadores asegurados Estas instituciones serán 
elegidas por cada trabajador, e invertirán los recursos captados en las cuentas 
individuales. en 1nstn.Jmcntos f1nanc1eros. estarán supervisadas por la Com1s16n 
Nacional de Ahorro para el Retiro (Censar) 

El 3 de diciembre de 1996. la Cansar dio a conocer las 18 soJ1citudes aceptadas 
para la const1tuc.ión de Afores, las cuales son~ 

Afores quo tuncion.ará.n a partir del 1 de julio do 1997 

Nombr• Socios 

Atortt Baname:ii:. S A de C V Banamro•·Ac'c1·,..al 

Atore Bancomer. S A de C V Aancorr.er-Ar.>lnJ tni ... rna!!onal Jnc 
AforefJrtal 
Atore C11p1talLJ";11. S A de C V General E.IO!!'ciric Capotar 

Ass.urance Comp.:tny-GE Caprtal 
1Vil'!-:ii:1co S A de C V 

Atortt G~ne-s.1s S A de C V S~uros Gf'>nesrs. S A é" C V 
Afore lnbursa. S A de C V 811ncn lnbur-s.il 
Atore Previntttr. S A de C V Boi;.ton AIG Company- The 8.inl< ot tJova 

Scolra 
Atore Tl!"DPVllC S A de C V SeQuros Tepe ac. S A 
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De estas 18 1nst.ituc1ones. sois tJonen 1nvers1ón m1nontana de 1nslJtuciones 
extranjeras. cuatro se const.Jtuyen como fihalos extemas y las oeho restantes son 
proyectos de ongen bancano o del sector do seguros con capital 100 por c:Jento 
nacional_ 

Las Afores y Siefores so regirán por la Ley da los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro (LSAR) Para los sectores do opos1CJón. en esta nueva ley y en la Cansar. existen 
serias objeCJones, que traerán desventaJaS a los trabajadores mexicanos. entre ellas 
se encuentran:255 

• En los órganos de gobierno y do consulta y v1gil::incia de la Censar. no están 
adecuadamente representados los trabaJ:.idores. sólo hay 2 representantes obreros de 
15 miembros (•rt1cv10 7J 
• Se da preeminencia al sector pnvado naaonal y extran;oro, con todos los nesgas y 
desventajas para los trabajadores que ello implica 
• Se abren las puertas a la empres::i extranjera, con el peligro de que el ahorro interno 
no sea 1nvertJdo en proyectos nac1on:.iles 
• El ahorro de los trabajadores corre el nesgo de evaporarse s1 la mestab11Ldad 
económica del pais persiste o algún administrador pnyado hace mal uso de los fondos 
•No se garantJza que el ahorro sea utilizado para prornoYer el empleo en la pequef\a y 
mediana empresa. al desarrollo de la 1n!raestructura. como lo propone el gobierno 

Riesgos de Trabajo 

Seguro de Riesgos de Trabajo (.art 70- ?ti r•LSS¡ desaparecen las cJascs y grados 
de riesgo, por lo que cada empresa cotizará sogún su s1n1estralldad 

Prestaciones en Especie 

Articulo 58 
Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión 
mensual definitiva equivalente al 70% del salario que estuviere cotizando En caso de 
enfermedad de trabajo. se calculara con el promedio base de cot1zaaón de las 52 
últimas semanas o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un menor tiempo 
para determinar el monto de la pens1on. Igualmente. 1ncapac1tado deberá contratar un 
seguro de sobrevivencia para el C..:Jso de su fallec1m1ento. que otorgue a sus 
beneficianos las pensiones y demás prestaciones económicas a que tenga derecho 
La pensión. el seguro de sobrevivenc1a y las prestaciones econom1cas se otorgarán 
por la institución de seguros que el1Ja el traba1ador Para contratar los seguros de renta 
vitalicia y sobrev1venc1a el Jnst.Jtuto calculara er monto const1tut1vo necesano para su 
contratación. Al monto conshtut1yo se le restara el saldo acumulado en la cuenta 
individual del trabajador y la d1ferenc1a positiva sora /3 suma asegurada. que deberá 
pagar el Instituto a la institución de seguros elegida por el trabajador para la 
contratación do renta v1talic1a y seguros de sobrev1vcnc1a 

255 Escobar Toledo, Sao.JI Ulloa Padd\a. Od,l1a ·Nuevo SJSt6ma de ~nSJones en MéXJCO, la Jey de la 
incfH1tt:lumbre*. Rey1sta Co1untura. Méox1co. ~•o 71. Ma,::i 1996, p 14 
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Se establecen las s1gu1entcs mod.:ilidadcs en caso de que el trabajador tenga una 
canlldad acumulada en su cuenta 1nd1v1dual que sea mayor a la nocesana para integrar 
el monto constJtutlvo para contratar una renta y1tal1óa 
a) retirar la suma excedente en una sola exh1b1c16n de su cuenta individua/, 
b) contratar una renta v1talioa por una cuantia mayor, o 
e) apl;car el excedente a un pago de sobrepnma para incrementar los benef1oos del 
seguro de sobrev1venCJa 
s; la incapacidad declarada os permanente parcial. supenor al 50%. el asegurado 
recibirá una pensión que será otorgada por la inst11uc1ón de seguros que elija El monto 
de la pensión se calculara conforme a la tabla de valuaoón de la mcapaadad 
contenida en la Ley Federal del Trabase. tomóndoso corno base el monto de la pensión 
que corresponda a la 1ncapaCJdad pern1anente tot.::il 
Si la valuaoón defanitrva do la 1nc.apacidL.1d fuc:;e de hasta 25% se pagará al 
asegurado, en sustituCJón do la pensión. una 1ndcmnizac.ión glob.:a/ equ1'Valonto a c.inco 
anualidades de la pensión quo lo hub1eso correspondido 01ctia 1ndemn1z:ac1ón será 
optativa para el trabasador cuando la "Va~uac1ón def1rnt1va do l.3 1ncapae,¡dad excoda de 
25% sin rebasar el 50% 

Articulo 59 
La pensión que se otorgue en caso de 111capacid;Jd perrnanento to:al. sera siempre 
supenor a fa que le correspondía al asegurado por irw.¡_¡J,:Jez. y· comprender<'! en todos 
los casos las as1gnaCJones famd1ares y la ayud.3 <1s1stenc1.::il . .:isr corno cu.:alqu1er otra 
pf"estaoón en dinero a que tenga derecho 

Articulo 62 
Cuando el asegurado al que se le haya decJarado una incapacidad permanen1u total o 
parcial que le de derecho a la contratac1on de la renta vita!1c1a y del seguro de 
sobrevivenoa. se rehabilite y teng.:a traba¡o remunerado que ie proporciono un ingreso 
cuando menos equivalente al 50'70 de la remuneración habrtual que hubmro perab1do 
de continuar trab<JJando, deJ.ará de tener derocho al p.:::igo de L:J pensión por parte de la 
aseguradora En este caso, la aseguradora debera devo/v(!r .::il Instituto y a la Afore. el 
fondo de reserva de las obligaciones futurns pendientes de cubnr La Afore abnrá 
nuevamente la cuenta 1nd1v1dual al lfaba1ador con los recursos quo le fueron de,¡ue!tos 
por- la aseguradora. 

Articulo 64 
5; el riesgo de traba¡o trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto 
calculará el monto constltut1"0 en los mismos termines del ;Jrt1culo 58 Los benefic1anos 
eligirán la institución de seguros con la que deseen contratar la renta \i1tahcia. En caso 
de que el traba1adof" fallecido hJy<J acumul3do en su cuenta 1nd1v1duaJ un S<Jldo mayor 
al necesano para tnlegrar el monto const1tut1vo de un.:J ren~a qu~ sea superior al monto 
de las pensiones a que tenga derecho sus benefic1.::inos, estos podran opt.ur por 
a) retirar la suma excedente. en una sola exh1bic1ón. de l.:J cuenta 1ndrvidual del 
trabajador fallecido, o 
b) contratar rentas por una cu.untia mayor 
A la viuda del asegurado se le otorgura una pcns1on equivalcntt! al 40<:.ó de la que 
hubiese correspondrdo a aquél. trat;'"Jndose de incapacidad permanente total La misma 
pensión corresponde al viudo o concub1nano que hubn~ra dependido econom1C-.3mente 
de Ja asegurada A cada uno de lo~ huérfanos que lo sean de padre o rnadro. que se 
encuentren totalmente mcap3cit.::idos o s1~::in menores de 1G años. se les otorgara una 
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pensión equivalente al 20o/o de la que hub1estt correspondido al asegurado tratándose 
de incapacidad permanente lota! La pensión se extinguirá cuando el huérfano 
recupera su capacidad para el trabajo o cumpla 16 afies, segUn sea el caso La 
pensión se extenderá hasta los .25 ar.os de edad si el huérfano se encuentra 
estudiando on planteles del sistema educativo nacional 

Articulo 65 
A taita de viuda o viudo, huérfanos, concubina o concubrnano con derecho a pensión. 
a cada uno de los ascendientes quo dependian económu:.amente del traba1ador 
fallecido, se Je pensionara con el 20% de la pensron que lo hub1eso correspondido al 
asegurado. en caso de incapacidad permanente total 

Incremento pedód1co de /as pensiones 
Articulo 68 

La cuantia de las pensiones por incapacidad perrnanenlo será actualizada anualmente 
en el mes de febrero, conforme al Indice N.:iaon.;:il do Preoos al Consumidor 
correspondiente al año calendano antenor 

Régirr>en financ1oro 
Artículo 71-82 

Cuotas a cargo del patrón que se deterrrnnaran en relación con la cuantia del salano 
base de cotiz:ao6n- dol orden del 2 5% con la antenor Ley en promedio-. y con los 
riesgos inherentes a la act1v1dad de la negoc1ac1ón de que se trate El traba1ador 
deberá aportar el saldo de su cuenta 1nd1 ..... 1dual para la contrataaón de una renta 
vitalicia y el seguro de sobrev1venc1a Cambia la fomiu!a para calcular las pnmas a 
cubrir por este seguro 

Estas nuevas d1spos1ciones traen d1sm1nuc1ón 
otorgaban: 

los bene:f1CJos que antes 

Para este seguro. al igual que para el de Invalidez y Vida, se prevé la 
contratación de un seguro de renta V1tal1c1a o temporal y otro de sobre"Vivenc:a para el 
trabajador y sus beneficianos. con la compañia de seguros de su prefereneta Esta es 
una fonna de privatización del sistema. ya que a pesar de que el IMSS administre los 
fondos bajo un régimen colectivo y de reparto (art :>~J ~~LSS¡ su destino final es estar en 
manos de una aseguradora cuando se compre alguno de astas seguros. ya que la 
realización del seguro corre a cuenta de una entidad distinta del IMSS. y será una 
compar.ia pnvada. 

En relación al cálculo para determinar la pnma de nesgo, cambió la fórmula. las 
empresas deberán calcular sus montos mult1plicando la srrnestral1dad de las empresas 
por un factor de pnma y al resultado se le sumara el O 0025 (que es la pnma minrma de 
riesgo, Art. 72 LSS), se hace a un lado el factor frecuencia. poniendo énfasis en Ja 
gravedad del accidente. Lo mconvenrente de esta nueva fámula consiste en que los 
patrones no podrian controlar la gra· .... edad de los accidentes de traba10. como sí lo 
harian con Ja frecuencia al buscar la reducc1on del numero de nesgas de traba10. 
Según expertos. ésto traerá desventa1as a la pequer'ia y tT'ed1ana industria, por ello 
quedó en la Jey una d1spos1cion en el sentiao de que la formula debera ser revisada por 
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el Instituto en enero de 1998 Actualmente el promedio que pagan las empresas es del 
2.5% del salano base de cotJzaetón 

Por ültJmo, las pensiones al trabc:tJóldor y benefici<lnos no las pagará el IMSS, 
sino que las cubnrá una empresa aseguradora con cargo a los fondos que tenga el 
trabajador en su cuenta md1v1dual de retiro. cesantia y VCJe;: (!;RCVJ. En lugar de que el 
pab"ón Ct.Jbra esta pnma, sera el traba1ador con su dinero dol SRVC quien se 
autopague. respondiendo por un nesgo que es responsabilidad del patrón y del IMSS 
de acuerdo a la Ley Federal del Traba10 y do la LSS art 70 El pensionado no tendrá 
derecho a as1gnaoones famrl1ares y ayuda as1stencial. como sucedía en la ley antenor 

Seguro de Guarder/4s y Prestaciones Sociales 

Artículo 201 y 205 
El ramo de Guarderías cubre el nesgo de la mu1er trLJba¡aL1ora y del traba¡ador ""udo o 
d1voretado que conserve Ja custodia de los hr10~ de no poder proporoonar cuidados 
dutante su jamada de tr.:iba10 a sus h1¡os en la pnmera infancia 
Las madres aseguradas o los viudos o d1vorc1ados que conserven la custodia de sus 
hjjos, mientras no contraigan nuevamen1e marnmon10 o se unan en concubinato. 
tendrán derecho a los servicios de guardena durante las horas de su iomada de 
traba10. 

Artículos 208 y 209 
Las Prestaciones Sociales comprenden 
l. Prestaetones sooales inst1tuoonales, 
11. Prestaciones de solidaridad social 
Las prestaaones sociales 1nstJtucion.alos tJent:?n como finalidad fomentar la salud, 
prevenir enfennedades y accidentes y contnbu1r a Ja elevación general de los niveles 
de vida de la población 
El Instituto proporoonará atención a pensionados y JUb1lados mediante serv1c1os y 
programas de prestaciones sociales que fortalc.::can la medicina preventiva y el 
autocuidado de Ja salud, me1oren su economía e 1ntegndad familiar Para ello, 
fortalecerá Ja coordinación y concertac1on con 1ns11tuc10nes de la Adm1n1stración 
PUblica, Federal, estatal. mun1c1pal. entidades pnvadas y sociales. que hagan posible 
su acceso a preferencias. prer-rogatl\fas y servrcros que contnbuyan a su bienestar 
Asimismo, el Instituto establecerá y desarro//Jra ros programas y los servicios para 
pensionados y Jubilados en términos de la d1spon1br/1dad financiera de Jos recursos 
destinados a Prestaciones Sooales de este seguro 

Articulo 210 
Las prestaciones sociales 1nstrtuoonalcs serán proporcionadas mediante programas 
de: 
l. Promoción de la salud drfund1endo Jos conoc1m1entos necesanos a través de cursos 
directos y del uso de medios ma51vos de comun1cac1on 
JI. Educaaón higiénica. materno 1nfan!JI, sanitaria y de pnmeros auxilios 
111. Mejoramiento de la a/1mentac1ón y la v1v1enda 
IV. Impulso y desarrollo de actividades culturales y deportivas y en general de todas 
aquellas tendientes a lograr una me¡or ocupación del tiempo libre 
V. Regularización del estado c1v!I 
VI. Cursos de adiestramiento U'.!crnco y de capacitación para el trabajo a fin de lograr la 
superación del nivel de ingresos de los traba¡adorcs. 
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VII. Centros vacacionales y de readaptación para el trabaJO 
VIII. Superación de la vrda en el hogar, a través de un adecuado aprovechamiento de 
kls recursos económicos. de me1ores prácticas de c::.onv•venoa y. 
lX. Establecimiento y administración de velatonos, asi como otros servicios similares 
Anfculo 124 
Las prestaQones o servicios de sol1dandad soaal comprenden acaones de salud 
comunitaria, asistencia/ médu;a. farmacéutica e incluso hospitalaria 
Anlculo 215 
EJ Instituto organizará. establecerá y operará un1daeles médicas destmadas a los 
servk:.ios de so/1dandad sooal. los que serán proporcionados exclusivamente en favor 
de nücleoa de población que por el propio estadio de desarrollo del país. constJtuyan 
polos de profunda marginación rural. suburbana. urbana. y que el Poder Ejecutivo 
Federal determine como sujetos de sohdandad social 
Queda facultado el lnslltuto para dictar las bases e 1nstiuctJvos a que se sujetarán 
estos servicios. pero. en todo caso. se coordinará con Ja Secretaría de Salud y demás 
instituciones de salud y segundad soCJa/ 

Anlculo217 
Las prestac,,ones de soJrdandad social serán financiadas por la Federación y por /os 
propios beneficianos. Los benef1CJados por estos serv1CJos contnbuirán con 
aponaciones en efectivo o con /a realización de traba1os persona/es de benefi::10 para 
las comunidades en que habiten y que prop1c1en y alcancen el nivel de desarto//o 
económico necesano para llegar a ser su¡etos del róg1rnen de aseguramiento de 
acuerdo a la ley. 

Régimen financiero 
Artlculos 211-212 

El monro de la pnma de este ramo del seguro será del 1 o/o sobre el sa/ano base de 
cotización. Para Prestaaones Sooales solamente se podrá destsnar hasta el 20% de 
die.no monto 
Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de este seguro 

En el ramo de guarderías se contmuó con el financiamiento del 1 o/o patronal. Jo 
que cambió fue que con este mismo presupuesto. se agregan las Prestaciones 
Sociales, que corresponderán al 20% de este monto, s1 este seguro se consideraba 
deficitario, con esta nueva d1sposic1ón éste sera mayor. lo que traerá como 
consecuencia que no aumenten /as guarderias ordlnanas para dar la cobertura que se 
necesita para los hijos de las aseguradas; lo que podria 1rnpl~mentarse por parte de fas 
autoridades para hacerse de recursos en este ramo. seria la subrogación de servicios 
y/o el impulso de más Guarderias Participativas. las cuales cobran una cuota por los 
servicios otorgados. 
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Con Ja rntonnación hasla aqui presentada y de acuerdo a Jos aspectos 
analizados de Ja nueva Ley del Seguro Sooal, podemos concluir que: 

• En relaoón aJ finanaamiento, con este nuevo esquema. se impulsa la privatización 
del sistema de segundad sooal antenor. al concentrar Jos recursos de las pensiones en 
pocas manos pnvadas naaonales y O)(tran1eras a través da las Atores y S1etores 

• Se da por terrmnado el pnnc1p10 de solldandad 1ntergeneraaonal. y entre Jos que 
ganan mas y los que tienen menos recursos. al establecerse el sistema de cuentas 
illdiv1duales. en el cual, los benefiaos estar.:tn on relaC16n a las aportac.iones 
económicas hech.:1s 

• El seguro de Guarderr.:ts y Pru:otaoones Soc.ialos continuará defiatano. ya que no 
aumenta el prcsupueslo. sino que por ol contrano se agregan las Prestaciones 
Sociales con el mismo porcenta1e d~ Ja cuota patronal 

•Para elevar Ja calidad y hacer m.:is efic.ienle el serv1c.io. se propone sólo e/ mecanismo 
de la elecoón del médico familiar. que so reg1ra por un c-11tcno de compet.Jllv1dad 
Además con el esquema de reves10n de cuotas. se retJraran recursos ":!/ IMSS, con lo 
que se profundrzara la ya ba1a calidad 

• En Jo que se refiere a Ja cobertura. se mantiene la condición de tener empleo formal 
para ser asegurado, asi q1Je sólo si la oconomia crece aum!?ntará e/ empleo y se 
ampllará la cobertura El modelo económico actual. no asegura un creQmiento 
progresivo del empleo. por lo que dificilmente se logrará este ob1etJ'w'O La opC16n que 
presenta es el Seguro Médico Voluntano para trabdJadores del secior 1ntonnal, en la 
Jey antenor. e:ustia ya esta opQón del aseQuram1ento yo/untano y el ayance fue 
min1mo 

S1 bien todos los sectores involucrados en el sistema de segundad social 
mexicano coincidían que era neccsano una reforma de este sistema, la d1ferenoa 
estnbaba en el camino que h.:tb1a que segwr Ex,¡sten otras opCJoncs a esta nueva ley. 
con las cuales se fortalecerían las 1nst;tuc10nes de segund~d social. unificándolas en 
un sólo sistema público y desccntr<Jl1zado. regido por los pnnc1p1os de soJ¡dandad, 
universalidad, 1ntegral1dad y con caracter red1stnbul1·..-0 

3.6 La Reforma Sanitaria 

La reforma del sistema de Segund<Jd Soci.:il iniciada con la aprobación de la Ley 
del Seguro SoC1al. se 1nscnbe dentro de las mod1f1cac1ones que el gobierno zed11/1sta 
está impulsando para el sector SJlud, cuyos /1neam1entos generales están en el '"Plan 
Nacional de Desarrollo 1996-.2000-. en el apartado de PolitJca Social y en el '"Programa 
de Reforma del Sector Salud 1995-2000-

En d1Cho plan?"....ó el d1agnóst1co que presenta el gobierno en re/aCJón a Ja salud. 
es que existen en el país 1 O millones de mexicanos que carecen de serviC1os regulares 
de salud; hay desigualdades regionales que se manifestan en enfermedades propias 

256 "Plan Naaonalcí6 Do!!.affo/Jo 1996-.:>0C)l:r. Mé>oco.Poder E¡rcuf1vo Federal. 1997. p p 92-96 
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de Ja pobreza, en enfermedades lnfecto-contag1osas. desnutnClOn. las 1nst1tuClones de 
salud están centralizadas y no existe una coord.nacion of1caz entre e/fas; sus ser...-1c1os 
son ineficientes; al igual Que en el Oragnóstico del IMSS. so argumenta que se está 
creciendo rápidamente la poblac16n en edad .avanzada y se está dnndo un cambio en 
las enfermedades aumentando las crón1eo-degener.:::i~1,1as quo son más costosas 

La población está d1v1d1da en tres grupos de usuanos los afiliados a la 
segundad social, que son alrededor de 45 millones. que est.::.n en Ja economia formal, 
los no asegurados. que representan alrededor d~ 35 millonos. a este grupo pertenece 
la población del medio rural que utd1~a los serv1c1os pubk:cs que cfrecen la Secretaria 
de Salud, el Programa IMSS-Sol1darid¡Jd y los sürv1c10s estatales y mun1c1pales. y el 
Ultimo grupo que se refiere a la población que, tenga o no acceso a la segundad social. 
tradic.aonalmento utJ/Jza los serv1c1os de la med1c1na pnvada 

Con el fin de superar los rezagos acumulados y dar un serw-1c.io do m.:iyor 
calidad y eficiencia, se propone alC.:Jnzar los siguientes 001et1vos ampliar la cobenura 
de la segundad social. para evitar la dupllcacion en Ja operacion de los sorv1cios o 
introducir 1ncent1vos a la calidad de la atenc1on. 1ncremen?ar la eficienCJa de la aten~on 
a la población ab1orta a travós de Ja desccntfal1zac1on de fes ser-.. 1c1os que prestan la:-. 
instituciones que atienden a esta poblac1on y o:or:JéH ser.n::10~ esenciales do snlud a la 
población actualmente no cubierta 

El cuadro que so presenta a contJnuacion muest:-a el mcdelo de salud actual y 
el que se busca 1mp/emonlar :..>5 7 

Cuadro comparativo do los modelos do Salud y Segundad Social 
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La propuesta de refonna propone reorganizar el sector salud en tres sub
sistemas; 

a) el de asegurafTJlento pnvado. se busca que este sector crezca y que se implemente 
el esquema de pago antletpado así como un cream1ento de los seguros médicos 
privados. Z511 

b) el de aegundad social. para ta población de ingresos medios con capacidad de 
realizar un pago anticipado. con lo que se incorporana a la población en función de su 
capacidad de pagar un seguro voluntario y no en funo6n de su inserción laboral. Se 
fusionarian las Lnstituoones de segundad sooal pnnc1palmento IMSS e ISSSTE. Los 
servicios estarán onentados más a lo provent1vo y menos a lo curatnro 

c) el de los sistemas estatales de salud para la población rural o suburbana •n<> 
asegurable•_ Este sector fusionará los servicios que otorga la Secretaria de Salud, el 
IMSS-Solidandad los cuales seran descentralizados ~" La atcnc1on a la población de 
má.s bajos ingresos sera por medio de programas focaltzados corno es el Paquete de 
Servicios Básicos que busca ampliar la cobertura de serv1c1os esenciales 

Como puede observarse en los cuadros. va a cont.Jnuar la separaoón de los 
servicios y estará destJnada a tres tipos de poblacion la cual accederé a ellos 
dependiendo de su poder adqu1s1tJvo. el aumento de la cobertura que se ha planteado 
el gobierno. será sólo a través de otorgar un Paquete Básico de Servicios a la 
población mas pobre espeoalmente a la de las arcas rut"alcs Mientras que los niveles 
dos y tres de salud, referentes a partos y arugias espeaali.zadas. tendr3n inyección de 
capitales pnvados 

El Paquete B3s1co de Servicios de Salud comprende medicina prelf'entiva, 
nutrición infantil, vacunación, salud reprod;....1ct1va y saneamiento b3s1co Para impulsar 
este Paquete, el gobierno cuenta con un crédito por 400 millones de dólares 
contratado con el Banco Mundial. que será aplicado en los próx.1mos cuatro artos.20J 
Las actividades que reahz.ara son 

El paquete consta de "12 intervenciones =--:. 1 

1. Saneamiento básico a mvel familiar 
Oesinfecoón de agua dom1c1liana 
Oisposioón san1tana de excretas a nivel dom1c1hano 
Educación para la salud 

2. Planificación Familiar 
Identificación de la pob\ac16n en nesgo 
Oistribuoón de métodos: orales. inyectables y condones 
Referencia para la aplicación del DIU, salpingoclasias y vasectomía 

258 Programa de Reforma del Sector Salud,op Clf p :'O 
25lil ~. , ·Acuerdos y Convenios. para la Oescentrahzac16n Integral de los Servicios de Salud". 
M6x1co, 21 agosto 1900 
260 ~.México 12 de ~ept1embre de 1996. p 3 
261 Programa de Reforma del Sector Salud. op cA p p 5&-58 
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Educación para la salud 

3. Atención prenatal. del parto y del puerpeno 
Identificación de embarazadas 
Consulta prenatal de primera voz y subsecuente 
Aplicaoón de toxoide tetánico 
Promoción de la lactancia materna 
Identificación y referencia del embarazo de alto nesgo 
Atención del parto euté>Clco 
Detección y referencia del parto de alto nesgo 
Cuidados inmediatos del recién naodo 
Ministr-.ción de hierro a embarazadas 
Educación para la salud 

4'. Vigilancia de la nutnc:.ión y crec1m1ento 1nfanlll 
Identificación de menores de 5 ai'\os 
Orientaoón Nutncional 
Detección 
Diagnóstico 
Capacitación de madres 
Referencia, Segu1m1ento 
Ministración de m1cronutnentes 

S. Inmunizaciones 
Identificación de susceptibles 
Derivación de susceptibles 
Ministración de vacunas 
Educación para la salud 

e. Manejo de casos de diarrea en et hogar 
Capacitaoón de madres 
Reconocimiento de signos de alarma 
Distribución de sobres VSO 
Referencia para tratamiento 

7. Tratamiento antiparasitarios a las familias 
Ministración de antiparasitarios 
Educación para la salud 

8. Manejo de infecciones respiratorias agudas 
Reconocimientos de signos de alarma 
Capacitación de madres 
Tratamiento especifico 
Referencia para tratamiento 

9. Prevención y control de tuberculosis familiar 
Referencia de tosedores crónicos 
Tratamientos supervisados de casos confirmados y de contactos 
Educación para la salud 
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10. Prevención y control de la h1penens16n arterial y la diabetes mellitus 
Oetecoón 
Tratamientos supervisados 
Educación para la salud 

11. Prevención de acodentes y mane¡o 1n1c1al de lesiones 
Otorgamiento de pnmeros auxJ/1os 
Referenoa 
Educaoón para la salud 

12. Capacitación comumtana para el autocu1dado de la salud 
Forrnaoón de comités locales de salud 
Protecaón de fuentes de abastec1m1ento de agua 
EJiminac.ión sanrtana do la basura 
PrOfTlOClón de la producaón y aprovechamiento de alimentos para autoconsumo 
Control de fauna noc.rva 

Este Programa se inscnbe en el propuesto por el Banco Mundial, (BM. 1gg3 
•invertir en Satucr. Wasti•nglon DCJ ya que !'iC basa en un Paquete Básico de Salud, como lo 
determina el organismo 1ntemac1on4J/ :"e::' Sera financiado con fondos públicos. por 
medio de préstamos sohc1tados a los organismos 1ntemacionales financieros, se 
atenderé sólo aJ pnmer nivel l1m1tando asi la acción pública 

Otra medida que se plantea es la descentral1zac1on de los serv1CJos, la cual es 
también sugenda por et Banco Mundial y el FMI, y busca acelerar la reforma neol1beral 
de la polillca sociaJ.2'153 Con ella se tiende a restnng1r k1s funciones del gobierno central 
y limitar el fínanaamiento federal al Paquete Básico de Salud 

El 20 de agosto de 1996 se firmaron los NAcuerdos y Convenios para la 
Oescentrahzaaón Integral de los Servicios de Salud-. entre el Jefe del EJecutivo. la 
Seaetaria de Salud (SSA). los gobernadores de las 31 ent.Jdades federativas y el 
Sindicato Naoonal de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSSA). Consiste en 
transferir los recursos presupuestales federales. correspondientes a 1996 a los 31 
estados que son del orden de los SB mil 132 millones además de 7 mil 400 bienes 
inmuebles que serári responsabilidad de cada una de l.:ls entidades federativas Estos 
recursos deben incrementarse con los aportes econom1cos que destinen a este sector 
Jos gobiemos estatales ~ 

Las estrategias que se plantea son dar servicios de salud a la población no 
asegurada; configurar sistemas estatales, mejorar la calidad y etíoencia de los 
servicios; ampliación de la cobertura por medio de un paquete bás.co de servicios Los 
recursos presupuestales y la operac1on directa de las 1nst1tuc1ones san1tanas locales 
estarán a cargo de los gobiernos estatales 

2'1!12 La propuesta def 8M ya fue anahZada en el capitulo f! 
263 LOpe.z Al"eilano. Ohva '"La l:':>tr.a:og;a df'!lscen/rall:adora en una polit.c:a soc1dl tncJuyento• en •Haca une 
pol/bca soaa/ alrarnatrva•. Móx1co. Ed Fundación Fried1rch Ebert y el ln5t1tuto de Estudios de le 
Revoluc10n Democrálrca 1996 p "!29 
254 El Nac•on;,1, Mf!o.-1co. 2i ago<;.to 19'"rl: p 3 
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La descentralizaoón, segün palabras del Secretano de Salud. José Ramón de 
la Fuente es una decisión ágil y democrática y se propone quo apoyo la constnJcoón 
del nuevo federalismo mexicano 

La experiencia sobre descentrahzac16n en el pais no ha tenido resultados 
positivos, en México este proceso dentro del sector salud se in1c16 en 1985. en 14 
estados, y fue suspendido debido a problemas por falta de recursos financieros, lo que 
trajo consigo el detenoro en los servicios; prevalecieron tonnas autontarias y 
antidemocréticas,2"5 fue una descontrahzaci6n unllatoral manejada desdo le gob1emo 
federal. 

La descentralización no implica que automáticamente se van • dar procesos 
democráticos. no es sólo una transferencia administrativa sino tJeno connotaC1ón 
politica, Impon.a la transferencia de recursos, et desarrollo de las 1nstJtuciones locales, 
qua pueda tener decisiones propias y que cuenta con la part.c1pac1ón de los sectores 
que están involucrados Lo que ha sucedido y debido al control politice centralista que 
hay en el país. es muy probable que solo se descentralice la pobreza a los estados y 
municipios, asi como los problemas y el burocratismo 

Este proceso puede darse conser"Jando y fortaleciendo las 1nstJtuciones 
públicas y no ser aplicada como una estrategia fac1htadora de la pnvatización de los 
servicios públicos, ni contnbuir a los procesos de fragmentación y/o desmantclam1cnto 
de las instituciones pUblicas de bienestar social :'l5e 

En relación a la coordinac1én que propone el gobiemo entre las distintas 
Instituciones del sector con el fin de acabar con el centralismo y hacer más eficaz su 
labor, es que la Secretarla de Salud se restnngiría a regular y norrnar el sector, el papel 
de las instituciones de segundad social seria la recaudaoón y. Junto con las 
aseguradoras privadas. la gestión del financiamiento de los sor"J1oos (pnvados y 
públicos) funcionarian bajo un esquema competitivo empresanal de Rcompra-venta• de 
servicios.257 

Esta nueva organización no tiende a crear un sistema úrnco de salud. con lo 
que se evitarla la duplicidad de funciones y un mejor aprovechamiento de los recursos 
con los que se cuenta, que son razones que ha dado el gobierno para impulsar la 
reforTTia. sino que tiende a estratificar el acceso a los scí"J1c1os dependiendo del poder 
adquisitivo de los usuanos 

Para algunos 1nvest1gadores como es el caso de Asa Cnst1na Laurel!, existe 
una •agenda nculta .. de la Refornia del Seguro Social. que abare.aria los se,....,.1c1os de 
salud y que va encaminada a la mercantillzaoón de los servicios que cons1stJria en 
definir diferentes .. planes de salud.. el más reducido seria el .. Paquete Básico'" para la 
población pobre. seguido por el -pian Básico de Cuota Unica'" del seguro pUblico y una 
variedad de planes pnvados con un pago mayor En todos los casos habria reglas 
precisas de acceso y excJus16n de seí"Jicios 

2S5 L6pez Arellano, Ohv1a. op cA p 136 
2ee lbKJ p , 38 
2tJ7 Laurell, Asa Cnst1n11 •La reform• d&I s.octor 5alud y Id nutHNJ Ltty cJol Seguro Sooor, Suplemento .L..I. 
Jornpdg Lg!>orpl, M6)(JC:O, 28 de no.,,1embre 1900, p 5 
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Esta hipótesis se basa en que ya se estan dando algunos pasos concretos qu,.;t 
caminan hacia esta propuesta, y en documentos of1c1alos como es la minuta de la 
reunión entre el gobierno mexicano. el Banco Mundial y el BID. reahzada cinco meses 
antes de que se conoaera la Ley dol Seguro Social, que establece. ·e1 ObJOhvo final 
(de la refonna) es que las 1ns11tuc1ones pUbhcas de Segundad Social finanaen pero no 
preslen servic..ios"".2'158 

Los pasos que está dando el gobierno t.ienon quo ver con el aumento del 
sistema de seguro pnvado que se busca impulsar como se observa en el cuadro sobre 
el modelo que se persigue; la '"libre elecaon· del médico familiar o servicio por parte de 
kls usuarios con lo cual se tendería a crear una oforla de prostadoros de servlcios que 
funcionaria ba10 un sistoma de recompensa , esto es, se pagaría al módico de acuerdo 
a los pacientes que atienda. y con los mecanismos de rcvers1on de cuotas, baJO los 
cuales el IMSS devuelve l.3 cuota pagada cuando los asegurados ehgen la opción 
pnvada. De esta manera ·11beran• una parte de los fondos pUbhcos de salud para el 
mercado pnvado 

Este programa de reforma se basa en la idea ncollbcral de que la salud 
pertenece al ámbito pnvado En esta v1s1ón las neces1<1ades de salud deben ser 
resueltas por los ind1v1duos en la familia o el mercado Por tanto, al Estado sólo le 
c;.:JrTesponde promover e impulsar el mercado de seguros y scrv1c1os médicos y regular 
sus imperfecciones y. eventualmente, hacerse e.argo de aquello que los pnvados no 
quieran asumir por falta de rentabilidad o no pueden comprar por falta de recursos 
económicos (BM. 1993) Se da así un cambio en la producc1on del b1onestar social 
pasando de los derechos sociales a las necesidades basicas y con esta propuesta se 
legitiman las necesidades bas1cas. los programas están d1ng1dos a una poblaaón 
objetivo: las personas que se ubican en los niveles de cK1rerna pobreza 

Los derechos sociales const1tuian un honzonto de desarrollo para determinada 
ciase o sector social, ahora la detcrm1n::.c1ón de las necesidades b.:isicas será el techo 
de las reivindicac.ones de un conglomer;:ido de ind1v1duos. cuyo rasgo cornün, no es su 
inseroón en un sistema de producoón, sino su nivel de pobreza. sus carenaas 2f:ig 

En lugar de tender a ta cobertura universal por medro de un sistema público, 
solidano, cuyo ob1etivo es quC! un mayor numero de población tenga acceso a servicios 
médicos en los tres niveles de atención. sin depender do cuánto gana. se está 
retrocediendo a cubnr sólo necesidades básicas de un sector de la población {los más 
pobres) con programas as1stenc1ahstas que no atacan. las causas de ta pobreza. sino 
que sólo pretenden d1sm1nu1r sus estragos Con estas mcd1das se fracturara el sistema 
de salud, creando una polan;:::.:icion en donde las personas de menores recursos 
tendrán acceso a servicios min1mos de salud y los cot1.:::ante~ de mayores ingresos 
transitarían a un sistema de aseguramiento privado y de mayor calidad 

265 World Bank. 1995, en A!>a Cris.tma Laurell. op c1t p p 5.7 
26Q Garav110. Rosa Albma •R&eornpoSJoón. p.acto y poll~1ca sOClalB$ haCJa una nueva os.tratog1a• en 
•Hacia una polit1ca social attornati..-a-. Múxu.::o. Ed Fundación Fried1tch E::.>en y el ln!.t1luto de Estudios de 
la Re!'Yoluc1ón Democrát•ca, 1~Stü. p 69 
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3.7 El quehacer del Trabajo Social ante la privatización del 
sistema de seguridad social 

El ObJetJvo del TrabaJO Sooat es buscar la manera on que los miembros de una 
sociedad y partJcularrnente, los mas desprotegidos, resuelvan sus necesidades 
fundamentales y logren un desarrollo ind1v1dual y cotoct1vo arrnórnco 

Si bien, el Trabajador Social no es el encargado do resolver las necesidades de 
las comunidades, si debe funQtr como puente entro las instJtuCJ.ones que las resuelven 
y las personas que la requieren Ademas, lo corresponde promover la part1opac1on de 
tos sectores lnvolucrados para con;untamenttd buscar los mecanismos de desarrollo 
comun1tano 

Ante esta misión resulta evidente la nece~1dad de que el Traba1ador Social estó 
al tanto de las politicas sociales que arectan el bienestar en general. en ese sentido. el 
caso de la transformacion del sistema de scc¡uridad soci<:ll me.1ocano, resulta de 
particular 1mportanc1a 

El conoom1ento de dichos cambios son importantes para el Trabajador Social, 
tanto por lo Que afecta a la pobtaoon con la que trabaja. como por !o que le afecta e él 
mismo. 

A nivel de su labor en las instJtuc1one!i del sector salud. se podria esperar que 
con la pnvatJ.zación del sector. se reduzca su campo de accion, ya que menos 
población va a ser atendida por el sistema público Podemos infenr que con las 
pollticas que ha emprendido el gobierno mexicano y que están enmarcadas en el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Can.:ida. se busca homologar el 
sistema de segundad social y de salud de Mé ... 1co con el de Estados Unidos. en donde 
k>s grandes corporativos pnvados de seguros médicos cst.:idoun1denses controlan este 
servicio y sólo existen dos seguros para la pobl.:Jc1ón mas pobre 

El traba10 directo con los derechohab1cntes. se vera rcCuc1do. ya que en fomia 
individual tendran que buscar Ja forma de satisfacer sus necesidades Esto se está 
viendo con el nuevo sistema de pensiones. los trab.:J;aCorcs. de rn.:Jnera personal. 
contratarán su Afore y más t.::irde cuando se pensionen. su renta v1tal1CJa con 
Compa.-iras de Seguros pnvadas 

El peligro de estas reformas. es que aumenten en forma alarmante los 
problemas sooales. (desempleo. robo, insegundad pUblica) ya que un gran porcentaie 
de la población me::ir.1cana, al quedar e.lO;C/'....Jida de las 1nstituc1ones pUDl1cas que durante 
años le han proporcionado los satisfactores en el ámbito de la salud y segundad socal 
(reCTeaci6n, deporte. cultura. salud. apo70 económico) corno ha s1do el e.aso del lMSS. 
no encuentre canales para satisfacer sus ncccs1d;:Jdes. además. que por el recorte 
presupuesta! y la focallzacion de tos programas so!o a los grupos de extrema pobreza. 
aumenten las muertes. pnnc1palmente en les n1f1os -especialmente en las comunidades 
rurales- de enfermedades curables. así como !.:i o~rd1d<:l de derechos sociales 
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Sin embargo, tas actuales transforrnaoones le plantean al Trabajador Social et 
reto de parbopar en la onentación da las pol1t1cas sociales. que debido al tipo de 
conocimiento que tJene su perfil en partJcular, esto es. conoomiento de las condiciones 
de los hasta ahora usuanos y dcrcchohab1entes. la manera en que éstos utilizan y 
aprovechan los serv1oos públicos de salud y segundad social, se ennquezc.an los 
programas y proyectos concretos con las necc~idades sentidas de ta población que 
será atendida. 

Caer en la cuenta de que en el futuro próximo d1sm1nuir.é considerablemente el 
número de personas que tendrán acceso a un sistema de segundad social público y 
solidario. plantea al Traba10 Socml, el reto de intensificar su traba¡o directamente en las 
comunidades para encontrar altemativas a esta carencia, ya sea. a través de la 
defensa de este derecho o la construccion do nuevas fonnas que no tiendan a la 
individuahzaoón y a la reducción du benef1c1os hasta hoy tenidos 

Es importante tamb1en, hacer con la población derechohab1ente, una labor de 
concienllZ:ación de las ventajas que tienen los servicios públicos, que en la actualidad 
están desprest1g1ados debido al mal servicio que prestan. pero que es pnncipalmente
como se anall.Zó en el presente trabaJO- por el recorte presupuesta! y las políticas 
económicas que han reducido drásticamente el empleo y er nivel sa!anal Un servicio 
púbhco que cuente con presupuesto para re.:ilizar su labor. puede ser eficiente y de 
buena calidad. como lo fue durante muchos ar"los el IMSS 

Ahora bien, hay que reconocer Q'..Je las consecuencias que traerá consigo las 
reformas impulsadas para el cambio de sistema. rebasan las pos1b1hdades del Trabajo 
Social, ya que por ejemplo. en el caso de la salud, las politic.as sociales, se orientarán 
únicamente a programas preventivos a grupos focaltzados en extrema pobreza- que lo 
puedan comprobar a las 1nst1tuciones quo los ofrecerán- quedando fuera la poblac16n 
de escazas recursos económicos que no estan en el nivel de extrema pobreza. pero 
que su poder adqu1s1tivo es baJO, y que no le permite acceder a servicios pnvados de 
salud, es decir, no se tendrá contacto con un porcentaje de la población que antes era 
atendida 

De ah1 que una nue .... a pE!rspectiva sea tambien. la participación del Trabajador 
Social en proyectos 1nterdi sc1plinanos, tan~o p~ra la defensa del sistema público y 
sohdano. o bien. Ja creacion da s1stomas de segundad social que busquen de manera 
integral. proteger a toda la poblaCJón 
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CONCLUSIONES 

La integración de las economías mundiales y la globaltzac16n de Jos mercados 
generaron cambios en el modelo do desarrollo nacional Se ha buscado vincular la 
economia naoonal con la 1ntemaoonal, a traves de una estratogia l1berali.zadora de los 
mercados, con el fin de adaptar las estructuras oconórn1cas a las nuevas modalidades 
de integración y competenc.ia intemaaonalcs 

Este nuevo modelo de desarrollo. denominado nool.bera!. se ha caracten.zado, 
por la baja inversión pUblica y. en particular por la baJa 1nvers16n social La búsqueda 
de la equidad y la justJoa social no se abandona. se reonent..:J. se espera quo el 
mercado funoono como el mecanisn10 de as1gnaCJón do los recursos y de la nqueza y 
ya no el Estado 

Cuando el pais ha v1v1do una cns1s econorn1ca os~n.ictural. el Estado responde 
con politicas monetanstas de tipo restnctivo que, consisten en una contencion salana/ y 
en una contracoón importante del gasto público. y donde so pnonza ol pago del 
servicio y la propia deuda externa El sustento de la econom1a es la entrada abundante 
de capitales especulativos. no fomentan la product1vi-:1.:Jd y por ende la cre.3oon de 
empleos 

Los büJOS salanos. el c.ream1ento del desempleo. y Ja d1sm1nuCJón de la 
aportación económica estatal. traen como consecuenoa uno CJ1S1s financiera en los 
sistemas do segundad sccial. ya quo las cuotas que proporCJonan los sectcres obrero, 
patronal y el Estado, son base económica do este s1s:ema 

Es importante redefinir dentro de este mundo globahzado. el rumbo de la 
políbca econ6m1c.a. donde la polillca soCJal tenga un mayor p-eso y un verdadero 
impacto para la poblaaon. Donde la modern1;;:ac1ón y las act1,.·1dades económicas 
tengan cada vez mayores niveles de productJV1dad ba;o una direcCJon soCJal de la 
economía y del Estado, donde so promueva el ahorro y la producc1on 1ntema 

El proyecto neohbera/ pnonz.a el crecimrento económico, que no implica 
necesanamente desarrorro El desarrollo dt: un país debe 1r apareJado a procesos 
democráticos Se busc.-:\ un desarrollo integral que no sólo abarquu 13 red1stnbuc1ón de 
los ingresos, sino también la equ1tat1\la repartición de los esfuerzos. da las 
responsabilidades. un desarrollo que impulse los derechos sociales Un desarrollo 
donde haya part.Jc.ipación de la comunidad tanto en el diseño. en la planeaCJón como 
en la ejecuaón de los planes 

La privatJzación de los sistemas de segundad soci:JI. so ha dado como en otros 
países de Aménca Latina, en forma selectJva, lo que significa separar las áreas 
rentables de las que no lo son y pasartas a manos pnvadas. donde se constituirán en 
un ámbito de acumulación y ganancia 

En /os mercados pnvados, las coberturas de los seguros. son incompletas y 
están ligadas al poder adquis1tn. o de los c/1en!es Excluyen a los mdrv1duos de mayor 
riesgo y no pueden afrontar ne!>gos colcctr .... os 
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Esta pnvatJzaci6n signir1ca dar1e otro senlldo a su ongen y su quehacer. Deja de 
ser una lnsbtución que bnnda bienestar soc,,al, equidad y JUstioa. Se hace a un lado el 
concepto de dereeho social y las formas solidanas e iguahtanas para alcanzar1o. para 
hacer1a cada vez más restnctJva, sclectJva e 1nd1 .. 1dual. fortaleciendo asi el proceso de 
pnvabzaca6n c.aracteristJco del actual proyecto neo/iberal 

En La politJca neoliberal el Estado crea las condiciones para que aC'tividades que 
antes realizaban instituciones pUbllcas sean hoy nuevos ámbitos para la acumulación 
pnvada. Se esta cambiando la concapci6n que so tenia de la Segundad Social de una 
concepción amplia donde Csta era una de las grandes conquistas de la RevoluClón 
Mexicana y un deber do JUStiaa y sohdandad coh.~ciJ"'ª· a una donde el aspecto de 
calidad pUbl&ca aparece como una linea ccntr~il en la pol1tJc.a dol Estado. 

Las politic.as neol1berales impulsadas en Mc,uco desde 1982, han traido como 
consecuenaa la caída de los niveles de bienestar de Ja población, ha aumentado el 
desempleo y la ccncentraoon del ingreso S1 bien ostos problemas aparecieron a 
finales de la década de los 70-s. se han ido agudzz:Jndo a part1r de la apl1caC16n de 
estas politJc.as 

La cns1s financiera del 11"..iSS se debe a las poJ1tJcas do restncc1ón salanal, 
pérdida de empleos y d1smmuoón del aporte del gobierno a este rubro 

Con la reforma a la Ley del Seguro Soc1.:il no se atacan las causas que 
produjeron su cns1s finanoera, sino que mas bien responde a los programas dictados 
por el Banco Mundral dentro del proyecto neolibera/ 

De acuerdo al anál1s1s realizado de la Ley del Seguro Soc;.,al que entrará en 
vigor a part.Jr del 1 o de Julio de 1997 podemos concluir que 

• En relaoón al financ.iam1ento, con este nuevo esquema. se impulsa la pnvatlzaoón 
del sistema de segundad social antenor, al concentrar los recursos do las pensiones en 
pocas manos pnvadas nac;.,onales y extn1n1eras a través de las Afores y S1efores 

• Se da por terrrunado el pnnc1p10 de so/1dandad 1ntergcncrac1onal. y entre los que 
ganan más y Jos que tienen menos recursos. al establecerse el sistema de cuentas 
individuales. en el cual, los benef1c1os estaran en relac1on a ló'.Js aportaciones 
económicas heehas 

• El seguro de Guardenas y Prestaciones Soa.Lllcs continuara dcf1C1t.3no, ya que no 
aumenta el presupuesto. sino que por el contrano se agregan las Prestaciones 
Sociales con el mismo porcentaje de la cuota patronal 

•Para elevar la cahdad y hacer más eficiente ol ser-...-1c10. so propone solo el mecanismo 
de la elcccion del médico fam1l1ar. que se regirá por un entena de competitividad 
Además con el esquema de rcves1on de cuotas, se retirarán recursos al IMSS, con lo 
que se profundizara la ya baja cahdad 

• En 10 que se refiere a la cobertura. se m.::intiene la condición de tener empico formal 
para ser asegurado, asi que sólo si la economía crece aumentará el empleo y se 
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ampliará la cobertura. El modelo económico actual, no asegura un crecimiento 
progresivo dol empleo, por lo que dific1lmente se logrará este objetivo. La opción que 
presenta es el Seguro Médico Voluntano para trabajadores del sector informal. en la 
Jey anterior, existia ya esta opción del aseguramiento vofuntano y el avance fue 
mlnimo. 

Es necesario fortalecer las instituciones de seguridad soc1.:1I públicas. no 
estamos en contra de su modem1zación, sino lo que entiende el gobierno por ella. en 
los criterios en los que se basan que son Jos de competillv1dad, costos (viabilidad 
financiera). eficiencia, los cuales son los pnncipios que mane,a Ja teoría neoliberal. 

El sistema de segundad social público. puede otorgar un servicio de calidad y 
tender a una cobertura un1vers.:1I. siempre y cuando tenga los recursos nnancioros 
necesarios (aportación estatal, salanos y empleos) y existan formas democráticas de 
participación de los sectores involucrados. traba,adores. funcionanos. usuanos. que 
contribuyan a elaborar sus po/iticas y programas 

Como miembros activos del sector salud, Jos TrabaJadores Sociales debemos 
contar con elementos teóncos que sustenten nuestro quehacer, Que nos ayuden a que 
nuestra participación sea más activa y proposit1va. tanto para la elaboración de 
propuestas. politicas. así como programas que ayuden a me,orar1o 

Nuestra labor tiene grandes venta1as. que nos ayud.:1n a tener un trabajo 
eficiente y profesional, ya que al estar en relación con las comunidades y los usuanos, 
es decir estar en contacto directo con /a población que recibe los servicios en este 
sector, podemos recoger las necesidades sentidas, traba1ar con ellos y elaborar los 
programas y po/iticas para que junto con los equipos interd1scipl1nanos. con Jos que se 
colabora, se fonnulen planes que tiendan a proporcionar serv1Clos de calidad, asi como 
generar procesos democráticos de participaaón colectiva. 
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CLOSAJUO 

Aaniraistradoras do Fondos para al Rot110 (Atores) Son intermediar1os financieros, 
privados, públicos o soc..:alcs. encargados de rcob1r las cuotas de seguro de retiro. cesantra en 
edad avanzad.a y vejez. adm1nis1rar las cuentas md1v1duales pcr1encc1entes a c.ada trabajador e 
Invertir sus tondos por conduao de las soc•ed.:Jd1..•s de m"VcF..16n especializadas operadas por 
ellas, a cambio del cobro de Ja comisión que fiJe la Com1s1ón Nac,¡onal del Sistema de Ahorro 
para el Retiro. 

Asegurado. Toda pe1s.ona 1nscrrta en el ln~t1tulo y que col1za y/o por la que se cotiza 
A.sis;;w"lac'6n fam1li8' Es una a)'ud."I económica por conccplo de cano;JB ram1llar que se 

adiciona a la pensión alargada 
Ayuc:ta as1SIC!nctal Es una ayuda econórn1c.a al pensionado o a su viuda cuando por su 

estado fis1co r-eql.l1eran 1nclud1t.Jferncnte c.h~ la óis1stcnc1a de otra persona. de> manera permanente 
o continua; o ~en, por carecer el a ... egurado de ramd1JfL""i 

Bencflc1~s Son los ra1n111arus Que dependen económicamente del ascgt...1rado (a) 
CesonLla en Odac1 avanzada Cuando un asegurado es pn...,ado de traba¡o remunerado a 

partir de los 60 ar.os de edad 
CUJS1fk:ac1ón 00 /as crnprosas Es la ac~ón de d15tnt.1u1r o agrupar las ac11v1dades do las 

empresas po.- ramas de ac11W'1dad econ6n11c.a o grupos 111dus1nales. cala!C>Qándolas en .-azón a la 
mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los lrabaJadores. como lo serta la el IMSS. 

Cuenta 1Fld1v1áua/ '"Aquella que St.? abnra para cada asegurado en las. Afores. para que 
se depositen en la misma las cuotas obrcro-p.alronal 'i estala/ íJQr concepro del se1_1uro de reliro. 
cesantía en edad avanzada 'i veJez. asl como los rend1m1cn1os La cuenta 1nd1v1dual s.e inlegra~ 
por las subcuentas de retuo. ces.anlia en edad avanzada y "'e¡cz. del tondo naaonal de la 
vivienda y de aportaaones volunlanas'". (ar1ículo 159 nueva LSS) 

DCl'k:tt presupuesta! Es un e:.: ceso de gasto gut>ernamental sobre sus Ingresos 
Deroeh0hab1ento Comprende la lotal1dad de las personas protegidas por el lnstl1uto 
Enfermedades y rnaten11dad. seguro de Prolege las contingencias denvadas de los 

acc.Kjenles y enfennedades no profesionales. asi como di:! la ma1em1dad 
Incorporación voluntana Ingreso al rC-g1men obl1oa1orio por la propia dec..is10n de los 

sujelos benefiClados Caso de los trabaJodores 1ndepenoJ1enles y palrnnes personas risicas 
lndrvKiu.ahzacxjn. ·e1 proceso ml.'01anle el cual se 1den11fic.a la parte que se abona a las 

subcuentas correspondientes a cada 1rabJ¡ador de los pa~os efectuados por el patrón 'i el 
estado, así como los rend1m1cn1os financieros Que se generen'" (ar11cu101 59. nue"'a LSS) 

1nnac1ón Bap1 en el valor del dinero dcbodo al alza de precios 
Invalidez y vida. seguro de Es aquel que cubre los nesgas a los que está '"expuesta una 

persona durante su vida laboral activa acciden1cs o enfefTTlcdades no profesionales que 
impidan al lrabajador desempcrtar su labor. de tal n1anf!rad que fe penn11a contar con un ingreso 
Similar al que tenia con anlcnondad y . por o!ra panc. la debida prolL'cc;ón a los familiares y 
beneficiarios en e.as.o de la muer1e del asegurado- o el pen.s1onadc por 1nval1dez (e.-.:posic1ón de 
motivos y articulo 127 de la nueva ley) 

Monto constrtut1vo '"es 1a cantidad de dinero que se reqwere para contralar los seguros 
de renta v11alicia y de sobrev1venaa con una inst1tuc1ón de seguros'" 

Puns1ón garantizada Es la que el Estado asegura en favor de los a~egurados 

cumpliendo con los requis1los de edad 'i semanas cotizadas ex1g1das para una pensión de 
cesantia o vejez. no alcanzan a pagar con los tondos de su cuenla md1v1duat la contrataaón de 
un seguro de renta v1tahc1a Equivale a un S.GDF mensual adoptara la fotTna de "retiros 
programados" 

Pensión ·La renta vttalrc1a o el rcllro programado'" (ar1iculü 159. nueva LSS) 
Pensionados. Personas que perciben de una empresa asegurada la prestación 

económica llamada pensión. dcnvada de la acun1ulac1ón del número requendo de cotizaC1ones o 
bien. obtenida en su cará=ter de bencr1c1anos. contratando una renta vrtalic1a. Asimismo. 
recibiendo retiros programados de una adm1rn~tradora de fondos para el re11ro (para ciertos 
casos el IMSS seguirá alargando Ja~ pensmne~) 
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Ponodos de espera El nUmero de semanas de cohzación que debe reuinir en cada e.a~ 
un trabajador para acceder a las pres1ac.ones del IMSS 

PrwsraciOrwls. Son los beneficios lanlo en dinero como en especie a que tienen derecho 
los derechohabienles. 

Rl>Qunen obliQ.alono. El conJunto de nomias que retiulan la incorporación forzosa al 
IMSS y Pf'B.slaciones de todas las personas que presten un s-crv1cio personal subon::J1nado a un 
patrón. Asf como la obligaaón de cohzar para el financiam1cnlo de los seguros que lo inlegran. 

Renta vrtalicia. •El contrato por el cual la aseguradora a cambio de recibir los recursos 
acumulados en la cuenta indivk:fual se obhga a pagar pen0d1camente una penslón durante la 
vida del pensJonado·. (ar11culo 1 sg. nueva LSS) 

Rotiro. cesantla y ve;ez. sego<XO de Protege Jos nesgas den vados de un proceso natural 
de la existencia como es la ve1ez o la ces.aoón en el lrabaJO por incapaCldad o edad, lendiendo 
• a$eQUrar a estos sujelos una vida ·a1gna y decorosa• (c.ll"po~ción de motivos de la nueva ley) 

Rotll"Os prograrnaelos ·La mOdalidad de obtener una pensión rracc.ionando el monto rotal 
de kls ntcutsos de la cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta l,'1 esperanza de vHja de 
Sos pen.sJooados. asf como los rend1m1enlos prev1s1bles de /os s.aldos • (ar1iculo 159, nueva LSS) 

Riesgos de troba¡o Son los acc1de'lles o enfennedades a que están e.ll"puestos los 
trabajadores en eJercicio o con rnol1vo del traba¡o. 

Salud para Ja farm/la. seguro de Es aquel por el cual cualquier persona. especialmente 
del secror lnfonnal. no amparada. por el r~g1men obllgalono del IMSS. podrá contratar con el 
lnsti'luto el olorgam1en10 para ella y su fam111a de prestaciones medicas a arnbro del pago de una 
euota fija anual equivalente al 22 .. % de un SMG del DF 

Seguro de sobrevrvenc1a •AquCI que se contrata por los pens1onadvs. por nesgas do 
trabajo, por Invalidez. por c.csanlia en edad avanzada o por ve¡ez. con e.argo a los recuf""".....os de la 
euenla Individual a favor de sus beneficianos para olor-gat1es la pensión. ayudas. as1stenc1a1es y 
demas prestaciones en dinero previstas en /os respectivos seguros. mediante la renta que se les 
asignaré después del fallecimiento del pensmnado. ha5ta la extinción legal de las pen!Mones "' 
(arUculo 150 nueva LSS) 

.$.e(;uro. Cada una de las conlmgenc.ias que allende el IMSS mediante las prestaciones 
en dinero y en especie previstas en la LSS. nesgas de traba¡o. enfenTiedad y maternidad. /VCM. 
guan::Jerlas y SAR. (antigua LSS) 

SUbl"Ogaetón y reversión de cuotas. Conven10 do Es un acuerdo de volunlades entre un 
patron que cuenta con o contrata s.erv1CJos médicos y hosp1talanos y el IMSS. en vu"tud del cual 
el primero se obliga a otorgar directamente a sus traba¡adores las prestaciones en especie y 
sub$;dios en los ramos de nesgos de lrabaJO y enfemiedades y ma:em1dad. baJO la supervisión 
del lnsttuto; el IMSS por su parte se compromete a revertir al patrón mediante el sistema de 
reembolso, parte de las cuotas obrero-patronales a caryo de la empresa en estos ramos de 
aseguramiento y en un penado detenninado 

Subsidio. Prestación económica otorgada en los casos de incapacidad temporal y 
maternidad. 
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