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INTRODUCCION 

Con la evolucién de los medios de produccién, asi como el notable 

crecimiento de las agrupaciones de trabajadores, surgié la necesidad de crear un 

organismo que promoviera y protegiera la seguridad social , el cual se denominaria 

Seguro Social. 

En nuestro pais se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social como un 

organismo ptiblico descentralizado teniendo a su cargo la obligacién de coadyuvar en la 

realizaci6n de la seguridad social nacional, cuya finalidad es garantizar el derecho 

humano a la salud, a la asistencia médica, a 1a proteccién de los medios de subsistencia y 

servicios sociales indispensables para el bienestar individual y colectivo. 

Asi el Seguro Social como instrumento basico de la seguridad social cubre 

las contingencias y proporciona los servicios que corresponden a cada uno de los 

regimenes de aseguramiento, mediante el otorgamiento de las prestaciones en especie y 

en dinero, en las formas y condiciones previstas por la Ley del Seguro Social y sus 

Reglamentos. 

Entre las prestaciones en especie que otorga el Instituto, estan las relativas 

a la atencién médica, quirargica y farmacéutica, asi como los servicios de hospitalizacién 

y demés servicios auxiliares de diagnéstico y tratamiento, al igual que los servicios 

sociales, recreativos y deportivos, en los cuales, ya sea por actitudes del personal que 

presta el servicio o por las carencias propias del Instituto, se generan insatisfacciones por 

parte de los asegurados y demas beneficiarios del servicio de seguridad social. 

Con el fin de mejorar la atencién que se brinda a tos asegurados y 

pensionados, asi como a sus beneficiarios y demas usuarios del servicio, el Instituto 

disefié un mecanismo para conocer e} motivo de las insatisfacciones de la poblacién 

derechohabiente y poder corregir, internamente las desviaciones que en Ja operacién 

cotidiana se presentan. 

 



  

Dicho recurso no se encuentra regulado como un recurso de derecho, sino 

de hecho, ya que el mismo solo esté basado en normas y procedimientos emitidos y 

autorizados por el H. Consejo Técnico, asi como en criterios de la Jefatura Normativa. sin 

que exista regulado expresamente en la Ley del Seguro Social. 

Con el presente trabajo se propone la inclusion legal del procedimiento 

conciliatorio de Queja en la Ley del Seguro Social, basandose en consideraciones de tipo 

legal como en consideraciones de tipo practico.  



  

CAPITULO I 

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

I. BREVE RESENA HISTORICA 

Desde su aparicién sobre la faz de ja tierra, el hombre tuvo que 

enfrentarse a una serie de problemas que requerian de una solucién urgente y 

adecuada. Tales necesidades eran de tipo primario aunque, en aquella época, 

eran de vital importancia puesto que las carencias se constituian en factores que 

hacian peligrar la existencia del hombre primitivo, dada la falta del avio 

necesario para llevar a cabo sus trabajos, por lo que tenia que realizarios con 

instrumentos por demas rudimentarios. En virtud de lo reducido de sus 

conocimientos técnicos tuvo que encaminarse exclusivamente a la resolucién 

de las situaciones de cardcter familiar, siendo éste el caso de: alimento, vestido 

y habitacién los cuales era posible resolver haciendo uso de un minimo de 

conocimientos e instrumentos. Debido a estas circunstancias, su tiempo 

quedaba limitado al extremo, toda vez que las actividades encaminadas a la 

obtencién de satisfactores para sus carencias tenia que realizarla de manera 

individual. 

Con e! paso del tiempo ese hombre primitivo se percaté de la 

existencia de seres semejantes a él los cuales realizaban actividades iguales a 

las suyas y encaminadas a fines idénticos, por lo que surge en él la idea de 

reunirse con esos semejantes con el propésito de dividir el trabajo entre los 

miembros del grupo y de esta forma efectuarlo mejor, de manera mis eficaz y 

en un tiempo menor. Para ello tomaron en cuenta los caracteres distintivos 

cada uno de los individuos, puesto que por su edad y sexo para unos
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Tepresentaria mayor facilidad que para otros el desempefio de actividades 

determinadas. raz6n bdsica para comprender que serian capaces para producir 

mas en cuanto a calidad y cantidad; de esta manera. dividiendo el trabajo, es 

como el hombre logra encontrar un tiempo libre del cual antes no podia 

disponer y que va a utilizar para pensar sobre si mismo y sobre todo lo que le 

rodea para - de esta forma - descubrir una serie de elementos que va a utilizar 

para la obtencidn de mejores condiciones tanto de vida como de trabajo. 

Es asi como el hombre comienza a realizar una serie de 

invenciones encaminadas al objetivo de resolver sus problemas y de dar una 

satisfaccién menos complicada y mas completa a sus necesidades, logrando asi 

importantes metas en la invencién de aparatos que vinieron a simplificar en 

mucho la necesidad de utilizar mano de obra de altos precios, puesto que para 

el uso de las m4quinas para el trabajo -atin cuando sean simplistas- se reduce la 

actividad humana con fo que se obtiene el aumento de la productividad, lo cual 

puede verse paso a paso en la evoluci6n humana hasta la época en que llega 

al descubrimiento de 1a maquina de vapor, cuyo trabajo inicia la época del 

maquinismo, aplicado a las industrias textiles y artesanales. Con el 

surgimiento del maquinismo surge un cambio radical en relacién a los 

procedimientos de produccién, apareciendo algunos fenémenos, que si bien no 

presentaban una novedad absoluta, si son elementos mis marcados que antes y 

que vienen a producir una relacién mas acentuada entre ellos y el trabajo 

humano. 

IJ] EDAD MEDIA 

De acuerdo con todo lo anterior podemos afirmar que el 

trabajador se enfrenta a un sinntimero de situaciones de riesgo que requieren de 

algvin sistema que provea su proteccién y por ende a la proteccién de su grupo 

familiar, por lo que surge en ésta época una renovaci6n de las telaciones entre 

los empresarios y los trabajadores, puesto que a partir de entonces se considera 
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al hombre como persona y no como objeto sin principio y sin libertad del que 

podia disponer absotutamente, apareciendo asi las corporaciones, los gremios, 

las guildas , las cofradias, etc. fos cuales constituyen factores de notables 

cambios en la idea de la relacién laboral. Pero a pesar de ello la época de 

referencia se caracteriza por la falta de progreso en las instituciones de tipo 

laboral. 

Todos esos grupos laborales pueden ser considerados como 

productos del sistema econédmico imperante en el medioevo, que era una 

economia de autoconsumo que permitia al estado-ciudad una independencia en 

relacién con las dem4s poblaciones. 

Dentro de estos grupos laborales la cooperacién de los 

miembros les permitia gozar de beneficios tales como la asistencia médica, asi 

como prestaciones en dinero y en especie segiin sus necesidades; cuyo objetivo 

fundamental era el de abastecer en lo necesario a la ciudad para lo cual crearon 

reglamentos que establecian una serie de disposiciones que en adelante regirian 

a dichos grupos en radio determinado de actividades. 

Tales sistemas funcionaron mientras se pudo abastecer el 

mercado local. puesto que al aumentar la demanda de articulos en el mercado, 

por el crecimiento de las urbes y el consiguiente aumento de necesidades. en 

raz6n del comercio interurbano y entre las diversas naciones, asi como el] auge 

maritimo y el descubrimiento de las Uerras americanas en 1492, se inicia la 

produccién en masa, formandose grupos de patrones y trabajadores ya 

separados y con intereses diferentes. rompiéndose de esta forma el vinculo que 

existia entre los factores de produccién. 

Al suplir al hombre por las maquinas se agrav6 la situacion, y se 

vino en aumento, por demés exagerado, el indice de accidentes de trabajo y del 

fenémeno conocido como enfermedad profesional. Las consecuencias



  

derivadas de estas situaciones eran soportadas Gnicamente por los trabajadores, 

toda vez que en esa €poca atin no existian disposiciones legales que impusieran 

a los patrones la obligacién de indemnizar a sus trabajadores por concepto de 

riesgo. 

Tomando en cuenta el trabajador la gravedad del problema, 

busca la unin con fos de su clase, con el fin de obtener una proteccién cierta, 

llegando el momento de enfrentarse a necesidades irresolubles en forma 

individual. Ademds por este medio, la clase trabajadora es como trata de llegar 

a la creacién de mejores condiciones de vida y mejores sistemas de produccién. 

orientados al beneficio integral de! grupo. 

Asimismo los patrones se percatan de la imperiosa necesidad de 

encontrar un método de proteccién para sus trabajadores, para de esta manera 

evitar pérdidas muy gravosas, en caso de presentarse situaciones de 

incapacidad de la mano de obra dentro de su empresa, ya fuera por enfermedad, 

invalidez o muerte del trabajador. 

Igualmente, el Estado, toma a su vez conciencia de su cardcter 

de representante de la sociedad y piensa en la posible conveniencia de 

establecer un sistema o método de proteccién de la clase trabajadora, sistema 

con el que se podran evitar los posibles enfrentamientos entre los derechos 

tanto de trabajadores, como de patrones. 

Es asi como la fuerza laboral empieza a poner en practica 

diversas actividades encaminadas al bienestar de la colectividad a la que 

pertenecen, tas que con el transcurso det tiempo evolucionan hasta alcanzar las 

posibilidades de fos regimenes de seguridad social que conocemos hasta 

nuestros dias. 
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Como antecedentes de tipo histérico, en lo que a seguridad 

social se refiere, podemos sefialar que la gran mayoria de autores hablan de la 

intervencién del Canciller Otto Von Bismarck tuvo como precursor del 

método; pero existe también la afirmacion que puede ajustarse al sistema y que 

hace ver que antes de la época de Bismarck existian las asociaciones 

mutualistas que enmarcan en cierta forma la seguridad social. 

Para el aspecto legal debe tomarse en cuenta la Ley Francesa de 

1764, la cual reglamentaba el funcionamiento de los gremios y que establecia 

la eleccién de un representante de {os trabajadores, para que se encargara de la 

vigilancia y administracién de los fondos destinados a la satisfaccién de 

necesidades que surgieran al agremiado que padeciera un dafio o que no 

contara con los recursos necesarios para subsistir, incluyendo a los trabajadores 

sin empleo por su reciente llegada al lugar donde iban a trabajar, en un gremio 

determinado. 

En Alemania encontramos; también algunas disposiciones que 

reglamentaban la actividad industrial, por medio de las cuales se obtenia una 

ayuda para la clase irabajadora por medio de la obligacién a los patrones de 

atender a sus trabajadores enfermos 0 lesionados por periodos de cuatro a ocho 

semanas. y la obligacién de los trabajadores de pagar ciertas cuotas para efecto 

de su proteccién de los riesgos. 

Posteriormente surge la Ley Prusiana de 1865, misma que fue 

incorporada al Cédigo Minero de 1865. Dicha ley establecia que los patrones 

debian aportar una cantidad iguat a la enterada por los obreros, lo cual 

representa un indicio del perfeccionamiento en las disposiciones de proteccién 

a los trabajadores.



  

Este tipo de seguro se hizo obligatorio a todos los trabajadores 

mineros, asi como a fos que laboraban en las salinas, extraccién de metales y 

otras similares a estas mismas fuentes de trabajo. 

Gracias a estas disposiciones, la clase trabajadora podia gozar de 

la atencién médica, asi como de ciertas cantidades de dinero en los casos en 

que se {legaban a ver afectados ya fuera por enfermedad o por accidentes de 

trabajo, y en el supuesto de que el obrero se encontrara incapacitado para su 

trabajo definitivamente, tenia el derecho de recibir una pensién vitalicia. 

Lo citado anteriormente, es considerado como Ios antecedentes, 

pero como sefialamos al principio, la base que se puede considerar ya como un 

principio legal especifico en la creacién de la seguridad social es la Ley del 

Seguro Social de Accidentes del Trabajo que corresponde al afio de 1884 y que 

fue promulgada por el Canciller Bismarck. La ley en mencién mejora en todo 

a las disposiciones que eran aplicables anteriormente, pues en ella se hace el 

reconocimiento de la necesidad existente de pagar a los trabajadores que 

sufrian accidentes de trabajo, una indemnizacién que puede considerarse como 

la reparacién del dafio causado por el riesgo sufrido en el desempefto de su 

labor. 

Otto Von Bismarck era promotor del beneficio y mejoramiento 

de las condiciones de vida de los trabajadores alemanes, pero con el 

movimiento social-demdcrata de los obreros se pone en peligro la seguridad 

interna del pais, por lo que se dicta la Ley Antisocialista, a través de la cual se 

prohibe al grupo obrero, las organizaciones de lucha de clases, motivo por el 

cual se generé un gran descontento entre los afectados y para compensar la 

pérdida de la libertad de pensamiento que la mencionada ley implicaba el 

Kaiser Guillermo I, hizo el anuncio oficial de fa creacién del Seguro Social.



  

LHI LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 

En fos p&rrafos anteriores se hizo referencia a algunos 

antecedentes de la seguridad social, los cuales revolucionaron totalmente la 

creacién de los sistemas de la seguridad social, ain cuando los grupos 

organizados para esta finalidad solo generaban beneficios a pocos grupos de 

trabajadores. 

Todas esas ideas y formas de ayuda social fueron trasladadas de 

Europa al Nuevo Mundo (América), con el tnico objetivo de adaptarlas, es asi 

como el conquistador, trae junto con el acero y la pdlvora a los misioneros que 

eran los portadores de la caridad. 

Las primeras ordenanzas a las que se sujetaron los ventorros 

(hosterias) y los mesoneros en la Nueva Espajfia, fueron las establecidas por 

Hernan Cortés al sefialar los precios que deberian cobrarse segun tarifas 

determinadas. Igualmente se obliga a todas las ventas a tener en buenas 

condiciones y bien timpias las pesebras, prohibiendo en fas caballerizas 

gallinas y puercos que molestaran a los animales de los caminantes y les 

comieran las pasturas. Para quienes quebrantaban alguna de las disposiciones 

de esas ordenanzas, la pena impuesta era de cien pesos por cada falta. 

Asi, el propio Hernan Cortés en el afio de 1525, dicté las 

ordenanzas para los habitantes de Nuestra Sefiora de la Natividad y Trujillo, en 

Honduras, estableciendo el vigilante que deberia supervisar todos los 

comestibles que entraran a la poblacién para su venta, a efecto de que, de 

acuerdo con uno de los regidores. fijara el precio de su venta, quedando 

prohibida la reventa de toda clase de mercancia a si como su venta en 

domingos y fiestas de suardar. 

 



  

En materia laboral, Cortés reglamenté, las horas de trabajo de 

los peones, ordenando que comenzaran después de salido el sol y suspendieran 

sus labores una hora antes de que se pusiera, debiendo tener una ora de 

descanso al medio dia. 

Posteriormente por cédula fechada en el Pardo en 23 de marzo 

de 1773, dispuso el Rey, que de acuerdo con lo mandado por las jeyes, los 

peones trabajaran de sol a sol y que se les dieran dos horas de descanso, de las 

doce a las dos de la tarde. 

Después, en bando de 3 de junio de 1784, el Virrey Galvez, 

entre otras cosas, dispuso que: "los amos estan obligados a mantener a los 

gaiianes el tiempo de sus enfermedades y no precisarlos a trabajo alguno, y 

también, si por ello o por la edad se inhabilitaren"(!). 

Cuando se arraigaron la cultura y tas instituciones peninsulares 

en América, se aplicaron tas formas de ayuda tales como la beneficencia, 

gremios, mutualismo, etc., pero al comprobar la deficiencia y la.parcialidad de 

estos grupos, fueron desapareciendo. 

A principios del siglo presente aparece el Seguro Social 

Mexicano, como parte de la inquietud revolucionaria el que intervinieron los 

lideres y las organizaciones politicas. con el propdsito de lograr una serie de 

reivindicaciones sociales en materia de legislacién de trabajo, de reforma 

agraria, de educacién popular y prevision social, que tuvieran su garantia en el 

Texto Constitucional. 

  

(U, COSIO José L.Las Antiguas Leyes Espafolas y Jas tL lamadas Modernas Ideas Socialistas. 
Botas, México, 1970, p. 21 

 



  

De aqui que varios politicos lucharan incansablemente por !a 

reforma a la Constitucién de 1857, limitada en su contenido social, puesto que 

como sus similares de la época se limitaba a acordar -entre otras libertades 

politicas humanas- la del trabajo; encontrandose ya en el Programa del Partido 

Liberal (afio 1906) -del que era uno de sus lideres Ricardo Flores Magén que 

tanta inquietud tuvo por resolver la cuestién social de México- demandas que 

se sitian como principios constitucionales: “la seguridad de los obreros, las 

pensiones a los que agotaban sus energias, la indemnizacién por accidentes 

profesionales y otros postulados laborales G..)". 

Es asi como surgen organizaciones como la Casa del Obrero 

Mundial creada en 1905 con el beneplacito de jefes militares y dirigentes 

civiles, que previo estudio de la materia (en Estados Unidos sobre todo), 

formulan proyectos de leyes obreras como la creada por el Licenciado José 

Natividad Macias, que en lo relativo a los Seguros Sociales dicen que ellos 

curarian la falta de percepcién del salario durante los movimientos de huelga y 

protegerian al trabajador en su vejez, asi como a aquél que se inhabilitare por 

enfermedad no profesional. 

En el programa de gobierno de Don Francisco I. Madero, 

aprobado en 1911 por la Convencién del Partido Constitucional, se pide -entre 

otras cosas- la expedicién de “Leyes sobre Pensiones € Indemnizaciones por 

Accidentes de Trabajo". 

Conforme triunfa la Revolucién Mexicana estas reformas 

sociales se van haciendo més fuertes, y son frecuentemente pedidas tanto por el 

ejército como por los sindicatos y asociaciones de trabajadores. 

A partir de 1916 empiezan a efectuarse estudios tendientes a 

lograr la reforma constitucional deseada en materia de seguridad social y es asi 
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como en la Exposicion de Motivos al referirse a la Seguridad Social se expresa 

de la siguiente forma: 

"Se impone no solo el aseguramiento de fas condiciones 

humanas del trabajo, como las de salubridad de locales ... y 

garantias para los riesgos que amenazan al obrero en el ejercicio 

de su empleo, sino también fomentar ta organizacién de 

establecimientos de beneficencia y de instituciones de previsién 

social para asistir a los enfermos, ayudar a los invalidos, socorrer 

a los ancianos, proteger a los nifios abandonados, auxiliar a ese 

gran ejército de reservas de trabajadores _parados 

involuntariamente que constituyen un peligro inminente para la 

seguridad publica”. (2) 

Posteriormente en el afio de 1917, siendo Presidente de fa 

Republica Don Venustiano Carranza, el dia 5 de febrero, se promulga la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo capitulo VI 

denominado "Del Trabajo y la previsidén social", consigna en las fracciones 

XXV y XXIX del articulo 123 lo siguiente: 

"XXV.- El servicio para la colocacién de los trabajadores sera 

gratuito para éstos, ya que se efectie por oficinas municipales, 

bolsas de trabajo. o por cualquier otra institucién oficial o 

particular; y 

XXIX.- Se considerard de utilidad social: el establecimiento de 

cajas de seguros populares, de invalidez de vida, de cesaciones 

involuntarias de trabajo, de accidentes y de otras con fines 

andlogos, por fo cual, tanto el Gobierno Federal, como el de cada 

  

(2) DIAZ RIVADENEYRA Carlos _Exposicién de Motivos a ta Reforma Constimcional 

917 Seguridad Social Practica. Estudio Inédito, p. 45 

 



  

Estado, deberan fomentar ja organizacién de instituciones de 

esta indole para infundir e inculcar la previsién social" 

Esta facultad constitucional otorgada a los Estados para legislar 

en materia de previsién social, igual que en la reglamentacién del trabajo, 

motivé la elaboracién de muchos cuerpos legales estatales de tal indole, que 

generalmente disponian la indemnizacién por accidentes de trabajo con 

facultad patronal de cubrirse mediante contratacién de un seguro privado, tal es 

el caso de ta Institucién de Departamentos de Trabajo que se encargaban de 

fomentar determinadas Cajas de Seguro segiin riesgos. 

El primer ejemplo, en cuanto a leyes de previsién social, fue el 

Cédigo de Trabajo de Yucatan de 1917, debido a uno de los gobernantes que 

mas luché por el bienestar del trabajador, el General Salvador Alvarado que. 

desde tiempo atrds, ya pedia la implantacién de! seguro social al que 

consideraba como ef medio ideal para “cuidar de !a vida, de la salud y de la 

seguridad y el porvenir del trabajador". Anterior a este Cédigo (afio 1915) en 

ese mismo estado de Yucatin y por obra del mismo gobernante, Gral. 

Alvarado, se expidié una Ley del Trabajo en la que se encargaba al Gobierno 

fomentar la asociacién mutualista en los riesgos de vejez y muerte y hacia 

responsables a los patrones de los accidentes y enfermedades que pudieran 

ocurrir a sus obreros. 

En 1925 se expidié la Ley General de Pensiones Civiles y de 

Retiro, que con varias reformas estuvo vigente hasta 1959, afio en que fue 

derogada por un régimen de seguridad y servicios sociales ( ISSSTE ) que 

inclufa pensiones de vejez, por servicios prestados y por inhabilitacioén en el 

empleo, a los funcionarios puiblicos, mediante un fondo formado por descuento 

en el sueldy del empleado y una subvencidn estatal. 

 



  

Posteriormente, en 1928, otro grupo laboral lograba una 

prestacién especifica mediante el \lamado Seguro Federal del Maestro, que en 

realidad era una mutualidad de socorros pecuniarios a los familiares del 

mutualista fallecido. 

Esta institucién de la previsién social a base de inculcar y 

fomentar cajas de ahorro de cardcter facultativo y otorgando ef poder a los 

Estados para instituir “seguros populares" provocd un gran movimiento 

legislativo estatal de amparo parcial y diferente, seguin riesgos comprendidos y 

personas beneficiadas, que no llegé a tener una realidad practica. Si bien, esto 

significd una ausencia de proteccién durante un tiempo, facilité la expedicién 

de un régimen general de beneficios y beneficiados, que es el sistema actual. 

Derivado de lo anterior surge ta idea de la reforma en pro de una 

legislacién mas congruente con la técnica del Seguro Social, y también ta 

necesidad de elevarla a nivel de la Constitucién Federal. 

Por la lucha armada revolucionaria que imperaba en la Nacién, 

este deseo fue dilatado, llegando a convertirse en una expresién oficial con el 

General Alvaro Obreg6n, quien en el afio de 1921 presenta un proyecto de Ley 

del Seguro Social en cuyo predmbulo se hacen interesantes consideraciones de 

ideologia muy avanzada para la época, como son todas aquellas relativas al 

Estado en favor del bienestar de aquelios que carecen de “bienes de fortuna” 

cuyo patrimonio para ayudar a las necesidades de ta vida, solo consistia en su 

esfuerzo personal y, 1o cual se convierte en una accién protectora que no solo 

realiza una funcién de justicia social, sino que fomenta la riqueza privada que 

es creadora de la riqueza publica. y por lo tanto se logra con ella la prosperidad 

y el engrandecimiento nactonal. 

 



  

En el proyecto se consideraba también la necesidad de 

“federalizar" fa tegistacién social y se proponia que el Estado para contar con 

un presupuesto capaz de hacer efectivas las prestaciones sociales, consistentes 

en indemnizaciones por accidentes de trabajo, jubilaciones por vejez y 

pensiones de viudez y orfandad, impusiese una contribucién al capital de un 

10% sobre todos los pagos que se hicieran por concepto de trabajo, y que se 

invertiria en instituciones de crédito para fomentar la tiqueza publica. 

Otros intentos de legislacién laboral que revisten gran 

importancia son: ef elaborado en 1921 relativo a una ley de accidentes 

industriales, materia en que habian legislado localmente algunos estados como 

el de México en 1904, el de Nuevo Leén en 1906, Veracruz y Yucatan en 1914 

y Coahuila y Zacatecas en 1916, con indemnizaciones en dinero y atencién 

médica que obligaban a las pequefias empresas a asegurarse para evitarse 

desequitibrios econémicos, con la realizacién del riesgo, credndose la Caja de 

Riesgos Profesionales y el proyecto de la Ley de Pensiones al Profesorado de 

1922, con pensiones para edad avanzada, segun afios de servicio. 

Por las campafias presidenciales de diversos candidatos se 

originaron una serie de dificultades que impidieron que el proyecto fuese 

aprobado por el Congreso de la Unin, aunque el interés popular se acrecentara 

en este sentido. Entre los aiios de 1927 y 1928 nacié el Partido Previsién 

Social, formado por partidarios del Gral. Alvaro Obregén, cuyos postulados 

entre otros, eran los siguientes: El Seguro Social en sus distintas formas, 

jubilacién por vejez de los trabajadores, seguro de vida, indemnizacién por 

accidentes de trabajo, etc., cumplir los propésitos de proteccién al trabajador 

suprimiendo todos jos inconvenientes en que los tradicionales métodos son 

ineficaces y se objetivizan como factores de antagonismos. conflictos y 

problemas. El! principio del Seguro Social hace que el Estado, los trabajadores 

y los patrones, en la forma propuesta por Alvaro Obregén, dediquen tiempo y 

atencién a la mejor aplicacién de las reglamentaciones en materia laboral y 

asegurativa. to cual es una necesidad en toda buena administracion. 

 



  

Casi todos los programas de otros candidatos presidenciales y 

partidos politicos muy particularmente el denominado Obrero de México, 

exponen esta idea y la necesidad de conseguir uma serie de reivindicaciones 

sociales, para consignarlos en una reforma constitucional que diera origen a 

una Ley del Seguro Social, de caracter federal. 

Tomando en cuenta el Gobierno estas propuestas, por conducto 

de la Secretaria del Trabajo y del Comercio en el afio de 1928, se integré una 

comisién cuya funcidn seria la de redactar un Codigo Federal de Trabajo con 

un capitulo especial sobre seguros sociales, el cual fue elaborado bajo estos 

principios generales: enumeracién completa de riesgos, proteccién de todos los 

trabajadores fueran del campo o de la ciudad, exoneracion de fa contribuci6n a 

los de ganancias minimas, contribucién de base tripartita, creacién de 

tribunales especializados que resolvieran las controversias que se originaran 

con motivo de las relaciones de trabajo. 

Sin embargo, cuando fue discutido el informe. predominé la 

idea de que era mas conveniente y apropiado crear una legistacién que tuviera 

separado el contenido de la legislacién laboral y de seguro social. 

Por otra parte, en el Ejecutivo de la Union iba progresando la 

idea en favor de la reforma a la fraccién XXIX del articulo 123 Constitucional, 

dicha propuesta llega a ser un hecho a! ser aprobada por las dos Camaras en 

agosto de 1929 viéndose publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 6 de 

septiembre del mismo aio, siendo presidente de la Republica el Lic. Emilio 

Portes Gil. La reforma mencionada en su redaccién cita: "Se considera de 

utilidad publica la expedicién de la Ley del Seguro Social y ella comprendera 

seguros de invalidez, de vida, de cesacién involuntaria de trabajo, de 

enfermedades y accidentes y otros con fines andlogos”.
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Asi mismo, la necesidad de reglamentar ef articulo 123 

Constituciona! hace que surjan proyectos de Cédigos Federales de! Trabajo, lo 

que solo llega a ser un hecho el 18 de agosto de 1931 en que se promulga la 

Ley Federai del Trabajo, que en su Exposicién de Motivos y en Io relativo al 

seguro social sefiala que no es suficiente afirmar el principio de riesgos 

profesionales y definir los casos de responsabilidad y el monto de las 

indemnizaciones, sino que también se necesita dar a los trabajadores la garantia 

de que les serian pagadas tales indemnizaciones; y que el gobierno federal 

viendo que la situacién de las relaciones industriales comprende la 

imposibitidad de “establecer un sistema racional y equitativo de reparacion de 

los riesgos profesionales si no es por medio del seguro, considera la 

reglamentacién de esta materia que se hace en el proyecto de la Ley del 

Trabajo, como meramente provisional y desde luego, emprende un estudio tan 

serio como el asunto lo requiere, a fin de proponer un breve plazo el H. 

Congreso de la Union, un proyecto sobre la ley de seguro obligatorio” .G) 

Dicha reparacién transitoria dei articulo 305 establecia: “Los 

patrones podr4n cumplir las obligaciones que les impone este titulo asegurando 

a su costa al trabajador a beneficio de quien pueda recibir la indemnizaci6n". 

Esta Ley Federal del Trabajo, que fue reformada con 

posterioridad, vino a operar en relacién con la Ley del Seguro Social. En su 

Titulo VI, denominado De los Riesgos Profesionales y basado en la fraccién 

XIV del articulo 123 de nuestra Carta Magna, establece lo relativo a la 

determinacion del accidente. la enumeracion de fas enfermedades 

profesionales, la evaluacién de las incapacidades. etc. La Ley Federal del 

Trabajo es de observancia en los lugares no amparados atin por el Seguro 

  

(3) Exposicién de Motivos Ley Federal del Trabajo 1931 
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Social, tanto en el aspecto del riesgo profesional como en lo relativo a la 

proteccidn en la maternidad. 

A partir de entonces, va gestandose a través de diez afios, lo que 

vendria a ser ta Ley del Seguro Social. 

Asi, durante fa administracién del Gral. Abelardo L. Rodriguez. 

en el afio de 1934, se encomienda a la Oficina de Previsién Social del 

Departamento del Trabajo la designacién de una comisién encargada de 

elaborar una Ley det Seguro Social, la cual formula unas bases generales en 

contenido ya muy sistematizado, con ta determinacién de los riesgos de 

accidentes y enfermedades del trabajo, enfermedad, maternidad, vejez e 

invalidez, de gestion y cotizacidn tripartita y amparo del trabajador tanto 

industrial como rural. 

Posteriormente el Presidente Lazaro Cardenas  actiia 

decididamente para que en el desarrollo del primer Plan Sexenal de Gobierno 

(1934-1940) estén contenidos los beneficios del seguro social, para fo que se 

realizan determinados estudios que permiten elevar al Congreso de la Unién, la 

iniciativa de una Ley relativa en el afio de 1934. Esa iniciativa no llegé a 

discutirse debido en parte, a que eran los Ultimos afios del mandamiento 

presidencial, si bien, la idea sigue latente en el segundo Plan Sexenal 

(1940-1946) en donde se impone la obligacién de que tal proyecto se Hleve a 

cabo. 

El proyecto de la Ley del Seguro Social revestia las siguientes 

caracteristicas: 

Los riesgos cubiertos serian: enfermedades protesionales, 

accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales, maternidad, vejez, 

invalidez y desocupacién voluntaria, no comprendiéndose !a contingencia de 
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muerte, pero su propdsito era que cuando la técnica y experiencia lo 

permitiesen, se llegase al riesgo nico, que es aquel que ampara en toda clase 

de contingencia que privara al trabajador de sus ingresos, concepto que 

conlleva una idea muy avanzada, como lo es también el amparo del trabajador, 

que si bien en un principio estaba limitado al de la ciudad y de ganancias no 

elevadas, asi como de algunas profesiones rurales con el tiempo Ilegaria a 

beneficiar a todas las personas econémicamente débiles. 

En to que se refiere al financiamiento, se disponia fa 

contribucion tripartita del Estado, el capital y el trabajo, excepto en el riesgo 

profesional que seria cubierto exclusivamente por la empresa. 

La gestién se encomendaba al Instituto de Seguros Sociales, 

érgano con personalidad juridica y autonomia en sus funciones, el cual estaba 

integrado por representantes del Gobierno, de los patrones y de tos obreros. 

Las prestaciones serian de dos tipos, en especie y en dinero, 

pero se advertia que no solo debia cubrirse el aspecto de fa realizacidn del 

infortunio, sino también prevenirse el riesgo, para lo cual seria necesario 

efectuar una campaiia relativa a lo que se denominaba prestaciones indirectas, 

mismas que consistian en: la higiene y la seguridad del trabajo. 

Desde el momento en que el Gral. Manuel Avila Camacho tomé 

posesién como Presidente de la Republica. manifest6 sus deseos de legislar en 

esta materia, creando para ello, en el aio de 1941 el Departamento de Seguros 

Sociales dependiente de la Secretaria del Trabajo y Previsién Social, cuyas 

atribuciones, entre otras, eran: Estudios de proyectos relacionados con el 

establecimiento de seguros sociales sobre la vida . la invalidez, cesacion 

involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, de conformidad con lo 

dispuesto por la seccién XXIX del articulo 123 constitucional; recopilacion de 

 



  

tos datos estadisticos e informaciones necesarias para el desarrollo de los 

trabajos antes indicados y la vigencia de las normas legales en materia de 

seguro social. 

El mencionado Departamento elabord un anteproyecto de Ley 

del Seguro Social en el que se consideraban y enjuiciaban tos proyectos antes 

realizados y que sirvié de base a las labores de la Comision Técnica Redactora 

de la Ley, que fue creada también en el afio de 1941 y de la cual formaba parte 

el Lic. Ignacio Garcia Téllez, Secretario de Trabajo y Prevision Social, a cuyo 

esfuerzo y decidido empefio se debe no solo la realizacién de la ley, sino 

también, cuando fue Director General del organo del Seguro, la puesta en 

marcha de! sistema con representaciones del Estado, de los patrones y de los 

trabajadores y bajo la presidencia del Ing. Miguel Garcia Cruz, que deberia 

desempefiar la Secretaria General del Instituto Mexicano del Seguro Social y 

como asesor del Actuario Emilio Schoenbaum, técnico de renombre 

internacional. 

Esta comision laboré arduamente durante un afio recabando 

opiniones de técnicos internacionates y del pais asi como de organizaciones 

patronales y obreras, analizando y popularizando lo que es el Seguro Social en 

un ciclo de conferencias en las que participaron los especialistas mas 

destacados en Seguridad Social. Por otra parte, la Oficina Internacional del 

Trabajo, por conducto de Oswaldo Stein, emitié un juicio sumamente favorable 

vaticinando al sistema mexicano una fructuosa realidad practica, como ha sido. 

por los fundamentos doctrinales y bases técnicas actuariales practicamente 

perfectas en las cuales se fundamento. La Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social a la que se sometié la iniciativa de lo que seria la Ley del 

Seguro Social, hizo algunas consideraciones que mencionamos mas adelante y 

que fueron dadas a conocer durante su primera reunion en el afio de 1942 en la 

Reptblica de Chile; dichas afirmaciones reflejan la repercusion que e! proyecto 

mexicano tuvo a nivel internacional y son: 

 



  

I.- Que "la Delegacién Mexicana ha presentado ante esta 

Conferencia una iniciativa de Ley del Seguro Social Obligatorio, 

que constituye un estudio técnico y doctrinario sélidamente 

fundado, sintetiza con éxito los resultados obtenidos de la 

auscultacion de las opiniones de los patrones, de tos 

trabajadores, de los peritos nacionales y de los expertos de la 

Oficina Internacional del Trabajo. 

{l.- Cada elemento de la iniciativa ha sido calculado 

cuidadosamente con el auxilio de un valioso estudio financiero y 

actuarial donde la estadistica mexicana ha sido bien 

aprovechada, con propésito de realizaci6n moderna y prudente, 

que garantiza su aplicacién evolutiva y el equilibrio financiero 

del sistema; 

IIf.- Que dicha iniciativa aspira en convertir en realidad social 

los principios fundamentales de la seguridad colectiva y las 

recomendaciones de las Conferencias Internacionales del 

Trabajo especialmente las celebradas en Chile, La Habana y 

Lima; 

IV.- Que esta importante iniciativa crea un Instituto de Servicios 

Piblicos descentralizados, con la aportacién tripartita del 

Estado, los patrones y el trabajador, que comprende como 

beneficiarios a todos los trabajadores organizados, a los libres, a 

los empleados, a los campesinos, a los domésticos, etc. que 

abarca todos los riesgos profesionales, enfermedades, 

maternidad, invalidez y cesantia, se apoya en la experiencia 

técnica, administrativa y social de los paises mas adelantados en 

la seguridad social y la administracidn de los fondos se aparto 
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del fucro privado, designandolos a las reservas técnicas, 

prestaciones y obras con las plenas garantias de seguridad, 

rendimiento y liquidez, etc. 

V.- Que siendo el objeto de esta Asamblea promover, fomentar y 

convertir en realidad jas conquistas de la seguridad social y 

encontrandose México en lucha contra los intereses que se 

oponen al bienestar de las clases trabajadores, creemos que es 

funcién obligada de esta conferencia prestarle el amplio 

respaldo, apoyo y solidaridad para el éxito fecundo de tan magna 

obra mexicana. 

Como consecuencia de !as consideraciones anteriores las 

Delegaciones se permiten proponer a la Conferencia que acuerde: “La iniciativa 

Mexicana de Ley de! Seguro Social Obligatorio merece su aprobacién y 

aliento, porque constituye un Cédigo de seguridad cientificamente elaborado, 

con todas las perspectivas de viabilidad en su realizacion, al par que representa 

una firme garantia técnica para establecer e México el Seguro Social, en 

beneficio de las clase productoras y de la prosperidad de 1a nacién mexicana.) 

LIV ORGANIZACION 

El Instituto Mexicano del Seguro Social para llevar a cabo sus 

objetivos y lograr desarrollar al maximo las actividades de beneficio social que 

le incumben, tiene una organizacién basada en 4 componentes fundamentales 

de los que se desprenden los demds 6rganos necesarios para obtener un 

arménico funcionamiento del mismo y, de acuerdo con el articulo 246 de la 

  

(4) Carlos Diaz Rivadeneyra. Op.cit 
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Ley del Seguro Social (actuatmente articulo 257 de la Ley del Seguro Social 

vigente a partir del lo. de julio de 1997), son a saber: 

I.- La Asamblea General, 

II.- Ef Consejo Técnico; 

HI.- La Comision de Vigilancia; 

IV.- La Direccién General. 

De conformidad con la ley en mencién, en el citado numeral 247 

(actualmente articulo 258 de la Ley del Seguro Sociat vigente a partir del lo. 

de julio de 1997) Asamblea General es la autoridad suprema del Instituto, asi 

mismo establece que estar integrada por treinta miembros cuya designacion se 

har de la siguiente manera: 

1.- Diez son nombrados por el Ejecutivo Federal; 

2.- Diez son nombrados por las organizaciones patronales, 

3.- Diez son nombrados por las organizaciones de los 

trabajadores. 

Dicho articulo establece también que los miembros de la 

Asamblea General duraran en su encargo 6 aftos y podrdn ser reelectos; se 

reine ordinariamente una 6 dos veces al afio y extraordinariamente cuantas 

veces sea necesario; la Asamblea es presidida por el Director General. 
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Cabe mencionar que el Ejecutivo Federal establece las bases 

para determinar que grupos obrero-patronales podran invertir en la designacién 

de los miembros de la Asamblea General. 

De acuerdo con los articulos 250 (actualmente articulo 261 de 

la Ley del Seguro Social vigente a partir del lo. de julio de 1997} y 251 

(actualmente articulo 262 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. 

de julio de 1997) de la Ley del Seguro Social, la Asamblea General tendra las 

facultades siguientes: 

Discutira anualmente, para su aprobacién o modificacién, en su 

caso, el estado de ingresos y gastos, et balance contable, el informe de 

actividades del Director General, el programa de actividades asi como et 

presupuesto de ingresos y egresos para el afio siguiente y el informe de la 

Comisién de Vigilancia, todo ello con el fin de aprobarlos o modificarlos segin 

corresponda, (de conformidad con lo establecido por la actual Ley del Seguro 

Social la Asamblea General también debe discutir para su aprobacién o 

modificacién el informe financiero y actuarial). 

Dentro de estas facultades también encontramos que cada tres 

afios aprobara o modificara el balance actuarial que es presentado por el 

Consejo Técnico. 

Cuando es practicado dicho balance también se revisa la 

suficiencia de los diversos ramos del Seguro y también debera ser revisado por 

to menos cada tres afios; de igual forma, el Instituto, investigara las estadisticas 

sobre el desarrotlo de fenédmenos colectivos de la vida det Seguro Social y 

debera establecer y comprobar su desarrollo efectivo de acuerdo con las 

previsiones actuariales. 
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Otra de {as facultades de la Asamblea General contenida en el 

articulo 251 de la Ley de la materia, (actualmente articulo 262 de la Ley del 

Seguro Social vigente a partir del lo. de julio de 1997) consiste en destinar -si 

existe- el superavit a la constitucién de un fondo de emergencia hasta el limite 

maximo de 20 % de la suma de las reservas y una vez alcanzado este limite, 

también por decisi6n de la Asamblea General, se aplicard a mejorar las 

prestaciones de las diferentes ramas del Seguro Social (actualmente la Ley del 

Seguro Social menciona que el fondo de emergencia es del 50% de los ingresos 

anuales). 

En cuanto al Consejo Técnico y de acuerdo con !o establecido 

por los articulos 252 y 253 de la Ley det Seguro Social, (actualmente articulos 

263 y 264 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del lo. de julio de 1997) 

sabemos que es el Representante Legal y Administrador del 1.M.S.S., por lo 

que tiene la facuttad de decidir sobre las inversiones del Instituto, sujetandose a 

lo previsto en la Ley de la materia y en sus regiamentos; (en Ia ley vigente a 

partir del lo. de julio de 1997 se exceptian los recursos provenientes del 

seguro de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez); también resuelve sobre 

las operaciones del Instituto; establece 0 suprime Delegaciones, 

Subdelegaciones y Oficinas para Cobros del propio Instituto; (La actual Ley 

del Seguro Social vigente a partir del lo. de julio de 1997 contempla también 

Direcciones Regionales),; convoca a la Asamblea General ya sea en forma 

ordinaria o extraordinaria; discute y en su caso, aprueba el presupuesto de 

ingresos y egresos asi como el programa de actividades que sean elaboradas 

por la Direccién General; también tiene facultad para expedir reglamentos, asi 

como para conceder, rechazar o modificar las pensiones, pudiendo delegar 

estas funciones a las dependencias competentes, también puede nombrar y 

remover al Secretario General, a los Subdirectores, Jefes de Servicio y 

Delegados, todo ello apegado a la propia Ley del Instituto. fAsimismo la Ley 

Del Seguro Social vigente a partir del lo. de julio de 1997 faculta a la 

Direccién General para nombrar o remover a tos directores, directores 

regionales, coordinadores generales y coordinadores). 

 



  

De igual forma tiene la facultad de autorizar la iniciacién de 

servicios; de extender el régimen obligatorio, de proponer modalidades del 

mismo al Ejecutivo Federal, asimismo, establece los procedimientos para 

inscribir, cobrar cuotas y otorgar prestaciones; autoriza la celebracién de 
convenios relativos al pago de cuotas, concede a los derechohabientes del 

régimen -en casos excepcionales y previo estudio sociceconémico- el disfrute 

de prestaciones médicas y econémicas establecidas por esta Ley; también 

autoriza a los Consejeros Consultivos Delegacionales para ventilar y en su 

caso, resolver el recurso de inconformidad contemplado en el articulo 274 de la 

ley del Instituto, (actualmente articulo 294 de la Ley del Seguro Social vigente 

a partir del lo. de julio de 1997). 

De acuerdo con el articulo 246 de la Ley del Seguro Social, 

(actualmente articulo 257 de ta Ley det Seguro Social vigente a partir del lo. 

de julio de 1997), la Comisién de Vigilancia es e! tercero de los érganos 

indispensables para el funcionamiento del Instituto. 

Este 6rgano serd designado por la Asamblea General y estara 

compuesto por seis miembros los cuales son asignados por cada uno de los 

sectores representativos que constituyen la Asamblea Genera, deberan proponer 

dos propietarios y dos suplentes y éstos durardn, en su encargo seis afios 

pudiendo ser reelectos. La designacién para estos actos puede recaer en 

personas que no sean parte de dichos sectores. 

Cuando el Ejecutivo Federal lo estime conveniente podra 

disminuir a ta mitad la representacién estatal 
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La designacién es revocable, siempre y cuando la pidan los 

miembros del sector que haya propuesto al representante y mediante causas 

justificadas, pero quien resuelve en forma definitiva es la Asamblea General, 

siempre apegandose al reglamento y escuchando en defensa al miembro cuya 

remocién se solicita. 

Ahora bien, esta Comisién de Vigilancia al igual que tos 

6rganos anteriormente descritos tiene facultades, las cuales consisten en vigilar 

que las inversiones se hagan apegadas a la ley en mencién y a sus reglamentos; 

practicar auditoria a los balances contables, asi como comprobar los avaltios de 

los bienes materia de las operaciones del Instituto; sugiere a la Asamblea y al 

Consejo Técnico las medidas que juzgue convenientes para mejorar el 

funcionamiento del Seguro Social: también presenta a la Asamblea General un 

dictamen relativo al informe de actividades y estados financieros que son 

presentados por el Consejo Técnico, los cuales debe conocer con la debida 

oportunidad; finalmente, en casos graves y bajo su responsabilidad podra citar 

a la Asambiea General Extraordinaria. 

El cuarto y ultimo érgano mencionado por el articulo 246 de la 

Ley del Seguro Social es la Direccién General, (actualmente contemplado en el 

articulo 257 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del lo. de julio de 

1997), de cuya organizacién y funciones hablaremos a continuacién. 

El cargo de Director General es designado por el Presidente de 

la Repdblica y tiene, como requisito principal, ser mexicano por nacimiento y 

como facultades, presidir las sesione de ta Asamblea General y del Consejo 

Técnico; ejecutar los acuerdos del propio Consejo, también representa al 

I.M.S.S. ante cualquier autoridad, organismos y personas, con las maximas 

facultades tanto generales como especiales que requiera 1a ley, inclusive puede 

sustituir o delegar dicha representacidn; presenta un informe anual de 

actividades, asi como el programa de labores y el presupuesto de ingresos y 
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egresos para el periodo siguiente; presenta al Consejo Técnico el balance 

contable y el estado de ingresos y gastos cada afio; cada trienio presenta al 

Consejo Técnico el balance actuarial; (la actual Ley del Seguro Social, vigente 

@ partir del lo. de julio de 1997 el balance actuarial debe presentarse 

anualmente); otras de sus facultades consiste en proponer al Consejo la 

designacién o destitucién de funcionarios tales como el Secretario General, 

Subdirectores, Jefes de Servicio y Delegados, asi como a los demés 

funcionarios y trabajadores del Instituto. 

EI Director General tiene derecho de veto sobre las resoluciones 

del Consejo Técnico (siempre y cuando esté establecido en el rol) este derecho 

consiste en suspender la aplicacién de la resolucién tomada por el Consejo, 

hasta que resuelva en forma definitiva la Asamblea General. 

Cabe sefialar que los drganos superiores a nivel central realiza 

funciones propias de la alta Direccién como la planeacién estratégica que se 

encarga de definir y concretar los objetivos y politicas del Instituto, formular el 

presupuesto de ingresos y egresos y establece la congruencia que debe existir 

entre tos lineamientos del Sector Salud y la politica nacional, ta normatividad 

general que se encarga de estudiar y determinar las condiciones mds adecuadas 

para realizar procesos, actividades operativas, asi como administrativas y por 

ultimo tenemos la evaluacién del desempetio global, cuya funcién es medir el 

resultado de 1a labor institucional y la calidad de su desempefio. 

Una vez descritos los 6rganos superiores a nivel central del 

1.M.S.S. hablaremos ahora de los 6rganos superiores a nivel delegacional y son. 

a saber: 

- El Consejo Consuttivo Delegacional 

- el Delegado. 
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De conformidad con lo establecido por el numeral 258 A de la 

Ley del Seguro Social, (actualmente articulo 273 de la Ley del Seguro Social 

vigente a partir del lo. de julio de 1997); el Consejo Consultivo Delegacional 

estara integrado por un Delegado que fungiraé como Presidente del mismo, 

también habra un representante del Gobierno Estatal al que corresponda la sede 

de la Delegacién, dos representantes de! sector obrero y dos dei sector patronal 

estos ultimos con sus respectivos suplentes. 

Dicho precepto también nos sefiala que en las Delegaciones del 

Vaile de México la representacién estatal recaera en el titular de ta Delegacion 

respectiva. 

Este articulo también establece otra de las facultades del 

Consejo Técnico la cual consiste en la aptitud que éste tiene para poder ampliar 

la representacién de los sectores cuando lo estime conveniente. 

Continuando con el Consejo Consultivo Delegacional, debemos 

sefialar que la representacién que ostentan tanto el Delegado, como los sectores 

obrero y patronal duraré seis afios. y las organizaciones que los hayan 

designado podran removerlos libremente. 

Ya descrita la organizacién del Consejo Consultivo 

Delegacional hablaremos de sus facultades. 

Es el encargado de vigilar el funcionamiento de los servicios del 

Seguro Social en el drea que corresponda a la Delegacidn, también sugiere 

medidas encaminadas al mejoramiento de las funciones de los servicios 

médicos, administrativos, técnicos y sociales que estén a cargo de la 
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delegacién; opina en lo que el Delegado o cualquiera de tos Organos del 

Instituto que estén en el mismo nivel sometan a su consideracién; es el 

portavoz autorizado de la Delegacién ante los sectores representados y de éstos 

ante la Delegacién teniendo ésta como finalidad el mejoramiento de las 

telaciones y colaboracién de los sectores en labores que ef Instituto tiene a su 

cargo; ventila y resuelve, dentro del area que le corresponde a la Delegacion, el 

tecurso de inconformidad en los términos autorizados por el Consejo Técnico. 

Por otro lado cabe apuntar que, tos Delegados, tienen facultades 

especificas las cuales son presidir las sesiones del Consejo Consultivo 

Delegacional; autorizar tas actas de {as sesiones del Consejo Consultivo 

Deiegacional, o bien vetar los acuerdos de éste cuando no observen lo 

dispuesto por la Ley del Seguro Social, sus reglamentos y demas disposiciones 

telativas, o cuando no se ajusten al criterio establecido por el Consejo Técnico 

0 a las politicas det propio Instituto; ejecutar los acuerdos y resoluciones que 

emitan el Consejo Técnico, la Direccién General y ef Consejo Consultivo 

Delegacional. 

También dentro de sus facultades esta la de conceder, rechazar y 

modificar las pensiones que derivan de los diferentes ramos del Seguro Social; 

recibe y turna al Consejo Consultivo Delegacional los escritos de 

inconformidad con todos sus documentos para que se ventilen y resuelvan; 

autoriza las certificaciones que expida la Delegacién; registra patrones y demas 

sujetos obligados; da de baja del régimen a los sujetos asegurados; también se 

encarga de recaudar cuotas, de determinar créditos a favor det Instituto; 

determina la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas 

por los patrones y demas sujetos obligados; ratifica y cambia la clasificacion y 

el grado de riesgo de las empresas con el fin de determinar ja cobertura de las 

cuotas del seguro de los riesgos de trabajo; determina y hace efectivos los 

montos de los capitales constitutivos; ordena y practica visitas domiciliarias 

con el personal que para tal efecto designe y requiere la exhibicidn de libros y 

documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones que 
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establece la Ley del Seguro Social, es decir, realiza auditorias, ordena y 

Practica investigaciones en caso de que haya sustitucién patronal y de igual 

manera emite los dictamenes que correspondan; establece coordinacién con las 

dependencias y entidades de la administracién publica Federal, Estatal y 

Municipal para el cumplimiento de sus objetivos. 

Se requiere def establecimiento de niveles delegacionales 

porque en todo el territorio nacional se necesita de la presencia y actuacién del 

Instituto, asi como de los recursos fisicos y financieros, todos ellos 

indispensables para el funcionamiento de las unidades y por consiguiente para 

proporcionar atencién a las demandas de servicio realizadas por los 

derechohabientes. 

Las 36 delegaciones del I.M.S.S. determinan la presencia del 

Instituto en todas las Entidades Federativas y cumplen, en el area que les 

corresponde, funciones tales como el apoyo a la operacién, debiendo 

administrar en forma responsable aquellos recursos que tienen a su disposicién 

para, de esta forma, satisfacer las necesidades de las unidades; Hevan a cabo la 

recaudacién de las cuotas obrero-patronales, asi como tareas similares y 

finalmente, supervisan de manera inmediata y sistematica, la operacién de 

todas las unidades tanto en su funcionamiento interno como en el otorgamiento 

de servicios. (En la Ley del Seguro Social vigente a partir del lo. de julio de 

1997, se establecen los Consejos Consultivos Regionales, quines sesionan 

bimestralmente en forma ordinaria y extraordinariamente en cualquier tiempo, 

teniendo como facultades de conformidad con !o dispuesto por el articulo 271 

de la Ley en comento, la de resolver sobre las operaciones del Instituto en la 

region respectiva que excedan las facultades de los Consejos Consultivos 

Delegacionales; conceder, rechazar y modificar prestaciones econémicas 

diferidasen los términos de la mencionada ley; conceder a_ los 

derechohabientes en casos excepcionales y previo el estudio socioecondmico 

respectivo, el disfrute de prestaciones médicas y econémicas, cuando no esté 

plenamente cumplido algin requisito legal y el otorgamiento del beneficio sea 
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evidentemente justo o equitativo; opinar en todo lo que ei Director Regional o 

cualquiera de los organos del Instituto en este nivel sometan a su 

consideracién; asi como las demds que sefalen la Ley, sus reglamentos, el 

Consejo Técnico y la Direccién General). 

Como hemos podido apreciar el Instituto Mexicano del Seguro 

Social al contar con una organizacién tripartita en sus érganos superiores 

realiza sus objetivos de manera mAs equitativa, toda vez que los trabajadores 

participan tanto con los representantes de los patrones como det Gobierno en 

igualdad de nivel para la toma de decisiones que afectan la realidad del propio 

Instituto, logrando con eflo la respuesta a las necesidades y aspiraciones 

fundamentales de la clase trabajadora, obteniendo asi un notable avance tanto 

en las convicciones sociales como en las politicas, superando de esta forma el 

concepto del Estado Benefactor cuya funcién era fa de proteger a ciudadanos 

desprotegidos para substituirlo con el reconocimiento de un conjunto de 

derechos sociales que son efectivamente ejercidos por los trabajadores. 

I.V RAMAS QUE PROTEGE 

De conformidad con lo establecido por los numerales 48, 49, 50, 

92 y 121 de la Ley det Seguro Social, (actualmente articulos 41, 42, 43, 84 y 

112 de ta Ley del Seguro Social vigente a partir del lo. de julio de 1997), \a 

proteccién Institucional hacia los trabajadores asegurados y sus beneficiarios se 

extiende a las ramas de: Riesgos de Trabajo que, siendo definidos por la Ley 

Federal del Trabajo como ".,.accidentes y enfermedades a que estan expuestos 

los trabajadores en ejercicio o con motive del trabajo."©) incluye los accidentes 

en trayecto y enfermedades profesionales-, los estados de Enfermedad General 

6) Ley Federal del Trabajo, Articulo 473 
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y maternidad, asi como la invalidez, 1a vejez, 1a cesantia en edad avanzada y la 

muerte e igualmente, a partir de la reforma de 1973, incluye la prestacién 

derivada de Servicio de Guarderia para hijos de trabajadoras aseguradas. 

De los articulos que se citan arriba, podemos extraer los datos 

siguientes: 

En cuanto a los Riesgos de Trabajo se refiere cabe sefialar que 

son considerados como los sucesos eventuales que alteran el orden regular de 

las cosas asi como la funcién fisiolégica del cuerpo, a !os cuales estan 

expuestos los trabajadores con motivo de su trabajo o en el desempefio del 

mismo. 

Cuando suceden, fos riesgos de trabajo, pueden producir: 

a) Incapacidad Temporal: que es la pérdida de aptitudes que 

en forma parcial o total inhabilita a una persona a 

desarrollar sus actividades laborales por un tiempo 

determinado. 

b) Incapacidad Permanente Parcial: Es aquella que deriva de 

la disminucién de las facultades o aptitudes de una 

persona para desarrollar su trabajo. 

c) Incapacidad Permanente Total: Ese tipo de incapacidad 

se refiere a la pérdida de facultades o aptitudes en una 

persona, que le impiden desarrollar cualquier clase de 

trabajo por el resto de su vida. 
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d) Muerte: Es 1a cesacién de la vida, como consecuencia de 

una enfermedad 0 accidente de trabajo. 

Asimismo nuestras leyes contemplan los derechos que tendrén 

aquellos trabajadores que sufran un riesgo de trabajo, y son: 

- Asistencia médica y quinirgica; 

- Rehabilitacién; 

- Hospitalizacién, cuando el caso lo requiera; 

- Medicamentos y material de curacién; 

- Los aparatos de prétesis y ortopedia necesarios; y 

- La indemnizacion fijada por la Ley Federal del Trabajo. 

Resulta importante hacer el sefialamiento de que la Ley del 

Seguro Social establece como facuitad del propio Enstituto la de proporcionar 

servicios de caracter preventivo ya sea en forma individual o por medio de 

procedimientos del alcance general esto con el fin de evitar al maximo los 

riesgos de trabajo entre la poblacién asegurada. 

LV.E ACCIDENTES DE TRABAJO 

En lo que se refiere a los Accidentes de Trabajo podemos 

sefialar que esta categoria ampata a todos tos trabajadores que sufran un 

menoscabo en su salud durante el desempefio de sus labores, dado que por tal 

se entiende “(...) toda lesién organica o perturbacién funcional, inmediata o 
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posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del 

trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste(...)( ". 

En casi todos los paises se ha legislado sobre esta clase de 

accidentes, y la legistacién respectiva suele establecer qué tipo de 

indemnizaciones est4 obligado el patrén a pagar al obrero en caso de que éste 

tiltimo sea victima de un accidente de trabajo, toda vez que la rapida 

mecanizacién de la industria en general ha determinado que aumenten 

considerablemente los accidentes de trabajo, a ello obedece el gran interés de 

los industriales por que se tomen las medidas necesarias para tratar de evitar en 

cuanto sea posible este tipo de eventualidades 

Es necesario anotar que las sumas que actualmente se pagan a 

los obreros por concepto de indemnizacién y el crecido mimero de horas de 

trabajo sustraidas a la produccién, constituyen dos factores de gran importancia 

en la economia de los paises industrializados, toda vez que no solamente se 

debe considerar el costo directo del evento, hay que ponderar, igualmente, el 

gasto que representan: el reclutamiento, la seleccién, la contratacién y el 

entrenamiento de personal para sustituir temporalmente a los accidentados; el 

aumento del indice de siniestralidad con el consiguiente aumento del grado de 

riesgo, efc. 

LV.Il ACCIDENTE IN ITINERE 

  

(6) Ley Federal del Trabajo, Articulo 474. 
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Es aquel evento imponderable y lesivo sobrevenido al trabajador 

durante el trayecto que recorre para dirigirse de su domicilio a su centro de 

trabajo o viceversa. 

Para los efectos de aplicacién analoga de lo dispuesto en materia 

de riesgos de trabajo, en la calificaci6n de este accidente debemos tomar en 

cuenta que el trayecto es la distancia que exista entre el domicilio del 

trabajador y el lugar donde presta sus servicios, dicho trayecto debe ser el 

usado habitualmente por el trabajador. 

Es de destacarse que algunas legislaciones lo consideran como 

un verdadero accidente de trabajo, aunque también existen otras que le niegan 

ese caracter, Nuestra Ley Federal del Trabajo) {e da al accidente in itinere, el 

caracter de accidente de trabajo, motivo por el cual el I.M.S.S tiene ta 

obligacién de otorgar al trabajador las prestaciones correspondientes, conforme 

ala Ley. 

1.V.IIl ENFERMEDAD PROFESIONAL 

La enfermedad de trabajo es todo estado patolégico derivado de 

la accién continuada de una causa que tenga su origen o motivo en et trabajo, o 

el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.®), es 

decir, es la alteracién o perturbacién del estado fisiolégico det individuo, en el 

ejercicio o con motivo de la actividad laboral. es decir, un cambio significativo 

con deterioro del estado normal de los érganos y funciones del individuo. 

  

Ley Federal del Trabajo. Articulo 474 in fine. 

(8) Ley dei Seguro Social, Articulo 50 (actualmente articuto 43 de la Ley vigente a partir del 

lo. de jutio de 1997) 
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Ciertas industrias o profesiones son responsables de 

enfermedades de quienes se dedican a ellas; por ejemplo, los mineros sufren de 

silicosis, que es la impregnacién, en los pulmones, de particulas de silice o 

carbon. El plomo, el niquel, el mercurio y otros metales téxicos también 

deterioran la salud de quienes estén expuestos a ellos. Las industrias del radio y 

el fésforo son industrias que contlevan riesgos para quienes est4n en contacto 

con este tipo de materiales; igualmente la ictericia y las enfermedades hepaticas 

como consecuencia del uso de sustancias quimicas en las fabricas de 

aeroplanos y municiones, son consideradas como enfermedades profesionales. 

Es decir, las enfermedades profesionales son aquellos estados 

patolégicos derivados de una accién continua de una causa que tenga su origen 

0 motivo en el trabajo o en aquel medio en que el trabajador se vea obligado a 

prestar sus servicios. 

LV.IV INVALIDEZ 

Para la Ley del Seguro Social la invalidez existe cuando el 

asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una 

remuneracién superior al cincuenta por ciento de su remuneraciénhabitual 

percibida durante el tiltimo afio de trabajo y que esa imposibilidad derive de 

una enfermedad o accidente no profesionales(), esto es aquel estado fisico o 

mental, ya sea congénito , ya sea adquirido, que imposibilita a una persona o le 

dificulta la realizacién de sus actividades. 

La Ley del Seguro Social establece determinadas condiciones 

para que se considere la invalidez, y estas son: 

  

(9) Ley de! Seguro Social, Articulo 128 {acrualmente articulo 119 de Ley vigente a partir del 

Jo. de julio de 1997) 
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Ei asegurado deberé estar imposibilitado para 

desempefiar un trabajo proporcionado a su capacidad, 

formacién profesional y ocupacién anterior, y para 

obtener una remuneracién de, al menos, 50 % de la 

habitual que en la misma region reciba un trabajador sano 

con igual capacidad, categoria y formacién profesional. 

La invalidez debe ser derivada de una enfermedad o 

accidente no profesionales, o por defectos o agotamiento 

fisico o mental, o bien, cuando padezca una afeccién o se 

encuentre en un estado de naturaleza permanente que le 

impida trabajar. 

Los derechos que sobrevienen al estado de invalidez, se 

traducen de las siguientes prestaciones: 

a) Pensién temporal o definitiva. La primera es la 

que se otorga al asegurado por periodos renovables, en 

caso de existir posibilidad de recuperacién del trabajador 

para desempefiar su trabajo, o bien, cuando por la 

continuacién de una enfermedad no profesional se 

termine el goce del subsidio y la enfermedad se 

prolongue por tiempo indefinido. La segunda (pensién 

definitiva) corresponde al estado de invalidez que es 

considerado de naturaleza permanente.(!0) 

  

(10) Ley del Seguro Social, Articulo 130 (actualmente articulo 121 de la Ley vigente a partir 

det lo. de julio de 1997) 
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b) Asistencia Médica, que comprende las 

prestaciones que en especie otorga el Instituto al 

asegurado consistentes en atencidn médica y quirirgica, 

farmacéutica. y hospitalaria que sea  necesaria, 

rehabilitacion, aparatos de prétesis y ortopedia necesarios 

para la rehabilitacién del trabajador. 

c) Asignaciones familiares, que consisten en una 

ayuda por concepto de carga familiar y que se concedera 

a los beneficiarios del pensionado por invalidez. 

d) Ayuda asistencial, que es aquella que se le otorga 

al pensionado cuando su estado fisico requiera 

necesariamente que lo asista otra persona, en forma 

permanente o continua. La ayuda asistencial consiste en 

un aumento hasta del 20 % de la pensién por invatidez 

que esté disfrutando el pensionado.(1) 

LV.V VEJEZ 

Sobre esta no existe una definicidn en la Ley del Seguro Social, 

por lo que médicamente es considerada como un periodo de la vida humana, 

caracterizado por la declinacién de las facultades del ser humano por el 

transcurso del tiempo. 

a 

(LL) Ley det Seguro Social, Articulo 129 (actualmente articulo 120 de la Ley vigente a partir 

del lo. de julio de 1997} 
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La Ley del Seguro Social establece que la vejez otorga al 

asegurado el derecho al otorgamiento de las siguientes prestaciones(!2) ; 

a) Pensién.- Que consiste en una cantidad periddica que 

reciben los funcionarios o empleados jubilados y las 

personas que como parientes tienen derecho a ella en 

caso de fallecimiento de los asegurados. 

b) Asistencia Médica.- Que consiste en la prestacién de 

atencién médica y quinirgica, farmacéutica y hospitalaria 

que sea necesaria para ja atencién de los trabajador 

asegurados y/o los beneficiarios. 

c) Asignaciones familiares y ayuda  asistencial, 

mencionadas en parrafos anteriores. 

La Ley del Seguro Social, también menciona que para tener 

derecho al goce de! seguro por vejez, el asegurado deberé haber cumplido 65 

afios de edad e igualmente deberd de tener reconocida por el Instituto un 

minimo de quinientas cotizaciones semanales(!3) . 

Asimismo la Ley en mencién sefiala que el asegurado podra 

diferir, sin necesidad de avisar al Instituto, el disfrute de esta pensién durante el 

tiempo que continte trabajando con posterioridad al cumplimiento de los 

requisitos mencionados anteriormente., (4) 

  

(12) Ley del Seguro Social, articulo 137 factualmente articulo 161 de la Ley vigente a partir 

del lo. de julio de 1997) 

(3) Ley det Seguro Social, Articulo 138 (actualmente articulo 162 de la Lyy vigente a partir 

del fo. de julio de 1997) 

(14) Ley det Seguro Social, Articulo 140 (en fa Ley vigente a partir det to. de julio de 1997. 

este articulo se derogé} 
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Por otro lado, la Ley del Seguro Social, en su articulo 141, 

(actuaimenie articulo 163 de la Ley del seguro Social vigente a partir del Lo. 

de julio de 1997), sefiala que el otorgamiento de esta pension solo se podra 

efectuar previa solicitud del asegurado y se le cubrira a partir de ta fecha en que 

haya dejado de trabajar. 

L.V.VI CESANTIA EN EDAD AVANZADA 

La Ley del Seguro Social en su articulo 143 nos dice que para 

los efectos de esta ley dichafigura se da cuando el asegurado queda privado de 

trabajos remunerados después de haber cumplido los sesenta afios de edad. 

Las prestaciones de las que gozan quienes caen en este supuesto 

sont!) : 

a} La pension, 

b) Asistencia médica; 

c) Asignaciones familiares; y 

d) Ayuda asistencial, todas ellas descritas y estudiadas en 

parrafos anteriores. 

ee 

as) Ley del Seguro Social, Articule 146 (actualmenie articilo 156 de Ley vigente a partir del 

lo. de julio de 1997) 
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Para que e! asegurado se haga merecedor de tales prestaciones 

deberd tener reconocidas -por el Instituto- un minimo de 500 cotizaciones 

semanales; haber cumplido sesenta afios de edad y haber quedado privado de 

trabajo remunerado. (6) 

Dicha pensién comenzara a otorgarse a partir del dia en que el 

asegurado cumpla con los requisitos sefialados anteriormente, previa solicitud 

del otorgamiento de la pensién y haber sido dado de baja del régimen del 

seguro obligatorio. 

LV.VIE MUERTE 

En este rubro la Ley del Seguro Social en su articulo 149, 

(actualmente articuto 129 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del lo. 

de julio de 1997), nos sefiala que cuando ocurre la muerte del asegurado o 

pensionado por invalidez, vejez o cesantia en edad avanzada, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social deber4 otorgar a sus beneficiarios las prestaciones 

siguientes: 

a) Pensién de viudez.- que sera igual al 90 % de la 

pension por invalidez, vejez o cesantia en edad avanzada 

que el pensionado fallecido disfrutaba o de la que hubiese 

correspondido al asegurado en el caso de invalidez. (EI 

derecho de goce de esta pension se inicia desde el dia del 

fallecimiento del asegurado o pensionado y cesara on la 

muerte det beneficiario.(!8) 

  

(16) Ley det Seguro Social, Articulo 145 (actuatmente articulo 134 de la Ley vigente a partir 

del lo. de julio de 1997) 

ay) Ley del Seguro Social, Articulo 153 factualmente articulo 131 de la Lev vigente a partir 

del lo. de julio de 1997) 

(18) Ley del Seguro Social, Articulo 155 (actualimente articulo 133 de la Ley vigewe a partir 

del lo. de julio de 1997) 
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b) Pensién de orfandad.- que sera iguat al 20 % de 

la pensién de invalidez, vejez o cesantia en edad 

avanzada que el pensionado estuviese gozando al 

fallecer.(19) 

Si el huérfano lo fuere de padre y madre se le otorgara en las 

mismas condiciones una pensién igual al 30% de la pensién que disfrutaba el 

asegurado al fallecer. 

Esta pensién tendran derecho a recibirla cada uno de los hijos 

menores de seis afios, cuando mueran el padre o la madre, si estos disfrutaban 

de pensién de invalidez, vejez 0 cesantia en edad avanzada. 

El Instituto podra prorrogar esta pensién después de que el 

huérfano alcance !a edad de 16 afios y hasta la edad de 25 aiios, cuando éste se 

encuentre estudiando en planteles del sistema educativo nacional. 

La ley en mencién también establece que si el hijo mayor de 16 

afios y no puede mantenerse por su propio trabajo ya sea por enfermedad 

crénica por defecto fisico o psiquico, tendra derecho a seguir recibiendo la 

pensién. 

c) Pension a ascendientes.- es la que se otorga a cada uno de 

los ascendientes que dependian econdémicamente del 

pensionado o asegurado fallecido, por no existir viuda o 

concubina con derecho a pensidn. 

ee 

(19) Ley del Seguro Social, Articulo 156 (actualmente articulo 134 de la Ley vigente a partir 

del lo. de julio de 1997) 
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Esta pension consistiraé en una cantidad igual al 20% de la 

pensién que el asegurado estuviese gozando al fallecer. 

d) Ayuda asistencial.- se otorga a la pensionada por viudez, 

en los casos en que lo requiera de acuerdo con el 

dictamen médico que para tal efecto se formule; y 

e) Asistencia Médica.- la cual fue analizada en parrafos 

anteriores. 

LV.VIlT]. MATERNIDAD 

En lo que a este aspecto se refiere podemos sefialar que el 

Instituto Mexicano del Seguro Social se encarga de certificar el estado de 

embarazo de la asegurada, quien a partir de ese dia tendrd derecho a percibir y 

disfrutar de las prestaciones de maternidad que el propio Instituto sefiala. 

En fa certificacién debera establecerse la fecha aproximada del 

parto, que sera la base para el cémputo de los 42 dias anteriores a aquél (para 

incapacitar a la asegurada) asi como para que la asegurada disfrute del subsidio 

que se le otorgue de acuerdo con lo establecido por la Ley del Seguro Social. 

En cuanto a las prestaciones que en especie otorga el Instituto a 

la asegurada que se encuentre en este supuesto, durante el embarazo, el 

alumbramiento y el puerperio tendra derecho a percibir asistencia obstétrica, 
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ayuda durante un periodo de seis meses para lactancia y finalmente una 

canastilla al nacer el hijo, cuyo importe es sefialado por el Consejo Técnico. (20) 

Cabe hacer la mencion de que la ayuda obstétrica asi como la 

ayuda otorgada durante los seis meses de lactancia se dard a la esposa del 

asegurado, 0 bien, a la mujer con la que haya hecho vida marital los dltimos 

cinco afios o con aquella que haya procreado hijos siempre y cuando ambos 

permanezcan libres de matrimonio. En caso de que el asegurado tenga varias 

concubinas ninguna de ellas gozard de estas prestaciones.(2!) 

En cuanto a las prestaciones en dinero la asegurada tendré 

derecho durante su embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero que debera 

ser igual al 100% del salario promedio de su grupo de cotizacién. Ese dinero lo 

recibira durante 42 dias anteriores al parto y 42 dias posteriores al mismo. En 

el supuesto de que ia fecha fijada por los médicos no coincida con la del parto, 

la asegurada tendra derecho a que se le cubran los subsidios que correspondan a 

los 42 dias posteriores al parto, atin cuando el periodo anterior al mismo se 

haya excedido.22) 

Por otro lado la Ley Federal del Trabajo en su contenido 

también sefiala las prestaciones y derechos a que la mujer se hace acreedora por 

concepto de maternidad. (23) 

C20) Ley del Seguro Social, Articulo 102 (actualmente articulo 94 de la Ley vigente a partir 
del la. de julio de 1997) 

@D Ley del Seguro Social, Articulo 92, fraccién IIl (actualmente articulo 84, fraccion Il de 

la Ley vigente a partir del lo. de julio de 1997) 
2) Ley det Seguro Social, Articulo 109 factualmente articulo 101 de la Ley vigente a partir 

del lo. de julio de 1997) 

(3) Ley Federal del Trabajo. Articulos 166.167 y 170 
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Dichas prestaciones son inferiores a las otorgadas por la Ley del 

Seguro Social, aunque no por esto se deja de tener como propésito fundamental 

la proteccién de la maternidad. Entre estas prestaciones encontramos que la 

mujer que esté en estado de gestacién o bien en e! periodo de lactancia no 

podrd prestar sus servicios en labores insalubres o peligrosas, que son aquellas 

condiciones fisicas, quimicas y biolégicas del medio en que labora o por la 

composicién de la materia prima que se utilice y que son capaces de actuar 

sobre la vida, la salud fisica y mental de 1a mujer embarazada o de su hijo, en 

trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales 9 de servicio 

después de las 22:00 horas, asi como trabajar horas extras. 

Durante el tiempo de gestacién la mujer no realizard trabajos 

que requieran de mucho esfuerzo y que pongan en peligro su salud en relacién 

con la gestacién, por ejemplo el cargar, tirar o empujar cosas pesadas, 

permanecer durante mucho tiempo de pie, o bien, todo aquello que afecte su 

estado psiquico o nervioso. La mujer disfrutaré de un descanso de seis 

semanas antes y seis semanas después del parto, -como  sefialamos 

anteriormente- periodos que podran ser prorrogados cuando la asegurada se 

encuentre imposibilitada para trabajar a causa del embarazo 0 del parto. 

Ahora bien, una vez nacido el producto, en el periodo de 

lactancia, las madres tendrén dos reposos extraordinarios por dia, de media 

hora cada uno para alimentar a su hijo en el lugar designado por la empresa el 

cual deber4 ser higiénico y adecuado. 

Durante los periodos de descanso mencionados en el parrafo 

anterior, las beneficiarias de estas prestaciones recibiran su salario integro; y en 

el supuesto de que exista una prdérroga en 1a incapacidad tendran derecho a 

percibir el 50% de su salario por un periodo no mayor de 60 dias. También 

tienen derecho de regresar al puesto que desempefiaban antes de comenzar su
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incapacidad. Lo anterior se hara siempre y cuando no haya transcurrido mas de 

un aio de la fecha del parto. 

Los periodos pre y post natales deberén computarse en la 

antigiiedad de la mujer asegurada, asi mismo tendran derecho a recibir los 

servicios de Guarderia Infantil prestados por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, y que a continuacién sefialamos. 

LV.IX GUARDERIAS 

El servicio de guarderfas es otra de las prestaciones que, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social proporciona a las mujeres trabajadoras 

aseguradas que no puedan dar a sus hijos cuidados maternales durante su 

jornada de trabajo; este servicio se presta desde los cuarenta y tres dias de 

nacido el hijo procreado y hasta que cumpla los cuatro afios.24) 

Dicha prestacién tiene como finalidad cuidar y fortalecer la 

salud del nifo, un buen desarrollo futuro, procurar la formacién de 

sentimientos tales como la unién familiar y social, asi como la adquisicién de 

conocimientos que estimulen la comprensién, el empleo de la razén y de la 

imaginacién, asi mismo, en las guarderias les ensefian a adquirir habitos 

higiénicos y de sana convivencia y cooperacién, todo esto con propésitos y 

metas comunes, respetando siempre los elementos que constituyan la educacion 

meramente familiar y utilizando métodos sencillos y coherentes con la edad del 

ee 

4) Ley del Seguro Socia,Articulos 184 y 189 factualmente articulos 201 y 206 de ta Ley 

vigente a partir del fo. de julio de 1997) 
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nifio y su realidad social y con absoluto respeto a !os elementos formativos de 

estrita inumbencia familiar.(25) 

De conformidad con lo establecido en el articulo 187 de la Ley 

dei Seguro Social la prestacién del servicio de guarderia se otorgaré en 

instalaciones especiales que estardn ubicadas cerca de los centros de trabajo, de 

habitacion y en las localidades donde opere el régimen obligatorio del Seguro 

Social. 

Asimismo !a Ley en comento menciona que este servicio es 

financiado en su totalidad por el sector patronal tengan o no trabajadoras 

aseguradas a su servicio y que el monto de {a prima para otorgar esta prestacién 

sera del 1% del salario base de cotizacién.(26) 

En el supuesto de que el patrén tenga instaladas guarderias en 

sus empresas 0 establecimientos, podra realizar convenios con el Instituto 

referentes a reversién de cuotas o subrogacién de servicios. 

Cabe mencionar que el servicio de guarderias no esta 

contemplado en la Ley Federal del Trabajo. 

LVL PRESTACIONES QUE OTORGA 

  

(25) Ley del Seguro Social. Articulo 185 (actualmente articulo 202 de la Ley vigenie a partir 

det Io. de julio de 1997) 

26) Ley del Seguro Social, Articulos 190 y 191 (actualnente articulos 212 y 211 de la Ley 

vigente a partir del lo. de julio de 1997) 
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I.VLI PRESTACIONES EN DINERO 

Entre los fines de la Seguridad Social encontramos como 

proteccién de los medios de subsistencia del trabajador y por consiguiente de 

su familia, las prestaciones en dinero. Este tipo de prestacién se otorga en caso 

de existir una enfermedad no profesional por cuya causa el asegurado tendré 

derecho a un subsidio en dinero que sera otorgado cuando la enfermedad lo 

incapacite para desempefiar su trabajo. El pago de dicho subsidio debera 

sujetarse a requisitos tales como: la cobertura por parte dei asegurado de, por lo 

menos, cuatro cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la 

enfermedad. En el caso de tos trabajadores eventuales deberdn estar cubiertas 

seis cotizaciones semanales en los Ultimos cuatro meses anteriores a la 

enfermedad. E! subsidio por enfermedad no profesional se pagaré a partir del 

cuarto dia del inicio de a incapacidad, mientras ésta dure, y hasta por 52 

semanas; si al concluir este periodo el asegurado, continga incapacitado, previo 

dictamen del Instituto, se podra prorrogar el pago del subsidio hasta por 26 

semanas mas.(27) 

Hablemos también de los riesgos de trabajo que consisten en los 

accidentes y enfermedades a que estén expuestos los trabajadores, en ejercicio 

© con motivo de! trabajo, supuesto en el cual el Instituto Mexicano del Seguro 

Social otorgaré al asegurado tanto prestaciones en especie tales como 

Asistencia médica, quirargica y farmacéutica; servicios de hospitalizacién, 

aparatos de protesis y ortopedia y rehabilitacién; asi como prestaciones en 

dinero las cuales consisten en un subsidio que se otorgara al asegurado entre 

tanto no se declare que se encuentra capacitado para trabajar, o bien, se declare 

la incapacidad permanente ya sea parcial o total, subsidio que serd sustituido 

por una pensién mensual cuando sea declarada la incapacidad.@8) 

  

@17) Ley del Seguro Social, Articulos 104 y 105 {actualmente articulos 96 y 97 de Ley vigente 

apartir del 10. de julio de 1997) 

(28) Ley del Seguro Social , Articulo 65 factualmente articulo 58 de ta Ley vigente a partir del 

to. de julio de 1997} 
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Si se trata de una asegurada embarazada, tiene derecho a un 

subsidio igual al 100% dei salario promedio de su grupo de cotizaciones, 

mismo que recibira por los 42 dias anteriores al parto y por los 42 dias después 

del mismo. De igual forma que en los casos anteriores, en este supuesto 

también deben cubrirse ciertos requisitos para el pago del subsidio los cuales 

consisten en tener la cobertura de por los menos 30 cotizaciones semanales en 

el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el 

pago del subsidio; que estén certificados por el Instituto, el embarazo y la 

fecha probable de! parto; y por ultimo la asegurada no deberd ejecutar ningun 

tipo de trabajo del que obtenga retribucién durante los periodos de 42 dias 

antes y 42 dias después del parto.29) 

Cabe mencionar que el articulo 107 de la Ley del Seguro Social 

(actualmente articulo 99 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del lo. de 

julio de 1997}, especificamente establece que en el caso de que el asegurado 

incumpla las indicaciones hechas por el Instituto de someterse a hospitalizacién 

o bien, interrumpe el tratamiento sin previa autorizacién, se suspenderd el pago. 

del subsidio. 

Por otro lado, y de conformidad con lo establecido en ta Ley 

mencionada. en caso de que el Instituto haga la hospitalizacién de! paciente, el 

subsidio sera pagado a éste o a los beneficiarios mencionados en el articulo 92 

de ta Ley de referencia (actualmente articulo 84 de ta Ley del Seguro Social 

vigente a partir del lo. de julio de 1997), es decir, la esposa del asegurado 0 a 

falta de estala mujer con la. que haya hecho vida marital durante los cinco afios 

anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, los hijosa 

menores de dieciseis afios del asegurado . los hijos mayores de veinticinco afios 

cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional, el padre y 

la madredel asegurado que dependan de éste. 

  

(29) Ley del Seguro Social, Articulos 109 y 110 (aciuatmente articutos 101 v 102 de la Ley 

vigente a partir del lo, de julio de 1997)
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Otro aspecto relevante en materia de prestaciones en dinero es el 

que se refiere al subsidio que otorga a !a persona, preferentemente familiar del 

asegurado o del pensionado, en caso de que aquél fallezca, y para el cual 

deberan tenerse acreditadas por lo menos doce cotizaciones semanates 

reconocidas en los nueve meses anteriores al fallecimiento. 

Para que dicho subsidio sea otorgado, el familiar debera 

presentar copia del acta de defuncién y 1a cuenta original de los gastos del 

funeral; !a ayuda que por este concepto se olorga es igual al total de 2 meses de 

salario minimo general que rija en el D.F. en la fecha del fallecimiento.G0) 

LVLII PRESTACIONES EN ESPECIE 

Otro tipo de prestaciones que existen para cumplir con los fines 

de la seguridad social, sefialados por la ley de la materia, son las prestaciones 

en especie, que consisten en el otorgamiento al asegurado, por parte del 

Instituto, de la asistencia médico-quirirgica, farmacéutica y hospitalaria que se 

requiera, desde el inicio dela enfermedad y durante un lapso de hasta 52 

semanas para el mismo padecimiento; si una vez cubierto este periodo el 

asegurado contintia con el padecimiento, el Instituto prorrogar4 su tratamiento 

hasta por 52 semanas mas, previo dictamen médico.GD 

Las prestaciones sefialadas en el parrafo anterior, también serdn 

otorgadas al pensionado, a la esposa del asegurado. 0 bien a la mujer con la que 

_ 

(30) Ley del Seguro Social, Articulo 112 {actualmente articulo 104 de la Ley vigente a partir 

det Io. de julio de 1997) 

GD Ley det Seguro Social. Articulo 100 factualmente articulo 92 de la Ley vigente a partir 

del lo. de julio de 1997)
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haya hecho vida marital durante los cinco afios anteriores a la enfermedad, o 

con la que haya procreado hijos, de igual derecho gozard el esposo de la 

asegurada si reine los requisitos anteriores; el esposo de ta pensionada, 0 bien 

el concubino; los hijos menores de 16 afios del asegurado o pensionado; los 

hijos del asegurado hasta la edad de 25 afios que estudien en planteles del 

sistema educativo nacional, o cuando no puedan mantenerse por si mismos ya 

sea por una enfermedad crénica o defecto fisico o psiquico hasta en tanto no 

desaparezca 1a limitacién; el padre y la madre del asegurado o del pensionado 

que vivan en la casa de éste; tal y como lo establece el articulo 92 de la Ley del 

Seguro Social, (actualmente articulo 84 de la Ley del Seguro Social vigente a 

partir del lo. de julio de 1997). 

En caso de que el pensionado o el asegurado fallezcan, los 

padres de estos, conservardn el derecho a los servicios antes mencionados. 

Por otro lado en caso de maternidad el Instituto otorgard a la 

asegurada, durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio prestaciones 

tales como asistencia obstétrica, ayuda en especie por seis meses para lactancia 

y una canastilla al nacer el hijo cuyo importe sera sefialado por ef Consejo 

Técnico. (32) 

Las prestaciones de asistencia obstétrica y ayuda en especie para 

lactancia se extienden a las beneficiarias esposa o mujer con la que hay hecho 

vida marital el asegurado o pensionado durante los ultimos cinco afios 0 con la 

que haya procreado hijos. 

LVLIL PRESTACIONES SOCIALES 

  

G2) ley del Seguro Social, Acticulo 102 (actualmente articulo 94 de la Lev vigente a partir del 

lo. de julio de 1997) 
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Aparte de las prestaciones mencionadas en los parrafos 

anteriores, existen también las prestaciones de tipo social cuyo otorgamiento se 

realiza con la finalidad de fomentar la salud entre toda {1a poblacién 

derechohabiente, prevenir enfermedades y accidentes, y por lo tanto, a 

consecuencia de los puntos anteriores, contribuir a la elevacion general de los 

niveles de vida de la poblacién. 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social cumpla con los 

objetivos para los que fue creado, y para que pueda proporcionar las 

prestaciones a las que nos estamos refiriendo las agrupa en tres programas: 

El primero Hamado "Bienestar y Desarrollo Social” que incluye 

principalmente actividades encaminadas a la promocién de la salud 

-mejoramiento de la alimentacién- mejoramiento de la vivienda y medio 

ambiente- proteccién y mejoramiento de la economia familiar. 

El segundo programa !lamado "Promocién Cultural” que 

desarrolla actividades tales como: 

- Fomento de actividades artisticas, 

- Fomento artesanal: y 

- Fomento cultural.
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El tercero y Ultimo de los programas clasificado como 

"Recreacién Fisica y Deporte" que agrupa las actividades de: 

- Actividad fisica basica; y 

- Actividad fisica deportiva. 

Las prestaciones sociales se otorgan en instalaciones propias del 

Instituto sin comprometer la eficacia de los servicios de los ramos del régimen 

obligatorio ni su equilibrio financiero, @3) asimismo esste tipo de prestaciones, 

de conformidad con lo establecido por el articulo 235 de la Ley del Seguro 

Social, (actualmente articulo 211 de Ley del Seguro Social vigente a partir del 

lo. de julio de 1997), son de ejercicio discresional para dicho Instituto y tienen 

como fuente de financiamiento los recursos del ramo de invalidez, vejez, 

cesantia en edad avanzada y muerte y es la Asamblea General la que 

anualmente determinaraé la cantidad que deberd destinarse a dichas 

prestaciones. 

LVLIV. SERVICIOS DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

Los Servicios de solidaridad social tienen como objetivo 

fundamental prestar asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria a los 

nticleos de poblacién que constituyan polos de profunda marginacién, rural, 

suburbana y urbana y que sean catificados como sujetos de solidaridad social 

por el Ejecutivo Federal. 

(33) Ley det Seguro Social, Articulo 234 (acnalmente articulo 210 de Ley vigente a partir del 

Jo. de julio de 1997)
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Este tipo de prestaciones otorgadas por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social comprenden asistencia médica, farmacéutica ¢ incluso 

hospitalaria y es el propio Instituto quien organiza, establece y opera las 

unidades médicas destinadas a estos servicios y son financiados en forma 

tripartita por la Federacién, el Instituto Mexicano del Seguro Social y demas 

beneficiarios de! régimen de! Seguro Social.G4) 

Como hemos analizado a lo largo del presente capitulo tas 

prestaciones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social estén 

encaminadas a elevar el nivel de 1a poblacién en todos sus aspectos, pero a 

pesar de los esfuerzos por prestar los servicios mencionados sin contratiempos, 

esto no es logrado en su totalidad, por lo que es evidente que el hecho de que 

las prestaciones otorgadas por el Instituto no sean proporcionadas en forma 

satisfactoria generen insatisfacciones tanto a los derechohabientes como a sus 

beneficiarios por lo que es necesario que el propio Instituto mediante diversos 

mecanismos resuelva y corrija esas deficiencias y disminuya al maximo los 

problemas que se generan por la prestacién de los servicios, circunstancia que 

analizaremos de manera concreta en el siguiente capitulo. 

SS 

(34) Ley del Seguro Social, Articulos 236, 237 y 239 (acualmente articutos 214. 238. 21S y 

217 de Ley vigente a partir del lo. de julio de 1997) 

 



CAPITULO II 

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMO SERVICIO 

PUBLICO 

IL{ GENERALIDADES 

Para poder determinar la naturaleza juridica del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, se hace necesario establecer 1a relacién que existe entre los 

diversos cuerpos juridicos que fundamentan y regulan el Seguro Social en México; 

es decir tenemos que partir de la base constitucional que de conformidad con lo 

establecido por el articulo 133 de la Carta Magna ésta es la Ley Suprema de la 

Federacién pues es de ella de donde surgen las leyes secundarias que podran ser 

tanto Federales como Estatales, en el ambito federal vamos a localizar las leyes 

reglamentarias en donde se encuadra a la Ley del Seguro Social que es la Ley 

reglamentaria de al fraccion XXIX del articulo 123 Constitucional.@5) 

En el articulado de 1a Ley del Seguro Social se estatuye que el 

Seguro es un servicio péblico nacional y que tiene cardcter obligatorio, o sea que 

en forma basica debemos estudiar lo que es el servicio publico para lograr 

establecer si la Ley es acorde con lo que la doctrina considera como tal.G6) 

(35) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Porrtia, 1996 
(36) LEY DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 4° 
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Historicamente, 1a doctrina ha reconocido tres actividades 

fundamentales del Estado tendientes a realizar los fines de la sociedad, de los 

cuales es é! el encauzador. 

1.- La funcién legislativa, tendiente a convertir la opinién publica 

en ordenamientos juridicos que establecen las normas de caracter general, ya que 

el Estado, modernamente concebido, es el creador del orden juridico nacional. 

2.- La funcién administrativa; que va a regular la actividad tutelar 

del Estado, siempre sobre la base del principio de legalidad, particularizando las 

normas juridicas generales al presentarse los casos concretos, en una palabra. la 

funcién administrativa es la de ejecutar la ley. 

3.- La funcién jurisdiccional resuelve las controversias. Et poder 

declara el derecho, coloca en una situacién de superiotidad al Poder Juridico ya 

que éste se convierte en el guia juridico del pais. 

De los tres puntos anteriores claramente se desprende que a la 

funcién administrativa los elementos esenciales que le dan su contenido son la 

subordinacién de! orden juridico, Ja finalidad, los medios para realizar esa funcion 

y el cuadro que delimita la misma. 

Se concluye, que es la funcién administrativa realizada con estricto 

apego al principio de la legalidad, 1a que va a ser pasar de la potencia al acto de los 

fines del Estado que se encuentran plasmados en ordenamientos juridicos. Es por 
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tanto, la funcién encomendada al Poder Ejecutivo, tal y como lo sefiafa el articulo 

89 de la Constitucién Politica Mexicana. 

Funcion, implica ejercicio, y el ejercicio trae aparejada actividad. 

De la funcién administrativa se desprenden entonces actividades generales - 

desarrolladas en la competencia general del Poder Ejecutivo - dirigidas a la 

ejecucién de las leyes y la ordenacién de los actos juridicos materiales, tendientes 

a la obtencidn del bienestar social. 

El Estado, como toda estructura social, carece de una voluntad real 

y propia y la Gnica forma que habria de manifestar la voluntad estatal es a través de 

la voluntad humana. La idea de 6rgano estatal - como afirma el Maestro Serra 

Rojas -, solo puede explicarse partiendo de Ia existencia de ciertas personas a 

quienes el ordenamiento juridico atribuye ciertas facultades que confieren a su 

voluntad y a la eficiencia de Ia voluntad de! Estado(37). 

Es asi como podemos decir, que “Organo del Estado” es el 

instrumento o medio a través del cual el Estado se condiciona en condiciones de 

querer, de actuar o relacionarse con otras personas de derecho, se manifiesta 

entonces como un centro de competencia delimitada por ei derecho. 

De lo anterior podemos concluir que es a través de los érganos 

estatales que se manifiestan los servicios administrativos que dan posibilidad a los 

particulares de entrar en relacin directa con esa superestructura llamada Gobierno 

  

(37) SERRA ROJAS Andrés. Derecho Administrative, Porria, 2a. Edicién. México 1961. p. 

245. 
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para solicitar la contraprestacién, consecuencia de las obligaciones, que ha 

cumplido en su calidad de centro de imputacién normativa respecto de la 

organizacién administrativa. Estos servicios administrativos cubren una gama de 

prestaciones que el Estado tiene obligacién de realizar, tales como las consultas 

que los ciudadanos tienen derecho a efectuar respecto a determinados 

ordenamientos, los cuales podriamos englobar en el derecho de peticién; garantia 

de libre transito en el territorio nacional; garantia de dedicarse a la profesién u 

oficio que mas le convenga a los ciudadanos, gozando asimismo de la proteccién 

gubernamental, y en fin de todos los servicios que el Estado tiene la obligacién de 

prestar a los ciudadanos, ya sea de manera individual o colectivamente. 

Tenemos entonces que el servicio administrativo se manifiesta en 

dos grandes grupos: 

a) Comprende ademés de las actividades materiales y juridicas que 

tratan de conseguir el bienestar de la sociedad, los actos del Estado 

relacionados con la ejecucion de las leyes. 

b) Actividades del Estado que se realizan bajo la forma de servicios 

piblicos, es decir, cuando la satisfaccién de una manera regular y 

continua, en forma eficaz, a una necesidad de la colectividad 

-necesidad que la iniciativa privada se considera incompetente para 

satisfacerla de un modo eficiente -. Esto es atin en los casos en que 

la prestacién de estos servicios publicos se encuentren en manos de 

los particulares, pero dependiendo de la organizacién publica. 
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En todos los tiempos ha existido el servicio prestado al publico, 

algunos autores sefialan que es toda actividad administrativa que procura la 

satisfaccién concreta de una necesidad colectiva. 

A fin de establecer si la seguridad social es una actividad 

constructiva del servicio publico o no, expondremos diversas definiciones de este 

concepto, vertidas por algunos autores. 

Leén Duguit, perteneciente a la Escuela Realista, considera el 

servicio publico como la base del todo el derecho administrativo y el fin de todas 

las funciones del Estado. 

El! autor mencionado afirma que: 

“El Estado es una cooperacién de servicios ptiblicos organizados y 

controlados por los gobernantes”. De aqui su definicién de que el 

servicio pliblico "es toda actividad cuyo cumplimiento debe ser 

regulado, asegurado y controlado por los gobernantes, por que el 

cumplimiento de esta actividad es indispensable para la realizacién 

y el desarrollo, de la interdependencia social y es de tal naturaleza 

que no puede realizar completamente sino por la intervencién de la 

fuerza gubernamental "G8) 

  

G8) GARCIA OVIEDO Carlos. Derecho Administrative, Pornia, 7a. Edicién. Madrid. Espafia, 

1959. p. 312. 
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Al ser actividades que los gobernantes est4n obligados a realizar la 

dificultad estriba en saber cuales son esas actividades. Duguit no las especifica, 

solo se concreta a explicar que en cada época y en cada lugar habra diferentes 

actividades y que éstas cada vez iran aumentando. Este aumento en el en el nimero 

de los servicios ptiblicos es lo que ha originado su descentralizacion. 

La teoria en comento sin lugar a dudas es buena, pero Duguit cae en 

el error al considerar los servicios ptiblicos como la base del derecho 

administrativo, esto en virtud de que debemos considerar que la actividad del 

Estado es mds amplia que la de realizar los servicios publicos, ya que realiza 

funciones tales como la ejecucién de la ley, etc. Ademas -como se mencioné 

anteriormente- Duguit nunca especificd que actividades del Estado eran servicios 

publicos. 

Gastén Jezé, consideré a los servicios publicos de 1a misma manera 

que lo hizo Duguit, pero a pesar de que les da demasiada importancia, admite ta 

existencia de actividades del Estado que no constituyen servicios pablicos. 

Para este autor, la organizacién de un "servicio pliblico es la 

ordenacién (aménagement: personal y material) que supone el empleo del 

procedimiento de servicio puiblico” 9) 

Seguin Jezé, es facil advertir signos que denotan el servicio publico 

como son el monopolio en que se convierte asi como las contribuciones con que 

se sostiene el servicio. Este autor distingue entre servicio publico y establecimiento 

_ 

(39) SERRA ROJAS Andrés. op. cit. p. 242. 
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de utilidad publica, en que los primeros se encuentran sujetos a un régimen 

especial y los segundos no. A veces dificilmente se distinguen, pero los servicios 

publicos reciben ayuda de los establecimientos de utilidad publica y ademas los 

servicios son creados por medio de una ley. 

Jezé dice que al crear los gobernantes los servicios publicos, su 

intencién debe ser crearlos para que existan éstos. Nosotros sabemos que el control 

por parte del Estado es una consecuencia de la existencia del servicio. 

Los servicios publicos estan sujetos a un régimen juridico especial, 

esto no es elemento basico de la definicidn que dice Jezé sino que es una 

consecuencia de la importancia que tiene la satisfaccién regular y continua del 

servicio. 

Otro autor que mencionaremos es Hauriou quien dio dos 

definiciones de lo que el considera es el servicio publico. 

En la primera nos dice que es un grupo organizado de funcionarios 

que ponen en movimiento el poder y la competencia de la administractén para 

rendir al publico un servicio regular, continuo y que constituya a la policia de ta 

ciudad; en la segunda definicién afirma: "el servicio publico es un servicio técnico 

hecho al ptblico de una manera regular y continua para la satisfaccién de una 

necesidad publica y por una organizacién publica no lucrativa” (40) 

  

(40) SERRA ROJAS Andrés. op. cit. p. 246. 
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Todos los servicios se relacionan con la produccién, circulacién y 

distribucién de la riqueza, se debe por lo tanto, investigar hasta donde se puede 

crear servicio publico que justifica la organizacién de los mismos. 

Hauriou marca la diferencia entre los servicios ptblicos y los 

privados al mencionar que los primeros se encuentran en poder de la policia. 

En su segunda definicidn, encontramos los elementos que son 

esenciales en los servicios ptiblicos, mismos que son a saber: 

a) Existencia de una empresa creada por el gobierno. 

b) Existencia de una necesidad publica. 

c) El servicio que se presta al piblico para satisfacer la necesidad. 

d) No tener un fin lucrativo y en cambio ser regular y continuo. 

Aunque menciona que el servicio lo presta una organizacién 

publica, no aclara que lo hace solo a falta de iniciativa privada capaz de satisfacer 

en forma eficaz la necesidad de que se trate. 

Cabe destacar que la definici6n de Hauriou de servicio piiblico es 

muy correcta. 
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El francés André de Laubadere sefiala que "el servicio ptiblico es 

toda actividad de una colectividad publica tendiente a satisfacer una necesidad de 

interés general" 41) 

Considera a los servicios ptblicos como la actividad no como la 

organizacién que los realiza, al igual Duguit y Jezé. 

Laubadere acepta la idea de Jezé de que es Estado después de 

estudiar las necesidades de interés general, decide cuales son importantes y no 

estan debidamente satisfechas por los particulares para crear entonces un servicio 

publico. 

Esto, desde luego, no se acepta; esto en virtud de que un servicio 

plblico no puede depender de la sola intencién por parte de los gobernantes de 

crearlos o no. Esta definicién es incompleta ya que no menciona la regularidad y 

la continuidad que caracteriza a los servicios pliblicos. 

Louis Rolland otorga, al igual que Jezé, mucha importancia a los 

servicios publicos; segdn este autor los mencionados servicios son: “empresas o 

instituciones de interés general, colocadas bajo la alta direccién de los gobernantes 

y destinados a satisfacer las necesidades colectivas del puiblico"2) 

Esta definicién es errénea ya que el autor en cita considera a los 

servicios publicos como empresas en lugar de considerarlos como actividades 

(41) SERRA ROJAS Andrés. op. cit. Pag.:. 246. 
(42) SERRA ROIAS Andrés. op. cit. Pag 
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encaminadas a satisfacer las necesidades publicas. Esta es la forma en que los 

servicios piblicos son considerados por Duguit y Jezé. La definicién en comento 

tampoco menciona la falta de iniciativa privada eficaz para prestar el servicio y 

tampoco hace alusidn al fin no lucrativo de los mismos. Tampoco indica cuando 

existe un servicio publico y cuando no, en esto el mencionado autor sigue 1a idea 

de Jezé haciendo notar que se debe investigar si 1a intencién del gobernante fue la 

de crear el servicio publico. 

Marcel Waline considera importante el servicio publico, pero no al 

grado de declarar que el derecho administrativo es el derecho de los servicios 

piblicos ya que estima como nocién basica de éste, la idea de utilidad publica y 

que los servicios publicos son el medio para lograrla. El mencionado autor define 

al servicio piblico de la forma siguiente: “hay servicio piblico cuando una 

colectividad administrativa estima que {a iniciativa privada no provee 

convenientemente a una carga de necesidad o utilidad publica, ha decidido proveer 

a esa carga por medio de una empresa gestionada sea directamente por ella a riesgo 

y ventura, sea bajo control, distribuyendo los riesgos con un explotador asociado 

financieramente estando colocada esta empresa. total o parcialmente, bajo un 

régimen de derecho piiblico que exorbita del comin" .43) 

Este autor admite el servicio publico, aunque haga mencidén de él 

como un organismo privado. Es errénea la idea de Waline al considerar que el 

servicio publico existe cuando las autoridades estiman conveniente crearlos para 

satisfacer de una manera eficaz la necesidad; en lo que Waline acierta es en 

considerarlo como un medio de ia administraci6n para conseguir la utilidad 

publica. 

  

(43) GARCIA OVIEDO Carlos. op. cit. Pag.:. 312. 
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Otras de las definiciones que podemos mencionar son las 

siguientes: 

El maestro Serra Rojas expresa: “El servicio publico es una empresa 

creada y controlada por fos gobernantes para controlar de una manera permanente 

y regular, a falta de iniciativa privada suficientemente eficaz, la satisfaccién de 

necesidades colectivas de cardcter material, econémico y cultural, que se 

consideran esenciales y sujetas a un régimen de derechos piblicos"(44). En 

determinadas circunstancias pueden estar en manos de particulares. 

Meyer considera al servicio puiblico como un conjunto de medios 

personales y reales.{45) En cambio para Appleton, el servicio publico limitado ya al 

poder administrador, es “una organizacién de poder piblico que tiene por misién la 

satisfaccién por via administrativa de necesidades generales, es decir, de interés 

publico" (46) 

Por ultimo observamos que Garcia Oviedo considera que el 

concepto de servicio ptiblico requiere notas juridicas que lo hacen institucién clave 

del derecho administrativo.(47) Dice “piblico es el servicio que satisface una 

necesidad colectiva y cuya gesti6n es asumida por la administracién directa o por 

una persona o entidad por su encargo o con su colaboracién. No importa que el uso 

del servicio se ofrezca al publico 0 se le reserve la administracién, generalmente es 

publico”. 

(44) SERRA ROSAS Andrés, op. cit., p. 248 
45) PEREZ LENERO José. Fundamentos de Ja Seguridad Social. 1a. Edicién. Madrid, Espatia 
1966. Pag. 159. 
(46) GARCIA OVIEDO Carlos. op. cit. Pag.:. 311 y 312. 
(47) GARCIA OVIEDO Carlos. op. cit. Pag.:. 315. 
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Para que la finalidad del servicio péblico -satisfacer una necesidad 

colectiva- se cumpla es necesario un régimen juridico especial. 

Martinez Abarca dice: "servicio ptblico es toda actividad que 

tiende a satisfacer necesidades colectivas, en cuya satisfaccién un interés publico 

que garantiza el Estado supliendo una iniciativa privada defectuosa". 

De lo anterior se concluye: 

1.- El servicio publico es una ordenacién de elementos y actividades 

para un fin. 

2.- Ese fin es la necesidad de una satisfaccion publica. 

3.- El servicio ptiblico implica la accién de una personalidad 

publica, aunque no sea siempre esta la que asuma la empresa. 

4.- La accién cristaliza en uma serie de relaciones juridicas, 

generalmente esenciales y distintas, por tanto del régimen juridico 

de los otros servicios (v.gr. privados). 

El servicio ptiblico surge cuando {a colectividad privada no 

soluciona o no puede solucionar adecuadamente una necesidad o conveniencia 

publica. Esta formada por tres bases esenciales, tas cuales son a saber: 
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a) un objeto de interés publico 

b) Una garantia administrativa internamente virtual en e! desarrollo 

de la actividad correspondiente. 

c) Una organizacién materia! preordenada al fin de que se trate. 

EI interés ptiblico esté formado de una doble perspectiva: 

1.- Se refiere a la satisfaccién de las necesidades colectivas. 

2.- Se refiere a que tal satisfaccion sea lograda con el md4ximo 

respeto posible a los valores individuales. 

Antes existid unicidad respecto al servicio piblico, ahora no existe 

por el creciente aumento de éstos. 

Para 1a teoria realista, la idea de garantia se cumple mediante el 

principio de autoridad de los elementos del servicio publico, mas tarde disminuye 

la dependencia del servicio de la administracién y por ultimo se somete a una 

regulacion juridica privada con el objeto de lograr mayor eficiencia y facilitar la 

colaboracién de los particulares. Esta idea de garantia se integra de modo dinamico 

y las formas que adopta estén en concordancia con las exigencias del interés 

ptblico que se trate de cubrir. 
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Se puede satisfacer un interés publico con varios modos de gestion, 

asegurando siempre el ejercicio de estos sistemas. Es decir, el modo de gestién ha 

evolucionado de 1a unicidad de una forma de garantia absoluta para llegar a un 

minimo de intervencién. 

Criterio legal.- En nuestra legislacién el servicio piblico no tiene un 

concepto preciso, ni ha sido definido de modo similar por los tratadistas. Nuestra 

legislacién se refiere a él en miiltiples ocasiones, pero no da una definicién del 

mismo. La legislacién mexicana hace alusién al servicio piblico desde mediados 

del siglo XIX. 

publicos: 

En los textos fegales se encontraban varias acepciones de servicios 

a) Equivale a nombrar el cargo publico, es decir, reciben esta 

denominacién fos ciudadanos que prestan un servicio al Estado. 

Articulos 5 y 13 constitucionales. Desde Iuego e! término esta mal 

empleado. 

b) Equivale a nombrar un organismo u oficina piblica, en esta 

forma se menciona en el articulo 132 constitucional. Consideramos 

que tampoco esté empleado correctamente dicho término en este 

precepto. 

c) Designa la actividad constante que el Estado desarrolla al 

satisfacer una necesidad publica. El articulo 27, fracciones Il y VI, 

(habla de los servicios y se refiere al proceso continuo mediante el 

cual se satisface una necesidad social); articulo 3°, fraccion UI, 

articulo 73, fraccién XXV (menciona la educacién), los articulos en 

comento son constitucionales. 
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Aparte de las citadas disposiciones contenidas en nuestra 

Constitucién Federal, dicho concepto se halla en leyes secundarias, tales como: 

1.- Ley de Vias Generales de Comunicacién. En esta al mencionarse 

el servicio ptiblico se piensa en que se satisface una necesidad 

colectiva. Cabe mencionar que el uso que le da esta ley al concepto 

de servicio ptblico es correcto, es decir, esté empleado 

acertadamente. 

2.- La Ley de Aguas de Propiedad Nacional. Esta Ley explica lo que 

debe entenderse por servicio ptblico y en esta forma lo menciona en 

su articulado; aqui el problema radica en que si se presentara un 

caso no previsto en los preceptos de esta Ley, dicho caso quedaria 

excluido de los beneficios que otorga la ley en mencién. 

3.- Ley Organica del Departamento del Distrito Federal. Considera 

como servicio ptiblico los que realmente lo son, situacién que 

claramente se desprende de su articulo 23. 

4.- La ley del Servicio Publico, reglamenta la fraccién I del articulo 

23 de la Ley anterior. Contiene una serie de normas para el correcto 

funcionamiento de los servicios pttblicos. Esta ley tiene un criterio 

subjetivo (Jezé). 
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5.- Se menciona también en los articulos 265 y 266 de la Ley 

Federal del Trabajo. Ley de la que observamos el respeto que se le 

tiene a los servicios ptiblicos. 

En fa legislaci6n mexicana encontramos gran influencia de ta 

doctrina francesa, en especial de las ideas de Leén Duguit, de Gaston Jezé, de 

Roger Bonnard, pero sin la extensidn que éstos le da. La noci6n de servicio 

piiblico es muy variada en la jurisprudencia, lo mismo que la doctrina. 

ILI CENTRALIZACION Y DESCENTRALIZACION 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha emitido ejecutorias 

sobre el servicio ptblico, considerdndolo primero a cargo directo de la 

Administracién Publica; y después lo trata como encomendado a un organismo 

descentralizado. 

El extracto de fas ejecutorias mencionadas anteriormente es el 

siguiente: "En derecho administrativo se entiende como servicio ptiblico el 

servicio técnico prestado al puiblico de una manera regular y continua para la 

satisfaccién del orden publico, por una institucién u organizacién ptblica. Es 

indispensable para que un servicio se considere como pliblico, que la 

administracién lo haga centralizado y lo atienda directamente y de por si. con 

caracter de duefio, para satisfacer intereses generales; y por consiguiente los 

funcionarios y empleados respectivos serin nombrados por el poder puiblico y 

forman parte de la administracién. quedando sujetos al estatuto respectivo, o en 

otro término, al conjunto de reglas que norman los deberes y los derechos de los 

 



funcionarios y empteados publicos entre fos cuales figura la obligacién de otorgar 

la protesta antes de entrar en posesién de su cargo y el derecho de recibir la 

retribuci6n que sea fijada forzosamente por la Camara de Diputados en el 

presupuesto de egresos”.(48) 

Otra ejecutoria dice: “Por servicio publico se entiende toda 

actividad encaminada a satisfacer una necesidad colectiva, econdmica y cultural, 

para cuya manifestacin es indispensable desarrollar un esfuerzo regular, continuo 

y uniforme. Aunque por regla genera! esos servicios estan encomendados al poder 

publico, en ocasiones por razones de economia estén encomendados a organismos 

descentralizados, pero no por ello cambia la naturaleza del servicio publico.49 

En estas definiciones encontramos como caracteristicas del servicio 

ptiblico: la satisfaccién de una necesidad colectiva, permanente y regular, por 

accién directa del poder piblico, o que por razones técnicas y econdmicas éste 

pone en manos de organismos descentralizados ejerciendo una constante y eficaz 

vigilancia a fin de organizar una eficiente prestacién del servicio. Las necesidades 

mencionadas son de orden econdémico y cultural, pero actualmente el Estado ha 

sefialado otra finalidad: la satisfaccion de necesidades de orden social de 

solidaridad colectiva a fin de ayudar y proteger al desvalido. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacién sigue la teoria de Duguit 

en algunas ocasiones, y en otras ni siquiera la considera, también menciona a Jezé, 

Fleiner y Hauriou. Cita a Fraga diciendo: “La doctrina universal admite que los 

servicios publicos se prestan por los particulares en ejercicio de libertad de 

  

(48) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. Tomo XV. 
(49) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. Tomo XCV. 
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comercio por el Estado directamente, por empresas privadas integradas tanto por el 

Estado como por los particulares. En ocasiones el Estado esta impedido por el 

complejo de sus funciones para atender ciertos servicios publicos que le son 

propios en razén de sus atribuciones, lo que justifica que intervengan creando 

organismos descentralizados, manejados generalmente por los particulares, a los 

que encomienda determinados servicios publicos".©° 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n cita la opinién de Castro 

Estrada aparecida en su articulo: “La clasificacién y el contenido de la 

descentralizacién administrativa", ef cual afirma: “La descentralizaci6n por 

servicio es una forma de organizacién administrativa, por virtud de la cual se 

organiza un servicio ptiblico de caracter general, de responsabilidad juridica 

concedida y con patrimonio propio, que goza de autonomia y que es dirigida por 

funcionarios técnicos responsables bajo el control y la vigilancia del Estado".GU. 

El comentario hecho por la Suprema Corte de Justicia de la Nacién es que el 

organismo descentralizado constituye una individualidad juridica disgregada de la 

administracién central, con capacidad auténoma e independiente. 

Otra de las definiciones de lo que es el servicio piblico es la del 

Tribunal Fiscal de la Federacién que considera que “para que haya servicio piiblico 

se requiere que se trate de una actividad mediata e inmediatamente estatal y es 

preciso que medie una delegacién por parte de! Estado, de una actividad que é! 

podria tomar directamente a su cuidado para la satisfacci6n de uma necesidad 

colectiva y en la que podria emplear procedimientos de derecho publico" 62) 

  

(50) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. Tomo XCV 
(1) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, Tomo XVV 

(52) REVISTA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. Tomo IV, p. 646 
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Pero observamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha 
establecido también, respecto a los servicios publicos, lo siguiente: 

Protege el funcionamiento de los mismo contra embargo o 
procedimientos que entorpezcan su prestacién continua, ya que siempre son de 

provecho de la colectividad". 

Cuando ocurre un robo en ellos, no constituye peculado, asi vemos 
el caso de robo a los Ferrocarriles Nacionales. 

El detito de peculado es definido en el articulo 22 del Cédigo Penal, 
en funcidn de la idea de servicio publico. Comete peculado toda persona encargada 
de un servicio piblico, aunque sea por comisién en tiempo limitado y mo sea 
funcionario, si para uso propio o ajeno distrae de su objeto el dinero, fincas o 
cualquier otra cosa perteneciente a la nacién, a un Estado, a un Municipio o a un 
particular si por razén de su cargo lo hubiere recibido en administracién o 

cualquier otra cosa. 

Contra la imposicién de nuevas tarifas para el cobro de servicios 
publicos, procede conceder la suspensién sin requisito alguno ya que no causa 

dafio a la sociedad, al Estado 0 a un tercero. 

Cuando el acto reclamado consiste en una disposicién encaminada a 

dar mayor eficacia a un servicio ptiblico no procede conceder la suspensién, 

porque la sociedad tiene interés en el mejor funcionamiento de los servicios 
publicos.
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Observamos entonces que la definicién mds usada por la Suprema 

Corte es la siguiente: 

"El servicio ptiblico es toda actividad cuyo cumplimiento debe ser 

regulado, asegurado y controlado por los gobernantes porque el cumplimiento de 

esta actividad es indispensable para la realizacién y el desenvolvimiento de ta 

interdependencia social porque ademas es de tal naturaleza, que no puede ser 

completamente asegurada sino mediante la intervencién de la fuerza 

gubernamental." 

Ha dicho, en sus ejecutorias, que el servicio pliblico se caracteriza 

por la obligacion que tiene el Estado para administrarlo 0 por el acto de autoridad 

que se realiza para desempefiar el servicio. Acepta los servicios puiblicos en manos 

de los particulares, fo que se determina en el siguiente caso: 

"Cuando el Estado se interesa por el establecimiento, regularizacién 

y control en los casos en que unicamente mediante su intervencién se garantiza al 

publico las méximas condiciones posibles de eficiencia, seguridad, orden, 

regularidad, ésta solo puede ser desempefiada previa autorizacién expresa del 

propio Estado, pero sujeta de todos modos a sus peculiares normas cientificas y 

juridicas, entonces sera en los casos de servicios ptblicos encomendados a 

particulares”.63) 

(33) SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. Tomo XII, p. 114; Tomo XVIH, p. 1200: 
Tomo XX, p. 663: y Tomo XXXVIE. p. 1278
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Ha admitido nuestro mas Alto Tribunal que los servicios piblicos 

prestados por particulares, no difieren substancialmente de los prestados 

directamente por el Estado. Lo que no ha definido la Suprema Corte es un régimen 

juridico que se aplique a los servicios publicos, pero las disposiciones que tratan de 

dar mayor eficacia a estos, deben prevalecer sobre cualquier interés individual. 

Con lo anterior observamos, que de acuerdo con la Jurisprudencia 

que existe, no sabemos que se entiende realmente por servicio publico en nuestro 

pais. 

Como mencionamos, los servicios piiblicos, pueden ser prestados 

por los particulares, por el Estado directamente, por empresas privadas con 

autorizacion det Estado a través de las concesiones, o bien, por empresas mixtas 

las cuales se encuentran integradas por el Estado y por los particulares. 

Con lo anterior observamos, que de acuerdo con la Jurisprudencia 

que existe, no sabemos que se entiende realmente por servicio publico en nuestro 

pais. 

Es innecesario mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacién deberia establecer una nocién de lo que es un servicio ptblico, cuya 

definicién serviria de base para las leyes en que se menciona y de esta manera 

unificar el criterio de las diferentes leyes que tenemos en nuestro pais. 

Es necesario distinguir entre lo que es un servicio publico y un 

servicio administrativo, ya que sabemos que todos los servicios piblicos son
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administrativos, pero no todos los servicios administrativos son servicios publicos; 

es decir, el concepto de servicios administrativos es m4s genérica, mas amplia. 

Mencionamos antes que los servicios administrativos cubren una 

gama de prestaciones que el Estado tiene obligacién de realizar, es decir, con todos 

los servicios que el Estado debe prestar a los ciudadanos individualmente. Al 

manifestarse estos servicios observamos que todos los actos que realizan tienden a 

conseguir el bienestar de la sociedad. 

Duguit consideré al servicio puiblico como la bese de todo el 

derecho administrativo, esto es, que consideré al derecho administrativo como el 

derecho de los servicios piblicos; consideramos que esté en un error, ya que la 

actividad del Estado no solo consiste en realizar servicios publicos, sino que 

también va encaminada a realizar todos los actos tendientes a lograr el bienestar de 

la sociedad; sin embargo Jezé admite la existencia de otras actividades del Estado 

que no constituyen servicios publicos. 

Waline, a pesar de que consideré importantes los servicios publicos, 

no legé al grado de declarar que el derecho administrativo es el derecho de los 

servicios publicos, ya que consideré como noci6n basica de éste, la idea de utilidad 

publica, y a los servicios piiblicos como los medios para lograrla. 

De lo anterior observamos que el Estado presta uma serie de 

servicios para lograr el bienestar de la sociedad, pero algunos de estos servicios 

son prestados de una manera regular y continua cuando se ve que fa iniciativa 

privada es incapaz de satisfacer de manera eficaz la necesidad de que se trate. 

estos servicios en especial son llamados “publicos” y los demas que presta el 

Estado son los que mencionamos como “administrativos" . 
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Como una comprobacién de lo que mencionamos, podemos citar 

los numerosos servicios administrativos que presta el Estado como son los de tipo 

financiero, econédmico, que se separan substancialmente no solo de !o que 

tradicionalmente como servicio ptiblico, sino incluso de los Hamados industriales y 

comerciales. 

Consideramos prudente analizar de manera individual las clases de 

servicios piblicos, para lo cual debemos tomar en cuenta que existen diversas 

clasificaciones de los servicios pliblicos, de las cuales comentaremos a las que se 

tefiere Garcia Oviedo. G4) 

1.- En razén de su importancia pueden clasificarse en: 

a) Especiales: son aquellas que justifican los fines de la existencia 

de la personalidad administrativa de que se trate. 

b) Secundarios: son los servicios cuya prestacién no priva de lo que 

constituye la base esencial entre de que se trate, es decir, cumplen 

fines accesorios. 

c) Parasitorios: no realizan fines esenciales o accesorios, sino 

objetivos o contrarios a los que corresponden a la entidad que los 

establece en el ejercicio de la funcién que desarrollan. 

G4) GARCIA OVIEDO Carlos. op. cit. p.p. 337 a 342
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Los primeros servicios a que se refiere esta clasificacién dan lugar a 

fas necesidades comunales, y los segundos a las necesidades generales. Esta 

clasificacién es muy imprecisa, ya que es imposible distinguir, ya que es imposible 

distinguir cuales son las comunales y cuales las generales. 

Otra clasificacién menciona los voluntarios y los necesarios, segtin 

si las entidades piiblicas estén obligados o no a tenerlos. Esta distincidn es 

inaplicable a los servicios que presta el Estado, porque por su cardcter de soberano, 

no puede ser obligado juridicamente a realizar ningun servicio. 

2.- Por raz6n de utilizacién se clasifican en: 

a) Obligatorio: es cuando se impone a los particulares por motivos 

supremos de interés social. 

b) Facultativos: cuando su uso es de libre aceptacién. 

La obligacién corresponde a la esencia, del servicio en un 

determinado tiempo y lugar ya que deriva de esta ultima en relacidn con los fines 

promovidos por !a accién de que se trate. 

3.- Por raz6n de su competencia se clasifican en: 

a) Exclusivos: que son aquellos que son atendidos por las 

autoridades administrativas 0 por su encargo, como el servicio de 

agua, el de seguridad que generalmente es atendido por la policia, el 

de correos, el de telégrafos, etc.
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b) Concurrentes: se refieren a intereses que también pueden 

atenderse por el esfuerzo particular, asi tenemos e! servicio de 

energia eléctrica, los transportes y el servicio de teléfonos. 

4.- Por la persona administrativa de quien dependen pueden 

clasificarse en: 

a) Estatales: atienden necesidades colectivas que expresan intereses 

sentidos de una manera andloga por todos los habitantes de un pais, 

requiere organizacién unitaria como en el caso de la defensa 

nacional. 

b) Locates: requieren de una diversidad de tratamientos por 

circunstancias de lugar como el servicio de agua, de luz eléctrica, de 

transporte, etc. 

5.- Por razén de los usuarios se clasifican en: 

a) Generales: consideran Jos intereses de todos los ciudadanos, sin 

distinguir categorias; todos aprovechamos estos servicios, ejemplo: 

servicios ferroviarios. 

b) Especiales: solamente se ofrecen a ciertas personas en quienes 

concurren circunstancias determinadas. 

La clasificacién que acabamos de ver es correcta ya que en realidad 

existen servicios que se proporcionan a todos los ciudadanos y otros que solo se 

ofrecen a personas que se encuentran bajo determinados supuestos. 
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6.- Por la forma de aprovechamiento se clasifican en: 

a) Uti singuli: que son los utilizados por los individuos, tales como 

el servicio de agua y transporte. 

b) Uti universi: los utilizados por la colectividad. La relacién del 

  

servicio no se individualiza como en el caso de servicio de 

fortificaciones. 

7,- Por la manera como satisfacen las necesidades publicas, se 

clasifican en: 

a) Directos: mediante una actividad que por si sola alcanza esa 

satisfaccién, es decir, se satisfacen directamente. 

b) Indirectos: por la proporcién de medios o recursos que hacen 

posible la empresa administrativa, es decir, aquellos que se 

satisfacen inmediatamente. 

Generalmente las necesidades que son satisfechas por medio de los 

servicios piblicos se hacen de manera directa. 

8.- Por su composicién se clasifican en: 

a) Simples: son servicios publicos como el transporte.   
pe wD. CH ate 
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b) Mixtos: son servicios ptiblicos y servicios montados, segGn las 

normas del procedimiento privado. Como las caias de retiro, que 

constituyen un servicio ptiblico respecto al régimen obligatorio y no 

lo son en lo que se refiere al ahorro que es libre. 

El servicio ptiblico satisface un interés general por medio de una 

empresa atendida por la administracién o por un particular por su encargo 0 con su 

colaboracién. Su régimen es ideado por la técnica juridico-administrativa para 

poder satisfacer la exigencia del servicio en comento. 

Existen servicios publicos de cardcter industrial que autorizan 

beneficios econémicos que satisfacen una necesidad de interés general. 

Formas juridicas de prestacién de servicio piblico, por concesién 

en forma directa del Estado, por economia mixta y en forma descentralizada. 

Existen desde luego otras clasificaciones de servicio publico que 

toman diversas bases o puntos de vista. Se habla de servicios piblicos directos, 

indirectos esenciales y no esenciales. 

Respecto a la forma de llevar a cabo los servicios publico existen 

diversas ideas, nosotros sefialamos las mencionadas por el Dr. Serra Rojas, que son 

las que admiten y reconocen casi todos los autores. Serra Rojas 5) encuentra 

formas de ejercer el servicio publico, como las siguientes: 

  

(35) SERRA ROJAS Andrés, op. cil., p.p. 523 y siguientes 
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a) La administracion directa 

b) El arriendo y Ia administracién interesada 

c) La concesién 

d) La descentralizacién por servicio 

e) Las empresas de economia mixta 

f) Las obras subvencionadas 

g) Otras formas de manejo de los servicios 

En el primer caso, se ejercen directamente los servicios por la 

administracién, la gestién del servicio, como mencionamos anteriormente, es 

confiada a la administracién pablica central, utilizando su propia organizacién y 

recursos. 

En lo que se refiere al arriendo y a la administracion interesada, el 

Estado cede a las empresas privadas el ejercicio del servicio, bajo las condiciones 

que la misma administracién fija, las cuales pueden ser: el pago de una 

determinada cantidad o la participacién de los ingresos de la empresa. 

En ta concesién del servicio publico, la administracién establece un 

derecho a favor de un particular para que maneje un servicio por un plazo 

determinado y bajo condiciones precisas y de naturaleza contractual y 

reglamentaria. La instalacién y explotacién del servicio se regula principalmente 

por el interés publico del servicio, y accesoriamente por el interés del particular 
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que lo presta, Es una de las formas a las que mas recurre el Estado y que esta 

prevista en nuestras distintas leyes administrativas. 

En la descentralizacion por servicio, el Estado a través de una ley, 

crea un régimen juridico apropiado para un servicio publico, le crea una 

personalidad juridica y un patrimonio propio y un régimen financiero adecuado a 

su objetivo. El servicio se maneja de manera auténoma y el Estado solo tiene 

algunas facultades de vigilancia y con respecto a los administradores del mismo. 

Esta es la forma que més nos interesa por ser la utilizada para poder proporcionar 

la seguridad social en nuestro pais. 

En las empresas de economia mixta, los particulares manejan el 

servicio bajo normas de derecho privado, con una intervencién del poder piblico 

lo cual varia dependiendo de la legislacion. El Estado tiene mayoria de capital en 

estas empresas. Generalmente se encarga de la prestacién de servicios pablicos 

comerciales o industriales. 

Cuando se trata de un servicio publico prestado por fa iniciativa 

privada que no cuenta con capital suficiente, entonces el Estado le otorga ciertos 

privilegios, tales como los subsidios, exencién de impuestos, etc. 

Por ultimo, mencionaremos que existen otras formas mixtas de 

atencién a un servicio piiblico, en las que en Estado se reserva facultades 

especiales. 
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Garcia Oviedo ©9). al referirse a la prestacién de servicios ptiblicos, 

menciona lo siguiente: 

a) Por la razén de dependencia o autonomia del organismo rector. 

Segtin este criterio los modos de gestién solo son aplicables a determinadas 

especies de aquellos; por ejemplo: la administracin interesada, la economia, mixta, 

ordinariamente se aplica a los servicios publicos industriales y comerciales. 

b) Por la naturaleza del organismo, gerente. Es decir, que puede 

estar regido por un organismo piiblico, por un organismo privado (como en el caso 

de la concesién) o por un organismo mitad privado y mitad puiblico. 

c) La gestién directa: la administracién asume entera y 

privadamente 1a gestion del servicio. Cuando el Estado es el que fo presta, 

mediante monopolio, se trata del servicio estatizado y presta dos modalidades: 

1.- Centralizada.- El servicio depende de ta administracién publica, 

la cual concreta y se reserva el poder de gestién de la 

administracién, lo mismo la designacion del personal. 

2.- Autonoma.- Se descentraliza el servicio y se le reconoce 

personalidad juridica, con poder de disponer y dirigir, administrar y 

celebrar actos y contratos. Estdn fiscalizados por la administracién. 

La organizacién directa auténoma da lugar a una especial cuestién 

(56) GARCIA OVIEDO Carlos, op. cit. p.p. 371 y siguientes 
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de organizacion; la descentralizacién funcional o por servicios, la 

llamada administraci6n directa. 

La gestién interesada, la actividad ptiblica toma a su cargo la 

empresa, se encarga de establecer las tarifas y éstas las pérdidas y las ganancias, 

confia la explotacién a un particular o entidad privada, que recibe por éste una 

remuneracion o participa de los beneficios. 

Macar dice que: “" Un  procedimiento intermedio entre 

administraci6n directa y la concesidn. En ella la gestién es repartida entre el poder 

publico y un gestor, que se encarga de la explotacidn. Este recibe una 

remuneracién fija o una participacién en los beneficios, o bien te atribuye su 

trabajo con la combinacién de ambos procedimientos; este gestor se reserva 

frecuentemente el derecho a designar a su personal. Es un mandatario interesado 

en el buen funcionamiento de la empresa".67) 

Albi dice que el gestor es un funcionario encuadrado en la 

administracién municipal.©8) 

Waline dice que solo por el modo de remuneracién del accesorio se 

distingue la administracién interesada y la concesién; ya que el gestor no corre el 

riesgo de ta pérdida y solo se interesa en los beneficios a través de una 

participacion en ellos o mediante el régimen de primas. 9) 

  

(57) GARCIA OVIEDO Carlos. op. cit. p.p. 382 y 383 
(58) GARCIA OVIEDO Carlos, op. cit. p. 383 
(59) GARCIA OVIEDO Carlos, op. cit. p. 384 
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El arrendamiento.- Es cuando mediante el precio convenido, un 

particular explota el servicio, disfrutando, si los hubiere, de tos beneficios que 

brinda. Siempre la administracién se reserva el derecho de intervencién para 

vigilar los intereses de los usuarios y los suyos propios. 

Se pueden sefialar dos formas: 

a) Contrato de arrendamiento comtn o actividad privada de ta 

administracién. Desconocido actualmente. 

b) Contrato en que la administracién y sus contratantes pactan una 

situacién de superioridad de aquella, que se establece precisamente en funcién det 

interés piblico a que se refiere. Es un contrato de arrendamiento para gestién de 

servicios cuyo objeto es la actividad privada, es decir, es un contrato 

administrativo de servicios. 

La concesién confiere un poder de obra derivado del Estado, por el 

cual el concesionario emana de un acto administrativo de naturaleza unilateral. 

La concesién de servicios pablicos consiste en la atribucién de un 

poder que la administracién confiere a un particular para que rija durante cierto 

tiempo 1a gestion de un servicio, esta atribucién puede ir precedida de la ejecucién, 

por parte de aquel, de una obra publica. 

Entre los servicios ptiblicos que presta el Estado estan los que 

justifican su existencia, como lo son la Defensa Nacional y la Justicia; los cuales 
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no pueden ser concesionados. De los restantes que satisfacen intereses sociales, 

una distincién que procede hacer entre los servicios que tienen y los que carecen de 

cardcter econémico. Esto no puede ser objeto de concesiones, y no por que 

supongan claudicaciones del Estado como en tos primeros, sino porque implicaria 

para e! poder la renuncia sin causa justificada, de competencias que entran en el 

circulo de sus negocios ordinarios. 

Forman un tercer grupo los otros servicios que también satisfacen 

necesidades sociales, pero la organizacion de estos entrafia un gran esfuerzo. Estos 

servicios son industriales y para su gestidn pueden concederse concesiones. 

Por ultimo existen otras formas de entender los servicios publicos, 

en las cuales el Estado se reserva determinadas facultades, como en el caso de que 

por falta de atencién se rescinda una concesién, caso que es posible cuando se trata 

de servicios de muy alta importancia. 

Al presentarse el servicio de seguridad social, encontramos que se 

realiza, ya sea directamente por el Estado 0 por medio de una empresa 

descentralizada, regulada y controlada por éste, es decir, encontramos la existencia 

de una empresa creada por el mismo Estado. Al mismo tiempo observamos que al 

prestar el servicio se hace directamente al ptiblico, es decir, se trata de dar 

satisfaccion a una necesidad publica. La satisfaccién de esa necesidad se hace de 

una manera regular y continua, desde luego sin un fin lucrativo. Este tipo de 

servicio es prestado por e} Estado directamente 0 por una empresa controlada por 

él, ante la incapacidad de la iniciativa privada de satisfacer en forma eficaz la 

necesidad de que se trata.
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Al finalizar el presente andlisis notamos que ademds de fa 

disposicién legal que le da el cardcter de servicio pUblico, la prestacién del servicio 

de seguridad social si retine todas las caracteristicas del concepto de referencia 

mencionado por Hauriou (que es e! que consideramos més correcto), por lo tanto, 

concluimos, que la seguridad social conforme a la doctrina y a !a ley vigente. 

La seguridad social llena la funcién del Estado relativa a la 

proteccién de la salud de la poblacion trabajadora y al mejoramiento de sus 

condiciones de vida y se realiza a través de la gestion de una serie de seguros; cada 

uno de tos cuales representa una actividad concreta del Estado y, el conjunto de 

ellos, da lugar a un servicio publico que presta el Estado a los ciudadanos. 

ILI. JUSTIFICACION LEGAL 

Atentos a lo sefialado en la resefia histérica, la constitucién del 

Seguro Social obedece a lo dispuesto por la fracci6n XXIX del Articulo 123, 

Apartado A de nuestra Constitucién, queda de manifiesto que guarda estrecha 

relacién con el contenido det numeral Cuarto de 1a Ley del Seguro Social. 

Apoyado en los preceptos que se aluden, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social queda considerado como el instrumento basico de la seguridad 

social y estd establecido como un servicio puiblico de caracter nacional, tal y como 

lo sefiala la ley de la Materia en su articulo 4°.
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Para poder determinar la existencia del Seguro Social como un 

Servicio Piblico es necesario establecer la relacién que existe entre los diversos 

cuerpos juridicos que fundamentan y regulan e] Seguro en México; 0 sea tenemos 

que partir de la base constitucional que de acuerdo al articulo 133 de Ja Carta 

Magna establece que esta seré considerada la Ley Suprema de la Federacién y de 

ella van a nacer las demés leyes, es decir, de ella van a surgir las leyes secundarias 

que podraén ser tanto Federales como Estatales; en el ambito Federal vamos a 

localizar los tratados, las leyes federales ordinarias y las leyes reglamentarias, 

siendo entre estas ultimas donde se encuadra la Ley Reglamentaria de la fraccién 

XXIX del articulo 123 Constitucional. 

ILIV. PERSONALIDAD 

El Instituto Mexicano del Seguro Social como organismo 

descentralizado, tiene una personalidad juridica propia lo anterior esta 

expresamente reconocido en la Ley de ese Instituto en su articulo 5° en cual 

textualmente cita: 

“La organizacién y administracién del Seguro Social, en los 

términos consignados en esta Ley, estén a cargo del organismo 

publico descentralizado con personalidad y patrimonio propios, 

denominado Instituto Mexicano del Seguro Social." 

De jo anterior claramente se desprende que desde e] momento en 

que la propia Ley del Seguro Social al atribuirle personalidad juridica al Instituto 

Mexicano de] Seguro Social, le da el carécter de persona moral en términos del 

 



89 

articulo 25 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, aplicable en materia Federal, 

conforme al cual "Son personas morales: (...) II.- Las demas corporaciones de 

caracter piblico reconocidas por la ley(...)", por lo que las caracteristicas y 

funciones de este Instituto deben entenderse de acuerdo con su naturaleza juridica 

de persona moral, de lo cual debemos resaltar la forma de realizar su actividad 

juridica, que se encuentra indicada en el articulo 27 del mismo Cédigo Civil: "Las 

personas morales obran y se obligan por medio de los érganos que las representan, 

sea por disposicién de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus 

escrituras constitutivas y de sus estatutos". 

Conforme a lo anterior podemos sefialar que et Instituto Mexicano 

del Seguro Social es un sujeto de derechos y obligaciones, lo que le permite tomar 

decisiones en todos los campos sin més limitaciones que las establecidas en la Ley 

de la Materia. 

H.V. PATRIMONIO 

En lo que se refiere a la formacién de su patrimonio, afecto a la 

finalidad del Seguro Social, es importante analizar lo que establece el articulo 242 

de la Ley del Seguro Social vigente, (actualmente articulo 253 de Ia ley del Seguro 

Social vigente a partir del lo. de julio de 1997), que nos habla del género de los 

recursos, haciendo notar que forman parte de este género: 

"(...) L- Las cuotas a cargo de los patrones, trabajadores y demas 

sujetos que sefiala la Ley, asi como la contribucién del Estado; 
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Il.- Los intereses, alquileres, rentas, rendimientos, utilidades y frutos 

de cualquier clase, que produzcan sus bienes; 

IIl.- Las donaciones, herencias, legados, subsidios y adjudicaciones 

que se hagan a su favor, y 

IV.- Cualesquiera otros ingresos que le sefialen las leyes y 

reglamentos. “ 

A fin de poder sufragar los gastos que son originados por el 

otorgamiento de las prestaciones correspondientes al seguro de riesgos, que se 

efectian, el legislador incluy6 en el texto de ta ley (°) un principio para 

fundamentar el pago de las cuotas para el concepto mencionado, informando que 

las prestaciones en materia de riesgos alin cuando se trate de tos capitales 

constitutivos, las rentas liquidas a fin de aiio y gastos de cardcter administrativo, 

tendrén que ser cubiertos en su totalidad por medio de las cuotas que los sujetos 

obligados en ja relacién aporten para ser aplicados a dicho fin. Afirma también que 

con el propésito de obtener los recursos econémicos necesarios para cubrir las 

prestaciones y los gastos administrativos en el seguro de enfermedades generales 0 

enfermedades no profesionales ya maternidad, tendrén como base {a aportacién 

econémica obligatoria en forma tripartita a los patrones. al Estado en su parte 

correspondiente y a los trabajadores y demas sujetos de la relaci6n. 

Finalmente el Instituto va a allegarse de recursos para cubrir tanto 

las prestaciones y tos gastos administrativos de enfermedades y maternidad, como 

los gastos originados por el seguro de invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y 

  

(60) LEY EL SEGURO SOCIAL, Articulo 77 (actualmente articulo 70 de la Ley vigente a partir 

del io. de julio de 1997)
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muerte, asi como para la formacién de reservas de tipo técnico, mediante el mismo 

sistema tripartita que se expresé en el parrafo anterior; lo que se ha expuesto 

respecto a los recursos con que cuenta el Instituto, forma parte de los articulos de 

la Ley de la materia.(61) 

Hay que hacer la consideracion de que los bienes del Instituto, se 

encuentran afectos en forma directa al otorgamiento de sus prestaciones, y por tal 

motivo son inembargables, toda vez que los mencionados beneficios tienen el 

cardcter de servicio publico. 

Mencionamos, en renglones anteriores, que el Seguro cuenta con 

reservas técnicas provenientes de {a contribucion tripartita - Estado, patrones, 

trabajadores y demas sujetos afectos al régimen - reservas que seran invertidas 

tomando en cuenta las condiciones de seguridad, rendimiento y maxima utilidad, 

lo cual también es contemptado por ta Ley vigente (62) que pone especial atencién 

en esos aspectos incluyendo ademas, un principio que establece que las reservas 

deben de ser invertidas en valores a cargo det Gobierno Federal, 0 en su defecto, 

de emisores de la més alta calidad crediticia, que paguen una tasa de interés 

competitiva,(©3) ahora bien, el Instituto tendra que hacer depésito de las cantidades 

que alcancen para afrontar sus obligaciones inmediatas, haciendo también reservas 

que se destinaran para la construccién o financiamiento de bienes inmuebles que 

seran dedicados a los servicios de la Institucién e incluso para los muebles 

necesarios propios para lo fines del Seguro. 

_ 

(6!) LEY DEL SEGURO SOCIAL, Articulos 113 y 176 {actualmente articulos 105, 146 y 167 de 

la Ley vigente a partir del lo. de julio de 1997) 

(62) LEY DEL SEGURO SOCIAL, Articulos 259 y 260 (actualmente articulos 278 y 279 de Ley 

vigente a partir del lo. de julio de 1997) 

(63) LEY DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 261 (actwalmente articulo 280 de ta Ley vigente a 

partir det lo. de julio de 1997) 
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Se establece que también hasta el 5% de las reservas podran ser 

invertidas en acciones y valores emitidas por sociedades mexicanas que deberan 

ser autorizadas por la Comisidn Nacional de Valores para inversiones de 

instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, asimismo y por excepcién podrén 

invertirse en acciones de sociedades cuyo objeto tenga intima relacién con los 

fines del Instituto sin sujetarse a los requisitos mencionados en renglones 

anteriores, evento en el cual solo se requiere la aprobacién del Consejo Técnico de 

manera undnime, ello de conformidad con !o dispuesto por el articulo 266 de la 

Ley de la materia vigente, (actualmente articulo 285 de la Ley del Seguro Social 

vigente a partir del lo. de julio de 1997).. 

IL. VIII. FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

De Io analizado anteriormente podemos establecer que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social al ser un organismo descentralizado creado por la 

Ley, tiene como principal funcién la procuracién de !a Seguridad Social y cuya 

finalidad es !a de proteger a todos los miembros de la sociedad especialmente a los 

sectores sociales econémicamente débiles, contra contingencias que °puedan 

reducir o suprimir su capacidad de trabajo o sus medios subsistencia, para alcanzar 

el bienestar individual y social en los aspectos psicofisicos, econdmicos, sociales y 

culturales, lo que va a lograr a través de las diferentes prestaciones tanto en especie 

como en dinero que otorga el Instituto, mismas que ya han sido mencionadas a lo 

largo del presente trabajo, asi como la prestacién de servicios sociales de beneficio 

colectivo, los cuales comprenden las prestaciones sociales y los servicios de 
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solidaridad social64) en las instalaciones que ei propio Instituto ha creado, con el 

nico propésito de elevar el bienestar social de la poblacién. 

Hablaremos entonces especificamente de las actividades que lleva a 

cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuya finalidad es la de proporcionar 

a la poblacién un incremento en su desarrollo y con ello un impulso al bienestar 

nacional. 

Las prestaciones sociales a que nos referimos en parrafos anteriores 

tienen como objetivo final el fomento a la salud, la prevencién de enfermedades y 

accidentes, asi como ia contribucion a la elevacién general de los niveles de vida 

de 1a poblacién. 

Asi pues encontramos dentro de los servicios sociales que presta el 

Instituto Mexicano det Seguro Sociat: 

a) Prestaciones Sociales 

b) Servicios de solidaridad social. 

Las prestaciones sociales tienen como objetivo principal el fomento 

a la salud lo cual se logra difundiendo los conocimientos basicos para prevenir las 

enfermedades, accidentes y en general todas las acciones destinadas a la 

contribucién institucional para la elevacién de los nivetes de vida de la poblacién, 

  

(64) LEY DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 232 (actualmente articulo 208 de Lev vigente a 

partir del Lo. de julio de 1997) 
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para lo cual se imparten cursos directivos tanto en las instalaciones del Instituto, 

como en las empresas, o bien, a través de los medios masivos de comunicaci6n, 

tales como la television, radio o periédicos, proporcionando asi a la poblacién 

datos que incrementen significativamente la educacién higiénica, la educacién 

materno infantil, la sanitaria y de primeros auxilios, asi como las campafias sobre 

ef mejoramiento de la alimentacién y la vivienda. 

También encontramos dentro de las prestaciones sociates ef impulso 

y desarrollo de las actividades culturales y deportivas mismas que tienen como 

‘principal motivo el que la poblacién logre una mejor ocupacién del tiempo libre, lo 

que trae como consecuencia una reduccién notable de los indices de delincuencia y 

drogadiccién, siendo importante resaltar que estas actividades son proporcionadas 

en las instalaciones que para tal efecto ha establecido el Instituto: igualmente se 

promovera la regularizacién det estado civil, cuya finalidad es la de proteger a la 

familia en contra de cualquier eventualidad que pudiera surgir en relacién con su 

estatus juridico y los derechos que de él derivan; se han instrumentado, 

igualmente, cursos de adiestramiento técnico y capacitacién para el trabajo lo que 

permite que los trabajadores obtengan un mayor ingreso y se promueva la 

seguridad en el empleo de maquinaria y productos relacionados con fa diaria labor. 

Existen también centros vacacionales, los cuales estdn situados en 

importantes zonas turisticas del pais y que son de un menor costo, centros de 

readaptacién para el trabajo, a través de los cuales se imparten y proporcionan 

terapias; existen también establecimientos y administracién de velatorios, asi como 

otros servicios similares, cuyos costos son menores que los proporcionados por los 

particulares. 
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También se proporcionan cursos cuya finalidad es la de ayudar a la 

poblacién a la superacién de la vida en el hogar, a través de un adecuado 

aprovechamiento de los recursos econémicos, de mejores practicas de convivencia 

y unidades habitacionales adecuadas. 

Todas las prestaciones sociales mencionadas anteriormente, son de 

ejercicio discrecional para el Instituto Mexicano del Seguro Social y su fuente de 

financiamiento se obtiene de los recursos del ramo de invalidez, vejez, cesantia en 

edad avanzada y muerte(65). 

Aqui también es donde encontramos otra de las facultades de la 

Asamblea General, la cual consiste en determinar anualmente que cantidad es la 

que se destinara para la prestacién de estos servicios. 

En fo que se refiere a los servicios de solidaridad social debemos 

mencionar que estos comprenden asistencia médica, farmacéutica e incluso 

hospitalaria que se proporciona a través de unidades médicas destinadas 

exclusivamente a este tipo de servicios y sdlo en favor de aquellos nticleos de 

poblacién que por las condiciones de desarrollo del pais, constituyan polos de 

profunda marginacién rural, urbana y suburbana y que el Ejecutivo Federal les de 

el cardcter de sujetos de solidaridad social. 

  

  

(65) LEY DEL SEGURO SOCIAL, Anticulo 235 (actualmente articulo 211 de la Ley vigente a 

partir del io. de julio de 1997} 

(65) LEY DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 236 factualmennte articulos 214 y 238 de la Ley 

vigente a partir del lo, de julio de 1997}
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Respecto a este tipo de servicios ef Instituto Mexicano est4 

facultado para dictar las bases e instructivos a que estaran sujetos los servicios en 

comento, coordindndose con la Secretaria de Salud y demés instituciones de salud 

y seguridad social. 

Los servicios de solidaridad social seran financiados por la 

Federacién, por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por los propios 

beneficiarios y es la Asamblea General quien determina anualmente, con base en 

las aportaciones del Gobierno Federal, el volumen de recursos que seran 

proporcionados por el Instituto y que se destinaran a la realizacién de los servicios 

de solidaridad social. 

Es pertinente destacar que la participacién del Instituto para 

proporcionar este tipo de servicios en nada perjudica el otorgamiento de las 

prestaciones a que tienen derecho los trabajadores y demas beneficiarios del 

régimen dei Seguro Social. 

Los beneficiarios de los servicios de solidaridad contribuyen para 

su realizacién, con aportaciones en efectivo, o bien, con su colaboracién en 

trabajos personales de beneficio para las comunidades en que habiten con fa 

finalidad de que se alcance el desarrollo del nivel econémico para liegar a ser 

sujetos del aseguramiento en los términos de ta Ley del Seguro Social. 

Con lo anterior el Ejecutivo Federal y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, tratan de ofrecer no sélo a los asegurados sino también a aquella 

poblacién que no cuenta con las posibilidades de ser sujetos del aseguramiento 

contributivo, una prestacién eficaz contra eventuales contingencias que tiendan a 

estabilizar el bienestar social, de ahi la importancia de proporcionar tanto a los 
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trabajadores como .a sus familias y a la poblacién a la que se le prestan los 

servicios de solidaridad social un mayor numero de opciones tendientes al 

beneficio de la colectividad.



CAPITULO III 

LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 

LA GENERACION DE INSATISFACCIONES. 

ILI. SERVICIOS MEDICOS, ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y 

RECREATIVOS 

Ahora bien, hemos mencionado que, en las actividades que realiza 

el Instituto, fa parte mayor -en cuanto al otorgamiento de prestaciones- 

corresponde al drea médica apoyada por las de: enfermeria, trabajo social y el 

personal administrativo adscrito a las unidades médicas; siendo claro que, de todos 

estos aspectos, el mayor riesgo se encuentra ubicado en el trabajo que desempefian 

los médicos y enfermeras, amén de que esta intervencién esta orientada a 

considerar la responsabilidad tanto civil como penal que puede surgir en el 

ejercicio profesional, hemos de decir que el desarrollo de las actividades del 

personal médico y paramédico se encuentra normado por el Contrato Colectivo de 

Trabajo y sus reglamentos en cuanto se refiere al aspecto propiamente faboral, 

siendo necesario indicar que atendida su calidad de personal a cargo de un servicio 

publico tendra que sujetarse a las disposiciones que la Ley de Responsabilidades 

de Servidores Piiblicos establece en cuanto al desempefio del servicio 

encomendado, por otra parte, cabe considerar que las disposiciones de la Ley 

General de Salud y sus Reglamentos inciden de forma directa en las actividades de



quienes oforgan atenciones médicas dentro def Sector Salud y ademas, es 

imposible soslayar el hecho de que el desempefio de {as actividades del personal 

médico y paramédico, esta iguaimente regulado por las disposiciones legales del 

orden civil y del orden penal por cuanto pudiera ocurrir, como producto de su labor 

y que estuviera fundando la existencia de responsabilidades desde cualquiera de 

esos angulos. 

Hemos expuesto hasta aqui que, el Seguro Social, como Institucién 

protectora de los derechos y patrimonio de los trabajadores y sus familias, tiene 

encomendadas las labores de proteccién a la salud y promocién del mejoramiento 

de los niveles de vida y que, por la evoluci6n social, politica y econdémica del pais, 

se ha hecho necesaria la puesta al dia de los preceptos legales que rigen a nuestra 

sociedad, lo que incluye las sucesivas reformas a la Ley del Seguro Social, que han 

determinado cambios substanciales en la administracién, gestidn y otorgamiento 

de prestaciones a los derechohabientes. 

Se ha sefialado que, una labor de servicio plantea la posibilidad de 

deficiencias y atin omisiones, lo que evidentemente genera insatisfacciones a los 

derechohabientes y a sus beneficiarios, tales deficiencias se dan en todos los 

servicios que presta el propio Instituto, tales como el servicio médico en el que 

puede generarse una negativa o diferimiento de la atencién, error en el diagnéstico 

o falta oportuna al emitirlo, error en el tratamiento o diferimiento del mismo; en lo 

que se refiere a los servicios administrativos, tenemos que se pueden dar casos de 

tales como atencién inadecuada , negativa de atencion, trato descortés, incapacidad 

del personal, malas instalaciones, etc. mismas circunstancias pueden presentarse en 

los Ilamados servicios sociales que incluyen las prestaciones sociales y los 

servicios de solidaridad social. asi como los recreativos, los cuales ya fueron 

detailados en capitulos anteriores. 

Las deficiencias mencionadas anteriormente deben ser corregidas , 

en beneficio de todos los que forman parte de la relacién juridica de la Seguridad
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Social, por lo que tos problemas derivados del trabajo Instituciona! deben ser 

resueltos en forma eficaz, oportuna y expedita, por personal altamente calificado 

para el tramite y desahogo de las quejas de la poblacién usuaria; situacién que ha 

hecho imprescindible establecer lineamientos para la resolucién de las quejas, a 

cuyo efecto, se desconcentré el proceso de la investigacién de éstas a las , 

Delegaciones det Sistema, para hacer posible el reforzamiento de las actividades de 

supervision y normatividad por parte de la Jefatura de Servicios. 

Como es conocido, a fin de dar el cauce adecuado a los 

planteamientos que la poblacién usuaria de los servicios institucionales hace en 

funcién de sus insatisfacciones, cuando considera que ha habido desviacién en el 

otorgamiento de las prestaciones que son a cargo del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, a partir de 1947 se expidié el Reglamento de Organizacién Interna, 

segiin acuerdo No. 2126, expedido por el H. Consejo Técnico el 15 de octubre de 

1947 y en su contenido se establecié la Oficina de Inspeccién, Investigacion y 

Quejas (capitulo XI, articulo 23). 

Dada la evolucién institucional, esta Dependencia ha venido 

experimentando transformaciones paulatinas y sucesivas con la finalidad de 

incrementar su eficacia y eficiencia en beneficio tanto de los usuarios, como del 

propio Instituto. 

Actualmente ha cambiado la denominacién al adquirir el titulo de 

Coordinacién General de Atencién y Orientacién al Derechohabiente y esto, en 

- yirtud de que con el crecimiento poblacional han aumentado las necesidades, lo 

cual provoca la renovacién y el crecimiento equilibrado de las estructuras de 

servicio del Instituto a fin de lograr la modernidad funcional requerida en esta 

época. 
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En el caso especifico de esta Dependencia, cabe hacer mencién de 

que el fundamento basico para su existencia y funcionamiento fue dado, segun 

sefialamos anteriormente, a través de los articulos 19 y 23 del Reglamento de 

Organizaci6n Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social que fuera expedido 

por acuerdo niimero 2126 de 15 de octubre de 1947, por el H. Consejo Técnico; no 

es el caso analizar toda Ja trayectoria histérica de esta Coordinacién que, merced al 

Acuerdo mencionado, se constituy6 como dependencia de la Direccién General 

encargada, entre otras cosas, de la investigacién, clasificacién y redaccién de los 

proyectos de resolucién de las quejas presentadas por deficiencias en los servicios 

del Instituto, labores que contindan siendo su funcién medular y responden hoy dia 

al contenido del articulo 54 de la Ley General de Salud que establece que las 

instituciones de salud deben instaurar servicios de orientacién y asesoria a los 

usuarios en cuanto al uso de los servicios de salud y mecanismos para que las 

quejas reclamaciones y sugerencias relacionadas con dichos servicios y los 

servidores ptiblicos a cargo de éstos, sean debidamente atendidas. 

El cambio responde, entonces, no solo a la normatividad interna 

sino a las disposiciones contenidas en los articulos Constitucionales relativos, asi 

como a las normas establecidas por la Ley General de Salud en Io relativo a que las 

instituciones del Sector Salud deben contar con un drea dedicada a orientar y 

atender tanto en el aspecto informativo como en el de atencién a quejas, 

propiamente dicho, todo ello con la finalidad de acrecentar la eficiencia de las 

prestaciones proporcionadas por el Instituto. 

ILI LA QUEJA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Existen, actuatmente, dos formas basicas de recurrencia ante el 

Instituto, la primera de ellas es 1a Queja, que se ha definido como la exposicion, 
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escrita que un usuario de los servicios de! Instituto, efectia en relacién con hechos 

que -a su juicio- implican actos u omisiones del personal del Instituto, que 

constituyen posibles violaciones a los derechos de los asegurados, sus 

beneficiarios o cualquier otro usuario que se considere afectado, en los términos de 

la Ley del Seguro Social y sus reglamentos y por otra parte la solicitud, definida 

como la expresién de pretensiones de un asegurado, sus beneficiarios o cualquier 

otra persona, con interés legitimo, para obtener prestaciones en especie, en dinero, 

servicios, o ef reintegro de gastos no derivados de omisiones o deficiencias 

institucionales y en general para que se le reconozca, certifique o aclare un derecho 

0 una obligacién . 

A las peticiones formuladas, por escrito, por los recurrentes deberd4 

darse solucién, igualmente por escrito, en plazo prudencial para cumplir con lo 

establecido por el Art. 8° constitucional, lo que se logra mediante la emisién de un 

Acuerdo de la Comisién Bipartita de Atencién al Derechohabiente; acuerdos que 

se podrin impugnar mediante el recurso de inconformidad en términos del Articulo 

274 de la Ley del Seguro Social, (actualmente articulo 294 de la Ley del Seguro 

Social vigente a partir del lo. de julio de 1997), asi, el tramite administrativo para 

la investigacién interna de ta Queja o Solicitud, estard a cargo de la Coordinacién 

General de Atencién y Orientacién al Derechohabiente y de los correspondientes 

Departamentos Delegacionales y Oficinas Subdelegacionales. 

En mérito a lo expuesto procederemos a analizar en forma somera 

tos fundamentos legales que pueden tener relevancia en la resolucién del problema 

planteado y a tal efecto cabe mencionar que de acuerdo con lo dispuesto por los 

articulos 123, A fraccién XXIX Constitucional y 4° de la Ley del Seguro Social, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra en situacién de Organismo 

Descentralizado gestor de un servicio publico de caracter nacional; por tal motivo, 

se halla sujeto a lo que dispone el articulo 8° de la propia Constitucién Federal, 

esto significa que los derechohabientes y demas usuarios del sistema gozan de la 

aptitud para ejercer el derecho de peticién consignado en este numeral to que, por
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raz6n légica, motiva que el Instituto tenga la obligacién de emitir respuesta por 

escrito a aquellos ciudadanos que, en la misma forma, manifiesten inquietudes 

relacionadas en fos servicios que son a cargo del organismo. 

Por otra parte, la Constitucién Federal en su numeral 14, hace 

objetiva la garantia del derecho de audiencia, consignada en el 8° del propio 

ordenamiento al convertir en imprescindible la escucha de los puntos de defensa 

del gobernado para ser valorados en aquellos procedimientos de los que sea parte 

evitando la arbitrariedad de los actos unilaterales de autoridad; en el 16, la Carta 

Fundamental al sefalar la necesidad de mandamientos escritos de autoridad 

competente que funden y motiven la causa legal de un procedimiento, proporciona 

una regulacién de los elementos minimos para la validez de un acto de autoridad 

competente, ya que, al expedir un documento que contenga decisiones de 

autoridad, éstas tendrén que estar vinculadas con las disposiciones legates que la 

justifiquen, deberdn incluir un andlisis de los antecedentes que originan la 

aplicacién de las normas que sirvan de apoyo al acto emitido, fo cual constituye la 

garantia de legalidad. 

Con motivo de Ja reforma al articulo 102 Constitucional operada el 

28 de enero de 1992 en el apartado B del citado articulo, se da origen al 

establecimiento de organismos de proteccién de los derechos humanos para el 

conocimiento de quejas en contra de actos y omisiones de naturaleza 

administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor publico, 

exceptuando al Poder Judicial de la Federacién, que resultaran vulneratorios de 

estos derechos. 

Con estos antecedentes pretendemos manifestar la importancia que 

tiene el manejo de la Queja en el Ambito del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

cuya finalidad es la de mejorar 1a atencién que se brinde a todos los usuarios del 

servicio, ya que con la Queja el Instituto conoce cual es el motivo de la 

insatisfacci6n ocasionada por la prestacién de los servicios a la poblacién
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derechohabiente y tiene, asi fa oportunidad de corregir internamente las 

desviaciones que en ta operaci6n cotidiana se presente. 

La queja como medio resolutor de insatisfacciones no es un recurso 

de derecho ni se encuentra regulado por !a Ley del Seguro Social, es un 

procedimiento administrativo, basado en normas y procedimientos autorizados por 

el H. Consejo Técnico, asi como por criterios que emanan de la Jefatura de 

Normatividad. 

La mayoria de las quejas que se captan por el drea de Atencién y 

Orientacién al Derechohabiente es por actitudes de! personal institucional, médico 

familiar y no familiar, asistente médico, personal de archivo clinico, etc., asi como 

los atribuibles al propio Instituto debido a 1a falta de recursos humanos, de 

medicamentos y materiales de curacién, descomposturas de aparatos de 

radiodiagnostico y equipo en general. 

En !o que se refiere a las quejas originadas por actitudes de hacer o 

no hacer del personal que labora en el Instituto, los usuarios en general del 

Instituto, inconformes con el trato o servicio que reciben, o por el dafio fisico que 

se les causa por descuido, imprevisién 0 negligencia pueden también recurrir a la 

Comisién Nacional de Derechos Humanos a presentar sus quejas mismas que seran 

turnadas por esta comisién al Instituto y seran resueltas por fa Coordinacién 

General de Atencién y Orientacién al Derechohabiente de conformidad con lo 

dispuesto por el articulo 6° del Instructivo para el tramite y resolucién de quejas 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la 

Federacidn el 14 de agosto de 1995. 

El conocimiento y resolucién de quejas es una atribucién det H. 

Consejo Técnico, por lo que los distintos niveles de autoridades que conocen de 

ellas, actian por delegacién de facultades de dicho cuerpo colegiado.
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A nivel delegacional, la investigacién de los hechos generadores de 

la queja, corresponde inicialmente a las areas de Atencién y Orientacién al 

derechohabiente, y al de asuntos contractuales, para el efecto de que se valore la 

procedencia de la investigacién administrativa en los términos del Contrato 

Colectivo de Trabajo, para la aplicacién de sanciones que en su caso correspondan. 

E! Consejo Consultivo Delegacional a través de la Comisién 

Bipartita para la resolucién de quejas resuelve en definitiva los casos en los cuales 

los derechohabientes solicitan expedici6n de certificados de incapacidad 

retroactivos y sobre reclamo de reembolso de gastos médicos particulares. 

Asi pues, tenemos que para el Instituto es objetivo primordial 

minimizar las deficiencias que se generan por la prestacién de sus servicios de una 

manera pronta y expedita por lo que es evidente la importancia que tiene el manejo 

de ja queja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

IL.I1] UTILIDAD DE LA TRAMITACION DE QUEJAS 

En el Ambito institucional del Seguro Social, por queja se entiende - 

genéricamente - la manifestacién que el usuario hace de sus insatisfacciones, 

respecto a los servicios que son a cargo del Instituto y cuya prestacién no fue 

acorde con las expectativas del propio usuario, esta manifestaci6n puede ser 

realizada en forma verbal o escrita por el recurrente. 

Resulta prudente sefialar que, en razdn de las disposiciones citadas 

en los antecedentes, en algunas ocasiones los usuarios no recurren al Instituto para 

buscar la resolucién de los problemas en los que se ven involucrados con motivo
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de la relacién de seguridad social, se ha venido dando el caso de que exponen sus 

planteamientos ante otras dependencias, en uso del derecho de peticién consagrado 

por el articulo 8° de la Constitucién Federal, siendo asi que el Instituto tiene que 

establecer coordinacién con la Unidad de Atencién a la Ciudadania, dependiente 

de la Presidencia de la Republica; la H. Comisié6n Nacional de los Derechos 

Humanos, la Secretaria de la Contraloria Generat de la Federacién o la 

Procuraduria Social del Departamento del Distrito Federal. Las dependencias 

aludidas toman conocimiento de a queja y derivan el planteamiento al Instituto 

para darle el cauce adecuado y obtener asi la resolucién del problema. Resulta 

igualmente notorio el hecho de que, el Instituto recibe diversas peticiones a través 

de los medios de difusién, quienes realizan ta actividad de recepcién de los 

planteamientos en cuestién y los hacen del conocimiento del Instituto para el” 

trdmite que corresponda. 

Uno de los problemas basicos a resolver en cuanto se refiere a las 

actividades sustantivas de la Coordinacién General de Atencién y Orientacién al 

Derechohabiente, es, sin duda, la comunicacién de las decisiones adoptadas por los 

érganos superiores del Instituto en aquellos casos en que debe darse cumplimiento 

a lo dispuesto por el articulo 8° Constitucional en relacién a ia garantia de 

audiencia que sefiala en su segundo parrafo que "A toda peticién deberd recaer un 

acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 1a cual tiene obligacion de 

hacerlo conocer en breve término al peticionario.” 

Es importante resaltar que no en todos los casos es procedente la 

queja y en atencién a ello, en multiples ocasiones se dictaminard la improcedencia 

de la misma, Io cual se convierte en base, como resolucién a la queja, para la 

interposicién del recurso de inconformidad establecido en el articulo 274 de la Ley 

del Seguro Social, (actualmente articulo 294 de laLey del Seguro Social vigente a 

partir del lo. de julio de 1997}. en cuyo tramite la decisién sera emitida por los 

Consejos Consultivos Delegacionales 0 por el propio Consejo Técnico del 

Instituto, segtin el nivel de competencia.
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La resolucién emitida sobre el recurso de inconformidad puede 

devenir en un juicio ante los tribunales competentes y éstos buscaran ja resolucién 

de los probables aspectos contenciosos que propiciaron su intervencién. Aqui hay 

que tomar en cuenta que, los procedimientos legales deben ser satisfechos 

cumplidamente en todas sus instancias, incluyendo el amparo y aun la revisi6n de 

éste. 

Estas consideraciones permiten formar una idea de la gran cantidad 

de situaciones a las que una queja puede conducir de acuerdo a la gravedad de su 

contenido, pues ya hemos visto que en algunos casos puede resolverse en el 

médulo de informaci6n o en la Unidad de Servicios de que se trate y habrd otros en 

fos que haya necesidad de cubrir todas las formalidades del procedimiento ante los 

tribunales. 

Por su naturaleza, las Quejas pueden ser clasificadas en: Médicas; y 

Administrativas, segin que. impliquen, por parte de los servicios médicos 

institucionales, o bien, por parte de tos servicios o personal administrativo 

institucional: deficiencia, inoportunidad, insuficiencia, omisién, irresponsabilidad 

o violacién a los preceptos legales establecidos para la regulacién de estos 

servicios. 

II.IV LA ORIENTACION A USUARIOS COMO FACTOR DE DISMINUCION 

DE QUEJAS 

De acuerdo con el Reglamento que fuera expedido en 1947 para 

efectos de organizacién interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, habia la 

necesidad de materializar el factor queja al igual que la investigacién y recepcion 
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de sugerencias a fin de lograr que cada dia se pudiera mejorar objetiva y 

palpablemente la operacién de los servicios institucionales, lo cual motivé a que se 

pudieran ofrecer platicas destinadas a los patronos y trabajadores en relacién a los 

servicios y prestaciones a cargo del propio Instituto. 

Lo anterior revela la necesidad de promover el conocimiento de la 

Ley y sus Reglamentos, por parte de los usuarios, dado que, para poder ejercer sus 

derechos, requieren del conocimiento de los mismos puesto que, no es posible que 

ejerzan facultades cuyo contenido desconocen. 

Resulta claro que el hecho de conocer los puntos de apoyo para 

solicitar ef otorgamiento de servicios en favor del usuario permite que haya 

fluidez, eficacia y eficiencia en el suministro de !as prestaciones, tanto econémicas 

como en especie que son a cargo del Instituto. 

En la materia que nos ocupa, actualmente, la Coordinacién General 

de Atencién y Orientacién al Derechohabiente, realiza la funcidn de 

encauzamiento y alin de resoluci6n de consultas diversas relacionadas con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y sus servicios y de atencién oportuna a las 

quejas que son formuladas por los usuarios cuando estiman que existe desviacién 

en cuanto al otorgamiento de prestaciones a las que consideran tener derecho y 

que, en su criterio, no les han sido debidamente proporcionadas. 

Ciertamente que la organizaci6n de eventos destinados a la 

Orientacién requiere de la instrumentaci6n de una infraestructura suficiente a 

satisfacer la necesidad planteada y que representa un costo elevado la celebracién 

de eventos de esta indole, sin embargo, el costo total de estas acciones se ve 

ampliamente compensado por los resultados que se obtienen, es decir, en la- 

relacién costo-beneficio se puede apreciar que al existir cambios de conducta en 

cuanto a la tramitacién de los diversos aspectos de servicio se agiliza éste y por
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ende se ahorran recursos tanto materiales como econémicos e incluso se propicia 

una optimizacio6n del tiempo que se requiere para la ejecucién de las tareas 

institucionales. 

Lo anotado significa que si se considera al sector patronal, la 

orientacién que se le proporcione redundara en una simplificaci6n de aspectos de 

tramite, al d4rseles a conocer en forma clara y precisa el contenido de sus 

obligaciones a las que, por Ley, se encuentran sujetos, evitando con ello el 

dispendio indiscriminado tanto de los recursos institucionales, como de sus propios 

recursos. 

En cuanto a los trabajadores, el conocimiento de sus derechos y 

obligaciones les permitird adquirir una mayor seguridad en el momento de requerir 

atencién por parte del Insticuto, toda vez que un trabajador que conoce sus 

obligaciones como asegurado podra cumplirlas en los términos que sefialan la Ley 

y sus Reglamentos, lo que impedird que se presenten situaciones de insatisfaccion 

injustificada por su parte, tal es el caso del registro de adscripcién a la Unidad de 

Medicina Familiar que se le asigne, ya que en muchos casos no la efectia 

oportunamente - por desconocimiento - y al momento en que surge la necesidad de 

ocupar el servicio espera que de manera automatica el Instituto tenga conocimiento 

de la vigencia de sus derechos en 1a unidad, sin haber recibido el registro y por 

ende careciendo tanto de los expedientes del asegurado como de sus beneficiarios 

Otro de los casos cuya importancia cabe resaltar es el de la 

conservacion del numero de afiliacién que se otorga al trabajador al iniciar sus 

actividades y ser inscrito por primera vez y que esté compuesto, basicamente, de la 

forma siguiente: Las dos primeras cifras corresponden a 1a localidad de 

inscripcién, tas dos siguientes al afio de inscripcién, las dos consecuentes al afio de 

nacimiento del asegurado y las cuatro Ultimas al numero progresivo que 

corresponda a la inscripcién.
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En no pocas ocasiones, el trabajador al cambiar su residencia a una 

entidad diferente de la de su inscripcién inicial, o bien, al cambiar de trabajo, no 

reporta su anterior inscripcién y es dado de alta con un mimero de alta con un 

nimero que va resultar diferente en cada cambio lo cual motivard que al solicitar 

prestaciones diferidas tales como pensiones 0 jubilaciones no se tenga un registro 

continuo del numero de semanas cotizadas por el trabajador ante ef Instituto, 

creandose la necesidad de que presente todos y cada uno de los documentos que 

acrediten las inscripciones sucesivas a fin de corregir los datos captados de modo 

erréneo, situacién que representard una gran pérdida de tiempo tanto para el 

trabajador como para el Instituto y en algunas ocasiones se generara la 

imposibilidad para acreditar el derecho correspondiente, con el consabido 

detrimento al monto de la prestacién de que se trate. 

De lo mencionado anteriormente podemos concluir que si tanto 

trabajadores como patrones conocen los derechos y obligaciones que tienen frente 

al Instituto Mexicano del Seguro Social se veran reducidos en gran cantidad los 

problemas que pudieran surgir con motivo de los servicios que son otorgados por 

éste, lo que evidentemente se traduciria en un mejoramiento de los servicios y en 

una reduccién de costos para el propio Instituto. 

111.V DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS USUALES EN LA 

ATENCION DE QUEJAS 

El escrito de queja, de conformidad con lo dispuesto por el 

Instructivo para el Tramite y Resolucion de Quejas ante el Instituto Mexicano de!



  

M1 

Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de ta Federacién el 14 de agosto de 

1995 sefiala que dichos escritos, no se sujetaran a formalidad alguna, pero 

contendr4 cuando menos los datos correspondientes a: ficha de identificacién del 

expediente, usando el formato disefiado para el efecto, que contiene datos 

generales de! quejoso indicando apellido paterno, materno y nombre (s), numero 

de afiliacién del asegurado, nombre del afectado, clinica de adscripcién unidad y 

servicio involucrados, domicilio particular del recurrente, sefialando cédigo postal 

y teléfono; y cualquier otro dato que facilite su localizacién, asi como el personal 

involucrado, igualmente deberd expresarse en forma clara y breve y en orden 

cronolégico cémo sucedieron los hechos que motivan la queja, sin omitir las 

fechas, horas, lugares, personas y servicios, asi como las peticiones concretas, 

igualmente deberdn aparecer en el escrito, fecha de recepcién de la queja, nombre 

y firma del promovente y de quien recibe el escrito.(67) 

Asimismo el Instructivo en comento, en sus articulos 15 y 24 sefiala 

que la resolucion de las Quejas escritas, se hard de acuerdo a la competencia que se 

establezca para tal efecto, por parte del H. Consejo Técnico del Instituto, 

corresponderd: a la Comisién de Atencién y Orientacién al Derechohabiente, del 

H. Consejo Técnico, a las Comisiones correspondientes, de los Consejos 

Consultivos Delegacionales, al médico tratante con la autorizacién del Director de 

la Unidad Médica, cuando se refiera a certificados de incapacidad, hasta por el 

término autorizado por el H. Consejo Técnico. 

La resolucién emitida se deberd sustentar en los términos y 

disposiciones que la propia Ley del Seguro Social y el Instructivo para el Tramite 

y resolucién de quejas ante el Instituto establecen y la misma deberé ser notificada 

al interesado en un plazo no mayor de tres dias habiles, (68) asimismo el articulo 3° 

  

(6) INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEIJAS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Anticulo 16 

(63) INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
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dei mencionado instructivo claramente dispone que las autoridades institucionales 

en sus respectivos 4mbitos de competencia serén responsables de agotar todas Jas 

etapas del procedimiento de la queja en un piazo maximo de 45 dias habiles 

respetando en todo caso lo dispuesto por el articulo 27 de la Ley, (actualmente 

articulo 22 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del lo. de julio de 1997), 

en cuanto se refiere al protocolo de investigacién, al acuerdo resolutorio de ta 

Queja y a los demas documentos internos o confidenciales. 

La Coordinacion General o sus Areas Delegacionales de Atencién y 

Orientacién una vez integrado el expediente de queja incluyendo, ademas de los 

documentos aportados por el interesado, los recabados institucionalmente, asi 

como, el protocolo de investigacién y el proyecto de acuerdo, el cual sera sometido 

a la consideracién de la Comisién Bipartita de Atencién al Derechohabiente del H. 

Consejo Técnico o de los Consejos Consultivos Delegacionales, de acuerdo a la 

competencia de éstos. (69) 

De conformidad con Io establecido en el Articulo 16 Constitucional, 

segin lo mencionamos en paginas anteriores, los dictémenes y proyectos de 

acuerdo, deberan estar debidamente fundados y motivados, esto es, deben 

relacionarse los puntos resolutivos con las disposiciones legales aplicables en cada 

caso, con objeto de evitar la violacién a la garantia de legalidad establecida, por la 

Constitucion Federal, en favor del quejoso. 

La investigacién y resolucién de las quejas que impliquen hechos o 

actos ilicitos, que deterioren significativamente la imagen institucional es, 

directamente, a cargo de la Coordinacién General de Atencién y Orientacién al 

Anticuto 26 

(69) INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Articulo 2. 
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Derechohabiente; que podrd, igualmente, intervenir. de manera directa en las 

investigaciones que realicen las Delegaciones Regionales, Estatales y del Distrito 

Federal.(70) 

Las quejas que implican peticiones de pago de indemnizacién por 

responsabilidad civil, asi como las referidas a pago de dafios y perjuicios, son 

tramitadas ante la Direccién Juridica det Instituto, por conducto de la Subjefatura 

de Atencién al Derechohabiente, previa la investigacién efectuada en el Area de 

Investigaci6n de Quejas Médicas y la emisién de un acuerdo de la Comision 

Bipartita de Atencién y Orientacién at Derechohabiente de! H. Consejo Técnico al 

respecto, ello de conformidad con lo dispuesto por los articulos 4 y 5 del 

Instructivo para el trémite y resolucién de quejas ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

En aquellos casos en que se solicite sanci6n al personal 

involucrado, Jos servicios de Atencién y Orientacién al Derechohabiente darn 

aviso a los correspondientes Departamentos de Asuntos Contractuales, en un plazo 

maximo de tres dias habiles, para efecto de la realizacién de la investigacién 

administrativa procedente en los términos de las Cléusulas 55 y 55 Bis del 

Contrato Colectivo de Trabajo, debiendo comunicar, a la brevedad posible, la 

resolucién adoptada, a fin de que los Servicios de Atencién y Orientacién al 

Derechohabiente cuenten con tos elementos necesarios para proceder a la 

notificacion correspondiente. ? 1 

  

(70) jNSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Articulos 6 y 10. 

71 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 11, CONTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
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Tal y como se establece en el instructive para el Tramite y 

Resolucién de Quejas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, las Quejas 

pueden ser terminadas: mediante Acuerdo de la Comisién Bipartita de Atencién al 

Derechohabiente del H. Consejo Técnico; por acuerdo de los Consejos Consultivos 

Delegacionales o Regionales; mediante la expedicién de certificados de 

incapacidad por el médico tratante - con el visto bueno del Director de la Unidad 

Médica- en los términos autorizados por el H. Consejo Técnico: por oficio de la 

Coordinaci6n General de Atencién y Orientacién al Derechohabiente y los 

correspondientes Departamentos Delegacionales, en los casos de: falta de interés 

por parte del peticionario, desistimiento escrito del interesado, interposicién del 

recurso de inconformidad o bien presentacién de demanda o querella ante la 

autoridad judicial; esta circunstancia debe ser comunicada oportunamente a las 

dreas juridicas del Instituto”? , a fin de evitar la duplicacién de tramites, ademas de 

que, al adoptar esta decisidn, tanto la Coordinacién General de Atencién y 

Orientacién al Derechohabiente, como los correspondientes Departamentos 

Delegacionales, deberan elaborar un informe de terminacién, expresando el 

motivo, e igualmente efectuar la notificacién al interesado. de la resolucién 

tomada. 

La guarda y custodia de los expedientes relacionados con las 

Quejas, se llevard a cabo acorde a los lineamientos que para el efecto expida la 

Coordinacién General de Atencién y Orientacién al Derechohabiente, tal y como 

se establece en el multireferido Instructivo en su articulo 29. 

Por este motivo, los Servicios Médicos y los de Atencién y 

Orientacién al Derechohabiente, estaran obligados a controlar minuciosamente los 

72 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 18.
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documentos en que conste la depuracién de fos expedientes clinicos y los que 

contengan quejas 0 solicitudes, respectivamente. 

Tratandose de casos en los que la queja se presente ante la 

Comisién Nacional de Derechos Humanos u organismos similares; la 

Coordinacién General de Atencién y Orientacién al Derechohabiente debera 

recabar la informacién necesaria y dar respuesta a la Comisién en forma directa, 

igualmente procederan los Departamentos Delegacionales en los casos presentados 

ante las Comisiones Estatales correspondientes, sujetandose el tramite a los plazos 

y términos que establece el numeral 6° dei Instructivo para el tramite y resolucién 

de Quejas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Una vez sancionado el proyecto del acuerdo con el cual se resuelve 

la queja instaurada por el quejoso se tiene que notificar a éste en forma personal a 

través de las Areas de Atencién y Orientacién al Derechohabiente de las 

Delegaciones Regionales, Estatales o del Distrito Federal, la Direccién Regional a 

la que pertenecen y, la Coordinacién General de Atencién y Orientacién al 

Derechohabiente siempre y cuando se trate de asuntos en los que hayan 

intervenido directamente en un plazo que no excederd de tres dias habites.73 

Siendo la queja una manifestacién de insatisfaccién, hecha por el 

usuario, respecto a los servicios que son a cargo del Instituto y cuya prestacién no 

fue acorde con las expectativas del propio usuario, esta manifestacién puede ser 

realizada en forma verbal o escrita por el recurrente y puede ser referida, 

indistintamente, a cualquiera de los aspectos relacionados con !a labor institucional 

en sus diversas actividades, es decir; no se limita a aspectos exclusivamente de 

73 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Anticulo 26
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Otorgamiento de prestaciones médicas, sino que también incluye atencién 
administrativa. 

Si bien es cierto que 1a queja, como tal, no estd regulada de forma 
clara en la Ley del Seguro Social, también es cierto que para ello se creo el 
Instructivo para el tramite y resolucién de quejas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social publicado en el Diario Oficial de ta Federacién el 14 de agosto de 
1995 y del que ya hemos hecho referencia, asimismo y atentos al hecho de su 
consideracién por el Reglamento de Organizacién Interna y a la aplicacién 
supletoria de las disposiciones vigentes en la Ley General de Salud, se ha 
manejado -tradicionalmente- como una forma de dar solucién pronta y expedita a 
los problemas que pudieran surgir como consecuencia de la propia gestién del 

Servicio, credndose al efecto disposiciones reglamentarias emitidas por el H. 

Consejo Técnico, como el Instructivo en cita, a través del cual se establecen los 

requisitos que debe cubrir el derechohabiente en su escrito de queja y cual es el 

procedimiento a seguir para su resolucién. 

Todo lo expuesto implica que, a través de lo que establecen los 

preceptos legales invocados, se propone la modificacién de los criterios que han 

venido aplicandose en materia de notificaciones a modo de que se cubran todos 

los requerimientos normativos a los que se hace referencia en este trabajo. 

HI. VI. DEL TRAMITE DE LA QUEJA 

Tal y como se establece en le Instructivo para el trdmite y 

resoluci6n de quejas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. las quejas
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podran presentarse en los Médulos de Atencién y Orientacién al Derechohabiente 

existentes en las Unidades Médicas o Administrativas; Areas de Atencién y 

Orientaci6n ai Derechohabiente ubicadas en las Direcciones Regionales, 

Delegaciones y Subdelegaciones Estatales, Regionales y del Distrito federal; en la 

Coordinacién General de Atencién y Orientacién al Derechohabiente. 

Asimismo las quejas pueden presentarse a través de buzones, 

servicios de atencién telef6nica, foros de consulta, eventos de orientacidn, 

reuniones de grupos organizados, medios de comunicaciédn masiva, estudios de 

opinién asi como aquellas que sean derivadas por cualquier autoridad 

extrainstitucional seran resueltas por el 6rgano o funcionario del Instituto que 

tengan facultades para conocer y resolver la situacién planteada en la queja, 

conforme lo dispongan la Ley y sus Reglamentos. 

Tratdndose de los casos en los que intervenga la Comisién Nacional 

de Derechos Humanos; la Coordinacién General de Atencién y Orientacién al 

Derechohabiente es a quien le corresponde recabar la informacién necesaria y dar 

respuesta en forma directa a dicha Comisién, igualmente procederaén los 

Departamentos Delegacionales en los casos presentados ante las Comisiones 

Estatales correspondientes, sujetandose el tramite a los plazos que establece el 

Instructivo para el tramite y resolucién de quejas asi como la Ley de la Materia y 

sus Regiamentos, siendo obligacién de la citada Comisién dar a conocer a las 

autoridades responsables, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 1a 

queja presentada ante ella, utilizando en casos de urgencia cualquier medio de 

comunicaci6n electronica, ello de conformidad con lo establecido por el articulo 

34 de la Ley de la Comision de los Derechos Humanos. 

Por otra parte y conforme a lo establecido por el multireferido 

Instructivo para el tramite y resoluciOn de las quejas, tenemos que una vez recibida 

la queja por la Dependencia competente ésta dispondra de un plazo no mayor a 10
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dias habiles para integrar el expediente que se abra con motivo de la queja e 

investigar las causas que la originaron./4 

Si la queja no se encuentra totalmente integrada, es decir, no cuenta 

con los elementos esenciales que debe proporcionar el quejoso para una debida 

investigacion, comprobacién de los hechos y omisiones sefalados, o bien, esta 

fuera obscura o irregular, el Instituto a través de las dependencias competentes 

debe prevenir al quejosos para que la aclare o corrija, teniendo la autoridad la 

obligacién de especificarle al interesado en que consiste 1a omisién o error con el 

apercibimiento de que si no hace la correccién en los puntos especificados la queja 

ser4 tramitada y resuelta con los elementos con que se cuente al momento de emitir 

la resolucién. 75 

Asimismo tenemos que el [nstructivo en comento en su articulo 21 

sefiala la obligacién de los funcionarios y demas empleados del Instituto para 

proporcionar al personal autorizado de los servicios de Atencién y Orientacién al 

Derechohabiente, los informes, documentos y opiniones que requieran para 

integrar en su totalidad para integrar en su totalidad el expediente que se abre con 

motivo de la queja. Asimismo el precepto en cita establece que si existe omisién, 

interferencia obstaculizacién, retraso o inexactitud de lo solicitado tiene como 

consecuencia la responsabilidad de los funcionarios o empleados que intervengan, 

conforme lo dispone el Titulo Tercero de la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Piiblicos. 

74 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 20 

75 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 19
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Conforme a lo manifestado anteriormente y una vez integrado el 

expediente de 1a queja con el escrito, documentos o pruebas aportadas por el 

quejoso, informes, documentos y en su caso opiniones institucionales, asi como la 

investigacién respectiva, la Coordinacién General de Atencidén al Derechohabiente, 

o sus Areas de Atencién y Orientacién Delegacionales, Regionales, segtin su 

competencia procederan a elaborar un dictamen, el cual deberd integrarse de la 

siguiente forma: 

a) Sintesis de la queja; 

b) Resumen de la investigacién, sefialando lo siguiente: 

b.4) Si se trata de una queja derivada de la prestacion de un servicio 

médico: 

- Los aspectos técnicos presentados y omitidos; 

- Los efectos y consecuencias , respecto al padecimiento, 

relacionando con los hechos; 

- El soporte documental, y 

- Los aciertos y deficiencias detectadas. 

b.2) Si estamos en presencia de una queja derivada de la prestacion 

de un servicio administrativo laboral: 
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- Los elementos presuncionales que originaron su envio al 

area Contractual; 

- Sintesis de la resolucién dictada por el drea contractual (en 

su Caso); 

- Sintesis de la resolucién dictada por el area de Auditoria, 

{cuando exista un posible dafio patrimonial para el 

Instituto). 76 

b.3) Desde el punto de vista legal: 

- Los considerandos o las prestaciones reclamadas por el 

quejoso; 

- La determinacién administrativa de beneficiarios con 

derecho a cobro de indemnizacién (en su caso); 

- Los parémetros adoptados para el monto de la 

indemnizaci6n. 

c) La opinion técnica de la Investigacién en la que deben destacarse 

los aspectos en los que se basaron para su desarrollo. 

76 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 12.
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Ahora bien y respecto a las quejas que contemplan el pago, por 

responsabilidad civil, el Area de la Coordinacién de Atencién y Orientaci6n al 

Derechohabiente respectiva, debiendo turnar copia del expediente al area Juridica 

para el efecto de que conozca el motivo de ta queja, para poder investigar y asi 

elaborar el proyecto que deberd incluir 1a cuantificacién de la indemnizaci6n y se 

cite a los beneficiarios que tienen derecho a ésta. 

La opinién que al respecto emita el area juridica debe constar por 

escrito considerando en todos los caso, los criterios médicos y demas constancias 

que obren en el expediente,. Si esta opinién no se emite dentro del término de 

cinco dias habiles deberd entenderse que no existe ningiin impedimento 

administrativo para la integracién del Proyecto de Acuerdo que sera turnado al H. 

Consejo Técnico para que lo sancione y asi emitir la resolucién definitiva. 

d) Las conclusiones que al efecto se formulen, mismas que deben 

seiialar en forma categérica los aspectos que dieron lugar a la procedencia de la 

queja, debiendo precisar, si asi se requiere, las prestaciones y las personas 

beneficiarias como resultado del procedimiento instaurado.77 

El proyecto de acuerdo debe contener las propuestas de 

instrucciones necesarias para que se emita la resolucién definitiva, asi como las 

indicaciones de cardcter preventivo 0 correctivo que deban adoptarse, y en caso de 

que asi se requiera, se acompafiarin los instrumentos legales que deban 

suscribirse.?8 

—— 

77 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 22. 

78 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 23.
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EI Proyecto de Acuerdo que se elabora con motivo dela queja debe 

ser turnado al H. Consejo Técnico, Consejo Consultivo Regional, Consejo 

Consultivo Delegacional quienes, segin su A4mbito de competencia analizardn, 

corregiran y en su caso aprobarén el Proyecto de Acuerdo, teniendo la obligacién 

de turnarlo nuevamente debidamente firmado al area que fo remitié originalmente 

para su debida cumplimentacién.79 

Ii. Vil DE LA RESOLUCION DE LA QUEJA 

Como se mencioné anteriormente al escrito de queja debe recaer 

necesariamente una resolucién, ello con la finalidad de respetar !o dispuesto por el 

articulo 8° de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos el cual 

textualmente cita: 

“Los funcionarios y empleados publicos respetaran el ejercicio 

del derecho de peticién, siempre que esta se formule por escrito 

de manera pacifica y respetuosa... 

A toda peticién debera recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido, la cual tiene la obligacién de hacerlo 

conocer en breve término al peticionario.” 

79 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Articulos 24 y 25.
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Ahora bien, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

propio Instituto Mexicano del Seguro Social la resolucién que se emita respecto a! 

escrito de queja debe encontrarse debidamente fundado y motivado8° debiendo 

relacionar los puntos resolutivos con las disposiciones legales aplicables en cada 

caso y ocuparse de todos los puntos planteados en el escrito de queja, siendo 

recomendable que se anexe al oficio de resolucién copia del Acuerdo 

correspondiente, y en los casos de solicitud de pago de indemnizacion, copia de! 

dictamen emitido al respecto. 

  

80 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- Articulos 14.- “ 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumptan las 

formatidades esenciates del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho...”; 16.- “...mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal de! procedimiento...”. 

MOTIVACION Y FUNDAMENTACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD.- PARA QUE SE 

DEN ESOS REQUISITOS, BASTA QUE QUEDE CLARO EL RAZONAMIENTO 

SUBSTANCIAL.- El articulo 16 Constitucional establece ta obligacién para las autoridades de 

fundar y motivar sus actos; dicha obligacién se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se 

expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en la hipdtesis 

normativa, bastando que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda 

exigirse formalmente mayor abundancia que la expresién de {o estrictamente necesario para que se 

comprenda el argumento expresado. Solo la omisién total de motivacién, o la que sea tan imprecisa 

que no dé elementos al particular para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido 

por la autoridad, podrd fundar la declaracién de nulidad de la resolucién impugnada por falta del 

requisito formal de motivacién. 

Revision No. 2465/82.- Resuelta en sesién de 6 de septiembre de 198, por unanimidad de 6 votos. 

Revisién No. 1469/84.- Resuelta en sesién de 11 de abril de 1896, por mayoria de 6 votos, | mas 

con los puntos resolutivos y | parcialmente en contra. 

Revision No. 1257/85.- resuelta en sesién de 28 de abril de 1986, por unanimidad de 9 votos. 

Revista del Tribunal Fiscal de la Federacién No. 83, Aftlo VIN, noviembre de 1986, p. 396
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En el evento de que el quejoso sea notificado dela resolucién 

recaida a su escrito de queja, si dicha resolucién no retine los requisitos tegales, o 

bien, no fue resuelta conforme a sus expectativas, tiene el derecho de presentar en 

contra de la misma el recurso de inconformidad a que se refiere el articuto 274 de 

la Ley del Seguro Social, para lo cual cuenta con un plazo de quince dias habiles 

contados a partir de la notificacién de la resolucién. 

En los casos de responsabilidad civil, se dejaran a salvo los 

derechos del quejoso para que los haga valer en la via jurisdiccional que 

corresponda. 81 

Cuando la queja es procedente y asi se le hizo saber al quejoso 

deberd citarse a éste para la suscripcién de los convenios de pago y documentos 

finiquito para fa conclusién del caso. 

81 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEJAS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 26



  

CAPITULO IV 

FUNDAMENTOS LEGALES PARA EL TRAMITE DE QUEJAS ANTE EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

IV.I ARTICULO 8° CONSTITUCIONAL 

Tal y como se ha analizado anteriormente, el escrito de queja que se 

presenta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en contra de deficiencias 

médicas, administrativas 0 propias del Instituto, tiene como objetivo principal el 

que las autoridades correspondientes emitan una respuesta a las denuncias hechas 

por los derechohabientes 0 sus beneficiarios, 

Lo anterior es el Derecho de Peticién consagrado en el articulo 8° 

de nuestra maxima Ley, el cual textualmente cita: 

“Los funcionarios y empleados publicos respetardn el ejercicio del 

derecho de peticién, siempre que ésta se formule por escrito, de 

manera pacifica y respetuosa; pero en materia politica solo podran 

hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la Republica, 

A toda petici6n debera recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido, la cual tiene !a obligacién de hacerlo conocer 

en breve término al peticionario.”
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Tal y como se desprende del articulo transcrito tenemos el derecho 

de petici6n es la garantia que todo gobernado tiene para poder dirigirse a las 

autoridades, con la certeza de que recibird una respuesta a la solicitud que formula, 

es decir, es el requerimiento que hace el gobernado ante una autoridad para que 

esta realice o deje de efectuar un acto propio de la esfera de sus atribuciones, 

supone una obligacién positiva de parte de los drganos estatales, en este caso del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, que es precisamente la de contestar por 

escrito y en breve término al autor de la peticién. 

Asi pues tenemos que el derecho de peticién considerado en forma 

genérica es el basamento del derecho de accién procesal, esto es la facultad de 

hacer actuar a los drganos jurisdiccionales a fin de que resuelvan una controversia 

o definan una situacién puesta a su consideracién. “También representa el 

mecanismo natural de gestién ante los érganos de la Administracién Publica. 

En este orden de ideas, tenemos que !os titulares del derecho de 

petici6n son todos ios individuos que nos encontramos en los Estados Unidos 

Mexicanos, ello de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1° Constitucional 

que otorga la mencionada extensién personal a las garantias establecidas en nuestra 

Carta Magna. Ahora bien es pertinente destacar que el articulo analizado contiene 

una clara restriccién en su contenido misma que consiste en que en materia politica 

s6lo podran hacer uso de este derecho los ciudadanos de la Repiiblica, debiendo 

entender por materia politica todo lo relacionado con la eleccién de autoridades 

mediante et sufragio o con la formacién y funcionamiento de las asociaciones y 

partidos politicos. 

Ahora bien dentro del articulo 8° Constitucional en referencia, 

tenemos que también contempla sujetos pasivos mismos que son los funcionarios y 

empleados ptblicos; dentro de esta connotacién debe comprenderse a las 
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autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales. En materia judicial el derecho de 

peticién es ilimitado y constituye la base de toda accién procesal. En materia 

ejecutiva es el fundamento de todo inicio de tramitacion ante la administracién 

publica. En cuanto a la materia legislativa existen dos casos especificamente 

considerados en el dmbito federal, dentro del derecho de peticién otorgado a los 

gobernados. 

El primero, determinado en la base cuarta de la fraccién VI del 

articulo 73 Constitucional, que establece la posibilidad de ta iniciativa popular en 

cuanto a ordenamientos legales y reglamentos en el Distrito Federal. La segunda 

establecida en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 61 que dice “Toda peticion de 

particulares, corporaciones 0 autoridades que no tengan derecho de iniciativa, se 

mandara pasar directamente por el ciudadano presidente de !a Camara o la 

Comisién que corresponda, segtin la naturaleza del asunto de que se trate, Las 

comisiones determinarén si son de tomarse 0 no en consideracion estas 

peticiones”. 

En todo caso es obligacién del Poder Legislativo hacer del 

conocimiento del particular el resultado de su gestién para dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el articulo 8° en comento. 

El articulo sujeto a andlisis establece tres requisitos que debe 

contener la peticin del gobernado, los cuales son a saber: 

a) que se formule por escrito: 

b) de manera pacifica, y
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c) en forma respetuosa 

En cuanto al primer requisito mencionado, es decir {a formulacién 

por escrito, éste tiende a fijar con precisién los términos de ja peticién, de modo tal 

que posteriormente pueda establecerse con los dos requisitos mencionados en los 

incisos b) y c), es decir, la forma pacifica y el respeto correspondiente con el que 

debe hacerse valer la peticidn, y ademas, que permita verificar la congruencia que 

debe tener la contestacién. 

Respecto al requisito de que la peticién sea formulada de manera 

pacifica, debemos entender que no contendra ninguna amenaza vinculada 0 no a la 

emisién de una respuesta, 0 al sentido de la misma. 

Por lo que se refiere a que la peticién que se elabore debe ser 

respetuosa, ésta no debe incluir injurias o malos tratamientos a las autoridades a las 

que se dirige. 

Ahora bien, respecto a los efectos juridicos de ja violacion 

de estas disposiciones constitucionales, es de entenderse que 1a autoridad a quien 

se dirige 1a peticién no estard obligada a responder peticiones que carezcan de 

dichos requisitos, es decir, si una peticién se formula en términos irrespetuosos 0 

amenazantes, producira en primer lugar la no obligaci6n por parte de la autoridad a 

dar una respuesta; y en segundo lugar la configuracién de los delitos de amenazas 

e injurias.
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El segundo p4rrafo del articulo en comento contiene una garantia 

juridica fundamental que es el llamado derecho de respuesta, misma que se expone 
. . Z : ‘ 

en los siguientes términos: 

“A toda peticién deberd recaer una acuerdo escrito de fa autoridad a 

quien se haya dirigido, ta cual tiene obligacién de hacerlo conocer en 

breve término al peticionario.” 

De fa lfectura del texto transcrito claramente se desprende que ta 

respuesta debe también elaborarse por escrito y dirigirse af autor de la peticidn; 

ademas debera cumplir con el requisito de producirse en breve término, asimismo 

es requisito fundamental constitucionalmente establecido el dar a conocer la 

resolucién al peticionario. Esto obliga a la autoridad a notificar al particular acerca 

de lo que ha resuelto sea en sentido afirmativo o negativo. 

Asimismo es pertinente destacar que si bien en este apartado no se 

sefiala expresamente el requisito de congruencia, es necesario que se de en la 

respuesta que emita la autoridad, esto es la autoridad debe dar una respuesta que 

sea acorde al planteamiento del peticionario, de manera tal que no puede hacer 

valer cuestiones distintas. 

Es de destacarse que la respuesta debe ser dada a conocer ai autor 

de 1a peticion, ya que la existencia constitucional no se satisface solamente con la 

elaboracion de la respuesta eficiente y expedita solamente con la elaboracién de la 

respuesta escrita si ésta no se da a conocer de manera clara al peticionario.
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La importancia del derecho de peticién se manifiesta al constatar 

que sus diversas modalidades dan origen a las mds variadas formas de relacién 

institucional entre gobernantes y gobernados, y al crearse las f6rmulas para 

garantizar a los segundos la respuesta eficiente y expedita de parte de tas 

autoridades dei Estado a la formulacién de sus requerimientos. 

Asimismo es de manifestarse que se dan casos en los que no existe 

Tespuesta por parte de las autoridades correspondientes, dandose por ende to que 

en la doctrina se llama el silencio administrativo. Asi pues en materia fiscal 

tenemos que la falta de respuesta por parte de !a autoridad equivale a 10 que Hama 

la doctrina una negativa ficta que consiste en la negacidn de Ja peticién del 

particular, debiéndose entender que si no hay respuesta por parte de la autoridad se 

esté en presencia de una resolucién desfavorable para el particular respecto a su 

peticion82. La negativa ficta viene a ser una forma de fijacién de una respuesta 

ante una situacién juridica indeterminada, pero también existe la concepcién de 

que el silencio de la autoridad sea interpretado como respuesta afirmativa. Por otro 

lado se estima que cuando Ia autoridad no emite una resolucién, debe exigirsele la 

respuesta correspondiente. 

En esa virtud el derecho de peticién abre la posibilidad de que 

pueda pedirse amparo contra lo que podriamos considerar un acto de autoridad, es 

decir se puede solicitar la proteccién de la justicia federal en contra de la falta de 

respuesta a una peticién elaborada por un gobernado. Estamos entonces, en 

presencia de un acto de autoridad consistente en una omisi6n; el no dar respuesta a 

la peticién formulada en tos términos establecidos constitucionalmente. 

82 CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, Articulo 37
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IV. LA LEY GENERAL DE SALUD 

La Ley que da titulo al presente punto reglamenta el derecho a la 
salud que tienen todas las personas de conformidad con lo dispuesto por el articulo 
4° Constitucional, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y la concurrencia de la Federacién y las entidades federativas en 

materia de salubridad general®3. 

De conformidad con la Ley en comento tenemos que es materia de 
salubridad general la organizacién, control y vigilancia de la prestacién de 

servicios y establecimientos de salud84, clasificandose dichos servicios de salud 

de ia siguiente forma: 

- Servicios piiblicos a la poblacién en general; 

- Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se 

contraten; y 

- Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la 

autoridad sanitaria®5, 

Asimismo tenemos que es materia de salubridad general de 

conformidad con lo dispuesto por el articulo 3°, fraccién III, los servicios que se 

prestan a derechohabientes de instituciones publicas de seguridad social o los que 

con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten Jas 

83 LEY GENERAL DE SALUD. Anticuto 1°, 
84 LEY GENERAL DE SALUD, Articulo 3°. 

'S LEY GENERAL DE SALUD, Articulo 34, fraeciones £, I] y 1V.
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misma instituciones a otros grupos de ususarios®6, dichos servicios son los 

prestados por las instituciones ptblicas, tales como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, a las personas que cotizan o a las que hubieren cotizado en las 

mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, estos servicios se rigen por lo 

establecido en las disposiciones legales que regulan su organizacién y 

funcionamiento y por las contenidas en la Ley General de Salud en lo que no se 

opongan a aquellas. 

Los servicios en comento y de conformidad con la Ley General de 

Salud comprenderin la atencién médica, la atencién materno infantil, la 

planificacién familiar, ta salud mental, la promocién de la formaci6n de los 

recursos humanos, la salud ocupacional y la prevencién y control de enfermedades 

no transmisibles y accidentes8?, mismos que se prestardn a los usuarios de los 

servicios de salud, entendiendo por éstos a toda persona que requiera y obtenga fos 

que presten los sectores ptiblico, social y privado en las condiciones y conforme a 

las bases que para cada modalidad se establezcan en esta Ley y demas 

disposiciones aplicables®? 

Asimismo en la Ley General de Salud se establece en su articulo 51 

que fos usuarios tiene derecho de obtener prestaciones de salud oportunas y de 

calidad idénea y a recibir atencién profesional y éticamente responsable, asi como 

un trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. 

Asimismo la ley en comento sefiala que tanto las autoridades 

sanitarias como las instituciones de salud deben establecer los procedimientos de 

  

86 LEY GENERAL DE SALUD, Articulo 34, fraccién II 

87 LEY GENERAL DE SALUD, Articulo 37. 
87 LEY GENERAL DE SALUD, Articulo 50.
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orientacién y asesoria a tos usuarios sobre el uso de los servicios de salud que 

requieran, asimismo deberan establecer los mecanismos para que los usuarios 0 

solicitantes presenten las quejas, reclamaciones y sugerencias que pudieran 

derivarse de la prestacién de los servicios de salud y en relacién a la incapacidad o 

falta de probidad de los servidores publicos. 

De lo analizado anteriormente, tenemos que {a Ley General de 

Salud da las bases generales para la existencia de los servicios de seguridad social 

del cual destacamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, como el instrumento 

basico de la seguridad social. 

IV. LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Otro de los fundamentos legales para el tramite de las quejas, que 

debemos analizar es la Ley del Seguro Social, en dicha Ley encontramos dentro de 

las disposiciones generales, que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el 

instrumento basico de la seguridad social el cual estara a cargo de un organismo 

piiblico descentralizado con personalidad y patrimonio propios y cuyo objetivo es 

cubrir las contingencias y proporcionar los servicios tanto médicos, 

administrativos, sociales, recreativos y de solidaridad social mediante prestaciones 

en especie y en dinero en las formas previstas tanto en la Ley de la materia como 

en sus reglamentos, 

Asimismo tenemos que es fundamental que para que los asegurados 

0 sus beneficiarios reciban o sigan disfrutando de los servicios y prestaciones que 

proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social es necesario que cumplan con 

los requisitos establecidos en dicha ley.
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Como se ha mencionado en los capitulos anteriores al prestar el 

Instituto Mexicano del Seguro Social los servicios de seguridad social, se generan 

insatisfacciones por parte de los derechohabientes, mismas que son dadas a 

conocer a dicho Instituto a través de los escritos de queja, en los cuales como ya se 

mencioné, deben constar los informes y documentos aportados tanto por los 

afectados como por el Instituto, estos documentos, datos e informes aportados por 

patrones trabajadores y demas personas en cumplimiento de las obligaciones, en 

este caso especificamente en lo que se refiere a los escritos de queja, no tienen el 

caracter confidencial a que se refiere el articulo 27 de la ley en comento 

(actualmente articulo 22 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del lo. de 

julio de 1997), lo anterior es asi en virtud de que esos documentos, datos e 

informes sirven como elementos de juicio para emitir una resolucién cuando existe 

un escrito de queja, los cuales consisten principalmente en el registro de solicitud 

de atencién o cualquier otro documento en el que conste la presencia del usuario 

en el servicio institucional involucrado, hoja de transito de pacientes, notas 

médicas de ingreso, evolucién y alta, en su caso, de trabajo de parto, de 

enfermeria, estudios de laboratorio y gabinete y/o protocolo de necropsia y el 

informe que rinda el Jefe del Servicio, el Director o Jefe de ta unidad médica o 

administrativa y el Jefe Delegacional, involucrados, versando sobre los hechos 

constitutivos de la queja. 

Es periinente destacar que salvo en el caso mencionado 

anteriormente o cuando existe un juicio en el que el Instituto es parte los 

documentos datos e informes proporcionados por el patron, los trabajadores u otras 

personas al propio Instituto tienen el cardcter de ser estrictamente confidenciales, 

ello de conformidad con Io dispuesto por el articulo 27 de la Ley del Seguro 

Social, (actualmente articulo 22 de la Ley del Seguro Sucial vigente a partir del 

Jo. de julio de 1997).
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Asimismo es de mencionarse que a pesar de que la queja como 

procedimiento administrativo no se encuentra contemplado en la Ley del Seguro 

Social, tenemos que la propia ley otorga facultades y atribuciones al Instituto entre 

otras para expedir sus reglamentos interiores®8, facultad que ejerce a través de su 

representante legal y Administrador, es decir, el Consejo Técnico 89° de ahi la 

creacién del Instructivo para el tramite y resolucién de quejas ante el Instituto 

Mexicano det Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 14 

de Agosto de 1995, a través del cual se dan las bases para emitir una resolucion 

pronta y expedita y ajustada a derecho respecto de las insatisfacciones que se 

generan por la prestacién de los servicios de seguridad social por parte del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

El Consejo técnico, también tiene como facultad la de autorizar a 

los Consejos Consultivos Delegacionales para la resolucién de las quejas dentro 

del Ambito de la circunscripci6n territorial de la Delegacién, funcién que realiza a 

“través de Delegados y Subdelegados del Instituto en la forma y términos que 

establece el reglamento relativo a los Consejos Consultivos Delegacionales, en el 

que se establece como una de sus atribuciones la de resolver 0, en su caso, emitir 

opinién respecto de los asuntos que sean sometidos a su consideracién™, en el 

caso que nos ocupa, tenemos que este es el fundamento legal para que los Consejos 

Consultivos Delegacionales, a través de las 4reas de atenci6n y orientacién al 

derechohabiente, intervengan para la resolucién de las quejas que se presenten ante 

el Instituto, facultad que también se encuentra regulada en el Instructivo para el 

tramite y resoluci6n de Quejas ante el Instituto Mexicano de! Seguro Social 

publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de agosto de 1995, en el cual 

se especifica que las Delegaciones tanto Regionales, Estatales y del Distrito 

  

88 LEY DEL SEGURO SOCIAL, Articuto 240, fraccién VIII, (actualmente articulo 251, fraccion 

VIII, de la Ley vigente a partir del lo. de julio de 1997). 

89 LEY DEL SEGURO SOCIAL, Articulo 253, fraccién VI., (actualmente articulo 264, fraccion 

Vil de la Ley vigente a partir del lo. de julio de 1997) 

90 REGLAMENTO INTERNO DE LOS CONSEIOS CONSULTIVOS DEAS DELEGACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, Anifeulo 8, fraccwn If
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Federal resuelven casos relativos a la expedicién de certificados de incapacidad 

retroactiva, reintegro de gastos hasta por un monto equivalente a 25 veces el 

salario minimo mensual dei Distrito Federal, casos que involucren reparacién del 

daiio por responsabilidad civil, excepto cuando esta se derive de una defunci6n, 

pérdida de 6rganos o de miembros y aquellas quejas que involucran unicamente la 

prestacion de servicios médicos®!, 

Al igual que en el Consejo Consuitivo Delegacional y las 

Delegaciones el fundamento legal para la existencia de facultades para la 

resolucién de quejas a que se refiere el Instructivo para el Tramite y resolucién de 

Quejas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en las Direcciones Regionales 

se encuentran consignadas en el articulo 258-Bis, fraccién II de ta Ley del Seguro 

Social, en la que claramente se establece que tienen como obligacion fa de ejecutar 

y vigilar el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo Técnico, la 

Direccién General y los Consejos Consultivos Regionales, facultades que ejerce a 

través de las Areas de Atencion y Orientacion al Derechohabiente en el caso 

especifico de resolucién de quejas relativas al reintegro de gastos por montos 

superiores a 25 y hasta 75 veces el salario minimo mensual del Distrito Federal, 

reparacion del dafio por responsabilidad civil en defunciones, pérdida de 6rganos o 

de miembros, se consideren de trascendencia o les sean turnadas por las 

Delegaciones; y por ultimo tienen Ja obligacién y la responsabilidad de Ievar a 

cabo las labores de supervision y vigilancia de las actividades sobre la materia 

encomendadas dentro de la jurisdiccidn a sus similares de Atencién y Orientacién 

al Derechohabiente en las Delegaciones”. 

ee 

91 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE Y RESOLUCION DE QUEIAS ANTE EL INSTITUTO MENICANO DEL SEGURO SOCIAL, 

Anticulo 4°. 
92 INSTRUCTIVO PARA EL TRAMITE ¥ RESOLUCION DE QUESAS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Anticule 5°.



137 

Como hemos podido analizar a lo largo de este punto la Ley del 

Seguro Social junto con los Reglamentos que de ella emanan justifican la 

existencia legal del tramite de la queja, misma que a pesar de no encontrarse 

regulada en forma expresa en la Ley en comento desempefia una importante 

funcién para el Instituto, lo anterior es asi en virtud de que es a través de este 

procedimiento como el Instituto conoce las fallas en que incurre tanto su personal, 

ya sea médico 0 administrativo, como las deficiencias que tiene en instalaciones 0 

en las prestaciones que otorga en los servicios hospitalarios y recreativos, de ahi la 

importancia de este procedimiento. 

IV.IV LOS RECURSOS EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

La Ley del Seguro Social, dentro de su contenido contempla un solo 

recurso como medio legal de defensa en contra de los actos que emiten las 

autoridades integrantes del Instituto es el llamado Recurso de Inconformidad el 

cual esta comprendido en el numeral 274 de la Ley mencionada, (actualmente 

articulo 284 de Ley det Seguro Social vigente a partir del lo, de julio de 1997), 

citando textualmente: 

“Cuando los patrones y demas sujetos obligados, asi como los 

asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algan acto 

definitivo del Instituto, acudirén en inconformidad, en la forma y 

términos que establezca el reglamento, ante el Consejo Técnico, el 

que resolver lo procedente.
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El propio reglamento establecera procedimientos administrativos de 

aclaracién y tos términos para hacerlos valer, sin perjuicio del de 

inconformidad a que se refiere el parrafo anterior. 

Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no 

hubiesen sido impugnados en la forma y términos que sefiale el 

teglamento correspondiente, se entenderan consentidos.” 

Como se puede apreciar de la lectura del articulo transcrito 

claramente se desprende que el recurso en comento se hard valer en contra de 

cualquier acto definitivo de una autoridad institucional, este recurso al igual que la 

queja, es un medio legal de defensa que interpone un derechohabiente y que es 

resuelto en forma interna, estando a cargo de la Unidad de Inconformidades, 

dependiente del Consejo Técnico. 

Es pertinente destacar que el escrito a través del cual se interponga 

el recurso de inconformidad debe cubrir los siguientes requisitos: 

- Nombre y domicilio del recurrente, ntimero de su registro patronal o 

de su cédula de inscripcién como asegurado; 

- Oficina o funcionario del que emane el acto reclamado, indicando 

ef que consiste este acto y citando en su caso fechas, y nimeros de 

las liquidaciones, oficios o documentos en los que conste la 

determinacién recurrida asi como la fecha de notificacién de la 

misma
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- Exposicién breve de los motivos de la inconformidad y 

fundamentos tegales de la misma; 

- Relacién de pruebas que se relacionen con tos hechos que se 

pretenda probar; 

- Documentos que justifiquen la personalidad del promovente cuando 

se acttie en representacién del recurrente?. 

Por otra parte el Reglamento del articulo 274 de la Ley del Seguro 

Social dispone que si el escrito de inconformidad es oscuro o irregular, el 

Secretario General o el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional 

prevendrdn al recurrente por una sola vez, para que lo aclare, complete o corrija, 

debiendo sefialar especificamente en que consiste la omisién apercibiéndolo de que 

sino cumple con la prevencién dentro de un término de cinco dias se desechara de 

plano dicho recurso. 

El recurso de inconformidad a que nos estamos refiriendo debe 

interponerse dentro de los quince ‘dias habiles siguientes a la fecha en que surta 

efectos la notificacién del acto que se recurre ante el Instituto o en la Delegacién 

correspondiente, o a través de correo con servicio registrado, con acuse de recibo 

en escrito dirigido al Consejo Técnico o al Consejo Consultivo Delegacional, en el 

evento de que el recurso se presente en forma extemporanea éste ser desechado de 

plano. 

cS) 

93 REGLAMENTO DEL ARTICULO 274 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, Articule 3°
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Es de mencionarse que para el tramite del recurso se piden, a las 

Dependencias del Instituto los informes conducentes debiendo rendirlos en un 

término de tres dias?4. 

Por lo que respecta a las pruebas éstas deberdn ser ofrecidas 

exhibiendo los documentos correspondientes, y salvo en ef caso de que no se 

encuentren a disposicidn del oferente se recabaraén por ta Unidad de 

Inconformidades 0 por los servicios juridicos delegacionales, siendo obligacién del 

oferente el sefialar los archivos o lugares donde se encuentren dichos elementos 

probatorios, en el evento de que la Unidad de Inconformidades o bien, los servicios 

juridicos .delegacionales en un plazo de quince dias se le notificard de esta 

situacion al recurrente y se le informard que cuenta con un plazo de quince dias 

habiles para que recabe las pruebas, con el apercibimiento que de no hacerlo se 

tendré por desierta esa etapa del proceso.?5 

Concluido el plazo para la recepcién de las pruebas dentro de los 

siguientes treinta dias se pronunciar el fallo respectivo, que es elaborado por la 

Unidad de Inconformidades o por {os servicios juridicos delegacionales, el cual se 

turnaré para su aprobacién, modificacién 0 desechamiento, segtun sea el caso, al 

Consejo Técnico o al Consejo Consultivo Delegacional y las resoluciones que 

pongan fin al recurso serdn autorizadas por el Secretario General del Instituto o por 

el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, una vez firmado el proyecto 

este se remitiraé a la dependencia tramitadora para que Ileve a cabo la 

notificacién?©, misma que deberd ser personal y practicarse dentro de los cinco 

dias siguientes a ia fecha de su firma.2? 

94 REGLAMENTO DEL ARTICULO 274 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Antculo 1 

95 REGLAMENTO DEL ARTICULO 274 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Anticulo 12 

96 REGLAMENTO DEL ARTICULO 274 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Articulo 18 

9? REGLAMENTO DEL ARTICULO 274 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Articulo 23
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Por ultimo es de destacarse que !as resoluciones que se dicten en el 

recurso de inconformidad, es decir las emitidas por el Secretario General del 

Instituto o por el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional en materia de 

admisién del recurso y de las pruebas ofrecidas pueden ser recurridas a través del 

recurso de revocacién, mismo que se interpondrd ante el Consejo Técnico dentro 

de los tres dias siguientes al en que surta efectos la notificacién del acuerdo 

recurrido y se decidira de manera definitiva. 98 

Como hemos podido apreciar a lo largo del presente trabajo el 

Instituto Mexicano del Seguro Social como instrumento bisico de la seguridad 

social en nuestro pais, al otorgar las prestaciones tanto en dinero como en especie, 

y los servicios médicos, quirirgicos, hospitalarios, farmacéuticos, sociales, 

recreativos y deportivos no cubre en su totalidad las demandas de los 

derechohabientes lo que genera insatisfacciones. 

En ocasiones, por el desconocimiento de los usuarios, dichas 

insatisfacciones no se hacen manifiestas, lo que provoca que el Instituto Mexicano 

del Seguro Social no deuna solucién a tales problemas, de ahi surge la necesidad 

de difundir entre los derechohabientes la existencia de la utilidad de los médulos 

de Atencién y Orientacién al Derechohabiente y la integracién en la Ley det 

Seguro Social del procedimiento administrativo de la Queja, toda vez que es 

mediante este recurso conciliatorio, que el Instituto conoce cuales son las dreas que 

generan un mayor numero de deficiencias y sobre las cuales debe prestar mayor 

atencion y brindar soluciones prontas y expeditas. 

La inclusion en la Ley del Seguro social de la Queja traeria 

beneficios tanto para los derechohabientes, como para el propio Instituto. 

ee 

98 REGLAMENTO DEL ARTICULO 274 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Anticulo 26
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Lo anterior es asi en virtud de que al momento en que los usuarios 

del Instituto den a conocer al mismo las deficiencias en que incurre el personal 

médico familiar y no familiar, asistente médico, personal de archivo clinico, ya sea 

por una atencién médica inadecuada, esto es, una atencién no oportuna e impropia, 

negativa de atencién médica, error de diagndéstico, demora prolongada para obtener 

servicios de laboratorio y gabinete asi como de medicina especializada, 

negligencia, trato descortés, o bien, deficiencias propias del Instituto debido a la 

falta de recursos humano, de medicamentos y materiales de curacién, asi como 

descompostura de aparatos de radiodiagnéstico y equipo de estomatologia, este 

organismo descentralizado tendra las bases para sancionar al personal involucrado 

y en ocasiones reincidente, !o que obviamente se traduciria en una mayor calidad 

en los servicios ya que con esto los mismos se harian més eficientes y expeditos. 

Por otra parte, el beneficio también seria para el Instituto ya que a 

través del recurso conciliatorio de la queja, evitaria en lo posible, demandas 

judiciales en su contra, o en contra de su personal, asi como dirimir controversias 

ante los tribunales respectivos, lo que tendria como consecuencia un ahorro 

significativo para el Instituto tanto en tiempo como econdmico, toda vez que si del 

dafio causado por la deficiencia en la prestacién de algunos de los servicios 

proporcionados por el Instituto se determina el resarcimiento econdémico ello 

implica un desembolso de los recursos con los que cuenta y por ende se ve 

reducida la inversién de ese capital en otros servicios. 

Con base en lo manifestado anteriormente, tenemos que es 

indispensable para el funcionamiento dei Instituto el conocimiento de las 

deficiencias que tiene y esto sdlo se puede fograr mediante la presentacion de las 

quejas, de ahi {a importancia de incluir en la Ley del Seguro Social el 

procedimiento de la Queja, ya que el mismo no es un recurso de derecho sino de 

hecho puesto que solo est4 basado en normas y procedimientos autorizados por el
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H. Consejo Técnico asi como en criterios de 1a Jefatura Normativa, mds no se 

encuentra regulado en la Ley de {a Materia.
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CONCLUSIONES 

1.- La evolucién del hombre al trabajar en forma colectiva y el avance de los medios 

de produccién provocaron la existencia de un mayor indice de accidentes laborales lo que 

motivé la creacién del Seguro Social a nivel mundial. 

2.-_ En nuestro pais la proteccidn a la seguridad social se reafirma con la creacién del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en el afio de 1943, Instituto que se crea como un 

organismo descentralizado con personalidad y patrimonio propios. 

3.- E1 Instituto Mexicano del Seguro Social otorga prestaciones en dinero y en 

especie. 

Las primeras son el subsidio que en dinero proporciona ef Instituto Mexicano del 

Seguro Social a sus derechohabientes por enfermedades no profesionales y por 

maternidad, asi como el pago por pensiones por invalidez, vejez, cesantia en edad 

avanzada y muerte. 

Las segundas, es decir las prestaciones en especie, consisten en el otorgamiento 

de atencién médico quirirgica, hospitalaria, farmacéutica y de protesis y ortopedia. 

Asimismo el Instituto proporciona prestaciones sociales, recreativas y deportivas. 

4.- Debido a la cantidad de asegurados con los que actualmente cuenta el Instituto 

Mexicany del Seguro Social y por la crisis financiera por la que atraviesa, se ene como 

consecuencia la existencia de carencias en los servicios tanto médicos como quirirgicos,



farmacéuticos y hospitalarios, sociales, deportivos y recreativos, lo que se traduce en una 

creciente generacién de insatisfacciones por parte de los usuarios hacia el Instituto. 

5.~ El Instituto Mexicano del Seguro Social a través del Consejo Técnico crea un 

procedimiento administrativo interno denominado Queja, la cual consiste en la 

manifestacién que hacen los derechohabientes respecto a los servicios que generan ja 

insatisfaccién. 

6.- El procedimiento administrativo de la queja resuelve de manera interna los 

problemas que se generan entre el Instituto y sus beneficiarios por los actos u omisiones 

del personal técnico o administrativo y las deficiencias propias del Instituto. El objetivo 

de la queja es resolver de manera pronta, expedita y con estricto apego a derecho la 

violacién en que incurrié el personal del Instituto o él mismo por las deficiencias técnicas 

y de servicio. 

7.- Es necesaria la inclusién del procedimiento administrativo de la queja en la Ley 

del Seguro Social ya que el mismo solo es manejado de manera interna, lo que genera un 

desconocimiento por parte de los derechohabientes y esto a su vez provoca que el 

Instituto desconozca y no solucione las insatisfacciones que se generan por la prestacién 

de los servicios. 

8.- _La inclusién de! procedimiento administrativo de la queja en la Ley dei Seguro 

Social es indispensable, en virtud de que es una instancia que se debe agotar antes de 

interponer el recurso de inconformidad a que se refiere el articulo 274 de la Ley 

mencionada, por !a generacién de insatisfacciones que se dan por la prestacion de los 

servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

9.- Se propone la inclusién formal en la Ley del Seguro Social especificamente en el 

2° parrafo del articulo 274, el recurso de queja como gestion conciliatoria previo a la 

posible interposicion del recurso de inconformidad.



  

Cabe sefialar la necesidad de adicionar, por via aclaratoria, al 2° parrafo del 

articulo 274 de la Ley mencionada, ello con la finalidad de eliminar la laguna relativa a ta 

existencia de la queja como recurso conciliatorio y la propuesta de redaccién del citado 

precepto quedaria como sigue: 

10.- 

“Articulo 274.- (..) El propio reglamento establecerd tos 

procedimientos administrativos de aclaracién y de queja, en su caso, asi 

como los términos para hacerlos valer, sin perjuicio del de 

inconformidad a que se refiere el parrafo anterior.” 

También se propone que en cuanto al reglamento de inconformidades, como 

consecuencia se debe incluir un articulo que aclare la existencia del Instructivo 

relacionado con el procedimiento aplicable en la materia y se propone el texto siguiente: 

“Articulo.- El usuario de tos servicios a cargo del Instituto podrd, sin 

menoscabo de su derecho de interponer recurso de inconformidad, 

manifestar sus insatisfacciones, respecto de !os actos u omisiones del 

personal del Instituto que hagan presumir la existencia de violaciones a 

sus derechos empleando, como recurso conciliatorio la queja cuya 

regularizacin se sujetard a lo establecido en el Instructivo elaborado al 

efecto.” 
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