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PROLOGO 

El logro de una meta, solamente se da en quien avanza 

a veces rápido o en ocaciones lentamente, todo dependerá de sus 

valores, su vocación y las circunstancias que configuran al ser 
humano y sus objetivos. 

La realizaci6n del presente trabajo implica la satis
facción de comprobar que nunca es tarde para seguir los buenos 

principios que fundamentan a nuestra sociedad y que permanente
mente siembra la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
aquellos que con ilusi6n llegamos a sus aulas para formarnos co 

mo hombres de bien y servir a nuestra sociedad. 

La dinámica de nuestro país, en su etapa pos-revolu-

cionaria, es la que nos ha tocado vivir y por ello siento el 
compromiso de una ubicaci6n responsable ante nuestra historia. 

El objetivo del presente trabajo, para obtener la Li

cenciatura en Derecho, es confirmar mi vocaci6n ante uno de los 

problemas fundamentales de México, la Seguridad Social, ese de
recho o garantía que tanto falta a la mayor parte de nuestra p~ 

blaci6n, pues si bien el derecho a la salud ha sido elevado a 

garantía constitucional y nuestra Carta Magna ya lo contempla -

en la vida institucional, requiere de todos los esfuerzos inte
ligentes, sensibles y verdaderos para convertjr este derecho en 

una práctica permanente del todo lo que integra la Seguridad So 
cial. 

Hoy entiendo más que antes que el servir por vocaci6n, 
nunca será perder el tiempo y que no importa el consolidar una 
meta despues de lo que normalmente se estima en un tiempo dete! 

minado, ya que esta vocación es la que me ha permitido conocer 
mejor a mi país y tener la oportunidad de haberme encontrado a~ 
te grandes oportunidades de trabajar y servirlo, circunstancias 

que me han estimulado a continuar aprendiendo y desarrollando -
lo que siento ur.a verdad, por la que hay que vivir; as! 



las coincidencias me han orientado a destinar la mayor parte 

de mi tiempo al servicio público, siempre dentro del contex

to eminentemente humanista, tratando con mexicanos de grandes 

valores, con los que he coincidido en objetivos y he podido -

trabajar profesionalmente como en la Direcci6n General de Ser 

vicios Legales del D.D.F. con el Lic. Benjamín Olalde, en 

Acci6n Social del mismo D.D.F., con Jesús Salazar Toledano, -

en el INJUVE al lado de Enrique Soto Izquierdo, en la Delega

ci6n del D.D.F. en Coyoacán, con el Maestro Edgar Baqueiro R~ 

jas, en el P.R.I. y la Secretar!a de la Reforma Agraria con -

el Lic. Gustavo Carvajal Moreno, en el IMSS, la LI Legislatu

ra y hoy en la Delegaci6n del D.D.F. en Benito Juárez, con la 

Sra. Mar!a Eugenia Moreno, a quien de manera especial debo 

agradecer su confianza y el impulso para continuar dentro de 

este camino,el que por vocaci6n he dispuesto para servir a 

esta nuestra sociedad llena de contradicciones e insatisfac -

cienes, la que de alguna manera y poniendo cada quien su gra

no de arena, habrá de mejorar, para en el futuro lograr el 

México que todos deseamos haber recibido cuando nacimos y pe~ 

manentemente estamos entregando a las nuevas generaciones. 
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ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.- EL PLAN BEVERIDGE. 

Al hablar de la Seguridad Social, consideramos -

apropiado hacerlo ya que en los términos que rigieron los -

inicios de la materia, sino partiendo de su transforrnaci6n, 

su evolución, que podemos decir, fue durante la Segunda Gu~ 

rra Mundial que envolvió a casi todos los Estados del Plane 
ta, originando que en la mayoría de los pueblos mantuvieran 

latente la idea de que la Seguridad Social constituiría una 

base fundamental para la organización de un mundo que debía 
restructurarse al terminar la contienda. 

La transforw~ci6n de que hablando se basó en las 

aspiraciones de los hombres que en todas partes luchaban y 

morían por un mundo con organizaciones sociales más humanas, 
más justas, por un mundo de libertad y de dignidad; en suma, 

por un:mundo mejor, sin temor, ni incertidumbre, con oportu_ 

nidad de trabajo para todos, con progreso económico y Segur! 

.dad Social. 

Las anteriores aspiraciones se ejemplificaron en -
el trascedental documen~o qµe Sir William Beveridge, presen
t6 al Gobierno Ingl~s el 20 de noviembre de 1942 y que llamó 

"Informe Sobre el Seguro Social y sus Servidores Conexos",
en el presentaba las bases para dar a su pais una Organiza
ción Social. Su Plan recogi6 expresiones, consider6 leyes y 
los servicios de que podía disponer el pueblo británico, L2, 
dos los problemas existentes fueron estudiados y formuló su 

Plan para llevar seguridad y confianza a los hombres de la 
comunidad Británica. 
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Beveridge, concebia el Seguro Social como parte de 

una amplia política del progreso social, como el medio para 
procurar a los seres humanos seguridad en sus ingresos, como 
un ataque a la indigencia y def.in1a la seguridad Social, pa

ra los fines del Informe "corno el mantenimiento de los ingr~ 
sos necesarios para la subsistencia", y con un sentido más -
amplio, afirmaba que "la meta del Plan de Seguridad Social -

es hacer innecesaria la indigencia en cualésquiera cincuns -
tancia" 

El plan de Sir William Beveridge es ciertamente un 

Sistema del Seguro Social por su mecánica, por su sentido ra 
dical, por su finalidad se erige en instrumento y concibe la 
solidaridad o la interdependencia social en uno de -2~z sec

tores de la convivencia. 

La forma de crear lü solidaridad es una previsi6n
que señala la abolición de la necesidad donde se encuentre,

creándose principios de protección a todas las clases de la 
soct~dad, ~in distingos. 

Siendo el Seguro Social sistema de seguro obligat2 
rio de determinadas relaciones de protecci6n para algunos 
sectores de un pa!s, el Seguro Social se transforma, según -

la originalidad del Plan Beveridge en Seguridad Social. 

Seguridad Social significa; seguridad de un ingre

so superior al límite determinado por el coeficiente de sub

sistencia. El sistema de Beveridge, comprende el aseguramie~ 
to de la totalidad de los riesgos de que pueda ser victima -

el individuo: el Seguro Social es por consiguiente, la cobeE 
tura de la necesidad¡ si en 1os Seguros Sociales, el Seguro 
es la mitigaci6n de la necesidad, en el Plan Beveridge es su 

abolici6n total. 
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En los Seguros vigentes, la protecci6n de un ries 

go o de un grupo de ellos, se subordina el pago y en su ca
so a la capitalización de las correspondientes cuotas, en 

el Plan Beveridge, el pago de una sola cuota, con capacit~
cialn o sin ella, protege contra todos los riesgos. 

El concepto de Seguridad en el Plan, implica la -

abolici6n de la necesidad, lo que quiere decir igualmente 

que el Seguro se erige en cobertura de la necesidad y en 
esta transformaci6n del Seguro Social en Seguridad Social, 

hace que el Seguro Social se convierta, como dice Beveridge 

en una forma de redistribuci6n de la renta nacional, paten
tiza el contacto de esta concepci6n del Seguro con la llama 

da Justicia Social. 

Sir William, llama principios informativos o di -
rectrices del Plan a las razones o motivos básicos que han

inspirado su formulación para Inglaterra y que son para él
los siguientes: 

1.- La regulación del futuro, en materia de Segu

ro Social debe supeditarse a los intereses particulares 
existentes en la actualidad. 

2.- La Organización del Seguro Social debe consi

derarse tan solo parte de una política Social, progresista 
y eficiente. 

3.- La Seguridad Social debe ser lograda por la -

cooperaci6n del Estado y del Individuo. 

Estos principios bAsicos o fundamentales del Plan 
Beveridge, segtín nuestra denominación son los siguientes: 
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l.- Igualdad de cuotas o contribuciones. 

2.- Igualdad de protecci6n o subsid~o. 

3.- Unificaci6n de responsabilidad amdministrativa 
4.- Suficiencia de los subsidios 
5.- Extensi6n. 

6.- Clasificación. 

Estos seis principios son suceptíbles de reducirse 

a dos: Universalizaci6n de la protegibilidad por el Seguro -
y uniformidad en los pagos de cuota y prestaciones. 

La unificación de la responsabilidad administrati

va es s6lo un medio, aunque el más idóneo, para la aplic~ -
ción del Seguro Social la suficiencia del subsidio o presta

ciones es sólo un principio relativo, esencialmente subordi
nado a lo que se entienda por eficiente. El principio 5~ la 

Extensión, o sea la ampliación al máximo de la protegibil.f. -
dad, es lo que distingue fu...,damentalmente al Plan Beveridge 

es lo que hace que el Seguro Social se convierta propiamente 

en-Seguridad Social, sino que es una eventualidad común a t2 
das ellas. El principio 6~ la clasificaci6n, desde el punto
de vista del Seguro, de la universalización de la protegibi

lidad, la cual no excluye su diversificaci6n por la distinta 
posici6n de las personas aseguradas. 

La. Universalización de la Protegibilidad, la exte!!, 
sión a todos los ciudadanos de los derechos y obligaciones ~ 

del Seguro es lo fundamental. La Seguridad Social debe abar
car a todos los ciudadanos, sin diferencias de ingresos, sin 
distinci6n de sexo, esto es; a todos los individuos que vi-

ven en Inglaterra. Al enunciar el principio de Universaliza
ción, Beveridge, nos da a entender que el Seguro Social debe 
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ser tan extenso como sea posible tanto en orden al número de 

personas como al de necesidades, no una universidad matemát~ 

ca, sino conceptual ya que el Plan Beveridge, pretende exen
ciones y dispensas; declarándose exentos a los que por insu

ficiencia o falta de recursos no puedan pagar las cuotas del 

Seguro, exención que puede ser permanente o transitoria se
gún sc:a la causa que la produzca; se dispensa del pago de -

cuotas, a los que por desempleo o invalidez no están en con

diciones de pagar, aunque para los efectos del beneficio a -

que tenga derecho, se les compute las cuotas como si fueran 
cotizantes en activo. 

El Plan de Seguridad Social, parte del principio -
de que debe aplicarse al pueblo y a sus necesidades y de es

te punto de vista Beveridge dividió el pueblo Británico y -

sus necesidades en seis categorías: 

1.- Empleados 
2.- No empleados con ocupaciones lucrativas 

3.- Amas de casa 
4.- Otras personas en edad de trabajar 

5.- Las que no han llegado todav!a a la edad de -

trabajar. 
6.- Retirados del trabajo por vejez. 

Esta división o clasificación de los diversos nú
cleos de la población se elaboró según su respectiva pos.f. -

ción ante el trabajo. 

La clasificación de Beveridge, no solo comprende

ª todos los individuos de una comunidad sino a todas las 
formas de participación en el trabajo. 
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Primera categoría: Empleados.- Esta Categoría abar 

ca a todas aquellas personas cuya rernuneraci6n esta garanti
zada por un contrato de trabajo esto es, los obreros en gen~ 
ral, incluyendo a los aprendices y en esta categoría, agrega 

que existen otras personas que desempeñan trabajos a domici
lios; las enfermeras particulares, los pescadores, los CU! -

les no tienen contrato de trabajo, pero si es una realidad -

que trabajan para quienes utilizan sus servicios. 

En el Plan Beveridge, la divisi6n entre empleados
y otras con ocupaci6n lucrativa, no tiene otro sentido que -

el de su inclusión correspondiente de los beneficios del se
guro. Los trabajadores con contrato de trabajo reciben todos 

los beneficios del sistema del seguro, incluso el de paro, -
por lo tanto quedan asegurados por incapacidad, invalidez, -

enfermedad y vejez así como gastos de sepelio por defunci6n 
y de las pensiones a que tenga derecho sus familiares, a es

tos asegurados, se les provee de una libreta o carnet en la 
cual los patrones adhieran los sellos correpondientes al pa

go de sus cuotas, as! como la aportaci6n de los obreros, d~ 
duciendo del salario la parte con que debe contribuir al fon 

do del seguro (1) 

Segunda Categoría: son los sujetos que tienen una 
actividad lucrativa y que no son empleados, dentro de dicha

categor!a encontramos a los siguientes: 

a) Patrones 
b) Comerciantes. 

c) Artesanos 

d) Agricultores 

e) Contratistas 

~---~--------------------~-------------------------------------
tl) Plan Beveridge. Pág. 39. 
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f) Pequeños Propietarios 

g) Personas que trabajan por su propia cuenta. 

h) Arrendatarios 

i) Profesionistas. 

Como estas personas tienen una ocupaci6n indepen

diente, no puedan asegurados contra el paro ni por incapaci 
dad profesional, ya que son ellas mismas las encargadas de 

prevenir y compensar las consecuencias de estos riesgos. 

Las personas clasificadas dentro de esta categ~ -
r1a hacen el pago de sus cuotas mediante su propia aport~ -

ci6n en una libreta o carnet profesional y se eximen de di
cho pago en caso de que sus ingresos sean inferiores a 75 
libras esterlinas por año. 

Tercera Categoría.- Amas de Casa, en la clasifica 
ci6n de Beveridge, se refiere a las mujeres casadas con tra 

bajo en el hogar, su estudio fue analizado hasta en los 

menores detalles y su previsión constituye uno de los acier 

tos y originalidades del Plan Beveridge. 

Para el Seguro, la mujer casada puede tener una ~ 
doble posición: la de trabajar simultáneamente con su mari

do en cualquier ocupación retribuida, con o sin contrato de 
trabajo o bien, no dedicarse a ningún trabajo, salvo las 

atenciones y cuidados de su hogar, s6lo en el último de es
tos casos entra esta tercera categoria, en el primero, la -
mujer podrá elegir entre contribuir por el concepto general 
de las categorías la o 2a. o no pagar cuotas como persona -

exenta. 



- 11 -

Como ama de casa el seguro la protege en una serie 
de necesidades: 

a) Dote matrimonial 

b) Material, en ca~o de tener trabajo retribuido 

se le dará un subsidio por un período determi
nado. 

e) Pensi6n o subsidio en caso de paro, incapac! -
dad o retiro del marido. 

d) Asistencia Médica en caso de enfermedades o de 
fectos físicos. 

e) Bonificaciones infantiles 

f) Muerte de algún miembro de familia (gastos de
sepelio) 

g) Pensión por viudez. 

h) Subsidio de separación (disolución del vinculo 
matrimonial o abandono probado del marido} 

Todas las anteriores previsiones son cubiertas por 

la p6liza de ama de casa pagada por el cónyuge. 

Cuarta Categoría.- Dentro de esta categoría se ha

bla de las personas en edad de trabajar y que carecen de oct1 
paci6n lucrativa: 

á) Estudiantes mayores de 16 años. 

b) Mujeres solteras dedicadas al hogar 
c) Rentistas o personas con recursos propios. 
d) Personas inválidas (por ceguera o imposibili

dad f:l'.sica) • 

En el inciso d) nos encontramos con dos tipos de -

invalidez: Conq~nita o adqnirida¡ en caso de invalidez cong.§_ 
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nita, la victima de ella, no pueden ser sujetos activos y 

pasivos de ninglln sistema de Seguro Obligatorio pero si -
de la Asistencia Pública; en caso de invalidez adquirida, 

se le otorga al sujeto su incapacidad ya que adquirió de

rechos por los trabajos desempeñados con anterioridad y -

los subsidios o pensiones a que tengan derecho se les com 

putará por las cuotas negadas en la clase o categoría a -

que pertenecían en el momento de declararse la incapaci-

dad 

Todos los individuos incluídos dentro de la cuar 

ta categoría deben pagar las cuotas fijadas exceptuando -

aquellas que tengan ingresos inferiores a las 75 libras 

esterlinas al año y poseer su libreta o carnet de segur~ -

dad el cual deberá ser pre·sentado para obtener una libreta 

de trabajo o profesional. 

La protección que el Seguro otorga a estas pers~ 

nas incluye todos los beneficios del sistema salvo el de -

paro e incapacidad, exclusiones que se comprenden por si -

mismas por la situación de ausentes del trabajo productivo 

de todas las personas incluidas en esta clase ocategoría •. 

Quinta Categoría.~ Personas que no tienen la edad 
requerida para trabajar. 

a) Menores de 16 años. 

Es el único caso qúe comprende dicha categoría y 
que el Plan Beveridge protege y que son 1os niños en edad -

escolar, sin embargo se·provee el caso del menor que traba

ja y las cuotas han de ser pagadas por ellos y s~s patrones, 

pero en este caso del menor trabajador se le protege en su 

enseñanza escolar sometiéndolo a examenes para que no descu! 
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de su educaci6n escolar. 

Sexta Categoría.- Retirados del trabajo por vejez: 

Pertenece a esta categoría los individuos de 65 o más años y 

las mujeres de 60 ó más años que opten por el retiro. En el 

Plan Beveridge el derecho a la jubilación no es automático -

sino facultativo; el hombre o la mujer que a pesar de haber 
llegado a la edad de la jubilación opten por seguir trabaj~ 
do, continuarán pagando sus cuotas y acrecerán sus derechos

ª sus pensiones. 

El mecanismo de lucha contra la necesidad se ca~ -

pleta en el Plan Beveridge, con otros dos principios fuerte
mente arraigados en la opini6n pública Inglesa y que son; la 

obligación y Uniformidad en el r~gimen de cuotas y prestaci~ 

nes. 

La obligatoriedad, es una consecuencia del 

pío de la Universalización del Seguro, si el sistema 

teg~bilidad se extiende a toda la población Inglesa, 

-·.•, .... 

princi

de pro

toda la 
po~laci6n en su integridad está obligada a cóntribuir al fo~ 
do del Seguro sin más exenciones que las previstas en el 

Plan y que se derivan de la situación económica transitoria

º permanente del asegurado. 

La igualdad en los subsidios o prestaciones no es 

otra sino la ayuda del Seguro que es independiente de la 
cuantía de los ingresos que hayan quedado interrumpidos por 
paro o incapacidad o hayan cesado definitivamente por retiro. 

En Plan de Sir William Beveridge, la esperanza y -

la fe que ~l expresa "en una mtis justa organizaci6n soci.al", 
señala la evolución, el tránsito de los Seguros Sociales tr~ 

dicionales a una nueva etapa, la de la Seguridad Social que 



proteja integramente al ser humano, que contribuya a distri 
huir mejor el producto nacional de un pa1s y a elevar los -
niveles de vida de la poblaci6n. Su Plan fue un estudio pa
ra aplicarse en la sociedad británica y para beneficio del

pueblo británico, pero sus bases trascendieron del panorama 

nacional inglés y su doctrina ha servido para que otros pa! 
ses hayan tomado su ejemplo: su aportaci6n, es de carácter 

mundial ya que el mundo moderno trata de lograr organizaci2 

nes sociales con justicia social y nadie puede impedir que 
los pueblos puedan alcanzarla y entre las metas de los g~ -

biernos contemporáneos está la de lograr una Seguridad s2 -
cial Integral, Beveridge la concibi6 contemplando un mundo 

de insatisfacciones y sefialo que ••. ~cualq~~~r gesti6n para
el futuro debe a la vez aprovechar plenamente la experiencia 

adquirida en el pasado, pero no restringirse por consider~ -
ci6n a los intereses seccionales creados para obtener tal -
experiencia. Ahora cuando la guerra está aboliendo toda cla

se de fronteras es la oportunidad para utilizar la experien
cia sin impedimento alguno. Un momento revolucionario en la 

historia del mundo es tiempo para revoluciones, no para r~ -

miendos". Y nuestro mundo contemporáneo está viviendo un re
voluci6n permanente(2) 

(2) COQUET BENITO, La Seguridad Social en México, Edic. del 

IMSS, Tmo I. 



- 15 -

2.- LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AME 
RICA. 

Sobre las bases de una cláusula de bienestar ge

neral, Articulo 1, Sección 8, de la Constitución de Esta -
dos Unidos de América, La Suprema Corte de los Estados Un! 

dos apoy6 la constitucionalidad de la Ley Federal de la Se 
guridad Social en 1937. 

El Congreso, debe tener el poder de establecer y 

colectar contribuciones, derechos, impuestos y gabelas, P! 

ra pagar las deudas y proveer a la defensa común y el bie
nestar general de los .Estados Unidos. 

Las Leyes del Seguro Social en los Estados de la 

Uni6n, están de conformidad con las Constituciones Estata

les, as! como la D~cima Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos, la cual reserva ciertos poderes a los Est! 

dos (3) 

Los principales programas de Seguridad Social, -

tienen su origen en la Ley de Seguridad Social de 1935 y -

son: los programas federales de vejez, sobrevivientes, in

capacidad y seguro de salud. El Seguro Social contra otros. 

riesgos está previsto a trav~s de la compensaci6n al trab! 

jador y programas de Seguro de desempleo administrado por
el Estado, existiendo otrosprogramas del Seguro Social con 

carácter de ayuda Federal a los Estados que proveen asi! -
tenoia médica y otros servicios para personas necesitadas, 
as! como establecimientos de rehabilitaci6n vocacional y -

programas públicos de salubridad y servicio de asistencia
social para madres e hijos, fue concebido, para cubrir a -

(3) Manual Interamericano de Seguridad Social, Ediciones -
del C.I.S.S. México 1967, Pág. 167' 
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todas aquellas personas empleadas, sin considerar su nivel 
de ingresos o tipo de empleo y es diferente de algunos 
programas de Seguro Social de otros paises, ya que es el 

úniGO sistema que cubre a todo tipo de trabajador sea e~ -

pleado o trabajar independiente, urbano o rural; las ún! -
cas excepciones de este beneficio social son los médicos -

que mantienen su propia consulta, bomberos y policías que 

tienen su plan de retiro, los empleados federales, los tr! 

bajadores independientes con ingresos muy pequeños, así -

como empleados campesinos y domésticos con ingresos bajas
e irregulares. 

Los beneficios para la vejez, sobrevivientes e -

incapacitados están administrados en un solo programa, una 
persona con el Status de asegurado tiene por lo tanto una

protecci6n íntegra contra los riesgos de la pérdida de in

gresos debido a la vejez, incapacidad o muerte. La Ley es
tablece que los beneficios del retiro de vejez, sean paga

dos a empleados retirados a los 65 años y beneficios menores 
pueden ser pagados a la edad de 62 años, estos beneficios 
pueden ser pagados a los beneficiarios: Marido o esposa de-

62 años o mayores, hijos menores de 18 años de edad e hijos 
incapacitados antes de los 18 años de edad y a la esposa -
de_ cualquier edad que tenga a su cargo su hijo con derecho 

a los beneficios. 

En los derechos de sobrevivientgs, a la muerte -

del empleado asegurado, los beneficios mensuales son pag! -
dos a la viuda que sobrevive o al viudo dependiente de 62 -

años o m&s, hijos menores de 18 años ae edad o incapacit! -
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dos antes de los 18 6 a la madre que tenga a su cargo dichos 
hijos; el pago de una suma considerable es pagada al produ
cirse la muerte. 

Los beneficios a los incapacitados, son pagados -

mensualmente a aquellos trabajadores que estén incapacitados 

total y permanentemente y a los mismos dependientes que dis
frutan los beneficios de vejez. La Ley estimula la rehabili
tación de trabajadores incapacitados bajo un programa Fede-

ral-Estatal y muchas personas incapacitadas reciben benef~ -
cios tales corno restauraci6n fisica, consejos y empleos y -

en esta forma son devueltos a una vida productiva. 

A través de los beneficios para sobreviviendas y 

dependientes de vejez, sobrevivientes e incapacidad, el pro

grama de Seguro garantiza a los familiares algunos medios -

cuando los ingresos del trabajador cesan, los beneficios del 
sobreviviente, por ejemplo, reducen la necesidad de las m~ -

dres viudas de abandonar el cuidado de sus hijos para desem
peñar un trabajo, por lo tanto el sistema contribuye al for
talecimiento de la familia. 

La protección contra la pérdida de ingresos debido 
a la vejez, incapacidad prolongada. y muerte, están previstas 

en el único sistema mencionado; pero existen otros programas 

de retiro pGblico que da protecci6n en contra de estos mi~ -
mos riesgos a los empleados del Gobierno Federal, del Estado 
y de los gobiernos locales, as! corno a los trabajadores fe -

rrocarrileros. 
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El gobierno federal, otorga pensiones o compens~

ciones para veteranos de guerra que se encuentran incapac!
tados e incluso para los sobrevivientes de veteranos. 

La compensación al trabajador o Seguro Industrial 
de Accidente, fue la primera forma de Seguro Social que tu

vieron los Estados Unidos y proporciona protección a los -
trabajadores que se le lesionan en el desempeño de su traba 

jo, así como para sus familias en caso de daños fatales. 

Cada estado de la Unión Americana, tiene programa 
de compensación para los trabajadores; existiendo leyes fe

derales que cubren a los trabajadores empleados por el G2 -
bierno de los Estados Unidos o cuyos empleos están fuera de 
la jurisdicción de los Estados; estas leyes cubren los sal~ 

ríos d~ cuatro de cada cinco trabajadores americanos. Aún -
cuando las leyes varían de Estado a Estado en relación con 

la extensión del seguro y los beneficios, ellas generalmen
te tratan de proveer atención m~dica y entrega semanal de -

dinero para los trabajadores incapacitados y otorgan dos -
terceras partes de su salario promedio. En caso de muerte -

los gastos de funerales son pagados y los sobrevivientes r~ 

ciben beneficio en efectivo. El costo de estos programas es 
sufragado por los trabajadores como parte de sus gastos de

producci6n. 

El problema de desempleo de los EstadosUnidos, e~ 

tá provisto por un sistema llamado, Seguro Federal-Estatal 

de Desempleo y se encuentra financiado por los empleados -
que operan en todos los Estados y Jurisdicci6n. El sistema

mencionado cubre cuatro quintas partes de todos los emplea-
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dos y las exclusiones son para aquellos trabajadores domés
ticos y agrícolas, as! como los empleados del Estado y los 
empleados públicos locales. 

Debido a la naturaleza dinámica de la economía de 
los Estados Unidos, los trabajadores muchas veces se encue~ 

tran sin trabajo por cambios o ajustes en las industrias, -
es precisamente cuando el Seguro de Desempleo va en su aux! 
lio, compensándolo con casi el 50% del salario que percibía, 

asegurándole la percepción hasta por 26 semanas de desempleo, 

despues de una semana de periodo de espera, ya que se ere~ -
ron agencias de servicio de empleo de car~cter nacional, 
para encontrarles trabajo adecuado, en periodos recientes de 
depresiones económicas, los pagos por las 26 semanas han si

do extendidos bajo una legislación especial. 

Los programas de Seguridad Social están contempla~ 

dos por la Asistencia Pública, auspiciados por el Gobierno -

Federal y Estatal; se provee de asistencia financiera y de -

servicios a los ancianos, ciegos y totalmente incapa~itados
y al sostén del hogar que sufra las consecuencias del desem
pleo. Concesiones federales se otorgan a los Estados para la 

prestaci6n de servicios médicos a los ancianos, ciegos, adu! 
tos incapacitados e hijos dependientes de los individuo~ mP..n. 

cio.nados, cuando sus propios recursos, incluyendo beneficios 
de Seguridad Social, son insuficientes para las primordiales 

necesidades. 

En sistema de contribuci6n en el Programa de Segu

ro Social en los Estados Unidos de América, es completamente 

financiado a trav~s de contribuciones de trabajadores y ~ -
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trones, así como de trabajadores independientescuando no hay 

patrt5n; las contribuciones son un impuesto sobre los sueldos 

o ingresos de los. trabajadores independientes. El prin~ipio

de contribución estimula una actitud responsable de aqu~ -
llas personas que estén cubiertas, el pagador de impuestos -

sabe que los beneficios para ~l y su familia son posibles 

por medio del pago de la contribución al Seguro. Rl princ! -
pJo de contribución apoyado por los trabajadores organizados 

de los Estados Unidos ha sido un factor primordial en la a~ 
da y aceptaci6n del programa 

El financiamiento s6lido del programa se sostiene

ª través de impuestos de los Seguros Sociales e intereses g~ 
nados de sus fondos de seguri<lad, anualmente se reporta el -

Congreso el Status Actuaria! del fondo de seguridad y sobre 

los ingresos y pagos estimados de los próximos 5 años. La -
Ley, establece revisiones per1odicas, por una Junta Conseje

ra que representa a trabajadores, empleados y público en ge

neral de la talla de contribuciones, quien examina costos -
actuariales, pólizas de inversi6n de los fondos de seguridad 

y otras cuestiones fiscales a fin de determinar si el progr~ 
ma requiere cambios para mantenerlo sobre bases financieras
s6lidas. 

El elemento intr!seco en la Seguridad de las fami.-

1ias americanas, es la propiedad y otros valores que son -

capaces de acumular durante su vida, su programa bS.sico de -
Seguridad Social ha estimulado esfuerzos individuales, ejem
plos de importancia indican el monto de los ahorros persona-
1es y posesi6n de propiedad en los Estados Unidos¡ tres de -
cada cuatro campesinos .son propietarios de toda o parte de·-
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su finca, tres de cada cinco casas en ciudades o pueblos -
son propiedad de la familia que la habita, tres de cada cu~ 
tro familias posee autom6vil. Además de cuentas bancarias, 

los americanos tienen varios tipos de valores financieros; 
más de 45 millones pos~en bonos de ahorro del Gobierno con 
un promedio de 1.000.00 dólares por poseedor, 15 millones -

poseen acciones en uniones de cr€dito y cerca de 14 millo
nes detectan acciones en industrias privadas y de cada 7 -

familias, 6 poseen algún tipo de Seguro de Vida con valor -

promedio de 12.800.00 d61ares por familia asegurada. 

Por su sistema social, en los Estados Unidos exis 

ten muchos caminos para proporcionar seguridad econ6mica a 

sus ciudadanos, ellos han encontrado que con un ejemplo to
tal y un alto salario, combinado con un programa público p~ 

ra encontrar mayores objetivos sociales; protección mútua ~ 

a trav~s de beneficios para empleados privados, a fin de -
inducir la fuerza adicional de acción voluntaria de grupo;
y ahorros privados y otras acciones individuales para alean 

zar el más grande orden de selección. 

Esfuerzos individuales no son suficientes protec

ción en contra de los riesgos de una sociedad altamente in
dustrializada, por lo tanto el pueblo de los Estados Unidos 

actúa a trav€s de su Gobierno para crear un programa de Se

guro Social. (4) 

..;-·----------------------------------------------------------
(4) Meyers J. Robert.- Social Security, Administration U.S. 

Departament of Health Education Aud. Welfare, 1962, Pág.9 
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ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALEMANIA. 

La inquietud fomentada por el sector patronal en 

perjuicio de la clase trabajadora en los núcleos industria 
les, el pensamiento revolucionario y reformista, la fervi
ente convicci6n de su explotaci6n, fueron motivos que los 

llevó al enfrentamiento mediante sublevaciones de la clase 
laborante con resultados funestos, sufriendo represiones -
por parte de los góbiernos {maniatados y corruptos) del s~ 

glo XIX, (los días tormentosos se tornaron crepusculares)
anunciando as! el próximo nacimiento de leyes de prote~ -
ci6n a favor del trabajo humano. 

Alemania, fue el primer país que abander6 der~ -
chos a favor de la clase laborante dando a conocer disposf 
cienes.que daban o.cigen a responsabilidades patronales por 
riesgos profesionales a sus obreros, estableciendo cajas

de ahorro y reserva y el seguro obligatorio, para enferme

dades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez. Bismark,
Canciller Alemán, advirti6 que tanto la frustraci6n como -

la incertidumbre despiertan en el hombre la agresividad y 

fomentan en los pueblos una permanente inquietud revoluci~ 
naria y decía "el que tiene una pensión de vejez está m~ -

cho más contento y es ~s fácil de tratar" y añadía", au~ 
que se precise mucho dinero para conseguir la tranquilidad 
de los desheredados no será nunca demasiado caro, para ello 

evita una revo1uci6n que consumirá cantidades muy superio -
res. (5) 

(5) Morones Prieto Ignacio, "Tesis Mexicana de Seguridad -
Social n Edic del Centro. 
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El Sistema de Seguridad Social en Alemania, ta -

r.on su concepci6~ moderna, inicio su aplicación mediante -
.etapas: La Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedades se -
estableci6 el 15 de junio de 1883, Ley del Seguro de Acci
dentes del Trabajo de los Obreros y Empleados de las Empr~ 

sas Industriales en fecha 6 de julio de 1884 y finalmente
la ley del Seguro Obligatorio de Invalidez y vejez del 22 

de junio de 1889. 

Los principales lineamientos que sirvieron de ba 
se para la Seguridad social a partir de esta época, fue la 
cooperación entre los trabajadores para protección contra

los riesgos principales de los trabajadores para protes -
ci6n contra los riesgos principales de la vida y la compe~ 
saci6n de esos riesgos en caso de presentarse por quienes 

no los sufren y en favor de quienes caen en el infortunio. 
La cooperaci6n y compensación se reglamentó a través de la. 
ley de los grandes números y el cálculo de probabilidades; 

mediante estad!sticas, se llevó a cabo un estudio sobre la 
proporción de riesgos ocurridos a determinado número de 
trabajadores, calculando el monto de auxilio económico ne

cesario, repartiendo en forma proporcional la contribución 
económica que fuese necesario. La idea aseguradora del in

dividuo es el signo caracter!stico de la Seguridad Social 

en Alemania. 



- 24 -

~ SEGURIDAD SOCIAL ~ MEXICO 

1.- SU NACIMIENTO 

2.- SU ESTRUCTURACION 
3.- SU EVOLUCION 

4.- DISTINCION ENTRE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO SOCIAL. 
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CAPITULO II 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO, SU EVOLUCION Y 

ESTRUCTURA. 

Como consecuencia del movimiento social da 1910,se 
estructuraron los sistemas jurídicos políticos y sociales de 

Mt!xico,este movimiento social di6 origen al nacimiento de una 

nueva constitución que cumpliera con los requerimientos s2 -
ciales que hab!an originado la Revolución Armada¡ de ah! la

innovación en el orden jurídico que. elevó a rango constit.!:!_ -
cional las protecciones a los Derechos de los Trabajadores, 
dentro de normas de orden público, rompiendo con la reglame~ 

tación tradicional de estos derechos dentro de la esfera del 

Derecho Privado. A través del artículo 123 Constitucional -

se reglamentan las nuevas protecciones sociales apareciendo
en la XXIX de sus fracciones del propio artículo la neces~ -
dad de reglamentar la seguridad social al &µ-~lar "se conside 

ra de utilidad pública la expedición de la Ley de.l Seguro S2, 
cial y ella comprenderá seguros de invalidez, de vida, .de 

cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y otras -

con fines ánalogos. 

Por efecto de éste imperativo constitucional se 

cred el organismo encargado de regularizar la seguridad s2.
cial respectiva, materializada a través del acuerdo presicle!! 
cial que dió origen a la Comisión Técnica del Seguro Social

expuesta en seis considerandos y siete artículos, publicados 
el día 2 de junio de 1941; que al texto dice: 

PRIMERO.- El primero de diciembre de 1940, al asu
mir la primera magistratura de la Naci6n, el Ejecutivo adqu~ 
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ri6 el compromiso de que las leyes de Seguridad Social pro
tegerian a todos los mexicanos en las horas de adversidad, 

en la vejez, para sustituir este régimen secular que por la 

pobreza de la naci6n hemos tenido que vivir. Tal compromiso 
obedeci6 al deseo de realizar los anhelos consagrados en la 

fracci6n XXIX del artículo 123 Constitucional, que conside

r6 de utilidad pública, la expedici6n de una Ley de Seguros 
Sociales; de acatar el mandato contenido en el artículo 

VIII transitorio de la Ley General de Sociedades de Seguros 

que obliga al ejecutivo de la Unión, a dictar las medidas -
complementarias de la Ley que sean procedentes para establ~ 

cer el Seguro Social; y de hacer efectivo el artículo 305 -
de la Ley Federal del Trabajo que previene que los patrones 

podrán cumplir las obligaciones emanadas de los riesgos pr2 
fesionales, asegurando a sn costo, al trabajador a benefi -

cio de· quien deba percibir la indemnización. 

SEGUNDO.- Estos anhelos y obligaciones parecen 

más imperiosos, si se considera que todos los paises de Eu
ropa y aproximadamente un 90% de la población del continen
te americano poseen una legislación de Seguros sociales, 

mientras que México constituye una excepción que no es aco~ 
de éon el sentido social de un movimiento popular con s.u -
evolución política y legal y con la tendencia revoluciona -

ria de proteger al pueblo productor. 

TERCERO.- La Ofici.na :Internacional del '.l?rabajo -

ha venido haciendo a todos los paises múltiples recornendaci2 
nes .en materia de seguros y prevenci6n social, que han sido 
cuidadosamente acatadas por la mayad.a de ellos, y no existe 

:i::az6n para que ~xico permanezca al margen de estemoviiniento 
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social al que se han adherido la mayor parte ae los pueblos 
civilizados. 

CUARTO.- El establecimiento del Seguro Social ha 
sido tema abordado frecuentemente en las reuniones de traba 
jadores y patrones; y ellas se ha conclu!do por pedir.el -
establecimiento inmediato de un régimen de seguros sociales. 

QUINTO.- El segundo plan sexenal, en el articulo 
22 del capitulo de Trabajo y previsión social estípula: "d~ 

rante el primer año de vigencia de este plan se expedirán -
la ley de Seguros Sociales que debe cubrir los riesgos pre•-· 

fesjonales y sociales más importantes". 

S~XTO.- Esta $itu~ci6n obliga el ejecutivo a mi -
cargo a prese.•·!:a:r. en el prfü::imo período ordinario de sesio
nes, al congreso de la Uni6n, la iniciativa de ley de segu
ros sociales, y para el mejor cumplimiento de esta obliga-
ción, que implica múltiples problemas económicos y técnicos 
y afecta vitales intereses de la economia nacional que es -
necesario atender con todo cuidado y la mayor eficacia, el 
ejecutivo considera que en el desarrollo de los estudios -
preparatorios que habrán de culminar con la elaboraci6n de 
la iniciativa de ley que presentará ante las cámaras, deben 
participar técnicos especial.izados en la materia y represe!!. 
tantes de los diversos sectores sociales cuyos intereses se 
relacionan directamente con el sistema. Es por esto que el
ejecutivo considera conveniente que funcione una comisi6n -
adscrita ala Secretaría del Trabajo ·yPrevisi6n Social, 
que es la dependencia a la que por ley corresponde estudiar 
este problema, comisi6n que estará integrada por delegados-· 
de diversas Secretarias de Estado, cuyas funciones en alqu-
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na forma tienen estrechos nexos con la cuesti6n del seguro 

social¡ as! como por representantes de sectores obreros y 

patronales, que son quienes llevarán al seno de la misma,

la voz informativa emanada de los sectores sociales a los 

que pertenecen. Por estas consideraciones expuestas ha teni 

do a bien dictar el siguiente: 

A C U E R D O 

ARTICULO PRIMERO.- Se crea una comisi6n técnica -

que tendrá como objeto la elaboraci6n del proyecto de Ley -

de seguros sociales teniendo como base el anteproyecto for

mulado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

ARTICULO SEGUNDO, - Dicha comisión estará int.egra

da por oelegados de las Secretarías de Trabajo y Previsi6n 

Social, de Hacienda y Crédito Público, de la Asistencia Pú
blica y del Departamento de Salubridad Pública; por siete 

representantes de las agrupaciones obreras y por siete re -

presentantes de organizaciones patronale$. 

ARTICULO TERCERO.- Las decisiones de la comisi6n 

serán tomadas a mayoría de votos de los delegados de las de 

pendencias oficiales. 

Para los efectos del artículo segundo el C. Seer~ 
tario del Trabajo convocará a las organizaciones obreras y 

patronales que a juicio de di.cha dependencia deban estar re 

presentadas en la comisi6n. 
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ARTICULO CUARTO.- El Seguro social es el instrume~ 
to b~sico de la seguridad social, establecido como un servi
cio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, 

sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros orden~ -
mientas. 

ARTICULO QUINTO.- Será presidente de la comisi6n 
el delegado de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. 

ARTICULO SEXTO.- Con el carácter de asesores de -
la participaci6n en los trabajos de la misma, los técnicos 

designados por la dependencias oficiales. 

ARTICULO SEPTIMO.- La comisión funcionará hasta -
en tanto el congreso de la uni6n expida la ley de seguros -

sociales."Los miembros de la comisión no percibirá ninguna
retribuci6n por el desempeño de su encargo". 

Con fundamento en este decreto se logra iniciar -
el imperativo dictado por la Constituci6n Política y actua

lizarse con los paises europeos y de Norteamerica, y poner

se acorde a las recomendaciones emitidas por la Organiz~ -
ci6n Internacional del Trabajo logrando en poco tiempo con

solidar la esencia de la seguridad social en nuestro pais y 
quedando pendiente las modificaciones que por la propia 

esencia de su dinamismo va requeriendo esta institución so

cial emanada de la constituci6n vigente. 

El Proyecto de Ley recoge valiosas opiniones emi

tidas por el Lic. Ignacio Garc!a Téllez, Alfonso Sánchez ~ 
dariaga, El!as F, Hurtado, acentuando su preocupación en pr~ 
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cisar el concepto del trabajo los riesgos del trabajador, y 

el an~lisis de las conferencias panamericanas de Chile y de 
la Habana referentes a la seguridad social en la América La 

tina; tranquilizando al sector patronal con el razonamiento 

de los beneficios de una labor educativa, los nuevos siste
mas hospitalarios, la creaci6n de colonias obreras, y fund~ 

mentalmente a la función preventiva en los accidentes de -
trabajo al reglamentar las condiciones higiénicas y preven

ción de los accidentes de trabajo, acentuando también la ne 
cesidad de crear cl!nicas modernas en toda la república, y 

establecer la jubilaci6n por vejez y la incapacidad del tra 
bajador. 

El cuatro de agosto de 1942 la Oficina Internacio 
nal de Trabajo emite una opinión respecto del proyecto de -

Ley que a la letra dice: 

"La iniciativa tornada por la Secretaria del Trab~ 
jo y Previsión Social bajo la dirección del Lic. Ignacio 

García Tellez, al presentar el proyecto de la Ley del Segu
ro social, marcará una etapa en la evolución económica y s2 · 

cial de México. Acompañado de. una exposición de motivos y -

basados en un informe actuaria! ambos notables por su exten -
si6n y concisión, la inciativa representa en la historia ya 
larga .de los trabajos preparatorios tendientes a adoptar a 

los trabajadores mexicanos y a la economía del pa!s de un -
r~gimen general de seguridad social, un punto culminante; 
por prinera vez, frente a las crudas realidades M~xico-s2 -
ciales se ha. establecido un plan de acci6n audaz pero s6li

do y ordenado en donde cada elemento ha sido pesado y cale~ 

lado cuidadosamente". 
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Reconociendo y apreciando los méritos de los esfueE_ 
zos anteriores, inspirados en la disposición constitucional 

sobre el seguro social, la Oficina Internacional del ~rabajo 

sa complace en señalar las caracter!sticas de la actual ini
cia ti va que la hace un instrumento de realización de primer 

orden; lo extenso y completo de las concepciones que sirven 
de base en el proyecto lo moderado y prudente con que se ha 
propuesto aplicarlo; los cuidados meticulosos de los cálc~ -

los actuad.ales tendientes a garantizar el equilibrio .: fi 
nanciero permanente. 

El proyecto es completo por su campo de aplicación 

que se extiende posteriormente al conjunto de los trabajado
res económicamente dependientes, sin mirar a la propensión - -

y al salario, sin mirar tampoco a la naturaleza de las empr~ 

sas y al número de obreros que ellas ocupan. 

Otra característica del proyecto que cubre el.con
jqntode los riesgos sociales y profesionales a los que comu~ 

mente están e~puestos los trabajadores y sus familias: la -
largueza del sistema de prestaciones en dinero y en especie, 

prestaciones que benefician grandemente a los asegurados con

bajos salarios, sistema adaptado para cada riesgo a. las nece
sidades que engendran su reaiizaci6n y al mismo tiempo desti
nado a cumplir la triple funci6n de prevención reparaci6n, e 

indemnización cuando este último es necesario. 

Extenso y completo en el campo de aplicaci6n y en 

el dispositivo de sus prestaciones, el proyecto se inspira -

en las reglas constructivas, aquellas que crean el armazón ·--
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financiero y administrativo del seguro, de principios gener~ 

les que en el int~rvalo de las dos guerras mundiales han lle
gado a ser la norma sustantiva de los modernos régimenes de 

seguro; financiamiento tripartito, por el estado que repr~ ~ 
senta a la colectividad nacional, por los trabajadores y sus 

empleadores cargando sin embargo estos últimos con la respo~ 
sabilidad en el financiamiento de las prestaciones por ries

gos profesionales; gestión por un organismo paraestatal, au

tónomo u especializado, administrado con la participación de 
los representantes de los trabajadores y empleadores como 

los grupos sociales más directamente interesados en el funci~ 

namiento del seguro; otorgamiento al instituto del s~guro so
cial de la autonorn1a financiera que lo hace una unidad econ6-

mica, creadora de recursos sustanciales, pero limitativamen~e 

determinados y adeudora de las prestaciones, presentes y veni 
deras, garantizadas por el patrimonio del instituto y el con

junto de sus actuales y futuras entradas. 

Extenso y completo el proyecto es moderado en el -
ritmo de aplicaci6n, y plazos prudenciales necesarios han si 

do prev·istos para el reforzamiento del sistema del seguro. 
Se han contemplado temperamentos en su aplicación sucesiva, -
en el tiempo y en el espacio, en cuanto a las personas co!!l

prendidas en el, y en cuanto a los riesgos cubiertos. Hay 
que agradecer a los autores del proyecto por haber moderado, 
en forma tan cuidadosa él imperativo de la obliga.ci6n del se

guro, que una vez decretada debe ser absoluta y categórica. 

Las diversas medidas temperamentales se sobrep0nen 

y se combinan, viendo desde la'que es más urgente y fácilmen
te realizable, a la que es más dif!cil. 
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La cobertura de los riesgos sa extiende sucesiva

mente, después de un período preparatorio suficientemente -
largo, el seguro de enfermedad maternidad; en seguida al s=:_ 
guro contra accidentes y enfermedades profesionales y, en -

f!n al seguro de vejez, invalidez y muerte, sin que al tie!!!_ 
po de cotizaci6n cumplido en el seguro de maternidad se pier 

da para fines del seguro de pensiones. Por otra parte, ia 

obligaci6n del seguro se extiende sucesivamente a las diver
sas circunstancias territoriales, y a la determinación de -
las cincunscripciones en las que la aplicaci6n tendrá lugar 

con prioridad a las otras, se hace seg~n las ondiciones que 
resulten de las situaciones geográficas de la densidad de la 

pobalci6n asegurable, del desarrollo industrial y de las faci 

Udades que ofrecen las diversas regiones para el establee!_ 
miento de los servicios médicos y administrativos. 

En f!n, la obligaci6n del seguro comprende primero 
a los trabajadores de la industria, del co~ercio y transporte, 

quienes con los miembros de su familia representan alrededor 

de tres y medio millones de personas, para extenderse post~ -
riormente, a los trabajadores del estado, del campo, los d2_

méstir.os y los que trabajan en empresas de tipo familiar. 

De esta manera la aplicací6n del seguro no tendr~ -

un ritmo lento o deficiente, sino cuidadosamente adaptado a 

las posibilidades administrativas y financieras y a las nece
.s~dades de preparaci6n sicol6gica del asegurado, adecuado pa
ra conocer tanto sus obligaciones como sus derechos .frente al 
seguro. 
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Las condiciones para tener derecho a las prest~

ciones, el género y extensi6n de éstas, su validad y canti
dad, se han determinado siguiendo los standars modernos y en 
conformidad con la política del seguro social preconizadas -

por la Organizaci6n Internacional del Trabajo y en sus conf~ 
rencias generales, y en especial, en las conferencias ameri
canas de Santiago de Chile y de la Habana. Por otra parte, -

hay una evidente preocupaci6n de adaptar estos standars a 

las leyes y realidades mexicanas, como lo testimonian las 
disposiciones que armonizan el juego del seguro con las esti 

pulaciones de los contratos colectivos y el respeto manifes

tado al principio del salario mínimo como ingreso vital del 

trabajador y de su familia. 

La direcci6n de los trabajos actuariales se ha 

confiado a un técnico de experiencia mundial en todo el sen

tido de la palabr.a, maestro de las ~atemáticas del seguro y 

·verdadero actuario social. Utilizando al máximo de los datos 
estadísticos mexicanos disponibles, que han sido recogidos y 

publicados por la Direcci6n de Estadíst~cas de la Secretaría 
del Trabajo y Previsi6n Social, el actuario ha debido recu 

rrir, esto es indispensable cuando se trata de la primera 

intx·oducci6n de un régimen general del seguro social, a la -
experiencia de Bio-de.mográficas y México-sociales de México. 
Las hipótesis sociales y biol6gicas de una parte y las hip6-
tesis econ6micas de otra parecen haber sido establecidas con 
justicia y teniendo en cuenta el conjunto de las similitudes 
y disimilitudes que pueden distinguirse en estos casos. 
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La elección de1 régimen financiero'.( la afectación 

de los recursos, ambos específico~ a cada riesgo, se ha hecho 
de acuerdo con. las reglas ténicas m§s rigurosas. 

La dotación del seguro de maternidad, destinado a 
funcionar dentro de un régimen de repartición de gastos· anua 
les, parece amplia. 

Tal dotación es, sin embargo necesaria para permi

tir, paralelamente con la vigencia del servicio de prestacio

nes, la constitución del utilaje asistencial indispensable a 
la eficacia y economía de las prestaciones médicas y farmace.!:!_ 
ticas, utilaje cuya constitución se facilitará y acelerará el 
funcionamiento del seguro familiar. 

El seguro de pensiones que cubre la vejez, invali

dez y muerte, esta llamado a funcionar según el sistema de la 
primera promedial general que, integrado en una sola colecti

vidad asegurada a la primera generación de asegurados y todas 

las generaciones futuras, garantiza el equilibrio financiero
permanente y al mismo tiempo, la es_tabilidad de los recursos 

solicitados a los tres contribuyentes: el estado, que repr~ -
senta la colectividad nacional, a los trabajadores asegurados, 
y a sus empleados. Reduciendo al mínimo indispensable la acu

mulación de reserva, al régimen financiero escogido abre el.

camino a una· política de inversiones que, al mismo tiempo que 
respeta los principios de seguridad, rendimientos y liquidez, 

permite inversiones en obras de interés social y de utilidad 

directa para la colectividad as~gurada. Además, este r~gimen
favorece por un suplemento de vejez a los trabajadores en 



- 36 -

edad avanzada en el momento de la vigencia del seguro obliga

torio. 

Para el seguro de los riesgos profesionales se -

recomienda a justo titulo, el régimen de repartición de cap~ 
tales de cobertura y se proporcionan indicaciones autorizadas 

para el cálculo de las primas proporcionales a los salarios, 

por clases y grados de riesgo. 

Por primera vez el Poder Legislativo, gracias a -

la iniciativa del Secretario del Trabajo y Previsión Social 

se encuentra frente a un presupuesto social y un instrumento 
u~ acción cuidadosamente ajustado. Como la exposición de mo

tivos lo expresa oportunamente "el proyecto concretiza uno de 

los más altos propósitos de la revoluci6n mexicana, tendiente 
a prote'ger a los trabajadores y asegurar su existencia, su s~ 

lario, su capacidad p=oductiva y la tranquilidad de la fam~ -

lia obrera". La exposición de motivos recalca que la adopción 
del proyecto contribuirá "al cumplimiento de un deber legal, 
de compromisos exteriores y de promesas gubernamentales". 

La oficina !nternacional del Irabajo consciente 
del valor intrS'.nseco de la iniciativa, está animada del deseo

de ver a M!?xico dotado de un régimeh general de seguro social 
obligatorio, sistema que la experiencia.común de los paises -
de américa y de otros continentes,, conforme con el medio más 

radical y eficaz de la seguridad social y económica. El Pr2 -
yecto de Ley sólidamente elaborado y técnicamente fundado, -

proporciona la oportunidad para ello. 
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Montreal, cuatro de agosto de 1942.- Oswald - Stein. 
Jefe de la sección de seguros sociales, Oficina Internacional 

del Trabajo (1). 

Por el valioso y razonando estudio enviado por la -

sección de los seguros sociales de la Oficina Internacional -
del Trabajo, resulta interesante al análisis sobre el proyecto 
que reune una extensión suficiente para recoger las inquietudes 

y los imperativos de la constitución politica de 1917; quedan -

do el proyecto moderado y completo en las medidas que se conju
gan, y resultando evidente el cálculo actuaria! y la garantia -

del equilibrio financiero permanente como fuente constante de 
recursos con base en las técnicas. 

Con base en estos comentarios razonados se califica 

de valioso el proyecto y propenso a convertirse en Ley. 

Concordante al anterior criterio, unos d!as antes~~ 

el 3 de julio de 1942 fu~ enviada en calidad de iniciativa la 

ley del Seguro Social al entonces Presidente de la RepGblica -
General de División don Manuel Avila Camacho. 

Destacando las legislaciones de los paises de Euro
pa y del Contin~nte Americano, y el efecto del mandamiento 

constitucional relacionando las obligaciones establecidas ~n -

la ley Federal del Trabajo en relación con los· patrones en los 
riesgos profesionales. 

Se menciona el segundo plan sexenal de gobierno ....;_ 

formulado por el partido de la Revoluci6n mexicana, y la co~ - ~ 

cordancia con las recomendaciones en.materia de seguro y prev! 
si6n social, y las recomendaciones de protecci6n humana ante -

{ll El Seguro Social en México edici6n del IMSS México 1943. 
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las emergencias de guerra; se mencion6 tambien parte de la 

exposici6n de sus ideales del propio presidente Avila Cama

cho al tomar posesi6n de la primera magistratura de la Repª 
blica. 

Se señalaron los beneficios que traería la impla~ 

taci6n del seguro social a todas las empresas, y se hizo un 
análisis a los proyectos de ley del seguro social de 1921, -

1929, así como a las facultades extracrdinarias que el co~ -
greso de la Uni6n otorgó al Presidente de la República en el 

año de 1932 para que en un plazo de ocho meses se expidiera 
la ley del Seguro Social; así como las circunstancias o i~ -

quietudes respecto de este proyecto de ley suscitados entre 
los años de 1932 y 1940. Se menciona tambien los elementos -

técnicos de que se dispusieron para elaborar la iniciativa -
tomando· opiniones de especialistas que habían participado en 

la elaboración de las más importantes del seguro social en -

Eúropa y Latinoamérica en forma particular se enuncia el vo
lúmen y porcentajes de aportación entre trabajadores patrones 
y el estado, con un tasa gradual y escalonada para equilibrar 

erogaciones y utilidades en las propias empresas. 

Se hace especial hincapié en el encausamiento del 

mayor beneficio social a través de los diferentes beneficios 
y la realización de obras de salubridad y de higiene asi como 

a canalizar los servicios asistenciales con el movimiento que 
se dé a los fondos del seguro social que en pocos años ascen

d!a a cientos de millones. 

El 15 de mayo de 1943, fue publicada en el diario -
oficial de la Federación la orden a los patrones y a los tra-
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bajadores en el distrito federal para que a partir.del prim!_ 
ro de julio de 1943, se afiliaran para la prestación de los 

servicios M~dicos que se daría a partir del primero de enero 
de 1944 y las bases económicas del funcionamiento. 

Bases que han sufrido diferentes reformas como la 
decretada al articulo 135 de la reciente ley del Seguro S~k
cial que le di6 una fisonomia de organismo fiscal autónomo -
para la ejecución forzosa del pago de las cuotas obrero-patr~ 

nales, ejercitando la facultad económica coactiva, ~manada -
del poder pG.blico para el cobro de Los impuestos; aquí apare

ce también la asamblea general, el segundo consejo técnico -
y la primera comisión de vigilancia que vinieron a ser las 
autoridades máximas para resolver y determinar los acuerdos -

específicos para las relaciones del Instituto Mexicano del S~ 

guro Social. 

En principio estos servicios encomendados al segu
ro social fueron ~stableéidos enel Distrito Federal, ~uebla,
Monterrey y Guadalajara. 

En todos sus años de vida la ley del seguro social 
ha ido sufriendo diversas reformas de trascendental importan

cia como la de 24 de noviembre de 1944, la del .4 de ~~osto da 

1944 al modificar el art!culo 112 de su propia ley que modi~! 
ca el número de miembros del consejo técnico, la del 31 de 

diciembre de 1947 que reforma la clasificaci6n de los grupos 
" de cotizaciones; la de 1949 que modifica las tasas de las 

enfermedades generales de maternidad; las de 1956, 1959, 1963, 

que impone el seguro social obligatorio a los productores de 

J 
/' 
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caña y a sus trabajadores la del 1965 que determina nuevas 

aportaciones anuales destinadas al seguro social campesino -

y las mas recientes reformas que en capítulo separado comen

to en este mismo trabajo que hoy presento. 

Dentro de un panorama general de la-evolución del 

seguro social menciono algunos a manera de ilustraci6n tanto 

en otros países como los que siguen de antecedentes en la -

ley del seguro social que se dieron en diferentes fases de -

la RepGblica; como sucedi6 en los países miembros del comité 

Permanente Interamericano, el establecimiento de los régim~ 

nes de Seguridad Social, no fue el resultado de una evol~ -

ci6n natural que generalizará gradualmente la prevención in

dividual y gremial, con el prop6sito de consolidar el des~ -

rrollo industrial, mediante la protecci6n del factor trabajo. 
Su origen m!s profundo se remonta a los albores del siglo 

XIX cuando los precursores de la democracia americana, se 

aventuraron a exigir condiciones de igualdad para los pueblos 

latinoamericanos. 

Sim6n Bolivar anunci6 en 1&19, que nuestros gobie~ 
nos. deber1'.an "producir la mayor suma de Seguridad Soci.al y la 

mayor suma de estabilidad pol1tica". Y.Jos~ Maria Morelos y -

Pav6n habta prefigurado y~ en 1814, el contenido de nue~tra -

democracia, al.darle como·tarea "moderar la opulencia y la 
indigencia y awi1entar el jornal del pobre". 

"Como no reafirmar ahora que en Am~rica los sist~ 

mas de seguridad social tomaron su inspiración más profunda

de nuestra propia historia". {2} 

------------~-----~·-----------------------------~-----------
(2) Ide.~, P!g. 13. 
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Durante el año de 1919' fue formulado el proye~ 
to de Ley de Trabajo para el Distrito y Territorios Fede
rales, en la cual se prevee el establecimiento de cajas de 

ahorro, fondos que tendr!an como objeto la ayuda econ6mica 
al obrero desempleado; (el fondo estaría integrado con las 

aportaGiones de los obreros por un 5% del monto de su sal!_ 

rio y los patrones el 50% de la cantidad a sus asalariados 
por concepto de utilidad, de acuerdo con la fracción VI -
del Art. 123 Constitucional). 

Los C6digos de Trabajo de los Estados de Campe

che y Puebla, en el año de 1924 establec!an que los patro
nes podían substituir el pago de las indemnizaciones por -
riesgos profesionales, por seguros contratados a sociedades 

legalmente constitu!das y aceptadas por la secci6n de traba 

jo y previsi6n social. 

En 1925 se estable·ci6 una modalidad al Seguro V2 

luntario en los C6digos de Tamaulipas y Veracruz, y consis
tía en que los patrones podrían sufragar su obligaci6n en -

caso de enfermedades o accidentes profesionales de los tra

bajadores, con un seguro contratado a su cuota a sociedades 
con suficientes garantías, aprobadas por losGobiernos de es 

tos estados, y que quiemes lo hicieren no podrían dejar de -

pagar las primas sin causa justificada y en caso de que su~ 
pendieran el pago, tanto los trabajadores como las compañías 
aseguradoras tenían acci6n para compelerles a cumplir la 

obligaci6n de pago mediante juicio sumario sequido ante la -
junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Durante los Gobiernos del General Alvaro Obreg6n, 
y del General Plutarco Elías Calles, se realizaron est.udios 
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y se formularon anteproyectos de iniciativa de Ley para crear 

el Seguro Social en M~xico pero la redacci6n misma del texto 
Constitucional no permitía la elaboración de una Ley eficaz -

y práctica, puesto que limitaba la acci6n del Gobierno Fed~ -
ral como la de los Estados a fomentar la organizaci6n de las 

llamadas Cajas de Seguros Populares. 

Por iniciativa del Presidente de la República Lic. 

Emilio Portes Gil, el Congreso de la Unión consideró y aprob6 

la reforma de la fracción XXIX del apartado A del Art 123 

Constitucional que textualmente dice "Se considera de utili

dad p6blica la expedición de la ley del Seguro SOcial y ella 

comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación invo
luntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras -
con fines análogos" . Siendo publicada en el Diario Oficial

de la Federación el día 6 de septiembre de 1929. 

En 1932, al Presidente de la RepGblica Sr. Pascual 

Ort!z Rubio, el Congreso de la Unión otorgó facultades extra
ordinarias para que expidiera la ley del Seguro Social, pero 
debido a su renuncia, no hizo uso de la· facultad otorgada. 

Durante el Gobierno del General L~zaro Cárdenas,y 

al amparo de la reforma constitucional de la fracción XXIX -
del Art. 123 constitucior1al, se realizaron nuevos estudios -
dentro de los· lineamientos de esa reforma, pero dificultades 

t~cnicas y legales as! como la ~ituación económica del país

no permitieron el establecimiento del Seguro Social. 
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4.- DISTINCION SOBRE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO SOCIAL. 

La necesidad del hombre por la protecci6n de una n~ 

cleo familiar; al ánimo de proveer a su hogar de necesidades 
insatisfechas, de los alimentos, de la salud, de la educaci6n; 
cuando realiza las satisfacciones y elimina las causas de su -
inseguridad, es precisamente cuando el estado está desarrollan 

do su labor que como estado moderno le corresponde. El prop6s! 
to y el anhelo de los gobiernos que permite la protecci6n de -

su poblaci6n, se encuentra encaminado a estructurar su econ~ -
mía nacional; el individuo al ser provisto de cuerpos médicos 

que velan por la salud crean en él un ambiente de confianza y 

si a esto se agrega el bienestar econ6mico encauzado a garan
tizar el ingreso del trabajador, estableciendo centros de tra 

bajo y borrado el fantasma de la desocupaci6n involuntaria, -
aboliendo estos temores, en los ciudadanos existe confianza, 
optimismo y su futuro se proyecta halagador. 

En la Seguridad Social, su ~mbito, su ~ontenido, se 
encuentra la Asistencia Social, la Sanidad PGblic~, 1 a Pol!ti 

ca de Vivienda, la Educaci6n Nacional y como postulado intim! 

mente ligado a ella. el Seguro Socia~, que se desenvuelve como 
órgano, como base de la Seguridad Social. 

El término de Seguridad se deriva del griego y del 
latín (SEGUROS) de SE) contracci6n de (SINE) y (CURA) sin cui

dados, social aplicado al t~rmino anterior: que garantiza al 

individuo que integra la sociedad los riesgos que se presentan 
en su v.ida. 
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Autores mexicanos y extranjeros han definido la 

Seguridad Social y el Seguro Social, no sin antes haber en
contrado problemas en la elaboraci6n de sus conceptos, pri~ 
mordialmente consideramos necesario avocarnos al estudio de 

lo que entendemos por Previsi1'5n Social "motivo constante de 
sobresalto y de temor ha de ser tanto para el obrero cuanto 

para quienes como ~l viven al día, la situaci6n en que h~ -

bran de quedar cuando una adversidad les prive temporal o 
definitivamente de sus ingresos. Hasta ahora la beneficien
cia era el remedio obligado a esta solución. Más la benefi

ciencia en los tiempos actuales cosa juzgada depresiva en -
ciertos medios. A la conciencia de trabajador moderno repug
nan las instituciones que estima incompatibles con su digni

dad personal y de clase. Además la beneficiencia actúa cuan
do el mal sobrevino y es preferible evitarlo". (~). !negable 

el pensamiento que aflor6 cuando el mundo restañaba heridas 
producidas en la ültima guerra mundial, pero de acuerdo con 
la evoluci1'5n de la proteccil'5n al trabajador, los Estados 
Modernos han procurado la implantaci6n de medios adecuados 

para su finalidad social en beneficio de sus ciudadanos; -
como fuente de la Seguridad Social, la Previsión Social se 

avoc6 a inducir un dinamismo que fue creciendo al paso de 
los años, cuando se inician medidas tendientes a beneficiar 

la colectividad y sus miembros afronten el infortunio en 
que puedan caer garantizándoles el apoyo necesario; es cua~ 
do la Seguridad.Social aparace. 

Gonz&lez Posada define la Seguridad Social como 
"conjunto de medidas que un Estado moderno emplea para libe 

rar a los cidadanos del peligro de la indigencia (4) 

(3). Garc!a .Oviedo carlos.-"Tratado Elemental de Derecho so
cial. Lit. I.G.A.S.A. Madrid 1948. 
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Las caracter!sticas de la Seguridad Social fueron 

señaladas por el Ing. Miguel García Cruz. 

a) .- Este novísimo sistema de previsi6n, tiende -
hacia la universalizaci6n, es decir abarcando todos los rie~ 

gos y protegiendo a toda la poblaci6n en cualquier circun~ -

cripci6n territorial en que se encuentre, eliminando el viejo 
concepto de población ecan6mica débil o trabajadora y el de 
circunscripción territorial limitada. 

b) .- El régimen tiende a la integridad, cuidado a -
la salud, de los medios económicos de subsistencia, de rehab! 

litación general y de la ocupación. La Seguridad Social cuid~ 
r~ de otorgar las prestaciones sobre la base de proteger la -
incapacidad de ganancias pro falta de trabajo o por imposibi

lidad de trabajar y velará por la supervivencia de los rniern -

bros de la familia. El objetivo es proteger los recursos huma 
nos contra la destrucción y el desgaste, preservando a los -

asegurados y sus beneficios de la miseria, la angust!a y el -

sufrimiento, provocado por cincunstancias ajenas a su voluntad. 

e).- Promueve el principio de la solidaridad nacional, 

con la creaci6n y redistribuci6n de la riqueza, dando a cada -
uno de la medida de sus fuerzas y recibiendo en funci6n prude~ 

te de sus necesidades en la contribución para los riesgos t9t! 
les, los que tienen menos y reciben más, con la aplicaci6n del 
principio de solidaridad del r~gimen. 

(4) González Posada Manuel.- La Seguridad Social México 1952. 
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d).- Organizar la administraci6n con unidad técn! 
ca y administrativa que reduzcan los costos, sirn~lifiquen el 

trámite, elimine el lucro y garantice el derecho de prote~ -

ci6n integral, planeando las instituciones sobre bases de 
servicio pdblico, administraci6n descentralizada, aut6noma, 

con patrimonio propio y administrativo tripartita, sin fines 

de lucro (5). 

El Seguro Social fue creado por el Estado, con el 
fin de que mediante aportes ecoj6micos, el trabajador en pe

ríodos dif!cieles tenta protecci6n; en su principio, el celo 

por parte de la poblaci6n trabajadora era una barrera que in 
duc!a a la desconfianza. 

Al enterar sus cuotas, pero hoy en día y de acuer
do con ejemplos y experiencias, el trabajador se h~ convencí 
do que con pequeños aportes pueden contar con una seguridad 

futura que no solo es brindada a él, sino tambien a sus bene 

ficiarios y .convencido refiere existir, sus derechc·s de tra

bajador al patrón indolente y a su afiliaci6n, antes de su • 
frir miseria y de acudir a la limosna corno medio de subsisten 

cia. 

"A partir de la implantaci6n del Seguro Social, la 

Ley establece en su artículo l~ "El Seguro Social constituye 
un servici-0 p~blico nacional, que se establece con carácter 

obligatorio en los ~rminos de esta Ley y sus Reglamentos•. 

Gustavo Arceo Cano, define .el Seguro Social y dice 

"El Seguro Social es el instrumento jurídico del derecho obr~ 
ro, por el cual una instituci6n queda obligada, mediante una
cuota o prima que pagan los patrones, al asegurado o benefici! 

(5) Garc!a Cruz Miguel "La Seguridad Social, Bases, Evoluci6n, 
Importancia econ6mica, Social y Política.-Mfücico 1961 P~g.63 
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rio* que deben ser elementos economicamente débiles, una Pª!l 
si5n o subsidio, cuando se realice alguno de los riesgos pr~ 
fesionales o siniestros de carácter social" (6) 

Su definici6n ha .sido sujeta a cr!tica, argume~

tando que no se encuentra acorde con la época en que vivimos, 
ya que actualmente las reformas que ha sufrido la ley del -
Seguro Social han sido encaminadas a amparar otros nGcleos 

de poblaci6n, pero esto ya no es competencia de la defini -
ci6n que Arce Cano señala ya que el tr~nsito del Seguro So -

cial es tendiente a la Seguridad Social. 

El .Seguro Social es aceptado universalmente como 
vehículo para evitar en parte .~pobrezas, desamparo y proveer 

consencuencias económicas funestas en el asegurado, su pr~ -
tecci5n abarca ciertas clases sociales que el Estado ha est~. 
blecido para procurar auxilio al trabajador por pérdida, 

disminuci6n o i-nsuficiencia de salario. 

Diversas legislaciones sobre seguridad.social en 

el mundo establecen medidas especiales que cubren los riesgos 
y accidentes de trabajo; enfermedades profesionales, materni

.dad, vejez invalidez, cesantta y muerte y sus fines fundamen

tales son: 

a).- Prevenir la pérdida prematura de la capacidad 

de traba.jo; 

b).- Casar o atenuar la incapacidad de trabajo, ya 

sumi.nistrando al trabajador medios de subsistencia o rehabil! 

---------------------------------------------------~---------
(6) Arce Cano Gustavo.-Los Seguros Sociales en México.México 

1944. 
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taci6n para que vuelva a su actividad profesional, y 

c).- compensar, mediante el otorgamiento de pres

taciones en met~lico el perjuicio econ6mico resultante de la 

interrupción o cesaci6n de su actividad profesional. 

Los ideales de la Seguridad Social se concretan -

en la Universidad para la aplicaci6n en la totalidad de la 
población, su proceso histórico de acuerdo con los pasos de 

los gobiernos hacia la integración del régimen de los Seg~ -
ros Sociales, tendrán la responsabilidad. 

En Seguro Social s6lo una parte de la poblaci6n, -

al trabajador afiliado, su prop6sito, es lograr que todos 
los mexicanos vivan con dignidad y participen dentro de la -

comunidad, su fin, que la seguridad abarque al ámbito nacio

nal, que el lema de nuestra instituci6n, "Seguridad para to
dos" sea.. una realidad, no imparta sacrificios a que debamos 
enfrentarnos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, se encue~ 
tra apuntalado por cuotas que aportan los trabajadores la -

Seguridad Social tiende hacia una aportación general. 

Vayamos en auxilio del q_ue carece, no podemos dete' 

ner el avance econ6mico social, cu~tural y polÍtiéo de nues
tra Patria, seamos solidarios con los sectores olvidados CO!! 

pletemos, unifiquemos el Seguro Social en la Seguridad Social 
creando asf igualdad y prosperidad entre todos los mexicanos. 
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C A P I T U L O III --------
FUNDAMENTOS JURIDICOS Y FUNCIONES ~ INSTITUTO 

MEXIC.ANO DEL SEGURO SOCIAL 

l. Constituci6n Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

2. Concepto de Servicio PGblico. 

3. Personalidad Jurídica. 

4. Prestaci6n de Servicios. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene su 

fundamentaci6n jur!dica en la fracci6n XXIX del art!culo 123 

de la Constitución Política de la RepGblica Mexicana al esta 

blecer ~se considera de utilidad pGblica la expedici6n de la 

ley del seguro social, y ella comprenderá seguros de invali

dez de vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfer

medades y accidentes y otros fines análogos. En ejecución de 

este mandamiento constitucional por decreto publicado en el 
Diario Oficial dela Federación el 19 de enero de 1943, fue 

promulgada la ley del seguro social". 

El calificativo jurídico de utilidad pGblica se -

reglament6 en el artículo primero de la ley del Seguro Soci!l; 

al establecer: •e1 seguro social constituye un servicio pGblf 

co nacional, gue se establece con car&cter obligatorio en los 
términos de esta ley y su reglamento". 

CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICO. 

En virtud de que no existe un criterio uniforme -

sobre el concepto de servicio pGblico, exponge a continu~ -
ci6n algunos cri.terios de tratadistassob.re la materia, y el 

concepto que señala el Tribunal Fiscal de la Federaci6n y ~l 
criterio sosteni·do por la Suprema cor.te de justicia de la Na 

ci6n. 

El Profesor Andrés Serra Rojas, en su tratado de 

Derecho Adminstrativo sostiene que "el servicio ptlblico es -

una actividad directa .del estado o autorizada a los particu

lares, que ha sido creada y comprobada para asegurar, de una 

manera permanente, regular, continua y sin prop6sito de lu -
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ero la satisfacci6n de necesidades colectivas de interés gen~ 
ral y de carácter material, econ6mico y cultural y sujetas a 
un régimen de policía. 

El Maestro Gabino Fraqa conceptua al servicio p~ 
blico •como una actividad destinada a satisfacer una necesi

dad colectiva de •:>rden material, econ6rnico o cultural, medi

ante prestaciones concretas e individualizadas sujetas a un 
régimen jurídico que les impongan adecuaci6n regularidad o -

urdformidad". 

El Profesor Uruguayo Enrique Sayaguez Laso en su 

tratado de Derecho Administrativo define al servicio pGblico 

como "el conjunto de actividades desarrolladas como entid~ -
d~s estatales o por su mandato expreso, para satisfacer nec~ 

sidades colectivas impostergables mediante prestaciones sum~ 
nistradas directa o indirectamente a los individuos, baj~ ré 
gimen de Derecho PGblico. 

El concepto de servicio pGblico expuesto .por la -
segunda Sala del Tribunal Fiscal de la Federaci6n y citado -

por el maestro Ernes-to Flores Zavala en su tratado de ·elem~!:!._ 
tos de Fi.nanzas PGblicas Mexicanas,· señala "conviene a dete!:_ 
minar cual es el concepto jur!dico de una empresa concesion~ 

ria de un servicio público y consecuentemente cual es la no

ción eorrecta de servicio pGblico. La concesi6n de servicio 
pdblico es el acto por el cual un particular se compromete -
a asegurar, a sus expensas, riesgos y peligros, el funciona

miento de un servicio pGblico mediante una remuneraci6n que 

consiste normalmente en los beneficios que el derivará de la 
explotación del servicio, generalmente de las tasas que que
da autorizado para percibir de los usuarios del servicio. A 
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su vez, el servicio público es una organizaci6n que suple la 

insuficiencia de la iniciativa privada por el empleo eventual 

de prerrogativas del poder público, para asegurar la sati~ -

facción regular y continua de una necesidad colectiva. Es de 
tal naturaleza, que no puede ser realizado completamente, -
sin la intervención de la fuerza gobernante. No hay, put!s ·· 

servicio pfiblico ni por tanto concesi6n de servicio público 
por el solo hecho de que determinada empresa tome a su cargo 

como parece que sostiene la autoridad demandada, una obra de 

interés colectivo o que afecta a un grupo más o menos numer~ 
so de personas. Se requiere que se trate siempre de una act! 
vidad mediata o inmediata estatal, y por lo que hace en con

creto a la concesi6n de servicio ptíblico, es preciso tenerle 

una delegaci6n por parte del estado de una actividad que el 

podría ~ornar directamente a su cuidado para la satisfacci6n 
de una necesidad colectiva en la que podría emplear procedi

mientos de Derecho PGblico. AGn cuando una asociaci6n de -
productores actue con una autorizaci6n·del estado, se estará 

frente a una forma de actividad privada sujeta al control -
del estado y no de actividÍdpablica entregada por delegaci6n 

al cuidado de un particular, por lo que no puede hablarse de 

un servicío ptíblico ni como es obvio de una empresa concesio 
naria de un servicio pGblico. 

La u. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en -
en el semanario judicial de la Federaci6n tomo XV, página --
1498, conceptGa al servicio ptiblico como "toda actividad en
caminada a .satisfacer una necesidad colectiva econ6mica o -
cultural para cuya satisfacci6n es indispensable desarrollar 
un esfuerzo regular~ continuo y uniforme. Aunque por regla 

qene~al esos serviei.os están encomendados al poder pGblico -
hay veces que por razones econ6micas son encomendaeos a org! 
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nismos descentralizados, pero no por ello cambia la natural~ 
za del servicio pG.blico". 

De acuerdo a los conceptos expuestos por los dife

rentes tratadistas de referencia, así como los criterios so~ 
tenidos tanto por el Tribunal Fiscal de la Federaci6n, como 

por el criterio sustentado sobre el ~articular por la H. su
prema Corte de Justicia de la Naci6n, es evidente que el co~ 
cepto jurídico expresado en el artículo I de la Ley del Seg~ 

ro Social se encuentra fundamentado tecnicamente respecto a 
que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene dentro de 
su naturaleza intrínseca la prestaci6n de un servicio pGblico. 

PERSONALIDAD JURIDICA 

La personalidad jurídica del Instituto Mexicano del 

Seguro social está fundada en el articulo II de la propia ley 
del Seguro Social que determina npara la organisaci6n y admi

nistraci6n del seguro social, se crea, con personalidad jurí
dica propia, un organismo descent~alizado, con domicilio en 
la ciudad de México, que se denominará Inst{tuto Mexicano 

del Seguro Social. 

En virtud de que el seguro social por mandato de -

la Ley se determina su crea~i6n, mediante decreto del Congre
so de la Uni6n d.e fecha .19 de enero de 1943 se crea dicho Ins 
tituo cmo un organismo descentralizado. 

Dada la naturaleza jurídica de este organismo de! ~ 
centralizado, se da nacimiento a una persona de car~cter mo-
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ral en los t~rminos del artículo 25 del C6digo Civil. en vf -

gor, que en su fracci6n segunda considera como persona moral 

las corporaciones de carácter pGblico reconocida por la ley. 

En cuanto a la capacidad jurídica de goce y ejer

cicio, el artículo 27 del citado ordenamiento civil vigente, 

señala que "las personas morales obran y se obligan por medio 

de los 6rganos que las representan, sea por disposici6n de -

la ley, o conforme a las disposicines relativas de sus escri 

turas constitutivas o de sus estatutos. 

En forma particular, los 6rganos de representación 

del Instituto Mexicano del seguro social, en concordancia a 

la naturaleza jurídica de su calidad de organismo descentrali 

zado en.los t~rminos del artículo II 107 fracción quinta y -

109 de la ley del Seguro Social, los órganos de represent~ -

ci6n de dicho instituto lo constituyen la asamblea general, -

el consejo técnico, la comisión de vigilancia del Director Ge 

neral; estableciendose en el propio ordenamiento legal las fa 

cultades de cada uno de estos 6rganos de dicho instituto. 

PRESTACIONES DE SERVICIO 

El Instituto Mexicano del Seguro Social para la -

prestaci6n de sus servicios, se fundamenta en esencia en pri,!2. 

cipios sociales, políticos, filos6ficos y jurídicos derivados 

en esencia del movimiento social de 1910 apoyándose para el -

cumplimiento de sus fines en la informaci6n y estudio consta.!2. 

te sobe el crecimiento demográfico, estabilidad política des~ 

rrollo económico, y toda la prohlematica social del pueblo de 

México1 además se fundamenta en los tratados internacionales, 
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y el estudio estad!stico de cálculos matemáticos y actuari~ 

les derivándose en la especie los servicios específicos de 
prestaciones m~dicas, prestaciones econ6micas y prestaciones 

sociales: 

Las prestaciones médicas, comprenden: Enfermeda-
des no profesionales, enfermedades profesionales, accidentes 

de trabajo y maternidad para el trabajador y sus benefici~ 
rios, comprendiendo dentro de las prestaciones médicas los -

programas preventivos cuarativos y de rehabilitaci6n, en cuya 
realización de este programa, dispone de hospitales generales, 
hospitales de especialidad clínica, hospitales en sus dife

rentes tipos, clínicas hospital auxiliares, clínicas gener~ 
les, puestos de fábrica, puestos de enfermería, - y algunas 

unidades m~dicas contratadas. Para todos estos servicios el 

Instituto cuenta con personal Médico en su modalidad de Médi
cos Generales y Médicos especialistas, y los Médicos en serví 

cio para diagn6stico y tratamiento; además de disponer del 

·personal no médico en servicio directo y en servicio contrat~ 
do tales como los que forman pa:i:te de los servicios adminis -

trativos para ayudar al desarrollo de las actividades.del pr~ 
pio Instituto. 

Para la ef~caz prestaci6n de los servicios que 
corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social, se han 

dictado diferentes acuerdos o decretos para actualizar la 
ejecuci6n de la seguridad social, encontrándose entre ellos 
los que he mencionado en capítulo diverso de este trabajo y 

entre otros el decreto del 29 de diciembre de 1956 que refor
m6 el artículo 77 de la Ley del Seguro Social en los términos 
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siguientes "el instituto estl facultado para proporcionar 

servicios Médicos, educativos y soci.ales a los asegurados, -

con objeto de prevenir la realizaci6n de un estado de inval~ 

dez, cuando las prestaciones del seguro de enfermedades no -

profesionales y maternidad no sean suficientes para lograrlo. 

Tambi~n está facultado para proporcionar a los pensionados -

por invalidez, servicios especiales de curaci6n, reeducación 

y readaptaci6n, con objeto de obtener la recuperaci6n de su 

capacidad para el trabajo". 

Y dentro de los acuerdos importantes del H. Cons~ 
jo Ti!!cnico encontramos el acuerdo nfunero 42188 del 26 de no

viembre de 1956 que señala: 

Será responsabilidad de los Jefes de Departamento, 

Directores de Unidades M~dicas, Jefes o Encargados de Turno 

y en general de quienes tengan bajo su mando la direcci6n o 

control de algún proceso de trabajo, vigilar y supervisar 

el cumplimiento de las disposiciones siguientes: 

I.- Cada Dependencia estará obligada a ejecutar -

las operaciones que dentro de sus familiares sean necesarias 

para la obtenci6n de estadísticas, de conformidad con el ca

tálogo de series estadísticas ya aprobado. 

II.- Los informes estadísticos se rendir4n en los 
esqueletos o formas impresas y oficialmente aprobados y con 

la periodicidad que determine el Departamento de Estadística. 

III.- Todo el personal del Instituo que desarrolla 

funciones que por su naturaleza deban captarse para fines es-
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tadisticos, esta obligado a dar esta informaci6n correcta y 

oportunamente, y. 

IV.- Los Jefes de las dependencias estarán obli

gados a vigilar el envio correcto y oportuno de la inform~ -

ci6n requerida al Departamento de Estadística, o a quien lo 
represente en las circ1.mscripciones en donde opere el Seguro 
Social. 

Finalmente, los reglamentos de organizaciones -
interna tanto del propio instituto como de sus delegaciones, 

expresan en el primero la importancia del departamento de -
estadística que tiene corno principales facultades las siguie!!. 

tes. 

1.- Elaborar estadísticas sobre los diversos h~ -
chos que relacionan al Seguro con los patrones, asegurados -

y beneficiarios, conforme a los planes estad1sti.cos que se -
encuentran en vigor. 

II.- Elaborar estadísticas de tipo adminstrativo

referente a personal del Instituto, a ingresos, egresos e in
versiones del mismo; 

III.- Realizar la estad!stíca que soliciteu las -
autoridades del Instituto. 

IV.- Cuidar de la correcta }' oportuna captaci,6n -
y envío de los datos que deban proporcionar para fines esta

dísticos, las diversas dependencias del Instituto; 
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v.- Preparar la publicaci6n de las estadísticas 
relativas al Seguro 'social, y 

VI.- Obtener de las instituciones públicas y pri
vadas, las estadísticas por ellas elaboradas y que sean nece 
sarias para los trabajos que desarrolle el Instituto. 

En cuanto al reglamento de la segunda, destacan -
las facultades enunciadas en el articulo 14 en la forma si -

guiente: 

1.- Elaborar estadísticas sobre los diversos he

chos que relacionan a la Caja Regional (Delegaciones), con -
los patrones, asegurados y beneficiarios, con observancia de 

los planes que sobre la materia se encuentran vigentes. 

II.- Elaborar estadísticas continuas de patrones, 
asegurados y beneficiarios. 

III.- Elaborar estad!sticas continuas de tipo mé-

dico. 

IV.- Elaborar estadísticas continuas de tipo admi 
nistrativo. 

v.- Elaborar estadísticas ·continuas de tipo cont~ 

ble. 

VI.- Realizar, en resumen, todas las estadísticas 

que soliciten las autoridades de la caja Regional (Delegaci2_ 

nes}, siguiendo en todo caso los lineamientos tfü:micos que -
indiquen las dependencias centrales, a través del Departame~ 
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to de Cajas Regionales (Delegaciones), a efecto de unif! 
car el sistema, y. 

VII.- Obtener de las instituciones públicas y pr! 
vadas las que elaboran y que sean de inter~s para los traba
badores que lleva a cabo la Caja Regional (Delegaciones Forá 

neas, Estatales o Locales). 

Por todo lo anterior resulta evidente que el fun~ 

da.mento constitucional ha sido r.umplido positivamente en el 
orden jurídico por las características de la ley del seguro 

social gue por esencia misma de su organismo ha sido actua

lizada cou diferentes reformas, y complementada por los di
versos decretos ya mencionados y por los diferentes acuerdos 

emitidos por el propio instituto concordantes con el concep

to doctrinal de servicio público y con una def inici6n clara
y precisa respecto de su personalidad jurídica en cuanto a -

su característica de persona moral y de sus 6rganos de repre
sentación, así como los mismos cuerpos legales que en una o 
en otra forma han ido complementando las bases para la pres

taci6n de todos los servicios que corresponden al Instituto

Mexicano del Seguro social, y las bases mismas que fundamen-
tan sus objetivos. 
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OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA NErESIDAD 
DE SU INTEGRACION EN UN SOLO ORGANISMO. 

l. La Organizaci6n Estadística en M~xico. 

2. La Estadistica en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

3. Aspectos y Antecedentes Comparativos de las 

Diferentes Prestaciones en la Primera Etapa 

de Crecimiento del Seguro Social. 

Objetivos de la Seguridad Social y su integr~ 

ci6n en un solo Organismo. 
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l.- ~ ORGANIZACION ESTADISTICA ~ MEXICO 

La necesidad de los pa!ses de contar con un sist~ 
ma estadístico que les permita informaciones veraces y opor

tunas, ha influ!do en las instituciones establecidas para -

llevar a cabo su perfeccionamiento, y el ánimo de superación 
en el desempeño de su función. 

En nuestro país, el servicio estadístico tiane el 

carácter centralizado y en la Ley Federal de Estad!sticas en 

su art!culo l!' se establece: "el servicio nacional de est~ -

dística corresponde a la Secretaría de Industria y Comercio 
por conducto de la Direcci6n General de Estadística y sus 
actos se consideran de utilidad pt'.iblica". Sus funciones, -

están contenidas en la misma Ley y su reglamento. 

La Direcci6n General de Estadística para su funci~ 

namiento se encuentra estructurada en 4 departamentos: 

l) .- Departamento de los Censos 
2)..-- Departamento de Estadística Económica 

3) .- Departamento de Estadística Soci.al. 

4) .- Depar.tamento de Estad!stica Econ6mica Básicas. 

Para la elaboración de la Estad!stica, la Direcci6n 
se auxilia de un Departamento Técnico, Departamento de Agrupa

ciones Mec~nicos y C6mputos Electrónicos y una Delegaci6n Adm! 
nistrativa. Además cuenta con un Consejo Consultivo de Estad!!, 
ticas, c:reado en el año de 1962 y cuyas funciones constituyen: 

estudios, programas y señalamientos de normas a aplicarse en -
la f ormaci6n de nuevas estadísticas así como modif icaciories en 

su aplicaci6n. 
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Las funciones directivas están encomendadas a un 

Director General de Estadísticas, la Ley Federal de Estad!~ 
ticas establece la posible colaboración de instituciones, -
quienes cooperan mediante informaciones debidamente elabora 

das; así tenemos a la Secretaría de Comuncaciones y Tran~ -
portes, Secretaría de Obras PGblicas, Secretaria de Agricu! 
tura y Ganadería, Secretaría de Salubridad y Asistencia, -

Petroleas Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de M~xico; el 
Banco de México, S.A. aporta las estadísticas con los cálcu 

los del producto en ingresos nacionales entre las más impoE 

tantes. 

Rub~n Gleason Galicia en su libro "La Estadísti

ca y Censos de M€xico" nos dice, que normalmente la Dires -
ci6n General de Estadística prepara diversas estadísticas -
y elabora una sínte5is de cada una de ellas, muy breves, 
pero señalando sus principales características, su forma de 
presentación y su utilidad. 

nLos Censos Nacionales son materia exclusiva de -
la Direcci6n General de Estadística y éstos·se·practican. de

conformidad con 1as disposiciones que en cada caso fija el -

Ejecutivo y de acueido con la periodicidad y materias señal~ 
das por el Reg1amento de la Ley Federal de Estadísticas. Un~ 
censo es una anumeraci6n directa y simultánea de todas las -
unidades incluidas en el campo de aplicaci6n respectivo y el 

Reglamento de 1a Ley Federal de Estadísticas establece que -
los censos Generales de Poblaci6n, así como los Censos Agrí

colas-Ganadero y Ejidal se realizarán cada 10 años, en los -

terminados en o, mientras que los Censos Econ6nicos, que 
incluye el Industrial, el Comercial, el de !lervicios y el de 
Transportes, se harán cada 5 años en los terminados en 1 y 6. 
(l) ·. 
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Censos de Población: La base de la Es.tadística 

Social son los censos de Poblaci6n y como señalamos ante
riormente se levantan en nuestro país cada 10 años, pr2.
porcionando la informaci6n fundamental que nos permite c~ 

nocer la estructura de la poblaci6n, en lo que respecta a 
edad, sexo, nivel eduacional, estado civil, ocupaci6n, · -
etc. etc ••• La informaci6n se presenta a través de un re

shmen general donde se incluyen los datos de todo el te-
rri torio nacional por entidades federativas, as! como vo

lumenes especiales para cada uno de los Estados de la Re

pública con datos de cada uno de los Municipios que lo i~ 

tegran. En nuestro país se han efectuado 9 Censos de P2 -
blaci6n y en el último Censo se requiri6 la cooperaci6n -
aproximada de un mill6n de enumerados y colaboradores. 

Censos Agrícola-Ganadero y Ejidal.- Son. i.evant~ 

dos al igual que los Censos de Poblaci6n cada lO años·, me -

diante los datos que se obtienen, permite a los investigado . . -
res conocer aspectos económicos y sociales de unidades agrf 

colas así como de Ejidos y los individuos que de ellos de -

penden,. la información recabada s_e resuine en volúllien.ea esp!! 
ciales al igual que en los Censos·de Población. 

Censos Econ6rnicos."- La necesidad de conocer carac 
ter.!sticas de concentraci6n o distribuci6n en .. nuestro país -. . . ' ..... 
de actividades 'industriales, i:'omercláles;: d~ servíc1~ y de -
transporte, ejemplo de mano de obra, su'remunerac;;Í.6n y otros 

datos fundamentales, la Ley Federal de :Estad!s~ica y su R!_ .,.. 

glamento a través dela Direcci6n General de Esta4tstica, du.,-

. . . 

(1) Gleason Galicia Rubén.- "Las Estadísticas y Censo$ de -
México, su organización y estado actual" •. · In~t:(. tut:o de 
Investigaciones Sociales U .N .A.M ~. 1968 P:ig~ 1.1. 
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rante los años terminados en 1 y 6 lleva a cabo censos in

dustriales, Comerciales, de Servicio y de Transporte. Con 
fecha 17 de febrero de 1966 el Poder Ejecutivo Federal -

expidió el Decreto de Censos Económicos Nacionales, publ! 
cados en el Diario Oficial de la Federaci6n el día 19 y 
puesto en vigor a partir del d!a 20 del mismo mes y año, 

que declara de inter~s nacional, la preparación, organiza
ción, levantamiento, tabulación y publicaci6n de dichos -
Censos. 

El Departamento de Estadísticas Social y de la 
Dirección General de Estadísticas tiene como f unci6n la -

recopilaci6n de las Estadísticas Sociales y entre las impor 

tantes encontramos: 

1).- Estadísticas Demográficas. 

2),- Estadísticas Educativas 
3).- Estadísticas Económicas. 

Estad!st.icas Demográficas.- Las oficinas del Re
gistro Civil es una fuente de las informaciones correspo~ -

dientes a nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios; 

al recabar de su fuente de informaci6n de cifras correspo~ -
dientes, la Dirección General de Estadística lleva a cabo la 

preparaci6n de sus tubulaciones anales y en ellas se presen
tan las características del movimiento de la poblaci6n las -
Estadísticas Demográficas son indispensables para el desarr~ 

llo social, ya que con ellas se dan a conocer los sectores -
d~biles y que deberían ocurrir en su auxilio las autoridades 

de Seguridad Social y Salubridad y Asistencia. 
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Estadísticas Educativas.- La Secretaría de Educa -
cipon mediante las Estadísticas aportadas por la Dirección -

General de. Estadísticas sirven de base para la planeáción de 
la educación con los datos aportados se busca la mejor distr! 

bución de la población escolar por grados, sexos y edad. 

En la Direcci6n General de Estadísticas se elabo -
ran tambien Estadísticas Sociales como las de migración, tu
rismo, judiciales y de trabajo. Existen también instituciones 
encargadas de resolver Estadísticas de carácter Social y en -

tre las má·s importantes encontrarnos el "Instituto Mexicano 
del Seguro Social" la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
la Secretaría de Educaci6n Pública y Secretaria del Trabajo -

y Previsión Social. 

En consideraci6n al volúrnen de informes por Muni -
cipios Estados y de carácter Nacional, la Direcci6n General 

de Estadística por conducto de su oficina de Inforrnaci6n, po
ne a disposición del investigador !os datos de las concentra

ciones que a trav~s de sus Departamentos ha recopilado en vi~ 
tud de que el volúrnen de datos hace imposible su publicaci6n. 
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2.- LA ESTADISTICA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

La Ley del Seguro vigente en su Capítulo I relati -
vo a Organizaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

en el artículo 240 Fracci6n VIII determina las principales 
funcione~ del Instituto. 

Conforme al ordenamiento mencionado, el H. Consejo 

Técnico, en el mes de mayo del año de 1966, cre6 la Jefatura -
de Servicios t~cnicos y Equipos Electrónicos, en substituci6n 

de la Subdirecci6n General Técnica y con dependencia directa 
de la Subdirecci6n General Administrativa. El Reglamento de -

Organizaci6n Interna del IMSS de fecha 15 de octubre de 1947 

en su capítulo IV señala las facultades y obligaciones de la 

Subdirección General Técnica, mismas que son aplicables a la 
Jefatura de Servicios Técnicos. En consideraci6n a que el Re -

glamento de Organizaci6n Interna de1 IMSS data de años atras -
de· acuerdo con las estructuras y nueva organizaci6n del Insti 

tute, las facultades y obligaciones de la Jefatura de Servicios 
Técnicos son: 

FACULTADES: 

1).- Las delegadas por ei Director General del Ins 
tituto y por el Subdirector General Administrativo. 

2).-Colocar con la Direcci6n General y con la Sub
direcci6n General Administrativa, para la elaboraci6n de pr~ -
gramas de organizaci6n general y en la ejecuci6n de los mismos. 

3).- Establecer enlaces adecuados con la Jefatura -
de Coordinaci6n de Delegaciones. 
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4).- Coordinarse con el Departamento de Auditoría 
de las Empresas y Departamentos de Verificaci6n. 

5) • - Intervenir en las funciones oo los Departame!l 

tos de control de Emisiones y Adeudos y de Cobranzas con el 
f!n de que exista coordinaci6o entre los enunciados y los D~ 
partamentos de Afiliaci6n y de Informática. 

OBLIGACIONES: 

1).- Elaborar los reglamentos internos de la Jefa 
tura y de cada uno de sus Departamentos. 

2).- Planear los sistemas y t~cnicas convenientes 
a los servicios a su cargo y elaborar sus instrucciones y ma 

nuales. 

3).- Reorganizar, supervisar y controlar los depa.;:, 
tamentos de -.Afiliación, Vigencia de Derechos, Prestaciones en 
Dinero, Estadística e Informática. 

4).- Elaborar estudios y coordinar los servicios 

delliformática con otras dependencias. 

5).- Intervenir en la elabor.ri.ci6n de los estudios 
y ejecución da .los programas de incrementos y extensi6n del -

R~gimen del Seguro Social. 

6).- Proponer nombramientos para los funcionarios 

y empleados subalternos que prestarán sus servicios t~nto en 

las Oficinas centrales como For~neas. 
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7).- Elaborar informes anuales y plan de trabajo 
así como los presupuestos de la Jefatura y sus Departamentos 

que la integran. 

8) .- Celebrar reuniones per1Ódicas con las dife
rentes Jefaturas as! corno con los Jefes de Depa4tamento de

pendientes de la Jefatura tanto de las oficinas Centrales 
como Forlineas. 

9) .. - Vigilar estricto cumplimiento de las dispo
siciones legales y reglamentarias, estudiar y sugerir refor

mas de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos. 

Anteriormente al enunciar el punto 3 referente a 
las ob1igaciones de la Jefatura de Servicios T~cnicos est~ 
blecidos que corresponde: reorganizar, supervisar y contro-

lar los Departamentosde Afiliaci6n,Vigencia de Derechos, 

Prestaciones de Dinero, ESTADISTICA e inforrn~tica, Es perti
nente que recordemos que dichos Departamentos desempeñan sus 

funciones en las Oficinas Centrales del IMSS y en las Delega 
ciones Estatales y Regionales del propio Instituto. 

El Departamento de Estadística cuenta con una Je
fatura y una Subjefatura del Departamento, una ayudantía tl:ic 
nica y cinco oficinas que son: 

1).- Oficina de estad!st.ica de poblaci6n amparada. 
2) .- Oficina de estadística de servicios ro~dicos 

for~neos. 

3) .- Oficina de estadística <Eservicios m~dicos en 
el Distrito Federal. 
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4).- Oficina de estad!stica de riesgos profesion~ 
les y prestaciones de Dinero. 

5).- Oficina Administrativa. 

El Departamento de Estadística incorpor6 desde el 

año de 1959 la serie denominada "Arnbito Geográfico de Opera
ci6n del Régimen del Seguro Social". Mediante esta estad!sti 
ca se toma corno base de toda informaci6n para el Instituto -

Mexicano del Seguro Social. 

La informaci6n que se da a conocer el ámbito 
Geogr~fico del Régimen del Seguro Social se refiere, a su 
importancia en las distintas circunscripciones en donde ha -
sido acordada su aplicaci6n, se precisan los Municipios den

tro de cada Estado con la separación de cada uno de los dis
tintos regímenes que en ellos opera. Se indican las fechas 
reales de iniciaci6n de los servicios en cada Municipio, ya 

que algunas veces difiere de las fechas fijadas en los acue!. 
dos correspondientes para la implantación tle ellos. 

Las Estadísticas tienen como fuente de información 
los Acuerdos del H. Consejo Técnico, relativo a la iniciación 
de la afiliaci6n de trabajadores y patrones y de la implanta

ci6n de los servicios m~di9os en cada circunscripci6n geogr~
fica y en los reportes de los Delegados Regionales y Estat~ -
les que confirman la incorporación de nuevos municipios ó su 

aplazamiento, señalando las causas. tos informes estadísticos 

recabados se envían a las oficinas Foráneas de Estad!stica -
donde son revisados cuidadosamente por los servicios de Afi
liaci6n, Vigencia de Derecho, Servicios M~dicos etc ••• , con. 
el f!n de que supervisen si los datos proporcionados son co -



- 70 -

rrectos en cuanto a nfunero de derechohabientes existente 
en cada una de las localidades y Municipios donde op~ -

ra el Régimen, ya sea Urbano o en los del Campo no cañe

ro y del campo cañero, en el Régimen Urbano, se indica -
por separado el námero de Afiliaci6n, las caracter!sticas 

de Ordinario Eventuales-Temporales, de la Construcci6n y 
de continuaci6n voluntaria. 

En el Régimen del Campo no Cañero, s! esisten
asalariados, ejidatarios, pequeños propietarios agr!colas 

y estacionales. 

En cuanto al régimen: Productores de Caña de -

Az6car, Asalariados y Estacionales. 

Precisamente también, las unidades médicas en se~ 
vicio, son caracter!sticas a las circunscripciones en las -

que proporciona servicio. 

Cuando la documentaci6n está revisada es devuelta 
al departamento de estad!stica, quien procede a la elabora
ción de los distintos anuarios para ser publicados, a nivel 

nacional en los primeros meses del año siguiente al de la -
informaci6n. 

1.- CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES DONDE HA SIDO 
DECRETADA Y ACORDADA LA IMPLANTACION DEL REGIMEN DEL SEGURO 
SOCIAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AgO. 
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2.- AMBITO GEOGRAFICO DE OPERACION DEL SEGURO SO

CIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA ANO. 

3.- AREA DE INFLUENCIA DE LAS UNIDADES DEL SEGURO 

SOCIAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA ANO. 

Estas estadísticas son de gran valor, fundamentales 

para los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

a los cuales interesa conocer, en forma detallada, los aspe~ -

tos relacionados con la implantaci6n del Régimen del Seguro So 

cial en las disposiciones y circunscripciones territoriales en 

donde ha sido decretada y acordada su aplicaci6n. 

También tienen la finalidad de servir de base, en -
cuanto a la localizaci6n geográfica, en la elaboración de la -

Estadística de la poblaci6n amparada. Por lo tanto, ayuda en -

sus funciones a los Servicios de Afiliaci6n, Vigencia de Dere

chos, Prestaciones en Dinero, Cobranzas, Inform~tica y Comi 

si6n de Extensión y Promoción del Régimen" (2). 

(2) Ambito Geogr~fico de Operaci6n del Régimen del Seguro So

cial. Ap1intes, Centro de Capacitación. SNTSS.-1963. 



- 72 -

3.- ASPECTOS Y ANTECEDENTES COMPARATIVOS DE LAS DIFERENTES 

PRESTAC~ fil!_~IMERA_ETAP~D!_CRECIMIENTQ_DEL SEGURO 
SOCIAL. 

QBJETIVO.~-_D~L~S~URIDAD SOCIAL_!. SU INTEGRACION EN UN -
SOLO ORGANISMO. -----

Las situaciones cambiantes, reformas legales, am

pliaci6n del campo de aplicaci6n y cambios en la estructura -

del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta llegar a su -

expresión actual, cuyo contenido y alcance se hallan dentro 

de la funci6n estadística deun Seguro de tipo clásico. En es

tas condiciones, la funci6n estadística conserva su carácter 

básicamente informativo, pero en el Seguro Social la informa

ci6n cumple propósitos definidos, sirve a finalidades preest~ 

blecid~s cuyos objetivos generales pueden agruparse de la si

guiente manera: 

A).- EL SUMINISTRO DE DATOS BASICOS PARA ORIENTAR 

LA ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTROLAR

SU FUNCIONAMIENTO Y EVALUAR SU EFICACIA. 

B).- EL SUMINISTRO DE BASES PARA EL ANALISIS DE LA 

SITUACION FINANCIERA DEL REGIMEN Y PARA LAS VALUACIONES ACTUA 

LES. 

C).- EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

COMO PARTE INTEGRANTE DE LA POLITICA SOCIAL,. PARA SU REVISION'i 

AJUSTE Y SU EVENTUAL EXTENSION. 

D).- EL SUMINISTRO DE DATOS GENERALES SOBRE LA SE-
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SEGURIDAD SOCIAL A LOS FINES DE LA INFORMACION PUBLICA. 

E) .- EL SUMINISTRO DE INFORMACION DESTINADA A 
SATISFACER NECESIDADES EN LOS CAMPOS DE LAS ESTADISTICAS -

DE TRABAJO, ECONOMICAS, DEMOGRAFICAS Y OTRAS (3) 

a).- El campo de aplicación. 

b).- El r~gimen legal de prestaciones 
c).- El sistema de inscripción o identificación -

de los asegurados. 

d).- La organizaci6n de los servicios médicos. 
e).- Los procedimientos para el otorgamiento de 

las prestaciones legales. 

f).- La estructura administrativa adoptada. 
g).- Los regímenes financieros en que se basa la -

operaci6n del Seguro. 

h).- El sistema de recaudación de cuotas. 

La gu!a general que patrocine la fijación del pro

grama de Estadistica ha ~e buscarse, pues, en las necesidades 
de la Institución tomando como punto de partida las Normas -

M!nimas establecidas en las reuniones. internacionales, ampliá~ 

dolas posteriormente en función de las demandas justificadas -
de información que surjan en la aplicaci6n del Seguro. El Plan 
M!nimo propuesto por la O.I."T". a través de la A.r.s.s. y 

c.r.s.s. soslayado en Panamá en 1954, delineado en Paraguay e~ 
1957 y precisado en Buenos Aires en 1961 se limita a los regí

menes contribu!dos y se refiere a estos riesgos o ramas de 

Seguro: 

(3) Enunciados de los Seminarios Interaméricanos de Actuarios 

y Estadísticas de la Seguridad Social celebrada en Par~ -
quay (1957) y Argentina (1961). Centro Nacional de Capacit~ 

ci6n SNTSS. 1964. 
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A).- Enfermedades Maternidad. 

B).- Riesgos Profesionales 

C).- Invalidez, Vejez y Muerte. 
D).- Asignaciones Familiares 

E).- Desempeño 
Con respecto a cada una de estas ramas, se distinguen: 

a).- Estadísticas de personas protegidas. 

b).- Estadísticas de beneficiarios y prestaciones 
c) .- Estadísticas ~e Ingresos y egresos. 

El Plan mínimo persigue dos finalidades; una, penni
tir la obtenci6n de datos o informaciones de utilidad local en 

cada pa!s o instituci6n y, otra, permitir la comparaci6n en el 

plano internacional (4) 

En nuestro Pa!s el Instituto Mexicano del Seguro So

cial a trav~s de la Jefatura de Servicios T~cnicos, Departamen
to de Estadística ha elaborado planes de trabajo, para el desa

rrollo normal de sus actividadeo, prevean la elaboraci6n de Es

tadísticas referentes a: 

l.- Trabajadores Eventuales y Temporales Urbanos. 

2.- Movimiento de Afiliaci6n. 
3.- Poblaci6n Amparada adscrita a Unidades M~dicas. 

4.- Servicios M~dicos proporcionados. 

5.- Casos terminados de Riesgos Profesionales. 
6.- Certificados de incapacidad tramitados y Ayuda

para gastos de entierro. 

(4)' Catalogo de Series Estadísticas del I.M.s.s. S.N •. T.s.s. 
196'4. 
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Las informaciones se producen en todas las dele
gaciones Foráneas y se elaboran mensualmente de donde son -

enviadas a las Oficinas Centrales del Departamento de Esta
dísticas. Anualmente se producen las siguientes Estadísticas: 

1.- Ambito Geográfico de Operación del Sequro Social. 

2.- Trabajadores Estacionales del Campo no Cañero 
3.- Casos Terminados de Hospitalizaci6n y Matern! -

dad. 
4.- Servicios M~dicos, y Unidades M~dicas en Serví-

cio. 

Los informes mensuales que recibe el Departamento -
de Estadística son sujetos de recopilación adecuada y ésto pe~ 

mite e!aborar los informes a nivel nacional, para cubrir en f~ 

cha determinada, las distintas necesidades que de las mismas -
tiene .el Instituto. Es as! como el Departrunento de Estadisti

ca proporciona informaci6n a las autoridades del Instituto, -
las cuales requieren que en fechas determinadas se les propor
cionen los informes que crea necesarios. 

El Departamento de Estadísticas ha establecido ca
lendarios que señalan las fechas máximas en qµe deban recibir
se los informes de cada Delegaci6n foránea tanto de los infor

mes mensuales como los anuales, con el f!~ de indicar qué Dele
gaci6n Estatal o Regional acusa una marcha norm~ del servicio 
Estadístico. Las exigencias del Departamento de Estadistica en 

lo que respecta al cumplimiento de los calendarios para el -
envío de la informaci6n, es explicable, en virtud de las nece

sidades de las diferentes dependencias que integran el Institu· 

to Mexicano del Seguro Social y que requiere de los servicios 
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Estad!sticos, para cumplir con sus respectivos servicios. 

El Departamento de Estadfs.tica.ha girado instruc 
' •• , • • • < -

cienes a los encargados del servicio Es.tadfstico Fo~áneo -pa

ra el cumplimiento de las siguientes normas: 

1.- Establecer contactos directos con las distin

tas fuentes de informaci6n de las estadísticas, a fin de ob
tener con toda oportunidad tales informes estadísticÓs. 

2.- Vigilar que las funciones de informaci6n uti

licen las distintas formas de captaci6n de datos estadfsticos 

con el prop6sito de hacer más expedito y oportuno. este dato. 

3.- Informar al Departamento de Estadística los -

problemas que surjan y que impidan la obtenci6n oportuna de 

nuestra informacil'in estadística , a fin de dictar las medidas 

adecuadas que pongan fin a tales problemas. 

4.- Leer cuidadosamente al observar las disposicio

nes que en circulares se les han trasmitido y que tienen rela 

ci6n directa con las elaboraciones estadísticas, y observancia 

de los calendarios para el envío oportuno de las estadísticas. 

(5) • 

A continuaci6n citaremos las informaciones estad!~ 
ticas que fueron proporcionadas por el Departamento de Esta -

dfstica del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En el áinbito geográfico de operaci6n el que· dá a -
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Las entidades Federativas del pa!s, que cuentan -
con mayor nfunero de municipios, donde opera el IMSS son en -
orden decreciente, Veracruz, Jalisco, Puebla, Michoacán y 

Edo. de ~xíco, Baja California Sur, Baja California Norte, 

Nayarit y Querétaro son los estados que cuentan con un nGrnero 

menor de municipios en los que opera el IMSS. 

El Seguro Social en la década de los 70s., se en
cuentra implantado en el 61.4% del total de las ciudades del 

país; en el 94.3% de las ciudades con más de 10,000 habitantes; 

en el 98.4% de las ciudades con más de 30,000 habitantes,y -
en el 100% de las ciudades con más de 50,000 habitantes. 

POBLACION AMPARADA 

"La poblaci6n amparada por el Seguro Social, está 

constitu!da por el conjunto de personas protegidas que tienen 

derecho a las prestaciones que otorga la Ley en los distintos 

seguros en operaci6n. 

URBANO 

Derechohabientes 1964 al. 31 de diciembre de 1964 

Asegurados . i36 741 2 599 550 

Familiares 218 786 s 320 483 

Pensionados 149 560 

Familiares de 
Pensionados 67 163 

TOTALES 8 136 756 
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CAMPO 

1954 

2 389 

8 756 

al 31 de diciembre 1969 

339 749· 

l 002 992 

POBLACION TOTAL AMPARADA 

Derechohabientes 1944 al 31 de diciembre de 1969 

Asegurados 136 741 2 939 299 

Familaires 218 786 5 983 726 

Pensionados 149 560 
Familiares de 

Pensionados 67 163 

TOTAL 355 527 9 139 748 

De acuerdo con el cuadro est~d!stico que hemos 

elaborad~, el incremento medio anual durante los 26 años de 
actividades del IMSS (hasta el 31 de diciembre de 1969) es. · 

de 14.27 % (población total amparada).Ahora bien, el creci

miento anual no ha .sido igual. en los años de referencia,. ya 
que ~stos varían desde un 50% en el año de· 1945, hasta un .: 

5. 05% en el año de 19661 durante el año 19.69 el incremento 

fue del 12 .1.3 % • 

La distribuci6n se~n grupos de salario, edad y 

sexo de los asegurados del Régimen Ordinario Urbano, muestra 
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en los últimos 14 años una gran movilidad derivada de tres 

factores: Variaci6n del nivel de salario, modificaci6n -

cada dos años de los salarios mínimos y ampliaci6n de los 
grupos de salarios de cotizací6n. 

Dentro de la poblaci6n protegida por el Institu

to Mexicano del Seguro Social, existen actualmente en el 

país 82 .1% de los patrones que tienen hasta diez· cotizaci~ 

nes; por otra parte, puede señal.urse el hecho de que, en -
razón inversa, el 17.7% del total de cotizantes los tiene -

el 82.1% de los patrones y el 02.3% de los cotizantes están 
comprendidos en el 17.9% de los patrones. De acuerdo con -
los datos anteriores es claro la gran concentrací6n de trab~ 

jadores.en nt'.irnero reducido de empresas y el promedio de coti 

zantes por patrón corresponde a un 13.2%. 

La distribuci6n de los cotizantes por actividades 
ecori6micas al 31 de· diciembre de 1969 es en·e1 siguiente: 

. . . 

Indust:i:ía de lá transformaci6n 44.34%; Comercio 
18.46; Agricultura Ganadería, Silvicultura y Pesca 13.72%; 

Servicio_s 11. 56 % ; Almacenamiento y comunicaci6n 5 .69.%; Con~ 

trjlcci6n 5~07 % servicios de Eleictricídad, Agua y Sanitarios 

0.86%; Minas y Canteras 0.25; No especificados 0 •. 05%. 
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PRESTACIONES MEDICAS: 

Al 31 de diciembre de 1944 el personal m~dico -
con que contaba el Instituto Meidcano del Segt1ro Social,

era de 453 personas incluyendo pªsantes y practicantes de 
medicina. A fin de 1969 el nl.Únero de médicos es de 10.968. 

que integran un total de recursos humanos, en 1944 prest!!. 

ban sus servicios 45 personas directamente incluyendo fu!}_ 
cionarios en Servicios Depart_amentales y en 1969 se reqi;!, 
traron 452 personas. El personal paramédico (parteras, e~ 

fermeras, auxiliares de enfermeras, trabajadoras sociales. 
y recepcionistas), en 1944 arr9j6 una cifra de 322 perso
nas, misma que en 1969 la cifra alcanzó el nG.mero de 18.32 

personas. 

En el año de 1944, por medida de emergencia, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, contrat6 la mayor -
parte de las unidades médicas para el otorgamiento de los 

servicios a los .di versos grupos de trabajadores, en virtud 

de convenios contractuales. Las unidades fueran en nfunero 
·de 32 clínicas, 141 puestos de fábrica;. no obstante· a .f;ines 
del año 9,e 194"4 el Instituto ya contaba con 4 sanatorios,.;.;· 

10 cl!nicas'y 20 consultorios. 

Al 31 de' diciembre de 1969 el Instituto,· cuenta

con un total de 9·35 unidades médicas, de- la.s cuales 838 son 
propias y 97 contratadas; su distribuci6n por tipo de un!_ -
dad es de 119 hospitales generales y de especialidad, 291 -

cl!nica hospital, 219 clínicas y 305 puestos de fábrica y -

enfermer!a. 

PRESTACIONES SOCIALES. 

El artículo 26 3 de la Ley del Seguro Social en su 

fracci6n I, ordena que las reservas se invertirán: 
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"Hasta um 80% en la adquisici6n, construcci6n o 

financiamiento de hospitales, sanatorios, maternidades, -

dispensarios, almacenes, farmacias, laboratorios, casa de 
reposo, habitaciones para trabajadores y demás muebles e 

inmuebles, propios para los fines del Instituto" 

Con el propósito de satisfacer la necesidad de -
mejorar las condiciones de vivienda de la familia obrera, 

el Instituto ha invertido parte de las reservas el colonias 
obreras y habitaciones populares,. incluyendo los servicios 

públicos sociales inherentes a la colectividad y los esta -

blecimientos culturales y deportivo complementarios. Al 31 

de diciembre de 1969 el IMSS, ha constru!do y puesto en op~ 
ración 13 unidades de habitación en 6 entidades federati -

vas, distribu!das en .la República de la siguiente manera: -
Distrito Federal 5 Unidades, Edo. de México 2, Edo de Colima, 

Edo. de Durango 1, Edo. de Hidalgo!, Edo. de Sonora 3. 

La superficie total que ocupan las trece Unidades 
de habitaci6n es de 13,962.158 Metros Cuadrados y la pobl~ -

ci6n que habita estas unidades hasta el 31 de diciembre de 
1969 es de 686911 personas con .un promedio de 3.5 de personas 
por recámara. 

Dentro de las obras de .utilidad social, que favor~ 
ce a la elevaci6n del nivel de vida de la población derecho 
habiente, destaca la red de Centros de Bienestar Familiar y · 

de Adiestrami.ento Técnico, en los que por medio de programas 

educativos, se contribuye el desarrollo de la comunidad.en -
las distintas áreas de la poblaci6n. Las cifras estad!sticas 
indican que al 31 de diciembre de 1969, se encontraban en 
operación 102 centros de Seg~ridad Social, para el Bienes -
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tar Familiar, en 83 Municipios de las 32 Entidades Federativas, 

donde se imparten enseñanzas: Artísticas de Cultura General, 

Deportivas, Médicina Preventiva, de Mejoramiento de la vida en 
el hogar y otras actividades, con una asistencia de 171 405 

personas. 

En los Centros de Adiestramiento Técnico y Capacita
ción para el Trabajo, funcionaron en nGmero de veinte en diver 

sas ciudades del país en donde se impartieron cursos de: Arte
sanías, Empresas de.servicio y de Empresas Manufactureras; en 

el año de 1969 asistieron a los cursos que se impartían 9 179 

personas; egresaron 5 329 y fueron ocupados 3 540; ésto nos -
demuestra que de los egresados el 66.4% obtuvieron ocupación 

y agregamos un dato interesante; de los egresados el 30% ya 

contaban con_trabajo cuando ingresaron. 

Dentro de las prestacion·es Sociales del IMSS a su -

pobalci6n de derechohabiente, se agrega el Centro Vacavional
Oaxtepec, centro que se ha hecho extensivo a la poblaci6n no 

derechohabiente" la población asistente a las distintas insta 
. . -

lacion.es del Centro vacacional Oaxtepec, la apreciamos en las 
s.igúientes cifras estadísticas: En el año de 1967 al ponerse:.. 

en servicio, el número de personas asistentes en las cabaña~ -

fue de 85,700, hoteles. 15,100, balnearios 583 000 en 1969 y -

en el mismo. orden 109 600, 21 700 575 000 en 2969, 128 500, 

26 800, 780 000; haciendo un. total de asistentes en tres años 

de servicio (al 31 de diciembre de 1969): cabañas 323 800, ho
teles 63 600, balnearios 2 038 000. 
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En la exposici!Sn de :nativos de la Ley del Seguro 
Social, de fecha 19 de enero de 1943 se señala que los rie~ 

gos: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, e~ 

fermedades generales, maternidad, invalidez, vejez y muerte 
son, por excelencia, los que mayores estragos causan en los 

sectores populares de la poblaci6n, tanto por el volumen de 

v!ctimas que las actividades revelan cuanto por los perjui
cios que causan a la base econ6mica de las clases pobres, -
y a las repercusiones que tienen en las relaciones del con
glomerado social. 

Durante los últimos cinco años se han otorgado -

8 037 654 subsidios los que produjeron 59 806 859 d!as subs! 
diados con una erogaci6n de $1,549.099.335.56 en el año de 

1969 respecto a 1965 se obtuvo un incremento del 13%, lo que 
significa un otorgamiento por medio de 4 808 subsidios y un 

pago promedio por d!a de $1.056.746.50. 

Actualmente los d!as promedios por caso de subsi
dios ha disminu!do; en 1965 era de 22.7 días en 1969 este 

promedio baja a 21.9 d!as por caso y un promedio de siete 

días por incapacidad expedida. Las cuantías promedio por d!a 
subsidiado, van de $22.17 en 1964 a $28.26 durante el afio de 

1969, es decir un incremento de 23.18%. 

Dentro de las prestaciones en dinero encontramos 
las pensiones, ~stas han ido elevando su índice al irse 

otorgando.de acuerdo con el crecimiento de la poblaci!Sn amp~ 
rada y del cumplimiento de los tiempos de espera que marca -
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la Ley en los casos de pensiones de invalidez, vejez, cesan

tía y muerte. 

En el año de 1944 se registraron 53 pensiones en 

curso de pago, para el año de 1969 éstas ascendieron a la -

cantidad de 36 321, las pensiones citadas se refieren a· las 

de Incapacidad Permanente, Viudez por Riesgo Profesional, O! 
fandad por Riesgo Profesional y Ascendientes por riesgo pro

fesional. En el año de 1947 se registr6 un solo caso de pen

sión por invalidez, mientras que, en 1969 este nGmero ascen

dio a 22 408. En el mismo año las pensiones de viudez por -

IVCM y las de Orfandad por el mismo ramo fueron 31, mientras 

que en 1969 ~stas ascendieron a 90.201. En 1950 se concedie

ron 5 pensiones pro IVCM y en 1957, 61 pensiones a ascendien 

tes por IVCH¡ estas pensiones, respectivamente ascendieron -

en 1969 a 31 254 y a 2 305. Durante el año de 1969 se encon

traron en curso de pago 147 343 pensiones con una erogación 

de $494,632.64 lo que da un promedio diario de $1,355.757.00. 

En el año de 1965 el Departamento, de Estadística 

inici6 el registro mensual de ayudas para gastos de entierro, 

durante 1.965 se tuvieron 6 705 casos con una cuant!a prome

dio de $848.40, erogándose por este concepto la cantidad de 

$5,688.522 en 1969, el ntímero de casos registrados asciende 

a 9 863 y su cuanUa promedio a $985. 72 pagándose por este - . 

concepto la cantidad de $9,722.l.56.36, con un :,>romediodia

rio de $26,636.04 los incrementos registrados en el número -

de casos en el año de 1965 al año base fue de 47.10% y en 

las cuantías promedio de 16.19%. 
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AYUDA PARA GASTOS DE MATERNIDAD: 

En número de "dotes matrimoniales" concedidas 

cuando se ini·ci6 en el año de 1962 la prestación enunciada 

fue de 3 167 y en 1969 asciende a 51 650 registrándose un -

incremento de 1530.88 %. La cuant!a por dote matrimonial -

en 1952, fue de $393.61 y en 1969 de $1,454.33: incrementán 

dose en un 269.49%. 

Durante los 17 años que tiene el Instituto Mexic~ 

no del Seguro Social de otorgar esta prestación el nGmero de 

casos de dotes matrimoniales asciende a 404 700 con una ero

gación de $444,951.49. En año de 1969 se pagó por este co~ -

cepto $75,116.144.50 lo que significa una erogación promedio, 

a1'.d!a de $205,770.25. 

RIESGOS PROFESIONALES. 

El nGmero de casos de riesgos profesionales aume~ 

ta cada año en forma paralela al crecimiento de los asegura

dos. De estos casos, el 95% corresponde a los trabajadores -

del régimen urbano; el 3% a los.trabajadores del campo y el 

1% a los trabajadores del campo cañero. 

En el año de 1944 se registraron 13 102 casos de 
riesgos profesionales y en el año de 1969 se tuvieron 272 -

471 casos, increment~ndose en un 1979.61 %. 

Al 31 de diciembre de 1969 se han registrado 

1 059 312 casos los que produjeron 35 578 022 d!as de incap~ 
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cidad, El promedio de días por caso ha variado'poco de 1944 

a la fecha, en 194.4 fueron 14.2 días y en 1969 16.2 

INGRESOS Y EGRESOS CONTABLES. 

Durante los tres primeros años, el Instituto Mexi 

ano del Seguro Social, a trav~s de las cuotas Obrero-Patron~ 

les y de la Contribuci6n del Estado por una parte y por la -

otra la resultante obtenida por el conducto de inversiones -

obtuvo un ingreso de 203 millones 281 mil pesos, durante el 

año de 1969 éstos ascienden a la cantidad de $6,978, 887,253. 

95 lo que significa un incremento del 3433 %. 

Durante los 26 años de vida del Instituto, el mon 

to total de los ingresos asciende a la cantidad de 41 262 -

Millones de pesos. 

Por otra parte, los egresos registrados ascendie

ron a la cantidad de 70 millones 586 Mil pesos. En el año -

de 1969, los egresos llegaron a la cantidad de $6,509,795.078 

lo que representa un incremento de 9222%. Durante los 26 años 

de vida del Instituto Mexicano del Seguro Social, el monto -

total de los egresos asciende a la cantidad de $40,286~000.-

000.00 •. 
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OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU INTEGRACION EN UN SOLO 

ORGANISMO. 

De acuerdo a las anteriores referencias sobre el -

nacimiento de la organizaci6n estadística en México razonada 
ampliamente desde el proyecto de Ley del Seguro Social por 

parte de la Organizaci6n Internacional del Trabajo y como 
punto fundamental para darle una verdadera utilidad prac

tica y funcionalidad a la Ley del Segur~ Social, ha sido 
manifiesta la importancia de la estadística como fuente de 

inforw~ci6n y como efecto regulador de la funcionalidad del 
Seguro Social. 

Como consecuencia de esta Organizaci6n Estadística, 
resultaron las reglamentaciones a las principales funciones -

del Instituto Mexicano del Seguro Social, al crearse la jefa

tura de servicios técnicos y electr6nicos, el reglamento de 
organizaci6n interna as! como el lineamiento y obligaciones y 

facultades de los servicios técnicos. De este mismo efecto -

se produce el imperativo para reglamentar la administraci6n -
interna de las diversas jefaturas y departamento, as! como 

la premiaci6n de sistemas y efectos; de planes el crecimiento 

de afiliaci6n, la vigencia de los derechos las prestaciones -
econ6micas y la constante informativa estadística para efecto 
de hacer m~s eficaz el servicio y la coordinación necesaria -

con otras dependencias de fines paralelos; además, las bases 
estructurales para ejecutar los planes de trabajo concordantes 

con los presupuestos de ingresos y egresos del propio institu

to: haciendo con esto más eficaz y dinámico el servicio y fun
cionamiento. del seguro social como parte de su propia.esencia. 
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En estas condiciones, las organizaciones estad!sticas 
en México tanto como su reglam~ntaci6n legal como por su .imbito 
de aplicaci6n en forma particuiar del propio Instituto Mexicano 

del Seguro Social, ha tenido un acentado afecto positivo, ya -
que de acuerdo a los aspectos y antecedentes comparativos que
he mencionado, las diferentes prestaciones otorgadas por el In~ 

tituto Mexicano del Seguro Social, han aumentado considP.rable 
mente en cuanto al volumen de servicios como al constante·cre
miento y ampliaci6n de los objetivos; es decir, que la funci6n 

del Instituto no ha quedado estática si no que ha crecido acel~ 
radamente cumpliendo notoriamente con los fineG consagrados en 

la fracci6n XXIX del artículo 123 de la Constituci6n Política -
de México. 

As! los fines y objetivos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social han entrado en la década de los setentas y de 
los ochentas, a una consodidaci6n econ6mica y en sus prestacio

nes, debiendo entrar del ~ito del Seguro Social a través del 

único organismo capaz de hacer efectiva esa seguridad social -
elevada al rango constitucional, por lo que en un análisis 

objetivo de los efectos que el resultado a partir del movimien

to social de 1910, tomando como base que el constituyente del -
17 sent6 las bases y el imperativo de la seguridad social, en 

una interpretaci6n concordante a los derechos sociales que fue
ron incorporados a este grupo legal, la seguridad socia_l se" de
be extender a todos los mexicanos independientemente de su cali 
dad individual y su condición econ6mica, ya que si bien es 

cierto que dicho imperativo constitucional se expresa en forma 
particular dentro del artículo 123 Constitucional.específico 

protector de los derechos laborales, el ámbito de aplicaci6n-
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corresponde a las garantías sociales, y por este efecto son al
canzables todos los habitantes o residentes de la repúblic~; en 

concordante interpretaci6n con los efectos protectores de la 
constituci6n a todas las personas que se encuentren en suelo -
¡¡;exicano. 

En un análisis práctico ha quedado demostrado que el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, subsisti6 en su primera 

etapa en contra de todos los augurios que presagiaban up rotun
do fracaso, y entrando en una seg11nda etapa no solo a la super

vivencia, sino a la aplicaci6n de objetivos en todas las orde

nes¡ resultando de vital importancia la autonomía econ6mica de 
que dispone el Instituto Mexicano del Seguro Social, protegido 
y apoyado por la reglamentaci6n jurídica que le permite la flu~ 
dez y efectividad no sólo en el cobro de las cuotas, sino en el 

reclamo de los adeudos a través de la facultad jurídica econ6mi 

ca-coactiva. 

La fuente de ingreso económico del Instituto Mexicano 

del Seguro Social ha demostrado que resulta una.mínima erogaci6n 
para quienes tienen la obligaci6n de hacer las respectivas erog~ 
ciones, sin que dichas cuotas o aportaciones hayan lesionado o 

alterado las condiciones econ6micas de los obligados; por lo ta.!! 
to se habló y se cuestion6 en los orígenes dela propia ley del -
Instituto encargado de cwnplir con esta funci6n de asistencia -
social. 

Con base en las anteriores puntos considero que para 

cumplir con la seguridad social extendida a todos los habitantes 

1 
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de la repdblica mexicana se deben acelerar los trámites regla
mentos y leyes para que sin perjuicio de la prestación de los 

diferentes servicios asistenciales que se prestan por diversos 
organismos de aparalelos fines al seguro social, estos organi~ 

mos deberán asimilarse por efecto jurídico y de necesidad prá~ 
tica al Instituto Mexicano del Seguro Social; as! todos !os -
organismos con fines y objetivos similares deberán transforma;_ 

se en departamentos dependientes del Instituto Mexicano del Se
guro Social sin alterar su funci6n esencial que prestan actual
mente, pero que con el tiempo mendiante un programa unitario -
basado en la informaci6n estadística tanto como por la fuente 

de sus recursos como de los servicios prestados, se obtendrá 
un efecto altamente positivo en beneficio de los derechohabien

tes y se evitará la duplicidad de beneficios de programas y de 

aportaciones; ya que por una parte a veces un derechohabiente, 
es necesario de dos a tres organismos de ·idénticos fines y en 

cambio quedan alÍll personas que carecen de beneficios asistenci~ 
les; en otros casos, la duplicidad de programas produce ero9~ -
ciones innecesarias y dispuesto de recursos que puedan canal! -

zarse hacia otros renglones o a la ampliaci6n de los objetivos 

y en otros casos, las investigaciones científicas y tecn6log! -
cas por falt~ de coordinaci6n inforniaci6n y comu,nicaci6n entre 

los organismos que tienen fines idénticos, lejos de· progresar 
se entorpecen o se detienen estos programas por la conf·asi6n -

en los fines que presta cada uno de estos orqan.ismos causando 
notorios perjuicios en contra de los objetivos de una segur!_ -

dad integral hacia el pueblo de M~xico. 

Por lo anterior considero que la seguridad social -

deberá responder a los siguientes objetivos: 
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a) Reglamentar la seguridad social en forma int~ 
gral para beneficiar a todas las personas que se encuentran 

dentro de la Repablica Mexicana •. 

b) Todos los organismos que presten diversos ser

vicios comprendidos dentro del régimen genérico de seguridad 

social deberán integrarse administrativamente al Instituto -
Mexicano del Seguro Social. 

e) Como consecuencia de esta 1ntegraci6n el ace
leramiento y éjecuci6n de los objetivos de la seguridad s2 -

cial deberán lograrse en menos tiempo y con mayor eficacia -

además administrativamente se coordinarán todos los programas 
con un solo objetivo y cuya coordinaci6n redundará a través -

de bene
0

ficios de eficacia de economía y de logros. 



- 93 -

e o N e L u s I o N E s 

l.- El Plan Beveridge, represent6 la evoluci6n, el 

tránsito de los seguros sociales tradicionalmente a la segu
ridad social c~n característica de universalidad y de prote~ 

ci6n. 

2.- En la actualidad algunos países por su alto· 
índice de industrializaci6n han logrado establecer sistemas 

de seguridad social que alcanzan a todos sus habitantes, 

3.- Por efecto de la constituci6n oolítica de Méxi 
~' -

ca de 1917, los sistemas jurídicos políticos y sociales se m~ 
dificaron sustancialmente consiguiendo entre otros logros 

elevar a rango contitucional y por ende de 6rden p!iblico los 

derechos laborales tutelados en el artículo 123 de Nuestra 
Carta Magna, y específicamente la fracci6n XXIX del Apartado
A, que establece el imperativo para dar origen al seguro. 

4.- La Ley del Seguro Social por su efecto dinámico 

y por la institucionalidad revolucionaria ha dado origen a d~ 
ferentes reforntas para hacer m~s expedito y eficáz el funciona 

mie~to del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

s.- El Instituto Mexicano del Segurq Social, ha d~ -
mostrado a través de su historia la eficacia y trascendencia 

en las prestaciones sociales, sin embargo, los objetivos son -.
de tal naturaleza importantes que se pretende llevar la segur.!_ 
dad social a todo el pueblo de M~xico, basado en la experiencia· 

de su crecimiento sólido, razonado y justificable, por lo que -

es de gran importancia lo siguiente: 
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5.1 Reglamentar la seguridad social en forma integral 

para beneficiar a todas las personas que se encuentren dentro de 
la Repóblica Mexicana. 

5.2 Todos los organismos que presten diversos serví -
cios comprendidos dentro del régimen genérico de seguridad social 

deberán integrarse administrativamente al Institvto Mexicano del 

Seguro Social. 

5.3 Como consecuencia de esta integración los objeti 
vos de una seguridad social se logrará en el menor tiempo y con 

la mayor eficacia si los progresos en los programas de investig~ 
c:i.6n y la aplicaci6n de los recursos econ6micos. destinados a su 

admini~traci6n y la prestaci6n de servicios, se canalizan a r~ -
bros especificos que atiendan la prevenci6n para la salud, la e~ 

pacitaci6n para el. trabajo y a la curaci6n de enfermedades, h~ -

ciendo con las partes el todo que se requiere para alcanzar la -
seguridad social, que rehabilite y proporcione la estabilidad a 
quienes cumplieron cou la ley siendo productivos. 
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