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INTRODUCCION 

La seguridad social desde los tiempos en que se funda

ron los derechos humanos ha sido de gran importancia para la vi

da del hombre y a la vez para el progreso de los pueblos. 

Para el cumplimiento y financiamiento de tal servicio 

fué necesario normarlo mediante doctrinas aprobadas por el régi

men competente de cada país y así asignar organismos encargados_ 

directamente de ello. 

En M~xico, el Seguro Social, como organismo descentra

lizado es el encargado de la Seguridad Social y para su cumplí-

miento tiene su propio Reglamento y Ley que lo norma en sus dere 

chos y obligaciones de sus prestaciones y así también norma el -

car~cter de sus asegurados y derechohabientes. 

La expedici6n de la nueva Ley del Seguro Social en 

1973, señala un avance en la legislaci6n mexicana en materia de 

bienestar corndn, principalmente al sentarse bases más realistas 

en la protecci6n hacia el sector activo de la poblaci6n, pues se 

han contemplado mejoras en las prestaciones en dinero y en espe

cie, se cre6 adern~s un grupo de salario abierto de los asegura~

dos, cubriendo desde luego las ramas de Enfermedad y .Maternidad,. 

Riesgos de Trabajo, Invalidez,Vejez,Cesant!a y .Muert~, huelga-~ 

cir que también se cre6 el seguro de guardería.s y se incorpor6 -

gradualmente a grupos sociales que no se consideraron en la Ley,:_ 

de 19.43. 
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Todas estas modalidades han traído consiqo '1\le el con

trol en el cobro de las cuotas Obrero-Patronales sean más cornpl~ 

jas. 

Por tal motivo se ha acentuado la búsqueda de mecanis

mos más idóneos para la obtenci6n de estos recursos, siendo nece 

saria la creación de un aparato interno que permita controlar la 

cobranza y reducir las prácticas evasoras. 

En el presente trabajo se señalan los motivos y con-

duetos más comunes que ~ropician la evasión, indicándose y anali 

zándose el modelo actual de cobro, enumerándose a la vez las po

líticas que disminuyan las prácticas evasoras para lograr una m~ 

jor recaudación y una reducci6n significativa de los gastos admi 

nistrativos que proporcionen un mejor control. 

A la vez, hay que considerar que la Nueva Ley del Seq~ 

ro Social, al ampliar el marco de las responsabilidades del Ins

tituto, otorga implícitamente un reconocimiento a los atributos 

y calidad de sus trabajadores y confía a sus acciones diarias el 

alcance de sus metas superiores, rrue se amplían a través del ré

gimen de solidaridad social. 

Por tal motivo, se tratará también en esta presenta--

ci6n, la trayectoria que ha se~uido la Seguridad Social en el 

proceso histórico y a la vez el papel del ~rabajador en la ya 

mencionada Institución, para así ver la relaci6n existente entre 
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una parte del crecimiento econ6mico y las políticas de la Segur! 

dad Social, ya que, al esfuerzo que realiza el pueblo mexicano,

ª través del Instituto Mexicano del Seguro Social, por mejorar -

las condiciones laborales de los trabajadores, debe corresponder 

una mejor entrega al trabajo y una mayor conciencia social, lo -

que implicará consiguientemente que aumente la productividad. 



CAPITULO I.-

LA SEGURIDAD SOCIAL 

.... .. ..... 



l, l ~t T~/l.JO, DEFINICIO~ 'i EVOLUCION 

~~FINICION D~ TRl\81\JO 

E1 dittcil dQfinir co~ exactitud lo que significa T~

Dl\JOt isi la d1thnioi.6n se constituye en t~rminos de la paqa la -

trabajadora ama de casa queda exclu!da1 si se hacen intervenir -

t~rmi.nos do placer o seleccidn es f'cil demostrar que para algu

nos el trabajo y el jueqo son pr,cticarnente la misma cosa. Enton 

ces debemos considerar que el trabajo es un objetivo esencial. -

del hombre ya que es necesario trabajar para vivir, pues aque..i.-

llos que ponen sus actividades físicas o mentales para obtener -

los medios de vida, trabajan y la base vital de la sociedad es -

la producci6n. 

Se puede afirmar que el trabajo es una actividad del -

hombre encaminada a un fín, mediante el cual transforma y adapta 

los objetos de la naturaleza para dar satisfacci6n a sus necesi

dades, ya que el dominio sobre la naturaleza comenz6 por el de

sarrollo de la mano del hombre y con la elaboraci6n de instrumen 

tos rudimentarios. 

El trabajo es una exigencia natural, condici6n de la -

existencia del hombre, en virtud de que desde la época terciaria 

se conocieron especies de simios que se dedicaban a construir te 

jadillos entre las ramas de los árboles con el fin de protegerse 

de las inclemencias del tiempo, lo que viene a reflejar que el -

trabajo es la condici~n ó~sica de la existencia humana, pudiendo 

afirmarse que el trabajo ha creado al pros>io homóre. 
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En tanto que al hombre se le plantea la necesidad de_ 

conservar la vida recurre a organizarse y tal situaci6n se con

vierte entonces en obligaci6n social que le impone el derecho a 

usar los medios regueridos para dicha conservaci6n. 

Dada nuestra situaci6n concreta ~ la realidad del mun

do, donde el hombre no puede conseguir tales medios si no los 

elabora con su esfuerzo, se verá en la necesidad de vender lo 

dnico con lo que cuenta como un medio natural ~ara conservar la 

existencia, siendo éste su fuerza de trabajo. 

Podemos decir que el trabajo tiene tres aspectos: 

l. - PERSONAL 

El hombre se ' encuentra comprometido en el trabajo con_ 

todo lo que es su fuerza física muscular, nerviosa, inteligencia, 

iniciativa, energía y voluntad, con sus cargas individuales y s~ 

ciales, por ejemplo al desenvolverse como padre de familia y - -

miembro de una comunidad, a cuyo bien debe colaborar con su fuer 

.za de trabajo, porque es el único medio de realizarse y "ganarse 

la vida" para llevar una existencia digna y humana. 

2.- NECESIDAD DE TRABAJO 

Se presenta por el simple hecho de servir para la ob-

tenci6n de los medios de vida, alimentaci6n, vestido, haóitaci6n, 

cultura, diversi6n y seguridad ya que para tratar de satisface~_ 

estas necesidades el hombre tiene ~ue vender . su fuerza de traba

jo, de. ah! que el trabajo sea una necesidad, ya que sin ~l, la -



- 7 -
sociedad perecería. 

3.- ASPECTO SOCIAL.-

Reside e n que 1 o s h u m b r e s a i s 1 a d o i:; 

no pueden producir los bienes materiales, ya que no libran la lu

cha con la naturaleza indivi~ualmente, sino que ~sto lo hacen 

agrupándose en sociedades. 

Por consiguiente, la producci6n material y cultural es 

siempre una producci6n social y el tr~bajo, una actividad del hom 

bre social que confiere condici6n y liga con la sociedad. La ple

na madurez social se encuentra en el trabajo, según veremos en el 

transcurso de este tema. 

Expuesto lo anterior, se puede afirmar que el trabajo -

es una categoría científica que inductiva y dialécticamente tiene 

su base en el devenir hist6rico, social y econ6mico de los hom--

bres, es decir, el trabajo como categoría expresa te6ricarnente -

una realidad en la cual la actividad humana intelectual o mate--

rial, independientemente del grado de preparaci6n técnica requeri 

da por cada profesi6n u oficio, siempre se encqentra encaminada a 

un fin. 

En el estudio realizado por Carlos Marx denominado CRI

TICA .11..L CAPITAL se considera al trabajo como la capacidad o fuer

zas físicas y espirituales que se ponen en acci6n para producir -

cualquier valor de uso. 
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También se considera que es un proceso en el cual el --

hombre regula y controla a la naturaleza poniendo en acci6n las -

fuerzas antes mencionadas, pero siem9re considerando que la fuer-

za de trabajo es una mercancía. 

En México, el criterio que se utiliza para definir el -

trabajo es el que menciona que éste es un derecho correlativo de 

obligaci6n, situaci6n que se ha plasmado en el artículo 3° de la 

Ley Federal de Trabajo el cual establece que el "Trabajo es un d~ 

recho y un deber social, más no debe ser un artículo de comercio, 

pues exige respeto y dignidad de quien lo presta y debe efectuar-

se en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel econ6 

mico decoroso para el tr.abajador y su familia. 

No podrán establecerse distinciones entre los trabajad2 

res por motivo de raza, sexo, edad, credo reliqioso, doctrinas 

políticas o condici6n social". l} 

Este precepto concibe al trabajo como un derecho y de-

her social. En semejantes términos, la legislaci6n nacional con--

ceptualiza el trabajo y a quien lo ejecuta. 

Como un derecho, su incursi6n en los textos legales no 

es fortuita, sino producto de factores hist6ricos, sociales y eco 

n6micos, principalmente en lo g)le se refiere a la aceptaci6n ins

titucional del trabajo.y a la dignidad humana como valor universal. 

1) I2j Federal del Trabajo, página 3, Título p:rilrero, principios generales ... -
Decreto: ''El Congreso de los Estados Unidos l!éxicanos11

• 1970 
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Como un deber social, se reconoce con diferentes mati

ces y actitudes desde los tiempos rnás remotos y se haya íntimarn~ 

te conectado con la rnoral cole¿tiva de cada fipoca hist6rica, Para 

mí es importante señalar que el trabajo se ha desarrollado como 

un deber social, desde la ~poca primitiva, hasta nuestros días. 
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EVOLUCION DEL TRABAJO 

El c'levenir hist6rico nos ha dado a conocer los síquieE_ 

tes sistemas de trabajo: 

EPOCA PRIMITIVA.. -

En esta época se iniciaron las labores ~roductivas con 

la cooperaci6n simple siqnificando, que toda tarea cornún re~e

rfa de la colaboraci6n expont~nea de cada miembro apto del gru

po, ya que los instrumentos eran tan rudimentarios que de haber 

se aplicado unitariamente la energía física a las labores de -

caza, recolecci6n de frutos, defensa, etc; las posibilidades de 

supervivencia habrían sido nulas. 

A consecuencia de la baja producci6n se vieron obliga

dos a distribuir los satisfactores en forma igualitaria descono 

ciénaose el lucro y nredominando un alto espíritu de solidari-

dad. 

Los miembros de la comunidad, recogían conjuntamente -

los frutos, tejían las redes, pescaban, cazaban, labraban la -

tierra y construían sus viviendas, los víveres que se conse---

gu!an pasaban a ser proriedad de la comunidad, manteniéndose -

las disciplinas y horarios de trabajo por la fuerza de la cos-

tumbre, la tradici6n, la autoridad o el respeto que infundían -

los más viejos de las tribus o las mujeres. La ayuda era rndtua_ 

dándose como un fenóMeno natural; la ociosidad ~, el parasitismo 

no eran posibles, ya que desde su más tierna ir.fancia, los in-
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dividuos se educaban con el espíritu del r~guroso cumplimiento_ 

de sus obligaciones con respecto a su núcleo familiar y a la c~ 

munidad. Cada individuo conocía las normas, producto de la cos 

tumbre, Normas impreanadas de un contenido mornl, como por eje~ 

plo ser fiel al deber, afabilidad, ayuda mútua, laboriosidad y_ 

al sacrificio. 

EPOCA ESCLAVISTA 

La esclavitud representa el sistema más simple de rel~ 

cienes de trabajo, siendo el esclavo cosificado., es decir, se le 

consideró como una mercancía, como un objeto de cambio. El es-

clavista ejerció un derecho de propiedad absoluta sobre los me 

dios de producción y lo extendió al esclavo mercancía, ouien no 

poseía derecho alguno respecto a su vida o sobre la producci6n, 

de la cual se apropiaba el amo. 

Como en esta época el trabajo fué visto por el hombre_ 

libre como una deshonra y una ocupación indigna, provoc6 el 

ocio y el parasitismo social y de esta manera los esclavos, tu

vieron una oscura conciencia de libertad, disciplina, espíritu_ 

de sacrificio, solidaridad y lealtad hacia su misma clase; con

ciencia que propició una serie de luchas contra el régimen es-

clavista. 

EPOCA FEUDAL 

Durante esta época se ·transforma el -esclavo en siervo 

no siendo propiedad del amo, sin embargo, está fuertemente lig~ 
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do a la tierra, que es propiedad del señor feudal y si la tie-

rra cambiaba de dueño, el siervo cambiaba de runo. La relacHin -

de trabajo en este caso se basa en la prestación de servicios 

del siervo y en la entrega de una parte de la cosecha al seriar_ 

feudal a cambio de la "Protección" que éste le proporcionaba, -

~sto deja ver que la servidumbre es una variante de la esclavi

tud. 

A la par que se desarrollaba esta situación en el cam

po,en las ciudades se agruparon artesanos que trabajaban en un_ 

determinado oficio o en varios oficios afines. Estas aqrupacio

nes se han conocido históricamente corno gremios dentro de los -

cuales existían maestros que disfrutaban de plenos derechos, t~ 

niendo un pequeño número de oficiales y aprendices a su cargo. 

En el gremio se defendía celosamente el derecho exclu

sivo de sus miembros cuidándose los detalles del proceso de pr~ 

ducción, así como la duración de la jornada de trabajo, la cal! 

dad de las materias primas, del producto acabado y el precio a 

que debía ser vendido. Todos estaban obligados a someterse a 

los métodos de trabajo establecidos por una larga tradición. 

Esta rigurosa reglamentaci6n tenía por fin evitar que_ 

algdn maestro artesano descollara soñre otros, sin embargo la -

vida ae los gremios no transcurri6 P.ac!fica, hubo rivalidades 

entre ellos mismos. Muchos establecieron estrictos re~uisltos 

de ingreso en sus esfuerzos por volverse m~s .exclusivos y de es 
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tablecer a la maestría como un privilegio hereditario. 

No obstante, pese a los conflictos y tensiones a r:rue -

el artesano estaba expuesto en la Ciudad ~edieval, en general,

encontraba que su trabajo estaba relacionado con su vida y que_ 

significaba para él algo más que un medio para ganarse la vida, 

era oarte de un 9ruoo reconocido. 

Son múltiples los factores que determinan la descompo

sici6n del régimen gremial y del sistema feudal en general: ún.:!:_ 

camente diremos que es en su propio seno rlonde se gestaron las_ 

contradicciones de las fuerzas productivas y las relaciones de -

producci6n, desarroll~ndose las fuerzas sociales y políticas, -

generándose un modo de producci6n que vendría a sustituir las -

agotadas estructuras del feudalisroo, constituyendo lo que con 

el tiempo se denominaría un nuevo sistema econ6mico. 

CAPI'rALISMO 

Es un sistema econ6mico de producci6n, caracterizado -

por la existencia dominante del capital, el cual surge cuando -

el obrero aparece en el mercado de trabajo, libre de ser rosee

dor de los medios de producci6n. 

Consiguientemente se origina el trabajo asalariado y -

con ello dos grandes clases sociales, una de ellas, los capita

listas quienes son due~os de los medios de producci6n y la 

otra, el proletariado propietario de la fuerza de trabajo. 
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En el capitalismo, sigue dándose la ex?lotaci6n del --

hombre por el hombre ya que es condición de su existencia, que_ 

el obrero produzca plusvalía en la manufactura de las mercan---

cías. 

Hist6ricamente se ha aceptado que este sistema de pro-

ducci6n, en su evoluci6n ha pasado por tres etapas principales, 

a saber. Z) 

1.- CAPITALISMO COMERCIAL MERCANTlL del siglo XVI 

2.- CAPITALISMO INDUSTRIAL del siglo XVIIl y 

3. - CAPITALISMO FINANCIERO o IMPf;RIALISP.10 ECONOMlCO del siglo -

XIX en adelante. 

A continuaci6n se describirá la situaci6n laboral en -

el r~girnen capitalista durante los siglos XIX y XX. 

SIGLO XIX.-

La sustentación filos6f ica del sistema capitalista en 

el siglo pasado se encuentra en la doctrina liberal, que en el 

aspecto econ6mico propugnaba una libertad absoluta en las rela-

cienes de trabajo teniendo asignado al Estado el papel de vigi-

lante, lo que significa que el Estado no debe intervenir en la 

regulaci6n de la vida econ6rnica de la sociedad y por lo tanto 

no tiene facultades para determinar¡ como, qué y cuanto debe --

produc,iq;e. 

2} Véase el teXto P.evoluciores Burguesas e.el siglo XVIII.- Eric Hcbswan F.d. 
Alianza. 
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Seg~n la doctrina del liberalismo _econ6~ico el patr6n_ 

debe tener plena libertad ?ara fijar los salarios y las condicio

nes de trabajo de tal forma que dentro del proceso de producci6n, 

el empresario tiene libertad de hacer lo que le plazca en sus re

laciones laborales. 

En la economfa del siglo XIX, la libre competencia ad

quiere una relevancia inusitada y lanza a los empresarios a una -

guerra de astucia y fuerza y con la libre contrataci6n, el traba

jador ~s considerado como una mercancía, sujeta a las leyes de -

la oferta y la demanda. 

Las condiciones laborales son establecidas arbitraria

mente por el patr6n, a~rovechando la saturac16n de fuerza de tra 

bajo en demanda de empleo, el trabajador aunque posee libertad de 

ofrecer sus servicios al patr6n que desee, realmente no tiene op
ci6n de elegir y frente a la miseria y al hambre que lo agobian,

acepta las normas patronales que lo reducen a simple objeto. 

La historia del trabajo nos relata las condiciones in 

frahwnanas y las jornadas exhaustivas a que estaban sometidos 

los obreros, incluyendo a las mujeres, niños y ancianos. Adem~s -

el despojo de propiedad y el sistema colonial, determinaron la -~ 

acumulaci6n de capital y el desarrollo del sistema econ6mico m.en-· 

cionado. 

La explotación de los trabajadores y la ausencia de 
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los derechos más elementales que los protegieran., provoc6 su org~ 

nizaci6n en distintas agru~aciones de lucha en tonos los ~aíses y 

con las tácticas que les f uer.on dadas según las ~articulares con

diciones hist6ricas, 109raron una legislaci6n social-econ6rnica -

del trabajo, cuya positividad y vigencia se inscriben en las exp!::_ 

riencias de cada país y en la combatividad de una clase trabajad~ 

ra cuyas perspectivas de realizaci6n no se a~otñn en la institu-

cionalizaci6n de sus derechos, ni siquiera en la consecuci6n de -

un establecimiento m~s justo, libre y humano, porque siendo el -

trabajador, el hombre en sentido universal constituye la realidad 

dialéctica y proyecto aan no realizado en plenitud. 

SIGLO XX.-

En la actualidad las relac!ones de trabajo han cambia

do en comparaci6n a las de principio ~e siglo. ~J surgir nuevas -

normas laborales y la le~islaci6n de la seouridad social, las pr! 

meras corno regulador de las condiciones de trabajo, actos contrae 

tuales, sindicalizaci6n, conflictos individuales y colectivos y -

la huelqa como derecho social económico; la sequnda como instru-

mento para alcanzar grados crecientes y perfectibles de redistri

buci6n de la riqueza producida por los trabajadores, mismos que -

han propiciado que el trabajo y el trabajador, paulatinamente se 

les vaya dejando de considerar corno una simple mercancía o un fac 

tor m~s del proceso económico sin embargo, también es necesario -

decir que todavía no se alcanzan condiciones 6~timas y verdañera

mente reales donde se reconozca ínteqramente la humanidad de los 



- 17 -

hombres y estos reconozcan en la humanidad, su integridad COMO -

hombre. Es decir, el proceso de desenajenaci6n será tan largo co

mo ha sido el de enajenación en la historia. 

Uno de los retos a (!Ue se enfrentan los hombres en la 

sociedad de consumo es hacer del trabajo en general una actividad 

altamente gratificante y no enajenante, que el trabajador se ide~ 

tifique con el trabajo y lo sienta suyo y hacer de éste una acti

vidad donde el hombre se realice como ser humano y corno individuo, 

no corno instrumento que se realice en, por y para la máquina. 
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7 DE ABRIL, DLL\ MUNDlt\l DE LA SALUD 



1. 2 LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU IJBSAROOLLO A NIVEL MUNDIAL 

Rl hombre desde su a9arici6n sobre la tierra tuvo que 

enfrentarse a la soluci6n de un cúmulo de necesidades, dados sus 

conocimientos, s6lo pudo resolver las necesir.ades primarias, a sa 

her, comiaa, vestido y habitaci6n, ya que el tiem~o del mie disp~ 

nía para buscar sus satisfactore~ era limitado, aebido a que él -

mismo tenía que realizar todas y cada una de las actividades de-

seadas. 

Cuando ~or su desarrollo, se da cuenta de ~ue existen 

otros seres semejantes a él, que se encuentran en la misma situa

ci6n, determina aue si se divide el trahajo, ocupará menos tiempo 

y lo hará mejor y el tiempo excedente lo ocupará en pensar y des

cubrir nuevas cosas o instrumentos útiles. para su trabajo, así es 

como se empieza a dar la divisi6n, por edad y sexo, segdn la ma-

yor o menor facilidad para desarrollar las actividades. 

Por lo anterior tenernos que debido a la divisi6n del -

trabajo, el hombre hace progresos e inventa procedimientos de op~ 

ración y a la vez acumula satisfactores, hasta lleqar a los gran

des inventos mecánicos, de los siqlos XVIII y XIX, cambiando sus

tancialmente la producci6n artesanal a industrial. 
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A raíz de ~sto, el trabajador err.pieza a unirse con los 

d e s u misma clase para buscar IT1ejores condiciones de vida y 

mejores sistemas de producci6n, ya que por si solo no puede en

frentarse a los medios de producci6n en su relación: trabajador

~atrón y trabajador-instrumentos de producción, por lo que bu~ 

ca la forma de protegerse tanto en su salario crno cuando se enferma,

se invalida o muere, además de proteger a las personas que de-

penden econ6micamente de él, es decir a sus beneficiarios. 

Se conoce corno beneficiario a aquella persona familiar 

del trabajador que depende económicamente de él y vive con él,

como son: la es~osa, los hijos, los padres. 

Es decir, de un período en que el ser humano se encon

traba solo ante las dificultades que le planteaba la existencia, 

se pasa a una organización colectiva en que los lazos de solida 

ridad entre los individuos son cada vez más poderosos. 

Por lo anterior el homhre empieza a buscar formas que_ 

le garanticen sus inquietudes practicando in.icialmente la llama 

da caridad, que consiste en una forma de ayuda al hombre en -

sus necesidades, pero ésta no cumplió su cometido debido a que 

no toda la gente está dispuesta a dar y no siempre coincide lo_ 

que las personas quieren dar con lo que las otras necesitan. 

Corno la cari.dad no. di6 resultado, se pens6 en otro s·i~ 

tema que se llam&: Mutualidad y que está formada por la unión -
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de individuos pertenecientes a una misma actividad económica y_ 

a una misma clase social, forrn/3.ndose, con la a:r:>ortaci6n de ca

da uno de ellos un fondo común que sirva para atender las nece

sidades individuales del grupo. 

Esta idea fué buena en principio, pero fracasó porque_ 

la suma de necesidades individuales era mayor que los recursos 

que el grupo lograba reunir. 

Al consiél.erarse que los sistemas encontrados no qaran

tizaban, hubo necesidad de que algunos individuos decidieran 

vender protecci6n y así se crearon los Seguros Privados, que 

pretendían proteger riesgos específicos y todos los que se ase

guraban pagaban una cantidad para tener derecho a la protecci6n, 

pero entonces, solo se aseguraban los que podían hacer el ga.sto. 

Lo cual siqnifica, ~e los que negociaban con ésto, -

desde luego, se enriquecían directamente sin que esas ganancias 

regresaran como beneficio a la colectividad. 

Estos seguros, que en la actualidad existen, no cum--

plían con las necesidades de la sociedad, por lo que seguimos -

avanzando y así surge la Asistencia Social, donde interviene el 

Estado, el cual considera que la poblaci6n econ6micarnente acti

va puede contribuir a resolver las necesidades a través de un -

sistema impositivo, forrn~ndose un fondo común llamado Hacienda 

Pública. 
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A raíz de ésto y :nara evitar el Ci\rnbio . de ~ensamiento 

y precisar los derechos y las obligaciones, se decret6 una Ley_ 

en la que la poblaci6n activa dividida en sectores cotizara d~ 

acuerdo con su salario y contribuyera para protegerse contra -

ciertos riesgos, surgiendo la Se~uridad Social como un conjunto 

de medidas legislativas que han ido configurando los diferentes 

seguros sociales de cada país. 

Ahora bien, con ésto se d~ la necesidad de hacer refe

rencia al conjunto de factores que han influído en la evoluci6n 

de los Sistemas de Seguridad Social, involucrándose desde luego 

la posici6n del Estado y las políticas adoptadas por ~l, lo que 

ha reflejado en gran parte la idiosincrancia ¿e los países, in

dependientemente de sus estructuras internas y de los sistemas 

econ6micos que adopten, ya que oreten<len extender la Seguridad_ 

Social hacia las clases más desprotegidas y marginadas, siendo_ 

éste el factor primordial de la misma, donde el Estado regula -

el sistema de Hacienda Pública con objeto de afianzar el fondo 

común para otorgar las prestaciones de salud, ya que de lo con

trario se daría el caso de que el homhre se conviert:i. en loho -

del mismo hombre, debido a que cada uno de ellos persigue su -

propio interés, sin considerar a la Solidaridad Social y además 

en donde los individuos tienen derecho a participar en el ~re

greso y el mundo debe tender hacia la justicia social, 

Mientras no exista una auténtica libertad e igualdad -

entre los seres integrantes de la sociedad, no puede el Estado 
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desligarse de la regulación de los aspectos b~sicos, ' como son -

los de tipo econ6rnico, y de salud entre otros. 

Lo anterior nos permite observar que de una libertad -

aparente, donde el débil no estaba protegido, porque no contaba 

con recursos, se ha ~asado a una libertad real en la crue todo -

individuo está protegido contra la incertidumbre y tiene la ga

rantía de no llegar a la miseria, ocasionada por una disminu--

ci6n de sus capacidades físicas o intelectuales. 

Así, la Seguridad Social fué el resultado de las ooniiuü;t_;¡~ 

de la c 1 a s e a s a l a r i a d a, formada por 1.os trabajadores 

del campo y los de las áreas urbanas, siendo el Estado recauda

dor de ingresos en forma indirecta o directa de la poblaci6n -

econ6micamente activa, para que con ello se de la conocida Soli 

daridad Social, siendo ésta benéfica para toda la poblaci6n, -

aunque solo el trabajador asalariado y el Estado contribuyan, -

cubriendo los seguros sociales a toda la poblaci6n en mayor o -

menor medida, pues solamente se puede convivir a través de un 

bienestar individual y colectivo, es decir con un bienestar so

cial. 

Resumiendo, el Estado tiene una intervención definiti

va en la actividad econ6mica con mira del hienestar social bus

cando el beneficio del hombre como parte misma de la sociedad. 
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Durante este capitulo se ha hablado. de Seguridad Social 

y Solidaridad Social, la primera consiste en crear un beneficio 

a todas las personas y sobre todo a los trahajadores, d~ndoles -

un conjunto de garantías contra ciertas contingencias que pueden 

reducir o suprimir su actividad. 

La Ley del Sequro Social en M~xico nos dice .•. "tiene 

por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asis--

tencia m~dica, la protección de los ~edios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y co

J) lectivo". 

La segunda es la ñyuda mdtua entre individuos, entre 

. . trabajadores y patr6n, entre Estado y Patr6n a fin de obtener be 

neficios en aspecto de seguridad social, ésto forma el conocido 

Tripartismo. 

Al examinar los diferentes países, se confirman una - -

gran variedad de soluciones tanto en lo referente a las personas 

protegidas como a las contingencias cubiertas. 

Estas diferencias no son el resultado de concepciones -

divergentes, sino la manifestación del desarrollo en funci6n de 

la evoluci6n hist6rica de las institucidnes sociales, de la es--

tructura política y del nivel econ6roico de cada país, residiendo 

la . importancia del programa de seguros sociales en el avance in-

1us tr.ial, de . cada 12ais • 
L:!y del Seguro. focill.- Título Prinero."." Generálidades Artículo 2, F.di--
ci6n .1982. · · 
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Así pues, hist6rica~ente la evoluci6n de los se~uros s~ 

ciales está ligada a la fase final de la Revoluci6n Industrial, 

donde inicialmente se prote9ían las enfermedades y se daban 

las jubilaciones, pero con el desarro]lo ca~italista oue se 

concreta a la asalarizaci6n de la fuerza de trabajo, cualcrnier 

eventualidad que impida al obrero ceder su tie~!!º de trabajo -

significa pérdidas de ingresos y ~anancias, creándose el sequ

ro contra riesgos de trabajo, siendo éste de carácter obliqat~ 

ria que permite suprimir los efectos de la imprevisión indivi

dual. 

La instauraci6n de los seguros obligatorios por primera 

vez se di6 en Alemania y consistían en un sequro de enfermedad 

(1883) que establecía prestaciones de asistencia sanitaria y -

un subsidio igual a la mitad del salario mientras duraba la . en 

fermedad; un sequro de accidentes (1884) y uno de vejez e inv~ 

lidez (1889) que garantizaban pensiones a los trabajadores. -

Los tres casos se establecieron exclusivamente a favor de los 

obreros industriales. 

El impulso~ de esta previsi6n laboral obliqatoria fu~ -

el canciller Bisrnarck y entre las características fundamenta-

les del seguro de enfermedad se encuentran seis: 

Los regímenes de seguros obligatorios se aplican a los obre

ros y empleados de la industria, del comercio y de la agri-

cul tura. 
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- Cubren contingencias por enfermedad, maternidad e invalidez, 

vejez cesantía y muerte. 

- Son financiados por contribuciones de los trabajadores, de -

los patrones y del Estado, 

- En caso de enfermedad, preveen prestaciones que correspon-

den a los gastos médicos, a la entrega de medicaI'lentos y rt -

hospi tali zaci6n. 

- Tienen prestaciones en dinero relacionadas con los salarios 

del asegurado. 

- Bajo control estatal, son administrados por instituciones do 

tadas de cierta autonomía. 

Es te r~g imen fu~ imita do por Aus tría en 1B8 B, HUnCJr Ía -

1891, Luxemburgo 1911, entre otros países europeos. 

Por lo que se refiere al seguro contra riesgos de traba 

jo se tienen las siguientes características. 

- Cubren lo~ dafios ocasionados por accidentes de trabajo ~ - : 

ciertas enfermedades profesionales. 

- Son financiados por el Patr6n, 

- Las prestaciones en dinero son proporcionales a las ganan--

c ias anteriores de la victima. 

Algunos paf ses insti tuyerOn un seguro de desei!lpleo y en 
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contra del paro, siendo pioneras Inglaterra sn 1911 1 Finlandia -

en 1917, Alemania en .1927 y Estados Unidos en 1935. 

Los países iniciadores del Seguro de Vejez fueron Alema 

nia en 1889, Francia en 1917 y entre las décadas de 1930-1940 va 

rios países de Ar'l~rica adoptaron este seguro, como son: Argenti

na, Brasil, Chile y Estados Unidos. 

Otro de los paf ses que di6 las bases para los seguros -

sociales fué Inglaterra con el Plan Beveridge que ha servido de m:X!e

lo en virtud de establecer la extensi6n de la Asistencia Sanita

ria gratuita a toda la poblaci6n. 

La defensa que hizo Beveridge en su informe de 1942 fué 

una de las exposiciones más claras de la postura, de que un sis

tema eficaz de seguros sociales constituye una transformaci6n 

fundamental del sistema capitalista. 

Propuso la extensi6n de las prestaciones sanitarias y -

familiares a toda la poblaci6n y sobre todo defendi6 prestacio-

nes iguales en todos los casos; para todos .los trabajadores la -

misma pensi6n, el mismo subsidio salarial en caso de enfermedad, 

pero prescindiendo de cual fuese su salario real y en consecuen

cia cotizaciones iguales para todos. 

No sólo defendía ésto con razones ideológicas sino tam

bién con aquellas de índole práctica como es la simplificaci6n_ 
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burocrática que supone prestaciones y cotizaciones Gnicas. 

El caso de Seguro Social en Francia, en el per!odo de -

1936 a 1945 experimentó una serie de retoques como es, en primer 

lugar el esfuerzo de unif icaci6n y extensi6n ya que existi6 una 

diversidad de estructuras de las instituciones y de los modos de 

financiamiento. Sin embargo los objetivos del plan de seguridad 

social francesa se han cumplido, toda vez que plantea el princi

pio de administraci6n de las instituciones por parte de consejos 

de administraci6n, garantiza un mínimo de existencias sin impor-

tar lo que suceda, frente a todas las circunstancias que reducen 

o suprimen la capacidad de ganancia de los trabajadores y cubre 

a toda la poblaci6n en lo referente a las prestaciones familia--

res. 

El Seguro Social de los Estados l1nidos es uno de los ca 

sos más claros de que, es un instrumento de la política econ6mi-

ca, con alcance personal bastante limitado pues no garantiza las 

prestaciones familiares mientras que sí se ha ~esarrollad~ la g~ 

rant!a contra el desempleo y la vejez. 

Por lo que corresponde al Seguro Social Soviético, éste 

ha ido hacia su instrumentaci6n en el proceso de transformaci6n 

de las relaciones preexistentes; un cuadro muy como.leto de pres

taciones a favor de los trabajadores asalariados que no pagan --

cuotas. 

En este país el Seguro Social se encuentra representado 
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por los sindicatos en cuanto a su organizaci6n administrativa. 

Resumiendo tenemos-, que el Seguro Social en el caso de 

México se inspir6 en el plan Beveridqe de Inqlaterra y en el -

transcurso de los años el Seguro Social Mexicano ha superado -

con creces al plan inglés. 

Actualmente el Seguro Social de México, está a la altu 

ra de los mejores del mundo, o sea, que solo en Estados Uni9os, 

la URSS y México existe un Seguro Social que realmente cumple -

con· sus funciones, ya que cuentan con instituciones financieras 

por cotizaciones, constituyendo un servicio público aut6nomo, -

cuya gesti6n y recursos no se confunden con los servicios del -

Estado y c·ontemplan las declaraciones Universales de los Dere-

chos Humanos adoptados por la ONU en 1948, las cuales mencionan 

que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuaé\o que -

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, así 

mismo, toda persona como miembro de la Sociedad tiene derecho a 

la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo y la coop~ 

raci6n internacional, la satisfacci6n de los derechos econ6mi

cos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al li 

bre desarrollo de su personalidad. 



1.3 EL TRABAJO Y I.A SJDJRIDAD SCCIAL 

Al esfuerzo gigantesco que realizan los pueblos a través 

de las instituciones de Seguridad Social por mejorar las condicio 

nes laborales de los trabajadores de las mismas, debe correspon-

der por parte de éstos en reciprocidad una mejor entrega al trab~ 

jo y una mayor conciencia social, en cuanto que los destinatarios 

de su labor, son miembros de ese importante sector productivo que 

al crear la riqueza social constituyen el sostén del aparato admi 

nistrativo de un país. 

Además recuérdese que la legislación de la Seguridad So

cial al ampliar el marco de las responsabilidades de los Institu

tos, otorga implícitamente un reconocimiento a los atributos y c~ 

lidad de los trabajadores y confía a sus acciones diarias el al-

canee de sus metas superiores que se amplían a través del réqi-

men de solidaridad social a favor de extensas capas de la pobla-

ci6n que viven a nivel de subsistencia en zonas de profunda rnarg! 

naci6n socio econ6mica. 

Sin embargo, continuar esa gi~antesca tarea cuya finali

dad es incorporar al sistema de s ,eguridad social a millones de -

~ersonas que viven en la miseria, implica necesariamente modifi-

car y posiblemente cambiar aquellas estructuras sociales, políti

cas y econ6micas que no respondan a las ur9entes demandas de seg~ 

ridad social. 

Para los países en vías de desarrollo es inaplazable al

canzar un mayor crecíroiento ec0n6mico y a la vez hacer más justa_ 
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y equitativa la distribuci6n de la riqueza c~eada por la clase -

trabajadora y consecuentemente agilizar las políticas de seguri

dad social. 

Lo anterior requiere un esfuerzo gigantesco por parte de 

todos los integrantes dela sociedad, donde las funciones que rea 

lizan los trabajadores de estas Instituciones se deben llevar a -

cabo con diligencia, eficacia, voluntad de servicio, cortesía y -

puntualidad, en síntesis, con profundo sentido de responsabilidad 

y respeto a la dignidad ajena y propia. 

Lo que ha enligado a las instituciones de salud a plani

ficar alqunas de sus activida~es más importantes, a fin de elevar 

la calidad de su organizaci6n y funcionamiento, básicamente en lo 

que se refiere a la política en materia de recursos humanos. 

Consecuentemente trabajar er. los organis~os o institucio 

nes de seguridad social, representa un servicio y se puede afir-

mar que el deseo de servir no tiene precio. Por eso éstas ofrecen 

la oportunidad a sus empleados de realizarse como personas en sus 

respectivas labores al proyectar su fuerza de trabajo con un alto 

sentido de responsabilidad social en beneficio de la unidad nacio 

nal máxima que viene a traducirse en la salud física, mental y s~ 

cial de los trabajadores. Precisamente lo anterior es una de las 

finalidades de la política de desarrollo, instrumentada con una 

serie de programas de orientaci6n, capacitación y actualizaci6n -

para los trabajadores, gue se realizan a trav€s de diversos even-
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tos en todas las categorias, 

Tal programaci6n pretende que el trabajador conozca sus 

derechos y oh.ligaciones, la estructura y funcíonamiento de la 

Instituci6n en que trabaja, practique las relaciones humanas, ad 

quiera los conocimientos necesarios a fin de que tenga una ~ayor 

identificaci6n e integraci6n con el Instituto u Organización. 

Los trabajadores constituyen el recurso más valioso de 

toda organización laboral. No hay sistema que valga más, que los 

hombres que lo desarrollan .Es con base en esta premisa que se -

ha tratado de humanizar las relaciones laborales, destacando el_ 

supremo valor del trabajador por encima de "los recursos materia

les. 

Se ha llegado a la conclusi6n de que lo anterior es bá

sico para otorgar un mejor servicio, por eso se han establecido_ 

y ampliado las prestaciones contractuales a favor de sus emplea

dos y articulado una serie de mecanismos como me.dios para cono-

cer el trabajo ejecutado por los miembros de todas sus catego--

rias. 

Se puede tener 1 a certidumbre que esos medios de recon~ 

cimiento como punto de partida serán cada día perfeccionados, -

además se deriva con toda precisidn que la mística que dehe irn-

pulsar la acci6n de los trabajadores de las Instituciones es la 

de contribuir con una mentalidad de cabal entrega y encontrar -

nuevos caminos para fortalecer el sentido humano en nuestras re-
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lacíones con la poblaci6n beneficiaria y mejorar los sistemas p~ 

ra impartir las prestaciones a que se tiene derecho y no darse 

el burocratismo y la ausencia de honestidad laboral, Droblemas -

que repercuten directamente en la oroanizaci6n ad!'linistrativa de 

las instituciones pdblicas del llamado: ~ervicio P~blico. 



CAPITULO ·rr 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO 



2 • 1 ORIGEN y EVOLUC rm; 

En la historia de México, encontramos q\le en la época_ 

prehisp~foica se di6 un inicio de seguridad social, ya que exis-

ti6 cierta protección a las clases desvalidas es decir, el Empe

rador Moctezuma consider6 como un deber vigilar a los ancianos e 

impedidos y por tal raz6n, construyo un hospicio donde se les -

atendió como gente digna de todo servicio. 

También, los antiguos mexicanos practicaron otros princ! 

pios como son, la incipiente solidaridad por la afinidad en el -

trabajo, cre~ndose las cajas de comunidades indígenas, las cuales 

se formaron con fondos de ahorro com~n, destinado a los servicios 

municipales y religiosos, a la enseñanza, y aten~i6n médica gra-

tui ta. 

Durante la época virreynal, en 1530, fué enviado a la -

Nueva España el ilustre abogado Vasco de Quiroga, quien fund6 a -

los dos años de haber llegado, el Hospital de Santa Fé en la Cap! 

tal de la Nueva España, centro en el que se procuraba atenci6n m~ 

dica-social a los inaíqenas, quienes con sus aportaciones en tra

bajo ayudaban al sostenimiento de.dicho Hospital. 

En el Estado de Michoac~n Tata Vasco, fund6 92 hospita-

les con las mismas caracter!sticas del de Santa F~, contemplando_ 

entre los servicios proporcionados, aspectos que son antecedentes 

indiscutibles de los sistemas de Seguridad Social ·actuales, ya -

que imperaba en esos ·centros de salud, asistencia y traóajo, una 

absoluta solidaridad entre los integrantes, manifestada a través 
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de la recepción de beneficios eme en forma ~gualitaria se proye~ 

taban hacia el pueblo. 

En la misma énoca surqieron entre los hispanos y novo-

hispanos cofradías y fraternidades que eran asociaciones de ayu

da mútua en la desgracia, así como también se instituyeron por -

él Virrey Antonio de Mendoza las cajas de préstamo para el auxi

lio de las comunidades indfqenas. 

En 1773 se establecieron las bases legales comunes en -

los virreinatos de la América Hispana para la fundación de los -

Montepíos de Ultramar, instituciones de carácter esta tal orienta 

das a otor~ar pensiones para los servidores de la corona tanto -

civiles como militares en casos de cesantía en edad avanzada, fa 

lleci~iento o desempleo. 

Estos montepíos son el antecedente más directo del régi:_ 

men de pensiones existentes hoy pudiéndose señalar como muestra 

de ellos al ~~ontepfo de los militares creado en 1761 •. Otra forma 

de los montepíos, la constituyeron los Montes de Piedad o cajas_ 

de préstamo, destinados a reaJ.izar una forma esnecial de crédito· 

Posterior a la jerarquía y fuero eclesiástico relaciona 

da con la protecci6n del indígena se crearon las Cortes de cádiz 

en 1812 las cuales dieron un giro bastante considerable ya que -

se observ6 un marcado contenido liberal en el que se impuso a 

los ayuntamientos cuidar ~e los hospitales, hospicios y demás es 

tablecimieritos de beneficencia. 
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En la época independiente, tras el grito de insurrec-

ci6n, Hidalgo expidi6 decretos que abolieron la esclavitud, rea 

lizando un reparto justo de tierras y devolviendo al pueblo lo 

que les despoj6 el gobierno virreyná!. 

José Marfa Morelos y Pav6n dej6 ver un ideario políti

co con contenido f ilos6fico de Seguridad Social al enunciar en 

su documento "Sentimiento de la Naci6n" que se debían mejorar -

las costumbres del pobre y alejarlo de la ignorancia, rapiña y_ 

el hurto. 

El liberalismo mexicano inspirado en la ilustraci6n -

francesa tomo gran fuerza a fines del siglo XVIII y principios_ 

del siglo XIX. Durante esta época Benito Ju~rez como Presidente 

de la República Mexicana, dictó la Ley del 12 de julio de 1B59_ 

en la que señaló que todos los bienes del clero deberían ser ad 

mini strados por la Naci6n. 

A consecuencia de esta Ley, todos los bienes raíces, -

urbanos y rurales, los hospitales y hospicios, as! como los asi 

los, ?asaron al dominio de la naci6n sustituyendo la caridad -

por la beneficencia. 

Lo anterior representa un principio sobre la adrninis-

traci6n de los seguros sociales, que actualmente se encuentran 

con la vigilancia del Estado. 

La creciente industrializaci6n de México a finales del 
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siglo XIX con sus secuelas de desocupaci6n! . paro, accidentes y -

enfermedades profesionales, asf corno las ideas socialistas y 

anarquistas que llegaban del exterior fueron creando un clima -

pro~icio a una revoluci6n social, ya que el retroceso y sus con

secuencias durante la época porfirista, que si bien trajo cierta 

estabilidad econ6rnica y una paz artificial, ahogó las libertades 

cívicas, fren6 el desenvolvi..P.liento popular, legitimó los despo-

jos con leyes puestas en manos de los favoritos del régimen, ca~ 

cedi6 y toler6 prerrogativas patronales con atropello de la cla

se trabajadora, acallando can sangre la voz que en Cananea y Río 

Blanco clarn6 contra el hambre. 

Así fué como en 1904 J.::>sé Vicente Villada en el Estado 

de México y Bernardo Reyes en 1906 en Nuevo Le6n iniciaron legi~ 

laciones de tipo laboral con características de protecci6n a los 

trabajadores y a sus familiares en casos de accide,ntes de traba 

jo o fallecimiento. También en este año los Hermanos F'lores Ma-

g6n y Juan Sarabla, plasmaron toda una serie de demandas de jus

ticia social y labora! .En 1907 Rodolfo Reyes presenta al Minis

terio de Fomento un proyecto de intento de convertir en materia 

federal la legislaci6n del trabajo 

Durante 1910 la clase obrera mexicana manifest6 constan 

tes demandas de justicia y sequridad, tales como son, labor máx~ 

ma de 8 horas para los trabaj~dores, prohibici6n del trabajo in

fantil, higiene en los talleres, indemnización ror accidentes de 
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trabajo, que bien pueden enmarcarse corno antecedentes inmedia-

tos de los artículos 27 y 123 de la consti tuci6n de 1911 • 

Durante la énoca Revolucionaria, Don Francisco I Made

ro pide entre otras disposiciones de materia laboral, el proye~ 

to de Leyes sobre Pensiones e Indemnizaci6n por accidentes de -

trabajo y con ésto, el General Salvador R. Mercado en Chihuahua, 

proclama el 2 de julio de 1913 una Ley Sobre Accidentes de Tra

bajo y poco después en el Estado de Hidalgo fué promulqada la -

Ley sobre accidentes de trabajo, quedando ésto corno anteceden-

tes directos de la Actual Ley del Sequro social. 

En 1916 aparece por primera vez en México y gracias a 

la intervenci6n de Dn. Gustavo Espinosa Míreles, la disposici6n 

de proteger a las mujeres en el período posterior al parto, así 

corno la concesi6n de descansos de media hora en la mañana y me

dia hora en la tarde durante el período de lactancia. 

Siendo Presidente de la Fepública Don Venustiano Ca--

rranza y reunidos los constituyentes en Querétaro en los años 

1916-1917 se di6 forma legal a las aspiraciones y anhelos de la 

población trabajadora, pues al promulgarse la Constituci6n Polf 

tica de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de Fehrero de 1917, -

se hizo con el predominio obrerista, como se puede observar en 

el artículo 123 que señala dentro del título denominado "Del -

Traba jo y la Previsi6n Social", el establecimiento de cajas de 

seguros populares de invalidez, vejez, de v1da, de ayuda de ce-
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saci6n involuntaria de trabajo y de accidentes y de otros con -

fines análogos por lo que tan~o, el Gobierno Federal como el de 

cada Estado deber~n fomentar la organizaci6n de instituciones -

de esta índole para difundir e inculcar la Previsi6n Social. 

Así hemos visto que la necesidad de i m p 1 a n t a r -

los Sequros en M~xico, se inspir6 en los programas reformistas_ 

de los precursores de la Revoluci6n, aún sin que los seguros t~ 

vieran una conf iguraci6n pr.ecisa en las masas populares de aqu~ 

llos días, pues en realidad, seguía muy lejos la posibilidad -

de implantar un Seguro Social Nacional, más los primeros pasos_ 

ya se estaban dando. 

Continuando con la descripci6n crono16qica, podemos -

menciorntr que de 1920 a 1928, durante los gobiernos del Sr .Ge

neral Alvaro Obreg6n y del Sr. General Plutarco El!as Calles, -

se realizaron estudios y se formul6 un anteproyecto de in-iciat!_ 

va de Ley para crear el Seguro Social en M~xico, pero la redac

ción misma del texto constitucional no perrnit!a la elaboraci6n_ 

de una Ley eficaz y práctica, puesto que limitaba la acci6n ta~ 

to del Gobierno Federal como la de cada Estado, ya que se fornen 

taba la orgánlzaci6n de las llamadas cajas de seguros popula-

res. 

A fin' de superar la 1 imitación legal y con el prop6si

to de dar satisfacci6n a las necesidades imperi-0sas de la pobl~ 

ci6n trabajadora, por iniciativa del Presidente de la RepGblica 
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Lic. Emilio Portes Gil, el Congreso de la Uni6n consider6 y apr~ 

b6 la reforma de la citada Fracci6P del Artículo 123 1 publicada_ 

en el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de Septiembre de 1929, 

que textualmente dice "Se considera de Utilidad Ptíblica la expe

dici6n de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de 

invalidez, vejez,vida, cesaci6n involuntaria del trabajo, de en· 

fermedades, accidentes y otros con fines análogos". 4> 

Esta reforma a más de permitir la redacci6n de una Ley_ 

que respondiera a nuevos conceptos alejados de las viejas ideas_ 

de las mutualidades o de las pequeñas cajas de previsi6n forma--

das por agrupaciones de trabajadores, con acci6n limitada, fede-

raliz6 la legislaci6n sobre Seguro Social. 

La reforma Constitucional citada, abri6 nuevas perspec-

tivas. El Sr. General L~zaro Cárdenas durante su gobierno mani~ 

fest6 que pondría todas sus fuerzas para que en un día próximo,-

las Leyes del Seguro Social protegieran a todos los mexicanos en 

las horas de adversidad, por lo que se realizaron-.nuevos estu--

dios dentro de los lineamientos de esa r.eforrna, pero las induda

bles dificultades técnicas, legaies y la situaci6n econ6mica del 

país, no permitieron su establecimiento. 

En 1941 fué creado el Departamento de Seguros Sociales_ 

deµemientes de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, ·e~ 

te Departamento elabor6 un anteproyecto de la Ley que sirvió de 

base a las labores de ·1a Comisi6n Técnica redactora de la Ley -

4) Art. 123, inciso A, frac. XXIX, p. llS. 2a • .Etlici6n de la Constitucioo Po 
lftica de los Estados Unidos ~icanos . .Etl. Trillas 
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creada en 1941, de la que formaba parte el ~ic, Ignacio García -

Téllez a cuyos esfuerzos se debe la puesta en marcha. 

La implantaci6n del Seguro Social constituy6 una de las 

metas del programa de . gobierno del Sr. General Manuel Avila Carna

cho, quien el 10 de diciembre de 1942, firm6 la iniciativa de - -

Ley que se envi6 al H. Congreso de la Uni6n para su aprobaci6n -

tanto de la C~mara de Diputados como de la de Senadores y el 19 -

de enero de 1943, se promulgó y public6 en el Diario Oficial de -

la Federaci6n. 

El año de 1943 se dedic6 a la organización administrativa_ 

y técnica del Instituto Mexicano del Se~uro Social, a la inscrip

ci6n de patrones y trabajadores en el Distrito Federal, comenzán

dose a prestar los servicio~ ~u~ la Ley sefiala en 1944. 

As[ los anhelos de establecer un organismo de servicio 

público, de carácter nacional, encargado de organizar y adminis-

trar el Seguro Social, cristaliz6 en esta fecha mediante la pro-

mulgaci6n de la Ley del Seguro Social. 

Quedando a cargo de dicha organizaci6n y administra--

ci6n, el organismo pdblico descentralizado con personalidad y pa

trimonio propios denominado Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Esta Instituci6n, con fundamento en la Ley del Seguro..:.. 
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Social, l:)roporciona los servicios mediante rrestaciones en ·dfne 

ro y en especie, en las formas y condiciones previstas por la -

Ley mencionada -Brindando adem~s, servicios sociales de benefi

cio común . con fundamento en la Solidaridad Social, quedando - -

aquí reunidas y conjugadas las concepciones mencionadas ante--

riormente, estructurando su organizaci6n de acuerdo con las ne

cesidades de su funcionamiento y bas~ndose en las atribuciones, 

recursos y 6rganos que le marca dicha Ley. 

Resumiendo diremos que la Revoluci6n nexicana, fué co

mo t!n . torrente arrollador, como el estallido de un volcán .Nada 

n:i. nadie podía detenerla porque era el resultado de un réCJirnen de 

injusticia y de opresi6n .No fué una revolución de ide61ogos, -

fué una revolución d~l pueblo. 

El pueblo con la revoluci6n hizo que los hechos se mo

dificaran antes que las ideas, así como los conceptos sobre -

nuestra organizaci6n y política social. 

Una revoluci6n significa siempre, una transformaci6n "".' 

social, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de toda ín 

do le·, rna teriales y espirituales de las grandes mayorías popula

res. Y en el tiempo presente la transformación social de una N~ 

ci6n requiere de dos poderosos instrumentos de justicia social: 

la reforma agraria y la se~uridad social. 

En M~xico 1 el reparto, la distrihuci6n de la tierra -

que implica toda reforma agraria, empezó a realizarse áiln antes 
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de que se expidieran los ordenamientos legi~lativos sobre lama

teria. La constituci6n de 1917, en su artfculo 27 recoge las as

piraciones de la poblaci6n campesina y establece las bases con -

un r~gimen de tenencia de la tierra, acorde con nuestras tradi-

ciones y necesidades para realizar la Reforma Agraria. La prime

ra etapa como era natural, se significó por la destrucci6n de los 

latifundios y por la entrega de la tierra a los campesinos. En -

etapas posteriores los gobiernos de la revolución han venido in

tegrando un conjunto de servicios e instituciones con el prop6s! 

to de proporcionar y permitir el cr~dito oportuno, la diversifi

cación de cultivos, el mejoramiento de semillas, la atenci6n de 

la salud y otras medidas tendientes a elevar los niveles de vida 

de la poblaci6n campesina. 

La seguridad social ya lo hemos señalado, constituyó -

una aspiración de los trabajadores, uno de los principios de los 

programas revolucionarios y que, .en la Constitución de 1917 se -

establece en el artículo 123 y como ha quedado expresado, su im

plantación fu~ apenas unos cuantos días posteriores al plan in-

glés del Sr. William Beveridge. 

Por los antecedentes señalados es posible afirmar que, 

en nuestra Patria, tanto la Reforma Agraria como el régimen de -

Seguridad Social han sido una conse~uencia de la Revolución Mexi 

cana, de las necesidades y aspir~ciones de la población y que 

han constituido y constituyen parte esencial del programa que se 
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está realizando para alcanzar las metas de justicia social. 

Los regímenes de Seguridad Social se fundamentan en ba 

ses filos6ficas, sociales y políticas de valor universal, en 

c~lculos matemáticos y actuariales, .en compromisos derivados de 

resoluciones internacionales. 

Pero también es cierto que las necesidades de cada una 

de las colectividades nacionales son las que configuraron las -

prestaciones en dinero o en especie y servicios sociales especí

fj cps según las exigencias de la poblaci6n de un país, caracteri 

zando y definiendo los distintos sistemas de seguridad social. 

De ahí que el régimen de seguridad social mexicano ten 

ga características y metas propias que lo diferencien de los 

otros países. 



2. 2 INSTI'llJCIOOES DE SEGJRIDAD SCCIAL EN ~ PAIS 

En la exposici6n anterior se han mostrado, en forma -

panor~mica y brevemente, las características principales de 

nuestro régimen de seguridad social y su evoluci6n desde la fe

cha de su implantaci6n¡ se han señalado los hechos económicos y 

sociales que motivan sus prestaciones y las disposiciones lega

les en que se fundan. 

La Seguridad Social para cumplir con su objetivo, re

quiere de organismos o instituciones que cubran la armonía en-

tre el . derecho del trabajador y la salud y el derecho a lasa-

lud del pueblo de México, a través del incremento de la eficien 

cía de los instrumentos administrativos que ha construido la Re 

voluci6n Mexicana, aprovechando al m~ximo las instalaciones, 

los recursos, los equipos de todas las estructuras, de todas 

las entidades que de algún modo proporcionan o pueden proporci~ 

nar salud a todos los mexicanos, es decir, convertir en reali-

dad, el derecho a la salud, entendido éste ·no solamente como la 

ausencia de enfermedad sino como un estado de bienestar general 

que permita el disfrute de la vida y la cultura. Para tal efec

to es necesario contar con un ambiente adecuado, fortalecer la 

medicina preventiva y asegurar que todos tengan acceso a la 

atención médica oportuna. 

Con el fin de llevar a cabo lo antes expuesto, se - -

crea el Seguro Social, siendo este un sistema destinr.ido a defeE_ 

der la economía familiar del obrero, protegiendo el salario de 
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las disminuciones que puede ~ufrir por la multittid de riesgos a 

que el obrero se halla constantemente expuesto en el desempeño_ 

de sus labores, riesgos objetivamente creados por el equipo me

cánico que maneja. 

El Seguro Social, es el instrumento jurídico del Dere

cho Obrero; con el cual una instituci6n pública queda obligada, 

mediante una cuota o prima que pagan los patrones, los trabaja

dores r el Estado, o s6lo alguno de estos, a entregar al asegu

rado · o beneficiarios·' que deben ser elarer.tos econ6niciunente dtfuiles,

una pensi6n o subsidio cuando se realice alguno de los riesgos_ 

profesionales o siniestros de carácter social. 

Gabriel Bonilla Marín en su teoría del Seguro Social,

publicada en México el año 1945, define esta Instituci6n como -

un Seguro Colectivo, establecido por el Estado para atender a -

necesidades de ciertas clases sociales, nacidas por p~rdida, -

disminuci6n o insuficiencia del salario. 

Mario de la Cueva nos dice que el Seguro Social es la 

parte de la previsi6n social obligatoria que bajo la administra 

ci6n o vigilancia del Estado, tiende a prevenir o compensar a -

los trabajadores por la pérdida o disminuci6n de .su capacidad -

de ganancia, como r~sultado de la realizaci6n de los riesgos na 

turales o sociales a que estén ex~uestos. 

El profesor Emil Schoembaum, expresa .que el Seguro SO'"'.' 
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cial es la parte de la polftica social que se dirige a proteger_ 

contra las contingencias econ6micas, sociales y de salud, de fe

n6menos más o menos casuales, cuyo costo no puede cubrirse por -

los ingresos ordinarios del presupuesto de un trabajador, fen6m~ 

nos que con base en los datos de la estadística pueden ser valu~ 

dos para una colectividad amenazada por los mismos riesgos, sie~ 

pre que esa colectividad sea lo suficientemente numerosa y obli

gada al aseguramiento dictado por una Ley. 

Los conceptos transcritos precisan el contenido del Se

guro Social porgue: 

a) Establecen la estructura social de la Instituci6n, al decir -

que es parte de la poli"tica social. 

b) Considera una relaci6n Econ6mica al fijar como finalidad del 

Seguro Social la protecci6n contra las contingencias econ6mi

cas, sociales y de salud de fen6menos casuales y finalmente_, 

c) Establece una relaci6n jurídica al hacer intervenir al Estado 

en las actividades del Seguro Social, intervenci6n que neces~ 

riamente debe apoyarse en un nexo de orden jurfdico. 

Confirman estas directrices las Resoluciones sobre los 

fines y las funciones de los Seguros Sociales tomadas en la segurr 

da conferencia del trabajo de los Estados de América, miembros -

de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, celebrada en la -

Habana,CUba en 1939, convenci~ndose que el Seguro Social obliga

torio constituye el medio.más racional y eficaz para dar a los -
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trabajadores la Seguridad sanitaria y econ6rnica a que tienen de

recho. 

Otra de las organizaciones encargadas de vigilar la Se

guridad Social es la Organizaci6n Mundial de la Salud, que pre-

senta un antecedente de suma importancia: La Carta del Atlántico, 

firmada el 14 de agosto de 1941 por Sir Wiston Churchill y el Pre 

sidente Roossvelt. Al año siguiente, el 1º de e n e r o, s e 

reunieron e n Washington los representantes de varios gobier-

nos para firmar la "Declaraci6n de las Naciones Unidas", aut~nti 

ca ratificaci6n de la Carta del Atlántico, cuyos objetivos son -

mantener la paz por medio de un arreglo pacífico de la autodeter 

minaci6n e igualdad de los derechos. Nuestro País se integra a -

esta Organizaci6n el 7 de noviembre de 1945. 

Para poder cubrir los diversos aspectos sociales, polí

ticos y econ6micos, estas organizaciones se ven en la necesidad_ 

de crear una serie de agencias especializadas, entre las que se 

encuentra la Organizaci6n Mundial de la Salud, organismo espe-

cializado que se instituye en julio de 1946 en la Ciudad de Nue

va York y entr~ en vigor el 7 de . abril de 1948. 

sus fines específicos son el dirigir y coordinar la s~ 

nidad internacional; contribuir al mejoramiento de la alirnenta-

ci6n, vivienda y condiciones econ6micas internacionales, coope-

rar con los gobiernos en el fortalecimiento de sus servicios sa

nitarios, estable~er normas internacioriales, sobre productos far 
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mac~uticos y similares, proporcionar asistencia t~cnica y ayuda_ 

necesaria a escala internacional, proponer el reglamento sobre -

la Salubridad Internacional y disponer de los servicios técnicos, 

estadfsticos y epidemiol6gicos. 

Por un mundo mejor, por un .mundo sano, la Organizaci6n 

Mundial de la Salud trabaja incesantemente. México es un país --

que ha reconocido los derechos inviolables de la humanidad; por 

eso ayuda y corresponde al esfuerzo de impartir salud en el te--

rritorio nacional, mediante el denominado subsector sa.lud y exp2 

niendo sus avances en la ciencia médica a otras naciones. 5 ) 

La organizaci6n y la estructura ac·tual del subsector s~ 

lud, las funciones y los recursos asignados a las dependencias y 

organismos que lo integran obedecen, por necesarias consecuen---

cias hist6ricas, más a las normas legales que las rigen que a ~-

los ~erimientos surgidos de las necesidades de la poblaci6n. 

La integraci6n del subsector salud propicia garantizar_ 

mínimos de salud a toda la poblaci6n. 

La diversificaci6n de las estructuras, normas y siste--

mas operativos aplicados por las dependencias del Seguro Social, 

han demostrado hist6ricamente su imposibilidad de resolver a tra 

vés de soluciones aisladas el problema de salud por lo que ha si 

do necesario que se integren y formen el conocido Subsector Sa--

lud. 

5) V~se. - Revista Salud Nº 25.- F.ditada por S.S;A. 1981 
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, Los problemas de la salud, tienen una historia vincula~ 

da con soluciones gue se han convertido en instituciones. 

La realidad operativa de la organizaci6n actual de los 

servicios de salud, está constitufda por sistemas formales de -

financiamiento tri o bipartitas o por sistemas que atienden al_ 

sector marginal o informal de la poblaci6n, con cargo a un pre

supuesto fiscal ordinario que con recursos limitados se ocupa -

de las materias de salubridad y de asistencia, diferenciando -

así el derecho a la salud del no aportante respecto del que lo 

hace dentro del r~girnen formal. 

Para tener acceso a los servicios de salud, en el caso_ 

de los grupos formales, existen requisitos de pago de cuotas d_! 

rectamente (asegurados) o a trav~s de terceros (Gobierno Fede-

ral y Patrones) o bien se puede proporcionar dichos servicios -

como prestaci6n contractual como es el caso de PEMEX y Ferroca

rriles Nacionales de M~xico entre otros. 

En el caso de los grupos marginados no se requiere pa-

gar cuotas fijas, pero en ciertos programas de solidaridad so--:

cial como el caso del IMSS-COPLAMAR, es requisito participar en 

jornadas de trabajo para beneficio de la comunidad, o bien los_ 

usuarios de los servicios de salud pagan cuotas de recupera-

ci6n y los medicamentos y el material de curaci6n, como en el -

caso de la Secretaría de Salubrid~d y . Asistenci~. 
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Los g~upos formales de la poblaci6n son atendidos por -

las siguientes instituciones: 

- Instituto Mexicano del Seguro Social 

- Iristituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabaja-

dores del Estado. 

- Instituto de Se~uridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica 

nas. 

- Petr6leos Mexicanos 

- Ferrocarriles Nacionales de M~xico incorporados al I.M.s.s. 

- Comisi6n Federal de Electricidad incorporados al I.M.S.S. 

- Institutos o cajas de salud y seguridad social en diversas entidades fe--

derati vas caro el ISSSJ fil', rnssTOCAL, ISS~, ISSSTESIN y otros. 

Los grupos marginados o informales son atendidos por: 

- Secretaria de Salubridad y Asistencia 

- Instituto Mexicano del Seguro Social 

- Departamento del Distrito Federal 

- Instituto Nacional Indigenista 

- Sistemas Nacionales para el Desarrollo Integral de la Farniiia 

La naturaleza de los Servicios de Salud reconocen, a la 

fecha distintas variantes y se otorgan con mayor o menor ~nfa-

sis dependiendo de la instituci6n y de la poblaci6n protegida,

sin embargo tienen como denominador comün que además de propor~ 

cionar la atención médica a los trabajadores y a sus familiares 

otorgan prestaciones de carácter social. 
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Así en términos generales, tanto el IMSS como el ISSSTE, 

en números absolutos proporcionan a la población que protegen, -

desde el primer nivel de atenci6n hasta la alta especialidad, -

con cargas de trabajo que garantizan te6ricamente una buena cali 

dad de servicio. 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia y el D.I.F. as! 

como otros organismos, aplican menor proporci6n en recursos huma 

nos y materiales en relaci6n a sus niv~las de atenci6n. 

En el programa IMSS-COPLAMAR, los recursos que se desti

nan por solidario habitante, solo permiten la asistencia médica 

de primer nivel tanto ambulatorio como hospitalaria. 

Como hemos visto, el IMSS reviste gran importancia en la 

prestaci6n de la asistencia médica por eso cabe aquí señalar, a 

más de ser nuestro interés, su estructura y funcionamiento, pues 

se considera como una Instituci6n formal y autorizada que puede: 

1.- Administrar los diversos ramos del Seguro Social y prestar -

los servicios de beneficio colectivo que señala la Ley. 

2. - Recaudar las cuotas y percib.ir los demás recursos del Insti

tuto 

3.- Satisfacer las prestaciones que se establecen en la Ley 

4.- Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones ae: la 

Ley. 
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5.- Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cum-

plir sus finalidades, 

6.- Adquirir bienes muebles e inmuebles dentro de los límites le 

gales. 

7.- Establecer clínicas, hospitales, guarderías infantiles, far

macias, centros de convalecencia y vacacionales, así como escue 

las de capacitaci6n y demás establecimientos para el cumpli

miento de los fines que le son propios, sin sujetarse a las_ 

condiciones, salvo sanitarias, que fijen las leyes y los re

glamentos respectivos para empresas privadas con finalidades 

similares. 

8.- Organizar sus dependencias 

9.~ Difundir crinocimientos y prácticas de previsi6n y seguridad_ 

social. 

10.- Expedir sus reglamentos interiores. 

La administraci6n del IMSS se sustenta en la filosofía -

del tripartismo misma que obedece a la necesidad de sobreponer -

al inter~s de los grupos el interés de la colectividad, por lo -

mismo en su estructura organizativa ~ el cuerpo de gobierno se 

conforma de: 

I. Asamblea General 

II. Consejo Técnico 

III. Comisi6n de Vigilanci~ 
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IV. Direcci6n General, 6 ) 

Que se integran por representantes de los patrones, de 

los trabajadores y del Ejecutivo Federal, a excepci6n de la Di-

recci6n General cuyo titular es nombrado por el Ejecutivo Fede-

ral. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta actualme~ 

te con una estructura organizativa convenientemente distribuida_ 

a fin de cumplir con los señalamientos de la Ley del Seguro So--

cial y proporcionar los servicios necesarios para alcanzar los -

objetivo~ fijados. 

Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, - -

cuenta con una poblaci6n derechohabiente aproximada de 26,915,951 

mexicanos, 7 ) dividida en la forma siguiente: 

* Trabajadores Asegurados 

* Beneficiarios 

* Pensionados y Familiares 

7,112,457 

18,997,116 

806,378 

26,915,951 

Ya que la atenci6n médica constituye una de las presta--

ciones m~s representativas del Instituto, se cuenta actualmente 

con 1,459 instalaciones médicas de Seguridad Social B) clasifica 

das de la forma siguiente: 

* Hospitales de Especialidad 18 

6) Véase del cap!tUlo 246 al 258 rey del Séguro Social 1982. 
7) y 8) Infonnaci6n a Diciembre de 1981. Jefatura de Servicios de Planeacioo, 
Subjefatura de Sistemas Estadísticos. 
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* Hospitales de Especialidades 6 

* Hospi.tal Gral. de Zona con Medicina 
Familiar 108 

*Hospital Gral. de Zona 17 

* Hospital Rural "Esquema Modificado" 25 

* Unidades de Medicina Familiar con Hosp. 199 

* Unidades de Medicina Familiar 686 

* Unidad de Medicina Rural "Esquema 

Modificado" 75 

* Unidad Auxiliar de Medicina Familiar . · 325 · 

1,459 

. ;;; . 



2. 3 a::MENTARIOS A IA LEY DEL SEGJRO SOCIAL 

Como hemos visto en los apartados anteriores, en la cam

paña política del General Manuel Avila Camacho, se adquiri6 el -

compromiso de la creación del Instituto Mexicano del Seguro so-

cial y para tal efecto se convierte en Secretaría el Departamen

to de Trabajo y se crea en la misma el Departamento de Seguridad 

Social, promulgándose en el Diario Oficial el 19 de enero de - -

1943 la Ley del Seguro Social, la cual en términos generales -

comprende:· 

I PRESTACIONES MEDICAS 

a) Enfermedades no profesionales 

b) Enfermedades profesionales 

c) Accidentes de trabajo 

d) Maternidad 

El cuidado de la salud es uno de los más importantes as

pectos de la seguridad social, los servicios médicos del +égimen 

de. seguridad social mexicano atienden y cuidan de la salud de su 

población beneficiaria en el triple aspecto, de prevenci6n de 

las enfermedades, curaci6n de los pacientes y su rehabilitaci6n. 

Esto es, que su campo de acción se extiende a la ·protecci6n de -

la salud misma, a efecto de impedir, hasta donde .sea posible, la 

presencia de la enfermedad. Cuando ella hace su aparici6n en el 

ser humano, la seguridad social dispone de todos los medios, eco 

n6micos, técnicos y humanos, para combatirla eficazmente. Y cuan 
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do la enfermedad o el accidente deja en ~us.víctirnas su trágica_ 

huella, física o espiritual, el seguro social dispone también de 

los elementos de rehabilitaci6n. 

La protecci6n de la seguridad social en materia de asis

tencia médica es tanto para el trabajador como para sus familia

res con las limitaciones de parentesco, edad o dependencia econ6 

mica que establece la Ley. 

La protecci6n al trabajador en caso de enfermedad o de -

accidentes en el trabajo, no se reduce a la mera atenci6n m~dica, 

ya de por si tan importante , sino que se extiende econ6micamen

te al proporcionársele los recursos en la medida señalada en la 

Ley, suficiente para garantizar el mínimo que una familia requi~ 

re para su subsistencia. 

II PRESTACIONES ECONOMICAS 

El Seguro Social lo hemos señalado, ya tiene entre sus -

funciones la de proteger el salario de los trabajadores en las -

horas de la adversidad o frente a los infortunios que pueden oc~ 

rrir en cualquier actividad humana. Esta protecci6n llega a los_ 

trabajadores, cuan~o por alguna causa pierden temporal o perma-

nentemente su capacidad de trabajo, al otorgar los rectirsos sufl:_ 

cientes para prever las necesidades vitales de subsistencia. 

Las prestaciones en din~ro que establece la Ley del Seg~ 

ro Social se dividen en dos clases: 

··.· 
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l. Las que se otorgan, en ~ualquie~ momento, ~l presentarse una 

necesidad o una incapacidad y comprenden; 

a) Subsidios por enfermedad 

b) Subsidios o pensiones por accidentes en el trabajo 

c) Ayuda para funerales 

d) Ayuda para matrimonio 

e) Subsidios por maternidad 

2. Las que se otorgan después de transcurrido determinado tiem

po, cumpliendo los plazos de espera que señala la Ley y por_ 

incapacidad general no originada por riesgo profes,i,onal, o -

sea, las prestaciones diferid~s, que comprenden: las pensio

nes por: 

a) Vejez 

b) Invalidez 

c) Viudez y Orfandad 

d) Cesantía en edad avanzada 

e) Ascendientes 

La mera enunciaci6n de las prestaciones econ6micas evi

dencia que el prop6sito, el fin de la. seguridad social es la -

protecci6n del trabajador en todos los casos en ~ue ~udiera ca

recer, por la pérdida de su capacidad de trabajo, de los ingre

sos necesarios para hacer frente a sus necesidades vitales. 

III PRESTACIONES SOCIALES 

a) Centros de Seguridad Social para el Bienestar Familiar 
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b) Centros Sociales, Juveniles y Talleres qe Capacitaci6n 

c) Centros Vacacionales 

d) Unidades de Habitación 

e) Guarderfas 

Los centros de seguridad social para el Bienestar Fami

liar tuvieron sus orígenes en las Casas de la Asegurada que se_ 

establecieron durante los años de 1957 y 1958 como una conse--

cuencia de las reformas a la Ley de 1956. La función esencial -

de los Centros de Seguridad Social para el Bienestar Familiar -

es la de participar y contribuir a la elevaci6n de los niveles 

de vida de la poblaci6n. Est~n al servicio de la mujer y cual-

quiera que sea su parentesco con el trabajador, en ellos se im

parten conocimientos básicos sobre: 

l. Primeros auxilios, cuidados materno-infantiles e higiene, -

con el prop6sito de prevenir tanto la incapacidad corno la -

enfermedad. 

2. Dietética, alimentaci6n y cocina, con el fin de mejorar los 

niveles de alime.ntaci6n, de acuerdo con los recursos de que 

puede disponer una familia trabajadora. 

3. Corte, costura, confecci6n, cultura de belleza y decoraci6n 

con el prop6sito de proporcionar conocimientos y medios pa

ra mejorar la condici6n de la habitaci6n y de la vida en el 

hogar. Adem~s en _-ellos se imparten entre otras enseñanzas -

las de arte dramático, danza, civismo, juguetería y educa--
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ción física, impulsándose las actividades art!sticas y depor-

tivas que tan gran 

del medio social. 

influencia tienen en la transformación -

Los centros sociales, los centros juveniles y los talle-

res de capacitaci6n están destinados a los Trabajadores y a sus -

hijos. En ellos se pretenden utilizar el tiempo libre, el ocio de 

los trabajadores en actividades de tipo social, c!vico-deportivas 

y culturales, básicas para su superaci6n y en enseñanzas t~cnicas 

o artesanales que permitan a los trabajadores o a sus hijos mejo

rar sus ingres?s o iniciarse en el mundo del trabajo, 

a f i n d e o b t e n e r los salarios que corresponden a la ma 

no de obra capacitada. Los talleres de capacitaci6n tienen la fu~ 

ci6n de desarrollar las destrezas remunerables que requiere el -

avance industrial, el crecimiento econ6mico del país. 

Otra de las prestaciones en especie es la de los estable

cimientos de Centros Vacacionales, ya que el tiempo libre del tr~ 

bajador bien aprovechado constituye, en sí mismo una fuerza pro-

ductiva y de creaci6n. 

Tambi~n la habitaci6n cómoda e higi~nica es un factor de_ 

la mayor importancia para el mantenimiento de los niveles de sa-

lud y para prevenir la incapacidad. El Seguro Social atiende, en_ 

la medida de sus posibilidades y recursos este problema con la -

construcción de unidades habitacionales de rentas bajas en las -

que se prestan todos los servicios sociales que requiere la vida 

de una comunidad. 
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Las Guarderías representan el hogar.sustituto parcial y_ 

temporal de los hijos de las trabajadoras mientras se encuentran 

en sus labores, es el lugar donde se vela por su bienestar, sa-

lud y se les motiva y educa, considerando el cuidado y fomento -

de la salud, alirnentaci6n y atenci6n psicopedag6gica para lograr 

el desarrollo integral del niño. 

Esta prestaci6n se proporciona a los hijos procreados -

por las trabajadoras aseguradas desde la edad de 43 días hastá -

que cumplen 4 años. 

Indirectamente los beneficios que se obtienen son, tanto 

para la madre trabajadora como para los patrones ya que en esta 

forma, el personal tendr~ la tranquilidad nece~aria para desemp~ 

ñar su trabajo adecuadamente y por consi~uiente, una mayor pro-

ductividad. 

En los p~rrafos anteriores han quedado enunciadas las -

prestaciones del régimen de seguridad social mexicano. En ellas 

se aprecia el prop6sito, el fin, de atender al ser humano en to

das sus necesidades. 

Todas ellas se pueden englobar en dos campos: 

a) Régimen obligatorio 

b) Régimen voluntario 

La acci6n de estos regímenes se encuentra enfocada a cum 

plir con el objetivo de la Seguricfad Social y han sufrido en el 
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transcurso de los años reformas que se han manifestado en modi-

ficaciones a la Ley, con el firme propósito de garantizar y mej~ 

rar el servicio que se ha otorgado al derechohabiente, quedando_ 

las prestaciones resumidas en los siguientes anexos. 

En síntesis podemos señalar que la Ley del Seguro So-·-

cial, con sus reformas establece las bases para el desarrollo -

de la Seguridad Social en México y abre nuevos caminos, basados 

en la Solidaridad Social y Humana. 

Las reformas a la Ley y las disposiciones reglamenta--

rias a que se ha hecho mención, marcan el cambio operado en el 

concepto de los seguros sociales, ya que el mejoramiento de las 

prestaciones en especie o en dinero y la creación de nuevas 

prestaciones de carácter económico y social en sus diferentes -

seguros no pueden ser arbitrarias o producto de meras teor!as,

sino consecuencia de necesidades auténticas del trabajador, de_ 

programas de desarrollo para poner fin a la pobreza o a la mise 

ria, en suma de la obligación y de la urgencia de hacer que to

dos los habitantes y trabajadores, participen en el progreso -

económico y social del país, pa~a aumentar la productividad en 

el trabajo. 

Esta es la conclusión que puede deducirse de un breve -

exámen de las disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
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1.- RIESGOS PROTEGit-OS Y TIPOS DE PRESTACIONES QUE c;:;:;:(',A EL 

I.M.S.S. 

SEGURO 

Riesgo de Trabajo 

Enfermedades y Maternidad. 

Invalidez, vejez, cesantía 
en edad avanzada y muerte. 

RIESGOS PROTEGIDOS 

Accidentes de Trabajo 
Accident::s en Tr~ns ito 
Enfermedaé2s de Trabajo. 

Enfermeda~es o Maternidad. 

Invalidez, vejez, cesantfa 
en edad avanzada, muerte o 
matrimonio. 

Guarderías para hijos de - Falta de cuidados materna-

aseguradas. les en la ¡;dniera infancia 

durante la jornada de tra

bajo de 1 a asegurada. 

PPE.S:AC I OllES. 

En espc:::::., y en di
nero. 

En espec~ec y en d 1-
nero. 

En di ner.:i. 

En espedr. 

. ·.: :.:· 
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2 PRESTACIONES EN ESPECIE 

DESCRIPCION DE LAS 

BENEFICIARIO 
DE LAS PRESTA

CIONES. 

PRESTACIONES 

HIJOS ASEGURADA Y/O HIJOS 
DE ASEGURADOS VIUDOS 

HIJO.S IAENORES 1G AÑOS DEL 
ASEGURADO Y PENSIONADO 
HIJOS ASEGU~lADOS MAYORES 11 
Ai:inc: •.JAC::TA ' ne: ?<; 

PADRES DEL ASEGURADO Y PEN 
SIGNADO -FALLECIDOS -
--- r""--- ··--~ 

PENSIONADOS VIUDEZ,ORFANOAC 
V AC:rl07..tQENr.TA 
HIJOS MAYORES 16 ANOS PENS. 
X INC.PEPM.TOTAL Y PARCIAL 
C/VALUACION MINIMA 50'/o INC. 
DEFTNITIVA. 
HIJOS MAYORES 16 AÑOS PENS. 
X I.V.C.QJE SE ENCUENTREN 
DISFRJTANDD ASIGNf,GIONES FI 

.MILIAFES. ·· -

X 
\/ 

)( 

X 

X 

X 

X 
\l 

)( 

X 
X 

X 

X 

X 

X X X 
\/ V V V 

)( \/ 

X X 

X 

)( 

X ., 
\/ 

X 
X 

X 

X 

X 

V V 

X ., 
X 

ARTICULO(S) Y FRACCION 
(ES) DE LA LEY DEL SEGU

RO SOCIAL QUE LO CON~ 
TEMPLA. 

Fi:< " Q?_1 

I'::~ v 1n1 '--.n"---"n•0':>-1 ,dn'. 

189 V 193 
. 1n1_•--

L _____ r_ nn TTT 

1n1-1n" nt.~af'n O".l_Tll 

101-1er,párrafo v 92-V 

1n1_1Ar -"'""ªPn ., o?_llT 

101-1er.párrafo92.VIy1B4.V 4o.f 
1n1_1., .. - .· 

., ory:._11TTT 

101_, __ -"--al"n " O':>_ Tv· 

101:...2° oárrafo v 99 
1n1-1c" .,t,,.,.,,_pn " Q? TT Tnr ( ahr 

101-1er.nérrafo v92.II-Inc fo) 

101-1er. párrafo y·92~VII 

101- 1er • párrafo y 92-VII 

(1) ESTAS PRESTACIONES SE OTOAGANUNICAMENTE EN-CASO·OEAIESGO DE TRABAJO 
-. 
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3. PRESTACIOllES rn ornrno. 

OESCRIPCION DE LAS 
PílESTAC!Ot~ES. 

l. RIESGOS DE TRABAJO. 

l.- Subsidio por in
capacidad tempo
ra 1 

2.- Pensión por inc~ 
pacidad pennane_!l 
te total o pár-
cial. 

3.- Ayuda para gas-
tos de funeral. 

4.- Pensión de Viu-
dez. 

5.- Pensión de Orfan_ 
dad. 

C U A tl T 1 A 
OURf,C 10:1· OE LA 
PRESTACIOiL 

100% del ·salari6 sin que exce En tantci no se -
da del grupo registrado. 
Grupo W hasta lb veces el sa
l ario minimo g~ne~al que rija 
en el Oistrit~ Federal. 

Según tab 1 a. Arf. 65 

Ley del Seguro Social • 

declare ~apacit! 
do para trabajar 
o sea declarada 
la incapacidad . 
permanente. 

Vitalicia, reha
bilitado o fall! 
Cimiento. 

Dos· meses de salario promedio Un solo pago. 
del grupo de cotización. Mini 

mo de S 1,500.00; n1áximo - --
$ 12,000.00 

40 :i de la que hubiere corre~ Vitalicia o has
pondido al trabajador por in- ta nuevas nup- -
capacidad permanente total. 

20~ de la pensión por incapa
cidad permanente total o huér_ 
fanos de padre o madre. - 30 % 

de la pensi6n por incapacidad 
pennanente total· a huérfanos 
de padre y madre. 

cias. 

Hasta .los 16 ·aiios 
o'hasta los 25,si 
están estudiando · 
en pl.lnteles c!el 
Sistema Educ~iivo 
Nacional, si es -
sujeto del régi--

/\RT. y :. 
rMCC. 
L. s. s. 

GS-1 

65-II 

71-I 

71-lI 

71-III 

y IV. 
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/ .... 

DESCRIPCIOH DE LAS DURACION DE LA llRT. Y -
PRESTACI OtlES e u A N T r A PRESTAC ION. FRllCC. 

L. s.s. 

men obligatorio~ 

\ 
hasta que desapa-
rezca la incapaci_ 

!'.dad. 

6.- Pensión a los as- 20% de lo que hubiere corres- Vitalicia. 73. 3er. 
cendientes del -- pondido al pensionado por in- Párrafo. 
asegurado o pen-- capacidad permanente total. 
sionado, siempre 
que no exista·eSP! 
sa o concubina o 
hijos •. 

7.- Indemnización gl.Q_ Cinco anualidades de la pen-- Un solo pago 65-111 
bal por incapaci- sión. 2o. flfirrafc 
dad permanente --
parcial cuando su 
valuación sea ha~ 
ta el 15;: dé i ne-ª-
pacidad definiti-
va. 

8.- Aguinaldo a los - 15 días del importe de la pe.!!. Un soló pago - 65-IV 
pensionados por -

sión. anual. incapac iQad perm-ª._ 
nente total o par. 
cial, con un mínj_ 
mo de 50% de inc-ª._ 
pacidad. 

9.- Incremento cada - 10~ si la cuantía.diaria es Cada 5 años a "'. 75-I -II 
5 años a las pen- igual o inferior al sal ario partir de su -- 76 
siones por incap!!_ mínimo del Distrito Federal; otorgamiento. cidad permanente 

5~ si es superior. total o parcial -
con un mínimo de 
50~ de incapaci--
dad. 

"' ~ 
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OESCRIPCION DE LAS DURACION DE LA ART. Y -
PRESTACIOl/ES e u A ti T r A l'RESTACIOll FRACC. 

L. s. s. 
lI .- INVALIDEZ, VE.]~Z, CESANTlA Er; EDAD AVAllZMA Y MU~RTE. 

1.- Pensión de lnva1.!_ Según Tabla Art. 167 Hientras subs ii 129, I, l I 
dez. ta el · estado de Ill y IV 

Invalidez. 131 

2.- Pensión de Vejez. Según Tabla Art. 157 Hientras subsii 137. I, III . 
ta el estado -- y IV 
que dió origen 138 

a la pensión. 

3.- Pensión por cesa!!. Según Tabla Art; 167 e incrs., Hi entras subs ii 145-I,IIy 

tia en edad avc:n- mentes de acuerdo con el Art·. ta el estado q:;e II I 

2ada. l7l. dió ori¡¡en a la 
pensión. 

4.- Pensión de Viu- - 50~ de la pensi6n que le hu- Vitalicia o si 151 

dez. biere correspondido al aseg~ contrae nupcias, 152 

rado en caso de invalidez o 3 anualidades. 153 

del pensionado por vejez, irr 
validez o ces.antia en edad -
avanzada. 

5.- Pensión de Orfan A huérfanos de padre o madre, Hasta los 16 - - l,.!i6 
dad. 20~; a huérfunos de padre y años.Prórroga a 157 

madre, 30:; de la pensión - 25 si se encuen- 158 
que le hubiere correspondi- tra estudiando -
do al asegurado en caso de hasta que desap! 
invalidez, o de la del pcn- rezca i nea pa e i --
sionado por vejez, invali-- dad· o sean. suj~ 
dez o cesantía '"" edad avan tos del Régimen 

zada. Ot:iligatorio. 

.. -
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DESCRIPCIOU DE LAS 
PllESTACIONES 

- 69 -

C U A N T I A 
ounAClOfl DE LA 

PRESTJl.CIOtl. 
ART. y -
FRi\CC:. 

l.S.S. 
~~~~~~~~~-r~~~~~~~~~~~--i-~~~~~~~--t~~~~-

6.- Pensión a los as-- 20: de la pensión por inva
cendientes del as~ lidez, vejez o cesantía en 
gurado o pensiona- edad avanzada:. 
do ~iempre que no 
exista ésposa o --
concubina o hijos. 

7.- Asignaciones fami~ 
liares a la esposa 
o concubina, hijos 
del pensionado, 

Esposa o conc.ubina: 15% de -
la cuantía básica .anual de -
la pensión. 
Hijos: 10% ca.da uno, de la. -

Vita 1 icia 

Mientras subsis
ta Ta pens.ión. 

Según lo dispues-
cuantta básica anual de la - · to por el Artfcu-
pensión. lo 156. 

Padres: 10:: ·a cada uno, de - Mientras subsista 
la cuantía básica anual. la pensión. 

8.- Ayuda asistencial. a) lOZ de la cuantfa de la -
pen~ión cuando tenga un -
ascendiente • 

b). 1s,; de la cuantía de la -
pensión cuando no tenga -
beneficiario. 

e) Hasta un 20% cuando re- -
qui era i nevita bl emente -

. que lo asista otra perso
na. 

d) Hasta un 20% a las viudas 
pensionadas según el inc.!. 
so e) 

Mientras subsista 
la pensión. 

159. 

164, [,il 

y lII 

16~-V y 

166 . 
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DESCRIPCION DE LAS DURAC!Otl DE LA AílT. y -
PRES TAC IONES CUAtlTIA PRES TAC 1 or1 FRACC . 

L.S.S. 

9.- Aguinaldo. 15 días del importe de la -- Un solo pago - - 167-últi 
pensión. anual. mo párri!_ 

fo. 

10.~ Del incremento - 10:~ si la cuantía diaria es Revisión cada 5 i72 y 

periódico de la igual o inferior al salario años a partir - 173. 
pensión. mínimo general del D.F. de su otorga- -

5% si la cuantía diaria es miento • 
. 

superior. 

11.- Ayuda para gastos 25~ de la anualidad de la - Un solo pago. 161 
de r:iatrimonio. pensión de invalidez. 

Cuantía máxima S 6,000.00 

12.;.. Cambio de reside.!:!_ 2 anualidades. Un solo pago. 126 20. 

cia al extranjero párt·afo. 

en forma. permane.!l 
te del pensionado. 

. . . 

. . 

.. 
i 

, . 

. . . . 

.J 
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DESCRIPCION DE LAS OURACIOU DE LA ART. Y 
PRESTACIONES. CUANTIA PRESTACIOH FRACC. 

L.S .S. · 

111.- ElffERMEDADES Y f'.ATER!HD/\D. 

1.- Subsidio por enf er:. 60% del · salario promedio del 52 s~nanas a par- lo.; 
medad. grupo de cotizáción. tir del 4o. día;- 105 

En grup~ \-1, el 60:: del sala- prórroga de 26 s~ 105 
rio de cotizaci6n. manas previo die-

tamen médico. 

2.- Subsidio ~n dinero 100% del salario promedio -- 42 dias anterio-- 109 

por ma ter ni dad. del grupo de cotización; en res al parto y 42 110 

grupo H el 100% del salario- días posteriores 
de cotización. al mismo. 

3.- Ayudas para gastos 1 mes d~ salario promedio -- Un solo pago. 112 

de funeral. del grupo de cotización co--
rrespondiente. Mínimo - - --
$ 1,000.00.- M&ximo $6,000.00 

4.- Gastos de funeral a Un mes de pensión. Un solo pago. 112-20. 
pensionados. Mínimo S 1,000. ºº párrafo. 

Máximo $ G,000.0D 

~ 



3 .1 PROBLEMATICA P:1RA LA CAP'l'ACION QE CUOTAS 

En las exposiciones anteriores, se han mostrado en forma 

panorámica y brevemente, las características principales de nue! 

tro r~gimen de seguridad social y su evolución hasta la fecha de 

su implantaci6n; se han señalado los hechos económicos y socia-

les que propiciaron sus prestaciones y las disposiciones legales 

en que se fundaron, por lo que es preciso hacer desde luego, el_ 

planteamiento de sus problemas actuales, concretamente aquellos_ 

relacionados con su financiamiento, motivo del terna gue nos ocu

pa, ya que considero que las prestaciones que otorga deben estar, 

respaldadas por sus ingresos, puesto que no se pueden considerar 

como simples gastos sociales. 

Cabe ennumerar entonces, los problemas más relevantes y_ 

las acciones de soluci6n, siendo entre los primeros: 

Insuficiencia de los mecanismos de atenci6n al pdblico e insu 

ficiencia de espacio disponible para el funcionamiento de las 

oficinas. Lo anterior ocasionado por el explosivo crecimiento 

demográfico con el consiguiente incremento en las actividades 

industriales y comerciales, lo que ha determinado un aumento 

paralelo a las actividades del Instituto Mexicano del Seguro_ 

Social en el Valle de M~xico. 

La existencia de asuntos que se tramitan en dependencias dis

persas en varios edificios, separados por distancias bastante 

considerables del domicilio del usuario quien tiene que acu-

dir a casi todas para la soluci6n de su problema, esto propi-
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. cía negligencia que repercute en la soluci6n de cualquier -

asunto que quisiera tratar y también en ·que los patrones rea 

licen su pago de cuotas oportunamente. 

El congestionamiento provoca fen6menos de insuficiencia en -

el manejo de grandes volúmenes de trabajo, con la consiguie~ 

te falta de planeaci6n y control del funcionamiento operati

vo. 

Las múltiples presiones de carácter operativo ocasionan deci 

sienes improvisadas que generan desajustes y aumento en los 

costos de operaci6n. 

El retraso de la comunicaci6n de los acuerdos emitidos por -

las autoridades centrales es bastante considerable, origina!!_ 

do cuellos de botella en los canales de comunicaci6n. 

La carencia del f incaroiento de responsabilidades en lo rela

tivo a la afiliaci6n de derechohabiente, control de patrones 

y prestaci6n integral de servicios. 

La dispersi6n de patrones en el Valle de M~xico, dificulta -

el control e incrementa las prácticas evasoras. 

La falta de identificación existente entre cotizantes, usua

rios y unidades de servicio, impiden establecer la relaci6n 

de ingreso-gasto. 

La ausencia de un aparato administrativo· de apoyo, propicia_ 
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que no se genere un análisis dinámico del gasto en las uni-

dades operativas. 

La concentración de los servicios operativos en oficinas ce~ 

trales obliga al personal gue labora en las unidades de ser

vicio a acudir a ellas para realizar trámites de aclaraci6n, 

lo que entorpece la operaci6n. 

Todos estos problemas han repercutido en una y otra for 

ma para la captaci6n de cuotas obrero-patronales, ya que en mu

chas ocasiones por la toma de decisiones imprevistas o mala 

oricntaci6n para el trámite de pago, a más de que los patrones_ 

no quieren perder tiempo, se llega a tener demasiada evasi6n o 

mora. 

Ante esta problemática y para resolverla en gran parte, 

se crearon las delegaciones en el Valle de M~xico, las cuales -

en su estructura y funcionamiento, serán analizadas en el capí

tulo siguiente. 



3.2 FORMAS DE CAPTACION 

La estructura de los ingresos del 6rgano administrativo~ 

del Instituto Mexicano del Seguro Social es de naturaleza tripaE 

tita, es decir trabajadores, patrones y Gobierno federal, parti

cipan dinámicamente en el sostenimiento del Seguro Social. 

La naturaleza tripartita del sistema de financiamiento -

del Instituto Mexicano del Seguro Social, se puede enfocar aten

diendo aspectos actuariales y econ6micos. Desde el punto de vis

ta actuarial los elementos que definen el régimen financiero, e~ 

tán implícitos en el mecanismo establecido para procurar el - -

equilibrio entre el costo de las obligacionei actuales y el rnon-

to de los recursos para cubrirlos. 

Desde el punto de vista econ6mico, las aportaciones de -

los tres sectores se analizan en funci6n de sus efectos sobre -

los ingresos disponibles para el consumo, el ahorro y la inver-

si6n. 

Los sistemas de cotizaci6n adoptados en diversos países_ 

son muy variados. Pueden expresarse como primas constantes o va

riables, en cifras absolutas o relativas a los ingresos o a las 

n6minas de salarios, o de grupos de ~stos y distribufdd su impoE_ 

te total en forma unipartita, a cargo exclusivo de los patrones_ 

o del Estado, o en form~ bi o tripartita, por fracciones iguales 

o desiguales entre los patrones, los trabajadores y el Estado -

conforme a las características de los riesgos y de la política -

adoptada en cada paí~. 
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Los sistemas financieros que se aplican en el Seguro So

cial Mexicano son fundamentalmente tres: 

a) El reparto precalculado 

b) El de capitales de cobertura 

c) El de capitalización colectiva a prima promedia general 

El sistema de reparto precalculado se aplica en la rama -

de seguro de enfermedades y en el seguro de guarderías para hijos 

de aseguradas, así como en el seguro facultativo en el régimen·v~ 

luntario. 

La combinaci6n de los sistemas de reparto precalculado y_ 

el de capitales de cobertura se aplica al ramo de riesgos de tra

bajo, y en su caso a los seguros adicionales pertenecientes al r~ 

gimen voluntario. 

La combinac.i6n de los sistemas de reparto y capitaliza--

ci6n colectiva a prima promedia general ·se usan en el ramo de in

validez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte y en los s~gu

ros adicionales que ~e contratan sobre prestaciones similares a -

las que contempla el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad 

avanzada y muerte. 

El sistema de reparto precalculado consiste en la determi 

nación de una prima constante expresada en un tanto por ciento -

del salario de cotización de los asegurados, suficiente para fi-

nanciar los costos de las prestaciones en especi~ y en dinero fi

jadas por la Ley del Seguro Social, así como pará crear y alimen-
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tar un fondo destinado a compensar los gastos extraordinarios -

originados por la presentaci6n de situaciones desfavorables irn-

previsibles en sus efectos financieros, como epidemias, crisis -

econ6micas, y el financiamiento de las prestaciones médicas diri 

gidas a los pensionados y a sus familiares beneficiarios. 

El sistema de capitales de cobertura, aplicado a las pe~ 

siones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en 

el curso de cada afio calendario, consiste en cal~ular conforme a 

las bases biométricas adoptadas en los cálculos actuariales, el_ 

valor presente en la fecha del otorgamiento de las pensiones, en 

consideraci6n a la edad y sexo del pensionado, el importe anual_ 

de la renta otorgada y las características de ésta que determi-

nan la duraci6n probable del derecho a su pago; probabilidad de_ 

supervivencia y de actividad en el caso de los pensionados por -

incapacidad permanente, probabilidades de sobrevivencia y de ce

samiento de las viudas pensionadas, probabilidad de sobreviven-

cía o de continuidad en sus estudios de los huérfanos pensiona-

dos y probabilidades de sobrevivencia de los ascendientes pensi~ 

nados. 

Por último, el sistema financiero de capitalizaci6n ca-

lectiva a prima promedia general, se apoya en las bases biodemo

gráficas y socioecon6micas consistiendo en el cálculo de una pr! 

ma promedia expresada en un tanto por ciento del salario prome-

dio de cotizaci6n mismo que es constante en el tiempo e indepen-
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diente de la edad, sexo, ocupaci6n, estado 9ivil y familiares de 

los asegurados e independiente también del número de semanas de 

cotizaci6n que tenga acreditadas. 

La aplicaci6n de este sistema ha permitido introducir_ 

importantes prestaciones sociales, como son el reconocimiento del 

tiempo trabajado como tiempo de aseguramiento de los trabajado-

res, que por causas ajenas a su voluntad ingresan al Seguro So-

cial en altas edades al ser implantado el régimen en los munici

pios en donde ha realizado toda su actividad econ6mica. 

El sistema de cotizaci6n tripartita en el seguro de en 

fermedades y maternidad, se basa en el artículo 113 de la Ley 

del Seguro Social, que establece; "Los recursos necesarios para_ 

cubrir prestaciones y los gastos de administraci6n del Seguro de 

Enfermedades y Maternidad, se obtendrán de las cuotas que estén_ 

obligadas a cubrir los patrones y los trabajadores o demás suje

'tos v de la contribución que corresponda al Estado". 

La obligatoriedad de la cotizaci6n tripartita en el se 

guro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, se 

encuentra consignada en el artículo 176 que dice:"Los recursos_ 

necesarios para cubrir las prestaciones y los gastos administra

tivos del Seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada_ 

y por muerte, así corno para la constituci6n de las reservas téc

nicas, se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir -

los patrones, los trab3.jadores y danás sujetos y de la contribución que co--

rresponda al Estado. 
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El ramo de riesgos de trabajo es financiado totalmente 

por los patrones Y.así se consigna en el artículo 77 de la Ley -

citada: 

"Las prestaciones del Seguro de riesgos de trabajo, in 

clusive los capitales constitutivos de las rentas líquidas a 

fin de año y los gastos administrativos, serán cubiertos rntegr~ 

mente por las cuotas que para ese efecto aporten los patrones y_ 

demás sujetos obligados". 

Las "primas" son calculadas sobre el importe triparti

ta de las cuotas obrero patronales del Seguro de invalidez, ve-

jes, cesantía en edad avanzada y muerte y varían de acuerdo con 

la clasificaci6h del grado de rie~go de las empresas, aplicándo

se en situaciones normales los . tantos por cientos siguientes: p~ 

ra la clase I el 5%; para la clase II el 15%; para la clase III 

el 40%; para la clase IV el 75% y para la clase V el 125%. 

Las clases son determinadas con base al grado de ries

go que implica para el trabajador desarrollar su actividad labo

ral, ésto se encuentra estipulado en el Reglamento de Clasifica

ci6n de Empresas y Grado de Riesgo para el Seguro de Riesgos de 

Trabajo. 

El seguro de guarderías para hijos de aseguradas es ín 

tegramente financiado por el sector patronal consignándose su 

obligatoriedad en el artículo 190 de la Ley referida: "Los patr~ 

nes cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las 
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prestaciones de guarder!a infantil, independientemente de que --

tengan o no trabajadoras a su servicio". 

El monto de la prima de financiamiento para este segu

ro, es de 1% de la cantidad que por salario en efectivo por cuo

ta diaria, paguen los patrones a los trabajadores, con un límite 

superior a diez veces el salario mínimo general vigente en el -

Distrito Federal. 

El régimen financiero de un Instituto de Seguridad So

cial, implica la necesidad periódica de determinar la suficien-

cia o insuficiencia de los recursos para cada ramo del seguro s~ 

cial. El artículo 251 de la Ley del Seguro Social establece: "La 

suficiencia de los recursos para los diferentes ramos del seguro 

debe ser examinada periódicamente por lo menos cada tres años, -

al practicar el balance matemático actuarial". 

Al elaborar dicho balance el Instituto efectaa investi 

gaciones estadísticas, sobre el desarrollo de los fenómenos ce-

lectivos de importancia para la vida del mismo y establece la -

comparación del desarrollo efectivo con las previsiones actuaria 

les. 

En esta disposición está implícita, aún cuando no cla""'. 

ramente expresada, la necesidad de hacer un análisis sobre t;!l de 

sarrollo económico y social del país, del ritmo, localizaci6n y_ 

.naturaleza de las actividades económicas, de las tendencias en -

los niveles de los salarios, de los precios de los bienes de con 
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sumo y de capital asf como, del costo de la vida. No es de menor 

importancia para el Instituto conocer el ingreso nacional y qué_ 

parte de él contribuye a las finanzas del mismo. 

EFECTOS ECONOMICOS 

Desde el punto de vista econ6rnico la naturaleza tripa~ 

tita del régimen significa que el financiamiento de un programa_ 

de seguridad social involucra numerosos problemas, algunos de -

los cuales se relacionan con el individuo y otros con la econo-

mia. Es indudable que lo más importante, es determinar, quien p~ 

ga o carga con el costo del programa, en última instancia. 

LA APORTACION OBRERA 

En México, donde el sistema es obligatorio, toda apor~ 

taci6n o pago hecho por el individuo al régimen de seguridad so

cial, tiene semejanza con los pagos individuales al gobierno en 

forma de impuestos. 

La voluntad y capacidad del individuo para pagar, s6lo 

se toma en consideraci6n, en los estudios previos a la implanta

ci6n de un r~gimen o ante la necesidad de elevar las cuotas. 

Por consiguiente, la contribuci6n obrera al ser de ca

rácter impositivo equivale a una disminuci6n del ingreso disponi 

ble del trabajador reflejado en forma nominal. 

Esta situaci6n es compensada cuando el demandante po--
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tencial de servicios se convierte en demandante activo de los -~ 

mismos. 

LA APORTACION PATRONAL 

Esta tambi~n encierra complejidades, en cuanto a deter 

minar a qué parte de los costos industriales se carga el costo -

de la seguridad social siendo éste aparentemente sacrificado de 

los costos de producci6n. 

LA CONTRIBUCION ESTATAL 

Dentro de las funciones que tienen importancia crecien 

te, se deben mencionar las exigencia~ de bienestar social, que -

son las que originan erogaciones cada vez mayores del Gobierno -

Federal. 

El bienestar de los sectores de la poblaci6n de meno-

res ingresos en estados variables de tensi6n, producidos por ne

cesidades insatisfechas, ha sido el factor determinante para que 

la Administraci6n Pública, encause sus recursos y esfuerzos a la 

creación de diversos organismos de Estado y parti-cularmente a la 

del Instituto Mexicano del Seguro SOcial, 
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FINANCIEMIENTO UNIPARTITA 

I N S T I T U C I O N E S 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL 

OTRAS APORTACIONES 

T O T A L: 

SERVICIOS MEDICOS DEL DEPARTAMENTO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

APORTACION DEJ. GOBIERNO FEDERAL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL 

INGRESOS PROPIOS 

IMSS-COMPLAR 

APORTACION DEL GOBIERNO 

MILLONES DE PESOS 

40,015.2 

3,362.8 

43,378.0 

2,091.9 

5,679,5 

350.0 

6,029.5 

5,423.0 

PORCENTAJE 

92.2% 

7.8% 

100,0% 

100;0% 

94.2% 

5,8% 

100.0% 

100.0% 
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FINANCIAMIENTO BIPARTITA 

APORTACIONES 

TRABAJADORES 

ENTIDADES Y ORGANISMOS PUBLICOS 

T O T A L 

MILLONES DE PESOS 

19,628.1 

30,359.1 

49,987.2 

PORCENTAJE 

39.3% 

60. 7% 

100.0% 



PATRON 

TRABAJADOR 

ESTADO 

T O T A L: 
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FINANCIAMIENTO TRIPARTITA 

ENFERMEDADES Y 
MATERNIDAD 

62.5% 

25.0% 

12.5% 

100.0% 

INVALIDEZ, VEJEZ RIESGOS DE GUARDERIAS 
CESANTIA Y MJERl'E TRABAJO 

62.5% 100.0% 100.0% . 

25.0% 

12.5% 

100.0% 100.0% 100.0% 

. ·. · . 



CAPITULO IV 

LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS COMO INSTRUMENTO 

PARA MEJORAR LA CAPTACION DE CUOTAS OBRERO PA 

TRONALES EN EL VALLE DE MEXICO. 



4.1 DESCONCENTRACION AD~INISTRATIVA 

Toda instituci6n que tiene como característica un cons 

tante crecimiento, llega a un rrorrento en que los sucesivos cambios 

cualitativos empiezan a provocar fen6menos de desajuste en los -

mecanismos administrativos, ocasionando trastornos en la marcha 

general del sistema. 

En estos casos, la t~cnica de administraci6n indica -

que se dispongan cambios cualitativos que restablezcan el buen -

funcionamiento y eficiencia, a fin de n~utralizar con medidas -

~decuadas los desajustes que se han prdvocado. 

Es necesario entonces, determinar las medidas que deb~ 

rá'.n tomarse y el momento en que se pondrá'.n en práctica, para lo_ 

que se acude a técnicas de valoraci6n específica que ayuden a es 

coger entre varias la mejor posibilidad. 

Este proceso de constante crecimiento se generó no s6-

lo en el ámbito del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino -

que a nivel nacional comprendiendo todas las Instituciones y Se

cretarías de Estado, así cerno los Organismos Paraestatales y Des 

centralizados. 

Lo anterior motiv6 al Titulé1r del Poder Ejecutivo a -

decretar transformaciones básicas con carácter permanente y sis

temático para imprimir mayor racionalidad y dinamismo .al sector_ 

piiblico en todas sus áreas y jerarquías, con objeto de apoyar el 

desarrollo econ6mico y social del país. 
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El nombre con el que conocemos a esta serie de trans--

formaciones es el de Reforma Administrativa, la cual debe enten 

derse como un medio que permite a los gobiernos realizar adecuad~ 

mente sus funciones, a través de la racionalizaci6n de la Admi--

nistraci6n Ptíblica. 

Tomando corno marco de referencia lo anterior, la ac---

tual administración concibe a la Reforma Administrativa como: --

"La conducci6n consciente e intencional de la Administración Ptí-

blica Federal, para adecuar los instrumentos administrativos de 

que dispone el Estado, al logro eficaz de la riueva estrategia -

del desarrollo económico y social del país 11
•
9 ) 

Las premisas fundamentales para hacer de la Reforma --

Administrativa una realidad operante, se siltían en la identifica 

ci6n de sus prop6sitos y alcances, de las políticas que en la m~ 

teria deber~n se~uirse y de los sistemas y ~reas en donde funda-

mentalmente se ejerzan las acciones que deriven de dichas refor

mas .10> 

Las políticas que han conducido a esta Reforma, son el 

fortalecimiento de los sistemas de planificación, así como la ca 

pacitaci6n del personal público y la bG.squeda de una nueva mentª

lidad en los funcionarios pG.blicos, para el cambio administrati-

va~ 

9) José I.6pez :Portillo, Programa de Refo:rrna l\dministrativa del Poder Ejecuti
vo Federal.- 1980.- Presidencia de la Ieptíblica CGE'A-PPXIX. 

10) Centro Latinoamericano de Adninistraci6n para el ~Sélrrollo.- Pr.llrer colo~ 
qufo sd>re experiencias en Fefomas Mininistrativas, Estrategias y l-Etodo
logía (Mtixiro INAP 1979) Serie Praxis 20 P.P.9. 
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Las áreas y sistemas de ejecuci6n.son aquellas que se 

refieren a la organizaci6n del gobierno tanto central como para

estatal es decir, las relativas a las instituciones de los secta 

res educativos y de salud, mediante un proceso de descentraliza

ci6n y desconcentraci6n político-administrativo de acuerdo a las 

características del país. 

También se requiere que sea un proceso permanente y_ 

con compromiso de las m~s altas autoridades, cuya decisi6n pol!

tica se manifieste en una sostenida voluntad de apoyo. 

De esta forma, se han simplificado las estructuras y -

se han precisado las responsabilidades, así como la delegaci6n de 

la autoridad. 

Como hemos visto, la desconcentraci6n y delegaci6n de_ 

facultades, es parte integral de la Reforma Administrativa y el -

Instituto Mexicano del Seguro Social, no ha escapado a ello, rea

lizando ésta en todas las áreas que lo comprenden, pero únicamen

te, en este trabajo, analizaremos las que corresponden a un car~c 

ter técnico-administrativo, sin olvidar señalar aunque sea en for 

ma superficial las de car~cter médico ya que son inherentes por -

el tipo de servicio que presta el Instituto. 

Así pues con base en la Reforma Administrativa y vién

dose la grave situación que presentaba el Instituto ante la impo

sibilidad de contar con espacio suf ~ciente para atender a sus de

rechohabientes y patrones, se realiz6 la desconcentraci6n de ser-
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vicios. 

y para dar cumplimiento a la prestaci6n de servicios -

a nivel nacional enunciados en la Ley del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, se crearon delegaciones regionales y estatales que 

se identificaron en Entidades Federativas del pafs, igualmente, -

en el Valle de México donde est~n concentradas las dependencias -

normativas, se efectu6 la creaci6n de Delegaciones. 

Como hemos visto anteriormente, se han señalado los -

problemas y las bases que llevaron al Instituto Mexicano del SegB 

ro Social a la Desconcentraci6n de servicios. 

Ahora bien, en este apartado enmarcaremos en forma br~ 

ve en que consiste la mencionada desconcenti;:aci6n, sus objetivos_ 

y las funciones de las entidades que integran a las Delegaciones, 

ya que éstas son reflejo y consecuencia de la ya tan mencionada -

Reforma Administrativa. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social irnplant6 desde 

1959 un sistema de Delegaciones Regionales y Estatales, cuyo obj~ 

tivo primordial fué mejorar la opoftunidad y contenido de las di

ferentes prestaciones que otorga, actualmente cuenta con 32 Dele

gaciones foráneas, las ~uales ejecutan las normas y acuerdos que 

dicta el H. Consejo Técnico, la Direcci6n General y las Dependen

cias normativas del Instituto. 

EfectGan la afiliaci6ri de los patrones y trabajadores_ 
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sujetos al régimen del Seguro Social, proporcionan los servicios -

médicos y sociales a la poblaci6n amparada, los servicios de guaE 

derfas a los hijos de aseguradas, satisfacen las pensiones autori

zadas por el Instituto; recaudan las cuotas obrero-patronales y d~ 

más recursos, proporcionan en el ámbito delegacional, los servi--

cios tendientes a la protecci6n de los medios de subsistencia y -

los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y_ 

cole'ctivo. 

En el Valle de M~xico, los servicios médicos, por su 

parte 1 continuaron multiplicando ·sus Unidades ante la creciente -

demanda de atención de la poblaci6n derechohabiente, creando un -

sistema cada vez más complejo en ·sus áreas de responsabilidad y -

en sus niveles de atención m~dica. 

Esta situaci6n propici6 estudios analíticos, los cua-

les determinaron la integraci6n de 16 zonas de atenci6n médica, -

entendiéndose por este concepto al sistema de atenci6n médica con 

suficiencia resolutiva para el 95% de los problemas de salud ; lo

grándose en buena medida el prop6sito de simplificar y definir -

los niveles de operaci6n y atenci6n médica para favorecer la auto 

suficiencia de la zona. 

Se determinaron como parámetros para esta zonificaci6n: 

l. Que en el Valle de México se concentra gran proporci6n de los . 

recursos humanos e instalaciones del Instituto. 
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2. El universo de asegurados y derechohabientes asciende al 34'. 7% 

de la poblaci6n asegurada en el país. 

3. En dicha jurisdicci6n se encuentra el 26% de las camas de hos 

pitalizaci6n y el 30% de los consultorios con que cuenta el -

Instituto. 

4. El 29% de las consultas otorgadas, así como el 33% de las in

tervenciones quirúrgicas corresponden al Valle de México. 11 ) 

El proyecto para la desconcentraci6n operativa del Valle 

de México,. se inici(.': , como resultado de la propuesta para la re-

estructuraci6n del sistema de atenci6n, presentado por la Subdi--

recci6n General Médica, en el que se replantean los niveles para_ 

que operen las Unidades de Medicina Familiar, los Hospitales Gen~ 

rales de Zona y los Hospitales de alta especializaci6n, en ínter-

relaci6n funcional. 

Y para dar continuidad al proceso de desconcentraci6n y_ 

apoyar administrativamente a los niveles de atenci6n propuestos,_ 

por instrucciones del c. Director General en el mes de diciembre 

de 1978, se iniciaron los trabajos para la desconcentraci6n de las -

funciones operativas en el Valle de México, a fin de lograr un 

equilibrio en los factores cuantitativos básicos. de servicio a la 

poblaci6n. 

De tal suerte, se crearon las Delegaciones en el Valle -

11) SUbdirecci6n G:!neral ~ca.- Infonre Estadístico 1978. datos para efectos 
únicamente del período de referencia. 
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de México, que actualmente son 6, que permiten estandarizar el -

criterio de funcionamiento a nivel nacional, siendo estas depen-

dencias ejecutoras de la norma y responsables directas de la pre~ 

taci6n de servicios. 

Las Delegaciones se encuentran integradas por: 

Unidades Medicina Familiar, Hospitales Grales. de Zona, ·Hospi

tales de Especializaci6n 

Farmacias, Laboratorios y Unidades de Investigaci6n 

Personal adscrito a las Unidades de Servicios 

Derechohabientes adscritos a Unidades Médicas 

Cotizantes y Patrones .adscritos 

Agencias Administrativas 

Guarderías para hijos de asegurados 

Centros de Seguridad Social, de adiestramiento, Deportivos, Bi 

bliotecas y Teatros. 

Velatorios, Tiendas y Unidades Habitacionales 

Lavanderfas, Talleres de Conservaci6n, Almacenes y Central de 

Transportes 

Y aunque dependen de la Direcci6n General del Instituto 

cada una de ellas cuenta con la suficiente autonomía en su iirea -

geográfica para administrar los recursos encargados de los dife-

rentes servicios en su jurisdicci6n, rigi~ndose por el Reglamento 

de Organizaci6n Interna de las Delegaciones Regionales y Estata

les del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Esta desconcentraci6n tuvo ~us bases legales ~n: 

El Programa de la Reforma Administrativa del Gobierno Federal 

(octubre 1971) 

Ley del Seguro Social, artículo 240, fracci6n VIII: "El Insti

tuto Mexicano del Seguro Social tiene las atribuciones si---

guientes: organiz~r sus dependencias.u 

Ley del Seguro Social, artf~ulo 253, fracci6n III: "El H. Con

sejo T~cnico tendrá las atribuciones siguientes: Establecer ,Y_ 

clausurar Delegaciones del Instituto". 

El acuerdo 1455/79 del H. Consejo Técnico del 14 de febrero de 

1979 ~ue en ~u parte conducente dice: Este Consejo T~cnico, 

con objeto de fortalecer en los aspectos normativos y de con-

trol, la est~uctura orgánica del Instituto aprueba en sus tér

minos las bases propuestas para la desconcentraci6n administra 

tiva del Instituto Mexicano del Seguro Social en el área del -

Valle de México; y para tal efecto se crean sus Delegaciones -

con las características y delimitaciones geográficas que se -

detallan en el documento gue contiene el estudio respectivo". 

Los objetivos están impl!citos en esta exposici6n, pero vale la. -

pena enunciarlos; 

Acercar los servicios del Instituto a patrones, asegurados y -

·beneficiarios. 

Prestar una atenci6n más fluida, ágil y oportuna a los asuntos .· 

de trámite presentados por los u'suarios. 
.... , · 

,,:. . 
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Perfeccionar los sistemas administrativos para lograr mayor -

productividad y eficiencia. 

Mejorar la imagen del Instituto, hacia la poblaci6n en general 

Quedando con ésto en términos generales una visi6n del -

concepto de desconcentraci6n operativa que ha mejorado las funcio 

nes del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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DELEGACIONES REGIONALES Y ESTATALES SEDE 

AGUASCALIENTES 

BAJA CALIFORNIA NORTE 

BAJA CALIFORNIA SUR 

CAMPECHE 

COAHUILA 

COLIMA 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

DURANGO 

GUANAJUATO 

GUERRERO 

HIDALGO 

JALISCO 

MEXICO (ESTADO DE) 

MICHOACAN 

MORE LOS 

NAYARIT 

NUEVO LEON 

OAXACA 

PUEBLA 

QUERETARO 

QUINTANA ROO 

SAN LUIS POTOSI 

SINALOA 

SONORA 

* 

** 

* 

* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 

* 
**. 

* 
* 

* 
**. 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

AGUASCALIENTES, AGS. 

MEXICALI, B.C. NTE. 

.LA PAZ, B.C. SUR 

CAMPECHE, CAMP, 

SALTILLO, COAH. 

COLIMA, COL. 

TAPACHULA, CHIS. 

CHIHUAHUA, CHIH. 

DURANGO, DGO. 

LEON, GTO. 

ACAPULCO, GRO. 

PACHUCA, HGO. 

GUADALAJARA, JAL. 

TOLUCA, MEX. 

MORELIA, MICH. 

CUERNAVACA, MOR. 

TEP' re, NAY. 

MONTERREY, N.L. 

OAXACA, OAX. 

PUEBLA, PUE. 

QUERETARO, QRO. 

CHETUMAL, Q. ROO 

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 

CULIACAN~ SIN, 

CIUDAD OBREGON, SON, 



TABASCO 

TLAXCALA 

TAMAULIPAS 

VERACRUZ NORTE 

VERACRUZ SUR 

YUCATAN 

ZACATECAS 

* DELEGACION ESTATAL 

** DELEGACION REGIONAL 
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** VILLAHERMOSA, TAB. 

. * TLAXCALA, TLAX. 

** CD. VICTORIA, TAMPS. 

* XALAPA, VER. 

** ORIZABA, VER. 

* MERIDA, YUC. 

* ZACATECAS, ZAC. 



2o Nivel 

HOSPITAL 

GENERAL 

INTEGRACION 
DE ZONA 
DE ATENCION 
MEDICA 



~ Tlanepantla 

Mi 

Vi\\a Obregon 

Contreras ~ 

ESTAD O 
DE 

MEXICO 

zona 
lztacalco t.a(a9o't3 

1ztapalapa 

UBICACION DE LAS DELEGACIONES 
EN EL VALLE DE MEXICO 



DELEGACIONES EN EL·VALLE ·DE MEXICO 
DI .AGRAMA ORGANICO 

o 1REee1 o N GE NE R AL 

AREA NORMATIVA AAEA OPERATIVA 

subdirecci"' 

médica 

subdirecc iÓ n 
de servicios 
institucionales 

subdirección subdirección 

administrativa de control 

1 

DELEGACIONES 

2 3 4 5 6 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 
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R 
A N 
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- -. DE CONTROL 

1 
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NIVEL CENTRAL EVALUACION ..... - J 
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EVALUACION JEFATURA -- - .¡.. - - _. 
1-- - - - - - - - - - DELEGACIONAL 

L 
I 
e 
A 
e 

DE SERVICIOS I . 
-.. ADMINISTRATI- o 

vos N 



4.2 LAS AGENCI::\.S ADMINISTRATIVAS. 

Como hemos visto, los objetivos y políticas de la desean 

centraci6n, se derivaron en una forma natural del diagn6stico de_ 

prestar un servicio cada vez m~s eficiente a patrones, asegurados 

y beneficiarios. 

Ha quedado señalado también que las Agencias Administra

tivas son parte integrante de una Delegaci6n, ~urgiendo las pre-

guntas que son y para que sirven, a lo que podemos comentar: 

Las Agencias Aélministrativas son oficinas que acercan -

los tr~mites administrativos a todos aquellos que en alguna forma 

se encuentran vinculados con el Instituto Mexicano del Seguro So

cial. 

Las primeras Agencias Administrativas se iniciaron en b~ 

se al acuerdo del H. Consejo Técnico Nª 371/603 del 28 de marzo -

de 1973 que dice: "El H. Consejo Técnico aprueba la creaci6n de -

Agencias Administrativas en el Distrito Federal y Valle de México, 

con base en el proyecto elaborado por diversas Dependencias del -

Instituto presentado por la Secretaría General, ~utorizado por el 

Director General para que determine la fecha en que iniciar~n su 

funcionamiento". 

Ante esto se crearon 6 Agencias Administrativas, poste-

riormente en 197~ se abrieron 3 agencias m~s y en 1978 debido al 

creciente volumen de trabajo, se aprob6 la creaci6n de otras 3 p~ 

ra sumar las doce que actualmente funcionan en el Valle de México 

y cuya distribuci6n se encuentra descrita en la relaci6n anexa, -
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denominada zonificaci6n y ubicaci6n de las Agencias Administrati

vas en el Valle de México. 

Los parámetros considerados al ubicar las Agencias Admi

nistrativas, los podemos resumir de la siguiente forma: 

La estructura de la Ciudad se tom6 como" un todo en el -

que se localizan las oficinas administrativas. Se consider6 prim~ 

ro la zona postal como dato definido del problema, en la cual se 

tienen registrados, narnero de patrones, número de cotizantes, la 

distribuci6n de los centros de trabajo y los índices de crecimien 

to de los mismos. 

Se identificaron en esta forma los puntos críticos de -

concentraci6n, ~stos puntos forman entre sí una estructura a la -

que se le aplicaron las tendencias de crecimiento, comunicaci6n,

transporte y los tiempos de recorrido, así como, los crecimientos 

industriales, el crecimiento manufacturero y las corrientes de -

bienes y servicios. 

Se tomaron en cuenta experiencias foráneas, plantillas 

6ptimas de personal, rentabilidaa·ae la inversi6n, facilidad de -

conexi6n de la red del sistema del circuito cerrado de televisi6n 

para la integraci6n de este sistema a las Oficinas Centrales, a -

fin de aprovechar las líneas existentes e introducir en ellas el 

cableado que alimenta el sistema de pantallas • 

.. 
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ZONIFICACION Y UBICACION DE LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS EN EL -

VALLE DE MEXICO 

AGENCIA ADMINISTRATIVA Nº 1 NAUCALPAN 

BOULEVARD AVILA CAMACHO 460 

NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO 

Z. P. 1 O HUIXQUILUCAN 

NAUCALPAN 

AGENCIA ADMINISTRATIVA. Nº 2 LA. VILLA 

INSURGENTES NORTE Y MONTEVIDEO 

Z .P. 14 

Z.P. 15 

ECATEPEC 

A COLMAN 

TEOTIHUACAN 

TECAMAC 

SN. JUAN IXHUATEPEC 

LA PRESA 

AGENCIA ADMINISTRATIVA Nº 3 CENTRO 

TOLSA Y AV. CHAPULTEPEC 

Z.P. Nº 1 

Z .P. 6 

AGENCIA ADMINISTRATIVA Nº 4 DOCTORES 

DR. GARCIADIEGO Nº 175 

ENTRE NI~OS HEROES Y DR. LUCIO 

Z .P. 5 

Z. P. 7 

Z.P. 11 

· .. · -. · 
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AGENCIA ADMINISTRATIVA Nº 5 SUR 

EUGENIA Y ZEMPOALA 

Z .P • 1 2 Z • P • 13 

AGENCIA ADMINISTRATIVA Nº 6 CUITLA.HUAC 

ESTACION TACUBA DEL METRO 

Z.P. 16 Z.P. 17 

AGENCIA ADMINISTRATIVA Nº 7 TLATELOLCO 

PROLONGACION AV. SAN JUAN DE LETRAN 475 BIS 

NONOALCO TLATELOLCO 

Z.P. 2 Z.P.4 

Z .P. 3 

AGENCIA ADMINISTRATIVA Nº 8 MIXCOAC 

DR. JOSE MA. VELASCO 109 ENTRE BARRANCA 

DEL MUERTO E INSURGENTES SUR 

Z.P. 18 Z.P. 20 

Z.P. 19 

AGENCIA ADMINISTRATIVA Nº 9 TLALNEPANTLA 

ALLENDE Nº 9, ler. PISO TLALNEPANTLA 

ESTADO DE MEXICO 

TLALNEPANTLA TEOLOY'UCAN 

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 

COACALCO 

COYOTEPEC 

TEPOTZOTLAN 

TULTEPEC 



107 -

TULTITLAN CUAUTITLAN 

HUEHUETOCA 

MELCHOR OCAMPO 

VILLA DEL CARBON 

NICOLAS ROMERO 

AGENCIA ADMINISTRATIVA Nº 10 AEROPUERTO 

AVENIDA 4, ENTRE CALLES A Y B 

COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 

Z.P. 8 TEXCOCO 

Z.P. 9 TEPETLAOXTOC 

NETZAHUALCOYOTL PAPALOTLA 

LA PAZ CHALCO 

CHIMALHUACAN AMECAMECA 

CHICONCUAC ATLAUTLA 
.. 

CHICOLOAPAN IXTAPALUCA 

CHIUTLA TLALMANALCO 

ATENCO COCOTITLAN 

TESOYUCA OZUMBA 

AGENCIA ADMINISTRATIVA Nºll MIXCALCO 

MANUEL DOBLADO Nº 34 

ESQ. SAN ANTONIO TOMATLAN 

Z.P. 1 

AGENCIA ADMINISTRATIVA Nº 12 ERMITA 

ANO DE JUAREZ Nº 238 

COLONIA 

Z.P. 13 

Z .P. 23 

GRANJAS SAN ANTONIO 

Z .P. 22 

Z.P. 21 
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Toda Agencia Administrativa cuenta con dos areas, la co 

rrespondiente a los Servicios T~cnicos, tales como: 

Afiliaci6n que permite dar un trámite expedito a los -

avisos presentados por los patrones y agilizar al máximo la expe

dici6n de credenciales para patrones y asegurados a la vez de rea 

lizar la promoci6n de la afiliaci6n. 

Vigencia de Derecho que pretende acercar a la poblaci6n 

derechohabiente la expedici6n de constancias de vigencia. 

Prestaciones en dinero ~uya finalidad es acercar a la -

poblaci6n derechohabiente los servicios de trámite y pago de pre! 

taciones a largo plazo. 

Y la relacionada con los Servicios de Tesorería que se 

encuentra integrada por: 

Emisiones en la que se agilizan los trámites relativos a aclara- . 

cienes y ajustes por parte de los patrones. 

Cobranza que penrúte a los patrones la realizaci6n de los trámi- . 

tes previos al pago de liquidaciones emitidas. 

caja que facilita a los patrones al pago de líquidaciories emití·~ 

das por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

De esta manera, fué fácil establecer con precisi6n para 

cada Agencia, los voltímenes de trabajo a efectuar, quedando las -

funciones de la secci6n de afiliaci6n como se describen esquemati_ 
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camente en los ariexos siguientes: 

A la par de la afiliaci6n se da la vigencia de derechos, 

complementándose una con la otra, en virtud de que para tener la_ 

oportunidad de gozar de la segunda, el trabajador debe haber cum

plido con la primera. 

Siendo así, en la secci6n de vigencia de derechos se -

otorgan, constancias para servicios m~dicos por 56 días para rec! 

bir este mismo servicio en circunscripciones distintas a la de -

adscripci6n, como es el caso del personal viajero, expedici~n de_ 

duplicados de credenciales de af iliaci6n y tarjetas de identific~ 

ci6n patronal así como la correcci6n de nombre del asegurado o ra 

z6n social. 

Para realizar cada una de estas actividades, es necesa

rio contar con el número de afiliaci6n, el cual es el instrumento 

que sirve para verificar la situaci6n en que se encuentra el tra

bajador o patr6n con relaci6n al Instituto Mexicano del Seguro So 

cial. 

Una vez que se ha identificado si el trabajador cuenta_ 

con la vigencia correspondiente de acuerdo a lo estipulado en la_ 

Ley del Seguro Social, el trabajador puede efectuar en la misma -:

agencia entre otros trámites, las solicitudes para la práctica de 

dictamen de invaliGez o apreciaci6n de edad, pensi6n en las ramas 

de rie~go de trabajo o inValidez, vejez, cesantía o muerte, ayuda 

de gastos de matrimonio y la entrega correspondiente a los che-~,. 
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gues por concepto de pensi6n o incapacidad. Quedando estas funcio 

nes a cargo de la Sección de Prestaciones en dinero. 

Se objetivizÓ principalmente la funci6n de afiliaci6n -

con el fin de demostrar la facilidad existente para el asegura--

miento. 

Sin embargo, es aquf donde se inicia la evasi6n ya que, 

la mayoría de los patrones no cumplen con esta disposici6n. 

El área de Tesorería lo expondré más detalladamente en 

el punto 4.3 



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS EN LA FUNCION · AFILJACION 
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS 
DE PATRON 

1 

PATRON O REPRESENTANTE 

PRESENTA AVISO DE INSCRIFCICN 
DEL PATRC1'1, HOJA DE INFDRMI\ 
CICN CLEM-01, AVISO DE ms-= 
CRIPCION DE TRABAJAOOR Y 00--
CUMENTACrm CCMPLEMENI'ARIA -
(ACTA CCNSITIUI'IVA, CARl'A -

POOER, TARIBrA DE CIRCUIA--
croo, E'IC. ) 

4 

SER\TS , DE AFILIF.CION. - VrGEN 
CIA EN AGENCIA O DELEGACrCN-

LOCALIZA ANl'El:::EDEN.i'ES DEL 
PATRON, APLICA NUMERO DE 
REGISTro P.I\.TRONAL Y ELABO 
RA TARJCTA DE ID&.'l'IFICA:: 
croo PATm!AL. 

2 

SERVS. DE AFILil\CIOO, - VIGm-
CIA EN AGENCIA O DELEGl\Ciffi 

~ 

RECTBE Y REVISA IXX.lJMENTA-
CICI'l PRESENrADA. POR EL PA-
TiQ.I. SI NO ESTAN DEBIDAMEN 
'lE REQUISITAOOS, lNroRMA AL 
Th'TERESADO. 

<; 

O:NISICN LOCAL DE CLASIFICA-
CICN DE EMPRESAS 

l\EVISA IA CUISIFICACICN DEL 

PATIDN Y :EMITE SU OPINICN 

3 
SERl/S. DE AFILII\CICN • ..., VIGE:N-
CIA EN AGENCIA O DELEGACICl-l 

SELIA roN RELOJ FECHAOOR IA 
DOC'UMENI'ACICN RECIBIDA Y EN 
TREGA. CONTRA-RECIBO, PARA fu: 
COGER DXUMF.NI'ACIOO POS'lE--:: 
RIO.RMENTE. 

6 

SERVICIOS DE AFILIACIOO. - VI-
GENCIA EN A~IA O DELffiACI(2. 

SELLA IA DXUMEml\CIOO ROCIBI-
DA., SEPARA COPIAS Y TARJETA -
DE IDml'IFICX.:ICN PARA -·---
AL PATRON. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS 
DE PATRON 

7 B 9 

SERVS. DE AFILIACIQ~. - VICEJ SERVS. DE AFILIACION.- VIGEN 
CIA EN AGENCIA O DELEGACICN- CIA O DEPID. DE AFILIACION SERVICIC\S DE SISTEMATIZACION 

AOCHIVA ORIGINAIES DE LOS 
AVISOS Y 'ruRNA HOJA DE IN ENVIA LAS COPIAS DE LOS AVI 

ACTUALIZA EL CNJ:PJJXJ:) AIJ'Ia-lA 

FOIWICION CI.J:2.l AL DEPARi'A SOS A SISTEMATIZACION PARA TIZAOO DE PA'.IIDNES DEL SISTE 
MENrO DE CT.ASIFICACICN DE 
IAS EMPRESAS. SU PRX:ESO. MI\. A.V.C. Y ENI'REGA. RESULTA 

oos. 

10 11 
1 

DEPARI'AMENID DE .AFILIACICN 
DEPARl'AMENlú DE CIASIFICACICti 
DE LAS EMPRESAS 

REVISi\ RESUI.:rAOOS DE PRCX::ESO 
DE PATROOES DEL VALLE DE ME-

RECIBE HOJAS DE INFOIMl\CION XICO CLEM Y RESULTAOOS DE POCICE-
ENVIA RESULTAOOS DE PRX:ESO SO Y RE.VI&r\ IA CTASIFICACICN 
DE PATinreS DE DEUX;A.CICNES DE LAS EMPRESAS. 
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PROCEDIMIENTO ~ARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DE ASEGURADOS PERMANENTES 

1 2 3 

PATRON O REPRESENTANTE SERVS. AFILIACICN. -VIGI!:OCIA SERIJS. AFILIACICN. - VIGENCIA 

REVISA EL RBJUISITAOO DE ros OJNFFDNI'A ros AVIOOS EN EL 
PRESENTA AVISOS P /CCMJNICAR AVISOS Y DEVUELVE TARJEI'A DE C.A.O. Y EN SU CASO, EXTRAE 
l>OJIMIENIOS DE SUS TRABAJA- IDENTIFICACION. TARJEI'A DE ADSCRIPCION A --
DORES Y TARJEI'A DE IDENI'IFI CLINICA T.A.C.; EN AVISOS -
CACICN PATR:NAL. EN AVIOO DE Aill'A LOCALIZA AN DE BAJA ANOl'A SI HAY CCNSER 

TECEDENI'E.S I APLICA NUMERO y- VACICN DE DEROCHOS. -
EI.ABORA TARJETA DE AFILIA--
CICN. 

4 5 6 

SERIJS. AFILIACIOO.- VIGENCIA SERVS. AFILIACICN.- VIGENCIA SERVS. AFILIACION. - VIGENCIA 

SELLA LOS AVIOOS CCN RELOJ INTERCAIA ORIGINAL DE AVISOS filJ\OORA TARJETA DE ADSCRIP-
F.ECHAOOR Y ENI'ro:x;A. COPIA DE EN C.A.O., Y 'lURNA UNA <X>PIA CICN A CLINICA EN ALTA; EN 
AVISOS Y TAArerA DE AFILIA- A I.OS SERVICIOS DE SIS~I BAJAS INTEGRA ARCHIVO DE -
CION EN CASO DE ALTA; EN NI ZACION DE LA DELEG!\CION. C'ONSERVACICN O ELABORA REIA 
VELES DEPENDIENI'ES EN WG\R CION PARA OOLICITAR T.A.C. 
DE {))PIAS DE ALTA ENrREGA. - A CLINICAS. -
C'ONI'RA-RECIBO; 
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DE ASEGURADOS PERMANENTES 

7 8 9 

SERVS. AFILIACION. - VIGENCIA SERVS. SISTEMATIZACION EN DE- JEF, SERVS. DE SISTIMATIZA-
IEG. cirn 

TURNA T.A.C. DE LOS M:JIJIMIEN CAPTA INFORMACION <X>Nl'ENIDA ACTUALIZA CMALOGO AIJ'ICW\TI 
TOS DE ALTA O REINGRESO Y RE EN AVISOS Y ENVIA CASSEITE Zl\DO DE ASEGURAOOS Y ENTRE= I.ACION DE M::NIMIENTOS DE BA=- A LA JEFATURA DE SERVICIOS GA RESULTAOOS. JA PARA SOLICITAR DE.VOLUCICN 

DE SISI'EMATIZlCia.l. DE T.A.C., A U\S CLlNICAS. 

10 11 12 

DEPTO. DE AFILIACION SERVS. AFILIACia.l. - VIGENCIA SERVS. AFILIACION. - VIGENCIA 

REVISA C.IFAAS OONT.ROL DE AC- RECIBE RESUL'ITIOOS DE PROCESO REX::IBE T.A.C. DE LOS MOVI-
TUALIZlCICN Y .ENVIA RESULTA- Y ACLAAA M:NIMimroS IMPRCCE MIENrQS DE BAJA Y ACT'UALI-
OOS A IA DELEQ!,CION. DENTFS. ZA CN!ALOGO DE AVISOS ORI• 

GINALES. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ?RAMITE DE LOS MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DE ASEGURADOS 
EVENTUALES 

1 2 3 

PATRON O REPRESml'ANI'E SERVS. AFILil\CIOO. - VI~'CIA SERVS. AFILIACION- VIGENCIA 

1 
PRESINI'A AVISOS P/CCMJNICAR REVISAR EL Rm.JISITAOO DE LO~ SELLA. LOS AVISOS CXN RELOJ 

MJl/IMIENTOS DE SUS TRABAJA- AVISOS Y DEVUELVE TARJEií'\. DE Fro17IDJR, ENrREGA <XJPIAS -

CORES EVFNl'UALES Y TARJETA IDENI'IFICJ\CICN. AL PATOON Y EN CAro TARJE-

DE IDENI'IFICACION PA'l:'lmAL. TA DE AFILIACION. ElJ NIVELES 

EN OSJ DE TAABAJAOORES DE :r:N CAro DE ALTA, IOCALIZ.i'.\ J\!i DEPENDilNI'ES DE DE:LEGACIOO 

U\ CXNSTRUCCION, ELLOS SE_ 7ECEDEl\'TES, APLICA NUMElC DE SE EN'l'ROCJ\ CO!if.I'RA-RECIOO EÑ 
l-.FILil\CION Y ELABORA TARJETA ALTAS. PRESll:mN EN AFILIACION. 
DE. AFILIACICN. 

4 5 6 

SERVS. AfTI.IACION. - VIGIN:IA ~.'S. AFILIACION. - VIGENCIA JEF. SERVS. DE SIS'I'EW\TIZACION 

ACTUALIZA EL CPfil'illXJJ MAES-
ENIJIA CDPIA DE LOS AVIOOS DE ~~ LOS ORIGINALES DE TOO DE ASI:X,;URAOOS, .UNICAMEN 
l'J.,TA A I1:G SERVICIOS DE SIS- LOS _;vrsos EN EL CATAIJX:t:) DE TE PARA · RF$ISTRAR EL ~ 
TEMATIZ1\CICN. A\r;s:JS ORIGINALES. RO DE AFILIACICN. 



4. 3 ESTRUCTURACION P.~L SIC'.:':::!'.A DE .CAPTACION 

En el área de Servicios de Tesorerfa es donde se efec--

taa la recaudaci6n.de las cuotas obrero-patronales y para tal - -

efecto cuenta con las secciones de: 

l. Notificaci6n y Localizaci6n 

Se encarga de elaborar la EBA, Emisi6n Bimestral Anticipada,

cédulas de diferencias, avisos extemporáneos, realizar visi-

tas de auditorfa, indicar si procede el fincamiento de capit~ 

les constitutivos y elaborar estados de adeudo, zonificar, ng 

tificar, localizar a patrones e investigar posibles sustitu-

ciones patronales . 

2. Cartera 

Al recibir las liquidaciones notificadas, controla los plazos 

legales para envío a la Oficina Federal de Hacienda y la doc~ 

mentaci6n en aquellas así como, las solicitudes de cancelacio 

nes de cr~ditos de patrones no localizados e insolventes. 

3. Aclaraciones y Ajustes 

Aclara con patrones las liquidaciones de cuotas obrero-patro

nales emitidas por el Instituto con la documentaci6n comprob~ 

toria presentada por los patrones y tramita de acuerdo a la -

resoluci6n de los ajustes, las liquidaciones y avisos para 

afectar al registro de adeudos de liquidaciones emitidas. 

4. Elaboraci6n de Liquidaciones Complementarias y Notas de Crédi 

to. 
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A solicitud patronal elabora liquidaciones por concepto de d~ 

volución de cuotas e intereses pagados en demasía, asf corno -

notas de crédito) confronta y glosa la recaudaci6n correspon

diente a Bancos y Oficinas Centrales. 

5. Pagos en Convenio y Recaudaci6n 

Se encarga de recibir los convenios sobre facilidades de r3go 

y reconocimiento de adeudo, autorizar recibos de revisi6n de 

cuotas por convenios de subrogaci6n de servicios y cartas de 

crédito por convenios de intercambio, así como controlar y re 

gistrar los pagos efectuados en la caja. 

Todas ellas coadyuvaron a la correcta emisión y cobranza ya que_ 

al darse en los últimos años el fen6meno inflacionario, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social ha generado una serie de 

procedimientos técnico-administrativos con objeto de contra-

rrestarlo por lo que ha establecido en las Agencias Adminis-

trativas los Servicios de Tesorería, en donde se manejan las_ 

obligaciones de los patrones bimestralmente, lo que ha permi

tido controlar las aportaciones de los sujetos obligados a co 

tizar. 

Entre los controles oue se utilizan para esta funci6n . SP. Pn--

cuentra la emisi6n de cédulas de liquidaci6n que plasman la -

relación cuotas-prestaciones. 

Al avance de la técnica, el Instituto r.E<i6ano . del · Seguro So- - -

cial no se ha visto ajeno, ya que ésta, en la actualidad se _ 
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encuentra reflejada en todos los sistemas tanto rn~dicos como 

administrativos, 

Este progreso relacionado directamente con el caso que nos - - -

ocupa, lo podemos expresar de la siguiente manera: 

En los primeros años el Instituto t>Exicano ael ::;eguro ::;acial 

contaba con un equipo de registro unitario y manual en el que 

bimestre a bimestre se controlaban las aportaciones a través 

de tarjetas sumarias por cada uno de los patrones inscritos. 

Esta acci6n provocó serios problemas .Y molestias a los patro-·· 

nes y al Instituto Mexicano del Seguro Social puesto que la -

informaci6n no se ten!a actualizada y patrones que existían -

como morosos realmente habfan cumplido con su obligaci6n y vi 

ceversa. 

A partir de 1975 se mejor6 el flujo de emisiones a través del 

mecanismo denominado Emisi6n Bimestral Anticipada (E.B.A.) 

que tiene como característica cuantificar las obligaciones 

obrero-patronales en forma anticipada mediante la valoriza--

ci6n de los avisos de afiliaci6n que se recibieron en el área 

de Servicios Técnicos al cierre del bimestre. 

los avisos que presenta el patr6n representan las inciden- --

cías de la relaci6n obrero~patronal que ~unado a la relativa 

al salario diario devengado por el trabajador, permite dete! 

minar el importe ~ue por concepto de riuotas obrerci-patrona--
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les, deberá pagarse bimestralmente. 

Mediante este rmcanisrro se ha intentado incrementar el monto 

de los ingres0s así como concientizar al sector patronal de -

la importancia social e individual que representa el cumplir_ 

oportunamente con sus obligaciones. 

Ayud6 tambi~n a que los patrones rrorosos ya no se les reoui~ 

ra mediante el proceso administrativo de ejecuci6n con tanto_ 

retraso como antes. Gracias a este sistema de emisi6n-notifi

caci6n-cobro, se han mejorado los índices de recaudaci6n, sin 

embargo, el sistema presenta fallas en su .base principal que_ 

es la fase afiliatoria conllevando a la consiguiente evasi6n_ 

y aquí se vuelve a enunciar haciéndose énfasis al problema -

afiliatorio. 

Caro heros señalado, la evasi6n tiene su origen al no regis

trar el patrón a sus trabajadores, o bien al asegurarlos con_ 

posterioridad a la fecha de inicio de labores, ya que ésto r~ 

presenta semanas no cotizadas que repercuten directamente en_ 

la antigüedad del asegurado para tener derecho a las presta-

cienes a largo o corto plazo y afectan tambi~n los ingresos -

del Instituto. 
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Y es posible afirmar que una de:i:ie~cia importante -

del sistema de avisos, que no se ha podido =ssolver, no obst3~ ~' 

las normas de promedio que se han establec:~c en la Ley, es q~~ 

casi en su totalidad se evaden de la coti:a::~~ :os componente~ 

de tipo variable del salario, como son gra:i::caciones, compe~s~ 

ciones, comisiones, etc. que representan ~~ ~~s~ po=centaje d2 -

los salarios fijos. Esta situaci6n se prese~:a ?Or ~ue el siste

ma de avisos representa un sistema· unilaters: :·a que todos los -

registros -se basan en los movimientos que nc:i:ica el patr6n a1 

Instituto, sin que exista la seguridad de e,-,,, :s.;:~:1 correctos, -

completos y oportunos. 

La evasi6n que representa esta defic~e~cia plantea p0= 

sí misma la necesidad de implantar un siste;:-,a ~-..:: garantice el -

cobro de las cuotas de acuerdo con las perce;ci:~as que recibe -

el trabajador por sus servicios. 

A esta evasi6n de pago de cuotas sc:C:-.~ :.os co;nponentes 

variables del salario hay que agregar la que =e~=!ta de la eva-

si6n sistemática y permanente de inscripción :e -:.=abajadores, la 

cual se practica al dar los patrones de alta y ~~5a a s~s asala

riados en forma artificial de acuerdo a las necesidades del ser

vicio médico. 

Por tal raz6n es conveniente implene~t~= las agencias_ 

administrativas con un programa de afiliaci6n ~:.:."' ~ -.J::;prenda: 

La orieritaci6n obrera a trav~s de la difusió~ ta~to verbal co 
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mo escrita de las oportunidades que representa acudir, a la -

tantas veces citada Agencia Administrativa para tramitar, - -

aclarar o reclamar sus derechos, ya que como hemos mencionado, 

el trabajador puede presentarse a alguna de ellas de acuerdo 

a su domicilio. 

La difusi6n de asesoramiento a los patrones debe estar en pa

ralelo a la de los trabajadores con objeto de evitar las de-

nuncias de sus obreros que en muchas ocasiones propiciarían -

el fincamiento de capitales constitutivos, los cuales hasta -

cierto punto no son para el Instituto Mexicano del Seguro So

cial tan benéficos como lo es el pago bimestral y la afilia-

ci6n oportuna, en virtud de que este organismo tiene todos -

sus compromisos programados. 

Las acciones arriba mencionadas se realizarían mediante, 

l. Carta a los Patrones 

2. Boletines y avisos de prensa 

3. Carteles 

4. Reportajes 

5. Radio y .Televisi6n 

6. Folletos Informativos 

7. Visitas sociales a centros de trabajo 

a. Ejercicio de la funci6n de orientaci6n e informaci6n en Unida

des de Servicio del Institbto Mexic~no del Seguro Social. 

Todos estos medios deberán ser utilizados a fin de lo-
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grar el objetivo deseado, ya que ésto ayudaría al trabajador y a 

sus beneficiarios al conocimiento de sus derechos y obligaciones, 

consiguientemente, mejoraría la relaci6n obrero-patronal viéndo

se reducida la evasión por conceptos de afiliaci6n-cuotas y des~ 

rrollándose éstos, acorde con los volúmenes actuales y futuros -

de patrones y derechohabientes. 

Ahora bien se debe admitir que el principio inicial -

del carácter de las cuotas del Seguro Social no tienen en forma 

completa la naturaleza de los impuestos más sin embargo, si se -

comportan como tales, ya que el gravamen se hace sobre los ingr~ 

sos y tienen la característica de obligatoriedad. 

Lo anterior no implica que las cotizaciones sean vistas 

como impuestos ni que sea el Gobierno quien perciba dichas cuotas, 

pero si sería conveniente intentar que los canales de percepci6n_ 

de cuotas se identifiquen lo más posible con los de impuestos, es 

decir que se utilicen los mismos sistemas de declaraci6n, los mi~ 

mas controles a fin de abatir costos y contar con la fuente de -~ 

comprobaci6n que representa el propio pago de impuestos. 

Es sabido que por lo que se refiere a los impuestos so

bre productos del trabajo, las empresas tienen interés en decla-

rar Jos salarios en forma más completa, ya gue ello irá en dismi

nución de las utiiidades gravables. Este hecho constituye una po

sibilidad de mejorar el .sistema de captaci6n de ~uotas del seguro 

social ya ~ue sí ~sta se realiz~ de modo similar concordando con 
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el sistema fiscal se podrá lograr una mayor fidelidad en el cum-

pl imiento de la obligaci6n de los patrones. 

Por lo anterior, se propone que la Declaraci6n que pre

senta el patr6n al Instituto MexicaBo del Seguro Social funcione, 

previo convenio, con un documento basado en la Declaraci6n de Pa

go de Impuesto sobre la Renta, por Productos del Trabajo y 1% so

bre Erogaciones y Aportaciones y Abonos por Créditos al INFONA--

VIT, de modo que mediante la inclusi6n de un ndmero mínimo de da

tos dicho formato sirva para el pago simult~neo a la Secretaría -

de Hacienda y a los dos Institutos. Pudiéndose efectuar la cobran 

za en las Agencias Administrativas del Seguro Social y en los si

tios que disponga la Secretaría de Hacienda. 

Con esto se puede explicar que existe una tendencia, a 

que las Instituciones de Seguridad Social unan, identifiquen o 

asimilen sus sistemas de cobro de cuotas con los sistemas imposi

tivos. 
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CONCLUSIONES: 

AGn quedan muchas metas que cumplir para alcanzar la organiza

ci6n de justicia social que haga posible el ideal de la revolu 

ci6n. El régimen de seguridad social, es uno de los instrumen

tos con posibilidades para dar satisfacci6n a las fundamenta-

les aspiraciones y demandas de nuestro pueblo. 

Los problemas humanos, econ6micos y sociales que pretende re-

solver el programa de seguridad social requieren de la colabo

ración de los sectores de la producci6n, ya que ésto se tradu

ce en el progreso de la Naci6n. 

La colaboraci6n es responsabilidad que corresponde por igual a 

todos los habitantes y en ella debemos participar en la medida 

que a cada quien le sea posible. Siendo ésto la base de la or

ganizaci6n e integraci6n del régimen de seguridad social. 

En general, se ha hecho patente que la desconcentraci6n admi-

nistrativa en el Valle de México fué una medida acertada desde 

todos los puntos de vista ya que un programa interdependencia! 

puede ser perfectamente realizable. 

El cobro de las cuotas obrero-patronales en forma oportuna es_ 

acci6n primordial para el funcionamiento del Instituto Mexica

no del Seguro Social y a través de esta exposici6n se ha pro-

puesto la soluci6n a la problemática que presenta~ 
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La acci6n del proyecto de orientaci6n e informaci6n en las --

Agencias Administrativas, como parte del programa de desean--

centraci6n tanto en el seno del Instituto como fuera de él, -

modifica patrones de actuaci6n y concientiza a la poblaci6n -

usuaria. 

A través de la política de implantar centros de comunicación_ 

en Unidades de Servicio, se ha mejorado la imagen de atención 

al público. 

~ 

Al es~uerzo que realiza el pueblo mexicano a través del Insti 

tuto Mexicano del Seguro Social, por mejorar las condiciones 

laborales está en reciprocidad, una mejor entrega al trabajo_ 

y una mayor conciencia social, ya que los destinatarios de su 

labor, son miembros del sector productivo que al crear la ri-

queza social constituyen el sostén del aparato administrativo 

del país. 

Los sistemas de Afiliaci6n-Vigencia de Derechos-Cobranza cons 

tituyen los instrumentos fundamentales en los que se apoya el 

Instituto Mexicano del Seguro Social para, por una parte, c~ 
1 

plir con el otorgamiento de prestaciones a sus derechohabien

tes en los términos establecidos por su Ley, y por la otra, -

captar las cuotas con las que trabajadores y patrones contri-

buyen a su sostenimiento. 
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R E e o M E N D A e I o N E s 

Para evitar la evasi6n de cuotas obrero-patronales, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá crear conciencia en 

toda la población. 

Función que se conseguirá mediante la comunicación ho

nesta de los servidores de la Seguridad Social, a los patrones y 

trabajadores orientándolos sobre· el papel que juegan en la capt~ 

ci6n de cuotas, a través de: 

- Visitas sociales a los patrones 

- Difusi6n de las prestaciones y obligaciones contenidas en la -

Ley del Seguro Social. 

- Invitaciones para el uso de los servicios que les confiere la 

Ley. 

- Lo que llevaría consiguientemente a la actualizaci6n de sus ca 

tálogos. 

- Así también se considera conveniente que el Instituto Mexicano 

del Seguro Social se apoye en los registros que llevan las em

presas en forma individual para el pago de sueldos y el con--

trol de su Fersonal y sujetar ese apoyo a controles de carác-

ter colectivo, que como ya se dijo resultarían más eficientes, 

evitando duplicidades en las operaciones administrativas que -

llevan a cabo el Instituto y las empresas. 
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