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INTRODUCCION 

En su origen y evolucion, el Seguro Social, fundamentado en el derecho social, 

ha tenido como fin Ja proteccién de la clase asalariada. Hace 52 afios la ley del 

seguro social implementé la seguridad social del trabajador a través de un 

conjunto de prestaciones monetarias y en especie (en el seguro de riesgos de 

trabajo y de enfemedades y maternidad); las prestaciones en especie se 

entienden como Ia atencién y servicios en clinicas, hospitales y centros 

médicos. Durante 52 afios, el Instituto Mexicano del Seguro Social, iMss, ha 

sido el instrumento con el cual se han proporcionado estas prestaciones. 

A través del tiempo, la Ley del Seguro Social se ha ido modificando para 

mejorar el propinamiento de dichas prestaciones. Cada administracién ha 

modificado esta ley de acuerdo a las politicas de los planes de administracién 

sexenal, mejor conocidos como Planes Nacionales de Desarrollo. Siguiendo 

con esta misma politica es, en el presente sexenio de Emesto Zedillo, que se 

propone una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro, yendo mas alla de las 

simples modificaciones. 

La seguridad social se ha llevado a cabo con mayor interés y dentro de un 

marco legal perfectamente definido y reglamentado a partir de la Revolucién 

Mexicana y la Constitucién de 1917, hoy el cambio socioecondémico y politico 
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de México, en el marco de globalizacién econédmica y su consecutivo 

adelgazamiento del Estado, incide de manera inevitable en la privatizacién de 

actividades econdmicas y empresas estatales o paraestatales que se han 

convertido en una carga para el propio Estado. 

Para el desarrollo de un estudio comparativo de la Ley del Seguro Social cons 

sus modificaciones hasta 1995 y la nueva ley del seguro social que enytrara en 

vigor ei 1° de enero de 1997 se estructuré un hilo de investigacién con cinco 

capitulos. 

A partir de un planteamiento histérico, el primer capitulo de esta tesis expone 

cémo se establecié la seguridad social desde sus causas en el porfiriato, cudles 

eran las condiciones de laborales y de salud a finales del siglo XIx y principios 

del Xx, para finalizar con la conciencia que se adquiré de lo que la Seguridad 

Social era para una sociedad con el desarrollo y problematica mexicana. 

En el capitulo segundo la investigacién se centra en la evolucién de la 

seguridad social dentro del marco constitucional mexicano, todos sus 

obstaculos y soluciones, la adquisicién de los conocimientos actuariales y 

jurididcos para su establecimiento y la creacién del Instituto encargado de la 

seguridad social. 

El marco legal desde la constitucién, la Ley Federal del Trabajo y finalmente la 

Ley del Seguro Social se presentan el capitulo tercero como una guia para el 

estudio de esta Ley. Se considera de absoluta necesidad el exponer cémo se 
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hacen las leyes a partir de una Carta Magna, para comprender como se generan 

las leyes y como deben reformarse sin afectar la constitucionaledad de las 

leyes. 

El cuarto capitulo muestra como se dieron las reformas a la Ley del Seguro 

Social, su fundamento en un diagndéstico que el ejecutivo ordend sobre el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, mismo que se presenté en un 

documento denominado como PROYECTO AGUILA en marzo de 1995. Con estos 

documentos en noviembre de este mismo afio, en reunién conjunta, el Congreso 

del Trabajo y el Consejo Coodinador Empresarial presentaron al Ejecutivo una 

Propuesta Obrero-Empresarial de Alianza para el Fortalecimiento y 

Modernizacién de la Seguridad Social misma que fue considerada junto con el 

Proyecto Aguila para presentar, sobre sus bases, al Congreso de la Unién una 

iniciativa de Nueva Ley del Seguro Social. 

Los resultados del diagnéstico, Ia propuesta y, finalmente, la iniciativa han 

causado una ola de descontento en la poblacién, basicamente de los 

trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y de pensionados. Sin 

duda alguna, las leyes que rigen a los pueblos son la base de la estabilidad 

social, es por ello la relevancia que tiene el derecho social. 

Es tarea de un abogado conocer, estudiar y explicar el cdmo y el porqué las 

leyes tienen influencia en el comportamiento social, como afectan para su 

beneficio 0 perjuicio la modicacién, renovacién 0 creacién en la sociedad a fa 

cual rigen. Por ello, se hace un estudio comparativo de las prestaciones en 

dienero y en especie que contienen la Ley del Seguro Social y la Nueva Ley del



Seguro Social. Esta comparacién ayuda sin duda a comprender la esencia del 

cambio en la Nueva Ley. 

Este trabajo pretende hacer un estudio que sea un reflejo actual de los cambios 

que se viven en la legislacin mexicana, cabe sefialar que es relevante por su 

calidad reciente y porque puede dar paso a estudios varios de la misma Ley en 

fragmentos tales como: Generalidades, Invalidez, Cesantia en Edad Avanzada, 

Muerte (conocida ahora como Vida) y la extensidn del beneficio a dependientes 

del asegurado, ademas puede hacerse una investigacién paralela con ia Ley de 

Seguridad Social para los Trabajadores del Estado y el epigono del mss, el 

ISSSTE.



  

  

Capitulo primero 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO: 

DEL PORFIRIATO A SU ESTABLECIMIENTO 

1.1 El porfiriato 

1.1.1 La salud en el porfiriato 

1.1.2 Situacién laboral 

1.1.3 Decadencia del porfiriato 

1.2 Principales causas de la Revolucién Mexicana 

1.3 Establecimiento de la SEGURIDAD SOCIAL 

   



CAPITULO PRIMERO. LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO! DEL PORFIRIATO A 
SU ESTABLECIMIENTO. 

1.1 EL PORFIRIATO 

Ei porfiriato es la época de la Historia de México que va del verano de 1867 a 

la primavera de 1911. Conocida con los nombres de porfirismo por la adhesion 

popular al caudillo y héroe Porfirio Diaz, y porfiriato por la adhesién de don 

Porfirio a la silla presidencial. 

En el otofio de 1876 Diaz se autonombra jefe del Poder Ejecutivo de la 

Reptblica apoyado por sus corifeos. En esta etapa se vive la necesidad de 

hacer que prevalezca el estado de derecho, por lo que el caudillo usa su poder 

de persuasion y logra que sus competidores a la presidencia desistan de la 

competencia y lo apoyen. ’ Esto nos permite concluir que el triunfo militar del 

porfirismo en 1876 conduce a una dominacién politica, pero no social. 

‘Gonzalez, Luis. “El liberalismo triunfante”, en Historia General de Aféxico. Tomo 2 El Colegio de 

México, 1981.p.930



Porfirio Diaz asumié provisionalmente, el 15 de febrero de 1877, 1a presidencia 

de la Repiiblica y el 5 de mayo 1a presidencia constitucional, periodos en los 

cuales tuvo como objetivo mantener el orden, a través de su personalidad y su 

pericia como milite. Carece de experiencia en el manejo de civiles, pero se lo 

propone y llega a ser el ordenador esperado por la aristocracia y la clase media 

en su conjunto. 

Gracias a los ferrocarriles, el teléfono y el telégrafo, el pais conocié la 

seguridad en los caminos, hubieron nuevas armas para el ejército, se 

fortalecieron los guardias rurales con armas que resultaron mas eficaces que los 

métodos de represién, la reorganizacién de la hacienda y del campo, el 

establecimiento de bancos, los nuevos procedimientos de tributacién que 

gravaron a los capitales y eximieron a los indigenas de cambiar sus tradiciones 

y sus formas de vida, la reparticién de tierra de comunidades y la esperanza de 

refaccién econdmica del pequefio propietario agricola, fueron los hechos que 

condujeron con mas acierto a la paz nacional, que la ley fuga y la suspensién de 

las garantias individuales.



Por otra parte, proliferaron cultos y didcesis catdlicas, pues Porfirio Diaz 

aseguré que no inaugurarfa otra época de intolerancia y persecucién. 

De 1877 a 1887, se establecié la paz, el orden, el progreso y la libertad con lo 

que México, sobre todo el urbano, modifica notoriamente su conducta. En el 

orden politico asume una monarquia republicana. A eso se le Ilamé orden y 

también paz. En lo econédmico pone en marcha la construccién de un mercado 

nacional, una industria fabril para el consumo interno, una mineria extractora de 

metales industriales para el consumo externo y una capitalizacién desde fuera. 

A esto se le llamé progreso. En lo social, deja hacer al chico y al grande con 

beneficios claros para el grande. A esto se le Ilamé libertad.” 

Simulténeamente surgen varias ciudades del norte que han sido favorecidas por 

el ferrocarril y aunque con doctrinas capitalistas, esta zona adquiere la 

responsabilidad de convertirse en un importante centro administrativo y 

mercantil. Llega el tren a Guadalajara y junto con los cables telegraficos se une 

el resto de la Republica hasta la Peninsula de Yucatan. 

  

Gonzalez. op. cit. p. 951



Los comerciantes como los méaximos beneficiarios de las obras de 

comunicacién y transporte aclaman a Porfirio Diaz. Se remachan las ideas 

claves de progreso, el ferrocarril, el telégrafo, las inversiones y los empréstitos 

fordneos, el orden, la politica de conciliacién, la integracién nacional, la 

conciencia internacional, 1a paz y el progreso.? 

En el apogeo porfirico hubo segin Ia férmula consagrada “mucha 

administracién y poca politica” o en otros términos “poca pugna por el poder y 

mucho poder disciplinador”. 

1.1.1 LA SALUD EN EL PORFIRIATO 

La ausencia 0 poco interés en el ejercicio del derecho social se reflejé en 1878 

cuando se registraron 108 nacimientos y 708 defunciones. En la capital federal 

en 1879 nacen 1,745 infantes y mueren 110 sujetos, en enero de 1880 nacen 

253 y la mortalidad es de 762, causada por tuberculosis, neumonia y enteritis‘. 

En esa fecha se tenia el dato no comprobado de 9°686,700 habitantes y en 1887 

3Idem. p.956 
“Valadés, José. El porfiriato: historia de un régimen. Tomo 1. p. 167 
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dada la alta mortalidad se habia decretado que los hospitales, hospicios y 

establecimientos de beneficencia dependerian del Ayuntamiento a la Direccién 

de beneficencia publica. Para este entonces, se contaba sdlo con seis hospitales 

y en especial el Juarez era objeto de opiniones deplorables de las personas de 

mejores recursos que por alguna raz6n Jo conocieron. 

En 1881, 20,500 personas solicitaron el servicio en los hospitales de la ciudad 

de México, sin que pudieran ser atendidas.* en 1888 con el cese de la 

persecucién a los religiosos, regresaron los jesuitas, y la iglesia se hizo cargo 

de los hospitales, cosa que favorecia socialmente al pueblo marginado por el 

régimen. 

Desde la tribuna del Congreso se daba un grito de alarma a las autoridades 

mostrandoles los cuadros de mortalidad anual en México y pidiendo la pronta 

aplicacién de medidas higiénicas que mejoraran el estado sanitario de la ciudad. 

Como resultado en marzo de 1884, el Consejo de salubridad ordend sanear 

puertos, extincion de pantanos, plantio de arboles, desarrollar sistemas de 

evacuacién de las aguas negras y limpia en las calles. 

“Idem.



Antes de tomar estas medidas, el célera causaba serios estragos en Chiapas y 

Tabasco, y la fiebre amarilla provocé la muerte de 302 personas en el lapso del 

15 de agosto al 16 de septiembre en el puerto de Mazatlan.’ A estos decesos 

habia que agregar las victimas de la furia de la naturaleza: huracanes y ciclones 

en Matamoros, Tamaulipas y Sinaloa. La pérdida de sembradios y rancherias 

provocada por las inundaciones, ademas de los estragos en la poblacién, estos 

hechos incitaron al Ejecutivo Federal a hacer un llamado al pais para que 

acudiera 0 cooperara en pro de los damnificados. 

El 1892, ademas de la sequia extraordinaria, se sefialé por Ja fuerte tembladera 

en el occidente y los repetidos ciclones en el oriente. No se habian visto peores 

temporales en mucho tiempo ni tampoco el par de epidemias de 1893, cuando el 

tifo y la viruela se Ievaron alrededor de 66,000 criaturas entre grandes y 

chicos. Las viruelas volvieron dos veces mas en 1889 y cargaron con 38 mil 

nifios, y en 1902 con 28,000.’ 

®Idem 

"Gonzalez. op. cit. p. 965



Lo anterior reflejé que la gran mayoria de ciudadanos siguié sin ejercer los 

derechos concedidos por los constituyentes en 1857. Mientras tanto, los 

favorecidos del régimen hacian de la ostentacién un arte de la vida, era aquella 

sociedad mexicana que al igual que el nuevo régimen no poseia aun la solidez 

de sus cimientos. 

1.1.2 SITUACION LABORAL 

Los mexicanos en general no sabian elegir gobernantes, era coOmodo vivir 

recargado en los altos poderes del mando. Por su parte, Porfirio Diaz no quiso 

ser peligroso ni estorbar a nadie, siempre y cuando las aspiraciones no fueran 

politicas. Dejé que los hombres de negocios se hicieran ricos. En el campo de 

la economia, el principio del dejar hacer se mantuvo escrupulosamente. 

Patrones y trabajadores gozaron de amplias libertades, los obreros y artesanos 

tuvieron, como nunca, quebhacer remuneratorio. Solamente la construccién 

ferroviaria le dio trabajo a muchos miles, aunque las labores se regian por



reglamentos impuestos por los patronos.* Sin embargo, a la hora de la pelea los 

trabajadores perdian casi siempre.” 

Cabe aclarar que no se les negd el derecho de asociacién, huelga y 

manifestacién. Las sociedades mutualistas y las cooperativas que se habian 

formado después de la intervencién francesa siguieron creciendo y 

multiplicandose después de que Diaz toméd ei mando. 

Las sociedades mutualistas fueron entidades que nacieron junto con la creacion 

de la Direccién de 1a Industria Nacional de 1842. Conocidas también como 

sociedades de socorros mutuos reunian varias decenas de personas que eran 

operarios de una fabrica y vivian en una misma poblacién, ademas de 

pertenecer a un mismo oficio o profesién. Cada sociedad contaba con su propio 

reglamento y su objetivo fundamental era prestarse ayuda en caso de 

adversidad.'° 

Udem. p. 948 

Idem. p. 947. 

1 eal, Juan Felipe. Def Mutualismo al sindicalismo en México: 1843-1910. Ediciones El Caballito, México, 
1991. pp. 13-15. apud. Ley Federal det Trabajo. Editorial Sista, México, 1995, p. 9-A_



Entre las muchas huelgas que hubo entre 1877 y 1888, destacan la de hilados de 

San Fernando en Tlalpan con 1,000 huelguistas; la del Mayorazgo en Puebla a 

causa de la disminucion de los jornales y aumento de las jomadas; 

ferrocarrileros de Toluca contra el maltrato de sus capataces gringos; los 

trabajadores del Ferrocarril Central que no querian trabajar después de horarios 

establecidos; mineros del Cerro del Mercado para conseguir mejores jornales; 

por cigarreros de los talleres Moro, Muza César y la Nifia para impedir rebajas 

en el jomal; y por los normalistas en Puebla que pedian recibir el sueldo 

prometido. En suma se registraron 250 huelgas a lo largo del porfiriato.'! 

Pese al clima de pacificacién en ef México campesino el 80% de la sociedad 

mexicana, no tuvo cambio en su calidad de vida. En 1896, se inicia la 

insurreccién rural, novecientos indios que querian la devolucién de sus tierras 

atacaron Papantla. Se sometié a los indios yaquis de Sonora y los mayas de 

Yucatan. 

"De la Peiia, Sergio. La formacién del capitalismo en México. Siglo XX1, México, 1976.p.218. apud Ley 
Federal del Trabajo. op. cit. p. 11-A. 
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1.1.3 DECADENCIA DEL PORFIRIATO 

De 1904 a 1910 la industria y el comercio prosperan espléndidamente y al dejar 

de ser novedades 1a poblacién dominante y opinante, los mas asiduos opinantes 

del régimen se preguntan: Y después de Diaz, iqué? La gente da en hablar de 

los defectos de la prosperidad y el orden del porfiriato; da en ponerle peros a 

los hombres y los actos oficiales. 

La dictadura entra en una senda de soledad y animadversin dificil de entender 

en su conjunto. De un dia para otro Porfirio Diaz y su camarilla empezaron a 

restar admiradores y sumar criticos. Para propios y extrafios el régimen pierde 

fuerza. Los letrados mas o menos jévenes, la mayoria de la clase media 

urbana, los rancheros y terratenientes, los sacerdotes y mds de un obispo, los 

artesanos y trabajadores industriales, los peones libres que trabajaban 

temporalmente en Estados Unidos, dan en empequefiecer al que poco antes era 

para todos el gran protector, el arbitro supremo, el Justicia Mayor, el coloso del 

progreso. 
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Los otros paises empiezan a desmentir el milagro mexicano. A veces, articulos 

y libros de autores extranjeros pintan Ja situacién oscura. Otras veces, son las 

relaciones internacionales las que sufren tropiezo. Dentro de las fronteras del 

pais, los jévenes letrados se vuelven muy agresivos, éstos constituyen la 

generacion modemista nacida entre 1858 y 1872, inclusive y formada por regla 

general en normales de maestros y en escuelas de jurisprudencia. 

Los modernistas habian sido educados en escuelas publicas donde “habian 

adquirido convicciones e ideales sobre politica, administracién, economia, 

sociologia y finanzas. Y como era natural, todos ellos aspiraban a poner en 

préctica esos ideales y convicciones y @ tal propdsiio ambicionaban tomar 

parte activa en el gobierno”? 

Esos jovenes adultos entre 30 y 45 afios de edad, al sentirse suficientemente 

maduros para el gobierno, al ver que éste no los incorporaba a sus filas y al 

darse cuenta que los poderosos los desdefiaban y les plantaron el calificativo de 

plebe intelectual, de pronto se transforman en criticos feroces de la situacién. 

Ademas atraen al redil de 1a critica a los intelectuales verdaderamente jdvenes, 

  

"Gonzalez. op.cit. p.985 
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a los nacidos entre 1873 y 1889, a recién egresados de escuelas profesionales o 

todavia alumnos de ellas. ; 

A partir de los primeros seis o siete afios del siglo, dos generaciones, fa 

moderista y la del Ateneo se hacen una en sus actos de murmuracién contra el 

régimen. Los motivos de orgullo del dictador son convertidos por los jévenes 

intelectuales en motivos de critica. 

Un segundo congreso, reunido en 1902 sube el tono de la protesta sin apartarse 

de la plataforma liberal. En él se votan la efectiva libertad de expresién, el 

‘sufragio efectivo, el municipio libre, la reforma agraria, y la iniciativa de cubrir 

a la nacién de clubes liberales. De hecho se forman unos 200 que se expresaran 

al través del periédico El Renacimiento. 

En 1903, lanzan otro escrito con el propésito de combatir al clero y al 

militarismo, se habla de dignificar al proletariado y se despotrica contra los 

ricachones , los extranjeros y los funcionarios publicos. Grupos detractores de 

Diaz, se ven obligados a refugiarse en E.U.A. alli forman un partido 

antirreeleccionista. 
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La clase media urbana no dependiente del presupuesto piblico acaba por ser 

antiporfirista en nombre del liberalismo. En las tertulias de Ja mediania se 

maldice la opulencia desaforada de los poderosos, se culpa al gobierno de la 

penuria de los humildes, se murmura que todo va de mal en peor y culpan al 

régimen porfirista. 

Los sacerdotes y la inteligencia catélica pusieron en entredicho las tareas 

liberales y progresistas, la gente de sotana se sumo al antiporfirismo. No se 

habian cumplido sus deseos ya que habia masones entre los funcionarios y no 

se habian derogado las Leyes de Reforma en to que a ellos ies concemia, 

ademas acababa de morir el papa Leén XIII en 1903 y habia dejado la 

recomendacién a los sacerdotes de que tomaran partido con los de abajo. 

Los rancheros no latifundistas a pesar de que de 1904 a 1907 pasan por un 

buen periodo se integran al coro de los enemigos del régimen. También los 

braceros que trabajan en las pizcas o en la construccién de ferrocarriles 0 en 

fabricas del pais gringo, se vuelven detractores de Porfirio Diaz arguyendo que 
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alli si hay un buen gobierno, que se ganan jornales de oro y dicen horrores de la 

situacion de su pais, especialmente de los jefes politicos. 

La clase obrera con sus 700 000 hombres hace mas estruendoso el rompimiento 

con la dictadura, escribe Daniel de Cosio Villegas, las jornadas interminables, 

el trabajo dominical y noctumo, los bajos salarios, la insalubridad ¢ inseguridad 

de los talleres y ciertos abusos flagrantes como multas, fueron asociando a los 

obreros hasta hacerlos fuertes para desafiar al patron, al gobiemo y al pais. Al 

patrono venian desafiandolo desde el principio de la era liberal; con las 

autoridades habia habido piques de poca importancia y con el pais ningun roce. 

De 1904 a 1905 las relaciones obrero-patronales se deterioran. 

1.2 PRINCIPALES CAUSAS DE LA REVOLUCION MEXICANA 

A partir de 1906, estallaron tres conflictos: la huelga de Cananea, la protesta de 

los obreros textiles de oriente y el lio de los ferrocarriles del norte. 
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Lo de Cananea fue politico, xendfobo y laboral. Los trabajadores de la industria 

cuprifera habian formado una Unién (lo que después se conocera como 

sindicato) que hizo suyas las resoluciones tomadas por Ia Junta Organizadora 

del Partido Liberal el 28 de septiembre de 1905. 

Los mexicanos fronterizos recibian por el mismo trabajo una retribucién menor 

que la que se les daba a los gringos. En fin, los obreros de las minas se 

lanzaron a la huelga el 1° de junio de 1906 con la que sobrevino la 

impresionante masacre de trabajadores ejecutada por la policia norteamericana. 

La huelga de los mecanicos del Ferrocarril Central exploté en Chihuahua. Fue 

persistente y con intervencién presidencial. Los huelguistas acudieron a don 

Porfirio; éste los recibié y colmd de atenciones y dijo parecerle injusta e 

inaceptable la gana trabajadora de querer compartir la direccién ferrocarrilera 

con el patrono, pero él haria lo posible para lograr de los empresarios /o justo y 

legitimo, 

_ 

Idem p.988. 
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En la llamada huelga de Rio Blanco, hubieron mds de 30 000 trabajadores 

descontentos. 

Desde la fundacién del Gran Circulo de Obreros que alid a mas de 12 mil 

obreros y artesanos, ademas de las asociaciones mutualistas simpatizantes a él, 

tuvo muchos logros. Sus fines se inscribieron en un reglamento que pretendia: 

1) mejorar la situacién de Ja clase obrera y protegerla de los abusos de los 

propietarios de las fabricas para las cuales trabajaban; 2) relacionar entre si a 

toda la familia trabajadora del pais; 3) proteger la industria de las artes; 4) 

instruir al obrero en sus derechos y obligaciones; y 5)establecer sucursales en 

todos los centros industriales del pais.** 

El movimiento civil comenz6 en abril de 1906, a través del Gran Circulo de 

Obreros Libres, ya que la tendencia de los patronos del ramo textil a pagar cada 

vez menos y a exigir cada vez mas del trabajador; ahondo la altanza de los 

obreros poblanos; porque los industriales de Puebla y Tlaxcala expidieron un 

reglamento de labores duro; decret4ndose la huelga el 4 de diciembre de 

1906.5 

“Gonzalez y Gonzdlez, Luis et al. “La vida social” en Historia Moderna de México. La Republica 

restaurada, Ed. Hermes, México-Buenos Aires, 1985. p.439. apud Ley Federal del Trabajo, op. cit. p. 11-A 

“Gonzalez. op. cit. p. 989 
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Los huelguistas redactaron un contrarreglamento; esto es, un timido pliego de 

peticiones justificadas. El 14 de diciembre acudieron al arbitraje de Diaz. Pasé 

el tiempo. La necesidad apretaba entre los 30 mil trabajadores parados. Los 

patronos tomaron ia decisién de cerrar sus negocios y no admitir el arbitraje de 

don Porfirio, quien de cualquier modo propuso una salida grata a los obreros. 

Estos, movidos por el hambre, acudieron al robo y la pira, y la autoridad 

respondié6 con la violencia indiscriminada. Después de matar y hacer 

prisioneros a docenas, el fuego cesé el 9 de enero de 1907, pero el rescoldo se 

mantuvo. 

Las huelgas se sucedieron en los tranvias, en las panaderias y las fabricas del 

Distrito Federal, Orizaba y Puebla, asi como en las minas de San Luis Potosi y 

se paralizaron los trabajos en varias haciendas de San Luis Potosi. 

En 1906, un Congreso agricola y catélico se reunié en Zamora y estuvo porque 

la gente campesina tuviera servicio médico gratuito, aumento de salarios, cajas 

de crédito y la doble ensefianza del catecismo cristiano y la economia 
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doméstica. Diaz se encolerizé, pero ya era demasiado tarde, el descontento 

habia alcanzado niveles muy peligrosos. 

1,3 ESTABLECIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Desde el principio de la Revolucién hubo intentonas de establecer 

jurisprudencia para la SEGURIDAD SOCIAL y el establecimiento del estado de 

derecho para todos los mexicanos. 

En 1911 se acrecentaron los problemas laborales. Los trabajadores de varias 

industrias se fueron a huelga; y en el ramo textil paralizaron el 80% de las 

fabricas. 

EI 11 de diciembre de este mismo afio, se cred la Oficina del Trabajo, adscrita 

a la Secretaria de Fomento con la finalidad de mediar en los conflictos 

obrero—patronales; esta oficina auspicié una convencidén textil para resolver el 

problema y tratar de evitar otros en lo futuro. A esta convencién acudieron mas 

de un centenar de representantes de la industria y otro tanto del Comité Central 
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de Obreros y acordaron reducir la jomada de labores a 10 horas diarias, elevar 

los salarios, establecer reglas equitativas para valorar el trabajo y dar 

compensaciones. 

Durante su labor, la Oficina del Trabajo, hacia diciembre de 1912, habia 

arreglado 70 huelgas; ademas adquirid el rango de Departamento y sus 

estatutos fueron aprobados por el Congreso de la Unién. Entre las atribuciones 

del Departamento, estuvieron la de servir de arbitro en los conflictos y de 

intermediario en los contratos de trabajo. 

Durante el gobierno del presidente Madero, este pidid al Congreso de la Union 

que elaborara la ley sobre accidentes de trabajo que atin esta vigente (1996) y 

de otras prestaciones para los obreros; cabe aclarar que en esta época, se 

aumentaron los hospitales, se aumentaron los sueldos, se concedieron ascensos 

y jubilaciones a los maestros, se fundaron comedores escolares y se hicieron 

repartos de ropa y calzado para los nifios. 

'SUloa, Bertha. “La lucha armada (1911-1920)” en Historia General de México. Tomo 2. El Colegio de 
México. p. 1091, 1092. 
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Los programas libertarios y reformistas fueron precursores de la SEGURIDAD 

SOCIAL en México. Tal fue el caso del decreto que Sebastian Lerdo de Tejada 

promulgé el 25 de septiembre de 1873, respecto a la incorporacion de las Leyes 

de Reforma a la Constitucién y en las cuales el articulo 5 dice a la letra: 

“Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la 

justa retribucién y sin su pleno consentimiento. El Estado no 

puede permitir que se lleve a efecto ningun contrato, pacto o 

convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el 

irrevocable sacrificio de la libertad del hombre. al? 

Las sociedades mutualistas, antecesoras de los sindicatos, lo son también de 

los seguros sociales que constituyeron una aspiracién y un anhelo de la 

poblacién trabajadora. 

Fue en 1916 y 1917 que los constituyentes queretanos le dieron forma legal a 

esas aspiraciones. El articulo 123 de la Constitucién, que se refiere al trabajo, 

"Gonzalez Navarro, Moisés. “La era moderna” en Historia Documental de México, Tomo 2, UNAM, 

México, 1984. p.363. 
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en la fraccion XXIX respecto a la previsién social de los mexicanos, al 

establecer en su primera version a la letra dice que: 

“Es de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros 

populares de invalidez, de vida, de cesacién involuntaria del 

trabajo, de accidentes y de otros fines andlogos, por lo cual el 

Gobierno Federal como el de cada Estado debera fomentar la 

organizacién de instituciones de esta indole para difundir e 

inculcar la previsién popular.”"® 

Durante las épocas Obregonista y Callista se llevaron a cabo anteproyectos 

para una iniciativa de ley para crear el Seguro Social en México, sin embargo, 

por Ja redaccién del texto Constitucional que limitaba al Gobierno Federal no 

se podia legislar sobre una Ley del Seguro Social. 

En el mandato de Emilio Portes Gil, se superdé la limitacidn legal que no 

permitia satisfacer las necesidades de los trabajadores enviando una iniciativa 

"Coquet, Benito . La seguridad social en México. Ed. Hetio, México, 1964. p.10. 
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al Congreso de la Unién el 6 de septiembre de 1929, para modificar la fraccion 

XXIX del articulo 123 constitucional, que textualmente decia: 

“Se considera de utilidad piblica la expedicién de la Ley del 

Seguro Social y ella comprenderd seguros de invalidez, de vida, 

de cesacién involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes y otros con fines andlogos.””” 

Con esta reforma se permitié la formulacién de la Ley del Seguro Social y 

ademas federalizé la legislacion sobre la misma. 

En el periodo presidencial de Lazaro Cardenas se realizaron nuevos estudios 

dentro de la los lineamientos de la reforma portesgilista, sin embargo, la 

situacién econémica del pais no permitid la creacién de Seguro Social. 

Manuel Avila Camacho tuvo como una meta importante de su plan de gobierno 

implantar la Ley del Seguro Social, quien ya dentro de sus funciones, envio el 

10 de diciembre de 1942 una iniciativa de Ley al Congreso de la Unién. Esta 

Idem. 
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ley fue aprobada y firmada por la Camara de Diputados bajo dispensa, lo 

mismo sucedid con la Camara de Senadores, de tal manera que esta Ley se 

promulgé y se publicd el 19 de enero de 1943 en el Diario Oficial de la 

Federacién.”” 

La Ley estaba aprobada, pero la implantacién del Seguro Social se dio en 

medio de oposicionistas que vieron afectados sus intereses y que combatieron 

la Ley férreamente. Su consolidacién no fue facil, pero el planteamiento para 

ser instrumento de justicia social, ademas de los servicios y prestaciones que 

se proporcionan a través de esta Ley permitieron el establecimiento del Seguro 

Social como instituci6n de SEGURIDAD SOCIAL. 

Es el afio de 1943 en el que se estructuré la organizacién administrativa y 

técnica del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Se inscribio a los 

patrones y trabajadores del Distrito Federal a los cuales se les empezd, en 

1944, a otorgar los servicios en prestaciones econdmicas y en especie. 

Hasta 1995, la fraccién XXIXx del articulo 123 constitucional versa asi: 

idem. p. 11. 
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Es de utilidad publica la Ley del Seguro Social, y ella 

comprenderd seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 

cesacién involuntaria del trabajo de enfermedades y 

accidentes, de servicios de guarderia y cualquier otro 

encaminado a la proteccién y bienestar de los 

trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores 

sociales y sus familiares”?! 

Hasta esta modificacién constitucional, la SEGURIDAD SOCIAL en México tiene 

como fin proteger al trabajador y a su familia de la enfermedad, la muerte y la 

miseria, asi como capacitarlo para el trabajo. El trabajador se entiende como 

aquel que presta sus servicios en la ciudad o en el campo, los asalariados y no 

asalariados, y estos estan asegurados contra casos de perjuicios con atencién 

médica, jubilaciones, pago de pensiones en caso de enfermedad, desempleo o 

muerte, capacitacién profesional y otras prestaciones sociales. 

714 fexicano: esta es tu Constitucién. Texto vigente 1994 con comentario a cada articulo por Emilio O. 
Rabasa y Gloria Caballerof, Miguel Angel Pornia, México, 1994. p.350 
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CAPITULO SEGUNDO. EVOLUCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA 
LEGISLACION MEXICANA 

2.1 PRINCIPIOS Y FINES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Basados en los antecedentes histéricos del capitulo anterior, se advierte que en 

el sistema de produccidn capitalista (preexistente), el hombre vende su fuerza 

de trabajo a un patrén a cambio de un salario que muchas veces resulta 

insuficiente hasta para llevar una existencia que cubra las necesidades basicas 

del mismo y de sus dependientes. 

Esta condicién impide obtener la justa armonia de los factores que crean la 

riqueza para producir bienestar colectivo, material y hasta espiritual. Por una 

parte, el salario concede al trabajador la posibilidad de aportar inicamente su 

energia fisica que le es mal remunerada y surgen como respuesta los problemas 

sociolégicos profundos. EI sueldo frecuentemente es bajo para cubrir las 

apremiantes necesidades que le crea la civilizacién. Por otra parte, la 

produccién comercial, industrial y de servicios expone al trabajador a 

numerosos riesgos. La senilidad, la enfermedad, la insalubridad y todos los 
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factores negativos inherentes a la existencia provocan al trabajador la 

intranquilidad no sdlamente del diario vivir, sino del futuro. La gran industria, 

peculiaridad del capitalismo, agrava el cuadro de la existencia del proletariado 

que sdlo depende de un exiguo salario que no le permite el ahorro que consiste 

en gastar menos de lo que se gana. 

Existe gente consciente de esta situacién que aboga por un cambio de sistema 

a fin de evitar la amenaza en contra de la mayor riqueza de una nacién que es 

la vida humana y que no puede ser soslayada por el Estado. Es importante 

considerar que: 

“Las causas de cardcter econdmico, social y politico han 

mantenido a la poblacién pobre de México en condiciones 

permanentes de insatisfaccion, al grado de que resulta victima 

de la alimentacién insuficiente, de la vivienda antihigiénica y de 

la insalubridad, estas causas han condenado al pueblo a vivir 

en un nivel muy bajo de yitalidad, en detrimento de la 

capacidad productiva de los individuos...” * 

‘Arce Cano, Gustavo. Los seguros sociales en México. Ed. Botas, México 1944. p. 19. 
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A lo anterior hay que agregar que aun después de la Revolucién Mexicana, ya 

casi nadie trabaja por cuenta propia o libremente, pues la concentracién de 

capitales en pocas manos ha obligado a los pequefios industriales, 

comerciantes y profesionistas a ingresar en el campo de la clase obrera que 

cada momento crece considerablemente y cuando falta el sueldo o el salario o 

cuando este se reduce o interrumpe, la miseria se apodera de la suerte del 

trabajador. Esta situacién provoca la intranquilidad social, el desasociego 

colectivo que desmoraliza a las instituciones democrdaticas al servicio del 

pueblo y encargadas de procurar el bienestar general. 

La seguridad social puede ser definida como el instrumento juridico del 

derecho obrero, y esta definicién se traduce a la necesidad de aplicar el 

Derecho Social que por su origen, esencia y fines se convierte en un derecho 

polémico, pues es el resultado de una lucha real entre trabajadores y patrones, 

principialmente ha luchado contra la reticencia de la sociedad burguesa. Lo es 

en su esencia porque se presenté en Ja historia con la intencién de romper la 

dos veces milenaria dicotomia del derecho en piiblico y privado y demandé su 
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reconocimiento como un tercer género, y lo es en sus fines porque levanto el 

principio de que la finalidad suprema de la justicia es el hombre. 

La Revolucién Mexicana, primera revolucién social del siglo xx, fue producto 

de una fuerza incontrolable de las clases trabajadoras que se rebelaron contra 

los afios del porfiriato donde fueron tan duramente castigadas por la 

marginacién y el desprecio de !as clases politica, econémica y socialmente 

poderosas. El enorme crecimiento de 1a industria y el consecuente 

reforzamiento de la clase capitalista, asi como la proliferacién de las 

inversiones extranjeras nos han ligado a sistemas econdmicos y politicos 

ajenos a nuestro nacionalismo que nos coloca en la posicién de ser cruelmente 

explotados y provocan mayores desniveles econdmicos. 

La poblacién anonima de campesinos y trabajadores continia padeciendo su 

miseria ancestral, sin participacién en el progreso econdmico y sigue sin 

obtener beneficios de la instruccién y la informacion llamada cultura, sin 

embargo, la burguesia mexicana conoce los errores que provocaron la caida del 

general Porfirio Diaz y también sabe que el llamado fercer mundo al que 

pertenecemos como pais empezé a despertar del letargo y busca una coyuntura 
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que le permita poner coto a la explotacién del hombre por el hombre y que es 

necesario restituir a la justicia la razon que le arrebataron la propiedad privada 

y el capital. 

Se esta consciente de la necesidad de un cambio de sistema 0 en su caso, de la 

adopcién de medidas que eviten el abatimiento de la produccién de los 

articulos de consumo, el alza en el costo de la vida, Ja disminucion del poder 

adquisitivo del salario, la presencia del flagelo del desempleo y el peligro de 

una nueva revolucién social y esto puede lograrse a través de una mejor 

distribucién de los beneficios de la economia. En el pensamiento democratico 

se esta abriendo una clasificacién tripartita de los derechos humanos 

fundamentales, término que reine los resultados de Jas grandes luchas de la 

historia por la igualdad, la libertad y la dignidad de los hombres. 

Los derechos politicos que en 1789 fueron nombrados derechos de] ciudadano, 

hacen referencia a las normas que estructuran al gobierno de las comunidades 

humanas con sus miembros, ademas de ser la unica forma de gobierno 

compatible con Ja dignidad de los hombres. Es importante mencionar los 

derechos sociales como son: el derecho a la educacién, el derecho al deporte, 
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el derecho de los campesinos a la tierra que cultivan, el derecho del trabajo y la 

seguridad social, que son la fuente que hara posible el goce pleno de los 

derechos politicos y de los derechos del hombre. 

Debemos observar que el Derecho Social no es un derecho de coordinacién 

como el derecho piblico ni de subordinacién como el derecho privado™ sino 

que éste es un derecho de integracién que encuentra su fundamento en la 

realidad de la vida social y en la apreciacion valorativa de esa realidad, nace 

como un freno y contencién a los excesos del individualismo y aspira al 

establecimiento de un nuevo orden en convivencia humana, fundado en el ideal 

de la justicia social, si se atiene a que la idea central en que el derecho social 

se inspira no en fa idea de la igualdad de las personas, sino de la nivelacién de 

las desigualdades que entre ellas existe y la igualdad deja de ser un punto de 

partida de! derecho para convertirse en meta y aspiracién del orden juridico y 

que se orienta no al individuo aislado, sino hacia el individuo socializado y 

commun y puede resumirse asi: 

** Vir CAPITULO TERCERO “MARCO LEGAL DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL” 
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“El Derecho Social es el conjunto de principios, instituciones, y 

normas que en funcién de integracién protegen, tutelan y 

reivindican a los que viven de su trabajo y a los 

econémicamente débiles, es decir, a la comunidad que necesita 

vivir con el bienestar que es aspiracién de todos los seres 

humanos’” 

A raiz del fortalecimiento del movimiento obrero consciente de sus 

necesidades de proteccién para los riesgos de trabajo, enfermedad y muerte 

que no resolvian sus patrones, empezaron a organizarse y crearon 

originalmente cajas de ahorro e instrumentos de apoyo mutuo que aliviaran 

estas necesidades; posteriormente el Estado asumid su responsabilidad y 

reconocié que debia implementar medidas que surgieran del gobierno para el 

bienestar comin. 

>Tmeba Urbina, Alberto. Derecho Social Mexicano. Porrua, México, 1978. p.313. 
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2.2 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA LEY DEL. SEGURO SOCIAL 

Durante el periodo posterior al Imperio de Maximiliano, durante la Republica 

Restaurada, ocurrié la mayor mudanza dentro de Ia politica de libertad de 

trabajo, esto se dio en los sectores obrero y artesanal cuando nacieron 

sociedades de trabajadores. Para 1872 ya eran tantas que se hizo necesario 

agruparlas en una central que se Ilamé El Gran Circulo de obreros de 

México? 

Los lideres del mencionado Circulo promovieron cooperativas de produccién, 

mejores salarios y huelgas, y aunque la Revolucién Mexicana ha sido 

calificada repetidas veces como un levantamiento campesino, y en menor 

medida obrero, en contra de los abusos de terratenientes y capitalistas 

extranjeros, esta interpretacién ha sido, aunque cierta, parcial, en virtud de que 

sus demandas fueron pospuestas, por lo que habrian de pasar muchos afios 

antes de traducirse en realidades. 

3 Gonzalez, Luis. “El liberalismo triunfante” en Historia General de México. Tomo 2. El Colegio de 
México.p.924 

34



De ahi que la Revolucién Mexicana que fue esencialmente politica al iniciarse, 

al calor de Ja contienda recogié ciertos postulados reivindicatorios. Los 

grandes nticleos sociales anhelaban mayor respeto al valor humano, la 

supresion del desamparo y de la miseria de la poblacién; deseaban establecer 

procedimientos de seguridad y economfa que garantizaran una democracia 

nueva y positiva. 

En 1904, encontramos también antecedentes de lo que pueden ser fos 

fundamentos que originaron Ja creacién de la fraccién XxIXx del articulo 123 

constifucional. En este afio José Villada, gobernador del Estado de México, 

emitié un decreto en el que se reconocia la existencia de los accidentes de 

trabajo y responsabilizaba a los patrones del pago de las debidas 

indemnizaciones. 

En 1906, Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo Leén, elaboro un proyecto de 

ley de accidentes de trabajo. En la exposicién de motivos de éste se afirma que 

el “movimiento industrial modemo requiere de la existencia de disposiciones 

especiales, para proveer la indemnizacién del operario perjudicado por un 

suceso imprevisto, igualando asi en cuanto cabe la cooperacién de los 
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elementos de riqueza: capital y trabajo.” ‘ Sin embargo, esto sdlo quedé 

registrado como un intento para calmar los animos de la poblacidn y tratar de 

mantener la dictadura porfirista. 

La aportacién mas importante a Ja teoria del seguro social es sin duda el 

manifiesto del Partido Liberal Mexicano en las postrimerias del porfirismo, ya 

que los miembros de este partido consideraban necesario reformar ia 

Constitucién de ese tiempo para garantizar al obrero efectivamente un salario 

minimo, una jornada maxima, el descanso dominical, la igualdad de salario 

entre extranjeros y nacionales, la seguridad e higiene de las fabricas y talleres; 

una proteccién especial, para el trabajo de las mujeres y los menores y la 

prohibicién absoluta para emplear nifios menores de catorce afios. 

Uno de los popdsitos de la Revolucién de 1910 consistid en alcanzar el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, lo que trajo como 

consecuencia la inclusién de normas politicas y sociales en nuestra Legislacion 

Constitucional para establecer procedimientos de seguridad social. 

  

‘Antecedentes 'y Legislacién del IMSS, T.1. IMSS. México 1971. p. 15 
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En agosto de 1911, el presidente Francisco I. Madero insistié en la expedicién 

de ieyes sobre pensiones e indemnizaciones por accidentes de trabajo, 

comprometiéndose a llevar a cabo estas reformas con una legislacién obrera 

que se formularia con base en las condiciones de seguridad y salubridad. Es 

justo insistir que a Francisco 1. Madero se le debe la legislacion del trabajo que 

se inicié bajo su mandato y que fue la base de la Ley del Trabajo vigente 

(1996). 

En 1912, don Venustiano Carranza, Jefe de la Revolucién Constitucionalista, 

publicé el decreto del 12 de diciembre, en cuyo articulo 2 se asentaba: 

“El primer jefe de la Nacién y encargado del Poder Ejecutivo 

expedird y pondrd en vigor, durante la lucha, todas las leyes, 

disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfaccién a las 

necesidades econdmicas, sociales y politicas del pats, 

_efectuando las reformas que la opinién piblica exige como 

indispensables para establecer un régimen que garantice la 

igualdad de los mexicanos”* 

* Arce Cano. op.cit. p.23. 
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En 1914, en Veracruz fue expedida la Ley Candido Aguilar que obligé a los 

patrones a cubrir por su cuenta, asistencia de médicos, medicinas y alimentos a 

los obreros enfermos, asi como a pagarles el salario que tuvieran asignado 

cuando fueran victimas de accidentes de trabajo. 

El 11 de diciembre de 1915, el estado de Yucatén promulgé su Ley del 

Trabajo a iniciativa del General Alvarado, este ordenamiento, que es 

sumamente importante en todos sus capitulos, fue el primero que establecié el 

seguro social en nuestra patria. El articulo 135 ordendéd: “El Gobierno 

Jfomentaré una asociacién mutualista, en la cual se asegurardn los obreros 

contra los riesgos de vejez y muerte’”, estableciéndose asi que los patrones 

eran responsables de los accidentes y enfermedades profesionales. 

En 1916, se instalé el Congreso Constituyente de Querétaro que expidié la 

Carta Magna mexicana vigente, en la cual el articulo 123, fraccién XXIX, 

consideré de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares 

de invalidez de vida, de cesacién involuntaria de trabajo, de accidentes y de 

  

5 Idem. p.24 

38



otros con fines andlogos, por Jo cual, tanto el Gobierno Federal como el de 

cada estado, deberian fomentar la organizacién de instituciones de esta indole, 

para infundir e inculcar la previsién popular. Se advierte claramente que 

dicho precepto pretendia que se implantara el seguro social potestativo. 

En 1918, el Codigo de Trabajo del Estado de Yucatan, dio un paso hacia atrés 

con respecto a su ley laboral de 1915, pues abandoné el sistema del seguro 

social obligatorio para adaptarse a la Constitucién Politica de 1917. En el 

referido Cédigo se dieron facultades a la Bolsa de Trabajo para fomentar el 

establecimiento de cajas de ahorros y de seguros populares, de invalidez de 

vida, de cesacién involuntaria de trabajo, de accidentes y otros, con fines 

analogos. 

En 1919, se formulé un Proyecto de Ley para el Distrito y Territorios 

Federales, que poponia la constitucién de cajas de ahorros, cuyos fondos 

endrian que, entre otros, impartir ayuda econdmica a los obreros cesados. Los 

rabajadores por su parte, tendrian la obligacin de dar a las cajas el 5% de sus 

alarios. Los patrones, por otra parte, deberian aportar el cincuenta por ciento 

le fa cantidad que les correspondiera a sus asalariados por concepto de 

39



utilidades en las empresas, de acuerdo con la fraccién vi del articulo 123 

constitucional. 

Durante fos afios veinte, el movimiento obrero estuvo controlado en gran 

medida por la Confederacién Regional Obrera Mexicana (CROM) de ahi que 

mucha de la historia del movimiento obrero mexicano en esta década sea la 

historia de la CROM. 

La CROM se organizé en 1918 con el apoyo de cientos de colaboradores de 

Carranza. Su propésito original era constituir una organizacién nacional gue 

simulténeamente apoyara al gobiemo y le exigiera el cumplimiento cabal del 

articulo 123. La empresa era problematica, pero la decisién de presionar sin 

mostrar abierta hostilidad al sector oficial le dio cierta viabilidad. Los lideres 

cromistas sablan que estaban en su etapa formativa y no podian pensar 

seriamente en la posibilidad de un cambio revolucionario. Buena parte de la 

energia de la CROM se dedicé a combatir a las organizaciones rivales, 

aceptaron el apoyo y se crearon relaciones formales con la American 

Federation of Labor (AFL). 
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Los gohrernos de Obregén y Calles intervinieron en las disputas intergremiales 

en apoyo de la CROM que constituyé una de las bases no militares del 

gobierno central en los veintes. Los obreros cromistas obtuvieron mejores 

salarios que otros sindicatos y finalmente la CROM logré hacer efectivo el 

pago de indemnizaciones por despido o por accidentes de trabajo. La CROM 

fue la organizacién laboral m4s poderosa, pero nunca llegé a controlar por 

entero el movimiento obrero,” 

En 1921, el estado de Puebla promulgé su Cédigo de Trabajo que en su 

articulo 221 establecié que los patrones podian substituir el pago de las 

indemnizaciones de accidentes y enfermedades profesionales, por el seguro 

contratado a sociedades legalmente constituidas y aceptadas por la Seccién del 

Trabajo y Previsién Social. 

En el mismo 1921, el Presidente de la Republica, General Alvaro Obregon, 

envid al Congreso Federal su Proyecto de Ley del Seguro Social voluntario. 

En la exposicién de motivos sostuvo con visién y elocuencia que la mayor 

parte de las desgracias que afligian a las clases trabajadoras no tenian su origen 

  

Meyer Lorenzo. “El Primer tramo del camino” en Historia General de México, Tomo 2. Et Colegio de 
México. p 1214 + 
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en la falta de leyes, sino en las dificultades para su aplicacién que conviertian 

los derechos legales en simples derechos tedricos, porque dejaban a los 

propios trabajadores la tarea de exigir su cumplimiento, y Ia realizacién tenia 

que desarrollarse dentro de una legislacién complicada, tardia y costosa. 

En 1924, el Cédigo Laboral del estado de Campeche estatuy6 en el articulo 

250 lo siguiente: “El patrono podrd substituir con un seguro hecho a su costa, 

en beneficio del obrero, la obligacién que tiene de indemnizar a éste en los 

casos de accidentes y enfermedades del trabajo...”* 

En 1925, las leyes del trabajo de Tamaulipas y de Veracruz establecieron una 

modalidad especial del seguro voluntario. Los patrones podian sustituir las 

obligaciones sobre enfermedades y accidentes profesionales, con el seguro 

hecho a su costa y en favor de los trabajadores, en sociedades debidamente 

constituidas. 

En 1925, fue elaborado el proyecto de Ley Reglamentaria del Articulo 123 de 

la Constitucién General que determind que los patrones deberian garantizar la 

® Arce Cano. op.cit, México 1944. p. 25 
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atenci6n médica y el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Podian asegurar a los trabajadores en empresas 

particulares, oficiales o constituidas por ellos mismos y en el caso de que se 

constituyera un Seguro Oficial, el citado proyecto disponia que los empresarios 

estarian obligados a asegurar en él al personal que tuvieran a su servicio. 

La Ley General de Pensiones Civiles de Retiro aun vigente, fue expedida el 12 

de agosto de 1925. Posteriormente sufrié algunas reformas concediendo 

derecho a pensiones por edad, por tiempo de servicios o cuando se inhabiliten 

para el trabajo. También tienen derecho a pensién, los deudos de tos 

funcionarios y empleados. EJ fondo de pensiones se forma principalmente con 

el descuento forzoso sobre los sueldos de los funcionarios y empleados durante 

el tiempo de servicios y con las subvenciones de la Federacién y Distrito y 

Territorios Federales. 

En 1928, la Ley de Aguascalientes establecié que el gobierno local patrocinara 

la fundacién y sostenimiento de una sociedad mutualista en beneficio de los 

trabajadores, que depositando una pequefia parte de su salario podria cubrir 

para la vejez y dejar a sus deudos, en caso de muerte, libres de la miseria. En 
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este mismo afio, 1928, por decreto se establecié el Seguro Federal del Maestro 

para otorgar pension en caso de muerte a los deudos. 

En el estado de Hidalgo en el articulo 242 de la Ley del Trabajo se declaré de 

utilidad publica el establecimiento de instituciones que tuvieran por objeto 

asegurar a los trabajadores, ademas de que las autoridades deberian darles toda 

clase de facilidades para su organizacién y funcionamiento. 

En 1929, el Gobierno Federal hizo un proyecto de ley en el cual se imponia a 

los patrones depositar en una institucién bancaria del 2 al 5% del salario 

mensual de los obreros a su servicio, para fomar un capital en beneficio de 

éstos. 

En este mismo afio (1929), el Presidente de 1a Republica, Lic. Emilio Portes 

Gil, sometié a la consideracién del Congreso la iniciativa de un Cédigo Federal 

de Trabajo que establecia el seguro voluntario en su articulo 368, que dice “los 

Patrones podrdn substituir las obligaciones referentes a los riesgos de 

cardcter profesional con el seguro hecho a su costa...”? 

  

? Idem. pass.27-28. 

44



El- 31 de agosto de 1929, Ia Constitucién Politica de 1a Unidn fue 

modificada.considerando la reglamentacién de esta materia que se hace en el 

proyecto de Ley del Trabajo como meramente provisional y se emprendié un 

estudio tan serio como el asunto requeria a fin de proponer en breve al H. 

Congreso de la Unién un proyecto de ley sobre el seguro obligatorio. 

En 1932, el Congreso de la Federacién concedié facultades al Poder Ejecutivo 

para que en un plazo de ocho meses expidiera la Ley del Seguro Social 

obligatorio. El cambio repentino de Presidente de la Republica postergé el 

cumplimiento de dicho decreto. 

De 1932 a 1940, se proyectaron diversas leyes del seguro social en los 

Departamentos de Trabajo y de Salubridad Publica, en las Secretarias de 

Gobernacion y de Hacienda y en la Comisién de Estudios de la Presidencia. 

En 1938, el presidente de la Republica, general Lazaro Cardenas, envio a la 

Camara de Diputados un proyecto de Ley del Seguro Social, cubriendo las 

eventualidades sufridas por el trabajador y a la cual se le denominaria Instituto 
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Nacional de Seguros Sociales, sin embargo, el proyecto se formulé sin base 

actuarial..En la exposicién de motivos se dijo que los datos estadisticos en que 

deberia descansar el funcionamiento del seguro social “sdélo pueden por su 

naturaleza, obtenerse en la practica” 

De 1941 a 1942, la Secretaria del Trabajo y Previsién Social formulé un 

proyecto de Ley del Seguro Social.!° 

Se han expuesto asi, los antecedentes histéricos que dieron origen al organismo 

que rige actualmente la seguridad social en nuestro pais. La Ley ha plasmado 

el llamado principio de unificacidén que ha constituido una administracién para 

todos los seguros. Hasta 1996, un sdlo érgano administra todos los seguros y 

se respetan las caracteristicas actuariales de cada uno. La reglamentacién, 

empero, es tinica, porque se considera que todos son partes de una sola pieza. 

El régimen de la unificacién es superior a cualquier otro. Permite que se 

manejen mayores fondos y sé reduzcan los costos del seguro. Al obrero se le 
. 

presenta una mejor perspectiva: no quedard desamparado, tampoco sus 

° Idem, pass 26 31. 

46



lependientes econdmicos, cualquiera que sea el riesgo que sufra, pues el 

sistema cubre todos 0 casi todos los riesgos a los que se halla expuesto. 

51 Seguro Social es un valioso logro de un gran concepto de justicia en el 

modo de estimar los problemas sociales, de la necesidad de evitar dolorosas 

miserias y de conseguir tranquilidad para dedicar mejores energias a la 

productividad y al desarrollo humano. 

Corresponde a México el honor entre los pueblos hermanos del continente 

americano el haber dado 1a primera Constitucién Politica que se ocupé del 

Seguro Social. 

e 

2.3 NACIMIENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Al tomar la presidencia de la Republica Mexicana, el General Manuel Avila 

Camacho pronuncié un discurso que fue trascendental para Ja creacién de la 

seguridad social en nuestro pais. He aqui sus palabras: 
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“Toda conciencia libre de prejuicios que reflexione en que un 

pais no puede realizar grandes y nobles aspiraciones sin haber 

elevado a las masas a la dignidad de sus derechos, a la 

conciencia de su fuerza y de su responsabilidad, llegard a la 

conclusién de que la Revolucién Mexicana ha sido un 

movimiento social guiado por la justicia histérica, que ha 

logrado conquistar para el pueblo, una por una, sus 

reivindicaciones esenciales.” 

“Cada nueva época reclama una renovacién de ideales... El 

clamor de la Republica entera demanda ahora la consolidacién 

material y espiritual de nuestras conquistas sociales en una 

economia préspera y poderosa. Demanda una era de 

construccién, de vida abundante, de expansién econdémica. No 

olvidemos que nuestros ideales de justicia colectiva estan muy 

lejos de haberse logrado: el desempleo y los bajos salarios que 

existen en nuestro pais reclaman las oportunidades de vivir 

dignamente...” 

“Todos debemos asumir desde luego el propdsito que yo 

desplegaré con todas mis fuerzas, de que un dia préximo las 

48



leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos en las 

horas de adversidad, en la orfandad, en la viudez de las 

mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez, para 

substituir este régimen secular que por la pobreza de la nacion 

hemos tenido que vivir” (sic)"! 

El entonces Secretario del Trabajo y Previsién Social, Lic. Ignacio Garcia 

Téllez, deseoso de realizar el noble anhelo del sefior presidente, cred el 

Departamento de Seguros Sociales dependiente del érgano a su cargo. Este 

departamento empezo a trabajar de inmediato para desarrollar los programas 

de trabajo sefialados. Estudié las leyes sobre seguros sociales que estuvieron 

vigentes, antes de la promulgacién del Codigo Federal del Trabajo, de los 

diferentes estados del pais y del extranjero para acoplar las bases técnicas 

imprescindibles en todo ordenamiento de esta indole a la realidad mexicana. Se 

elaboraron cuadros estadisticos sobre la poblacién trabajadora, salarios, 

edades, y riesgos entre otros, ademas tablas de invalidez y mortalidad en 

México con sus valores conmutativos. 

" Aree Cano. op.cit. 35-36 
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Para los calculos actuariales se utilizaron los servicios técnicos del Dr. Emilio 

Schoenbaum, técnico en seguros de prestigio intemacional y cuya experiencia 

en la organizacién de sistemas de esta naturaleza en otras naciones fue 

indispensable para nuestro pais.” 

Finalmente, el 19 de enero de 1943, aparecié publicada en el Diario Oficial de 

la Federacién, la Ley que creé al Instituto Mexicano del Seguro Social como 

un servicio publico nacional con cardcter obligatorio, en los términos de la ley 

y sus reglamentos. 

La fraccién XxIXx del articulo 123 de nuestra Constitucién vigente se manifiesta 

en los términos siguientes: 

“Es de utilidad piblica la ley del seguro social, y ella 

comprenderd seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 

cesacion involuntaria de trabajo, de enfermedades y accidentes, 

de servicios de guarderia y de cualquier otro encaminado a la 

  

” Idem. pp.35,37. 
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proteccién y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”. 

Aqui podemos palpar que trata de ampliar su campo de proteccién hacia otros 

sectores como es el campesinado, intentando hacer extensivos sus servicios 

hacia la comunidad agraria. 

El derecho de la seguridad social se consigna por primera vez en el mundo, en 

funcién tutelar y reinvindicatoria de los trabajadores, en.la Declaracién de 

Derechos Sociales contenida en el articulo 123, bajo el titulo Del Trabajo y 

de la Previsién Social, y se establece precisamente en la fraccién xxix del 

mencionado precepto. 

La teoria de la Declaracién mexicana de 1917 se basé en el ideario socialista 

de los constituyentes de extraccién obrera y campesina para proteger y cuidar 

la vida de los trabajadores no sélo en el ejercicio de sus labores, sino cuando 

ocurran riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades, y en todo aquéllo que 

se relacione con la subsistencia econémica de la familia obrera. Este es el 

punto de partida del Derecho de la Seguidad Social elevado a la mas alta 
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categoria positiva de estatuto fundamental, para proteger ademés de la vida de 

los trabajadores, su subsistencia y la de su familia, lograr las reivindicaciones 

sociales a fin de estimular el bienestar colectivo de los trabajadores y de sus / 

descendientes. 

Todo lo anterior tiene por objeto combatir la explotacién y contribuir a la 

supresion de las clases. Como puede verse, 1a teoria de la seguridad social 

originaria se robustece y se extiende a otros sectores sociales y sus familiares, 

entre los cuales quedan comprendidos los econédmicamente débiles.” 

Este fue el nacimiento de la Ley del Seguro Social. 

  

 Trueba Urbina Alberto, op.cit. p.382 y 383. 
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Capitulo tercero 

MARCO LEGAL DE LAS PRESTACIONES 
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3.2 Especificidades 

3.3 Las prestaciones médicas, econdmicas 

y sociales 

  
 



CAPITULO TERCERO. MARCO LEGAL DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO 

SOCIAL 

3.1 GENERALIDADES 

El seguro social pertenece al derecho social que se divide a su vez en el 

derecho publico y el derecho privado, a su vez la seguridad social pertenece 

también al ambito del derecho administrativo del trabajo, la seguridad privada 

pertenece es parte del derecho mercantil. La seguridad social entonces es parte 

del derecho social, publico y administrativo del trabajo. 

La palabra seguro, en lo juridico, significa un contrato aleatorio por el cual el 

asegurador se compromete a indemnizar las riesgos del asegurado que puede 

ser él mismo o sus beneficiarios 

La seguridad social es un concepto que se atribuye a la Ley Federal Americana 

de 1935, que concebia a la seguridad social como una amalgama de seguridad 

economica y seguro social y fusionaba el seguro de vejez y desempleo con la 

politica de asistencia a la vejez y de salud publica’. Desde entonces, el seguro 

IMSS. Seguridad social en el proceso de cambio internacional 1\* edicién, México, 1980. p. 113. 
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social es un elemento indispensable en la estructura economica de los paises el 

cual garantiza al mismo tiempo el orden social, de esta manera todos los paises 

previenen dentro de sus legislaciones la seguridad social. 

En México, la previsién social fue reglamentada a partir de la Constitucién de 

1917 en el articulo 123 bajo el rubro del Trabajo y Prevision Social. La jornada 

maxima de trabajo, los dias de descanso, los salarios minimos y el reglamento 

interior en las d4reas laborales tales como la higiene, la salubridad y la 

prevencién de riesgos se encuentran reglamentadas en este articulo. 

A partir de la legislacién de la Carta Magna de 1917 surgié todo un régimen 

juridico derivado del articulo 123, que si bien no fue definitivo, si fue 

definitorio de lo que seria la Ley del Seguro Social: 

  

Leyes Feglainentos derivados det articitlo, 9123 constitecional anteriores a la 

oy del Seguro Saciat 
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i Leves y regtainentos derivados del urticaio 123 constitucioual anteriores a 
da Ley. del Seguro Social .     

En 1941, el secretario del Trabajo y Prevision Social siguiendo instrucciones 

presidenciales creé el Departamento de! Seguros Sociales como un érgano de 

la Secretaria el cual se dedicaria a estudiar las leyes sobre seguros sociales que 

estuvieron vigentes antes de la promulgacién del Cédigo Federal del Trabajo, 

en los diversos Estados del pais, los proyectos elaborados con antelacién y 

mencionados en el cuadro anterior, y las leyes del Seguro del Maestro y de 

Pensiones Civiles de retiro. Se estudiaron también los regimenes de previsién y 

  

? Arce Cano, Gustavo. Los seguros sociales en México. Primera edicién, Ediciones Botas, México, 1944, 
pass.23-36, 
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seguridad sociales que regian entonces en otros paises, tales como los 

lineamientos de las conferencias Interamericanas la Habana y Chile? 

3.2 ESPECIFICIDADES 

El derecho mexicano de la seguridad social encuentra su base en los articulos 

constitucionales 4 parrafo TH y 123 apartados A fraccién XXIX y B fracciones 

XI y XII en cuyo texto se consignan garantias sociales tendientes a la 

proyeccién de los derechos que tienen los hombres para llevar una existencia 

digna y es deber del Estado asegurar que asi sea. 

ARTICULO 4° parrafo IIL 

Toda persona tiene derecho a la proteccién de la salud. La ley definira las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerd la 

concurrencia de la Federacién y las entidades federativas en materia de 

3 Idem. p. 36. 
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salubridad general, conforme a lo que dispone ja fraceién XVI del articulo 73 de 

esta Constitucion. 

ARTICULO 73, El Congreso tiene 1a facultad: 

I... 

XVI... 

1? El consejo de Salubridad General dependera directamente del Presidente de 

la Republica, sin intervencién de ninguna Secretaria de Estado, y sus 

disposiciones generales seran obligatorias en el pais. 

2? En caso de epidemias de caracter grave o peligro de invasion de 

enfermedades exdticas en el pais, el Departamento de Salubridad tendra 

obligacién de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a 

reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la Republica. 

3* La autoridad sanitaria sera ejecutiva y sus disposiciones serén obedecidas 

por las autoridades administrativas del pais. 

4 Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en Ja campafia contra el 

alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la 

especie humana, asi como las adoptadas para prevenir y combatir la 
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contaminacién ambiental, seran después revisadas por el Congreso de la Union, 

en los casos que le competan. 

De esta fraccién del articulo 73 se desprendera el original de la Ley General de 

Salud cuyo ambito contempla a las personas juridicas no previstas por el art. 

123 en sus apartados A y B. 

ARTICULO 123 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente util; al efecto, se 

promoveran la creacién de empleos y la organizacién social para el trabajo, 

conforme a la ley. 

El Congreso de la Union, sin contravenir a las bases siguientes, debera expedir 

leyes sobre el trabajo, las cuales regiran: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y, de una 

manera general, todo contrato de trabajo: 

1... 
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XXIX Es de utilidad ptiblica la ley del seguro Social, y ella comprendera 

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

enfermedades y accidentes de servicios de guarderia y cualquier otro 

encaminado a la proteccién y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 

B. Entre los Poderes de la Unién, el gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores: 

L.. 

XI. La seguridad social se organizar4 conforme a las siguientes bases minimas: 

a) Cubrira los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilacién, invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservara el derecho al trabajo por 

el tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos que exijan un 

esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relacion con la 
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gestacién; gozaran forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo 

percibir su salario integro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 

adquirido por la relacion de trabajo. En el periodo de lactancia tendran dos 

descansos extraordinarios por dia, de media hora cada uno, para alimentar a sus 

hijos. Ademas, disfrutaran de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de 

ayudas para la lactancia y del servicio de guarderias infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendran derecho a asistencia médica y 

medicinas, en los casos y en la proporcién que determine la ley. 

e) Se establecerén centros para vacaciones y para recuperacién, asi como 

tiendas econémicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

f} Se proporcionaran a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o 

venta, conforme a los programas previamente aprobados. Ademas, el Estado 

mediante las aportaciones que haga estableceré un fondo nacional de la 

vivienda a fin de constituir depdsitos en favor de dichos trabajadores y 

establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito 

barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones comodas e 

higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos 

adquiridos por estos conceptos. 

61



Las aportaciones que se hagan a dicho fondo seran enteradas al organismo 

encargado de la seguridad social, regulandose en su ley y en las que 

correspondan, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se 

administraré el citado fondo y se otorgaran y se adjudicaran los créditos 

respectivos. 

XIl... 

“XU Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad publica, 

asi como el personal del servicio exterior, se regiran por sus propias leyes. 

El Estado proporcionaré a los miembros en activo del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fraccién XI de este 

apartado en términos similares y a través del organismo encargado de la 

seguridad social de los componentes de dichas instituciones. 

XIII bis. Las entidades de la Administracién Publica Federal que formen parte 

del sistema bancario mexicano regiran sus relaciones laborales con sus 

trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado. 
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El régimen instituido por los citados articulos en sus fracciones 

correspondientes tiene por objeto primordial fa proteccién del individuo, se 

extienden los beneficios de la seguridad social a los grupos econdmicamente 

productivos, la meta es alcanzar a todos los sectores que componen la 

sociedad, no sélo por el imperative de propiciar el bienestar de la comunidad 

sino como una exigencia econdémica. 

3.3 LAS PRESTACIONES MEDICAS, ECONOMICAS ¥ SOCIALES 

El legislador al momento de redactar la fraccién XxIx del articulo 123 

constitucional, enmarcé como aspecto fundamental las prestaciones que se 

otorgarian al trabajador y a su familia a través de los diferentes seguros que, a 

su vez, justifican el origen del Instituto Mexicano del Seguro Social como 

organismo encargado de repartir éstas en los diferentes sectores de la 

. poblacion. Con lo anterior el Instituto Mexicano del Seguro Social se convierte 

en el instrumento que complementa los fines de la seguridad social. 

63



Los articulos 2° y 8° de la Ley del Seguro Social establecen el fundamento de 

las prestaciones al garantizar el derecho humano a la salud por medio de las 

prestaciones médicas, econémicas y sociales mismos que se otorgaran con 

motivo de una contingencia que altere la salud, las posibilidades de trabajo, los 

ingresos econdmicos, etcétera, extendiendo su campo hacia el futuro al 

proteger conforme a los afios cotizados 0 la edad de ja persona. 

Las prestaciones médicas tienen su campo de accion en la salud del individuo, 

la cual puede ser alterada por una enfermedad o accidente, el origen de los 

mismos es secundario, lo que importa es el establecimiento de la armonia en la 

familia que puede verse afectada. 

Se consideran prestaciones médicas: la consulta, el diagndéstico, la curacién, la 

atencién, la asistencia hospitalaria, quirirgica y farmacéutica procurando 

aparatos de prétesis y ortopedia, asi como el establecimiento de mecanismos, 

procedimientos y lugares adecuados de rehabilitacion. El campo de accién se 

amplia al atenderse los aspectos fundamentales de la medicina preventiva, 

curativa y la rehabilitacién fisica y mental. 
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Las prestaciones econdmicas como su nombre lo indica, mantienen la 

capacidad econémica del individuo conforme a los ingresos que fundamenta su 

cotizacién’. Estas se denominan segtin su caso: 

« Subsidio: se limita a asegurados en caso de una contingencia, su pago 

comprende lapsos reducidos. El ingreso que se perciba permitira a 1a persona 

sufragar gastos normales. 

¢ Ayuda: Se dar4 ocasionalmente y en condiciones especiales como la ayuda 

para gastos de matrimonio, ayuda para gastos de matrimonio, ayuda 

asistencial y gastos de funeral. 

e Asignacién: Se desprende de un porcentaje adicional de la pensién para 

cargas familiares. 

« Pensién: De mayor importancia en cuanto a su cuantia y duracién. Respecto 

a su cesantia y vejez. 

‘La cotizacién es un término que indica la aportacién que el trabajador a través de su trabajo aporta a la 

seguridad social, ésta se calcula respecto a su salario. 
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Las pensiones que otorga la Ley del Seguro Social en su articulo 268, se 

consideran como derechos subjetivos en virtud de que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, como organismo descentralizado’, forma parte del Estado y esta 

encargado de las prestaciones de los servicios publicos obligatorios y por otra 

parte, la Jey citada le otorga al Instituto el caracter de ser un organismo fiscal 

auténomo con facultades para determinar los créditos y las bases para su 

liquidacién, asi como para fijarlos en cantidad liquida, cobrarlos y percibirlos, 

de conformidad con Ja Ley del Seguro Social y sus disposiciones 

_reglamentarias. 

Las prestaciones sociales y servicios de solidaridad social son aquellas que se 

proporcionan a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y no generan 

derecho alguno exigible, son de beneficio colectivo y son adicionales. Tiene la 

finalidad de fomentar la salud a través de la medicina preventiva que capacitara 

a al poblacién y proporcionara la recreacién sana a la colectividad. Las 

anteriores prestaciones se basan en el articulo 73 de la Constitucién, segtin se 

ha mencionado. 

5 Un organismo descentrafizado es un ente ptblico con iniciativa y decision propia, se le desliga por medic 
de la fey, de fa accién inmediata del poder central y se subordina a un régimen juridico que lo aisla y lo 
somete a su propia responsabilidad. (Andrés Serra Rojas en Derecho Administrative, Ed. Porria, 1° edicion, 

México, 1976. p. 482.) 
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CAPpiTULO CUARTO. LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO DEL SEXENTO 1994-200. 

4.1 PROYECTO AGUILA 

En enero de 1995, el presidente Ernesto Zedillo le encargé al director general 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, Genaro Borrego Estrada, un 

diagndstico de seguridad social, el conocimiento que de éste tuvo el gabinete 

econdmico dio pie a la creacién de un grupo técnico creado a fines de marzo. 

Este grupo técnico se dio a la tarea de elaborar un proyecto de reforma en el 

cual esta el contenido de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social,’ presentada el 9 de 

noviembre a la Camara de Diputados y que se vera con mayor atencién en el 

apartado 4.3 de este capitulo. 

El documento de 38 paginas elaborado por el grupo técnico es mejor conocido 

como el PROYECTO AGUILA, contiene en su haber propuestas de reforma del 

Seguro de Salud; del Seguro de Invalidez, Vejez, Cesantia en Edad Avanzada y 

' «Etaborado en marzo por un grupo técnico, el Proyecto Aguila es el sustento de los cambios propuestos 

para el seguro social” Proceso nim. 995, México D.F. noviembre de 1995. 
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Muerte; del Seguro de Riesgos de Trabajo, y del Seguro de Guarderias. 

Asimismo, plantea los pasos de la reorganizacion administrativa y de la 

estrategia de transicién, y ofrece conclusiones.” 

Las consideraciones de este proyecto son: 

* Contemplar el esquema de “reversién de cuotas” generalizandolo entre las 

empresas como un “incentivo a la expansién de la medicina privada”; 

@ “Despolitizar las pensiones”; 

# Redefinir los términos de la relacion juridico-laboral de los médicos de 

familia con el IMSS, “a fin de introducir competencia entre ellos”; 

 “Desaparicién de estructuras” de medicina preventiva y de salud 

reproductiva”; 

+ “Externalizar (entiéndase como privatizar) el servicio de las farmacias en una 

primera etapa, y seguir con los “servicios auxiliares de diagnéstico en los 

2 Idem 
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tras niveles de atencién, asi como los servicios generales de alimentacién en 

hospitales”; 

# Reducir “significativamente la planilla sindical”; 

+ La separacion de prestaciones en dinero y en especie; 

¢ La incorporacién “masiva” de la economia informal.? 

De entre las sugerencias que deben tomarse en consideracién para la reforma 

de la Ley del Seguro Social est4 la calendarizacién de los pasos a seguir, mide 

reacciones y consecuencias: 

“Continuar con la campafia de comunicacién del diagnéstico hasta la primera 

quincena de mayo. 

“ En la segunda quincena de mayo y el mes de junio, los sectores presentaran 

publicamente sus propuestas y le pediran al IMSS que realice los cambios 

necesarios. Esto servira para encauzar a la opinién publica. 

3 idem. 

70



“En el mes de julio, el instituto se dedicara a integrar el proyecto de reforma a 

la Ley de Seguro Social. 

“La fecha conveniente para que la iniciativa de ley sea presentado a la opinién 

publica es en agosto, mes en que el SNTSS presentara su propuesta de revisién 

del contrato colectivo de trabajo. 

“Seria conveniente que la iniciativa de Ley se mande al Congreso de la Union 

en los primeros dias del mes de septiembre, para que sea discutida y en su caso 

aprobada, antes de que se resuelva la revision contractual que vence el 15 de 

octubre.”* 

En sus conclusiones el PROYECTO plantea las ventajas para el sector 

empresarial y para el sector obrero, la Gnica desventaja que prevé es para los 

trabajadores del Instituto ya que sugiere la reduccién de la plantilla sindical. 

Al respecto se prevé una “fuerte oposicion por parte de los grupos mas 

arectados [...] Se espera que el sindicato utilice un discurso y movilizaciones 

virulentas en contra de una supuesta privatizacién”. 

* Idem 
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La perspectiva del grupo técnico que realizé esta sintesis para el gabinete 

econdmico, en relacién con la sociedad, es que “ se generara un gran foco de 

atencién politica, por la envergadura del proyecto” ademas de que se prevé que 

“las expectativas de cambio seraén muy elevadas en la opinion ptblica, que {se 

manifestardn] incertidumbre, cierta reticencia y exigencia de cambios que se 

traduzcan en beneficios tangibles”.* 

La calendarizacién de} Proyecto Aguila pese a que no se llevé a cabo a pie 

juntillas marcé los pasos que el aparato gubernamental siguié cabalmente y es a 

finales de octubre que se presenté la propuesta obrero-empresarial para el 

fortalecimiento y modernizacién de la seguridad social. 

4.2 PROPUESTA OBRERO-EMPRESARIAL DE ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO ¥ 

MODERNIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Después del PROYECTO AGUILA el miércoles 1° de noviembre de 1995 le fue 

entregada al ejecutivo una propuesta obrero-empresarial Hamada de 

  

3 Idem 
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“fortalecimiento y modernizacin de la seguridad social”. En esta propuesta 

participaron, al parecer, los sectores laboral y empresarial en su conjunto la 

signan el presidente del Congreso del Trabajo y el presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial. Cabe hacer mencién que se excluyeron a todas 

aquellas organizaciones que no pertenecen al Congreso del Trabajo, como el 

propio sindicato del IMSS, aunadas a las organizaciones de jubilados y 

pensionados del pais e incluso los propios legisladores. Esta aseveracién se 

clarifica en la cronologia que se presenta adelante. 

La estructura de este documento se basa en los antecedentes histéricos del 

Instituto Mexicano del Seguro Social como garante de la seguridad social de 

los mexicanos y de su necesaria e impostergable renovacién. Después se lanza 

la propuesta de los sectores productivos como respuesta a la estrategia del Plan 

Nacional de Desarrollo del ultimo sexenio del milenio aludiendo a los miltiples 

foros realizados de la sociedad a través de las organizaciones obreras y 

empresariales. Posteriormente se plantean los objetivos de esta propuesta y, 

finalmente, se presentan los 30 puntos para la reforma de la Seguridad Social. 
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Antes de analizar con detenimiento la estructura de esta propuesta es necesario 

conocer como de manera cronoldgica, desde diciembre de 1994, se ha ido 

preparando la privatizacién de los fondos de pensiones que maneja el IMSS. 

e Diciembre de 1994, acto seguido de la devaluacién de diciembre de 1994 el 

ejecutivo hace alusidn a la necesidad de fortalecer el ahorro interno; 

e Enero de 1995 reiterd esta necesidad a través del anuncio del primer 

programa econémico anticrisis, el Acuerdo de Unidad para Superar Ja 

Emergencia Econdmica (AUSEE); 

¢ Febrero de 1995 se anuncia Ja reforma al régimen de pensiones, sin hacer 

expresa la intencién de privatizar, 

* Marzo de 1995 se pone en marcha el Programa de Accion para Reforzar el 

Acuerdo de Unidad para Enfrentar la Emergencia Econémica (PARAUSEE); 

e Marzo de 1995 el director del IMSS, Genaro Borrego Estrada, dio a conocer 

el “Diagndstico” del instituto que le habia encargado el ejecutivo desde 
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enero de este mismo afio. En este diagnéstico se pretende documentar la 

inviabilidad del sistema actual de pensiones; 

Abril de 1995, el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, ofrecié a la 

comunidad financiera estadounidense involucrar los fondos de pensiones en 

los circuitos financieros; 

Mayo de 1995, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 empezd a 

darle forma al proyecto y a justificar el cambio en pensiones; 

Abril—Septiembre de 1995 el presidente Zedillo argumentd cada 

intervenci6n al respecto que era sélo por el beneficio de los trabajadores que 

se buscaba el cambio en pensiones; 

Octubre de 1995 (miércoles 11) en gira presidencial por los Estados Unidos, 

frente a la comunidad econémica de New York, Zedillo revelé lo que no 

«a 
habia anunciado en México: que se estaban preparando leyes “...para 

introducir un nuevo sistema de pensiones”; 
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¢ Octubre de 1995 (miércoles 25) al inaugurar el decimoprimer congreso del 

Colegio Nacional de Economistas, el presidente dijo que se realizarian 

reformas que permitieran contar con una base amplia y estable de ahorro 

intemmo, para evitar recurrencias a las crisis econdémicas; 

¢ Octubre de 1995 (domingo 29) en el nuevo pacto ARE sefialé: “Con el 

objetivo de garantizar a los trabajadores un ingreso adecuado durante su 

retiro, asi como promover fuentes de ahorro estables y de largo plazo, se 

someterd a la consideracién del H. Congreso de la Unién una iniciativa de 

_reformas al sistema de pensiones, que establezca la inversion de las 

aportaciones correspondientes al Seguro de Vejez, Cesantia en Edad 

Avanzado en cuentas individuales” § 

Tan sdlo tres dias después se da a conocer la propuesta que en su cuerpo 

contiene la modificacién dei régimen de pensiones. 

® Acosta Cérdova, Carlos “Consultando a unos cuantos, el gobierno apresuré la reforma del Seguro Social 

en su busqueda desesperada de fondos” en Proceso nim. 992, México, D.F. noviembre de 1995. 
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4.2.1 Antecedentes manejados en la propuesta 

EI Instituto Mexicano del seguro social a 52 afios de su fundacién, ha cumplido 

satisfactoriamente con un ciclo histérico que se ha destacado por los grandes 

beneficios proporcionados a la poblacién trabajadora y sus familias 

contribuyendo decididamente a mejorar los niveles de salud y bienestar de toda 

la poblacién. 

_ EL IMSS ha sido redistribuidor del ingreso, sélida expresién institucionalizada 

de solidaridad social y un auténtico baluarte de la justicia y la estabilidad de 

nuestro pais. Estos son principios que deben permanecer inalterables. 

Se toman en cuenta los cambios en las formas de organizacion del mundo 

entero y la interdependencia econdémica; la aceleracién de las tendencias de 

cambio demografico y epidemiolégico. Se ha hecho patente la necesidad de 

basar el desarrollo de los pueblos en la necesidad de basar el desarrollo de los 

pueblos en capacidades propias y en el debido aprovechamiento de las ventajas 

que ofrece la interaccién con otros paises. 
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EL IMSS, a lo largo de su trayectoria, ha sabido responder a las exigencias de 

los tiempos... “las crecientes demandas de mayor eficiencia en el uso de los 

recursos, ast como la determinacién de fortalecer sus principios sociales 

originales dandoles viabilidad financiera en el largo plazo, hacen 

impostergable emprender cambios necesarios para mejorar, apoyados en el 

consenso de la comunidad del IMSS tanto aportantes como beneficiarios”. 

“Por las prestaciones que otorga a millones de mexicanos y por 

la magnitud de recursos que maneja, el destino del Instituto 

tiene una importancia estratégica para el futuro de nuestro 

pais. Es por ello que con compromiso y voluntad de 

concertacién digna de ser destacada, los sectores productivos, 

trabajadores y empresarios, afirmamos unidos nuestra 

determinacion de participar activa y corresponsablemente en la 

renovacién del IMSS”, 

  

7 “Propuesta obrero-empresarial de alianza para el fortalecimiento y modernizacién de 1a seguridad social” 

en Proceso num. 992, México, D.F. noviembre de 1995. 
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Estos son fos puntos que en antecedentes pueden justificar la postura 

gubernamental que en la gestion zedillista se habian perfilado. En este sentido 

se ven como linea de accion. 

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA 

‘Puede notarse la percepcién de obsolescencia que los que signaron esta 

propuesta al usar el tiempo Aa cumplido como un no cumple mas. La politica 

del mercado abierto a los grandes capitales y la necia necesidad de forzar el 

sistema mexicano a entrar en el 4mbito econdémico internacional sin haber 

cumplido con las necesidades intrinsecas. La linea es exterior, los que Tigen son 

los de afuera, el poder econdmico de los paises poderosos. 

4.2.2, PROPUESTA DE LOS SECTORES PRODUCT TVOS, 

“De acuerdo con la estrategia general del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 1995-2000, en respuesta a la convocatoria 

lanzada por el presidente de la Republica, [...] los sectores 

productivos del pais presentamos nuestra propuesta conjunta 

de fortalecimiento y modernizacién de la Seguridad Social: 
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esta propuesta es el resultado de milltiples foros realizados por 

la sociedad en general con la participacién decidida de las 

organizaciones obreras y empresariales, asi como de consultas 

realizadas con nuestras organizaciones afiliadas en todo el 

pais, con expertos en la materia y con los propios usuarios y 

prestadores de los servicios. Comprende también un ejercicio 

critico de andlisis de las experiencias internacionales mds 

recientes. 

~— ae
d 

La propuesta se basa en los lineamientos sefialados por el 

Presidente de la Repiiblica: no a la privatizacién de la 

seguridad social, no al incremento de cuotas y contar con el 

consenso de la comunidad del IMSS. 

80



(...] ELIMSS debe permanecer como instrumento de la seguridad social 

integral, para coadyuvar a alcanzar la plena igualdad de oportunidades 

que nuestro pais exige. 

Debe por tanto, emprender acciones para sanear y fortalecer sus 

Finanzas. Sin estabilidad financiera de largo plazo es imposible hablar 

de un sistema de seguridad social que brinde beneficios reales a sus 

derechohabientes y que se convierta a su vez, en palanca de la 

promocion del ahorre interno y por tanto del desarrollo econémico. el 

equilibrio financiero no es un fin en si mismo, sino el medio 

imprescindible para alcanzar los elevados fines sociales que la 

institucion tiene encomendados.* 

[...] 

La propuesta esta fundada en todo lo que desde diciembre de 1994 vino 

proponiendo el ejecutivo, no se ve ninguna propuesta como tal que no se haya 

* Idem. 
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delimitado en cada discurso presidencial. La linea estaba dada al hacer ta 

propuesta. 

4.2.3, LOS OBJETIVOS 

Tres son los objetivos generales que sustentan la propuesta, de los cuales se 

cita lo principal. 

“Primero: El IMSS debe renovarse para evitar su colapso financiero y 

garantizar en el futuro se capacidad para brindar mayor proteccién, 

elevar la calidad de sus servicios, ampliar su cobertura bajo el 

Principio de universalidad y mejorar las prestaciones, asi como las 

condiciones en que se otorgan. 

Segundo: EL IMSS debe reformar a profundidad sus esquemas de 

Jinanciamiento, partiendo del reconocimiento de la vulnerabilidad de su 

situacién y de que en estos tiempos es claramente inconveniente 
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incrementar las cuotas obrero-patronales, siendo necesaria una mayor 

participacién de recursos fiscales. {...] 

[ol 

Tercero: [...] Reconociendo la magnitud de recursos que maneja, y los 

efectos de su regulacién en el mercado de trabajo, el Instituto debe 

coniribuir a incrementar el ahorro interno, y promover con decision la 

creacion de nuevas fuentes de trabajo. Se afirma que sin empleo no hay 

seguridad social; [...]? 

Los objetivos de la propuesta presentan al IMSS como un salvador econémico 

y un resguardador ya no sdlo de los trabajadores sino de las empresas, ademas 

la conservacién del empleo no esta garantizada, sin empleo no hay forma de ser 

beneficiario de la seguridad social. la pregunta es gcOmo se. generarén mas 

empleos? gcémo se generard la participacién fiscal sin empleo? como esta 

planteado todo el que no trabaje, est4 fuera de la seguridad social ,en donde 

esta entonces la seguridad social? 

° idem 
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4.2.4 Los 30 PUNTOS DE LA PROPUESTA 

En este apartado sdlo se mencionard lo mas importante de cada punto: 

1. La estabilidad financiera del IMSS no puede sustentarse 

sistematicamente en el incremento de las cuotas a los obreros o a las 

empresas [...] 

2. [...] Es necesario incrementar la aportacién gubemamental a la 

seguridad social, [...] 

3. Garantizar la autonomia real y permanente de los recursos de cada 

ramo de seguro [...] 

4. [..] El gobiemo debera aportar una mayor contribucién 

distribuyéndola de manera equitativa entre todos los trabajadores y 

apoyando proporcionalmente mds a los de ingresos mds bajos. [...] 

Asimismo, se propone que se establezca una cuota fija minima general 

con cargo al patron y para los trabajadores de tres salarios minimos o 
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mas, se pagaria adicionalmente una contribucién obrero-patronal 

proporcional a la diferencia entre el salario de cotizacion y tres salarios 

minimos. Esta propuesta que mejora fos elementos redistributivos, 

significa también un ahorro para los trabajadores y empresarios. [...] 

5. Se debera hacer mas transparente y disminuir el déficit financiero en 

los esquemas modificados de aseguramiento [...] 

6. [...] Ampliar la cobertura de la institucién a toda la poblacién ocupada. 

[...] crear un nuevo Seguro de Salud para la Familia. 

7, [...] Celebrar convenios de reversién de cuotas. 

8. Enfermedades y maternidad deberd garantizar la prestacién de 

servicios médicos con mejor calidad, oportunidad y trato humano en el 

Instituto. 

9. [...] La libre eleccién del médico de familia en el IMSS por parte del 

asegurado. 
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10 [...] Bajar los costos de atencién del servicio médico f...] 

11. [...] Controles efectivos sobre la expedicion de incapacidades del 

IMSS. [...] 

12. [...] los recursos erogados por las acciones de salud publica que 

realiza el IMSS en beneficio de la poblacién abierta sean reintegrados 

por el sector publico [...] 

13. Disefiar un nuevo sistema de abastecimiento que permita la 

satisfaccién oportuna de las necesidades de medicamentos y materiales 

de curacién de todos los derechohabientes. 

14, [...] Las pensiones que otorgue el nuevo sistema sean inmunes a los 

efectos de las crisis econémicas. 
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15. [...] Definir adecuadamente la propiedad de los trabajadores sobre las 

aportaciones que se recauden del seguro de retiro, cesantia en edad 

avanzada y vejez, [...] 

16. {...] La creacién de un nuevo sistema de pensiones en fondos 

individuales por trabajador, con un claro sentido social que genere un 

rendimiento atractivo para los trabajadores. Dicho sistema se debera 

construir con base en la unificacién de los fondos de pensiones de retiro 

y confemplar un mecanismo redistributivo. [...] El gobierno Federal 

aporte una cuota social uniforme a todos los fondos individuales. [...] 

17. [...] En fa transicién se respeten los derechos adquiridos de los 

pensionados y cotizantes actuales, [...] 

18. Es indispensable que el Estado garantice una pensién minima para 

los trabajadores, [...] 

19. [..] Los fondes acumulados en este nuevos sistema de pensiones 

deberan estar destinados a incrementar el ahorro interno, [...] 
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20. Las aportaciones para el fondo individual no deberan ser 

administradas directamente por los bancos, [...] Cada trabajador tendria 

la libertad de elegir cual administradora le manejaria su fondo individual. 

[..] 

21. [...] Invalidez y muerte por ser un riesgo social, debe ser fortalecido 

en el IMSS, transformandose en un nuevo Seguro de Invalidez y Vida. 

[.1 

22. [...] Reducir ia prima de riesgos de trabajo para las empresas que 

invierten en prevencién de accidentes y modernizacion de su planta [...] 

23. [...] Eliminar las clases de riesgo, y ajustar las cuotas a la 

siniestralidad de cada empresa en particular. [.J 

24. Las empresas tendran que garantizar el que las Comisiones de 

Seguridad e Higiene cumplan con sus funciones cabalmente [...] para un 
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mejor control de los factores que propician una mayor incidencia de 

riesgos de trabajo. 

25. [...] Es urgente ampliar la oferta de lugares de guarderia para los 

hijos de las madres trabajadoras, [...] para este fin (se requieren) 

esquemas de servicio menos costosos que los prevalecientes. 

26. Debe [...] darse por terminada la practica de transferir fondos del 

ramo de guarderias al de Enfermedades y Maternidad [...] 

27, [...] Deberian apoyarse los servicios que se otorgan en prestaciones 

sociales y procurar su autosuficiencia financiera [...} 

28. [...] Darle plena vigencia a la regionalizacién y la desconcentracién 

[.] 

29. {...] Continuar impulsando diversos programas de modernizacién y 

sistematizacion [...] 
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30. [...] De la comunidad del IMSS [...J es necesario disminuir el 

personal excesivo [...] y solicitar al Sindicato Nacional de Trabajadores 

del Seguro Social (SNTSS) comprensién integral del problema de 

viabilidad financiera que tiene el IMSS y requerirle flexibilidad y 

colaboracién efectiva. 

4.3 INICIATIVA DE NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

El 9 de noviembre de 1995 el ejecutivo envid al Congreso de la Unién, la 

iniciativa de nueva Ley del Seguro Social que transforma radicalmente al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMss), privatiza parcialmente las 

pensiones, abre espacios a las instituciones privadas de salud, y pretende 

convertirlo en instrumento de politica econdmica como generador de empleos y 

promotor del crecimiento econdmico. 

Los cambios fundamentales que propone la iniciativa atafien a tres de los cinco 

ramos de aseguramiento que conforman la estructura del IMSs, y que hasta 

ahora son: 
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EL seguro de invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte (IVCM), 

El seguro de enfermedades y maternidad; 

EI de riesgos y trabajo; 

El de guarderias, y 

El del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) introducido en 1992, 

Con tales lineamientos, la iniciativa presidencial de nueva ley que propone: 

1. Crear un nuevo sistema de pensiones que ya no se Ilevaria como un fondo 

colectivo sin propiedad identificable, [...] sino a través de una cuenta 

individual por cada trabajador. Las cuentas serian manejadas por 

Administradoras de Fondos para el retiro (AFORES) que podran ser operadas 

por el sector social, instituciones privadas 0 entidades publicas. 

II.El actual seguro de invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte se 

divida en dos seguros: por un lado el seguro de invalidez y vida, y por el 

otro, el seguro de cesantia en edad avanzada y vejez. A este tltimo se le 

integrarian las aportaciones del SAR. 
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IIL.Se sefiala que el trabajador podra elegir a la AFORE que desee y podra hacer 

aportaciones adicionales de forma voluntaria, asimismo que el Estado 

garantizara una pensiém —que nunca sera inferior a un salario minimo y 

siempre se actualizara conforme a la inflacién—para aquellos que en el 

momento del retiro no alcancen una pension minima decorosa. 

TV Otro beneficio seria que el trabajador que llegue a la edad de la cesantia o 

de retiro, es decir a los 60 6 65 afios, podra hacer un plan de tetiros 

programados que le asegure una pensién digna anualizada y pagada cada 

mes, o contratar con una aseguradora una renta vitalicia. 

V.Se prevé un periodo de transicién para que los pensionados y cotizantes 

actuales no salgan perjudicados. 

VI.En lo que respecta al seguro de enfermedades y maternidad —prestaciones 

en especie tales como fa atencién y servicios en clinicas, hospitales y centros 

médicos—, se plantea una nueva estructura de cuotas. Ex la propuesta se 
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separa el financiaimiento de las prestaciones en especie, del financiamiento t 

de las prestaciones en dinero, . 

VI. Se crea ef seguro de salud para la familia, un seguro voluntario para 

aquellos que no guardan ninguna relacién laboral, fundamentalmente para 

quienes trabajan en la economia informal, y, por ultimo, se clarifican las 

reglas para la suscripcién de reversion de cuotas, para que las empresas 

puedan acceder con mayor facilidad a servicios de salud distintos de los 

ofrecidos por el IMSS. 

La iniciativa contiene un objetivo: el de convertir el Seguros Social en un 

instrumento de politica econdmica a través de la reforma al sistema de 

pensiones y la reestructuracién de cuotas en el seguro de enfermedades... 

“La seguridad social para las décadas por venir es aquella 

que dé plena certidumbre; garantice los beneficios, sea mds 

Justa, estimule por medio del ahorro la inversién productiva, 

y Sea altamente generadora de empleo [...]”!° 

® Ley del Seguro Social. Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 21 de diciembre de 1995. IMSS 
p. 46. 
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4.3.1 REACCIONES SOCIALES ANTE LA INICIATIVA DE LA NUEVA LEY 

Una vez presentada la iniciativa de nueva Ley del Seguro Social, las reacciones 

previstas desde el PROYECTO AGUILA se dieron. El exdirector del IMSS, Ricardo 

Garcia Sainz, hizo un diagndstico de lo que Ja nueva ley significaria para el 

Estado: 

“El Seguro Social estd en riesgo. La propuesta prevé un 

sistema que lo fractura, porque se le da un destino, una 

concepcion distinta al seguro de IVCM, convirtiéndolo en un 

SAR gigantesco operado por instituciones privadas. [...] se 

cancela la rama de IVCM en su idea original, y se abren 

espacios en el seguro de enfermedades generales y maternidad 

que vulneran profundamente la concepcion actual de prestacién 

de servicios”! 

  

ET IMSS en peligro; las reformas, privatizadoras, sin consenso, solo beneficiaran a las sociedades de 

inversion: Ricardo Garcia Sainz. Proceso nim. 993. México, DF. 13 de noviembre de 1995, 
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El movimiento nacional de jubilados reacciond mediante un integrante del 

Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, Alfonso Takami 

Campos: 

“Descubrieron que el problema econdmico de México era la 

falta de ahorro y de consumo, e inventaron que nuestras 

miserables pensiones tiene que depositarse en los bancos”. 

“No somos ningunos advenedizos sino propietarios del imss y 

las pensiones. No pedimos algo que no nos corresponda. Y no 

vamos a permitir que se desconozca eso; tenemos que 

participar en las decisiones del Instituto ¢Por qué otros van a 

disponer de lo que es nuestro?”!? 

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) que esta 

compuesto por 300 mil trabajadores, envid un desplegado a los medios 

impresos de comunicacién con su posicién ante la iniciativa de nueva Ley del 

2 «1 movimiento nacional de jubilados reacciona: Los que quieren privatizar las pensiones del IMSS 
deberian vivir con el satario minimo, 2 ver si pueden guardar un sdlo centavo”. /dem. 
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Seguro Social, dirigido al H. Congreso de la Unidn, a las organizaciones 

obreras y campesinas, y al pueblo de México. 

En él hacen un llamado a defender la Seguridad Social, exponen los principios 

solidarios del Instituto y aceptan la modemizacion sin menoscabo de los 

derechos de los trabajadores ni poniendo en los principios de solidaridad y 

redistribucién, sin fines de lucro, en la cual basa su vida el Seguro Social. 

Hacen una enérgica protesta por la forma antidemocratica en la que se impone 

la reforma de la ley, en especifico la ley de pensiones. Niegan ademas que 

hayan estado dentro del consenso para la modificacién de la misma; y 

denuncian que nunca fueron convocados para participar en un debate sobre el 

diagnéstico, ia propuesta obrero-empresarial ni mucho menos la iniciativa de 

nueva ley. 

Dentro del mismo desplegado. hacen un llamado a los legisladores para que 

antes de emitir un voto a favor o en contra de la iniciativa de ley, estudien a 

fondo las repercusiones sociales de su decisién. Finalmente, convocan a una 

movilizacién nacional de protesta para defender los principios y vigencia de la 

Seguridad Social. 
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Las autoridades del IMSS respondieron al desplegado y la movilizacién del 

SNTSS con un conjunto de seis preguntas y respuestas con relacion a la 

iniciativa de la nueva Ley del Seguro Social. 

1. @Por qué es necesaria la reforma? 

Porque el objetivo principal del muss es [...] fortalecer a la Seguridad Social 

mexicana, ampliar la cobertura[,] asi como los beneficios que ofrece a través de 

sus prestaciones econémicas y sociales, crear las condiciones para mejorar en 

todos los érdenes la oportunidad y calidad de los servicios que ofrecef...] 

2. Por qué no contempla ningtin efecto privatizador? 

Porque el Seguro Social se preserva como un servicio publico de caracter 

nacional [... y] seguira siendo el garante del cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en materia de Seguridad Social. 

3, ¢Cémo surge esta iniciativa? 

(...] dos de los sectores que integran el Consejo Técnico del imss presentaron 

una propuesta conjunta al sefior Presidente de ia Reptblica, cuyos 
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planteamientos fueron tomados en cuenta, para integrar [a jiniciativa 

presidencial de la nueva Ley del Seguro Social. 

4. ¢Por qué se fortalece la Seguridad Social mexicana? 

[...] renovar al imss significa transformarlo para actualizar sus estructuras y 

sistemas operativos, para mejorar sus servicios y prestaciones y para darle 

forma definitiva la viabilidad financiera que tanto necesita. 

E! propésito esencial es el de darle solidez y vigencia a la Seguridad Social 

mexicana, fortaleciendo al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

5. éPor qué no se afectan los derechos de los trabajadores del IMsS ni su 

Contrato Colectivo de Trabajo? 

Las condiciones y términos de los contratos colectivos de trabajo que se pactan 

no son susceptibles de modificarse (de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo) 

sino por la misma via que los origind: el acuerdo de las partes. 

La iniciativa de ley en ningiin momento y en ninguno de sus términos contiene 

elementos encaminados a la afectacién de derechos laborales y mucho menos, 
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lesién 0 modificacién alguna del Contrato Colectivo renovado recientemente 

para regir durante el bienio 95-97. 

Lo previsto por el Proyecto Aguila se dio tal vez con tiempos dilatados, sin 

embargo, jas respuestas (que también debieron estar previstas) fueron 

contundentes apoyadas con una propaganda en los medios de comunicacién 

que no permiten dar vuelta de hoja ni mucho menos marcha atrds. Las 

consecuencias reales se veran hasta la entrada en vigor de la nueva Ley.
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ENFERMEDADES Y MATERNIDAD ENTRE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CON 

SUS MODIFICACIONES HASTA 1995 Y LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE 1996 

5.1 DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

5.1.2 Prestaciones monetarias 

5.1.3 Prestaciones en especie 

3.2 DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

5.2.1 Prestaciones monetarias 
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CAPITULO QUINTO. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE 

Y EN DINERO EN LOS SEGUROS DE RIESGOS DE TRABAJO, DE ENFERMEDADES Y 

MATERNIDAD; ENTRE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL CON SUS MODIFICACIONES 
HASTA 1995 Y LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE 1996 

El presente capitulo tiene como finalidad presentar las diferencias que la nueva 

Ley del Seguro Social tiene respecto a la que hasta 1995 con sus 

modificaciones nos ha regido. 

Se ha destacado en la propuesta, la separacién del financiamiento de las 

prestaciones en especie, del financiamiento de las prestaciones en dinero; 

ademas de las modificaciones a los seguros de invalidez, vejez, cesantia en 

edad avanzada y muerte convertitios ahora en seguros de invalidez y vida, de 

retiro, cesantia en edad avanzada y vejez. Sin embargo, en este estudio sdlo se 

tocan las modificaciones a los seguros de riesgo de trabajo y de enfermedades y 

maternidad, debido a que las reformas a estos seguros son representativas de la 

abrogacion de la anterior Ley y lo sustancial de la nueva Ley del Seguro Social. 

Es importante sefialar que Ja estructura de la nueva Ley es similar a la que 

abroga, sin embargo las modificaciones han hecho un reajuste en el numero de 

articulos que la contienen, es por ello que en la comparacién se menciona el 

cambio de numero de articulo cuando asf se presenta. 

La comparacion se presenta en dos columnas: una, cémo estaba la anterior ley 

y la otra, como se definid la nueva ley. 
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CONCLUSIONES 

La situacién econdmica prevaleciente en el pais ha conllevado la debilitacion y 

empobrecimiento de los salarios de los trabajadores mexicanos impactando 

indudablemente en su poder adquisitivo, situacién que no es menos 

preocupante que la que viven los pensionados del Seguro Social, mismos que 

han visto mermadas las prestaciones en dinero y en especie, que con las 

contribuciones hechas durante su vida laboral, no son equiparables a los la 

calidad de los servicios y beneficios que elios esperan recibir por parte del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Por lo anterior, se considera que una nueva legislacién sobre seguridad social 

era inminente tomando en cuenta la creciente poblacion que hace uso de los 

recursos del IMSS tanto en dinero como en especie y que por su volumen en 

asegurados y beneficiarios ya no permite el derecho a disfrutar de los bienes 

que merecen. La subsistencia a partir de las prestaciones en dinero se hace 

imposible y el beneficio de las prestaciones en especie, que en general son de 

servicios médicos, se ven empobrecidos e insuficientes. 
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Pareciera que es el volumen de Ja poblacién el problema principal y fa 

insuficiencia de los recursos del IMSS, o que es el volumen de trabajadores 

sindicalizados de este institute lo que no permite una buena administracién de 

los servicios, que el hecho de que el sector salud haya contribuido con la 

sociedad , a través de la investigacion y el desarrollo de las nuevas tecnologias 

en medicina, ha sido contraproducente pues sdlo se ha logrado que crezca el 

numero de pensionados, traducidos en poblacién ya no productiva a la que hay 

que mantener, cuando en realidad lo que se esta haciendo con un cambio de ley 

es que la seguridad social ya no sea responsabilidad del Estado sino del sector 

privado. 

El problema real no se esta atacando con la renovacidn de la Ley, si no que es 

la falta de recursos que generen empleos productivos, de planta, no eventuales 

ni subempleos. El crecimiento poblacional no es el problema. La asuncién de la 

responsabilidad en la reduccién de la planta productiva es del gobierno que a 

ultranza ha querido forzar una economia sin sustento ni fundamento social, No 

bastan sélo dos sexenios y casi dos para modificar el estilo de una sociedad 

cimentada en ganancias sociales, productos de revoluciones sociales. 
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La politica econémica prevaleciente impone lo privado sobre jo social. La Ley 

del Seguro Social con sus consecuentes institutos: el IMSS y el ISSSTE se 

convierten en instrumentos sociales que estorban a la iniciativa privada en una 

nueva vision del dejar hacer, que se esta convirtiendo en un deslinde de 

responsabilidad por parte del gobierno. 

Dentro de las consideraciones generales de fa Nueva Ley, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social se constituye como el organo fiscalizador auténomo que 

otorgue seguridad juridica al contribuyente con esto debe entenderse que 

deja de ser el organizador y administrador del Seguro Social, perdiendo asi su 

personalidad y patrimonio propios para convertirse en un organismo que vigila 

y supervisa las Administradoras de Pensiones y los servicios de salud que se 

han subrogado. 

Debido a estas nuevas funciones, el nuevo nombre que deberia tener el IMSS 

es el de Procuraduria de !a Seguridad Social. 

El cambio de personalidad de los asegurados y beneficiarios por el de 

contribuyente, entiéndase éste como el que paga una cuota al Estado, es uno 

de los cambios mas serios, ya que se pierde el sentido de derrama para los 
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dependientes de los trabajadores, cada miembro de la familia debera contar con 

un seguro que debe pagarse por separado y en el momento que no sean 

cubiertas las cuotas, el seguro se perdera. En este sentido queda muy lejos el 

vinculo de seguridad social con el de empleo. 

La Nueva Ley de Seguridad Social disminuye el tiempo de afios laborables para 

poder adquirir una pensién. Esta medida se considera favorable, ademas de que 

todos aquellos que hayan contribuido a la seguridad social puedan gozar de una 

pension que en cotizacién por tiempo y monto sea justa para quienes hayan 

trabajado. 

Otra de las medidas que se consideran como favorables de la Nueva Ley en 

relacién a las prestaciones en especie, es la subrogacién de los servicios 

médicos a organismos privados, entendida como concesién de servicios a 

través de un convenio para atender a los empleados y asegurados de los 

servicios médicos del IMSS. 

La reduccién que se anuncia, de manera implicita, de los miembros del 

sindicato, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, tuvo una 

respuesta de movilizacién social, sin embargo, el programa de propaganda 
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estatal que se dio a raiz de estas movilizaciones, desmovilizaron a los 

trabajadores del sindicato. Aparentemente !a movilizacién se paré con una 

medida mas contundente que se vislumbré desde el Proyecto Aguila, que 1a 

Nueva Ley entraria en vigor el 1° de julio de 1997. 

Si bien las movilizaciones masivas se truncaron, el gobierno no ha dejado de 

trabajar en cimentar las condiciones propicias en las cuales se establece la 

Nueva Ley. La aprobacion mediante una discusién acelerada y sin fondo ni 

fundamento de la Nueva Ley, la reglamentacién de las AFORES, la 

subrogacion de los servicios médicos, y la aparente gracia que se les concedié a 

los asegurados conforman el marco en el cual se regira. 

Es de suma importancia hacer alusién a las bases sobre las cuales se ha 

legislado en materia de seguridad social, el articulo 123 constitucional en su 

fracci6n XXIx: 

Es de utilidad publica la Ley del Seguro Social, y ella 
comprendera seguras de invalidez, de vejez, de vida, de 
cesacién involuntaria del trabajo, de enfermedades y 
accidentes, de servicios de guarderia y cualquier otro 

encaminado a la proteccién y bienestar de los trabajadores, 
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campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 
familiares”! 

Deben subrayarse dos aspectos constitucionales importantes: la utilidad 

publica, y la proteccion y bienestar de los trabajadores (...), cuando se legislé 

en 1944 sobre la seguridad social, se conforméd un organismo publico 

descentralizado. Por hoy los mismos aspectos se ven contradichos por la 

inclusion de organismos privados en la prestacién de servicios, administracién 

de fondos para el retiro y las administradoras de pensiones. 

La contraposicion de los términos publico y privado tiene que ver no sélo en la 

legislacion sino en los aspectos operativos del otorgamiento del Seguro Social. 

El compromiso del Estado de otorgar la seguridad social queda en manos de la 

iniciativa privada que en un marco de neoliberalismo entendido no como el 

laissez—faire dejar hacer, sino como la privatizacion y desaparicién de las 

entidades estatales, paraestatales y descentralizadas marca el inicio de un caos 

social y mds que una evolucién de la seguridad social, una involucién de la 

misma. Esta situacién provocardé el regreso a la intranquilidad social, el 

‘Mexicano: esta es tu Constitucidn. Texto vigente 1994 con comentario a cada articulo por Emilio O. 

Rabasa y Gloria Caballerof, Miguel Angel Porrita, México, 1994. p.350 
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desasosiego colectivo que desmoraliza a las instituciones democraticas al 

servicio del pueblo y encargadas de procurar el bienestar general. 

El Derecho Social se ve contradicho en sus principios de establecimiento de un 

nuevo orden en convivencia humana, fundado en el ideal de la justicia social, 

que se inspira en la idea de la nivelacion de las clases, orientandose asi hacia el 

individuo socializado y comin. 

Es notable que para darle un sustento al Instituto Mexicano del Seguro Social 

como organismo responsable de administrar y otorgar la seguridad social 

pasaron 26 afios de estudio y busqueda para darle respuesta a una demanda 

social proveniente de la Revolucién Mexicana que se inscribio en Ja legislacion 

Constitucional, y para quitarle todos sus atributos y dejarlo sdlo como un 

organismo fiscalizador de la seguridad social, faltaron solo nueve meses. 

Sea tal vez que el constituyente de 1917 a 1940 no tenia la capacidad de lanzar 

una ley completa al respecto y el congreso de 1995 encontré estas facultades 

gracias al apoyo del ejecutivo federal. 
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APENDICE A. ARTICULO 58 DE LA NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes 

prestaciones en dinero: 

L Silo incapacita para trabajar recibira mientras dure la inhabilitacién, el 

cien por ciento del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir 

el riesgo. 

El goce de este subsidio se otorgar4 al asegurado entre tanto no se declare que 

se encuentra capacitado para trabajar, o bien se declare la incapacidad 

permanente o parcial o total, lo cual debera realizarse dentro del término de 

cincuenta y dos semanas que dure la atencién médica como consecuencia del 

accidente, sin perjuicio de que una vez terminada la incapacidad que 

corresponda, contintie su atencién o rehabilitacién conforme a lo dispuesto por 

el articulo 61 de la presente Ley: 

II. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste 

recibira una pensién mensual definitiva equivalente al setenta por ciento del 

salario que estuviere cotizando. En el caso de enfermedades de trabajo, se 

calculara con el promedio del salario base de cotizacion de las cincuenta y dos 

Ultimas semanas o las que tuviere si el su aseguramiento fuese por un tiempo 

menor para determinar el monto de la pensién. Igualmente, el incapacitado 

debera contratar un seguro de sobrevivencia para el caso de su fallecimiento, 
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que otorgue a sus beneficiarios las pensiones y demas prestaciones econdmicas 

a que tengan derecho en los términos de esta Ley. 

La pension, el seguro de sobrevivencia y las prestaciones econdmicas a que se 

refiere el parrafo anterior se otorgaran por !a institucién de seguros que elija el 

trabajador. Para contratar los seguros de renta vitalicia y sobrevivencia el 

Instituto calculara el monto constitutivo necesario para su contratacién. Al 

monto constitutivo se le restar4 el saldo acumulado en la cuenta individual del 

trabajador y la diferencia positiva sera la suma asegurada, que debera pagar el 

Instituto a la institucién de seguros elegida por el trabajdor para la contratacion 

de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia. El seguro de sobrevivencia 

cubrira, en caso de fallecimiento del pensionado a consecuencia del riesgo de 

trabajo, ia pensién y demas prestaciones econdmicas a que se refiere este 

capitulo, a sus beneficiarios; si al momento de producirse el riesgo de trabajo, 

el asegurado hubiere cotizado cuando menos ciento cincuenta semanas, el 

seguro de sobrevivencia también cubrira el fallecimiento de éste por causas 

distintas a riesgos de trabajo o enfermedades profesionales. 

Cuando el trabajador tenga una cantidad acumulada en su cuenta individual que 

sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar renta 

vitalicia que sea superior a la pensién a que tenga derecho, en los términos de 

éste capitulo, asi como para contratar el seguro de sobrevivencia podra optar 

por: 

a) Retirar la suma excedente en una sola exhibicién de su cuenta individual; 
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b) Contratar una renta vitalicia por una cuantia mayor, o 

c) Aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar fos 

beneficios del seguro de sobrevivencia. 

Los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia se sujetaran a lo dispuesto en 

el articulo 159 fracciones IV y VI de esta Ley; 

MI. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, superior al 

cincuenta por ciento, el asegurado recibira una pension que sera otorgada por 

la institucion de seguros que elija en los términos de la fraccién anterior. 

El monto de Ja pensién se calculara conforme a la tabla de valuacién de 

incapacidad contenida en la Ley Federal de Trabajo, tomando en como base el 

monto de la pensién que corresponderia a la incapacidad permanente o total. El 

tanto por ciento de la incapacidad se fijard entre el maximo y el minimo 

establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta Ia edad del trabajador, !a 

importancia de la incapacidad, si estA es absoluta para el ejercicio de su 

profesion ain cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que 

simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempefio de la misma o 

para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesin u oficio. 

Si la valuacién definitiva de la incapacidad fuese de hasta el veinticinco por 

ciento, se pagara al asegurado, en sustitucién de ja pensién, una indemnizacion 

global equivalente a cinco anualidades de la pensién que le hubiese 

correspondido. Dicha indemnizaci6n sera optativa para el trabajador cuando la 
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valuaciOn definitiva de la incapacidad exceda de veinticinco por ciento sin 

rebasar el cincuenta por ciento, y 

IV. EL Instituto otorgara a los pensionados por incapacidad permanente 

total y parcial con un minimo de mas del cincuenta por ciento de incapacidad, 

un aguinaldo anual equivalente a quince dias del importe de la pensién que 

perciban. 

131



APENDICE B. ARTICULO 61 DE LA NUEVA LEY 

Al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o total, se concedera al 

trabajador asegurado la pensién que le corresponda, con caracter provisional, 

por un periodo de adaptacién de dos afios. 

Durante ese periodo de dos afios, en cualquier momento el Instituto podra 

ordenar y, por su parte, el trabajador asegurado tendra derecho a solicitar Ja 

revision de la incapacidad con el fin de modificar la cuantia de la pensién. 

Transcurrido el periodo de adaptacion, se otorgara la pensién definitiva, la cual 

se calculara en los términos del articulo 58 fracciones I y II de esta Ley. 
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APENDICE C. ARTICULO 159 DE LA NUEVA LEY. 

Para efectos de esta Ley, se entendera por: 

I. Cuenta individual, aquella que se abrira para cada asegurado en las 

Administradoras de Fondos para el Retiro. para que se depositen en la misma 

cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantia en 

edad avanzada y vejez, asi como los rendimientos. La cuenta individual se 

integrara por las subcuentas: de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez; de 

vivienda y de aportaciones voluntarias. 

Respecto de la subcuenta de vivienda las administradoras de Fondos para el” 

Retiro deberan hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores en los términos de su propia Ley. 

Il Individualizar, el proceso mediante el cual se identifica la parte que se 

abona a las subcuentas correspondientes a cada trabajador de los pagos 

efectuados por el patron y el estado, asi como los rendimientos financieros que 

se generen. 

TI. Pension, la renta vitalicia o el retiro programado. 
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IV. Renta vitalicia, el contrato por el cual la aseguradora a cambio de 

recibir los recursos acumulados en la cuenta individual se obliga a pagar 

periddicamente una pensién durante la vida del pensionado. 

V. Retiros programados, la modalidad de obtener una _pensién 

fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual, para lo cual 

se tomard en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, asi como los 

rendimientos previsibles de los saldos. 

VI. Seguro de sobrevivencia, aquél que se contrata por los pensionados, 

por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantia en edad avanzada o por 

vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos 

de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios para otorgarles la pension, 

ayudas asistenciales y demas prestaciones en dinero previstas en los 

respectivos seguros, mediante la renta que se les asignara después del 

fallecimiento del pensionado, hasta la extincién legal de Jas pensiones. 

VII: Monto constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere para 

contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia una institucién de 

seguros. 

VII: Suma asegurada es la cantidad que resulta de restar al monto 

constitutivo el saldo de la cuenta individual del trabajador. 

La renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia, que otorguen de acuerdo a lo 

previsto en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez, y vida y retiro, cesantia 
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en edad avanzada y vejez, las instituciones de seguros se sujetaran a Jas reglas 

de caracter general que expida la Comision Nacional del Sistema de Ahorro 

para el retiro. 
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