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INTRODUCCION 

Con la entrada en vigor , en julio de 1997, de la Nueva Ley del Seguro Social, los 

trabajadores deberan abrir una cuenta individual de retiro en la Administradora de 

Fondos de Retiro (AFORE) de su eleccion, a través de los promotores autorizados, 

asi como de las oficinas y sucursales de la administradora. 

Es muy importante que cada trabajador haga su eleccion ya que los recursos de los 

trabajadores que no elijan una AFORE, se depositaran temporalmente en una cuenta 

concentradora, que pagaran un interés real de solo 2% de periodicidad y no recibiran 

estados de cuenta. Por lo que no podran tener un control exacto sobre su fondo para 

su retiro ademas de no contar con los diferentes servicios que ofreceran las AFORES 

como son : informacién de los estados de cuenta via telefonica , el tramite de la tarjeta 

de seguro social , estados de cuenta dando un informe detallado de el dinero que se 

maneja . 

Debido a la _ situacién critica en la administraci6n que vivia el Seguro Social por el 

crecimiento de natalidad tan acelerado se opté por crear estas administradoras las 

cuales en un futuro se haran cargo del manejo de dinero dei trabajador logrando asi 

un ahorro interno para el pais que ayudara a fomentar el empleo ya que se generaran 

la creacién de nuevos centros de trabajo. 

El objetivo de la tesis es dar a conocer a los directores de los departamentos de 

recursos hiumanos_ la funcién de las AFORES y SIEFORES y el porqué de su 

creacion para que puedan dar un buen servicio al personal de sus empresas . Ya que 

con esta informacion el trabajador podra conocer como se esta invirtiendo su dinero y
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con que cantidad se podria retirar en un futuro y con una cantidad mucho mas digna 

que con la que se retiran hoy en dia ademas de contar con servicios de mucha 

utilidad para el . 

En el primer capitulo parto de la trayectoria historica de Instituto Mexicano del Seguro 

Social , su problematica y las soluciones estudiadas . Ya que asi podremos conocer 

desde sus principios los cambios que se han generado y los beneficios que genera la 

nueva ley del IMSS . 

En el segundo capitulo abordo el tema de !as AFORES asi como funcionamiento y 

caracteristicas. Que nos ayudara a conocer 4 que son las AFORES ? y como actuan 

siendo este un punto fundamental ya que sera donde estara depositado nuestro 

dinero para el retiro . 

En el tercer capitulo trato diversos aspectos relacionados con las SIEFORES. Donde 

conocerem2s como esta formado financieramente hablando las AFORES. 

En el ultimo capitulo hago mencién del SUA, su procedimiento y beneficios. Que nos 

guiara para que podamos conocer como realizar nuestros pagos y hacerlo de forma 

adecuada . 

Espero que este trabajo sirva para dar una amplia idea a los directores de recursos 

humanos para que puedan trasmitir a las diferentes areas de las companias de la 

forma en que se va administrar el dinero de los trabajadores , las cantidades que 

deben aportar trabajador, patron , gobierno , los beneficios , y la forma como se debe 

realizar el pago atravez del nuevo sistema sua el cual permitira eliminar el llenado de
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tanto papeleo ya que se realizaran a través de un diskette el cual nos dara la 

informacion de cuanto es la cantidad a pagar y los intereses en caso de existir . 

A) Antecedentes 

E! hombre desde su aparicién, tuvo necesidades primarias en forma aislada. Con el 

tiempo se dio cuenta de que habia otros seres semejantes a él que realizaban las 

mismas actividades ; se agrupo con ellos y asi se cred ja division del trabajo, por 

medio de la cual comenzaron los inventos y descubrimientos que io han Ilevado al 

progreso. 

A media que cambiaron las formas de produccion, y surgieron nuevos problemas 

relacionadas con el trabajo, los trabajadores se unieron para buscar mejores 

condiciones de vida y hacer frente a sus necesidades. Mas tarde, en casos muy 

aislados, €l duefio o patrén de !a fabrica buscé la manera de proteger a sus 

trabajadores contra las enfermedades, la invalidez o !a muerte. 

La caridad no satisfizo cabalmente las necesidades del hombre, por lo cual penso en 

otros sistemas como la mutualidad, que consistia en que un agrupaci6n de individuos 

de la misma clase social y la misma actividad econémica se reuniera para darse 

ayuda mutua en la atencién de sus necesidades individuales ; pero ésta tampoco 

funciond, va que las necesidades del grupo eran mayores que los recursos 

econémicos con que se contaba. 

Al dar se cuenta de que los sistemas anteriores no satisfacian las necesidades 

comunes; Se empezo a vender proteccién a través de seguros privados, idea que
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resulté buena ya que se protegian los riesgos especificos mediante el pago de una 

cantidad ; sin embargo, esto tenia el gran defecto de que quien carecia de dinero para 

comprar tal protecci6n, estaba en la imposibilidad de conseguirla. 

En vista de que estos seguros privados no cumplieron con su cometido, se pensd en 

otro sistema de protecci6n : la asistencia social. 

El Estado consideré que toda la poblaci6én econdmicamente activa podia contribuir 

para resolver las necesidades colectivas a través de un sistema impositivo que creara 

un fondo comun ilamado hacienda publica. La idea no prosperé ya que los sistemas 

impositivos son pobres en los paises pobres y el Estado cambia sus objetivos 

continuamente, ademas de que la poblaci6én no puede exigir derechos que desconoce. 

Para evitar el cambio de pensamiento y para precisar los derechos y obligaciones sin 

cambiar éste, se promulgo una Ley del Seguro Social, por medio de la cual la 

poblaci6n activa, dividida en sectores, cotiza de acuerdo con su salario y contribuye a 

protegerse contra ciertos riesgos mediante un programa prestaciones, tales como 

maternidad, guarderias, cesantia en edad avanzada, invalides y muerte. 

Para que los beneficiarios del seguro social se incrementaran era necesario que 

comprendieran a toda la poblacion, haciendo eficiente la administracion, mediante la 

técnica y los procedimientos objetivos que sdlo es posible alcanzar capacitando a los 

servidores de los seguros sociales. 

B) Desarrollo de la seguridad social.
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El origen ce la seguridad social puede situarse a principios del siglo XIX, ya que es 

entonces cuando la industrializacin comenzo a dar sus primeros pasos. Asi aparece 

una clase numerosa de trabajadores industriales cuya subsistencia dependia por 

completo clel pago regular de salarios y que, por tanto, sufrian privaciones al caer 

enfermos c quedar sin empleo.1 

Hasta 1880 se habia ideado y se aplicaban tres métodos destinados a proteger a la 

clase trabajadora urbana: las cajas de ahorros, la obligacioén de los empleados de 

asumir las responsabilidades de ciertos riegos y las diversas formas de seguro 

privado. 

Entre 18823 y 1889, el gobierno de Alemania, gobernado por Bismark, cred el primer 

sistema de seguro social que se introdujo en tres etapas : el seguro de enfermedades 

en 1883, el seguro de accidentes de trabajo en 1884 y el seguro de invalidez y vejez 

en 1889, quedando cubiertos obligatoriamente a los trabajadores industriales. 

El ejemplo de Alemania fue seguido poco después por Austria, aunque no con las 

mismas caracteristicas, y treinta o cuarenta afios mas tarde por el Reino Unido y los 

demas paises europeos, la URSS y el Japén. Después de la gran crisis econdémica del 

decenio de 1930, el seguro social se extendid a los paises de América Latina, los 

Estados Unidos y Canada. 

En América Latina, !a seguridad social fija sus inicios hacia 1935 en México y en los 

paises sudamericanos Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, para posteriormente 

‘ Seguridad Social Septiembre 1991 p 29 ed. Social. 

wh
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continuarse en Cuba, Colombia y Ecuador. Este origen se caracteriz6 por la creacion 

de los regimenes de jubilaciones, de pensiones, de vejez y de sobrevivencia, 

completados algunas veces por pensiones de invalidez, mismos que no eran 

aplicados a los trabajadores en general, sino a determinadas clases de funcionarios. 

EI fendmeno de la seguridad social en nuestro pais apenas ha cumplido poco mas de 

50 afios, periodo que en la vida de los hombres puede resultar amplio , pero que es 

minimamente suficiente para determinar tendencias en el comportamiento 

demografico de un pueblo que, como el nuestro, habia carecido de elementos para 

fundamentar un estudio prospectivo de los impactos negativos que el innegable 

beneficio que un seguro social habria de traer consigo. 

No es este un fenomeno exclusivo de nuestro pais, pues en todos aquellos que 

adoptaron modelos de seguridad social basados en el sistema de reparto, en que el 

ingreso de nuevos asegurados alimentaban las obligaciones contraidas con quienes 

iban cumpliendo la edad de retiro, se ha presentado la misma crisis de insuficiencia de 

recursos. 

Por ello resultaba indispensable para México buscar un nuevo esquema que, 

aprovechanido las indudables ventajas y beneficios que el Seguro social ha ofrecido a 

la problacion-principalmente aquella de escasos recursos que en esa benemérita 

instituci6n ha encontrado atencién medica y prestaciones de diversa indole-, pudiera 

contarse con elementos que garanticen actuarial, financiera y legalmente el derecho 

que se corsagra en las leyes de que un persona habra de contar con una pension 

digan, al llegar a la edad de retiro y haber hecho aportaciones que, en principio, se 

considero suficiente para financiarla. 

Desafortunadamente nuestro pais llego tarde a la modernizacion de los esquemas de 

prevision social para el retiro, que partieran de individualizar las aportaciones de los
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asegurados a fin de vincularias con el beneficio final que cada uno de ellos podria 

esperar. 

Ese retraso obedecié a diversas causas, no siempre atribuibles al problema 

sustantivo, ni siquiera a la falta de conocimiento y prevision de quienes estuvieron 

encargados de vigilar la evolucion del sistema previsional mexicano. 

Visto hacia atras, pareciera que nuestro pais busco en modelos de otras latitudes una 

nueva solucién para este problema general, entre aquellos paises que habian 

emprezadc a resolverio con anterioridad. Inclusive se ha sefialado que, con un retraso 

de 10 afics, se empezd a pensar en ese problema, que en algunos paises de 

evolucion semejante, e inclusive inferior en algunos aspectos ai nuestro, habian 

comenzado a atender hace un década y ahora inician la cosecha de beneficios. 

Asi, por ejemplo, cuando se empezo a generalizar el analisis del tema, buscando 

empresas especializadas en ja administracion e inversion de fondos para el retiro, 

muchos ojos mexicanos se volvieron hacia Chile, en donde evolucionaba ya un 

sistema pleneado y desarrollado hace mas de dos lustros. 

Al efecto , una situacion que tal vez muchos ignoren que el mismo tiempo que en 

chile, hacia finales de los 70 , en nuestro pais se planteaban la misma preocupaci6n, e 

inclusive se ilego a tomar el primer paso , enfocando una alternativa provisional de 

retiro hacia el esquema de los seguros privados . 

Asi, en el afio de 1980 el congreso de la union aprobo modificaciones , vigentes a 

partir del afio siguiente , a la entonces ley general de instituciones de seguros , a fin 

de que se consideran comprendidos dentro de las operaciones de vida, los contratos 

de seguros que tuvieran como base planes de pensiones relacionados con ja edad,
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jubilacién y retiro de personas , como se hizo constar en ei ultimo parrafo de la 

fraccion | de su articulo octavo 

Sin embarco ,poco después del inicio de vigencia de esa disposicion que obviamente 

requeria ser reglamentada por la autoridad oficial y desarrollada por elt sector 

asegurador mexicano , sobrevino la nacionalizacion bancaria y con ella la necesidad 

de articular de otra manera a las demas instituciones que integraban el sistema 

financiero mexicano , entre ellas y de manera predominante ,a las instituciones de 

seguros que en muchos casos tenian como accionistas principales a los bancos que 

habian side nacionalizados . 

En razon de to anterior al tener que reorganizar su esquema corporativo y de 

operacién , los responsables de las aseguradoras tuvieron multiples inquietudes y 

problemas , al igual que las autoridades en la materia , que hicieron que la disposicion 

indicada se fuera volviendo letra muerta . 

Con el paso del tiempo y la evolucién foranea de otros esquemas , la figura de 

administradoras de fondos para el retiro y de instrumentos de inversién especializados 

fue cobrando fuerza , por lo que se considero la necesidad , primero , de modificar en 

1994 la legislaci6n del seguro social y después de contar en una primera etapa con 

una ley de coordinacién de los sistema de ahorro para el retiro que vinculara el retiro 

con el ahorro directo y ya no con el seguro privado . os 

En una segunda etapa se presento una nueva ley del seguro social , que entro en 

vigor en julio de 1997 y una nueva ley de los sistemas de ahorro para el retiro , que si 

bien cobro vigor al dia siguiente de ser publicada en mayo de 1996 , vincula el 

detonador de su operacidén real { en el articulo 76 ) ala entrada en vigor de la primera .



  

GUILLERMO A. SOTO MORALES, 

AFORES 

Se trata en ambos casos, de una verdadera reforma provisional mexicana, que 

permitira enfrentar , con fundamento técnico y legal , el reto de atender requerimientos 

de una poblacién no solo mas amplia , sino cuya piramide demografica se va 

ensanchanio , provocando fatal mente un numero cada vez mayor de mexicanos que 

alcanzaron la edad de retiro pero que seguiran necesitando recursos médicos, 

asistenciales y econdémicos para vivir, en un horizonte de tiempo que también es cada 

vez mayor. 

La complejidad de la nueva ley es consecuencia ineludible de los fendmenos que 

regula, donde se causan y entre mezclan aspectos demograficos, actuariales, 

financieros, contable y juridicos, entre otros, para tratar de normar con eficiencia y 

eficacia una nueve realidad, que al mismo tiempo que resuelva el problema social y 

econdémico del pueblo trabajador, permita que nuestra economia incremente de 

manera considerable la atencién de su bienestar y su capacidad de ahorro interno, 

ofreciendo -ecursos que son indispensables para el desarrollo integral de México. 

Por todo ello, cobra especial importancia la obra que ofrecen a los estudiosos y al 

publico en general y tos abogados Gloria Arellano Bernal y Armando Sanchez Barrio y 

la actuaria Emma M. Izquierdo Ortega. 

En una combinaci6n que a primera vista pudiera parecer extrafa, abogados y actuaria 

ofrecen un analisis integral de la nueve legislacién , que no se conforma con el 

analisis juridico del texto , sino que busca la esencia y la explicacién de los fenomenos 

que la ley regula .
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En el ambito juridico , los abogados Sanchez Barrio y Arellano Bernal no se 

conformarcn con analizar el texto aislado, sino que buscaron su interrelacion con esta 

y otras normas juridicas , enriquecida con la jurisprudencia y las tesis del Poder 

Judicial Federal , permitiendo con ello una comprensién mas amplia y objetiva de la 

“nueva legislacién . 

La aportacion de la actuaria Emma Izquierdo permite conocer y valorar la 

problematica socoidemografioca que se presenta su enfoque hacia el futuro, honrando 

con ello el postulado que un viejo y respetado actuario acufiara al sefialar que la “ 

actuaria es la matematica aplicada con sentido social”. 

Resulta esta obra un instrumento que permitiraé un conocimiento serio y profundo de 

estos fendomnenos, que habra de ayudar no solo a actuarios y abogados, financieros, 

contadores y otros especialistas preocupados por el tema, sino también a la poblacién 

en general, cuyo bienestar presente y futuro econdmico dependera en gran parte del 

buen éxito que el nuevo esquema legal pueda tener, para el cual sera requisito 

indispensable la mejor comprensién y manejo del texto legislativo en espiritu. 

El esfuerzc de estos tres jovenes profesionistas seguramente habra de empezar a 

reflejarse en muy corto plazo en beneficio para todos quienes tenemos interés en este 

tema. Es un ejemplo vivo de una nueva juventud consciente, preocupada y ocupada 

de los problemas de su pais. 

C) (Que es la seguridad social ?
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La seguridad social ha de entenderse como el marco creado por el ser humano, en el 

ejercicio de la solidaridad y el empleo combinado de la razon y la fuerza, para 

alcanzar condiciones de seguridad y bienestar que hagan posible el pleno desarrollo 

de su personalidad. 

En una de su acepciones, la seguridad social expresa 1a proteccién del salario de los 

trabajadores conira las contingencias que amenazan disminuirlo o anularlo, el 

esfuerzo realizado por los ciudadanos a través de sus gobiernos para luchar contra la 

miseria fisica, el temor y la indigencia mediante la seguridad de un ingreso continuo 

que asegure la alimentacién, la vivienda, el vestido y los servicios de salud y 

asistencia rnédica. 

Tanto en los paises altamente desarrollados como en los que se encuentran en vias 

de desarrollo, se ha considerado como maximo comun denominador delos objetivos 

que puedani fijarse en la materia, el Convenio sobre la Seguridad Social numero 102 

(norma minima) adoptado por la Conferencia General de !a Organizacion Internacional 

del Trabajo (OIT), efectuada en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 4 de junio de 1952, en 

donde se acepto la siguiente definicion : “puede comprenderse ahora que la seguridad 

social en el fruto de muchas medidas de caracter publico que han dado buenos 

resultados dara preservar a la poblacién (o a una gran parte de ella) del estado 

angustiosos. en que podria hallarse si no existieran tales medidas, cuando dejan de 

percibirse salarios por razén de enfermedad, desempleo, invalidez, vejez, o como 

resultado de un fallecimiento ; para suministrar a dichas categorias de la poblacion la 

asistencia médica necesaria, y para ayudar a las familias con hijos de corta edad”. 

Este convenio comprende los ramos de prestaciones médicas subsidios econdmicos, 

primas por vejez, prestaciones econdmicas en caso de maternidad, pensiones de 

invalidez y pensiones a los supervivientes.
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Otros autoes definen la seguridad social como una accién publica para proporcionar 

ingreso supletorio a las personas cuyos salarios hayan cesado temporal o 

permanentemente, proteger al individuo contra le descenso del nivel de vida que 

pueden causarie los gastos de tratamiento médico, creando sistemas de seguros de 

salud, 0 bien prestando asistencia médica con el caracter de servicio puiblico similar al 

de la educacién publica.2 

Como se puede ver, la mayoria de las definiciones de la seguridad social implican 

agregados complementarios ; ninguna definicién resulta concluyente ; !a concepcidn 

que se tenga de ella varia de pais a pais, no obstante las recomendaciones y normas 

minimas establecidas en ei seno del OIT. 

En resumen, se pueden apreciar dos aspectos de la proteccién social que dan origen 

a programas diferentes : 

El seguro social, entendido como un servicio publico de proteccion a los trabajadores 

para el cual es preciso que mientras éstos estén activos contribuyan con un parte de 

sus ingresos, para acreditar el derecho a recibir beneficios en especie o en dinero 

cuando su capacidad productivo se interrumpe a causa de enfermedad, invalidez, 

vejez y otras contingencias. Asimismo, para el seguro social se necesita la 

contribucién de los patrones y en algunos casos, existe la contribucién del Estado 

(como en le caso de México), y la asistencia social que, a diferencia del seguro social, 

comprende un conjunto de servicios y prestaciones destinados a personas de nula 

capacidad contributiva, por lo comun no requiere de contribuciones como condicién 

para recibir los beneficios. 

? Seguridad Social Noviembre 1991 p 31 ed. Social. 
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D) La seguridad social en México 

Determinar la implantacién de la seguridad social en México implica ubicarla 

correctamente en las condiciones politicas, sociales y econdmicas que definen las 

etapas precardenista y cardenista y el primer trienio de la administracién del 

presidente Manuel Avila Camacho. 

Para justificar su existencia, la seguridad social requirid de un desarrollo industrial 

previo, enmarcado en el capitalista, pues fue en ese sistema en el que las relaciones 

obrero-patronales crearon el clima y las necesidades propicias para su 

establecimiento. 

Durante el Porfirismo, las tristes condiciones de trabajo en las que se encontraba 

sumergido el pais asi como la innegable influencia de las corrientes anarquistas, 

socialistas y anarco-sindicalistas incrementaron de manera sustancial los movimientos 

de inconformidad de obreros y campesinos, quienes, en busca de mejoras en su 

forma de vida se unieron para crear organizaciones como el Circulo de Obreros Libres 

en 1906 y la Liga de Ferrocarrileros en 1908, que inician la lucha comtin por mejoras 

laborales y de proteccién social.3 

EI primero de julio de 1906, Enrique y Ricardo Flores Magon, en su Manifiesto del 

Partido Liberal Mexicano, registraron la mas trascendente aportacién de! decenio a la 

historia’ del seguro social. En su programa politico se proponia modificar la 

Constitucion a fin de garantizar al obrero un salario minimo, la reglamentaci6n de la 

3 Seguridad Social en México p 43 ed. Social 
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jornada de trabajo, el servicio doméstico y el trabajo a domicilio ; la prohibicién del 

empleo de nifios menores de 14 afios, la obligacion de los patrones de mantener las 

mejores condiciones de higiene en ‘as fabricas, de instalar los locales en un estado 

que prestase seguridad y el pago de indemnizaciones por los accidentes de trabajo, 

entre otros. 

Una vez concluida la lucha armada, efectuandose las reformas indispensables para el 

establecimiento de un regimen que asegura la igualdad de todos los mexicanos, 

fincado constitucionalmente las bases de la seguridad social en nuestro pais. 

Durante el Congreso Constituyente de 1916-1917, una comision inspirada en las ideas 

de los Flores Magén logré incorporar los derechos de los obreros a la Constituci6n, 

haciendo hincapié en la responsabilidad de jos empresarios ante los accidentes y de 

otros con fines analogos, por to cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada 

estado, deberan fomentar la organizacion de instituciones de esta indole, para infundir 

e incuicar la previsién popular”. Esta, que posteriormente seria considerada la primera 

Declaraci6n de Derechos Sociales del Mundo, queddé consignada en el articulo 123 

fraccidn XXIX de la Constitucién promulgada el 5 de febrero de 1917. 

En agosto de 1929, siendo presidente dela Republica Emilio Portes Gil, se reform el 

articulo 123 Constitucional y el texto de la fraccién XXIX quedé asi: “Es de utilidad 

publica la Ley del Seguro Social y ella comprendera seguros de invalidez, de vejez, de 

vida de cesacién involuntaria de trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios 

de guarderia y cualquier otro encaminado a la proteccién y seguridad de los 

trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares". 
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En 1931, bajo la administracién del presidente Pascual Ortiz Rubio, se expidio la Ley 

Federal del Trabajo, en la que se hace extensivo el deber de asegurar el provenir de 

los asalariados y de sus familiares mediante el pago de indemnizaciones en caso de 

riesgos profesionales. 

Fue hasta el régimen presidencial de Lazaro Cardenas, cuando se emite un proyecto 

de Ley de Seguridad Social, fundamentado en los antecedentes, pensamientos y 

proyectos elaborados con anterioridad. Sin embargo, este proyecto no fue aceptado 

por los legisladores, que !o consideraban incompleto. 

Lazaro Cardenas fue el encargado de poner en practica el primer plan sesean y uno 

de los mas decididos promotores de la creacién del Seguro Social. Durante su primer 

afio de gobierno se presentaron varias iniciativas de ley para lograr su implantacion. 

En 1935 se presento un estudio referente a la formaci6én y organizaci6n de un seguro 

social que cubriria los riesgos del trabajo. Y asi es como a partir de entonces va 

delineandose la Ley del Seguro Social. 

En 1936, a partir de las resoluciones tomadas en la Primera Conferencia de los 

Estados de América (miembros de la organizacion Internacional del Trabajo), el 

General Lazaro Cardenas solicita a las distintas dependencias la relacién de un 

proyecto de ley. De los proyectos presentados, fue aceptado el que elabord la 

Secretaria de Gobernacion y cuyo autor principal fue el Licenciado Ignacio Garcia 

Talles. Pero debido a la fuerte crisis que sufrid el pais a causa de Ja expropiacion 

petrolera, este proyecto no fue puesto en marcha.
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Durante el gobierno del presidente Manuel Avila Camacho se cred la Comisién 

Técnica del Seguro Social. Este proyecto fue aceptado por el Congreso de la Unidn y 

publicado el 19 de enero de 1943 en el Diario Oficial de la federacion quedando 

promulgada la Ley de! Seguro Social que dio origen, en 1944, al Instituto Mexicano det 

Seguro Social. 

Durante lo primeros afios, el {nstituto tuvo que afrontar oposicién por parte de 

industriales y comerciantes, descontentos por el pago de las cotizaciones, asi como 

por uniones médicas que veian perdida buena parte de sus honorarios. Estas 

campafas antagénicas en contra de la seguridad social llevaron a grupos de 

manifestantes apedrear las clinicas, argumentado incompetencia y negligencia de los 

médicos. 

No obstante, el Instituto, por la via legal, prosiguid buscando los procedimientos mas 

idéneos y jos servicios adecuados para brindar mas mejores beneficios a la clase 

trabajadora. 

Al selenio siguiente de su creacién, durante la presidencia de Miguel Afeman, el 

Instituto introduce cambios operativos que modifican los avisos y los numeros de 

registro patronal y de asegurado, lo cual facilita y controla el pago de cuotas y la 

vigencia de derechos de los asegurados. 

Al asumir la presidencia Adolfo Ruiz Cortines, y con el afan de procurar mayor 

estabilidad financiera en el instituto, se aumenta el numero de grupos de cotizacion, 

se eleva el subsidio por incapacidad, se establecen casas de recuperacién y de 

reposo, escuelas de adaptacion y se inicia la extension del seguro socia! al campo.
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En 1956 se crea “La Casa de la Asegurada”, en donde se impartian cursos y artes 

menores que permitian a las asistentes aprender actividades econdmicamente 

redituables. Estos centros venian a sustituir a los de alfabetizacién, creado en 1945, y 

que en 1950 recibieron el nombre de Centros de Educacion Popular y de Seguridad 

Social. 

Al llegar a ta primera magistratura el Licenciado Adolfo Lopez Mateos, se intensifica la 

extensi6n cel régimen a otros estados de la Republica y se introducen mejoras en el 

otorgamiento para los productores de azucar y sus trabajadores. 

Ya en 1960 las Casas de la Asegurada se transforman en Centros de Seguridad 

Social para el bienestar Familiar. Actualmente algunos de estos centros son de 

capacitacion técnica para le trabajo. 

El mandato dei presidente Gustavo Diaz Ordaz se caracteriz6 por el fortalecimiento 

del régimen del seguro social en el campo. Debido a 1a aprobacién de su iniciativa, 

que proponia modificar algunos articulos de la Ley del Seguro Sociai vigente en ese 

tiempo, se ampliaron los beneficios a los trabajadores campesinos. 

En este mismo sexenio, el 3 de julio de 1966, se abre al puiblico el centro vocacional 

Oaxtepec con el propdsito de fomentar la salud integran de los trabajadores 

asegurados, elevar la calidad de vida, desarrollar ta convivencia social y fortalecer el 

nucleo familiar. Tiempo después, esta accién se complementaria con la apertura de 

otros dos centros mas, ante el incremento de la demanda de este tipo de 

establecimientos.
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Al asumir la presidencia Luis Echeverria Alvarez, se busca conciliar figuras juridicas 

que aparecen en la Ley del Seguro y que no concuerdan con la recién expedida ley 

Federal del Trabajo. Se incrementa el monto de las pensiones otorgadas, se crea un 

nuevo ramo de seguro; el de guarderias ; se implantan los servicio de solidaridad 

social y se actualiza el articulo primero de ta Ley del Seguro Social para garantizar el 

derecho humano a la salud, la asistencia médica, fa proteccidn de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, tesis que 

México habia manejado reiteradamente en la Declaracién de derechos humanos. 

Es en 1973, con los programas de solidaridad social, que se dan las condiciones para 

promover la incorporacién de los grupos minoritarios a fin de brindar un minimo de 

proteccién a aquellos grupos que habian permanecido al margen del desarrollo 

nacional y que debido a su propia condicion no tenian capacidad contributiva 

suficiente para incorporarse a los sistemas de aseguramiento ya existentes. 

Con el apoyo del gobierno federal, del propio instituto y de los beneficiarios a través 

de sus aportaciones econdmicas y en cuanto a los Uiltimos, con su trabajo personal en 

beneficio ce las comunidades que habitan, los servicios que se proporciona son 

asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria, conforme lo permitan los 

recursos y las condiciones sociales y econémicas de la region. 

Poco después, en 1975, se firma un acuerdo entre el IMSS Y CONASUPO, 

iniciandose un proyecto de atencién médica, basicamente a través de la capacitaci6n 

de parteras empiricas de la propia comunidad.
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Mas tarde, las acciones de solidaridad se ven fortalecidas al iniciarse el programa 

IMSS-COPLAMAR, que busca mejorar las condiciones de vida de los 

solidariahabientes estableciendo servicios de atencién médica en poblaciones rurales 

marginadas de todo el pais. A la fecha de este edicidn los programas de 18 estados 

dependen del gobierno de su entidad. 

Ourante el mandato de José Lépez Portillo, se modifican algunos articulos de la ley 

referentes al pago de aportaciones al IMSS, disponiéndose también que el monto de 

las pensiones se revise anualmente y no cada cinco afios como se estipulada antes. 

En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid la salud se elevd al rango de 

derecho canstitucional se fijaron los lineamientos de! Sistema Nacional de Salud. En 

esta etapa hubo de buscarse el balance dptimo de fos elementos para elevar la 

productividad y propiciar el ajuste a los ‘cambios de la vida del pais, en tanto se 

avanzaba en la desconcentracién de la operacion de los servicios y se promovian la 

capacitacion y el desarrollo de los recurso humanos. 

Para el sexenio 1989-1994, periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Plan 

Nacional de Desarrollo enuncia lta participacion de las comunidades y de los tres 

niveles del gobierno como medio eficaz de asegurar los recursos necesarios para 

impulsar la proteccién a todos los mexicanos a través de las siguientes estrategias 

generales : 

© Mejorar 'a calidad del! servicio
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e Atenuar las desiguaidades sociales 

« Modernizar el sistema de salud 

4. Consolidar !a descentralizacién y coordinaci6n de los servicios de salud. 

Asi, la tarea del instituto ha de ser la de activar sus potencialidades para desarrollar al 

maximo su capacidad de accién, como organismo redistribuidor de la riqueza, de la 

solidaridad y justicia sociales, ta de otorgar los servicios con mayor calidad y preservar 

el equilibrio financiero para mantener su capacidad de respuesta a una mayor 

demanda y en pleno mandato de Ernesto Zedillo se llevara a cabo una profundo 

transformacion en el IMSS que consiste, basicamente, y que es precisamente el tema 

a desarrollar. 

E) Importancia de la seguridad social. 

En términcs generales puede afirmarse que la seguridad social protege al ser 

humano, contribuye a distribuir mejor el producto nacional de un pais y a levar los 

niveles de vida de la poblacion. 

A través de su proceso de transformacion, la seguridad social postula como meta 

fundamental la abolicién de ta indigencia, puesto que persigue primeramente satisface
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las necesidades mas apremiantes y combatir otros males sociales como son la 

enfermedad, la ignorancia, la insalubridad y la ociosidad. 

La seguridad social tienen un valor excepcional que no es posible traducir en cifras : 

actua como instrumento significativo par la consecucién de politicas sociales y 

econdmicas, que al estar dirigidas a lograr mejores niveles de bienestar para la clase 

trabajadora y sus dependientes indice favorablemente en la estabilidad politica y 

contribuye a la tranquilidad social. 

La influencia que ejerce la seguridad social sobre los aspectos humanos tiene efectos 

positivos en la produccién y en la productividad ; las medidas colectivas para prevenir 

y curar las enfermedades que tiene a cargo la seguridad social para sectores cada vez 

mas amplics de la poblacién activa y que cubren practicamente todas las etapas de! 

ser humano, asi como la prevencion y la reparacién de los riesgos profesionales, 

tienen repercusiones favorables mediante lta elevacidn del nivel fisico y psicoldgico de 

los trabajadores y la disminucién de la pérdida de tiempo laborable. 

La seguridad social constituye uno de los instrumentos mas efectivos para lograr la 

redistribucién de ingreso nacional, y que sus contribuciones responden al principio de 

solidaridad social.4 

En el caso especifico de México, la aportacién de la seguridad social a través del 

seguro de enfermedades y maternidad es muy valiosa porque libera a los trabajadores 

de la angustia que genera la falta de recursos para enfrentar las enfermedades y por 

evitar el deterioro del presupuesto de los trabajadores por los gastos que de otra 

forma habrian tenido que efectuar en caso de enfermedad o maternidad. Por otro 

“ Seguridad Social p 58
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lado, la seguridad social, al propiciar el mejoramiento de las condiciones de salud de 

los trabajadores coadyuva a mantener y acrecentar la capacidad productiva nacional. 

El seguro de riesgos de trabajo basa su importancia en que el nivel de productividad 

especifica de la mano de obra, que puede desarrollarse de acuerdo con la calificacion, 

la diligencia y los equipos modernos, es susceptible de sufrir deterioro o de no 

alcanzar lo niveles esperados por al influencia que pueden ocasionar los riesgos de 

trabajo en cualesquiera de sus dos manifestaciones;: los accidentes y las 

enfermedades laborales. 

Por lo que toca al seguro de invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte, la 

aplicacion de esta rama de la seguridad social tiene importantes consecuencias 

econémicas y sociales al restituir la capacidad e consumo d ella poblacién asegurada, 

y al otorgarle pensiones cuando haya pasado ala etapa no productiva de su vida. 

El seguro de guarderfas para hijos de aseguradas cubre el riesgo de la mujer 

trabajadora de no poder proporcionar cuidados maternos durante la jornada de trabajo 

a sus hijos en !a primera infancia. 

F) Objetivo de la seguridad social 

La seguridiad social en México otorga importancia vital al problema de salud, sin 

descuidar los aspectos de tipo econdomico y social. 
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De esta forma, sus objetivo se orientan a garantizar : el derecho humano a Ia salud, la 

asistencia médica, la proteccion de los medios de subsistencia, y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

El derecho humano y la salud incluye elementos que ayudan a la poblacién a 

conservar la salud mediante campafias sanitarias, y a prevenir los riesgos y las 

enfermedades que amenazan al trabajador en el ejercicio de sus labores y fuera de 

ellas. 

La asistencia médica, a través de ta medicina institucional, protege ala poblacién 

cuando alguno de sus miembros se enferma o sufre algun accidente proporcionandole 

servicios curativos y rehabilitacion, 

La proteccidn de los medios de subsistencia consiste en proporcionar al trabajador los 

ingreso que deja de percibir por alguna eventualidad que afecte su capacidad e 

trabajo. 

Esto se traduce en prestaciones en dinero que comprenden : 

pago de subsidios, 

pensiones, 

aguinaldos, indemnizaciones, y 

ayudas asistenciales para gastos de matrimonio, y
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« de funeral. 

Los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo estan orientados a 

mejorar el nivel de vida de la poblacion mediante acciones de capacitacién técnica, 

recreativa, de integracion familiar y de atencién médica a grupos que por su situacion 

econdmica no estan en condiciones de aportar cuotas. 

G) El Imss : 50 afios en México 

Surgido a consecuencia de los ideales de justicia social proclamados por la 

Revolucién de 1910, el Instituto Mexicano del Seguro Social nacié a la vida publica 

hace cincuanta afios, con las caracteristicas y atribuciones que le asigné la Ley 

aparecido en el Diario Oficial el 1 de enero de 1943. A partir de entonces y a lo largo 

de todo este tiempo ha significado una importante presencia dentro de la vida 

nacional. For su estructura tripartita y su vocacién solidaria, funciono desde el primer 

momento y cada vez mas a medida que se consolid6—como un elemento que 

promovié la redistribucion de !a riqueza, asi como e} desarrollo social en un ambito de 

accion en continuo avance. 

Asi, mientras en épocas de expansion pudo manifestarse como uno de los principales 

instrumentos para ilevar el progreso a un sector creciente de la sociedad, en tiempos 

dificiles ha demostrado también servir, en buena medida, para salvar algunos de los 

mas graves efectos de la crisis.
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G.1 ) Arranque 

El Afio Nuevo de 1943, Manuel Avila Camacho, entonces presidente de México, 

acordo el nombramiento de quienes habrian de integrar el primer Consejo Técnico, asi 

como el del primer director general del naciente organismo -el abogado coahuilense 

Vicente Santos Guajardo (1895-1962). La primera sesién del Consejo Técnico tuvo 

jugar el 22 de enero de ese afio. Puede decirse que fue entonces cuando ocurrid 

formalmente Ia instalacion del Instituto Mexicano del Seguro Social.5 

Los primeros meses del nuevo organismo fueron destinados a realizar los proyectos e 

investigaciones que implicaba el implantar las diversas ramas de aseguramiento 

previstas por la Ley. Para ello fue preciso calcular el monto de las aportaciones que 

debian cubrir los sectores obrero y patronal, asi como el Estado, de acuerdo con las 

clases de riesgos y los grupos de salarios. 

Después de arduos andlisis, hacia fines de marzo de 1943 se determind que el 

Seguro Sccial empezaria a funcionar dentro del Distrito Federal, en todas sus 

modalidades, desde el primero de enero de 1944. El siguiente paso fue proceder a la 

inscripcién de patrones, la cual se levo a cabo convocandolos por orden alfabético, 

segun las ciiferentes clases de empresas, a partir del 5 de julio inmediato. 

La misma fecha en que debid comenzar la aplicacién de! régimen, y puesto que 

Santos Guajardo paso a ser subsecretario de Relaciones Exteriores, tomé posesion 

como nuevo director general Ignacio Garcia Téllez (1897-1985), primer rector de la 

Universidad Nacional Autonoma de México, exsecretario de Educacién, Gobernacion 

y del Trabajo, y uno de los hombres que mas se habian esforzado, desde muchos 

5 Historia del Seguro Social. Septiembre de 1990. pp.42. 
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afios atras, por conseguir la implantacién de la seguridad social en el pais. Las 

dificites circunstancias de la puesta en marcha de la naciente institucién requerian que 

las riendas de ella se pusieran en manos de quien, como él, estuviera dotado de 

fuerte energia personal y de una excepcionalmente firme conviccién revolucionaria. 

Pese a todo, los ataques contra la introduccién del sistema alcanzaron, durante 

algunos meses, verdadera virulencia y provenian de ciertos sectores empresariales y 

de algunos grupusculos supuestamente sindicales que desorientaron a la opinion 

publica. Mas, poco a poco, las posiciones de mayor violencia se atenuaron ante ta 

actitud decidida del gobierno : poner en marcha el Seguro Social, con todos sus ramos 

de operacion. Y a pesar de las oposiciones y resistencias, antes de que concluyera 

1946 el sistema operaba ya en Puebla, Monterrey y Guadalajara. 

Las primeras atenciones médicas, en enero de 1944, se otorgaron en el Unico 

consultorio que poseia enfonces el Instituto, en las calles de Rosales e Ignacio 

Mariscal. Tres meses después se ampliaron las instalaciones y se inauguré la primera 

farmacia central, en el nuevo edificio de Ignacio Mariscal 7. La Clinica 1 se instalé en 

la esquina de Michoacan y Avenida México, y la primera maternidad inicié sus 

funciones en abril de ese mismo afio en la calle de Gabriel Mancera. 

G.2) Los afios del desarrollo acelerado 

Para diciembre de 1946, a! asumir Miguel Aleman la primera magistratura, ef Instituto, 

tras sus primeros liempos de dificultades politicas y angustias financieras, habia 

alcanzado va la seguridad econémica necesaria para otorgar sus prestaciones, asi 

como el reconocimiento general por !a importancia de sus beneficios.
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Una vez implantado el régimen, en su modalidad urbana, en los principales centros de 

poblacién a lo largo de todo el territorio de la Republica, se decidid iniciar 

paulatinamente el aseguramiento de los trabajadores del campo. 

De 1946 a 1952, quien se encargé de dirigir al IMSS fue Antonio Diaz Lombardo, 

originario de la ciudad de México y con gran experiencia en la rama del transporte; de 

1952 a 1958, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, lo hizo Antonio Ortiz 

Mena, futuro secretario de Hacienda y Crédito Publico (1958-1970) y presidente 

después del Banco Interamericano de Desarrollo. En el primero de ambos periodos 

se logré consolidar en el Instituto un notable equipo sociomédico, y se instalé ademas 

el primer hospital de zona, La Raza. También se inauguré el edificio principal de 

Paseo de la Reforma. Se ampliaron los servicios y el régimen llegé a los estados de 

Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, México, Oaxaca, Chihuahua y Yucatan, y al entonces 

territorio de Baja California Norte. Se reformo la Ley con el propésito de corregir el 

desequilibrio financiero en el ramo de enfermedades generales y maternidad, asi 

como de aumentar el monto de las pensiones por invalidez, viudez, vejez y 

enfermedad. También se inicié la construccién de una colonia de trabajadores en 

Lomas de Becerra, Distrito Federal, la cual recibiéd el nombre de Unidad Habitacional 

Santa Fe, y Ja ciudad de México fue designada sede del Comité Permanente 

Interamericano de Seguridad Social, ei cual tocé presidir ai Director de! IMSS. 

Durante la administracién 1952-1958 se trabajé muy particularmente para asegurar el 

equilibrio financiero institucional mediante la reorganizacién administrativa. Se disend 

un plan de inversiones que permitio poner en marcha grandes unidades hospitaiarias, 

dotar de casa a los trabajadores y asegurar el pago oportuno de subsidios y 

pensiones, todo ello superando la calidad de los servicios y haciendo posible que para 
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1958 los principales centros industriales y agricolas en todos los estados y territorios 

del pais esiuvieran cubiertos. Asimismo se inicié el sistema de medicina familiar en el 

Distrito Federal.Por esos afios México fue la sede —primera en América—de una 

reunion plenaria de la Asociacion Internacional de Seguridad Social. Entonces, el 

IMSS empezo a otorgar asistencia técnica a organismos homdlogos de Costa Rica, 

Panama y Nicaragua. 6 

Especialmente significativa fue la aparicién del “Reglamento de los servicios de 

habitacion, prevision social y prevencién de invalidez del Instituto Mexicano del 

Seguro Social; en el cual se estipulaba que éste habia de tener la funcién de 

fomentar la construccién de colonias obreras y, en general, facilitar a los asegurados 

la obtencién de viviendas ; igualmente sefialé que, con cargo al seguro de invalidez, 

vejez y muerte, iban a_ iniciarse diversos programas sociales de tipo educativo, 

cultural y deportivo. 

Los servicios médicos que el instituto proporcionaba a los trabajadores asegurados y 

a sus beneficiarios continuaban con un ritmo ascendente lo que habla bien de la 

administraci6n. 

G.3) Crecimiento Vertical 

La administracién de Adolfo Lopez Mateos (1958-1964) siguié preocupandose por el 

crecimiento de ‘a seguridad social, tanto en lo referente al numero de asegurados y 

beneficiarios como en relacidn con las prestaciones que debia otorgar. Por las 

reformas a la Ley del Trabajo de 1962, qued6 a cargo del Instituto proporcionar los 

* Historia del Seguro Social. Septiembre de 1990. pp 68 ed. Porrua 
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servicios de guarderia infantil para los hijos de trabajadoras. Quien por entonces se 

encargo de: dirigir la institucién fue el abogado jalapefio Benito Coquet, ex-secretario 

de la Presidencia. 

Durante ese sexenio fueron expedidas dos importantes disposiciones tendentes a 

hacer efectiva la aplicacion de la Ley en dos grandes sectores de ta poblacion: el 

“Reglamento del seguro obligatorio de los trabajadores temporales y eventuales 

urbanos”, y el “Reglamento para el seguro social obligatorio de los trabajadores del 

campo”. 

E! Centro Médico Nacional entré en funcionamiento pleno. Tarea complementaria fue 

el desarrollo de programas de actualizacién profesional, de divulgacion cientifica y de 

estudios calectivos del personal médico, técnico y auxiliar. Con el fin de garantizar 

una seguridad social completa se intensificé ia atencién a los problemas que 

afectaban a los jovenes de las familias aseguradas a través de informacion, 

adiestramiento y orientacién. 

Asimismo se ampliaron los servicios de prestaciones sociales por medio de teatros, 

actividades deportivas y talleres equipados para la ensefianza-aprendizaje. En cuanto 

a vivienda para los trabajadores, se inaugur6é la Unidad Independencia, en cuya 

colindancia se instalé el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social ; el 

funcionamiento de éste qued6é encomendado conjuntamente al Comité Permanente 

Interamericano de Seguridad Social y al IMSS. Y para 1964 ya se encontraban 

asegurados poco mas de seis millones de mexicanos, habitantes de 510 municipios. 

Al iniciar su periodo presidencial (1964-1970), Gustavo Diaz Ordaz designo al 

contador y economista poblano Sealtiel Alatriste, subsecretario del Patrimonio
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Nacional de 1959 a 1964, como director del IMSS. Un afio después el cargo lo ocupé 

el médico neoleonés Ignacio Morones Prieto (1900-1974), que ya habia sido 

gobernador de Nuevo Leon, secretario de Salubridad y Asistencia y embajador de 

México en Francia. Seguin afirmé Diaz Ordaz en su primer informe de gobierno, los 

propositos principales de su politica con relacion al IMSS fueron los de que éste diera 

“servicios en forma mas rapida, mas eficaz y humanitaria ; lograr equilibrio financiero y 

garantizar su permanencia y desarrollo”. 

Por considerar que la mayor parte de las infracciones a ja Ley del Seguro Social y a 

sus reglamentos se debian mas que nada a ignorancia y no a mala fe, durante 1966 

fue creada una Comision Asesora de Empresarios y Trabajadores, en sustitucion del 

antiguo Departamento de Inspeccidn y Vigilancia. 

Un decreto de 1969 determino el aseguramiento de los mineros, con el Unico requisito 

de analizar por separado las condiciones de cada tipo de actividad previamente a su 

inscripcién. 

Puesto en servicio el Centro Vacacional Oaxtepec, Morelos, en los primeros tiempos 

del sexenio, durante éste acudieron a él cerca de cinco millones de visitantes ; este 

lugar de descanso pronto se convirtié también en sitio muy solicitado para la 

celebracién de congresos y reuniones nacionales e internacionales. En su informe a 

la Asamblea General correspondiente al afio de 1965, el director del Instituto expreso 

su conviccién de que este centro era un instrumento de salud y un vehiculo de 

integracion familiar. 
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La rapida marcha de la constitucién de instalaciones hospitalarias se tradujo en 

edificios que alojaban 5 500 camas. EI numero de mexicanos acogidos a los 

beneficios del {MSS crecid, entre 1964 y 1970, cincuenta por ciento. 

La seguridad social viene representando , cada vez con mas fuerza uno de los 

instrumentos mas importantes de la justicia social que alienta a nuestra revolucién 

Seguridad y solidaridad social. 

A partir de 1970 puede advertirse un cambio de importancia dentro de las maneras de 

entender la realidad nacional y de actuar sobre ella. Se comprobé por entonces la 

necesidad Je conseguir que los frutos del desarrollo econémico logrado por et pais se 

hicieran equitativamente extensivos a toda la poblacién. Concretamente, en cuanto al 

Seguro Social, el presidente Luis Echeverria manifesto desde el primer momento su 

deseo de atender a su expansién, convencido de su importancia como una de las 

instituciones mas trascendentes surgidas de la Revolucion para lograr la justicia social 

entre los mexicanos. 

Entre 1970 y 1975 del IMSS fue dirigido por Carlos Galvez Betancourt, quien 

previamente habia gobernado en Michoacan. Durante 1972 se iniciaron los estudios 

para realizar multiples e importantes adiciones a la Ley del Seguro Social, los cuales 

desembocairon en todo un nuevo articulado para ella, mismo que, finalmente, tras su 

aprobacién en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unidn, se 

publicd el 12 de marzo de 1973. 

Con esta nueva Ley se ampliaron los beneficios del régimen obligatorio y se extendid 

la segurided social a fos ejidatarios, comuneros, colonos y pequefios propietarios
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organizados ; asimismo, se aseguré obligatoriamente a los trabajadores de industrias 

familiares y demas trabajadores no asalariados. En cuanto al régimen obligatorio 

urbano, se extendié el ramo de guarderias para hijos de trabajadoras en todos los 

municipios de la Republica. La principal caracteristica de esta Ley consistia en 

asentar de manera tajante la intencién de que el Seguro Social mexicano no se 

quedara er una mera instancia de justicia laboral —situacion que, de cualquier modo, 

era la base de todo el sistema--, sino que se dedicaba, en la medida en que lo 

permitieran las posibilidades reales propias del pais y del momento, a la busqueda de 

una “solidaridad social integral”.? 

En 1975 la Direccion General del Instituto fue asumida por el jurista, funcionario 

publico e idedlogo Jesus Reyes Heroles (1921-1985). Aunque su gestién duré sdlo un 

afio, a él teco acelerar la aplicacion de la solidaridad social en lo que a extension del 

régimen en el medio rural se refiere. 

De 1976 a 1982, durante la presidencia de José Lépez Portillo, 1a administracién del 

IMSS corrid a cargo de Arsenio Farell. El 25 de mayo de 1979 se firmo el convenio 

que dio sustento al Programa IMSS-Copiamar de Solidaridad por Cooperacion 

Comunitaria, orientado a inducir cambios de caracter general en la estructura y el 

funcionamiento el orden social, para lograr que los marginados alcanzaran ciertos 

derechos de fos que hasta entonces habian carecido: a la salud, a la ocupacion 

productiva, a la educaci6n, a la valorizacién y el respeto a su legado cultural, a la 

comunicacidn activa con el resto de la sociedad y a la participacioén en las decisiones 

publicas. 

En este perfodo se inicid también la desconcentracién administrativa de! Instituto, 

distribuyendo el control de sus operaciones en delegaciones estatales, regionales y 

7 Historia del Seguro Social. Septiembre de 1990. pp 125 ed. Porrua 
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del Valle de México ; las dependencias médicas centrales se transformaron en areas 

operativas regionales. Fue también muy importante, de “responsabilidad mayoritaria’”, 

la participaci6n institucional en !a campafia nacional para promover la planificacion 

familiar. 

Una disposicién de radical significado fue el acuerdo presidencial normativo de las 

relaciones entre el Seguro Social y la Secretaria de Hacienda en lo respectivo al cobro 

de las liquidaciones declaradas de caracter fiscal por Ja Ley. 

G.4) Tiempos dificiles 

Para el primero de diciembre de 1982, dia que rindié su protesta como jefe de la 

nacién Miguel de !a Madrid, el pais atravesaba por uno de los mas dificites momentos 

de los ultimos afios. El origen de esa crisis se encontraba en problemas de indole 

econémica, principalmente derivados de una complicada situaci6n de desequilibrio 

mundial, a partir de los cuales estaba a punto de sobrevenir “una seria dislocacion 

social y politica”. 

Con relacién a la seguridad social, segun afirmacion del Presidente en su primer 

informe de gobierno, los objetivos fundamentales del presente régimen “.... se orientan 

a promover acciones que permitan que Ja totalidad de la poblacion con una relacion 

formal de trabajo se incorpore al sistema de seguridad social, asi como a fomentar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Se busca 

también ampliar la cobertura de los servicios integrando en forma paulatina a los 

trabajadores no asalariados.”
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Ei mismo rrimero de diciembre de 1982 se hizo publico el nombramiento de Ricardo 

Garcia Sainz para hacerse cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. A pesar de 

los problemas econémicos por los que pasaba México, es necesario decir que el 

Instituto no detuvo su marcha. 

Asi, para e: 31 de agosto de 1987 ya amparaba en el regimen ordinario a 32 914 000 

mexicanos, de los cuales 7 166 000 eran asegurados permanentes, 281 596 mas que 

hasta el 31 de diciembre de 1986. 

Muy particularmente, en los proximos tiempos habra de ser fundamental la labor que, 

formando parte del sistema nacional de salud, lleva a cabo el IMSS como parte del 

esfuerzo iniciado para luchar en forma coordinada por la reduccién de los problemas 

sanitarios del pais. 

La vocacion solidaria del instituto quedé plenamente confirmada cuando, a raiz de los 

sismos que asolaron la ciudad de México y otros puntos de la Republica los dias 19 y 

20 de septiembre de 1985, y a pesar de los graves dafios sufridos en sus propias 

instalaciones y de ja lamentable desaparicion de algunos compafieros que murieron 

en el cumplimiento de su deber, pudo cooperar, al lado de otras instituciones y de un 

amplio voluntariado nacional e internacional, con una importante ayuda prestada a los 

damnificades en servicios médicos, medicamentos, viveres, ropa y albergues. Por lo 

demas, en esta tragedia que enlutd al pais surgié una coyuntura favorable para 

acelerar el proceso de desconcentracion institucional que de todos modos ya se habia 

iniciado desde tiempo atras. Asi, por ejemplo el Centro Médico Siglo XXI se construyd 

tomando en cuenta una nueva organizacién de los servicios médicos que presta el 

Instituto a nivel nacional, basados en una estrategia de unidades médicas de diversos 

nivetes de etencion. 
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Ha de sefalarse por ultimo que, después de una primera etapa en que el IMSS se 

dedicd sdlo a curar, y de una segunda tendente a prevenir, en la actualidad ha 

quedado abierto el tercer periodo de la seguridad social mexicana, el cual e propone 

mejorar la calidad de vida de la poblacién por medio del fomento a la salud integral, 

tanto fisica como mental.8 

En esta nueva etapa bajo la direccién de Emilio Gamboa Patron, la modernizacién en 

todas sus estructuras y acciones es lo que caracteriza al Instituto en su ruta hacia el 

siglo XXI. En la acciones dedicadas a conseguir la superacion nacional y a luchar por 

una existencia mejor para todos los mexicanos en los mas diversos campos, el 

Seguro Sociai tiene un lugar que ocupar, una labor que cumplir. Es compromiso de 

quienes en él prestan servicio colaborar con todo entusiasmo a esta empresa, 

siguiendo e! camino sefialado por quienes han precedido en el trabajo institucional a lo 

largo de estos cincuenta afos. 

Como podemos observar el imss ya no tiene la fuerza suficiente para el crecimiento 

de la poblacién lo que Io obliga a buscar nuevos caminos . 

1943 - 1994 : 50 ANOS DE HISTORIA DE LA LEY DEL SEGURO 

G.5) La Ley del Seguro Social 

Tal como frera remitida al Presidente de la Republica por las camaras legisladoras 

para su formal expedicién, el 29 de diciembre de 1942, la Ley del Seguro Social venia 

® Historia del Seguro Social. Septiembre 1990. pp. 143 ed. Porrua 
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a ser la puesta en practica largo tiempo anhelada y consequida con dificultad, de una 

disposicién asentada en la fraccién XXiX dei articulo 123 de la Constitucién Politica 

del pais, de la manera como quedara reformada por un decreto publicado en el Diario 

Oficial del 6 de septiembre de 1929. Alli se habia reconocido como “de utilidad 

publica” la elaboracién de dicha Ley, !a cual deberia comprender “seguros de 

invalidez, de vida, de cesacion involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, 

y otros con fines analogos. 

La aludida modificacién a ese parrafo constitucional significaba un importante cambio 

con relacion al texto original, aprobado por el Congreso Constituyente de 1916-1917, 

que sdlo considerara la conveniencia del “establecimiento de cajas de seguros 

populares”, fomentado por las autoridades federales y locales con objeto de “infundirle 

e inculcar ja previsién popular”. 

Atendiendo al mencionado mandato de la Carta Magna, ya desde 1921 se habia 

elaborado un primer proyecto de legislacién al respecto, y en los afios siguientes se 

formularon varios otros. Empero, por diversos motivos, debid irse difiriendo la 

expedicion definitiva de alguno de ellos. 

La redaccién original de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial el 19 

de enero d2 1943, venia constituir, eminentemente, una aplicacion concreta de los 

principios de justicia laboral expresados por la Revolucion Mexicana de 110. En la 

practica, se suponia, al entrar en ejercicio sus disposiciones, ella habria de funcionar, 

sobre todo : 
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1. Como instrumento de seguridad para el trabajador, porque procuraba la proteccién 

de su ingreso y porque hacia efectiva !a creaci6n de todo un sistema médico 

tendente al cuidado de su salud. 

2. Como elemento de distensién de las relaciones laborales, puesto que implicaba un 

régimen de dialogo entre los diferentes sectores que intervienen en el proceso de la 

producciodn —-el obrero y el patronal--, representados jos dos, lo mismo que el 

Estado —en funciones de mediador y de superior instancia de conciliacidn--, en los 

organos de gobierno del Instituto encargado de su aplicacion. 

Y, finalmente, como ordenamiento creador y organizador de un régimen especifico de 

justicia social que repercutiria en la mejoria general de toda la economia del pais, 

puesto que tenderia a asegurar el patrimonio humano, “que es la riqueza por 

excelencia de las naciones”. 

G.6) Actualizacién constante 

Pero sucede que ninguna legisiacion puede permanecer estatica, particularmente en 

una época de t antas transformaciones como la nuestra, ya que unica justificacion 

posible es la de mantenerse en estrecha relacién con la realidad viva, variable, 

histérica, de la sociedad en la que debe cumplirse. Y todavia menos que ninguna, la 

teferida a un organismo que estaba teniendo un crecimiento como el del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Asi, entre las necesidades nuevas y en atencién a las 

ensefianzas derivadas de su funcionamiento, pronto se consideré oportuno empezar a 

hacer ciertas modificaciones en la Ley de referencia para que los resultados de su 

aplicacion én el pais fueran los mejores. Esto se llevO a cabo, naturalmente, en 

seguimiento siempre de todo el proceso legislativo estipulado por la Constituci6n. 
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Después de arduos estudios previos a su elaboracién y tras ser aprobado por el 

Congreso de la Union, el 12 de marzo de 1973 aparecid publicado en el Diario Oficiat 

de la Federacién un nuevo texto para la Ley del Seguro Social, el cual, si bien es 

verdad que tenia su natural antecedente y punto de partida en el antiquo, también es 

cierto que poseia determinadas notas que lo hacian ser algo distinto en ta realidad. 

La principal diferencia entre ambos articulados, el de 1943 y el de 1973, consistia en 

que el segundo queria asentar de manera tajante la intencién -de algun modo ya 

esbozada en algunas de las reformas anteriores—de que el seguro social mexicano 

no se quedara en una mera institucion de justicia laboral -situacion que, de cualquier 

modo, no podia negarse era la base del sistema--, sino que se dedicara, en la medida 

en que lo permitieran las posibilidades reales propias de México y del momento, ala 

busqueda ce una “solidaridad social integral” encaminada principaimente a los cuatro 

fines que se sefialan a continuacién : 

1. Proteger a los asegurados y a sus beneficiarios durante toda su existencia, “de la 

cuna a la tumba”, y mejorar en general su nivel de vida, no solo en lo econdmico y 

en lo sanitario, sino también en otros aspectos de su promocidn personal. 

2. Colaborar en una redistribucion mas equitativa de la riqueza nacional, puesto que 

una cierta proporcién de las aportaciones patronales y estatales, y aun de las de !os 

trabajadores, se aplicaba a la proteccién de grupos sociales menos privilegiados. 

3. Utilizar la experiencia y los elementos del sistema para ir incorporando a sus 

beneficios a nucleos de poblacién cada vez mas amplios, incluso cuando éstos no 
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estaban en condiciones de financiar su inscripcién a! sistema sino con una parte del 

costo. 

4. Colaborar en programas sociales nacionales : culturales, deportivos, recreativos, de 

adiestramiento y capacitacién, econdmicos y, fundamentalmente, sanitarios, asi los 

de vacunacion, planificacion familiar, prevencion de enfermedades, etcétera. 

En los afios siguientes a 1973, las reformas a la Ley, aunque varias, no tuvieron el 

sentido de introducir en ella innovaciones radicales, sino mas bien sdlo el de ir 

adecuandola a la cambiante situacion nacional ; por ejemplo, en lo que se refiere a 

ciertas modificaciones derivadas de ja creciente inflacion monetaria tipica de esta 

época. 

Asimismo, a fines de 1982 se produjo una nueva variacién en el enunciado de la Ley, 

la cual correspondio a la preocupacion por unificar y coordinar los servicios en el 

sistema de salud. 

Vemos la nesecidad que va teniendo de de un desarrollo constante ya que cada vez 

se vuelve mas absoleto. 

Resulta incuestionable que desde hace algunos afios México vive una seria 

problematica econdémica que ha venido a estorbar, en general, el desarrollo de! pais 

segtin y como se habia venido planteando hasta mediados del octavo decenio de este 

siglo. Las causas de esta situacion deben buscarse fundamentalmente en 

circunstancias de desequilibrio mundial —por ejemplo, la caida de los precios del 

petrdleo y de otros productos de exportacién--, las cuales se complicaron con 

determinadas instancias de tipo mas localizado, como et dificilisimo problema del pago
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de la deuda externa y, luego, mas recientemente, los desastrosos efectos de los 

sismos que asolaron la capital y algunas poblaciones de provincia en el mes de 

septiembre de 1985. 

La cuestiéni fue ya analizada con amplitud desde la elaboracién dei Pian Nacional de 

Desarrollo de 1983-1988, en el cual, a la par que se reconocia lo arduo de la 

situacién, no se quiso dejar de asentar muy claramente que la tarea principal a la que 

habria de encaminarse la accién nacional para afrontarla no podia ser otra que la de 

atender las. necesidades prioritarias del hombre: “de empleo, educacion y cultura, 

alimentacion, salud, vivienda, ambiente y calidad de vida’. 

Para conseguir tales fines, el sistema mexicano de seguridad social, con su amplia 

experiencia operativa y de su clara directriz ideoldgica, habria de resultar 

importantisimo, con aprovechamiento de su vocacion para procurar el bienestar 

integral del extenso sector social formado por los trabajadores y sus familias. 

Como dijera el director del IMSS en su comparecencia ante la Asamblea General de 

enero de 1983 : la accion coordinada y coparticipativa de los tres sectores del Instituto 

habria de encaminarse al fortalecimiento del organismo, “tratando de anticiparse a las 

carencias, amortizando o aminorando los efectos de la crisis”, utilizando la capacidad 

suya de “pcderoso, eficaz y preciso medio redistribuidor de la riqueza”. 

A través de estos afios en que las dificultades financieras han seguido retardando la 

expectativa de mejoramiento real de la calidad de vida de los mexicanos, no pueden 

menos que saltar a la vista los esfuerzos del Instituto para continuar funcionando 

como un elemento importante para mantener en adecuado niveles la atencion a la 

salud de los trabajadores; la poblacion amparada por él no descendid 
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dramaticamente como se llegé a temer, sino que, incluso, durante el afio de 1987, 

como apuntara el 27 de enero de 1988 Miguel de la Madrid al clausurar la LXH 

Asamblea General, su aumento pudo mantenerse “por encima de la tasa de 

crecimiento de la poblacién total del pais y de la econémicamente activa”, y siguid 

adelante hacia su meta final de abarcar a todos los habitantes del pais. Durante 

diciembre de 1988, primer mes de la gestion presidencial de Carlos Salinas de Gortari, 

la poblacién asegurada crecidé 0.42 por ciento, lo que ha de entenderse como “una 

clara expresion de confianza hacia su administraci6n’. 

Frente al hecho cierto, agobiante, de ja dificil situacién por la que atravesaba el todo 

de la sociedad mexicana, pudo comprobarse que el Seguro Social, del modo en que 

se hallaba consolidado en favor de fos obreros, de los cooperativistas y de 

determinados nucleos de campesinos organizados, podia permitirse una reordenaci6n 

en su forrna de financiamiento, a efecto de posibilitar al Estado una mayor 

participaci6n en el cuidado de las necesidades de los grupos marginados, cuyas 

precarias condiciones de vida urgian una pronta atencion. Por ello fue que, en u 

periodo extraordinario de sesiones que se desarrollé por abril de 1986, el Congreso de 

la Unién discutié y finalmente aprobé una iniciativa presentada por el Ejecutivo 

Federal para modificar ciertos articulos de la Ley del Seguro Social en los que se 

establecian las cuotas relativas a los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades no 

profesionales y maternidad, y de invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y 

muerte, a fin de disminuir el porcentaje de jas aportaciones correspondientes al 

gobierno y de incrementar, proporcionalmente, el de las que deben cubrir los 

patrones. El decreto relativo aparecié en el Diario Oficial del 2 de mayo de este afo. 

Se ha llegado a un periodo donde se requiere de un cambio inmediato . 
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G.7) El Seguro Social en la etapa de transicién econdmica. 

En la actualidad, sin dejar de reconocer la pervivencia de multiples problemas sociales 

y econémicos, México puede ver su futuro con un moderado optimismo. Ello, porque 

precisamente en la lucha contra las dificultades el pais ha encontrado un acicate y una 

razon para su actividad. Mediante los pactos de solidaridad y para la estabilidad y 

crecimiento econémico, los mexicanos estamos comprobando que en la solidaridad 

entre los sectores que componen el todo de la nacién se encuentra la solucion para 

voiver a retomar la ruta del desarrollo. 

Esta es una verdad de la cual el IMSS puede envanecerse por haberla descubierto en 

su propio seno desde hace ya muchos afos, puesto que desde el momento mismo de 

su nacimiento, lo que ha conducido su marcha continua y ascendente ha sido la 

permanente interaccién de los tres sectores que, por Ley, integran sus organos 

superiores cle gobierno. 

Para los tiempos inmediatos, como ha sefialado el presidente Salinas de Gortari, las 

cosas en el pais no habran de resuttar faciles. Los esfuerzos deberan ser arduos, el 

sacrificio, en verdad, significativo. Pero en el Instituto todos estan dispuestos a tomar 

la responsabilidad que a cada quien corresponde. 

Ya lo decian los empresarios, por boca de su representante, Vicente H. Bortoni, 

presidente cle la Confederacion de Camaras Itndustriales, en su intervencion durante la 

LXIV Asamblea General desarrollada el 25 de enero de 1989: “el afo de transicion 

exige que cada sector continue con su aportacién de sacrificio, poniendo el interés de 

la nacién por encima de cualquier interés particular’. Y también los trabajadores, 
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segun dijera etzahalcoyot! de la Vega en la misma ocasion, al dirigirse al Presidente 

de la Reptilica : “el sector obrero, con un gran sacrificio, ha restringido sus demandas 

salariales.y ahora signa el nuevo pacto para no perder lo ganado y hacer el ‘esfuerzo 

adicional’ que usted solicitara al inicio de su mandato”. 

Nadie debera rehuir su parte de trabajo, con la conviccién de que mediante él sera, 

precisamenite, que habra de conquistarse la recuperacién de las expectativas 

nacionales. Como comentaba el Director General dei Instituto en su informe ante la 

Asamblea, en 1989, “en los proximos tiempos la institucién debera demostrar su 

capacidad para sumarse al sentimiento solidario del mexicano, atributo que le ha 

permitido sobreponerse a las mas criticas situaciones, no doblegarse ante la 

adversidad y enfrentarla con un optimismo renovador y constructivo, afrontando, 

incluso con estoica dignidad, los problemas que parecen querer quitarle hasta los mas 

pequefnios satisfactores. 

México necesita modernizarse para aguardar con confianza el inicio del siglo XXI. Y, 

como afirmara el Presidente de la Republica, para ese esfuerzo de modernizacion que 

debera “ser puente hacia mejores niveles de vida para todos los mexicanos", no 

podra menos que contarse con la experiencia representada por los 50 afios que tienen 

los sistemas nacionales de seguridad social “de estar calando hondo en la vida" de la 

poblacién del pais. 

Interaccién entre pasado y futuro : eso es !o que debera conformar la marcha del pais 

en los préximos afios. Simbolo de tal disposicion habra de resultar la actividad del 

Seguro Social, segun apuntara Carlos Salinas de Gortari al clausurar la LXIV 

Asamblea General: “dentro de !a modernizacién a la que he convocado a todos 

nuestros compatriotas, propongo que el Seguro Social recapture Ja idea original que 
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motiv6 su orientacién revolucionaria y, al mismo tiempo, la proyecte hacia el nuevo 

siglo y el nuevo milenio”. 

G.8) Ultimas reformas y adiciones. 

Con objeto de contribuir a la empresa de modernizacion y de mejora adecuacién de 

las instituciones a la realidad del pais y del momento, fue que se !levaron a cabo unas 

significatives modificaciones en ja Ley del Seguro Social, decretadas por el Congreso 

de !a Unién ei 28 de diciembre de 1988, expedidas por el Presidente de la Republica 

el 30 del mismo mes, y aparecidas en el Diario Oficial de ta Federacién el 4 de enero 

de 1989, las cuales empezaron a tener vigencia a partir del dia posterior a su 

publicacién. 

Segun dijera el director del IMSS al hacer un comentario de elias en su discurso ante 

la Asamblea General, las referidas reformas representan nada menos que “el cambio 

mas trascendente que se ha dado en ia institucion en los Ultimos afios”. Y ello no solo 

por su importancia intrinseca de constituir un avance para la mejor operacion del 

sistema, tanto en lo referente a la recaudacién de fondos como por la prestacién de 

sus servicios, sino también porque ellas surgieron, democraticamente, de un 

interesante proceso legislativo simbolo de la madurez politica alcanzada por los 

mexicanos. Resultaron aprobadas por unanimidad en el seno de las Camaras de 

Diputados y Senadores y vinieron a garantizar “la congruencia indispensable entre 

legitimidad y legalidad, entre certeza juridica y justicia, al recoger licitas aspiraciones 

de las grandes mayorias e iniciar la correccion de un rezago acumulado en materia de 

prestaciones diferidas”. 
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Las reformas ordenadas en esta ocasién a la Ley del Seguro Social se refieren a 

cambios er: la redaccion de los articulos 35, fraccién | ;36 ; 37, fraccién |; 40; 71 

fraccion 1; 75; 76; 92, fracciones Il, Ill, IV, VIl y IX; 112; 114; 115, parrafo 

segundo ; 153; 168; 172; 173; 191, y 279, asi como el agregado de un nuevo 

articulo 25 en jugar del que habia sido derogado mediante el decreto aparecido en el 

Diario Oficial de 28 de diciembre de 1984. 

En general, estos cambios legislativos tienden a lograr una mejor operacién 

institucional, por ejemplo, mediante el otorgamiento de aumentos en las pensiones, 

automaticamente, siempre y en la misma medida en que se incrementen los salarios 

minimos generales en el Distrito Federal. Asimismo, por ellos, se consagra 

legaimente la prestacién que se habia venido otorgando en forma sistematica de 

atender médicamente a todos los pensionados y a sus beneficiarios, sea cual sea el 

porcentaje de las incapacidades permanentes. Igualmente qued6 garantizado e! pago 

de una pensién minima decorosa, sin importar el numero de miembros de la familia. 

Para hacer frente a la dichas nuevas obligaciones en cuanto a las pensiones 

derivadas de los seguros de invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte, se 

autorizo un incremento en !as cuotas del seguro de enfermedades generales y 

maternidad, las cuales pasaron, para los patrones, de 6.3 a 8.4 por ciento del salario 

base de cotizacién, y para los trabajadores, de 2.25 a 3.0 por ciento; 

proporcionalmente seran también mayores las aportaciones estatales para este ramo 

de aseguramiento, puesto que, segtn el articulo 178, ellas constituyen 7.143 por 

ciento de las empresariales. 

En cuanto a ta prima del seguro de guarderias, cuyo pago sdélo corresponde a los 

patrones, se estipula que habra de seguir siendo de uno por ciento de todos los 

salarios pagados, ya sin el limite anterior de hasta “diez veces el salario minimo 
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vigente en el Distrito Federal’. Bien se sabe del mayor esfuerzo requerido para el 

cumplimiento de los incrementos de las cotizaciones, pero no cabe dudar de! sentido 

de responsabilidad de quienes, si bien deben pagar mas, estan conscientes de que de 

tal manera contribuyen al sostenimiento de un mejor nivel de vida de la poblacién en 

general. 

Otras de las modificaciones aprobadas se refieren a que sera definitivo el numero de 

semanas de cotizaciones comprendidas en cada bimestre; al tiempo de presentacién 

de las modificaciones de los salarios promedio, bimestral y ya no anual ; al incremento 

de la ayuda para gastos de funeral, de uno o dos meses del salario minimo general 

que rija en el Distrito Federal a !a fecha del fallecimiento ; al incremento de la pensién 

por viudez, de 50 a 90 por ciento de la “de vejez, de invalidez o de cesantia en edad 

avanzada que el pensionado fallecido disfrutaba, o de la que le hubiera correspondido 

al aseguraco en el caso de invalidez”, y a que los subsidios por incapacidad derivados 

de un riesgo de trabajo prescriben hasta los dos afios. 

A partir de la Ley, con las modificaciones apuntadas, todo el empefo institucional ha 

de desarroillarse ahora con la firme pretensién de cumplir con los objetivos de la 

seguridad social en los cuatro frentes sefialados por ei Presidente de ia Republica en 

su discurso de clausura de la LXIV Asamblea General: autonomia financiera y 

solvencia econémica del Instituto, calidad y calidez en la prestacién de los servicios, 

fortatecimiento de la concertacién tripartita, y decidido apoyo hacia !a promocién y el 

cuidado de la salud en los niveles de atencién mas cercanos a la vida de la 

comunidad. 

La siguiente reforma aparecio en el Diario Oficial de la Federacion del 27 de diciembre 

de 1990, con vigencia a partir del primer dia de 1991. Tenia como proposito central 

garantizar el equilibrio financiero del IMSS, planteando el incremento paulatino de las 

46



  

GUILLERMO A, SOTO MORALES 

AFORES 

cuotas obrero-patronales en un lapso de cinco afios y estableciendo la obligacién 

institucional de llevar por separado la contabilidad correspondiente a cada uno de los 

ramos de aseguramiento y de invertir la mayor parte de las reservas del seguro de 

invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte en activos financieros. Por lo 

demas, también elevaba la cuantia minima de las pensiones de 70 a 80 por ciento del 

salario minimo vigente en el Distrito Federal. 

Por ahora, la Ultima modificacion a la Ley del Seguro Social es la que, aprobada por el 

Congreso de la Unién el 21 de febrero de 1992 y decretada por el Presidente de la 

Republica 2l dia siguiente, se publicé en el Diario Oficial el 24 de dicho mes, para 

entrar en vigor el primero de mayo del propio 1992. Por ella se cred un nuevo ramo 

dentro del régimen ordinario del Seguro Social, el de retiro, cuyo financiamiento corre 

a cargo de los patrones, mediante el entero de cuotas equivalentes a 2 por ciento del 

salario base del trabajador. Estas deben ser depositadas en cuentas individuales 

abiertas a nombre de cada trabajador en alguna institucion de crédito, de cuyos 

fondos podra disponer el titular al momento de cumplir 65 afios de edad o al adquirir el 

derecho a una pension por cesantia en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad 

permanente total o incapacidad permanente parcial de 50 por ciento mas, en los 

términos de la Ley del Seguro Social o de algun plan de pensiones establecido por el 

patron o derivado de contratacién colectiva. 

Conviene sefialar que con la misma fecha fueron publicadas también ciertas reformas 

a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, por las 

cuales se estipula la obligacion patronal de que, junto con la referida cuenta del fondo 

de retiro, se establezca una subcuenta para la integracién del Fondo Nacional de la 

Vivienda. 
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En fin. Que la legislacién mexicana de la seguridad social, una de las manifestaciones 

mas caracteristicas de la vocacion social de la Revolucion de 1910, aunque siempre 

fiel a si misma, a su sentido fundamental de proteger a ios trabajadores y a sus 

familias, no ha permanecido estatica, para responder mejor a la cambiante realidad 

del pais, ccn decuacién oportuna, de acuerdo con los mecanismos sefialados por ta 

Constitucion Federal, a las nuevas circunstancias imperantes. No puede dudarse de 

que en ella, en su realidad Unica y diversa, en su historia de lucha y de realizaciones, 

radica una de las mas firmes bases en las que podemos apoyar los mexicanos 

nuestra fe en la conquista de una sociedad cada vez mas justa y solidaria. 

H) Nueva Ley del Seguro Soca! 

@ H.1) Antecedentes 

En noviembre de 1995, fue aprobada una nueva Ley del Seguro Social cuya 

aplicacién originalmente se haria efectiva el 1° de Enero de 1997. Recientemente, la 

aplicacion de la Ley ha sido pospuesta de tal forma que, a la fecha de elaborar el 

presente documento, se supone iniciara operaciones el 1° de Julio de 1997. 

EI origen det cambio de la Ley, esta relacionado con la mala situacion financiera del 

IMSS, la cual es el resultado de : 

1.) Cambios en la conformacion demografica de! pais. 

2.) Una mala relacion entre las cuotas que se cobran, respecto a los beneficios que se 

proporcionan y 
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3.) Transfe-encia de recursos captados en el seguro de pensiones (denominado 

IVCM) 

para financiar el costo de la atencion médica. 

Adicionalmente, en opinién de nuestros consultores actuariales, han_ influido 

sensiblemente otros factores como son : malas gestiones administrativas y decisiones 

de peracién que se han tomado considerando exclusivamente criterios politicos. 

Los problemas anteriores, se traducen en dos problemas fundamentales: 

1. Un deficit actuarial, es decir, recursos que debieron segregarse de los activos del 

IMSS _ para garantizar e! cumplimiento de los beneficios ofrecidos a los 

derechohabientes mismos que no existen 

2. El incremento progresivo de dicho déficit debido al diferencial que existe entre las 

cuotas que a la fecha se cobran y el valor de los beneficios que se proporcionan. 

Para ilustrar la problematica que representa esta mala situacién financiera de! IMSS, 

se nos ha informado que un calculo relativamente conservador del pasivo histérico 

acumulado seria de 100,000 millones de dolares. 

De esta forrna, el cambio del actual esquema de operacién no sdlo era inevitable, sino 

que fue promovido por Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional. 
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Se puede percibir que de no ver entrado en vigor la nueva ley del seguro social el 

IMSS para el slglo xxi dejaria de existir ya que no cuenta con el capital suficiente para 

llevar la parte administrativa lo cual hace la intervencién de la banca privada ja cual 

ayudara a que la gente que cotize al seguro social se pueda pensionar con un capital 

mayor que con el sistema tradicional . 

H.2) comparativo entre la anterior y la nueva ley del seguro social 

A. PATRONES 

1) INSCRIPCION 

NUEVA: Ante el IMSS con forma AFIL-01 

ANTERIOR: En el banco con forma especifica 

2) TRASPASO A OTRO BANCO : 

NUEVA: El patron no tiene facultad de traspasar la administracion a otra 
AFORE , solo et trabajor . 

ANTERIOR: El patron podia realizar el traspaso de la administracion del SAR 

a otro banco en cualquier momento . 

3) INFORME DEL BANCO AL PATRON SOBRE EL PAGO: 

NUEVA: La AFORE no dara informe al patron , ademas esta ya no podra 

realizar el traspaso . 

ANTERIOR : En 30 dias naturales a partir del pago . 

4) INSCRIPSION DEL TRABAJADOR : 

NUEVA : Ante el IMSS fa afiliacion la hace el patron , pero la firma del contrato 

es a iniciativa del trabajador ante la AFORE elegida. 

ANTERIOR: Lo realizaba el! patron en el formato s04 que incluia el contrato 

para cuenta individual del sar que debia firmar el trabajador. 

5) PERIODO DE PAGO: 
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NUEVA: Pago bimestral el 17 del mes subsecuente , el pago se convertira en 

el mensual al homologarse leyes del IMSS e INFONAVIT . 

ANTERIOR: Pago bimestral el 17 del mes subsecuente. 

6) DESCUENTO DE AUSENCIAS E INCAPACIDADES : 

NUEVA: Igual por lo que el patron cotizara incapacidades en el ramo de retiro. 

ANTERIOR : Ausencias hasta de 14 dias E y M 15 o mas baja, incapacidades 

no cotizaba salvo seguro de retiro . 

7) ENTREGA MATERIAL DE PAGO : 

NUEVA: Ante el IMSS O UNIDADES RECEPTORAS AUTORIZADAS . 

ANTERIOR : En el banco. 

8) PAGO SIN DATOS PARA INDIVIDUALIZAR : 

NUEVA : El IMSS recibira el pago de las cedulas enviando las cuotas a cuenta 

concentradora en tanto el patron facilita los datos individualizados . 

ANTERIOR : El patron tenia 30 dias para corregir o comptementar la 

devolucion de las cuotas mas intereses, debiendo cubrir la 

actualizacion y recargos . 

9) CONSTANCIA DE PAGO : 

NUEVA : Copia sellada por el imss de cedula de liquidacion 

ANTERIOR : Copia sellada por el banco dela sar 01 

10) ACTUALIZACION Y RECARGOS : 

NUEVA : Los caiculara el IMSS o INFONAVIT . Los recargos también 

incrementan el fondo del trabajador . 

ANTERIOR : Lo calculaba el patron bajo su responsabilidad . Incrementan la 

cuenta dei trabajador . 

11) CONVENIOS DE CUOTAS : 

NUEVA : ya se podran celebrar . Ei patron debe remitir copia a ta consar . 

ANTERIOR : No procedian. 
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12) DEVOLUCION Y COMPENSACION : 

NUEVA : Solo devolucion ante el IMSS los tramites . 

ANTERIOR : Certificasion del IMSS E INFONAVIT . 

13) PAGO INSUFICIENTE, INDIVIDUALIZACION: 

NUEVA: Como el IMSS emite cedulas dificilmente se dara; en su caso el IMSS 
cobrara diferencia. Ademas, los pagos de! IMSS se haran ante el 

IMSS, y los del INFONAVIT ante el INFONAVIT. 

ANTERIOR: Separar aportaciones del IMSS e INFONAVIT, primero se cubren 

aportaciones adicionales y desptes obligatorias. 

14) REGIMEN FISCAL: 

NUEVA: Lo mismo por lo que hace a las cuotas del seguro de retiro, cesantia y 

vejez, e INFONAVIT. 

ANTERIOR: Las cuotas de seguro de retiro y apotaciones de INFONAVIT, 

incluido fos interes, ‘son deduciblers para el patron y no 

acumulables para el trabajador. 

15) COMPROBANTES: 

NUEVA: El patrén solo debe entragar relacién de aportaciones al sindicato y a 

otra organizacion representativa; de no haber, el patron debera 

entragar elacién de las aportaciones a cada trabajador. el IMSS debe 

laborar comprobantes contra pago de Afores por tal elaboracién. 

ANTERIOR: Los elaboran los bancos y los entregaba el patron a cada 

trabajador, ademas debia entregar una relacién de aportaciones 

a sindicatos. 
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16) MODIFICACIONES DE DATOS DEL PATRON O TRABAJADORES: 

NUEVA: Ante el IMSS mediante el llenado de la AFIL-01( patrén); escrito 

elaborado por el patrén (trabajador), anexado el AFIL-02 cuya 

modificacién se solicita, ademas de los documentos justificativos. 

Resuelto el cambio ante el IMSS se notificara a la Afore. 

ANTERIOR: Ante bancos presentando otro formato SAR-04 ( trabajador) y 

mediante llenado de formas especificas de cada banco (patrén), 

anexando en ambos casos los documentos probatorios. 

TRABAJADORES 

1) SUJETOS: 

NUEVA: Pueden inscribirse a Afores solo trabajadores, salvo dos vias: La 

continuacién voluntaria y la incorporacién voluntaria; ademas parece 

que se permitira la incorporacién de los trabajadores por honorarios. 

ANTERIOR: Podian incribirse tanto los trabajadores como cualquier persona 

fisica, Infonavit, sdlo trabajadores. 

2) CUENTA INDIVIDUAL: 

NUEVA: La apertura de la cuenta y la firma del contrato ante las Afores lo 

hace el trabajador; solo una cuenta por regimen (IMSS, ISSSTE, 

etc.), osea podra tener mas de una cuenta.
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ANTERIOR: La apertura a cargo del patron, la firma del contrato a cargo del 

trabajador por intermediacién personal o ante ei banco; sdlo una 

cuenta, aunque perteneciera a otros régimenes de seguridad 

social. 

3) UNIFICACION DE CUENTAS: 

NUEVA: Traspaso y unificacién sera obligacién del trabajador; podra ser 

promovida de oficio sin consentimiento del trabajador por la base de 

datos naciaonal SAR. 

ANTERIOR: Traspaso y unificacién sdlo con consentimiento del trabajador. 

4) REINGRESO DEL TRASAJADOR: 

NUEVA: Obligacion del patrén: preguntar al tyrabajador su numero de 

seguridad social y nombre de Afore. Se daran estos datos en la 

AFIL_02, por lo que se prevé su modificacién. 

ANTERIOR: Obligaci6n del trabajador: comunicar a e! patron su numero de 

cuenta y el banco operador, en su caso, constancia del RFC 

corregida para el banco. 

5) BENEFICIARIOS: 

NUEVA: Debe designarse a beneficiarios legates: esposa, concubina, hijos, 0 

padres. La designacién se hara ante la Afore seleccionada al firmar el 

contrato. 
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ANTERIOR: Los designara ai llenar ia SAR-04, la designacion es libre. 

6) TRASPASO DE CUENTA INDIVIDUAL: 

NUEVA: Solo una vez al afio de Afore a Afore o de Siefore a Siefore. Salvo 

aumento de comisiones o riesgos o entre Afore en disolucién, 

solicitud ante la Afore sustituta. 

ANTERIOR: En cualquier momento ante el banco sustituto. 

7) APORTACIONES VOLUNTARIAS O ADICIONALES: 

NUEVA: Igual aportamos que las aportaciones voluntarias podran retirarse por 

lo menos una vez cada seis meses. 

ANTERIOR: Voluntarias (por el trabajador) en cualquier tiempo por conducto 

del patron o directamente; adicionales (por le patrén) no 

integrables al SBC. 

8) INTERESES: 

NUEVA: No hay interés m‘nimo garantizado, dependera de! éxito de 

inversiones por Siefore. Salvo que el trabajador no selecione Afore, 

en cuatro afios los recursos del trabajador quedaran en cuenta 

concentradora del IMSS con beneficio de actualizacién e interés 

minimo (1997, 2% anual.) Los intereses se reinvierten en la misma 

cuenta. 

ANTERIOR: Actualizacion mensual e intrrés real del 2% anual. Se reinvierten 

en ja misma cuenta.  
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9) COMISION POR MANEJO DE CUENTA: 

NUEVA: Comisiones estructuras de: la aprobara la Consar y seran publicadas 

en el DOF con vigor a 60 dias naturales a partir del dia siguiente de 

su publicacion. No cobraran Afores comisién por traspaso de 

recursos a institucién de seguros. 

ANTERIOR: En el DOF la SHCP y al Consar fijaron por comision maxima de 

0.50 a 0.80% anual; la cargan los bancos mensualmente. 

10) ESTADO DE CUENTA ANUAL: 

NUEVA: Sera elaborado anualmente por la Afore y lo enviara al domicilio del 

trabajador; informes adicionales y onerosos en cualquier tiempo. 

ANTERIOR: Elaborado por los bancos y entregado (en febrero) directamente al 

trabajador por conducto del patrén; informe adicional y oneroso en 

cualquier tiempo. 

11) CUENTAS DEL SAR INCENTIVAS (SIN REGISTRO DE APORTACION EN UN 

ANO CALENDARIO): 

NUEVA: Se estima que la Afore debera, en su caso, seguir incrementando la 

cuenta con los rendimientos. Comisiones: sdlo se cobrara sobre 

saldos. 

ANTERIOR: Los bancos dejan de hacer actualizacion y calculos de intereses. 

12) RETIRO DE FONDO: 
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NUEVA: Desempleo: 10% 6 75 dias de salario promedio de las ultimas 250 

semanas (la cantidad que resulye menor). 

Retiro total: al cumplir 60 6 65 afios; al adquirir derecho a pensién 

conforme a la Ley del Seguro Social o plan de pensiones patronal o 

contratacién colectiva registrado ante Consar, fallecimiento del 

trabajador. : 

| ANTERIOR: Incapacidad de mas de 78 semanas (10%). Desempleo (10%). 

Retiro total: cumplir 65 afios; al adquirir pension del IMSS o 

derivada de un plan empresarial o por contrato colectivo; por 

faltecimiento del trabajador. 

13) DOCUMENTOS PARA RETIRO: 

NUEVA: En principio seran los mismos. Mas, posiblemente, la constancia de 

ta Consar sobre el debido registro del respectivo plan de pensiones. 

ANTERIOR: Se anexan a solicitud ante el banco: acta de nacimiento (60 6 65 

afios; resolucion del IMSS o constancia patronal; aviso de baja 

del IMSS; acta de defuncion). 

14) RECLAMACIONES: 

NUEVA: Igual, aclarando que: en este caso los conflictos no se antablaran 

contra la Siefore, sino contra la Afore que la opere; antes de 

presentar reciamacién del trabajador ( en su caso el patron ) podra 

acudir ante la unidad de consultas y reclamaciones de las Afores. 

ANTERIOR: Contra patrones notificar al IMSS o ala SHCP o a través de la 

Consar. 
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Si se trnsforman en conflictos: Junta de Consiliacién y Arbitraje. 

Contra bancos. Ante la Consar o tribunales civiles o mercantiles. 

Contra el IMSS. Recurso de inconformidad y luego juicio laboral ( 

trabajador y juicio de nulidad e! patrén). 

15) REGIMEN FISCAL: 

NUEVA: Igual entanto no haya cambios en ia Ley del ISR. 

ANTERIOR: Cuotas y aportaciones e intereses; no son acumulables al 

trabajador. 

Pensién vitalicia, estan exentas hasta monto diario de nueve 

veces SMG del area goegrafica. 

Pago en una sola exhibicién: exentos hasta nueve veces SMG 

del area geografica. 

16) PRESCRIPCION: 

NUEVA: Igua! pero ya no solo fondos de retiro e Infonavit, sino cesantia y 

vejez. 

ANTERIOR: Fondos de! SAR, prescriben a los 10 afios de su exigibilidad. 

 



  

CAPITULO 2



  

GUILLERMO A, SOTO MORALES 

AFORES 

A) & Por que las afores? 

La estructura y administraci6n de la Afore proporciona incentivos que fomentan la 

participacion y esfuerzo personal del trabajador. 

Todo trabajador es duefio de su cuenta, independientemente de si sigue cotizando o 

no. 

El sistema premia a el trabajador que cotizo mas tiempo ya que su cuenta se va 

incrementando. 

Para quienes hayan cotizado un tiempo minimo, el estado les garantiza una pension. 

El Gobierno incrementa su participacion para ofrecer mejores pensiones y apoya un 

retiro mas digno aportando un peso adicional a cada Cuenta Individual. 

El dinero de cada Cuenta Individual ofrecera ganancias reales para los trabajadores, 

incrementando su patrimonio por los rendimientos que obtenga y protegiendo sus 

pensiones contra los efectos e la inflacion. 

Los derecho de propiedad estan perfectamente definidos generando certidumbre e 

incentivos para realizar Aportaciones Voluntarias. 
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El sistema es mas transparente, ya que todo trabajador conoce en cualquier momento 

cual es el monto de su cuenta acumulada para el retiro. 

AFORES 

B) Las afores: 

Es una Administradora de fondos para el retiro, son entidades financieras que se 

dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas 

individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que la integran en términos de 

las leyes de seguridad social asi como a administrar sociedades de inversion. 

El trabajador tiene derecho y puede escoger libremente la Afore que desee que 

maneje su cuenta individual. 

Las Afores funcionan de la siguiente manera: 

Reciben las cuotas y aportaciones del trabajador, el patrén y el Gobierno le entregan, 

y las registra en la cuenta individual. También reciben y registran las aportaciones 

voluntarias del patrén y del trabajador. 

tnvierten el dinero del ahorro para el retiro en las SIEFORES que ellas administran 

para que obtengan rendimientos. 
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Registran fa cuenta individual las ganancias 0 rendimientos que el ahorro para el retiro 

haya ganado en un cierto periodo. 

Registran en la cuenta individual {as cuotas de vivienda que el Instituto del Fondo 

Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) reciba del patron, asi como 

los rendimientos de este ahorro. 

Envian el estado de cuenta, cuando menos una vez al afio, para que conozcan el 

saldo de la cuenta individual. 

Por administrar la cuenta individual, la AFORE cobrara una comisi6n. 

Pagan los retiros parciales que el trabajador hace a su cuenta individual durante Ja 

vida laboral del trabajador. 

A! momento del retiro del trabajador, y de acuerdo a la opcién que el elija: 

Pagan la pensién en base al sistema de retiro programados. 

Entregan el saldo de tu cuenta individual a la compafiia de seguros que el trabajador 

elija, para cue ella sea la que pague la pension de acuerdo al sistema de renta 

vitalicia. 

Ofrecen otros tipos de servicios que le solicite el trabajador, tales como estados de 

cuenta adicionales, reposicion de documentos y consultas especiales sobre el saldo. 
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Por estos servicios adicionales la AFORE también puede cobrar una comisi6n. 

En el caso de que el trabajador decida cambiar de AFORE, la que llevaba su cuenta 

individual debera traspasar su ahorro para el retiro a la AFORE que le indique el 

trabajador. Esto podra hacerlo cada 12 meses. 

El trabajador tendra derecho de elegir a partir del 3 de febrero de 1997, la Afore que 

mas le convenga. 

Estas estaran vigiladas por medio de la CONSAR, la cual dara autorizacion e 

inspeccionara el manejo de las Afores. 

En caso de no elegir durante el primer afio, la cuenta del trabajador pasara a la 

concentradora del 1.M.S.S. y si en un plazo de cuatro afios atin no hay decision, la 

CONSAR le asignara una Afore. 

Derecho a! cambio: *Este sera una vez por afio. 

*Antes de un afio: Este cambio se efectuara solo cuando se aumenten 

comisiones, cuando no se cumpla con el régimen de inversion y cuando la CONSAR 

haya elegido por el trabajador. 
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La periodicidad para enviar estados de cuenta sera por lo menos una vez por afio. 

El periodo para elegir una AFORE sera de 4 afios, en caso de que el trabajador no se 

decida por una Afore lo fondos se iran a una cuenta concentradora del Banco de 

México administrada por el 1.M.S.S. ( no es la Afore del I.M.S.S.) donde podran 

permanecer hasta cuatro afios antes de decidirse. Al terminar ese plazo de cuatro 

afios la CCNSAR decidira por cuenta del trabajador (si este atin no decide) a través 

de asignaciones directa o de sorteos.9 

Para poder elegir una AFORE se requiere llenar una solicitud de afiliacion con datos 

precisos y veraces, ademas de firmar el contrato respectivo. Esto debe ser 

acompafiado por una documentacién Ja cual agilizara el procedimiento, tales como la 

copia de la Credencial del !.M.S.S., copia del acta de nacimiento o de la credencial 

de elector y en un futuro se utilizara el Numero de la Clave Unica para el registro de 

Poblacion ((2.U.R.P). 

El trabajador tendra el derecho. de cambiarse de Afore solo una vez al afio si asi lo 

desea o antes de un afio si se da aiguno de los siguientes casos: 

Que la AFORE aumente las comisiones. 

Que la AFORE se encuentre en periodo de disolucion. 

* AFORES (publicidad). 
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Que la Afore haya sido elegida por la CONSAR ( se da siel trabajador _no eligi en 

el curso de los primeros cuatro afios). 

El traspasc a otra AFORE practicamente sera igual ala de una afiliacion, solamente se 

debe de indicar el nombre de la AFORE cemente para que la Operadora de datos 

confirme que se ha cumplido con los requisitos sefialados. 

Para que los funcionarios y empleados de la administradora cumplan con la aplicacién 

de la normatividad externa e interna y se protejan los intereses de los trabajadores 

existiran las siguientes finalidades: 

Un controlador normativo que reportara al Consejo de administracion y a 1a CONSAR 

y sera responsable de vigilar que los funcionarios y empleados de la misma cumplan 

con la normatividad externa e interna que sea aplicable. 

Consejeros independientes (40% del total de consejeros). 

Una unidad especializada de atencién a clientes que reportara al Director General. 

La inspeccién y Vigilancia de la CONSAR. 

C) Caracteristicas principales de AFORES. 

Las principales caracteristicas de las Afores son: 
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Abrir, administrar y operar las cuentas individuales de conformidad con las leyes de 

seguridad social. Tratandose de las subcuentas de vivienda, deberan individualizar 

las aportaciones y rendimientos correspondientes con base en la informacion que les 

proporcionen los institutos de seguridad social. La canalizacion de los recursos de 

dichas subcuentas se hara en los términos previstos por las leyes de seguridad 

social. 

Recibir de los institutos de seguridad social las cuotas y aportaciones 

correspondientes a las cuentas individuales de conformidad con jas leyes de 

seguridad social, asi como recibir de los trabajadores o patrones las aportaciones 

voluntarias. 

Individualiziar las cuotas y aportaciones de seguridad social, asi como los rendimientos 

derivados de la inversion de las mismas. 

Enviar al domicilio que indiquen ios trabajadores, sus estados de cuenta y demas 

informacién sobre sus cuentas individuales y el estado de sus inversiones, por lo 

menos una vez al afio, asi como establecer servicios de informacion y atencién al 

publico. 

Prestar servicios de administracion a las sociedades de inversion. 

Prestar servicios de distribucién y recompra de acciones representativas del capital de 

las sociedades de inversion que administren.
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Operar y pagar, bajo las modalidades que la Comisién autorice, los retiros 

programadas. 

Pagar los retiros parciales con cargo a las cuentas individuales de los trabajadores en 

los términos de las leyes de seguridad social. 

Entregar los recursos a la institucion de seguros que el trabajador o sus beneficiarios 

hayan elegido, para la contratacion de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia. 
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EN ESTE CAPITULO CONOCEREMOS QUE SON LAS SOCIEDADES DE 

INVERSION Y LA IMPORTANCIA DENTRO DE LAS AFORES YA QUE DE ELLAS 

DEPENDE QUE EL CAPITAL QUE SE INVIERTA GENERE UN MAYOR 

RENDIMIENTO EN LAS PENSIONES DE LA GENTE INSCRITA A LAS AFORES LO 

CUAL LES PERMITIRA TENER UNA PENSION DIGNA Y DE ACUERDO A SUS 

NESECIDADES. POR LO QUE A CONTINUACION DAREMOS UN EJEMPLO DE 

LOS REQUISITOS Y UNA EXPLICASION DE LAS PARTES QUE CONFORMAN LAS 

SIEFORES DE ACUERDO ALALEY. 

PROSPECTO DE INFORMACION 

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA EN FONDOS PARA EL 

RETIRO 

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE TASA REAL 

A) |.-(SIEFORE ) Es una Sociedad de Inversion Especializada de Fondos para el 

Retiro, organizada de conformidad con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro y su Reglamento, asi como por Jas disposiciones de caracter 

general que se contiene en las Circulares expedidas por la Comision Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro. Tiene por objeto exctusivo invertir los recursos 

provenientes de las cuentas individuales que reciba en los términos de las leyes de 

Seguridad Social, otorgando para tal efecto la mayor seguridad en su manejo, 

obteniendo asi mismo un adecuado nivel de rentabilidad de los recursos de los 

trabajadores. Igualmente ( AFORE ) ( SIEFORE ) buscara lograr un incremento del 

ahorro interno del ahorro a través del fomento de! desarrollo de un mercado de 

Instrumentos de Deuda de largo plazo, acorde con el Sistema de Pensiones.10 

1° SIEFORES (publicidad)
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A tal efecto, proveera que las Inversiones se canalicen preponderantemente, a 

través de su colocacién en diversas clases de valores, a fin de fomentar: 

A) La actividad productiva Nacional ; 

B) Mayor generacién de empleo; 

C) La Construccién de vivienda; 

D) E! desarrollo de la infraestructura: y 

E) El desarrollo regional. 

A.1)L- Datos generales 

1.- Datos de la Sociedad de inversién 

1.1 Denominaci6n Social 

1.2 Tipo de Sociedad de Inversion 

1.3 Constitucién 

1.4 Fecha y numero de autorizacién 

1.5 Domicilio Social 

1.6 Capital Social Autorizado 
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como se puede observar se lleva un orden que nos lleva ala creacién de una nueva y 

muy importante empresa ya que sera la encargada de cuidar el dinero de los ° 

mexicanos 

A.2) Ii.- Daios Generales de la Administradora de Fondos para el Retiro que opera la 

Sociedad de Inversion 

2.1 Denominacion Social 

2.2.Fecha de Constitucién 

2.3.Fecha y numero de Autorizacién 

2.4.Domicilio social 

2.5.Capital Social Autorizado 

\ll.- Organizacion de la Sociedad de Inversion 

A.- Consejo de Administracion: 

Presidente 

Vicepresidente 

Consejeros Propietarios 

Consejeros Suplentes 

Consejeros Independientes Propietarios 
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Secretario 

Pro secretario 

Comisario Propietario 

Comisario Suplente 

es muy importante el consejo de administracién ya que sera el encargado de tomar 

las decisiones importantes ,como es cuales son las mejores acciones del mercado etc. 

A.3- Comité de Inversion 

El Comilé de Inversion tiene por objeto determinar la politica y estrategia de 

inversién, asi como la composicion de los activos de la Sociedad, de acuerdo con las 

reglas que al efecto expida la Comision Nacional del Sistema De Ahorro para el 

Retiro, buscando siempre establecer una relacion optima de riesgo-rendimiento. 11 

El Comité de Inversién designara a los operadores que ejecuten la Politica de 

Inversion, la cual debera contar siempre con el voto favorable de los Consejeros 

Independierites. 

El Comité sesionaré cuando menos una vez al mes, y sus sesiones no seran 

validas sin la presencia de cuando menos un Consejero. 

" Inversiones Febrero de 1997. pp 56. 
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E! Contralor Normativo de la Administradora que opera la Sociedad de Inversion 

asistira a las sesiones del Comite de Inversion, en la que participara con voz pero sin 

voto 

Los miemtros de! Consejo de Administracién de la Administradora seran también 

miembros clel Consejo de Administracién de la Sociedad de inversién, asi como del 

Comité de Inversion de ésta. 

B)_IV.- Politicas de inversion 

B.1) Objetivos de la Inversion 

Los objetivos primordiales de Afore, ( SIEFORE ), seran buscar en todo momento 

que los recursos de los trabajadores se inviertan bajo un esquema de seguridad y 

rentabilidad. Dichos objetivos se alcanzaran elementalmente a través de una politica 

de diversificacién de la cartera de la Sociedad de Inversién en Instrumentos y Titulos 

que permitan la integracion de un sdlido patrimonio en el jargo plazo. 

B.2)Politica de inversion, Administracion de Riesgos y Liquidez. 

La politica para la seleccion de valores !a determina el Comité de Inversién, la cual 

se basara en indicadores de rentabilidad, riesgo, y costo de oportunidad, y buscara 

identificar oportunidades de inversion, seleccionando la mejor alternativa global . 

El principio fundamental que normara la politica antes referida sera el andlisis de 

los diversos, escenarios econdmicos de mediano y largo plazo, que permitan realizar 

una evaluacion de manera integral de las mejores alternativas entre los titulos e 

instrumentos autorizados dentro del regimen de Inversion autorizado para la Sociedad 

de Inversion. 
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Por su parte, la Sociedad de Inversion contara con un area especializada en 

Administracion de Riesgos, la cual tendra como responsabilidad !a adopcién de 

criterios y lineamientos para la seleccién de riesgos de mercado y de crédito, asi 

como el seguimiento en el comportamiento de todos los instrumentos que conformen 

la cartera de la Sociedad de inversi6n, verificando que la misma cumpla con los 

lineamientos establecidos por la Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro a través de disposiciones de caracter general en materia de calidad 

crediticia. 12 

La liquidez que manejara la Sociedad de Inversién, sera aquella que sea 

determinada conforme a las condiciones prevalecientes del mercado y que se 

considere necesaria para salvaguardar los intereses de los trabajadores. 

C) .- Régimen de inversién 

De conformidad con to establecido por la Comisién Nacional del Sistema de Ahorro 

para el! Retiro a través de las reglas de caracter general , los parametros maximos y 

minimos seran los siguientes: 

C.1)Tipo de Valor: 

Tratandose de inversion por tipo de valor, la Sociedad de Inversién debera mantener 

cuando menos el 51% (Cincuenta y Uno por ciento) de su activo total en instrumentos 

y titulos que se encuentren denominados en Unidades de Inversion. 

C.2) Tipe de Emisor: 

Los limites de inversién por los distintos tipos de emisor, seran los siguientes: 

"2 Sociedades de Inversién. Agosto de 1995.
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1. La inversion en instrumentos, en titulos emitidos o avalados por el Gobierno 

Federal, 0 en titulos emitidos por el Banco de México, podra ser hasta del 100% (Cien 

por ciento) del activo total de !a Sociedad de Inversion. La inversion a que se refiere 

el presente inciso, no incluye a los valores emitidos por la instituciones de banca de 

desarrollo. 

2. La inversién en los instrumentos o titulos a que se refiere el numeral anterior, 

denominados en moneda extranjera podra ser hasta del 10% (Diez por cinto) del 

activo total de la Sociedad de Inversion , siempre y cuando se encuentre inscritos en 

el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

3. La inversién en titulos emitidos por empresas privadas y emitidos, avalados o 

aceptados por instituciones de crédito, podra ser de hasta el 35% (Treinta y Cinco por 

ciento) de! activo total de la Sociedad de inversién. Dentro de este limite, en titulos 

emitidos, aceptados o avalados por instituciones de banca multiple o emitidos o 

aceptados por entidades financieras podra ser, en su conjunto, hasta de! 10% (Diez 

por Ciento) del activo total de la Sociedad de Inversion. 

C.3) Criterias de diversificacién. 

La Sociedad de Inversion debera ajustarse a los siguientes criterios de diversificacion: 

1. La inversion en titulos emitidos, avalados o aceptados un mismo emisor, podra ser 

hasta del 10% (Diez por Ciento) del activo total de la Sociedad de Inversion. 

2. La Sociedad de Inversion podra invertir hasta un 5% (Cinco por Ciento) de su activo 

total, o bien, hasta un 10% (Diez por Ciento) previa autorizacién por parte de la 

Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en titulos emitidos por 

empresas privadas, o emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito con 
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quienes ia Administradora que opera la Sociedad de Inversién tenga nexos 

patrimoniales. 

3. La Sociedad de Inversion podra_ invertir hasta ef 15% (Quince por Ciento) de su 

activo total en tituios emitidos, avalados o aceptados por Sociedades relacionadas 

entre si. 

4. La inversién en titulos pertenecientes a una misma emision, podra ser hasta del 

10% de la emisién de que se trate, excepto cuando se trate de titulos emitidos, 

avalados o aceptados por una institucion de crédito . 

5. Las limitaciones anteriores no seran aplicables a los titulos emitidos o avalados por 

el Gobierno Federal o emitidos por el Banco de México, asi como a los documentos o 

contratos de deuda a cargo de! Gobierno Federal 0 depdsitos a cargo del Banco de 

México. 

C.4) Plazo de jos Valores. 

La Sociedad de Inversién debera mantener cuando menos el 65% de su activo 

invertido en titulos e instrumentos cuyo plazo por vencer o la revisién de su tasa de 

interés no sea mayor a 183 dias. 

D) VI _.- Politicas de operacion, 

D.1) Precio y plazo de liquidacion de las operaciones: 

Las operaciones de compraventa de acciones representativas de! capital de la 

Sociedad de Inversion, se liquidaran el mimo dia en que se ordenen, siempre que la 
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instruccion se rige dentro del horario de operacién (08:30 horas a 14:00 horas de 

tiempo de la Ciudad México, Distrito Federal);para las transacciones solicitadas fuera 

del horario antes citado, las mismas se realizaran el dia habil siguiente y se liquidaran 

al precio de valuacion vigente de las acciones de la sociedad de! dia en que se realice 

la venta de ias acciones. 13 

D.2) Politica de permanencia en la Sociedad de Inversion. 

Los recursos de la cuenta individual del trabajador deberan permanecer invertidos en 

acciones representativas de la sociedad de inversién cuando menos un ajo, salvo en 

los siguientes casos: 

Que el trabajador solicite el traspaso de su cuenta individual a otra administradora de 

fondos para el retiro, o se transfieran sus recursos a otra sociedad de inversién 

operada por la misma administradora que opere su cuenta individual, como 

consecuencia del cambio de régimen de comisiones o de !as politicas de inversion 

contenidos en este prospecto de informacién, o cuando la Comisién Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro le haya designado administradora en los términos 

dei Articulo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Cuando la administradora entre en estado de disolucion. 

Cuando se retiren la totalidad de los recursos de la cuenta individual con motivo de la 

contratacién de una renta vitalicia 0, en su caso, se agoten los recursos de la misma 

por haberse efectuado retiros programados. 

El trabajador podra realizar retiros de su subcuenta de aportaciones voluntarias cada 

seis meses. 

"? Operaciones (publicidad)
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D.3) Régimen de Comisiones 

AFORE ; Administradora de Fondos para el Retiro que opera a Afore., (SIEFORE) 

cobrara las siguientes comisiones por ia administracién de jas cuentas individuales de 

los trabajadores que se registren en la misma; ejemplo: 

Comisi6n por administracion de la cuenta individual: 

Sobre Aportaciones de Retiro, Cesantia y Vejez: 

4.68% sobre el salario base de calculo de las aportaciones ala subcuenta :1 

Sobre Cuota Social: $0.00 pesos 

Sobre Aportaciones Voluntarias: $0.00 pesos 

Comision sobre saldo acumulado de !as cuentas individuales activas: 

0.00% anual sobre el saldo acumulado de la cuenta2, a liquidarse mensualmente. 

1 El salario base de calculo es el resultado de dividir las cantidades aportadas, 

excepto la cuota social, entre los porcentajes nominales de cotizacién que para su 

calculo, debieron aplicarse ai salario base de cotizacion, de conformidad con el 

Articulo 168 de la Ley del Seguro Social. 

2 Saldo total acumulado en ja cuenta individual al cierre de mes. 

3.Comisiones fijas: 

- Comision 9o0r la expedicién de estados de cuenta adicionales a ios previstos 

en la Ley o en el Reglamento. $0.00 pesos 

- Comisié6n 20r consulta adicional a las previstas en la Ley o el Reglamento:
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$0.00 pesos 

- Comisién por reposicion de documentacién de su cuenta individual: 

$0.00 pesos 

- Comisi6n por el pago de retiros programados: 

$0.00 pesos 

- Comisi6n por el pago de retiros de su subcuenta de aportaciones voluntarias: 

$0.00 pesos 

Comisién sobre saldo acumulado de individuales inactivas: 

0.00% anual sobre saldo acumulado de la cuenta, a liquidarse mensualmente. 

Las comisiones, asi como los descuentos se aplicaran en forma uniforme para todos 

los trabajadores registrados, sin que se discrimine entre éstos. 

Comentario personal : se debe conocer las comisiones manejadas por las diferentes 

Afores ya que si una de estas incrementa el trabajador podra buscar otra . 

Las comisiones sobre saldo solo podran cobrarse cuando los recursos se encuentren 

efectivamente invertidos en las sociedades de inversién y se hayan registrado las 

provisiones diarias necesarias en la contabilidad de las sociedades de inversién. 

Las comisiones por servicios especiales deberan ser pagadas directamente por el 

trabajador que solicité el servicio y de ninguna forma podran efectuarse con cargo a la 

cuenta individual del trabajador. 

Sin perjuicio de lo anterior, en forma permanente se mantendra informacién completa 

y visible de la estructura de comisiones y, en su caso, del esquema de descuentos, 

en todas las sucursales de la Administradora de Fondos para el Retiro que opera !a 

Sociedad de Inversién y puntos de afiliacién en los cuales se otorgue servicio de 

atencion a Ics afiliados. 

77



  

GUILLERMO A. SOTO MORALES 

AFORES 

Como consecuencia de un cambio en el régimen de comisiones, el trabajador podra 

traspasar su cuenta individual a otro administradora de fondos para el retiro. 

D.4)} Mecariica de valuaci6n 

La valuacién de los documentos y valores adquiridos por la Sociedad de Inversién, se 

sujetara a los criterios tecnicos de valuacion que establezca el Comité de Vatuacion. 

La comisién Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dara a conocer los criterios 

de valuacién, asi como los procedimientos y técnicas a que deberas sujetarse la 

Sociedad de Inversion. 

Para efectos de la valuacién de las acciones representativas del capital social de la 

Sociedad de Inversién y el procedimiento de registro contable derivado de fa 

valuacion, se sujetara a las disposiciones de caracter general que expida {a Comisién 

Nacional dei Sistema de Ahorro para el Retiro. 

D.5) Régimen de re compra 

Los trabajadores tendran derecho a que la sociedad de inversién, a través de la 

Administradora de Fondos para el Retiro que la opere, les re compra a precio de 

valuacion hasta el 100% de su tenencia accionaria, en los siguientes casos: 

1) Cuando tengan derecho a gozar de una pensién o a aiguna otra prestacién 

er los términos de la Ley del Seguro Social; 

2) Cuando se presente una modificacién el regimen de comisiones o de las 

politicas de inversion contenidas en este prospecto de informacién; 

3) Cuando el trabajador, al que la Comisién Nacional de! Sistema de Ahorro 

para el Retiro le haya designado administradora de fondos para el retiro en 
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los términos del Articulo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, solicite el traspaso de una cuenta individual a otra administradora; 

4) Cuando soliciten el traspaso de su cuenta individual, en ios plazos que la 

Comisién Nacional del sistema de Ahorro para el Retiro establezca, y 

5) Cuando ej trabajador realice retiros de su subcuenta de aportaciones 

veluntarias, de conformidad con !o previsto por el Articulo 79 de la Ley de tos 

Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

£) V.- Régirnen fiscal. 

E! régimen aplicable a las inversiones en este tipo de Sociedades de Inversién, por 

concepto de aportaciones voluntarias sera determinado de conformidad con las 

disposiciones con las disposiciones que al respecto emitan las autoridades 

competentes. 

F) VI. informacion publica sobre la cartera de valores. 

La composicion de la cartera estara disponible en las oficinas de la Administradora de 

Fondos para el Retiro que opera la Sociedad de Inversion, el ultimo dia habit de cada 

semana actualizada al dia habil inmediato anterior. Asimismo, en forma mensual con 

corte al Ultimo dia habil del mes se informara la composicion de la cartera a traves de 

al menos un periddico de circulacién nacional. Las publicaciones respectivas deberan 

realizarse 

dentro de Ics primeros cinco dias habiles del mes siguiente al que corresponda la 

informacion. 

ESTA TESIS N@ BEBE 
SALIR DE LA BIBLIOTECA »
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G) Vil.- Advertencias generales a los trabajadores. 

G.1) Riesgos de inversion 

La Sociedad de Inversién busca ofrecer a los trabajadores un adecuado rendimiento 

de conformidad con las condiciones de mercado, sujetandose' estrictamente al 

régimen de inversién autorizado, sin que ello implique un rendimiento garantizado. 

Asimismo existe riesgos a los que se encuentran expuestos los instrumentos de 

inversion de la cartera, los cuales se dara seguimiento y evaluacién de parte de la 

Sociedad de Inversion, mismo que basicamente consiste en el riesgo certifico y riesgo 

de mercado, entendiéndose por el primero cuando un emisor de valores se vea 

imposibilitado de cumplir con sus obligaciones financieras; el riesgo de mercado se 

encuentra integrado por los movimientos de mercado que ocasionan que fa fluctuacién 

significativa del valor d los activos financieros. 

La inscripcion en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, no implica la 

certificacidn sobre la garantia de rendimientos del valor 0 la solvencia d cada emisor. 

G.2) Minusvalias ocasionadas por responsabilidad de la AFORE y SIEFORE. 

Con el objeto de que queden protegidos los recursos de los trabajadores, cuando se 

presenten rninusvalias derivadas del incumplimiento del régimen de inversion por 

efectos distintos a los de valuaci6én, o cuando la sociedad de inversién haya adquirido 

valores entre los porcentajes previstos en el regimen de inversién que sea aplicable y 

con motivo de variaciones en los precios de fos valores que integran su activo, no 

cubra o se exceda de tales porcentajes y no solicite a la Comisidn Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro autorizacion para mantener temporalmente el 

defecto o el exceso correspondiente, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
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en su Articulo 44, obliga al administradora, que opera la sociedad de inversion a 

construir una reserva especial de capital que se utilizara para cubrir dichas 

minusvalias, y en caso de que esta sea insuficiente, las cubrira con cargo a sus capital 

social. 

G.3) Mecanica para modificaciones al prospecto. 

La comisién Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, previa solicitud justificada 

de la Socieclad de Inversion, podra autorizar que se modifique su regimen de inversion 

siempre y cuando la modificacién cumpla con las disposiciones aplicables. 

Esta autorizacion podra otorgarse cuando haya transcurrido el plazo minimo posterior 

a el establecimiento o a la modificacién inmediata anterior a dicho régimen de 

inversién, o a la Ultima autorizacién similar a la sociedad de inversion solicite que 

determine la Comision Nacional del Sistema de Ahorro par el Retiro mediante reglas 

de caracter general. 

Cuando se presenten condiciones extraordinarias que afecten al mercado de las 

sociedades de inversion, a solicitud expresa de la sociedad, se podran autorizar 

adecuaciones a los prospectos de informacion, en un plazo que podra ser inferior al 

sefialado en el parrafo anterior. Esta autorizacion seras otorgada por la Comisién 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

G.4) Inspeccion y vigilancia por parte de la Comision Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro. 

La Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro es la autoridad 

competente para regular, inspeccionar y vigilar el funcionamiento de la Sociedad de 

Inversién, asi como de la Administrador de Fondos para el Retiro que la opera. 
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G.5) Custodia de titulos. 

Los titulos que ampara las aciones representativas del capital social autorizado de la 

Sociedad ce Inversién, por disposicién de la ley, se encuentran depositados en la S.D. 

INDEVAL, S.A. de C.V., Institucion para el depdsito de valores. 

G.6) Aceptacion del Prospecto de Informacion por el Trabajador. 

A efecto de dar cumplimiento a !o dispuesto por el Articulo 47, ultimo parrafo, de la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Administradora que opera la 

Sociedad de Inversion debera tener en sus oficinas y sucursales, el presente 

prospecto informacion, a disposicion de los trabajadores registrados y de los 

trabajadores en el futuro soliciten su registro. 

Este Prospecto de Informacion fue autorizado por ia Comision Nacionai del Sistema 

de Ahorro para el Retiro mediante oficio No. D00/1000/809/97 de fecha 30 de junio de 

1997. 

Es importante que las sociedades de inversién en la que estemos tenga una vision 

amplia de los escenarios econémicos de mediano y largo plazo que permitan conocer 

una evaluacién de manera integral. 
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AYS.U.A 

En este capitulo hablare de la forma en como se realizaran los pagos y de la 

importancia de este nuevo sistema ya que ayudara a simplificar los tramites 

administrativos ya que todo se realizara con un solo disk el cual se llevara a las 

sucursales autorizadas y dara la informacién de cuanto se debe pagar. también 

mencionare la forma de funcionar del sistemas, sus caracteristicas y herramientas 

para su facil entendimiento. 

El SUA en el nuevo sistema de recaudacion. 

A.1)$.U.A SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION (DE CUOTAS) 

Los patrones podran registrarse, afiliar a sus trabajadores y pagar sus cuotas obrero 

patronales al IMSS, SAR e INFONAVIT de manera conjunta, simplificando los tramites 

administrativo. 

A.2) BENEFICIOS : 

Simplificacién y agilizaron de tramites 

incorporacién de sistemas informaticas flexibles para cada empresa 

Reduccién de costos administrativos 
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Eliminac:6én de tramites con papeles 
te
 Informacién mas confiable y oportuna 

Como podemos observar con este nuevo sistema realizar los pagos seran mas 

rapidos y menos complicados para los patrones y sin tanto papeleo ya que ahora se 

contara con un sistema innovador que nos permitira una reduccién de tramites 

manuales centro de las compafias y un mayor control para el instituto mexicano del 

seguro social . 

Mencionaremos cuales son las caracteristicas de este nuevo sistema para poder 

entender mejor el funcionamiento de este programa. 

1. UN SOLID PROCESO DE AFILIACION 

Con solo registrar a patrones y trabajadores en el IMSS quedaran automaticamente 

afiliados al SAR y al INFONAVIT 

2. UN SOLO NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Cada trabajador tendra el mismo numero de identificacién ante el IMSS ,SAR, e 

INFONAVIT , con lo que se simplifican los tramites y se evitan errores o confusiones 

3. LA MISMA BASE DE COTIZACION 

EL iMSS y el INFONAVIT han unificado sus bases de cotizacién  simolificar el! pago 

de cuotas que realizan las empresas. 

4.UNA SOLA LIQUIDACION DE CUOTAS 

En tas cédulas de liquidacién de cuotas que el IMSS entrega a los patrones , ahora se 

incluira las aportaciones al SAR y al INFONAVIT . Ahora en una sola liquidacion , el 

patron conccera todas sus obligaciones con !a seguridad social . 
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5. MISMA FECHA DE PAGO 

El pago al IMSS , SAR E Infonavit se realizara conjuntamente en cualquier sucursal 

bancaria autorizada 0 subdelegacién del IMSS. Ademas la fecha limite sera la misma 

6. SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION (SUA) 

Se crea un sistema de autodeterminacién que calcula el pago de las aportaciones al 

IMSS, SAR, e INFONAVIT . Es un sistema informativo que los institutos repartiran 

gratuitamente a los patrones , con lo que el pago se hara en disquete, eliminando el 

papeleo y los posibles errores en jos calculos . 

7. SE AGILIZA Y MODERNIZA EL PROCESO DE CONFRONTA Y GLOSA . 

Gracias a le incorporacién de sistemas informativos , el proceso de confronta y glosa 

de las aportaciones al IMSS , SAR e INFONAVIT se hara de forma totaimente 

automatizada, con las diferencias en !as cotizaciones se podran notificar a mas tardar 

enunmes. 

8. MAS FAGILIDADES PARA LOS PATRONES 

Los patrones que lo deseen , podran realizar sus movimientos afiliatorios de 

reingresos , modificaciones de salario y bajas de trabajadores desde su empresa , 

trasmitiéndolos a través de telecomunicaciones , lo que permitira agilizar el 

intercambio electronico de datos y reducir costos administrativos . 

9. REGISTRO PATRONAL UNICO . 

Por medio de este programa , los patrones que cuenten con sucursales o 

establecimiento en diversa entidades , podran solicitar la obtencién de un solo registro 

patronal , !o cual simplificara los tramites afiliatorios y pago de cuotas. 

Como podemos ver este sistema es mucho mas sencillo que el sistema actual ya que 

se realizara por medio de un solo diskette . 
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Mencionare el procedimiento que se debe seguir para realizar los pagos con el nuevo 

sistema y los diferentes casos de como realizar pagos en el nuevo sistema. 

-Los pagos al SAR e INFONAVIT se ilevaran a cabo bimestralmente en los meses de 

septiembre, noviembre, enero, marzo, mayo y julio 

-Los pagos a los demas ramos de aseguramiento del IMSS se realizaran 

mensualmente 

-Los pagos “endran como fecha limite el dia 17 de mes 

PATRONES CON 5 O MAS TABAJADORES . 

Deberan utilizar el sua para el pago de las cuotas en cualquier sucursal bancaria 

autorizada c subdelegacion del IMSS. 

PATRONES CON 4 © MENOS TRABAJADORES : 

A) pueden solicitar el sua y realizar su pago de cuotas en cualquier sucursal 

bancaria autorizada o subdelegaci6én del IMSS 

B) Los patrones que no tengan ajustes en su liquidacién de cuotasobreros -patronales, 

podran hacer el pago en cualquier sucursal bancaria autorizada subdelegacion del 

IMSS . 

C) Los patrones de 4 0 menos trabajadores que presenten ajustes , deberan acudir a 

la subdelegacion del IMSS correspondiente donde se capturaran los ajustes y se les 

entregaran un disquete para la realizacion del pago . 
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El IMSS pondra a disposicién de todos los patrones que lo requieran computadoras 

con el sua en todas las 

subdelegacones IMSS . 14 

Como podemos ver este sistema esta creado para cualquier numero de gente ya sea 

una empresa chica mediana 0 grande . lo que confirma lo eficaz de el sistema . 

A partir dal 1 de julio de 1997 , se iniciara el nuevo sistema de recaudacion , 

realizandose el primer pago en ei mes de agosto , teniéndose como fecha limite el 17 

del mismo rnes 

Asi , la seguridad social se suma a la modernizacion del pais : 

Reduciendo costos de operaci6n de las empresas 

Simplificando sus procesos 

Je
 Consolidandose como un instrumento de impulsivo a la productividad y a la 

creacion de empleos para el bienestar de los mexicanos 

Mencionaremos algunas diferencias entre el antiguo y nuevo sistema de recaudaci6n. 

A.3) Antiquo vs . nuevo sistema de recaudacion 

PROCEDIMIENTO 

ELABORACION DEL PAGO : 

ANTGUO SISTEMA : SAR e INFONAVIT en SARO1 Y SARO2 

SALUD e IVCM en cédulas del IMSS 
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NUEVO SISTEMA : Uso del SUA como sistema Unico de determinaci6n de cuotas y 

aportaciones . en e! caso de patrones con pocos trabajadores uso de nuevas cédulas 

BASES DE COTIZACION 

ANTIGUO SISTEMA : DIFERENTES PARA EL SAR , INFONAVIT 

NUEVO SISTEMA : BASES HOMOLOGAS DE ACUERDO ALAS REFORMAS A LAS 

LEYES DEL. IMSS E INFONAVIT 

LUGAR DE PAGO 

ANTIGUO SISTEMA : EN BANCO E INSTITUTOS 

NUEVO SISTEMA : EN LAS ENTIDADES RECEPTORAS QUE SEAN 

AUTORIZADAS Y EN EL IMSS 

PAGO DE RECARGOS 

ANTIGUO SISTEMA : MECANICAS DIFERENTES POR PRORRATEO DE 

RECARGOS Y ACTUALIZACION EN EL SAR A FAVOR DE TRABAJADORES Y 

PAGOS ALOS INSTITUTOS EN EL CASO DE SALUD E IVCM 

NUEVO SISTEMA : MECANICA SIMPLIFICADA POR EL USO DEL SUA QUE 

CUENTA CON UTILERIAS PARA UN CALCULO FACIL 

FISCALIZACION 

ANTIGUO SISTEMA 
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AUDITORIA APATRONES, SOLICITABA ACLARACIONES DE PERIOODOS MUY 

ANTERIORES ALAS FECHAS DE REVISION 

NUEVO SISTEMA 

LOS PROCESOS DE GLOSA Y REVISION SERAN MAS EXPEDITOS POR LO QUE 

LA FISCALIZACION DE LOS PAGOS SE HARAN CON MENORES 

DESFASAMIENTOSDE TIEMPOS . 

Como podemos observar en el cuadro anterior el proceso administrativo es mucho 

mas sencilla y mas seguro contando con el apoyo de algunos bancos autorizados . 

Las herramientas con las que cuenta el sistema para facilitar el proceso hace mas facil 

su uso por In tanto las mencionaremos a continuaci6n: 

El SUA contiene todos los elementos necesarios para realizar el pago de las cuotas 

obrero -patronales y amortizaciones de crédito 

A.4) Formatos 

Patrones : 

@ RFC 

@ Registro Patronal 

@ Razon Social 

# Domicilio 

Trabajadores : 
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-RFC 

-no de Seguridad Social! 

-fecha de alta 

-nombre 

-tipo trabajador 

-salario 

-no de crédito 

Tablas de apoyo: 

-delegacién IMSS 

-subdelegacion 

-primas de riesgos de trabajos 

-salarios 

-indice de precios 

-recargos 

Reportes 

-reportes en pantalla 

-reporte impresos 

-disquete para el pago en las sucursales bancarias autorizadas o subdelegaciones del 

IMSS 

B) Herramienta basica de apoyo : 

B.1) Beneficios : 

1.- Una sola instalacién 
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Una vez instalado el programa en el equipo de su empresa, el sua se podra utilizar 

cuantas veces se requiera, con la informacion que se ira actualizando con el tiempo. 

2.- Seguridad 

para garantizar la confidencialididad de la informacién, el patron puede asignar las 

claves de acceso al personal que opere el sistema. ademas por proteccién, el sua 

contiene una pantalla que identifica al usuario e indica la fecha, hora y movimientos 

que fueron realizados 

3.- Verifica 

toda Ja informacién de patrones y trabajadores como son el RFC, el registro patronal, 

el numero de seguridad, la prima de riesgos de trabajo, entre otros, es validada por el 

sua, evitando asi cualquier omisién u error 

4.- Registra 

en ef sua pueden ser registradas las altas, bajas y modificaciones de salario, asi como 

los ausentismos, incapacidades y aportaciones voluntarias que seran tomadas en 

cuenta para el calculo de pago de cuotas 

5.- Calcula 

Con tan solo los datos de! patron y los trabajadores, el SUA calcula los pagos 

oportunos de cuotas al SAR, IMSS e INFONAVIT 

6.- Presenta la liquidacién de cuotas obrero-patronales 

Después de realizar el calculo de pago de cuotas, el sistema permite observar los 

totales a pagar bimestral o mensualmente por ramo de aseguramiento, tal como se 

presenta en la emision 

7.- Genera diskette de pago 
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Una vez que se hallan a cabo los diversos caiculos, el SUA abre la posibilidad de 

generar el archivo definitivo en diskette para acudir a la entidad receptora a realizar e! 

pago correspondiente 

8.-(mportacion de archivos 

£1 SUA cuenta con la facilidad de importar de los archivos de nominas que lleven las 

empresas en sus sistemas, los datos y movimientos de sus trabajadores 

9.-Contiene bases de datos 

El sistema cuenta con series de datos en el tiempo, que facilitan el trabajo 

administrativo como son los salarios, prima por riesgos de trabajo y aportaciones para 

el retiro y el indice Nacional de precio al consumidor 

10.-Utilerias 

El SUA ofrece diversos accesorios que permiten respaldar la informacion, formatear 

disquetes, depurar archivos, restaurar informacion etc. 

Como vemos este sistema es muy facil de manejar y de entender ya que los patrones 

solo tendran que llevar el diskette a las sucursales correspondientes y el sistema se 

encargara cle dar el monto a pagar y los recargos correspondientes en caso de existir.
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CONCLUSIONES 

Capituto 1 

Como podemos observar, vimos como se iba deteriorando con el tiempo el servicio 

del IMSS y la importancia de jos nuevos cambios como es la Nueva Ley del IMSS, ya 

que ayudara a capitalizar nuevamente al Seguro Social y dar pensiones mas dignas 

para los trabajadores y asi contar con un mayor ahorro que ayudara a generar 

empleos y evitar futuras devaluaciones en el pais. 

Capitulo 2 

Con las AFORES sabemos que existiraé una seguridad de ahorrar con mejores 

rendimientos y opciones para un mejor retiro, por lo tanto podemos observar que el 

antiguo sistema para el retiro era ineficiente y no tenia los suficientes fondos para 

pagar las pensiones y ademas seguir ofreciendo sus servicios hospitalarios, de 

guarderias, etc. Hoy en dia el Seguro Sacial deja en manos de las administradoras 

(AFORES) e! dinero de los trabajadores que algtin dia se pensionaran, obviamente el 

Seguro Social seguira ofreciendo sus servicios sin tener que manejar el dinero del 

trabajador ya que las AFORES su unica funcién sera la administraci6n del capital de 

las pensiones de los trabajadores. 

Capitulo 3 

En este capitulo conocimos que son las SIEFORES , los instrumentos con los que 

cuenta y fa forma en que actuan, ya que con estos sabremos en que SIEFORES 

invierten los recursos de las AFORES a las que, nosotros los trabajadores, 

pertenecemos, asi como los rendimientos de cada inversi6n ya que con estas 

inversiones dependera ei capital que se integre para cuando llegue el momento del 

retiro. 

Capitulo 4 

Con este nuevo sistema (SUA), se tendra un mayor control del pago que realicen los 

patrones a los trabajadores, ademas de ser un procedimiento mucho mas sencillo y 
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menos burocratico, ya que se realizara a través de un disquete que se llevara a las 

sucursales autorizadas donde se dara la informacion del monto a pagar y los 

intereses, en caso de existir. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
PRESENTE 

Por la presente instruyo a Garante. S.A. de C.V. AFORE para que en mi nombre y 
representacion realice todas las gestiones necesarias 0 convementes a fin de que 
ese Instituto expida mi tarjeta de afiliacion (de color blanco y azul), donde conste 
mi nombre completo y mi numero de seguridad social, asi como para que reciba 
dicha tarjeta. 

La presente se otorga a efecto de dar cumplimiento a la Circular CONSAR 07-1 

que contiene las Reglas a las que deberan de sujetarse tas Administradoras de 

Fondos para el Retiro y ias Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional 

SAR, para el registro de los trabajadores, en su Regla Séptima, fraccion |, 

emitidas por la Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

publicadas en el Diario Oficial de la Federacion en fecha 9 de enero de 1997. 

ATENTAMENTE 

Nombre: 

NSS:



ANEXO “ A“ 

DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION DE 

FONDOS PARA EL RETIRO No. 

  

  

ESTRUCTURA DE COMISIONES 

GARANTE, S.A. DE C.V. AFORE 

  

¢ Comision por administracién de la cuenta individual: 

  

  

Sobre Aportaciones a la subcuenta 1.68% sobre el salario base de calculo 
de Retiro, Cesantia y Vejez: de las aportaciones a la subcuenta 

Sobre Cuota Social: $0.00 pesos 
Sobre Aportaciones Voluntarias: $0.00 pesos 

* Comision sobre saldo acumulado 0.00% anual sobre saldo acumulado de Ja cuenta, 

de cuentas individuales activas: a liquidarse mensualmente 
  

  

¢ Comision por la expedicion de estados de cuenta 

  

  

adicionales a los previstos en la Ley o en et Reglamento: $0.00 pesos 

© Comision por consulta adicional a las previstas en la Ley o el Reglamento: $0.00 pesos 

© Comision por reposicién de documentacién de su cuenta individual: $0.00 pesos 

© Comisién por el pago de retiros programados: $0.00 pesos 

e Comisién por depdsitos o retiros de su subcuenta de aportaciones voluntarias: $0.00 pesos 

¢ Comisién sobre saldo acumulado 0.00% anual sobre saldo acumulado de la cuenta, 
de cuentas individuales inactivas: a liquidarse mensualmente 
    Enterado de lo antenor, y habiendo recibido el folleto explicativo y copias de la solicitud/contrato 

firma de conformidad: 

  

(NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR) 

  

GARANTE S. A. EE C. V. AFORE, No. DE REGISTRO 548 - UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION AL PLBLICO 

INSURGENTES SUR 762 - 9° PSO, COL. DEL VALLE, 03100, MEXICO D.F. TELEFONO 01800 00811 
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