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INTRODUCCiÓN

La seguridad social en México es un derecho que contemp la la Constitución en su

articul0123 apartados A fracción XXIX y B fracción XI. El Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE ) son las princ ipales instituciones de seguridad

social, el IMSS fue creado para atender a los trabajadores del apartado "A"; en

tanto que el ISSSTE atiende a los trabajadores sujetos al apartado "B". Ambas

instituciones, hacen tangibles los derechos soc iales y laborales consagrados en la

Const itución.

Debido a que actualmente no hay la posib ilidad de transferencia de derechos

pensionarios entre los apartados "A" y el "B" del artículo 123 de la constitución, los

trabajadores tienen fuertes incentivos a quedarse en su plaza e inclusive cuando

tienen mejores oportunidades para su desarrollo profes ional en el sector público o

privado. Esto restr inge la movilidad laboral en perjuicio del desarrollo profes ional

del trabajador y la productividad en el pais .

Lo anterior indica que a pesar de que el sistema de reparto actual se denomina

como solidario, en gran medida no lo es, ya que en la práct ica no todos pueden

gozar de los beneficios que este brinda , sino que sólo aquellos que se quedan

laborando en alguno de los dos sectores durante largo tiempo, en part icular en el

rubro de pensiones.

Agrupar los 7 seguros que tiene la ley vigente del ISSSTE en cuatro seguros

análogos a los que tiene el IMSS y en un rubro de Servicios sociales y culturales,

facilitaria el traslado de los derechos de segur idad social. Esto disminuirá la

confusión para los trabajadores que migren de un apartado a otro facilitando el

traslado de derechos y requis itos entre los dos institutos .
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Ya que es una real idad que muchos trabajadores cambian de trabajo varias veces

en su vida, del sector público al privado e inc lusive cubren su jornad a laboral diaria

trabajando parte del dia en sector público y posteriormente en sector privado.

Actua lmente estos sistemas son incompatibles, prop iciando que un número

considerable de trabajadores por esta circunstancia nunca logren tene r derecho a

una pensión originand o situaciones económicas lamen tables para un gran número

de personas.

En este trabajo se analizó la Ley del ISSSTE, en particu lar su Capitulo V. El

Art iculo 123 Constitucional apartados A y B; las similitudes y diferencias que

existen entre los apartados en cuanto a lo que a seguridad social se refiere . para

así proponer una reforma en materia de pens iones a la actua l Ley que rige al

Instituto, lo que permitiría el traslado de derechos del seguro de retiro (derecho a

una pensión o jub ilación) al trabajador que haya laborado en sector público y/o

privad o, habiendo cumplido con la edad o con el tiempo de servicios establecido.

Consecuentemente esto podr ía derivar en una modificación al artículo 123

constitucional en sus apartados "A", fracción XXIX y "B" fracción XI, para que sea

considerado el traslado del tiempo cotizado de un trabajador que haya laborado en

sector púb lico o privado, para efectos de integración de a ntigüedad y asi poder

tener derecho a una pensión o jubilación.

Por lo anter ior, es conveniente realizar un análisis de la Ley del ISSSTE en los

cuatro capitulos de este trabajo .

El primero tiene como propósito conocer el concepto de constitución y sus

diversas acepciones , los orígenes del constituc iona lismo moderno mencionando,

por orden cronológico los antecedentes de la actual Constitución; como esta

integrada la constitución vigente, en especifico de su artículo 123 con sus

respecti vos apartados "A" y "B" Y la relación de este último con la seguridad social

en México.
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En el segundo se mencionarán los antecedentes, concepto , objetivo s,

atribuciones, estructura orgánica de la Secretaria de Salud órgano del cual

jerárquicamente depende el ISSSTE; se mencionará como ésta Secretaria

actualmente forma la columna vertebral de la atención médica en este pais y de

que manera se coordina para normar, así como supervisar el cumplimiento de

normas y poli ticas especif icas en materia de salud.

El tercer capi tulo estudiará los antecedentes del Instituto de Segur idad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado, como ha evolucionado y la funci ón social

que ahora cumple al haber ampliado sus objetivos, toda vez que no se concretan

al otorgamiento de pensiones como inicialmente fue sino también al otorgamiento

de seguros, prestacíones y servici os

Por otra parte, en el cuarto se analizará a la Ley del ISSSTE en lo referente al

rubro de pensiones, exponer, en lo que a este régimen se refiere, la problemática

que el Instituto enfrenta. Proponer una reforma que permita el traslado de los

derechos del trabajador del sector público al priva do y una reforma al artículo 123

constitucion al en sus apartado s "A" y "B".
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CAPíTULO 1

lA CONSTITUCiÓN

1.1 Concepto de Constitución

Antes de adentrarnos al estudio de la Constitución y sus orígenes creemos

necesario conocer la definición de consti tución El Diccion ar io de Derecho de

Rafael de Pina nos dice que la constitución: " Es la manifestac ión política del

Derecho posi tivo. La Constitución es considerada como Carta Magna o la Carta

Fundamental del Estado Es el documento legal de rango fundamental por el que

se rige la vida política de un país y que, por regla general, suele con tene r una

parte orgánica (órganos y relaciones entre los mismos) y una parte dogmát ica

(der echos y libertades del individuo y de los grupos), dotados comúnmente , de

una rig idez especial , sobre todo en mate ria de reforma , y de una pr imacía tanto

formal como material sobre los restante s documentos y regl as juridicas".

Del diccionario Jurídico Espasa tenem os la siguiente definición :"En sent ido

materia l, es el complejo de norma s juridicas fundamentales escritas o no escritas ,

que traza las líneas maes tras de un ordenamiento juridico, en sent ido forma l,

conjunto de normas legislativas que ocupan una posi ción especial y suprema en el

ordenamiento juridico y que regu lan las funciones y los órganos funda mentales del

estado . Estas normas son formadas por órganos legislativos especiales, o bien

med iante procedim ientos más rigurosos que los correspond ientes a las leyes

ordinarias ".

Por su parte Tena Rojas nos menciona que el cont enido y esencia de nuestra

Constitución es crear y organizar a los poderes públ icos supremos, dot ándolos de

competencia.
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En este sentido Jorge Jellinek puntualiza que "la Constitución abarca los princ ipios

jurídicos que designan a los órganos supremos del estado, los modos de su

creación, sus relaciones mutuas , fijan el circu lo de acción , y por ultimo , la situación

especial de cada uno de ellos respecto del poder del estado".

El Dr. Ignacio Burgoa afirma que "la Constitución es el ordenamiento fundamental

y supremo del estado que: establece su forma y la de su gobierno; crea y

estructura sus órganos primar ios; proclama los pnncrpros políticos y

socioeconómicos sobre los que se basan la organización y teleo logia estatales, y

regula sustantivamente y controla adjelivamente el poder público del estado en

beneficio de los gobernados".

Otro concepto es el que nos indica Giuseppe de Vergottini, "La Constitución

consiste en aquellas normas que regulan la creación de normas juridicas

generales y, en particu lar, la creación de leye s formales, o mejor en la misma

norma fundamental que se coloca como principio del ordenamiento en cuanto

condiciona las normas sobre la producción de otras normas".

Así se concluye que la Const itución es: un conjun to de normas dispuestas

sistemáticamente con el propósito de organizar, en nuestro caso al Estado

mexicano. Dichas normas son de jerarquía superior, permanentes, escritas ,

genera les y reformables".

1.2 Orígenes del Constitucionali smo moderno

Los Sentimientos de la Nación.

Es un hecho fundador de la nacionalidad y de las instituciones públ icas mexicanas

el 14 de septiembre de 1813, cuando el generalísimo José Ma. Morelos y Pavón ,

instaló en la Catedral de Santa María de la Asunción, de la ciudad de Chilpancingo

(hoy de los Bravo, Guerrero), el Primer Congreso de Anáhuac, en el cua l se
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dictaron las bases del Constitucionalismo Mexicano , en un documento que se

denominó "Los Sentimientos de la Nación" .

Sentimientos de la Nación estableció los principios que han sido a lo largo de los

años el eje fundamental en torno al cua l ha girado el avance de la Nación

Mexicana en su lucha por implantar un Gobierno de Leyes , el documento consta

de 23 puntos:.

10 Que la América es libre independiente de España y de toda otra Nación,

Gobierno o Monarquia, y que así se sancione, dando al mundo las razones.

20 Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra.

30 Que todos sus ministros se sustenten de todos y sólo los diezmos y primicias, y

el pueb lo no tenga que pagar mas obvenc iones que las de su devoción y ofrenda .

40 Que el dogma sea sosten ido por la jerarquía de la iglesia, que son el Papa , los

Obispos y los Curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó.

5° Que la Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere

depositar la en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de

representa ntes de las provincias de números.

6° Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén divididos en los cuerpos

compat ibles para ejercerlos.

7° Que funcionaran cuatro años los vocales, turnándose, saliendo los mas

antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos.

80 La dotación de los vocales, sera una congrua suficiente y no superflua, y no

pasara por ahora de ocho mil pesos .
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9° Que los empleos sólo los americanos los obtengan.

10° Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de instruir y libres

de toda sospecha.

11° Que los Estados mudan costumbres y, por consiguiente, la Patria no será del

todo libre y nuestra mientras no se reforme el Gobierno, abatiendo el tiránico,

substituyendo el liberal, e igualmente echand o fuera de nuestro suelo al enemigo

español, que tanto se ha declarado contra nuestra Patria .

12° Que como la buena leyes superior a todo hombre , las que dicte nuestro

Congreso deben ser tales , que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la

opulencia y la indigencia, y de lal suerte se aumente el jornal del pobre, que

mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

13° Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepc ión de cuerpos

privilegiados; y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio.

14° Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible, para

que proceda con más acierto y exonere de algunos cargos que pudieran

resultarles.

15° Que la esclav itud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de

castas, quedando todos iguales , y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y

la virtud .

16° Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero

que éstas no se internen al Reino por más amigas que sean, y sólo habrá puertos

señalados para el efecto, proh ibiendo el desembarque en todos los demás,

señalando el diez por ciento.
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17° Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en

un asilo sagrado , señalando penas a los infractores .

18° Que en la nueva legislación no se admita la tortura.

19° Que en la misma se estab lezca por Ley Constitucional la celebración del dia

12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la Patrona de nuestra Liberta d,

María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos, la devoción

mensua l.

20° Que las tropas extranjeras o de otro Reino no pisen nuestro suelo, y si fuere

en ayuda , no estarán donde la Suprema Junta.

21° Que no hagan expediciones fuera de los limites del Reino, especialmen te

ultramar inas; pero (se autorizan las) que no son de esta clase ,(para)p ropagar la fe

a nuestros hermanos de Tierradentro.

22° Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agob ian,

y se señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y demás efectos u

otra carg a igual , ligera, que no oprima tanto, como la Alcabala, el Estanco , el

Tributo y otros; pues con esta ligera contribución, y la buena adminis trac ión de los

bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de

empleados.

23° Que igua lmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el

día aniversario en que se levantó la voz de la Independencia y nuestra santa

Libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la

Nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oida ;

recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor Don Miguel Hidalgo y su

compañero Don Ignacio Allende.
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Aquí se transcribe sólo el texto original de Morelos, leído en la sesión inaugural de

la Asamblea, el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo y que es considerado

el antecedente de la Constitución de Apatzingán.

La Constitución de Apatzingán.

y es en Apatzingán, Michoacán donde se expide el "Decreto Constitucional para la

Libertad de América Mexicana, o "Constitución de Apatzingán", sancionada el 22

de octubre de 1814. Este decreto contiene 242 art ículos divididos en dos

apa rtados:

El primero de carácter dogmático, llamado "Principios o elementos

constitucionales", considera los principios politicos que suste ntaban la autonomía

y organización del estado además de señalar a la religión cató lica como la única

que debía de profesarse en el Estado.

El segundo, "Forma de Gob ierno" menciona las provincias que comprendían a la

América Mexicana, a las máximas autoridades como lo eran el Supremo

Congreso, el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia, su integración

y sus facultades. Para fines electorales establece las juntas electora les de

parroquia, de partido y de prov incia.

Además el decreto crea el tribunal de residencia , el cual podía conocer de las

acusaciones que se hicieran en contra de los funcionarios del Congreso, del

Supremo Gobierno y del Supremo Tr ibunal de Justicia

La Con stitu ción de Apatzingán fue el modelo a seguir para la elaboración de la

Con stitución de 1824, toda vez que en ella se establecía la forma en que estaría

representados los estados y los ciudadanos

El Primer Constituyente, disuelto por Iturbide el 31 de octubre de 1822, y

reinstalado en marzo 7 de 1823, no logró elaborar una nueva Constitución pero
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convocó al Segundo Constituyente, quien elaboró la primera carta magna y,

además, expid ió el siguiente voto el 12 de jun io de 1823, que literalmente decía:

"El soberano Congreso Constitu yente en sesión extraordinaria de esta noche, ha

tenido a bien acordar que el gobi erno puede proceder a decir a las provincias

expedir el voto de su soberanía por el sistema de Repúb lica federada..." Este voto

constituyó la primera manifestación federal ista de la surgiente nación mexicana.

El 2 de noviembre de 1823, el nuevo Congreso presentó el Acta Constitutiva que

establecía el sistema federal y que fue aprobada el 31 de enero de 1824 con el

nombre de Acta Constitutiva de la Federación.

La Constitución de 1824.

Posteriormente el lo de abril de 1824, se inició el debate sobre el proyecto de

Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos aprobándose el 3 de

octubre de 1824 y publicándose el día 25 bajo el título de Constitu ción Federal

de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprobadas en fechas diferentes (31 de enero y 3 de octubre de 1824) por el

mismo Const ituyente, Acta Constitutiva y Consti tución contienen algunas

disposiciones repet idas inclus ive, idénticas (forma de gobierno, religión, etcétera),

se considero un todo orgánico-constituc ional , que cae bajo el nombre genérico de

"Constitución de 1824".

Esta Acta Cons titutiva de la Federación Mexicana , sancionada el 31 de enero de

1824, consta de 36 artículos, dentro de los rubros que a continuación se señalan:

-Forrna de gob ierno y religión . La soberan ía res ide esencialmente en la nación; se

constituye una República representativa popu lar federal ; la religión de la nación

mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana,
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-División de poderes. El poder supremo de la Federación se divide , para su

ejerc icio , en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

-Poder Legislativo. Residirá en una Cámara de Diputados y en un Senado , que

conforma rán el Congreso general.

-Poder Ejecutivo. Será depositado en el individuo o individuos que la Constitución

señale.

-Poder Judicial. El Poder Jud icial de la Federación se depositó en una Corte

Suprema de Justicia , y en los tribunales establecidos en cada estado para impartir

justicia pronta , completa e imparcial; quedan prohibidos los juzgamientos por

comisiones especiales, así como la retroactividad

-Gobierno part icular de los estados. Se estab lecen tres poderes ; Legislativo:

Congreso compuesto del número de individuos determinados por las

Constituciones estata les, electos popularmente-; Ejecutivo: conf iado, por

determinado tiempo establecido por su Constitución respectiva; Judicial: formado

por los tribunales que considere la Constitución estatal.

-Prevenciones generales . Las Constituciones estatales no podrán oponerse al

Acta o a la Constitución.

-Derechos del hombre. "La nación está obl igada a proteger por leyes sabias y

justas los derechos del hombre y del ciudada no; y a preserva r la libertad de

escrib ir, imprimir y publicar ideas poli ticas, sin prev ia censu ra".

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos

Fue aprobada el 3 de octubre de 1824 esta formada por siete titu las los cuales

cont ienen 171 artículos.
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La forma de gobierno elegida fue una República representativa popular federal y la

religión, catól ica, apostólica, romana. La primera parte del Acta, son repetidas y

adoptadas en los títulos I y 11 de la Const itución de igual manera ocurre con la

división de poderes de la Federación, que en ambos documentos lo son el

Legislativo, Ejecutivo y Judicial , en lo que resta de la Constitución se precisó o

añadió, lo siguiente:

Respecto a el Poder Legislativo, los integrantes de la Cámara de Diputados serán

elegidos en su tota lidad cada dos años; cada diputado electo será por ochenta mil

almas. El Senado se compondrá de dos senadores de cada Estado, elegidos a

mayoría abso luta de votos por sus legisl aturas , y renovadas por mitad de dos en

dos años. Cada Cámara calificará las elecciones de sus respectivos miembros.

El Poder Ejecutivo de la Federación se depositará en un solo individuo , que se

denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos ; habrá también un

vicepresidente; para ser presi dente o vicepresidente se requiere ser ciudadano

mexicano por nacimiento , de 38 años y residente en el país; sería presidente

quien reúna la mayoría absoluta de los votos de las legisla turas , y vicepres idente

el que siga en votos a aqué l; el presidente no podrá ser reelecto, sino hasta el

cuarto año de haber cesado en sus funciones.

El presidente y el vicepresidente durarian en sus cargos cuatro años; si no

hubieren elecciones o no se presentasen a tomar poses ión, la Cámara de

Diputados, votando por Estados , nombrará un presidente interino ; se seguirá el

mismo procedimiento ante el impedim ento temporal del presidente o

vicepresidente, además de no encontrarse reunido el Congreso, el supremo Poder

Ejecutivo se depositará en el presidente de la Corte Suprema de Justicia y en dos

individuos votados por el Consejo de Gobierno; el presidente de la Corte Suprema

se encargará del supremo Poder Ejecutivo mientras se realizan las elecciones.
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De las atr ibuciones concedidas al presidente las que destacan son la prohibición

para privar de la libertad o para imponer penas , ya que sólo podía arrestar hasta

por cuarenta y ocho horas y debía poner la persona a disposición del tribunal o

juez competente.

El Consejo de Gobierno estaba compuesto por la mitad de los senadores, uno por

cada Estado; sus atribuciones principales eran velar por la observancia de la

Consti tuc ión, Acta Constitutiva y leyes generales ; convocar al Congreso a

sesiones extraordinarias; aprobar el nombramiento de los secretarios del

despacho.

Los Secretarios del despacho se encargaban de los negocios del gob ierno de la

República , para ser secretario se requería ser ciudadano mexicano por

nacimiento, sus obl igaciones principales eran el refrendo y el informe anual a cada

Cámara.

El poder judicial de la Federación residía en una Corte Suprema de Justicia,

tribunales de circuito y juzgados de distrito. La corte estaba formada por once

Ministros distribuidos en tres Salas, y de un fiscal ; electos por mayor ía devotos por

las legislaturas de los estados . Atribuciones, conocer las deferencias que puede

haber de uno a otro Estado , de un Estado con los vecinos de otros o entre

particulares por cues tiones de tierra ; disputas por contratos de gob ierno ; dir imir

competencias suscitadas entre tribunales de la Federación, entre éstos y los de

los estados y entre Estados ; delitos de altos funcionarios federales, gobernado res

de los estados, diplomáticos. Los tribunales de circuito se componían de un juez

letrado, un promotor fiscal y dos asociados. Los juzgados de distrito eran servidos

por un juez letrado.

Los gobiernos de los Estados se dividían en 3 poderes: Legislativo, Ejecutivo y

Judicial: el Legislativo residirá en una sola legislatura; el Ejecutivo en la persona o

personas que estab lezca su Constitución por tiempo determinado; el Judicial se
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ejercia por los tribuna les estab lecidos por la Constitución. Sus obl igaciones

consistían en organizarse sin contrariar la Constitución ni el Acta Const itutiva;

publicar sus Const ituciones; guardar y hacer guardar la Const itución y leyes

generales de la Unión y los tratados celebrados por la Federación; protección a la

libertad de expresión ; contribución para consolidar y amort izar las deudas

reconocidas por el Congreso general.

La Repúb lica y la Federación fueron las grandes aportaciones del Constituyente

del "24", toda vez que con la República, los constituyentes cumplieron con la

forma avanzada del pensamiento liberal de su tiempo, mientras que con la

Federaci ón, ade lantaron a la nueva nación var ios años en la historia de las

organ izaciones polít icas modernas. Otro elemento valioso que fue aportación del

Constituyente, fue la soberanía atribuida a la nación y res idida en el pueb lo.

Además, como consecuencia lógica y natural de los princ ipios republ icanos que ya

se habian adoptado, el Constituyente implementó el gobierno representativo.

Cuando la Const itución federal de los Estados unidos Mexicanos fue promulgada

el 4 de octubre de 1824, era presidente de la Repúbl ica, Antonio López de Santa

Anna , mili tar y político nacido en Jalapa, Veracruz, asumió once veces el Ejecutivo

de la nación. Su ambición y delirio por el poder, lo lievaron a exigir se le llamara

"Alteza Seren ísirna". Durante la Guerra de Texas, en 1836, fue tomado pr isionero

y para salvar su vida, reconoció la independencia de Texas. Santa Anna vivió

desterrado en Cuba, Saint Thomas y en Estados Unidos, muriendo fina lmente , en

la ciudad de México el 20 de jun io de 1876.

En esa época fue elegido vicepres idente Vale ntín Gómez Farías. Durante una de

las múltiples ausencias del pres idente Santa Anna, en 1833 Gomez Farias , se hizo

cargo del Ejecutivo federal , y expidió una serie de leyes encaminadas a evitar la

intromisión de la iglesia en los asuntos del gobierno civil. También elaboró

propuestas relacionadas con la educación, libertad de prensa , milicia civica en el

Distr ito Federal, asuntos eclesiásticos y militares.
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La V Legislatura, que sesion ó en 1834, apoyaba a Valent in Gómez Farias . hecho

que contrarió a Santa Anna. Las reforma s real izadas por el vicepresidente y por el

Congreso general, fueron consideradas como una afrenta por los conservadores,

a lo cual Santa Anna retomó las riendas del gob ierno conv irtiéndos e en el apoyo

de los privileg iados. En su intento de rechazar la legislación liberal, era necesario

que Santa Anna eliminara tanto al Ejecut ivo liberal, como lo habia demos trado ser

el vicepresidente Gómez Farias , como al Congreso que lo apoyaba.

Cuando la VI Legislat ura se reunió en enero de 1835, sus miembros , en su

mayoría, eran simpatizantes de las ideas conservadoras y de inmed iato se dieron

a la tarea de revisar lo hecho por la anterior legi slatura , y lo actuado por el

vicepresidente Gómez Farías. El 28 de febrero del mismo año, esa legislatura

expidió una ley por la que se desconocía la autoridad del vicepresidente de la

Repúb lica Valent in Gómez Farias, cesándolo en las func iones propias de su

cargo.

Entre los primeros asuntos que ocuparon al Congreso, se encontraba el de

decre tar la reducción de la milicia local en los Estados, Distrito Federal y

territorios. El 2 de mayo de 1935, se expid ió una ley en la que se expresó que en

el Congreso General resid irian las facultades necesar ias para realizar ,en la

Constitu ción de 1824, las reformas que cons iderara conven ientes, esto buscando

el bien de la nación, y sin trabas y moratorias.

En sesiones del Congreso general de 24 y 25 de septiembre de 1835, se

presentaron dos proyectos de leyes, el primero de los proyectos, con clara

tendenci a centralista, se publicó el 3 de octubre, y conten ía las medidas que se

debian de tomar para preven ir males , dar una organización provisional a los

órgano s del gobierno que no la tuvieren .

Al diso lverse , en 1835, las legis laturas de los estados y someterse a los ejecutivos

locales, prácticamente se inauguraba, la etapa centralista en nuestra recién
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formada nación. Ese era el bosquejo de la sociedad de 1835, de acuerdo al

enfoque cent ralista .

El segundo proyecto de ley de la comisión , se referia a la que contenia las Bases

para la nueva Const itución y se publicó el 23 de octubre de 1835, en su articulado

se señalaron los temas que serían motivo de leyes constitucionales y se

establecieron los principios en que se fundamentó la Constitución de las Siete

Leyes.

La Constitución de las Siete Leyes

La Primera Ley Constitucional, promulgada el 15 de diciembre de 1835, contenía

15 artículos y se refería a los "Derechos y obl igaciones de los mexicanos y

habitantes de la República, estab leciendo quienes eran mexicanos, sus derechos

esenciales y señalando que no podían ser detenidos sin mediar mandamiento

expreso de autoridad competente , ni tampoco ser privados de su prop iedad , ni del

libre uso y aprovechamiento de ella , además de la prohibición de cateo de casas y

papeles. Asimismo que debían ser juzgados conforme lo establecía la

Constitución, y proclamaba la libertad de tránsito y de imprenta. Las obl igaciones

fundamentales eran profesar la religión, observar la Const itución, coope rar a los

gastos del Estado y defender a la patria .

La Segunda Ley Constitucional, compuesta de 23 articulos contempló la creac ión

de el Supremo Poder Conservador, compuesto por cinco miembros que pod ían

ser reelectos. Las atribuciones del Supremo Poder Conservador eran declarar la

nulidad de una ley o decreto, la de los actos del Poder Ejecut ivo y los de la

Suprema Corte de Justicia, declarar incapacidad física o moral del presidente de la

República, suspender a la Suprema Corte de Justicia, y hasta por dos meses las

sesiones del Congreso general, restablecer constitucionalmente a cualqu iera de

los tres poderes, declarar la volu ntad de la nación cuando fuera conven iente,

negar u otorgar la sanción a las reformas const itucionales y cal ificar las elecciones

de los senadores.

16Neevia docConverter 5.1



La Tercera Ley Constitucional, contenía 58 disposic iones, trataba sobre el Poder

Legislat ivo, sus miembros y la formación de las leyes. Estableció que el ejercicio

del Poder Legislativo se depositaba en el Congreso general de la nación, que se

compondría de dos Cámaras , la de diputados y la de senadores.

La Cuarta Ley Constitucional, con 34 art iculos, se refirió a la organización del

Supremo Poder Ejecutivo, que se depositaba en un "supremo magistrado" que se

denom inaba presidente de la República, durando en su encargo ocho años y fijaba

el procedimiento para su elección. El presidente podía ser reelecto . Sus

atribuciones eran las que indicaban la Const ituc ión y las leyes, así como

dictaminar sobre todos los casos y asuntos que se le solicitaron.

La Quinta Ley Constitucional, con 51 artículos, versaba sobre el Poder Judicial de

la República mexicana. Este poder se ejerceria por la Corte Suprema de Just icia,

por los tribunal es superiores de los departamentos, por los de hacienda que

estableciera la ley de la materia y por los juzgados de primera instancia y señalaba

las atribuciones de cada uno de ellos.

La Sexta Ley Constitucional , con sus 31 art ículos se denominó División del

territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos, señalaba que la

República se dividiría en departamentos, éstos en distritos y los distritos en

part idos. El gobierno interior de los departamentos estaba a cargo de los

gobernadores con sujeción al gobierno gene ral y siendo nombrados por éste . Los

gobernadores duraban en su encarg o ocho años , pudiendo ser reelectos . En cada

departamento habria una junta departamental que, entre otras facultades,

contemplaba la de iniciar leyes relativas a impuestos , educación públ ica, industria,

comercio, administración municipal y variaciones const itucionales. En cada
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cabecera de distr ito habría un prefecto nombrado por el gobe rnador y confirmado

por el gobierno central. La duración del encargo seria de cuatro años . En las

cabeceras de partido habria un subprefecto nombrado por el prefecto y aprobado

por el gobernador, durando dos años en el encargo y también, se pod ia reelegir.

Se estab leció la existencia de ayuntamientos en las capitales de los

departamentos.

La Séptima Ley Constitucional, con 6 articulos y 8 transitorios, denominada de las

Variaciones de las leyes const itucionales, prevenia que en el transcurso de seis

años , contados a partir de la publicación de la Constitución, no se le podr ían hacer

modificaciones.

La primera de las leyes antes descritas, se promulgó el 15 de diciembre de 1835,

las seis restan tes fueron aprobada s sucesivamente. Toda la Constituc ión fue

terminada el 6 de diciembre de 1836. Esta Constitución permitió a los

conservadores tomar el poder y conducir el destin o de México.

En julio de 1840, después de un importante movimiento encabezado por el

fed eralista Valentin Gómez Farias, se re iniciaron los trabajos para reformar la

Const itución. El Consti tuyen te se ocupó de un proyecto de reformas donde por

primera vez se propuso el control de la constitucional idad de las leyes a cargo de

la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, esa reforma no prosperó.

El 28 de septiembre de 1841, los militares expidieron un acta llamada Plan de

Bases de Tacubaya. Este documento conocido generalmente corno "Bases de

Tacu baya" no se manifestó a favor de alguno de los sistemas en pugna . Asi las

cosa s de acuerdo a las facultades que la fracción Séptima le habian concedido, el

19 dicie mbre de 1842, Antonio López de Santa Anna nombró una junta de

ciudadanos distinguidos para que formaran las bases que organizaban a la nación.
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Para el 6 de enero de 1843, quedo formalmente instalada la Junta Nacional

Legislat iva y fue en 1843 que se crearon las bases Orgánicas de la República

Mexicana, las que estaban contenidas en 202 articulas y XI titu las, estas

reiteraron la independencia de la nación y su organización en República

Central ista, conservaron la división territorial establecida en 1836, suprimió al

Supremo Poder Conservador y declaró que el país profesaba la religión cató lica.

El Congreso tenía dos per iodos ordinarios de sesiones , los cuales, podían

prorrogarse . Se concedía el derecho de inicia r leyes al Ejecutivo, a los diputados,

a las asambleas departamentales y.a la Suprema Corte . En cuanto a formación de

leyes, señaló el mismo procedimiento establecido en las Siete Leyes

Constitucionales, pero estableció a favor del Ejecutivo el derecho de veto.

El despacho de los negocios estaba a cargo de cuatro Ministros: de Relac iones

Exteriores, Gobernación y Policia ; de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Instrucción

Pública e Indust ria; de Hacienda, y de Guerra y Marina. Reiteró la existencia del

Consejo de Gobierno integrado por diecisiete vocales, designados por el Ejecut ivo,

y perpetuos en el desempeño del cargo .

El Poder Judicial lo integraban la Suprema Corte de Justicia formada por un fiscal

y once ministros, los tribunales superiores de los departamentos , los juzgados de

pr imera instancia y los de hacienda.

Tratándose del Poder Judicial éste se ejercería por los Tribunales Superiores de

Just icia , integrad os por jueces inamovibles y nominados por el presidente a

propuesta de los gobernadores.

En materia electoral, se dividió la pobla ción de México en secciones de 500

habitantes, cuyo censo se renovaría cada seis años, eligiendo, éstos, por medio

de boletas un elector primario y éste a su vez, nombraba a los electores
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secundarios. Estos últimos formaban el Coleg io Electoral que nombraba a los

diputa dos del Congreso general y voca les de las asambleas locales.

Respecto de las garantías de igualdad, libertad y de seguridad pública, señalaba

que los detenidos tenian el derecho de que los jueces recabaran su declaración

preparatoria ; garantizaba que el lugar de detención fuera distinto al que

correspondía a los sentenciados, prohibía el juramento sobre hechos propios, el

desahogo de la confesión sin conocimiento de los datos que obraren en la causa ,

la prórroga del juicio en más de tres instancias y la intervención del mismo juez en

más de una de esas instancias.

Se dividió la hacienda pública en general y departamental , ordenando que en el

primer periodo de sesiones del primer Congreso, éste hiciera la distribución de las

rentas que correspondieran a los departamentos y fijara la que el gobierno central

debiera percibir.

En lo que se refiere a las reformas constitucionales, estableció que en cualqu ier

tiempo podrían hacerse alte raciones o reformas a las Bases. En este

ordenam iento constitucional, se siguió atendiendo al requ isito patrimonial para el

ciudadano elector, así como para optar por los cargos de diputados y senadores.

Fortaleció al Poder Ejecutivo al suprimir al Supremo Poder Conservador.

Las Bases Orgánicas de 1843, rigieron por un poco más de tres años , pero la

mayoría de la Comisión y del Congreso estaba por el restablecimiento de la

Constítución de 1824. Así con algunas pequeñas modificaciones el Acta

Constitutíva y la Constitución federal de 1824, se convír tió en el Acta Constitutiva y

de Reformas de 1847 que en síntesis estab lecía :

Que el derecho de ciudadanía traía consigo el de votar en elecciones popul ares, el

de ejercer el de petición, el de reunirse para discutir los negocios públi cos y,

finalmente, el de pertenecer a la Guard ia Nacional. De las tres últimas
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prerroga tivas, no se había hecho mención en ninguna de las anteriores

Constituciones, no obstante su gran importa ncia .

Establecía las garantías individuales para todos los habitantes del territorio de la

Repúb lica, y sin distinción de nacionales y extranjeros, proponía que la

Constitución fíjara los derechos individuales y su invio labilidad, dejando a una ley

poster ior, gene ral y de carácter muy elevado, el deta llarlos.

Por lo que respecta a la organización de los poderes federales proponía, respe cto

de la cámara popular, que tuviera tres objet ivos de reforma : su número , las

condiciones para elegir a sus integrantes y la forma de elección.

En cuanto a la formación de leyes se requería el voto de dos tercios de la cámara

iniciadora, unido al de poco más de un tercio de la revisora. En todas formas se

exigía para toda ley la aprobación de la mayoría en una y otra Cámaras.

En relación con el Ejecutivo, se supnrrua el cargo de vicepresidente. También

fijaba nuevas reglas por delitos de altos funcionarios , correspondiente a la Cámara

de Diputados la función acusatoria y, al Senado, el de jurado de sentencia.

Como gran novedad, se propuso la facultad del Congreso de la Unión de declarar

nulas las leyes de los estados que implicasen, una violación al pacto federal, o

fueran contrarias a las leyes genera les. También, en defensa de las entidades

federativas, se determinaron, por la mayoria de estas legislaturas, si las

resoluciones del Congreso general fueran o no anticonstitucionales .

Finalmente , la mayor aportacíón fue el amparo. En efecto , los tribunales de la

Federación ampararían a cualquier habitante de la República en el ejercicio y

conservación de los derechos concedidos por la Constitución y las leyes

constitucionales. Fue sancionada, el Acta de Reformas , por el Congreso

Extraordinario Constituyente, el18 de mayo de 1847.
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La Constitución de 1857

La Constitución que fue fina lmente aprobada finalmente es la de 1857 que constó

de 128 articulas, albergados en ocho titulas , y un trans itorio:

El Titulo l. Contenia IV secciones que hablaban de los derechos del hombre , los

mexicanos, los extranjeros y los ciudada nos mexicanos ; el Titulo 11. Contenia 11

secciones referentes a la soberania nacional y la forma de gob ierno , asi como las

partes integrantes de la Federac ión y del territor io nacional; el T itulo 11 1. Conten ia

111 secciones sobre la división de poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecut ivo y

Poder Jud icial ; el Titulo IV que era el de responsab ilidad de los funcionar ios

públicos; el Titulo V, referente a los estados de la Federación; el Título VI, que era

el de prevenciones genera les; el Titu lo VII , de las reformas de la Constitución y

finalmente el T itu lo VIII , que trataba sobre la inviolabil idad de la Constitución.

El Articulo trans itorio establecía que con excepción de las disposiciones relativas a

las elecciones de los supremos poderes federales y de los estados , no

comenzar ía a regir hasta el día 16 de septiembre 1857. La Constitución

compre ndía todos los elementos del const itucionalismo liberal avanzado del siglo

XIX. Era breve, sobr ia y lendia a ser conciliatoria.

La Consti tución de 1857 se conformó con apego tanto a los principios del

liberalismo politico como a los del liberalismo económico. Los partida rios del

primero abogaban por la libertad humana ; postulaban que el hombre debía ser

considerado el principio y el fin de todas las inst ituciones polít icas y jurídicas .

Para ello procu raron aclarar y ampl iar los derechos del hombre y del

ciudadano, robustecer la forma democrática de gob ierno; sanear el sist ema

representativo ; estructurar al ' Estado de conformidad con el principio de la

separación de poderes y del federalismo; separar a la Iglesia del Estado y deslindar,

consecuentemenle, los campos de la jurisdi cción ecles iástica y civil. Finalmente,
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afirmaban que la soberanía resid ia en el pueblo y que , por lo mismo, todo poder

dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, razón por la cua l tiene en todo

tiempo el inalienable derecho de alterar la forma de su gobierno. Todos estos

principios pueden ser considerados genéricamente como las decisio nes polít ico

jurídicas fundamenta les que el const itucionalismo individualista y liberal ofren dó a

México.

La Constitución de 1857 sólo estuvo vigente de 1867 a 1876. No lo estuvo

antes de 1867 porque el Golpe de Estcrl> de Carafut, las g..JelTélS de Refama, la

intervención y el Imperio lo impidieron, as imismo se cons idera que no estuvo

vigente después de 1876 porque tan pronto como Porfi rio Díaz se consolidó en

el ejercicio de l poder, hizo a un lado la Constitución , por lo que la auténtica Ley

Suprema durante este periodo fue la voluntad autori tar ia del dictador y mas tarde,

cuando Porf ir io Díaz abandono el poder a resultas del movimiento politice de

Madero,la'npoco tuvo vigencia por los efectos mismosde la lucha revolucionaria.

Así las cosas, se sucedieron el Plan de San Luis y el movimiento polí tico de

Fran cisco 1. Madero; el Plan de Ayala y el movimiento socia l de Za pa ta , el

Plan de Guadalupe y el mo vimiento constitucionalista de Venustiano

Carranza . Con apoyo en dichos planes, en el per iodo comprendido entre

1910 y 1916 se expiden diversos decretos, y se adoptan diversas medidas a

partir de las cuales se va configurando politica y jurídicamente el pensamiento

gene ral de la Revolución.

Del anális is de los planes, decretos y proclamas se desprende la convicción

de que se puede alcanzar el biene star social sin necesidad de sacrificar la

libertad, en tanto que el Estado interviniera en la vida económ ica representando

los intereses de la comunidad y orientando el desenvolvimiento de las fuerzas

económicas del pais, de tal manera que el desarrollo se apoyare en la capacidad

creativa todos los grupos y no en que un grupo apoye su progreso en la miser ia

generalizada del pueblo.
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De esta forma se luchó por el reconocimien to de que el ser humano no solo tiene

derecho a la educación, sino que además es un deber de los poderes de la

sociedad y el Estado el sumini strarla ; se luchó por el reconocimi ento de que la

tierra es de quien la trabaja, que correspo nde a la nación la prop iedad or iginar ia

de las tierras aguas y recursos naturales comprendidos dentro del territorio

nacional ; que la nación ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de

estos a los part iculares para crear la propiedad privada, la cual debe desempeñar

una funci ón social. En el terreno laboral se luchó por el reconocimiento de que el

trabajo no es una mercancía , sino una fuerza activa al servicío de la soc iedad que

requiere ser tratada con dignidad y respeto , ya que si bien es cierto que toda

persona tiene el derecho y el deber de prestar un servic io a la sociedad , tambié n

lo es que debe garantizársele condici ones mínimas de justicia social y que la

empresa no es un feudo del patrón , sino una comunidad constitucional.

Estas ideas son recogidas y plasmadas en diversas leyes promu lgadas en plena

lucha revolucionar ia y como resultado de todo ello, empieza a gestarse en los

mismos campos de batall a el derecho social, que trata de entender al individuo ya

no como un ser aislado , sino en su calidad de miembro de un grupo social , cuya

actividad repercute en el estado que guardan los demás grupo s de la colectividad.

Tal principio fue recogido en las Adiciones al Plan de Guadalupe, publicadas por

el gobierno const itucional ista el 12 de diciembre de 1914.

Las reforma s al Plan de Guadalupe vienen a significar, en términos del mismo

documento, el pensamiento general de la Revolución y el programa del gobiern o

preconstitucional. De las leyes que se expidieron durante este periodo en

relaci ón con el problema del campo sobresale la Ley Agraria del 6 de enero de

1915.

Con base en las consideraciones anteriores, se puede afirmar que en los

decretos, leyes, planes y proc lamas que se suceden de 1906 a 1916 se pone de

manifiesto el deseo de realizar las reformas económicas y sociales que se
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consideran indispe nsables para hacer efectivas las libertades humanas y para

mejorar las condic iones materia les, intelectuales y morales de la clase

trabajadora.

Sin embargo, con el paso del tiempo se fue haciendo cada vez más evidente que

las leyes expedidas por Carranza, en uso de las facul tades extraordinarias de

que habia sido investido se' cumplían porque el pueblo con las armas en la

mano hacía que' se cump lieran , pero tratar de encuadrarlas den tro de la

Constitución de 1857 no era posible, por cuanto no se apegaban al corte

individualista y l iberal que caracterizó a la Ley Suprema del medio siglo. De aqui

que cada vez se hiciera más evidente la necesidad le convoca r a un Congreso

Const ituyente que elaborar una nueva Constitución.

1,3 La Constitución Mexicana en la actualidad

El 14 de septiembre de 1916 Carranza dio a conocer un Decreto de Reforma de

los artícu los 4, 5 y 6 del Plan de Guadal upe, en el que señalaba que con el

propósito de dar satisfacción a las neces idades públ icas se cons ideraba

pertinente convocar a un Congreso Constituyente para que el pueblo manifestara

su volu ntad. Con base en este Decreto se expid ió la Convoca toria respectiva, en

la que se suponía que la Asamblea se debería reuni r en la ciudad de Queré taro

que debía quedar instalada el lo de diciembre de 1916 y que correspondia al

mismo Congreso calif icar las elecciones de sus miembros . En el Congreso

Constituyente se aprecian dos grupos definidos : el de los liberales radicales y el

de los renovadores o liberales moderados.

Al estructurar las diversas comisiones y para la Comisión de Constitución se propuso

a José Natividad Macias, Gersayn Ugarte, Guillermo Ordorica , Enrique Colunga y

Enrique Recio , pero finalmente dejo la responsab ilidad a la Asamblea, que se
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pronuncio por Enrique Colunga , Francisco Mujica, Luis G Monzón , Enrique Recio

y A lber to Román.

La junta inaugural del Congreso Constit uyenle se efectuó el 10 de diciembre de

1916. Con este motivo Carranza pronunció un discurso en el que procuró

exp licar la situación sociopolit ica por la que atravesaba el pa is y explicó las

reformas que presentaba el proyecto de Const itu ción en relación con la Ley

Suprema de 1857.

El Pro yecto de Constitución que presentó Carranza a consideración del

Congreso y que fue elabo rado por José Nati vidad Macías y Luis Manuel Roja ,

con la colaboración de Féli x Palavicini y Alfonso Cravioto, resultó poco

novedoso, razón por lo que fue ampliamenle discutido y reiteradas veces

modificado. El Cong reso Constituyente de 1916-1917 sesionó con

ind epen dencia y honradez atendiendo en primer térm ino los requerimientos

de la rea lidad naciona l y los principios de justicia social. Como result ado de sus

trabajos se cons agraron constitucionalmente las bases de la función social

educativa, de la intervención del Estado en la economía a fin de preservar los

intereses de la colectiv idad de la reforma agraria, del derecho del trabajo, de la

seguridad social etc, las cuales hicieron posible que no transformaran

sustancialmente todas nuestras instituciones poli ticas y jurídicas .

Fue con mot ivo de la discus ión de l artículo 50 . como el Co ngreso

Con st ituyente delineó las bases sobre las cuales se confi gurar ía nu est ra

Declarac ión de Derechos socia les . Así al presentarse a discusíón el articulo

50. del proyecto de Carran za, se puso de man ife sto qu e presentaba dos

innovaciones re specto a l ar tí cu lo 5° de la Const it uc ión de 1857 . En la

primera de ellas, se dejaba sin efeclos jurídicos la renunc ia q ue hicie re un

trabajador de ejercer determinada actividad en el futuro y la segunda

consistia en precísar que el limite máximo del contrato de trabajo para un

trabajador seria de un año.
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Asimismo, se creó un títu lo especial del Trabajo y de la Previsión Social, que

contiene las decisi ones públicas y jurídi cas funda mentales de conformidad a las

cua les se deben regular las relaciones laborales y las base, par a crear un

sistema de seguridad social. Esto simplificó el camino para que en el articulo 27

se plasmaran una serie de principios que configuran el escudo protector de la

sobera nía nac ional y los fundamentos de la reforma agraria . Principios que parten

del reconocimiento de que la propiedad de las tierras yaguas comprend idas

dentro del territor io nacional, corresponde origina lmente a la nación , que ha

tenido y tiene el derecho de transmitir el dom ino de el las a los part icu lares,

constituyendo con esto la propiedad privada. En ese sentido, también se

precisa que la nación tendrá en todo tiem po el derecho de impo ner a la

propiedad pr ivada las moda lidades que dicte el interés púb lico, y el de regular el

aprovecham iento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para

hacer una distribución equi tativa de la riqueza pública y para cuidar su

conservación.

Así la Constitución de 1917 estab lece que las cond iciones de trabajo siempre

deben de garantizar al trabajador condic iones de vida, acordes con su naturaleza .

Por lo mismo , los principios consagrados en el articulo 123 const itucional no

representan, de manera alguna, todo aquello a que el trabajador tiene derecho,

sino tan sólo las bases fundamentales sobre las que deben regu larse las

relaciones de trabajo. Es por ello que el artículo 123 es una norma programática

de gob ierno , que obliga a que en la medida en que las circunstancias lo permitan,

se garantice a los trabajadores mejores cond iciones de vida .

La Constitución vigente dispone un régimen de previsión social y de segur idad

Social que protege a las persona contra los riesgos naturales y sociales

susceptibles de privarla de su capacidad de trabajo o de ganancia, asimismo

conc ibe a la empresa como una comunidad constitucional en la que el capital , el

trabajo y la adminis tración deben sumar su acción para procura r la consecución de

una finalidad socia l comunitaria.
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Nuestra cons titución se ha divid ido en diversas partes: la de derechos humanos

denominada dogmát ica comprende los artícu los 1 al 29, en este sentido a lo largo

de la constitución aparecen otros derechos a favor de los individuos como son los

art ículos 129 y 130.

La parte orgánica , relativa a la estructura , el funcionamiento y las facul tades de los

poderes centra les locales se encuentran en los articulas 49 al 122, y una tercera

parte es la programática, la cual define la naturaleza y las características del

estado mexicano que se encuentran de los art ículos 39 al 41.

También se habla de una cuarta parte denominada de derechos socia les

contenidos en los articulos 27 y 123. La quinta parte, a la que, a falta de un títu lo

más apro piado, se le ha llamado prevenciones generales, este comprende un

cúmulo extenso de materias de diferente índole, como ciudadania, extranjería ,

supremacía , reformas y permanencia const itucional.

1.4 El articulo 123 apart ados A y B

El artícul o 123, además de establecer las bases para la protección y

amp liación de los derechos de los trabajadores, define una polilica

gubernamental en mate ria labora l, que se integra con medidas tendientes a

lograr la cabal aplicación de la Ley en materia de trab ajo, la justicia en las

relaciones obrero-patronales , el equ ilibrio entre los factores de la producción ,

la ampl iación y el mejoramíento de los sis tema s de bienestar y la maximización

del empleo en condicíones crecientes de product ividad.

Es por el lo que la doctrina mexicana considera que la Constitución vigente

contiene una ser ie de principios que configu ran una Dec laración de derechos

soc iales cuyo fin es crear el ambiente propicio para que las garantías

individua les tengan la efectividad y positiv idad que les cor res ponde .
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El texto or iginal de la Constitución de 1917 facultó a la legislatura de cada

estado para expedir las leyes en materia de trabajo, debido a dos

consideraci ones fundamentales: en primer término, a la convicción de que

faculta r al Cong reso de la Unión para legi sla r en toda la República en materia

del trabajo contrariaba al Sistema Fed eral y en segundo térm ino, al

convencim ien to de que las ne ces ida de s de las entida des federativas eran

divers as y requer ían una reglamentación diferente.

De esta forma los pod eres legislat ivos estatales expid ieron en el lapso 1917

1929, aproximadamente 90 codificaciones en materia de trabajo: algunas

reg lamentaban los tribunales del traba jo, otras establecían los departamentos

de Trabajo y Previsión Social , otras más codificaban las disposiciones sobre

indemnizaciones por accidentes sufri dos en el trabajo.

Sin embargo, la falt a de un cr iterio uniforme , el tratamiento des igual que las

leyes conferían a los trabajadores, las constantes violaciones a las

disposiciones sobre indemnizaciones lega les , el hecho de que algunos

conflictos colectivos se extendieran a dos o más ent idades federat ivas ,

ninguna de las cuales podía intervenir porque sus decis iones carecían de

eficacia fue ra le sus fronteras, ocasionaron que la clase obrera, vigorizada al

amparo de la Constitución de 1917 y estructurada en sindicatos, federaciones

y confederaci ones advi rtie ra la convenienc ia de que en mate ria laboral se

exp idiera una sola Ley de caráct er federal que permitie ra la formulación de una

polí tic a socia l coherente, para lo cual en 1929 se federalizó la materia laboral.

A partir de entonces y con el correr de los años, el artículo 123 const ituc ional

ha experimentando diversas reformas que han tenido por objeto precisar las

decisiones políticas y jurídica s fund amentales en materia labora l.
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Como resultado el arti culo 123 constituci onal tal como se conoce en el

presente , es producto no solo de las actividades desarro lladas por el poder

constituyente , sino también del poder const ituyente Permanente, de aqu í se

puede decir que como resultado de las decisiones politicas y juridicas

fundamenta les adoptadas por el Congreso Constituyente de 1916-1917 y por

el poder reformado r consti tucional , revisor a través de diversos decretos de

reformas, en el art ícu lo 123 actual se sientan las bases sobre las que se debe

regular las relaciones de trabajo, empleo, jornada máxima, salario mínimo,

pa rticipación de ut ilidades, viv ienda , capacitación y ad iest ramiento , segurida d

e higiene, previ sión y segu ridad socia l, protecci ón a la maternidad y a los

menores , asociación profesi onal , contratación col ect iva y huelga. Asimismo, en

dicho artículo se precisan las autor idades del traba jo y las ramas ind ustriales

de jurisdicción federal , as í como las bases que se deben observar en las

rela cio nes entre los poderes de la Unió n, el Gobie rno del Distrito Federal y sus

trabaj adores.

La previsión social del Artículo 123 se integra con un conjunto de principios ,

normas e instituciones, que buscan la satisfacción de la necesidad, presente y

futura, no sólo de los trabajadores considerados ind ividua lmente, sino tamb ién de

las comunidades obreras, más aun , de las poblaciones, pueblos, haciendas y

centros de trabajo en los que viven los trabajadores.

En 1938, durante la presidencia del General Lázaro Cárdenas se publicó en el

Diario Oficia l, el 5 de diciembre , el estatuto juridico de los trabajadores al servici o

del Estado. Posteriormente, el 5 de diciembre de 1960 se publicó la reforma al

articulo 123 de la Constitución referente a las relaciones entre los Poderes de la

Unión y el Distr ito Federal para con sus trabajadores, esto durante el mandato del

licenciado Adol fo López Mateas, quien mandó publicar la reforma constitucional

por la que se crea el apartado B del articulo antes citado y con la que se

reconocen los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.
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Dentro de los cons iderandos se reconocía la diferencia entre las circunstancias

presentes en las relaciones de trabajo, de la diferencia entre patrones, que son

colaboradores en la func ión pública, pero que no obstante ello , quienes prestan un

trabajo personal subord inado tienen ciertos derechos que deben ser tutelados por

la ley. Esto sucedió con el consecuente, de que en 1963 se publicara su ley

reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado , misma

que versa sobre las cond iciones de trabajo y situaciones como la jornada de

trabajo, la estabil idad en el empleo, los sala rios, los requisitos regu ladores del

escalafón , la antigüedad, el derecho de huelga, la protección en casos de

accidentes y enfermedades profesionales o no profesionales , la jubilación, la

muerte, las habitaciones baratas y tiendas económi cas, la protección específica de

la mujer, el establecimiento de la conciliación y el arbitraje como formas de dar

solución a los problemas laborales de índole individual o colectivo. Sin embargo

dicha ley desde un inicio excluyó a los trabajadores de confianza de los beneficios

de la misma.

El artículo 123 const itucional se divide en 2 apartados:

El apartado A contiene las bases que rigen entre los obreros, jornaleros,

empleados, domésticos, artesanos y en general todo tipo de contrato de traba jo,

se divide en 31 fracciones, como siguen:

La fracción 1 señala que la jornada de trabajo será de un máximo de 8 horas ,

cuestión que no debería esta r señalada en la Constitución por ser materia de la ley

reglamentaria, pero que al mismo tiempo, el const ituyente prefirió falta r a

cuestiones de técnica legislativa en pro de una just icia social por la que se luchó

en el movimiento revolucionario mexicano.

La fracción 11 y 111 a contrar io de lo prescrito por el artícu lo quinto de la Carta

Magna que habla sobre la garan tía de libertad de profesión, industria, comercio o

trabajo que mejor acomode a los gobernados; restringe esa libertad en bienestar
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de la salud del trabajador. También se enfoca al desarrollo adecuado de los

menores de catorce años .

Las fracciones IV y V protegen la integridad fis ica de los trabaja dores,

especialmente esta última, que de manera especial se enfoca en el estado

fisiológico de la mujer relacionado con la reproducción humana, regulación

necesaria para el buen desenvolvimiento de dicho proceso de gestación.

Las fracciones VI, VII, VIII, X YXI cont ienen princip ios y disposiciones referentes al

salario mínimo, asl como de la existencia de la Comisión Nacional de Salarios

Minimos, que tiene a su cargo la determinación del monto del mismo , ten iendo en

consideració n la Ley Federa l de Trabajo la cual señala que es la cantidad menor

que debe recib ir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una

jornada de trabajo. Misma que deberá ser suficiente para satisfacer las

necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, socia l y cultural, y

para proveer a la educación obligatoria de los hijos .

La fracción IX dicta los principios que rigen la participación de los trabajado res en

las utilidades de las empresas.

La fracción XII habla del derecho de los trabajadores a que se les proporcione

habitaciones cómodas e higiénicas para lo cual , las empresas realizarán

aportaciones al fondo nacional de la vivienda , misma que es manejado por un

organismo descentralizado con personalidad y patrimon io propio denominado

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores .

La fracción XIII contiene una obl igación hacia las empresas, correlativa de un

derecho de los trabajadores consistente en la proporción hacia estos úllimos, de

capac itación y adiestramiento que de acuerdo con el articulo 153 A de la Ley

Federa l del Trabajo tiene como fin, permitir elevar el nivel de vida y productividad

de los trabajadores.
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La fracción XIV y XV buscan proteg er al 'trabaíacor en su integridad fís ica

proveniente directamente, de la prestación de un servicio personal subordinado a

favor del empleador, pues los empresarios serán responsables de los accidentes

del trabajo, de las enfermedades profes ionales de los trabajadores, sufridas con

motivo o en ejerc icio de la profes ión o trabajo que ejecuten , y derivado de ello

deviene una indemnización a favor del trabajador; asi como la obligación del

patrón de observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las

instalaciones de su estab lecimiento , y a adoptar las medidas adecuadas para

prevenir accidente. Todo ello , a favor de la protección del trabajador u operario

que al prestar su fuerza de trabajo se ve envuelto en circunstancias que pueden

derivar en un demérito físico o de salud en su contra de no tene rse las medidas

adecuadas para evitar esos percances.

Las fracciones XVI, XVII, XVIII Y XIX contienen disposiciones relativas a las

relaciones colectivas de trabajo, tendientes a buscar el equi librio entre los

diferentes factores de la producción armon izando los derechos del trabajo con los

del capital como lo señala expresamente la fracc ión dieciocho.

La fracción XX señala a la Junta de Conciliación y Arbitraje como autoridad

competente para conocer de los conflictos laborales refer idos al apartado A) del

artículo en comento .

En las fracciones XXI y XXII de acuerdo con Francisco Ramirez Fonseca , "se

vierte la doctrina moderna , que busca la estabi lidad de los trabajadores en su

empleo, cons iderándolos con derecho, sui géneresis, de propiedad sobre el

mismo".

La fracción XXIII determ ina la preferencia de créditos derivado s de salarios

devengados a favor de los trabajadores, en casos de concurso o quieb ra.
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La fracción XXIV contiene una garantía que protege a la familia del trabajador

respecto de las deudas contra ídas con el patrón , al considerar como único

responsable al empleado.

La fracci ón XXV señala que el servicio de colocación de empleo será gratu ito para

los trabajadores.

La fracción XXVI contiene regulaciones mínimas para la contratación de

mexica nos por parte de extranjeros , con la finalidad de proteger a los primeros.

La fracción XXVII enumera aquellas condiciones de trabajo contenidas en el

contrato de trabajo que son nulas de incorporarse en el mismo, pues la esencia

del articulo en mención tiende a la protección de la integridad física humana , a la

protección del salario y las que impliquen una renuncia de derecho contenidas en

leyes de protecció n y auxilio a los trabajadores se tendrán como no pues tas.

Las fracciones XXVII I y XXIX son protec toras de manera directa de las familias de

los trabajadores.

La fracción XXXI señala la competencia material de la Junta Federal de

Concil iación y Arbit raje. De cuyas Juntas Especiales, la Secretaría del Trabaj o y

Previs ión socia l determinará sus competencias territoriales y de acuerdo con el

artícu lo 606 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas Especiales conocen de

todos los conflictos individuales relacionados con las ramas industriales y de

servicios y empresas que son de competencia exclusiva de la Junta Federal;

quedando a cargo de esta última el conoc imiento de los conflictos colectivos en las

materias señaladas.

El Apartado B) regula las relac iones entre los Poderes de la Unión, el gobierno del

Distr ito Federal y sus trabajadores, de lo que se obse rva, por exclus ión, que este
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apartado directamente, no regula las relaciones entre los Estados y Municipios con

sus trabajadores, consta de 14 incisos, como a continuación de detallan :

Las fracciones 1, 11 , 111 , V Y VI contienen disposiciones referentes a condiciones

generales de trabajo.

La fracción IV cont iene una diferencia esenc ial con respecto de las relaciones

patrón - trabajador del apartado A), que es el hecho de que los salarios de este

tipo de trabajadores están prev istos en el pres upuesto de egresos de la federación

y en el respectivo del Distrito Federal.

Las fracciones VII y VIII regulan el sistema de escalafón como medio de ascensión

de puestos dentro de la administración pública, entendiéndose por escalafón a la

relación oficial en la que se encuentran comprendidos los funcionarios o

empleados afectos a un servicio público, ordenada y clasificada tomando en

cuenta sus diferencias jerarquías, antigüedad y sueldo . Del mismo modo señala la

obligación del Estado de organizar escuelas de Administración Pública.

La fracción IX prevé la estabil idad en el empleo , además señala que el cese o la

suspensión sólo se puede dar por una causa justificada. Cuest ión que no se da en

los trabajadores de confianza, los cuales, de acuerdo con la fracción XV gozarán

de medidas de protecc ión al salario y de los beneficios de la segur idad social.

La fracción X reconoce el derecho de huelga y de asociarse para la defensa de los

derechos de los trabajadores, es decir, creación de sindicatos de trabajadores al

servicio del Estado. Lo anterior con la limitac ión en tratándose de la huelga de que

los trabajadores tendrán derecho a ella cuando se violen de manera general y

sistemática los derechos de los trabajadores al serv icio del Estado , con lo que se

restringe la posibilidad de que se verifique una huelga tal, a menos que se

violenten los derechos de todos los trabajad ores y que esta sea de manera

sistemática.
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la fracción XI dispone las bases de la segur idad socia l.

la fracción XII dispone al Tribunal Federal de Conciliac ión y Arb itraje como

autoridad jurisdiccional que dirime las controversias en materia del trabajo en las

relaciones entre Estado y sus trabajadores, en tratándose de conflictos

individuales, colectivos e intersindicales . Pero para el caso de los trabajadores del

Poder Judicial de la Federación serán resueltos por el Consejo de la Judicatura

Federal y en el caso de los trabajadores al servicio de la Suprema Corte de

Just icia , serán resueltos por ésta última.

la fracción XIII excluye a los militares, marinos, personal del serv icio exterior,

minist erios públicos y los miembros de las inst ituciones policiacas, de la aplicación

de la ley Federa l de los Trabajadores al Servic io del Estado por señalar

expresamente que se regirán por sus propias leyes.

la fracción XIII Bis señala que los trabajadores al servicio del Banco Central y las

entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema

bancario mexicano regirán sus relaciones labo rales por lo dispuesto en el apartado

B del artículo en mención.

1.4.1 la seguridad social y el apartado B

la segur idad social tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud ,

la asistencia médica , la protección de los medios de subsistencia y la prestación

de servicios socia les necesarios para el bienestar individual y colect ivo.

Esta forma de entender la segur idad social es producto de los movimientos

suscitados a través de la historia de México, en este sentido la historia

contemporánea de la seguridad social comprende tres periodos, el primero abarca

los decretos , planos y programas que se suceden de 1906 a 1917 y que traducen
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el propósito de realizar las reformas económicas y sociales indispensables para

mejorar las condiciones materiales y culturales de la clase trabajadora; el segundo

comprende de 1917 a 1943, periódo durante el cual se concibe, madura y

concreta la modalidad organizativa que adopta la segur idad social y la última se

inicia en 1943, con la creación de los Instituto Mexicano del Seguro Social, el

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Sistema

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto del Fondo Nacional de

la Vivienda de los Trabajadores y el Fondo de la Vivienda del Instituto de

Seguridad y Servic ios Sociales de los Trabajadores del Estado , las cuales se

inscriben en el marco de la seguridad social integral.

Los princ ipios que se hicieron valer durante el primer per iodo señalaron el rumbo

en que se debía caminar a fin de que las condiciones de trabajo fueran acordes

con la dignidad humana y se mejora no solo el nivel sino también el género de

vida de la clase trabajadora.

En este contexto, se hará un recuento de la evolución legislativa en materia de

seguridad social vinculada con el apartado B del artículo 123 constitucional. El

comienzo se dio cuando se expidió la Ley de Pensiones Civiles de Retiro,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el12 de agosto de 1925. Dicha Ley

creó una Dirección General que debía ocuparse de esta matería y que estableció

un régimen general de conformidad al cual los trabajadores de los. Poderes .de la

Unión tendrían derecho a pensiones de retiro a los 55 años de edad y a los 35

años de servici o, y un régimen especial para los maestros por cuanto se dispuso

que los integrantes del magisterio podrían gozar de este beneficio a los 55 años

de edad y 30 años de serv icio, o bien, 25 si comprobaban que durante dicha lapso

habian tenido un grupo de alumnos a su cargo. Con el transcurso del tiempo se

promovieron. diversas reformas a la Ley a efec to de facultar a la Direcc ión de

Pensiones Civiles de Retiro para conceder préstamos de corto plazo y créditos

hipotecarios.
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Como se mencionó anterio rmente el 10 de noviembre de 1938 se crea la

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, organización

que promo vió, en este campo, la elaboración del Estatuto de los Trabajadores al

Servicio de los Poderes de la Unión1938 y la Ley de Pensiones Civi les en 1947.

Con la promu lgación de la Ley del ISSSTE en 1960 se estructura al Instituto como

un organismo público descent ralizado, con patrimonio y .personalidad jurídica

propia, de participación bipartita, es decir, estado- trabajadores, esta Ley abrogó a

la Ley de Pensiones Civiles de 1947 y puso fin a la de la Dirección General de

Pensiones Civiles .

Dentro de esta panorámica legislativa destaca la ya aludida fecha del 5 de

diciembre de 1960 en la cual se adicionó el apartado B al articu lo 123

constit ucional, en cuya fracción XI se precisaron las bases conforme a las que se

debe organizar la seguridad , social de los trabajadores al servicio del Estado.

Con el transcurso del tiempo, la Ley del ISSSTE de 1960 experimentó diversas

reformas con objeto de ajustar sus disposiciones a los cambios rec lamados por la

realidad y entre las cuales destacan las reformas de 1972 para crear el Fondo de

la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores

del Estado , es decir Fovissste; la reforma de 1974 mediante la cua l se incorporó al

régimen del ISSSTE a los trabajadores a lista de raya de la Federación; las

reforma de 1975, que amplió hasta 25 años la prestación de servicios médicos a

hijos de trabajadores incapac itados; las reforma de 1977, a través de la que se

estableció el sistema de designac ión de los miembros de la Junta Directiva y de la

Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y fina lmente la reforma de 1981, la

cual dispuso que las pensio nes deben revisarse al mismo tiempo y en el mismo

momento que los salarios de los trabajadores, en activo .

Originalmente la Ley se aplicaba a los trabajadores y pensionistas de los Poderes

de la Unión y del Departamento del Distrito Federal y a los trabajadores da los
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organismos públicos del sector paraestatal que por acuerdo del Ejecut ivo federal

fueron incorporados al régimen. A través de este mecanismo se han expedido

acuerdos con apego a los cuales se ha incorporado al régimen del ISSSTE a los

trabajadores de diversos organismos como son Caminos y Puentes Federales de

Ingresos y Servicios Conexos, a los funcionarios y empleados del Poder

Legislativo Federal , a los trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, entre

otros .

De conformidad al articulo 3° la Ley del ISSSTE, el Instituto otorga

obligatoriamente servicios referentes a medicina preventiva ; seguro de

enfermedades y maternidad ; servicios de rehabil itación física y mental; seguro

de riesgos del trabajo; seguro de jub ilación; seg uro de retiro por edad y tiem po

de servicios; segu ro de invalidez; seguro por causa de muerte; seguro de

cesantía en edad avanzada ; indemnización global ; servicios de atención para el

bienestar y desarrollo infantil; servicios de integración a jubilados y pensionistas.

Igualmente las prestaciones relacionadas con arrendamiento o renta de

habitaciones económicas pertenecientes al Instituto; prestamos hipotecarios

para la adquisición en propiedad de terreno,' y/o casas , construcción, reparación

ampliac ión o mejoras de las mismas, así como para al pago de pasivos adquiridos

por estos conceptos; préstamos a mediano plazo; préstamos a corto plazo;

servicios que contribuyan a mejorar la calidad de la vida del servidor público y sus

fami liares derecho habientes ; servicios turisticos; promociones cul turales, de

preparación técnica, fome nto deportivo y recreación; servicios funerarios , y el

Sistema de Ahorro para el Reti ro
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CAPITU LO 2

LA SECRETARíA DE SALUD

2.1. Antecedentes

Durante el siglo pasado e inicios del actua l, la asistencia social se manifestaba en

acciones aisladas que prestaban las organizaciones eclesiásticas, las instituciones

de beneficencia privada y los part iculares, de manera desarticu lada y casu ística, el

gobierno de la República se limitó a llevar a cabo acciones de control

epidemic lógico, fundamentalmente en puertos y fronteras.

Con la desamortización de los bienes del clero se dió lugar a que las instituciones

de asistencia en el Distrito Federal quedaran bajo el control del gob ierno federal ,

con ello, la autori dad ejercía la vig ilancia de los establecimientos asistenciales

administrados por el ayuntamiento, a través de la Secreta ría de Gobernación.

El esbozo de legislación en materia de salud lo encontramos en el año de 1846

con la creac ión del Consejo Superior de Salubridad , poco después se crearon

Juntas de Salubridad en cada uno de los estados, así como Juntas de Sanidad en

los Puertos y es respecto a éstos como se concibe el primer Código Sanitario , el

cua l concedió facultades al Ejecutivo Federal sobre puertos, fronteras y asuntos

migratorios en lo que a salud se refiere.

En la segunda mitad del siglo pasado, el Estado al no haber asumido aún la

responsabilidad de prestar atención médica confo rme a un criterio de

universalidad, algunos grupos y sistemas socia les preocupados por el bienestar de

ciertos núcleos de población desprotegidos , deciden efectuar acciones de

prevención y restauración de la salud.
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Con la Constitución de 1917 se atiende los derechos sociales, como se puede

observar en su articulo 123, que establece las bases fundamentales de la

seguridad social de los trabajadores. En 1937 se creó la Secretaria de Asistencia,

la cual , en 1943, se fusionó con el Departamento de Salubridad para constituir la

Secretarí a de Salubridad y Asistencia.

En 1947 se publ ica la Ley de Secretarías y Departamentos, la cua l otorga a la

Secreta ría de Salubridad y Asistencia facultades para organizar, administrar, dirigir

y cont rola r la prestación de servicios de salud; la asis tencia y la beneficencia

públ ica. En 1977, con base en la Ley Orgánica de la Admin istración Pública

Federal, se estableció el Sector Salud, entendido como el agrupamiento

administrati vo de entidades paraestatales bajo la coordinación de la Secretaria de

Salub ridad y Asistencia, para asegurar la coordinación operativa y el cont rol de las

entidades que actúan en el campo de la salud.

En 1982 se realiza la adición al artículo 40. de la Constitución Polilica de los

Estados Unidos Mexicanos , publicada en el Diar io Oficial de la Federación el 3 de

febrero de 1983. Con ello, se consagra el derecho a la protección de la salud

como una garantía social al señalar que la ley establecerá las bases y

modalidades del acceso a los serv icios de salud y distribuirá la concurrencia en

male ria de salubridad general entre la federación y las entidades federat ivas.

Tras la reforma a la fracción 1 del articulo 39 de la Ley Orgánica de la

Adm inist raci ón Pública Federal, la Secretaria de Salubridad y Asis tencia es la

responsab le de establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia

socia l, servicios médicos y salubridad general, y de coordinar los programas de

servicios de salud de la administración pública federal , asl como los

agrupamientos por funciones y programas afines.
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" ,,
Es así como el Sector Salud quedó integrado por todas las entidades e

instituciones de la administraci ón pública federal que desarrollaban funciones en la

materia , tenie ndo como coordinadora a la Secretaria de Salubridad y Asistencia.

El 30 de agosto de 1983, se expidió el Decreto mediante el cua l el Ejecutivo

Federal establece las bases a las que se sujetará el programa de

descentralizac ión de los servicios de salud de la Secretaría de Salubridad y

Asistencia, y es el 8 de marzo de 1984, por Decreto Presidencial cuando se

descentralizan los servicios que prestaban la Secretaria en los Estados

El 21 de enero de 1985, se reforma la Ley Orgánica de la Admin istración Pública

Federal, con lo cual la Secretaría de Salubr idad y Asistencia camb ió su nombre

por Secretaría de Salud.

El 25 de septiembre de 1996 se publ icó en el Diario Ofic ial de la Federación el

Acuerd o Nacional para la Descentral ización de los Servicios de Salud en las 31

entidades federativas, concretándose en 1997 con la firma de los convenios

correspondientes para su creación como organismos públicos descentralizados.

E11° de julio de 1997, se presentan cambios importantes en la estructura orgánica

de la Secre taría, motivados por la necesidad de modificar el modelo

organizacional con que se operaba, ya que como resultado de la descentralización

de los servicios de salud, esta Dependencia se ubica en un marco de operac ión

eminentemente normativo y coordinador, razón por la cual se publica en el Diario

Oficial de la Federación el nuevo Reglamento Interior de la Secretari a de Salud y

el Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Admini strativas, con fechas 6 de

agosto y 18 de diciembre de 1997, respectivamente, los cua les reflejan los

cambios en la estructura orgánica,

Se adscr iben a la dependen cia directa del C. Secretario las direcciones generales

de Asuntos Jurídicos y de Comunicación Social, la Unidad de Contraloria Interna y
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el órgano desconcentrado, Comisión Nac ional de Arb itraje Médico. La

Subsecreta ría de Servicios de Salud cambia su denominación por Subsecretaria

de Coordinación Sector ial, de la cual dependen: el Secretariado del Consejo

Nacional de Salud, las direcciones Generales de Asuntos Internacionales, de

Extensión de Cobertura y de Enseña nza en Salud y se crea la Subsecretaría de

Prevención y Control de Enfermedades.

El 15 de septiembre del 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación el

nuevo Reglamento Interior de la Secretar ia de Salud y el 31 de octubre del mismo

año, se publica en el mismo órgano oficial el Acuerdo de Adscripción Orgán ica de

las Unidades Administrativas de la Secretaria de Salud. Con la publicación del

Reglamento Interior en el Diar io Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004 , la

Secretaría de Salud cambia su estructura , quedando conformada de la siguiente

manera:

Como áreas de apoyo al Titula r de la Secretaria:

Subsecreta ria de Innovación y Calidad;

Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud ;

Subsecretar ia de Administración y Finanzas ;

Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud ;

Unidad Coordinadora de Vinculación y Participaci ón Social , y

Unidad de Análisis Económico .

Dirección General de Asuntos Juridicos;

Dirección General de Comunicación Social ;

Organo Interno de Control ;

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios ;

Comis ión Nacional de Protección Social en Salud y;
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la Comisión Nacional de Arb itraje Médico

La actual conformación y reordenamiento tiene como propósito contar con una

estructura organ izacional que coady uven al logro de los objetivos instituciona les ,

sectoriales y del gob ierno federal , a través del fortalecimiento de las funciones

sustantivas que garantice un eficiente desarrollo de los programas asignados a

cada una de las áreas que conforman esta estructura y que responde a las

necesidades reales de operación y productividad en beneficio de los usuarios,

dentro de un esquema de opt imización de recursos existentes en la Secretaría de

Salud.

2.2 Concepto de Secreta ría de Estado

Como nos señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)

el Ejecut ivo de la Unión para el despacho de los asuntos que conci erne a la

función admin istrativo , se auxiliará de Secretarías de Estado, Departamentos

Administrat ivos y Consejería Jurídica, dependencias que forman parte de la

Administración Pública Centralizada.

En el punto anterior se hablo del origen y desarrollo de la Secretaría de Salud,

siendo ahora oportuno, dar un concepto que pueda defin ir a las Secretar ías de

Estado .

Acosta Romero define a la Secretaría de Estado como "Un órga no supe rior político

administrativo, que auxilia al Pres idente de la República en el despacho de los

asuntos de una rama de la actividad del Estado" :

1 Miguel Acosta Romero, ' Teoría General del Derecho Administrativo", Edil. Porrúa, México, 1990,
pago15.
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Como se observa en esta definición. la Secretaría es un órgano politico

administrativo, por la mull icidad de func iones que habrá de tener en función de la

rama de la actividad a la que se ocupe .

Por su parte Serra Rojas nos menciona que "Secretaría de Estado . o Ministerio o

Secretaría del despacho, aludimos a cada una de las Ramas de la administración

pública constituida por el conjunto de serv icios y demás actividades confiadas a

las dependencias, que bajo la autoridad inmediata y suprema del Presidente de la

República, asegu ra la acción del gobierno en la ejecución de la ley"2

Rafael Martínez Morales , nos dice que "La Secretaria de Estado es un órgano

administrativo centralizado. previsto en el artícu lo 90 const ituc ional, con

competencia para atender los asuntos que la ley le asigne de una determinada

rama de la administración p ública'",

De lo ante rior se desprende que las Secretarías de Estado se encuentran dentro

de la administración centralizada, que dependen directamente del Ejecutivo,

internamente tienen una cohesión que les da su organización jerárquica, por

medio de sus titulares los que son nombrados y remov idos por el Presidente.

como lo señala el artícu lo 89 constitucional . fracc ión 11.

"Las facultades y obligaciones del Presidente son las sigu ientes:

11.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios del despacho•..."

De esta forma , es la Secretaría de Salud un órgano superior politico admin istrat ivo

que esta integrado por una estructura jur ídica y el conjun to de personas y

elementos materiales a su disposición. para ejercer su competencia, bajo la

autoridad su titular , el Secretario de Estado . al cual Acosta Romero define como

"el funcionario político-administrativo, nombrado y removido por el Presidente de la

2 Serra Rojas, "Derecho Admin istrativo . Doctrina, legislación y Jur isprudencia" , Edil. Porrúa,
México . 1988 , pago139.
3 Martinez Morales Rafael. "Derecho Administrativo", Primer Curso, Edil. Harla, México, 199D4 pago
67 .
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Repúb lica, acuerda con este último y es subordinado jerárquicamente del mismo,

teniendo a su cargo y encabezando una Secretaría de Estado. Forma parte del

cuerpo colegiado previsto en el art iculo 29 de la const itución, para suspender las

garantías individuales; informar anualmente al Congreso, cuando se trate de algún

asunto rela tivo a la Secretará que encabeza o se discuta una ley de la misrna'".

Por otra parte Serra Rojas nos dice que" los titula res de las Secretarias de Estado

denominados Secretarios de Estado, es el colaborad or más cercano del

Presidente. Coloca a la cabeza de su minis terio , que comprende una rama de la

administración pública, de acuerdo con los articulos 10 y11 de la LOAPF, el

despacho y resolución de lodos los asuntos en las Secretari as corresponde

originalme nte a los titulares de dichas dependenc ias y son todos ellos iguales en

ranqo'".

Es también importante menciona r los requisitos que deben de cubrir las personas

que prete ndan ser Secretarios de Estado, los cuales son señalados en el articulo

92 constitucional como son: ser ciudadano mexicano por nacim iento, estar en

ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumpl idos.

Entre las tareas que la Constitución, las Leyes y la costumbre establecen,

encont ramos las siguientes: la obl igació n de presentar un informe anua l al

Congreso de la Unión, comparecer ante él para acla rar algún asunto o iniciativa de

su ramo, como lo señala el articulo 93 Constituciona l; refrendar actos

presidencia les, que es la obligación y el derecho que tiene el titular de una

Secretaría para firmar, conjuntamente con el Presidenle, los reglamentos,

decretos y ordenes de este funcionario, que se refieran al ramo de su Secretaria

ya que sin este requisito no serán obedecidos tal y como lo seña la el articulo 92

de la Constitución, intervenir en el acuerdo de suspender las garantías individuales

, Miguel Acosta Romero , op. Cil., pago188.
5 Serra Rojas, Op. Cil. , pago543.
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y, realizar actos de protocolarios como celebraciones cívicas representando al

presidente en actos o ceremonias oficiales o de particulares.

Los Secretarios como funcionarios administrativos, son los jefes superiores de la

unidad admini strativa ( Secretaría), la admin istrarán en todos aspectos, como

serán , designar al persona l de confianza, intervenir en movimientos escalafonarios

del personal de base, administrar los bienes muebles e inmuebles destinados a la

Secretaria, cumplir con los ordenamientos juridicos, acuerdo , ordenes y

disposiciones del Presidente de la Repúbl ica.

2.3 Objetivos Generales

El titular de cada Secretar ía podrá expedir los manuales de organización, los

cuáles contiene entre otra información sus objetivo y su estructura orgánica. En el

caso de la Secretaria de Salud serán:

.:. La concertación y conducción de las politicas de salud, a través de la

presidencia de el Consejo de Salubrid ad General y el Consejo Nacional de

Salud .

•:. La ejecución de las políticas de salud y seguridad social del Gobierno

Federal, con la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social y

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado.

•:. La integración de acciones interinstitucionales, a través de la presidencia del

Consejo Nacional Contra las Adicciones , Consejo Nacional de Vacuna ción ;

Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sindrome de la

Inmunodeficiencia Adquirida; Consejo Nacional para la Prevención de

Accidentes; Consejo Nacional de Trasplantes y el Comité Nacional para la

Vigilancia Epidemiológica.
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.:. La coordinación sectoria l del Instituto Nacional de Salud; Hospital General de

México ; Hospital General " Dr. Manuel Gea González" ; Laboratorios de

Biológicos y Reactivos de México, S.A. a de C.v. y Centro de Integració n

Juveni l A.C

.:. La operación desconcentrada del Hospital Juárez de México ; Centro Nacional

de Rehabilitación y Servicios de Salud Mental .

•:. La operación centralizada de el Hospital Juárez del Centro , Hospita l de la

Mujer y Hospital Naciona l Homeopático.

Asimismo la Ley General de Salud en su artículo yo nos menciona que a la

Secretaría de Salud le corresponderá:

.:. Establecer y conducir la política nacional en materia de Salud , en los términos

de las Leyes aplicables y de conform idad con lo dispuesto por el Ejecutivo

Federal.

.:. Coordinar los Programas de servicios de salud de las dependencias y

entidades de la Administ ración Pública Federal, así como los agrupamientos

por funciones y programas afines que, en su caso , se determinen.

•:. Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios públicos.

•:. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud

que el sean solicitada por el Ejecutivo Federal.

.:. Determina r la periodicidad y características de la informacíón que deberá

proporcionar las dependencias y entidades del sector salud, con sujeción a las

disposiciones generales aplicable.

•:. Coordinar el proceso de programación de las actividades del sector salud , con

sujeción a las Leyes que regulen a las entidades participantes.

•:. Formular recomendaciones a las dependencias competentes sobre la

asigna ción de los recursos que requie ran los programas de salud.

•:. Impulsar las actividades cien tíficas y tecnológicas en el campo de la salud

••• Coadyuva r con las dependencias competentes a la regu lación y control de la

transferencia de tecno logía en el área de salud.
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.:. Promover el establecimiento de un sistema naciona l de información básica en

materia de salud.

•:. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para

formar y capacitar recursos humanos para la salud.

•:. Coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos para la

salud sea congruente con las prioridades del Sistema Nacional de Salud.

•:. Promover e impulsar la part icipación de la comunidad en el cuidado de su

salud.

•:. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materi a

de salud.

Actualmente, con el Programa Nacional de Salud 2001-2006 la Secretaría

pretende democratizar la atención a la salud a partir de tres princip ios rectore s:

ciudadanía, solidaridad y pluralismo. El principio de ciudadania consisti rá en el

reconoc imiento a la protección de la salud como un derecho, asi como la

definición precisa de los beneficios que este derecho implica, la real ización del

mecanismo para hacerlo y posteriormente su ejecución. El principio de solida ridad

se refiere a la responsabilidad compartida de la atención que se otorgará a los

grupos más vulnerables , esto será, que los que cuenten con mayores recursos se

solidaricen con los que menos tienen. El plura lismo nos señala que en función de

la relación personal y confidencial que existe entre el médico y su paciente , los

usuarios del sistema mexicano de salud deberán tener la posibi lidad de elegir al

médico que se hará cargo tanto de su salud como la de su familia.

Atendiendo a esto, se considera que para el 2005 todo mexicano tendrá acceso a

un sistema de salud que será equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad,

anticipato rio, descentralizad o, part icipativo y vinculado al desarrollo;

independientemente de la capacidad de pago de cada beneficiario, su nivel de

riesgo o su afi liación labora l; se dará preferencia a las necesidades de los grupos

mas vulnerab les con el objetivo de reduc ir las brechas en salud que pudieran

existir entre los diferentes subgrupos de la población
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Las contri buciones económicas serán proporcionales a la capacidad de pago , y los

beneficios se distr ibuirán a tendiendo las necesidades de la población menos

proteg ida, con esto se facilitará la acumulación de los recursos financieros en

fondos públicos. Para garantizar el uso eficiente de los recursos, se contará con

un mecani smo de planeación y se defini rán prioridades. Los servicios públicos y

privados que se ofrecerán serán de alta calidad técnica y los habrán de

proporc ionar prestadores bien capacitados, además . se proveerán en ambientes

dignos y bajo una cullura institucional que promueva el desarrollo de equipamiento

e infraestructura así como la movilización de recursos financieros.

La descentralización hasta el nivel municipal será la normal , los recursos y las

decisiones estarán ubicados en las instancias locales de operación de los

servicios personales y no personales de salud, el financiamiento será solidario en

el nivel nacional.

El Programa Nacional de Salud 2001-2006 contr ibuirá a un desarrollo humano

justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud como objetivo

social compartido y el acceso universal a servicios integrales y de lata calidad que

satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al

tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores, en el

marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto transparente y eficiente de

los recursos, y una amplia participación ciudadana.

2.4 Atribuciones

Como nos indica el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal, para el despacho de los asuntos del orden administrativo el Poder

Ejecutivo contara con diversas dependencias encontrándose en su mayoría con

secretarías, en materia de salud y como nos señala el artícul o 39 de la mísma Ley,

a la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
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1. - Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social,

servicios médicos y salubridad general con excepción de lo relativo al

saneamiento del ambiente; y coord inar los programas de servicios a la salud de la

Admin istración Pública Federal , así como los agrupamientos por funciones y

programas afines que, en su caso, se determin en;

11.- Crear y administrar estab lecimientos de salubridad, de asistencia pública y de

terapia social en cualquier lugar del territorio naciona l y organizar la asistencia

pública en el Distr ito Federal ;

111.- Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le proporc ionen la Loteria

Nacional y los Pronósticos Deport ivos para la Asistencia Pública; y administrar el

patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, en los términos de las

dispos iciones legales aplicables, a fin de apoyar los programas de servici os de

salud;

IV.- Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada , en los términos de

las leyes relativas, e integrar sus patron atos, respetando la voluntad de los

fundadores;

V.- Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal dest ine para la

atención de los servicios de asistencia públ ica;

VI.- Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a

la adecuada part icipación de las dependencias y entidades públicas que presten

servicios de salud, a fin de asegurar el cumplim iento del derecho a la protección

de la salud.

Asimismo, propiciará y coordinará la part icipación de los sectores social y privado

en dicho Sistema Nacional de Salud y determinará las polít icas y acciones de

inducción y concertación correspond ientes ;

51Neevia docConverter 5.1



VII.- Planear, normar y controlar los servicios de atención médica , salud pública,

asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de

Salud;

VIII.- Dictar las normas t écn icas a que quedará sujeta la prestación de servicios de

salud en las materias de salubridad general , incluyendo las de asistencia social ,

por parte de los sectores públ ico, social y privado, y verificar su cumplimiento;

IX.- Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la Repúb lica;

X.- Dirigir la policía san itaria general de la República, con excepción de la

agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana;

XI.- Dirigir la policia sanitaria especial en los puertos, costas y fronl eras, con

excepción de la agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud

humana ;

XII.- Realizar el control higiénico e inspección sobre preparación, poses ión, uso,

suministro , importación, exportación y circu lación de comestibles y bebidas;

XIII.- Realizar el control de la preparación, aplicación, importación y exportación de

productos biológ icos, excepción hecha de los de uso veterinar io;

XIV.- Regular la higiene veterinaria exclusivamente en lo que se relaciona con los

alimentos que puedan afectar a la salud humana ;

XV.- Ejecutar el control sobre preparación , posesión, uso, sumin istro , importación,

exportación y distribución de drogas y productos medicinales, a excepción de los

de uso veterinario que no estén comprendidos en la Convención de Ginebra;

XVI.- Estudiar , adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra

las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud ,
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contra el alcoholismo y las toxicomanias y otros vicios sociales, y contra la

mendicidad;

XVII.- Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud y la vida de

los trabajadores del campo y de la ciudad y la higiene industrial, con excepción de

lo que se relaciona con la previsión social en el trabajo ;

XVIII.- Admin istrar y controlar las. escuelas, institutos y servicios de higiene

establecidos por la Federación en toda la República, excluyendo aquellos que se

relacionan exclusivamente con la sanidad animal ;

XIX.- Organizar congresos sanitar ios y asistenciales;

XX.- Prestar los servic ios de su competencia, directamente o en coordinación con

los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal;

XXI.- Actuar como autor idad sanitaria, ejercer las facultades en materia de

salubridad general que las leyes le confieren al Ejecut ivo Federal, vigilar el

cumplimiento de la Ley General de Salud , sus reglamentos y demás disposiciones

aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general;

XXII.- Estab lecer las normas que deban orientar los servicios de asistencia socia l

que presten las dependencias y entidades federales y proveer a su cumplimiento;

XXII1.- Estab lecer y ejecutar con la participación que corresponda a otras

dependencias asistenciales, para la asistencia, prevención, atención y tratamiento

a los discapacitados.
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2.5 Estructura Orgánica

Es importante señalar la necesidad de que exista dentro de las Secretarías de

Estado una adecuada estructura y organ izac ión, ya que esto permitirá que a

través de la coordinación de las actividades de los individuos que integran a esta,

así como el respeto a las funciones, jerarquías y act ividades , obtener el máximo

aprovechamiento posible de cada elemento mater ial , técnico y humano para lograr

los objetivos por los cuales fue creadas .

En este sentido, la LOAPF a través de su artículo 14 nos dice que al frente de

cada Secretaria habrá un Secreta rio de Estado , quien será auxiliado por

subsecretarios, oficial mayor , directores, subd irectores jefes y subjefes de

departamento, oficina, sección o mesa o por los que se señalen en el reglamento

de cada Secretaría.

Dentro de la Secretaría y de acuerdo al artículo 2" de su reglamento interior

encontramos se integrará por:

Secretario

Subsecretario de Innovación y Calidad ;

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud;

Subsecretario de Administración y Finanzas;

Coordinador General de los Institutos Nacionales de Salud;

Titular de la Unidad Coordinadora de Vincu lación y Part icipac ión Social, y

Titular de la Unidad de Análisis Económico.

Además de las unidade s administrativas siguientes:

Direcc ión Genera l de Asuntos Jurídicos ;

Dirección General de Calidad y Educac ión en Salud ;

Dirección General de Comunicación Socia l;

54Neevia docConverter 5.1



• Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales

de Referencia;

Dirección Genera l de Coordinación y Desarrollo de los Institutos Nacionales

de Salud;

• Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física ;

Dirección General de Evaluación del Desempeño;

Dirección Genera l de Información en Salud;

Dirección Genera l de Planeación y Desarrollo en Salud;

Dirección Genera l de Políticas de Investigación en Salud;

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto;

Direcc ión General de Promoción de la Salud;

Dirección General de Recursos Humanos;

Dirección Genera l de Recursos Materiales y Servic ios Generales;

Dirección Genera l de Relaciones Internacionales;

Dirección Genera l de Tecnologias de la Información;

Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones;

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud , y

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental.

y fina lmente con los siguientes Órganos desconcentrados :

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Publica;

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproduct iva;

• Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

Centro Nacional de la Transfusión Sanguí nea;

• Centro Nacional de Rehab ilitación ;

Centro Nacional de Trasplantes;

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades;

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA;

Centro Naciona l para la Salud de la Infancia y la Adolescencia;
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ;

Comisión Nacional de Arbitraje Médico;

Comisión Nacional de Protección Socia l en Salud;

Hosp ital Juárez de México, y Serv icios de Atención Psiquiátrica.

En virtud de que la estructura orgán ica de la Secretaría es extensa y toda vez que

no es el objeto de análisis en la presente tesis, solo se hará referencia a las

principales funciones y facultades de la cúpula de esta.

Como no señala el artículo 7 del Reglamento Interior de la secretaría, el Secretario

estará facultado para:

l. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Secretaria, asi como

coordinar y eva luar las de las entidades paraestatales del sector coordinado ;

11. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Secretaria

así como evaluar el de las entidades paraestatales del sector coordinado;

111. Aprobar, controlar y evaluar los programas de la Secretaría, así como coordinar

la proqrarnacron y presup uestación de las entidades agrupadas

administra tivamente en el sector coordinado;

IV. Someter al acuerdo del Presidente de la Repúb lica los asuntos encomendados

a la Secretaría y al Sector Salud, que lo ameriten;

V. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Presidente de la

República le confiera y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas;

VI. Proponer al Presidente de la Repúb lica los proyectos de inic iativas de leyes ,

reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la competencia

de la Secretar ia y del sector coordinado;
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VII. Refrendar, para su validez y observancia consti tuciona l, los reglamentos ,

decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la Repúb lica, cuando se refieran a

asuntos de la competencia de la Secretaria ;

VIII. Representar al Presidente de la República en los juicios const itucionales de

amparo , en los términos de los articulas 14 de la Ley Orgánica de la

Admin istrac ión Pública Federa l y 19 de la Ley de Amparo, Reglame ntaria de los

Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ,

así como en las controversias constitucionales y accio nes de inconstituciona lidad

a que se ref iere el artículo 105 de la propia Const itución y su Ley Reglamentaria

en los casos en que lo determi ne el Titular del Ejecutivo Federal;

IX. Dar cuenta al Congreso de la Unión, una vez que esté abierto el periodo de

sesiones ordinarias, del estado que guarden la Secretar ía y el sector coordinado e

informar, siempre que sea requerido por cualquiera de las Cámaras, cuando se

discuta una iniciativa de ley o se estudie un asunto relacionado con el ámbito de

su competencia ;

X. Coordinar la política de investigac ión en salud que se real ice en la Secretaría y

en el sector coordinado;

XI. Aprobar y expedi r las Cond iciones Generales de Trabajo de la Secretaría;

XII. Establecer las comisiones y los comités internos que sean necesarios para la

mejor instrumentación de los programas y asuntos encomendados a la Secretaría,

así como desígnar a sus miembros ;

XIII. Aprobar la organiza ción y funcionamiento de la Secretaría y autorizar las

modificaciones internas de las distintas unidades administrativas;

XIV. Aprobar y expedir el Manual de Organización General de la Secretaria y

disponer su publicación en el Diario Oficial de la Federación , así como aprobar y

expedir los demás manuales de organ ización, de procedim ientos y de servicios al

público necesarios para el buen funcionamiento de la Secreta ría;
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XV. Designar al Coordinador Genera l de los Institutos Naciona les de Salud , a los

titulares de las unidades de Análisis Económico y Coord inadora de Vinculación y

Partic ipación Social, a los directores generales y a los titulares de los órganos

administrativos desconcentrados, así como a los representantes de la Secretaría

ante organismos de carácter internacional, comisiones intersecretariales y órganos

colegiados de entidades paraestatales, salvo aque llos casos en que el

nombramiento corresponda al Presiden te de la República;

XVI. Expedir acuerdos de adscripción orgánica de las unidades administrativas, de

delegación de facu ltades, de desconcentración de funciones, asi como los demás

acuerdos que sean necesa rios para el correcto desarrollo de la Secreta ría, los

cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación;

XVII. Definir, conducir y controlar el proceso de descentralización de los servicios

de salud y el de desconcentración de las funciones de la Secretaría y la

modernización administrativa;

XVIII. Dictar acuerdos que fijen los criterios de ejercicio de facultades

discrecionales, conforme lo dispongan las leyes ;

XIX. Determinar, mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la

Federación, los establecimientos que deberán dar aviso de funcionamiento a la

Secretaría;

XX. Determinar, con base en los riesgos para la salud , los productos o materias

primas que requerirán de autorización prev ia de importación, en materia de

alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos de perfumeria,

belleza y aseo , tabaco , medicamentos, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas

funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material

quirúrgico y de curación y productos higié nicos, así como de las materias que se

utilicen en su elaboración;
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XXI. Autor izar , por escrito, la cesión , disposición y enajenación a titulo oneroso o

gratuito de los derechos hereditarios y de los bienes inmueb les del Patrimonio de

la Beneficencia Pública, o que correspondan a ésta, que tenga en propiedad o

administración y que no sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines , previa

opin ión del consejo interno de la Admin istración del Patrimon io de la Beneficencia

Pública;

XXII. Celebrar los acuerdos de coord inación con los gobiernos de las entidades

federa tivas, conforme lo disponen las leyes de Planeación y General de Salud ;

XXIII. Resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretación

o aplicac ión del presente Reglamento, así como los casos de conflictos sobre

competencia y los no previstos en el mismo, y

XXIV. Ejercer las demás que, con el carácter de no delegables, le otorgue el

Presidente de la Repúbl ica y las que con el mismo carácter le confieran otras

disposiciones legales.

•:. Los subsecretarios tendrán las facultades de acordar con el Secretario el

despacho de los asuntos a su cargo y los de las unidades administ rativas

adscr itas a su responsabilidad; establecer las normas, politicas, criterios, sistemas

y proced imientos de carácter técnico que deban regir en las unidades

administrativas que se hubieren adscr ito a su responsabilidad, así como en el

ámbito regiona l; apoyar técnicamente la desce ntralización de los servicios de

salud, la desconcentración de las funciones de la Secretaria y al modern ización

administrativa; desempeñar las funciones y comisiones que el secretario les

encomiende y mantenerlo informado sobre su desarrollo; presidir el Comité

Consultivo Nacional de normalización del que sean parte ; Formular los

anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes

en los asuntos de su competencia, con la part icipación de la Dirección General de

Asuntos Juríd icos; planear, organizar y evaluar el funci onamiento de las unidades

administrativas a ellos adscr itas, así como coordinar las actividades de éstas con
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las adscritas al Secretario, a las de los otros Subsecretarios, al Comisionado del

Consejo Nacional contra las Adicciones, al Coordinador General de los Institutos

Nacionales de Salud y al Coordinador Genera l de Planeac ión Estratég ica;

participar en el ámbito de su competencia, en la definición y desarrollo del

Programa de Investigación en Salud; designar, conforme a las instrucciones del

Secretario a los directores generales adjunto s y directores de área de las unidades

adminis trativas adscritas a su responsabi lidad, de conformidad con los

ordenamientos apli cables;.

Propondrán al Secretario la delegación, en servidores públicos subalternos, de las

facultades que tengan encomendadas, así como la desconcentración y

descentralización de éstas y una vez acordadas llevarlas a cabo; además de estar

facultados para formular los anteproyectos de presupuesto que les correspondan y

una vez aprobados, verificar su correcta y oportuna ejecución por parte de las

unidades administrativas que tengan adscritas; someter a la aprobación del

Secretario los programas, estudios y proyectos elaborados en las áreas de su

responsabil idad; someter a la consideración del Secretario los proyectos de

manuales de organización interna de sus diversas unidades administrativas

adscr itas, de conformidad con los lineamientos y el dictamen de la unidad

administrativa competente.

Deberán de proporc ionar la información, los datos o la cooperación técnica que les

sea requerida por las unidades administrativas de la Secretaría y por otras

dependencias y entidades de la Administración Públicas Federal, de conformídad

con las políticas estableci das a este respecto; recibir, en acuerdo ordinario, a los

titulares de las unidades administrativas de sus respectivas áreas y, en acuerdo

extraordinario a cualquier otro servidor público subalterno, así como conce der

audiencias al público; suscribir los contratos, convenios, acuerdos y documentos

relativos al ejercicio de sus func iones y de aque llas que les hayan sido conferidas

por delegaciones o que les correspondan por suplencia; atender y aceptar, en su

caso, las recomendaciones que formule la Comisión Nacional de Derechos
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Humanos, que incidan en el ámbito de competencia de las unidades

administrativas y órganos desconcentrados que les estén adscritos; expedir y

certificar las copias de los documentos o constancias que existan en los archivos a

su cargo, cuando proceda.

•:. Corresponderá a la Coord inación General de los Institutos Nacionales de

Salud apoyar al Secretario en la coordinación y desarrollo de los Institutos

Nacionales de Salud, asi como de los centros nacionales de Rehabil itació n, de

Trasplantes y de la Transfusión Sanguínea y de los secretariados de las

comisiones nacionales de Bioética y de Genoma Humano; someter a autorización

del Secretario, las política s, sistemas y procedimientos de carácter técn ico en

materia de investigación en salud y formación de recursos humanos de alta

espec ialidad médica aplicables del subsector de los Institutos Nacionales de

Salud, así como de los centros nacionales de Rehabilitación, de Trasplantes y de

la Transfusión Sanguínea; promover y dar seguimiento al Programa de

Investigación en Salud con las dependencias y ent idades de la Administración

Públ ica Federal y con los gobiernos de las entidades federat ivas;

Podrá promover y orientar, en el ámbito de su competencia, el desarrollo y la

ejecución de proyectos e investigaciones específicas dirigidos a la identi ficación y

modificación de los factores que determinan la incide ncia y prevalencia y resultado

final de los princi pales prob lemas de salud en México , y llevar su registro

oportuno; coordinar y eva luar el Sistema Institucional de Investigadores en

Ciencias Médicas y de la Comisión Externa de Investigación en Salud y, en su

caso, promover las adecuaciones que se consideren pertinentes; evaluar la

pertinencia de la infraestnuctura y equipamiento para la adecuada prestación de

servic ios médicos de alta especial idad, de investigación y formación de recursos

humanos de alto nivel de especia lidad médica ; servir como órgano de consulta del

Gobierno Federal y, en su caso , identif icar las oportunidades que el país ofrezca

en materia de investigación en salud, educación de postgrado y calidad en la
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asistencia médica de alta especial idad; promover mejoras en la atención médica

de alta especialidad con base en los resultados de la investigación científ ica y

desarrollo tecnológico en salud.

Además estará facultada para celebrar convenios , bases de colaboración,

contratos, programas generales o específicos de colaboración en los que participe

la Secretaría de Salud con otras instituciones de los sectores Salud y Educativo,

organismos nacionales o internacionales , en materia de enseñanza de postgrado

en salud, investigación y asistencia médica de alta especialidad; coadyuvar y

propiciar que los Institutos Nacionales de Salud, los centros nacionales de

Rehabilitación, de Trasp lantes y de la Transfusión Sanguínea, y de los

secretariados de las comision es nacionales de Bioética y de Genoma Humano ,

suscriban convenios de colaboración entre sí, con otras institucionales nacionales

o internaciona les, en mater ia de investigación científica y desarrollo tecnológico,

formación de recursos humanos o intercambio para la atención médica de alta

especialidad .

Otras de sus funciones serán las de participar en la definición de los criterios y

requisitos para la apertu ra y funcionamiento de instituciones de atención médica

de alta especia lidad; evalu ar las oportunidades y recursos para el fomento y

conso lidación de la atención médica, investigación científica en salud, la creación

de fondos para proyectos, el otorgamiento de becas para estudios de postgrado,

apoyo a proyectos de mejoram iento de la infraestructura para docencia e

investigación en áreas de interés nacional y multinacional en materia de salud;

promover, en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social, la

difus ión de los logros académico-cien tificos que por su trascendencia sean de

interés de la sociedad ; promover nuevos esquemas de organización,

administración, gest ión y financiamiento que hagan más eficiente la operación de

los Institutos Nacionales de Salud , de los centros nacionales de Rehabil itación , de
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Trasplantes y de la Transfusión Sangu inéa y de los secretariados de las

comisiones nacionales de 8ioética y de Genoma Humano.

Tiene la autoridad para promover estrategias de calidad, eficiencia y equidad en la

atención médica de alta especialidad; promover el desempeño gerencial del

personal directivo de los Institutos Nacionales de Salud, de los centros nacionales

de Rehabil itación , de Tras plantes y de la Transfusión Sangu ínea y de los

secretariados de las comisiones nacionales de 8ioética y de Genoma Humano;

dirigi r la descentra lización de las instalaciones hosp italarias que competan a su

tramo de control para la integración de redes de servicios de atención médica de

alta especia lidad ; elaborar y ejecuta r la evaluación del presupuesto por programa

en el ámbito de su competencia ; apoyar a las áreas específicas de la Secreta ría

de Salud para la evaluación del costo-efect ividad de las acciones inscritas en los

servicios de salud a la persona del Sistema de Protección Social en Salud;

promover, mediante la formación de grupos coleg iados de los Institutos

Nacionales de Salud, la defin ición de beneficios, requisitos y esquemas de

financiamiento, para las acciones 'de alta especialidad inscritas en el Sistema de

Protección Social en Salud.

•:. Cor responde a la Unidad Coordinadora de Vincu lación y Participación

Social acordar con el Secretario el despacho de los asuntos a su cargo, así como

los de las unidades administrativas adscritas a su responsabilida d; Establecer y

coordinar los mecanismos de vinculación con las dependencias y entidades del

sector público, poder legislativo y sociedad civi l, a fin de colaborar en el desarrollo

de los prog ramas y proyectos del Sistema Nacional de Salud; conducir las

relaciones entre la Secretaria de Salud y otras instituciones públi cas y privadas,

con el fin de promover las activ idades conjuntas que coadyuven a la

instrumentación de los programas de trabajo de la institución ; promove r la

vinculación con grupos representantes de la sociedad civil y organismos no-
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gubernamentales con el fin de lograr mayor representatividad en las polí ticas de

salud ; proponer los lineamientos de la Secretaría de Salud para la participación de

la soc iedad civil en los órganos de acción, así como dar seguimiento y respues ta a

sus peticiones ; proponer y participar en el desa rrollo de los proyectos y programas

para la consol idación del Sistema Nacional de Salud , en coordina ción con las

unidades administrativas competentes y los servicios de salud de las entidades

federativas.

Tendrá la obligación de fortalecer, con la concurrencia de las áreas responsables,

el carácter rector de la Secretaría de Salud en las entidades federativas;

igualmente deberán de coordinar con las áreas competentes la instrumentación de

las políticas que consoliden la federalización de los servicios de salud ; participar

en el diseño e instrumentación de las políticas tendientes a consolidar los sistemas

estatales de salud, cuando las entidades federativas lo requieran: supervisar el

seguimiento a los acuerdos y compromisos que se establezcan entre el Secretario

y los titulares de los ejecutivos estatales ; planear, coordina r y verificar la

información necesaria para las giras de trabajo del Secretario en las entidades

federativas; coordinar la interacción de las área s técnicas de la Secretaría con los

servicios estata les de salud para la realización de los programas de alcance

regional y nacional y dar seguimiento a los compromisos que se establezcan con

este fin.

Asimism o coord inará las acciones del Secretariado Técnico del Consejo Nacional

de Salud tendientes al fortalecimiento del federalismo cooperativo y mantener un

diálogo constan te con su Titular a fin de dar pronta atención a los asuntos

relevantes dentro de los servicios estatales de salud; conducirá la relación de la

Secretaría con las autoridades e instituciones extranjeras, así como con

organismos internacionales en materia de salud; coordinará la implantación de

acciones de salud y apoyo a migrantes que lleve a cabo la Secretaría de Salud, a
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través .de sus diferentes unidades administrativas, asi como concertar la

participación de los congresos federales y estatales, en México y Estados Unidos

de América y de la Comisión de Salud Fronteriza México-Guatemala, para la

promoción de legislaciones sobre salud del migrante ; coordinará la implantación

de las políticas públicas de la Secretaría a través del impulso de plan teamientos

legislativos o normativos y finalmente supervisará a las unidades admin istrat ivas

que se le adscriban.

•:. Corresponde a la Unidad de Anál isis Económico acordar con el Secretar io

el despacho de los asuntos a su cargo ; actuar como unidad de consu lta y apoyo

para las diversas dependencias de la Secretaría en materia de economía de la

salud, para efectos de promover el uso de criterios y herramientas de análisis

económico aplicados a la problemática del sector salud ; elaborará propuestas de

polít ica y diseñar instrumentos que permitan optimizar la asignación equitativa de

recursos, buscando la sustentab ilidad financiera del Sistema Nacional de Salud.

Ello sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tengan otras áreas de la

Secretaría .

En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar

estudios y propuestas en relación con la reforma y modern ización finan ciera del

Sistema Nacional de Salud y con el impacto de medidas fiscales en el sector

salud, con el fin de promover políticas fiscales saludables; igua lmente deberá

realizar estudios económicos y análisis de política de precios de medicamentos,

insumos y servicios de salud, con el objeto de elaborar propuestas para la

regulación del sector farmacéutico y mejorar la eficiencia y compet itividad del

Sistema Nacional de Salud ; llevar a cabo estud ios de pronóstico y proyecciones

de las necesidades de salud en función de los cambios económicos,

demográficos , epidemiológicos y tecnológ icos que se están operando a nivel

nacional e internacional.
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Asimismo la unidad esta autorizada para elaborar propuestas y diseñar

instrumentos para la diversificación de riesgos en el proceso de afiliación al

Sistema de Protección Social en Salud; establecer lineamientos para los sistemas

de pago , el financiamiento y el contenido económico en la gestión por contrato o

compra estratégica de los servicios de salud ; actuar como representante de la

Secretaria en los diversos foros nacionales e internacionales en materia de salud y

desarrollo económico, con la participación de las unidades admin istrativas que

corre sponda ; llevar a cabo anál isis económicos sobre el impacto de la pobreza en

las condiciones de salud de la población, con el objeto de elaborar propuestas de

política de salud que eleven la calidad del cap ital humano y coadyuven al

desa rrollo económico y a la reducción de los niveles de pobreza.

También realizará el aná lisis económicos sobre los bienes públicos de la salud ,

con el fin de coadyuvar , mediante propuestas especificas, al forta lecimiento de la

rectoría del Estado en materia de salud ; además de desarrollar propuestas y

análi sis económico de políticas y programas de salud en coordinación con las

áreas competentes de la Secreta ría y del sector salud ; elaborar estudios para el

desarrollo de nuevas modalidades de financiamiento, aseguramiento , integración

de redes de prestación de servicios e incentivos económ icos en el Modelo

Integrado de Atención a la Salud ; diseñar metodologías para la determinación del

costo-efectividad de las intervenciones de salud pública y de los servicios de

salud .

Tendrá la responsabilidad de promover la capacitación e investigación, en

coord inación con las instituciones académicas públ icas y privadas, en áreas

relacionadas con la economia de la salud; conducir la part icipación de la

Secretaría en proyectos vinculados con el análisis económico de políticas y

programas de salud sectoriales e intersectoriales, en coordinación con otros

sectores u organismos nacionales e internacionales; diseñar y consolidar las
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estrategias y contenidos de los acuerdos de coord inación con las entidades

federativas en materia de financ iamiento y rendición de cuentas, en apoyo al

Sistema de Protección Social en Salud y al federalismo cooperativo; elaborar

propuestas para el desarrollo de programas de apoyo a la eficie ncia y la gestión

económica en los servicios de salud de las entidades federativas y elaborar

estudios analíticos sobre el grado de congruencia de las polít icas de salud con las

polít icas macroeconómicas y las políticas sociales, proponiendo medidas

encaminadas a asegurar su convergencia y comp lementa riedad .

•:. Le corresponde a la Dirección General de Asuntos Juridicos acordar con el

Secretario el despacho de los asuntos a su cargo; formular, revisar y someter, en

su caso, a consideración del Secretario, los anteproyectos de leyes, reglamentos,

decret os, acuerdos y órdenes relativos a los asuntos de la competencia de la

Secreta ria, así como opinar sobre los que formulen las entidades agrupadas

administrativamente en el sector y las demás dependencias, para el trámite que

corresponda; atender, dirigir, coordinar, supervisar y, en su caso , representar a la

Secretaria en los asuntos jurídicos de ésta , as i como participar en los del sector

coordinado a solicitud de éstos ; establecer, sistematizar, unificar y difundir entre

las unidades administrativas de la Secretaría los cri terios de interpretación y de

aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y admin istrativas

competencia de la Secretaría; compilar, estudiar y difundir las leyes , reglamentos,

decretos, acuerdos, órdenes, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones

jurídicas , tanto nacionales como internacionales relacionadas con la Secretaría y

el Sector Salud.

Tiene la tarea , entre otras, de revisar y remit ir los documentos que requ ieran ser

publicados en el Diario Oficia l de la Federación, con excepción de los relativos a

las licitaciones públicas; actuar como órgano de consul ta jur ídica , aseso rar al

Secretar io, a las unidades administrativas de la Secretaría y a las entidades
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agrupadas administrativamente en el sector asolicitud de éstas ; opina r respecto

de las modificaciones a la estructu ra ocupacional y plantillas de personal operativo

de la Secretaría; part icipar en la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo

de la Secreta ría; fijar , difundir y revisar los lineamientos y requ isitos legales a que

deben sujetarse los contratos, convenios, acuerdos, bases de coordinación y

autorizaciones que celebre o expida la Secretaría y dictaminar sobre su

interpretación, suspensión, rescisión, revocación, terminación , nulidad y demás

aspectos juridicos; revisar los aspectos jurídicos de los convenios, tratados y

acuerdos internacionales en los que la Secretaría participe; lleva r el registro de

nombramientos de servidores públicos de mandos super iores y medios al servicio

de la Secretaría y el de aquellos que la representen en órganos colegiados de

entidades paraes tatales y en comisiones intersecretaria les, interinstitucionales e

internacionales; llevar el registro único de personas acreditadas para realizar

trámites ante la Secretaría.

Dentro de sus obligaciones estarán las de asesorar a la Dirección General de

Recursos Materiales y Servicios Genera les en los procesos de regularización

inmob iliaria federal, respecto de los inmueb les que estén des tinados a la

Secretaría o que por cualquier titulo tenga a su servicio ; coadyuvar con la

Procuraduría General de la República en la integración de las averiguaciones

previas y en el trámite de los procesos que afecten a la Secreta ría, o bien en los

que ésta tenga interés jurídico , así como solicitar la intervención del Procurador

Genera l de la República en todos aquellos asuntos contenciosos que le competan

en los términos del articu lo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos ; comparecer y representar a la Secre taría ante las autor idades de

carácter administrativo o judicial en los juicios o procedimientos en que sea actora

o demandada , tenga interés jurídico o se le designe como parte, para lo cual

ejercitará toda clase de acciones, defensas y excepciones que cor respo ndan a la

Dependencia.
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Vigilará la continuidad de los juicios, procedimientos y diligencias respectivas, así

como formular y suscribir las demandas, contestaciones y, en general, todas las

promociones que se requieran para la prosecución de los juicios, recursos o

cualquier proced imiento interpuesto ante dichas autoridades y vigilar el

cump limiento de las resoluciones correspondientes, asimismo, median te oficio

podrá conferir dichas representaciones, cuando proceda, en servidores públicos

de la Secretar ia y, en su caso, sustituir o revoc ar dichas facultades.

Represen tará al Secretario y a las unidades administrativas de la Secretaria ante

el Tri buna l Feder al de Justicia Fisca l y Administrativa e interpondrá el recurso de

revis ión fisca l, en términos del Código Fiscal de la Federación; formulará los

desistimientos , así como otorgar discrecion almente los perdones legales que

procedan y, por ausencia del Secreta rio o subsecretarios, absolver posicione s; de

igual forma deberá elaborar y proponer los informes previos y justificados que en

materia de amparo deban rendi r el Secretar io y el Presidente de la República en

los casos en los que se le hubiere conferido la representación preside ncia l, así

como los relativos a los demás servidores públicos que sean seña lados como

autoridades responsab les; asimismo, los escri tos de demanda o contestación,

según proceda, en las controversias consti tuc ionales o acciones de

inconstitucionalidad; promover y des istirse, en su caso, de los juicios de amparo

cuando la Secretaria tenga el carácter de quejosa o intervenir como tercero

perjudicado en los juicios de amparo y, en general, formular todas las promociones

que a dichos juicios se refieran.

Podrá suscribir, en ausencia del Secretario y subsecretarios , los informes que

cada uno de dichos servidore s públicos deba rendir ante la autorid ad judicial, así

como los recursos, demandas y promociones de término en procedimientos

judiciales y contencioso administrativos; así como representar al Secretario ante el

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los conflic tos que se susci ten con
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motivo de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del

Estado, Reglamentar ia del Apartado B del Artículo 123 Constitucional ; formul ar

dictámenes, contestación de demandas laborales, formulación y absolución de

posiciones, desistimientos o allanamientos y, en general, todas aquellas

promociones que a dichos juic ios se refieran; dic taminar en definiti va las actas

administrativas que se levanten a los trabajadores de la Secretaría por vio lación a

las disposiciones laborales aplicables, asi como recons iderar, en su caso , los

dictámenes de cese que hubiere emitido .

Represen tará legalmente a la Secretaría y a sus servidores públicos cuando sean

parte en juicios o en otros procedimientos judiciales o extrajudiciale s, por actos

derivados del servicio; dará seguimiento a los trabajos y tareas de promoción,

defensa y respeto de los Derechos Humanos al interior de la Secretaría y fungir de

enlace instituciona l con otras dependencias o entidades de la Administración

Pública Federal, así como asesorará a las unidades administrativa s en el

seguimien to de procedimientos y cumplimien to de recomendaciones emit idas por

la Comisión Nacional de Derechos Humanos , orientando las quejas y denuncias

sobre violaciones de derechos humanos hacia las autoridades competentes;

resol verá los recursos admin istrat ivos que no sean de la compet enc ia de otra

unidad administrativa; cert ificará las constanc ias que obren en los arch ivos de la

Secre taria para ser exhibidas ante las autoridades judiciales , administrativa s o del

trabajo y, en general, para cualquier trámite, juicio, procedimiento, proceso o

averlquación: participará en los órganos colegiados que se integren en la

Secretaría, en los que se tenga contemplada la intervención de la unidad

admin istrativa y, en su caso, presid ir aque llos en que así se estab lezca en las

disposiciones legales aplicables o por instrucción del Secretario y participará en la

Comisión de Estud ios Jurídicos de la Admin istrac ión Pública Federal y formu lar los

estud ios e informes que le sean solicitados.
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.;. Corresponde a la Dirección General de Comun icación Social acordar con el

Secretario el despacho de los asuntos a su cargo igualmente tendrá la misión de

mantener informada a la población sobre el desarrollo de los programas de la

Secretaría y contr ibuir a la difusión homogénea de las actividades del Sector

Salud , de conformidad con las disposiciones que emita la Secretaría de

Gobernación en materia de comunicación socia l; desarrollar programas de

comun icación social para apoyar el mejoramiento de la salud de la población, en

coordinación con las unidades administrativas competentes; def inir estrategias

para la producción y difusión de los programas y act ividades de la Secretaría, asi

como part icipar en los programas de difusión de las entidades coord inadas

administrativamente por el Sector Salud; desarrollar estrategias y mecanismos de

comunicación interna para dar a conocer a quienes trabajan en la dependencia las

acciones y las lineas de politica pública en materia de salud, además de promover

el intercambio de información entre la Federación y las entidades , para lograr una

polit ica homogénea de comun icación social en salud ; evalua r la información que

se recopila para su difusión en los medios masivos de comunicación sobre la

Secretaria, el Sector y sobre materia de salud en general.

Asimismo, dará a conocer a la opiruon pública los objetivos y programas del

Sistema Nacional de Salud , así como el avance de los proyectos que ejecuten la

Secretaria y las entidades coordinadas administrativamente en el Sector; dará

respuesta a las necesidades de comunicación de la Secretaría con los distin tos

grupos y núcleos de la población que asi lo demanden; realizará los estudios de

opinión pública que permitan conocer el efecto de las acciones que realiza la

Secretaría y, en general , el Sistema Nacional de Salud; part icipará en las

activ idades de difusión con otras entidades del Gobierno Federal, en programas

conjuntos , así como en situaciones de emergencia causadas por los eventos

naturales, y celebrará los contra tos de prestación de servicios en materia de

comunicación social que se adjud iquen conforme al artículo 42 de la Ley de

Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como calificar,
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admitir, custodiar y, en su caso , ordenar la' cancelación de las fianzas de los

contralos que celebre o presentar las ante la Tesorería de la Federacíón para que

las haga efectivas.

•:. La Secretaria de Salud cuenta con un Órgano Interno de Contro l, el titular

tendrán las facultades de recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las

obl igaciones de los servidores públicos y darles seguim iento ; invest igar y fincar las

responsabil idades a que hub iere lugar e imponer las sanciones aplicables en los

términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con

excepc ión de las que conozca la Dirección General de Responsabil idades y

Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del presunto respo nsable

de su empleo, cargo o comisi ón, si a su juicio así conviene para la condu cción o

continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en la propia Ley,

y en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la

materia , a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a

imponerse a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida; dictar

las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores

públ icos, y de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de las

inconformidades previstas en la Ley de Adquisiciones , Arrenda mientos y Servicios

del Sector Público, y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, que emitan los titu lares de las áreas de respons abilidades.

Asimismo deberá realizar la defensa jur ídica de las reso luciones que emitan ante

las diversas instancias jurisdicc ionales, representando al Titular de la Secretaría,

así como expedir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos

del órgano interno de control; implementar el sistema integral de control

gubernamental y coadyuvar a su debido func ionamiento.

Estará facultado para propon er las normas y lineam ientos que al efecto se

requieran , y vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la

Secretaria, así como aquéllas que regul an el funcionamiento de la depend encia;
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programar, ordenar y realizar auditorias, investigaciones, inspecciones o visitas de

cualquier tipo; informa r per iódicamente a la Secretaria sobre el resultado de las

acciones de contro l que hayan realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesa ria

para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como apoyar, verificar y

eva luar las accio nes en materia de desarrollo administrativo; emitir, cuando

proceda , la autorización a que se refiere la fracción XXIII del articulo 47 de la Ley

Federal de Responsabil idades de los Servid ores Públicos, en el ámbito de la

dependencia o entidad de que se trate, o de la Procuraduría General de la

República; recibir, tramitar y dictaminar, en su caso , con sujec ión a lo dispuesto

por el articulo 77 bis de la Ley Federal de Responsab ilidades de los Servidores

Públicos, las solicitudes de los particula res relacionadas con servidores públicos

de la depe ndencia , a las que se les comunicará el dictamen para que reconozcan,

si asi lo determ inan , la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en

cantidad líquida y ordenar el pago correspondiente.

Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia, conozca directamente de la

solicitud del particu lar y resuelvan lo que en derecho proceda ; coordinar la

formu lación de los proyectos de programas y presupuesto del órgano interno de

cont rol correspond iente, y proponer las adecuaciones que requíera el correcto

ejercic io del presupuesto; denunciar ante las autoridades competentes, por si o

por conducto del servidor público del propio órgano interno de contro l que el Tit ular

de ésle determine expresamente en cada caso, los hechos de que tengan

conocim iento y puedan ser constitutivos de del itos , e instar al área juridica

respectiva a formular cuando así se requiera, las querellas a que hubiere lugar;

requerir a las unidades administ rativas de la dependencia, la informac ión

necesaria para cump lir con sus atribuciones, y brindar la asesoría que les

requieran en el ámbito de sus competencias y; llevar a cabo programas

especificos tendientes a verifica r el cumplimien to de las obligaciones a cargo de

los servidores públicos de las dependencias , conforme a los lineamientos emitidos

por la Secretar ia.
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ESTRUCTURA BASICA DE LA SECRETARIA DE SALUD
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2.6 La Secretaria de Salud, ellSSSTE y la descentralización administrat iva

La Admin istración Pública , como cualquier empresa , necesi ta una ordenación

adecuada, para realizar su actividad de manera eficaz y conveniente, por lo que a

través de las diferentes etapas históricas , se han venido buscando formas de

organización que respondan lo mejor posible a las necesidades de la colect ividad .

Brevemente se señalará, el concepto de organizar que significa ordenar y

acomodar sistemát icamente , desde un punto de vista técnico, un conjunto de

elementos para llevar a cabo una actividad , cumpl ir un fin, u obtener un objetivo.

A los órgano s que integran la Administración Pública Federal, la ley las reconoce

como personas morales , y su actuación la regula la prop ia ley.

Dado lo anterior, se encuentra que el Código Civil Federal en su articulo 25 ,

establece "Son personas morales : 1. La Nación, los Estados y los Municipios; 11.

Las demás corpo raciones de carácter público reconocidas por la ley..."

A su vez, el artículo 27, del Código Civi l Federal señala que "Las personas

morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por

disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus estructuras

consecu tivas y de sus estatutos."

Ahora bien, atendiendo al tema que nos ocupa , se hace referencia a los órganos

que integran la Administración Pública.

En ese sentido Garcia Trevijano afirmar que la "organización administrativa no es

sino el conjunto de normas que regulan las atribuciones, la composición y el
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funcionamiento de un aparato administrativo. Su final idad es la coordinación entre

los distintos orqarusrnos.:"

Acosta Romero define al órgano del Estado como "el conjunto de elementos

materiales y personales con estructura jurídica y competen cia para realizar una

determinada actividad del Estado, asi tenemos que órgano del Estado puede

cons iderarse el Congreso de la Unión , o bien , cada una de sus Camaras, la

Suprema Corte de Justicia de la Nación , un Juzgado de Distrito, una Secretaria de

Estado , etc."

Este mismo autor , considera a la Organización Administrativa como "la forma o el

modo en que se estructuran y ordenan las dive rsas unidades administrativas que

dependen del Poder Ejecut ivo, directa o indirectamente, a través de relaciones de

jerarquia y dependencia, para lograr una unidad de acción, de dirección y de

ejecución, en la actividad de la propia admini stración , encaminada a la

consecución de los fines del Estado .',8

Definido lo que es organización admini strativa y órgano del Estado se puede

establecer el concepto de Administración Pública o Unidad Administrativa como el

conjunto de elementos personales y mater iales con estructu ra juridica que le

otorga competencia para realizar una activ idad , relativa al Poder Ejecutivo y que

desde el punto de vista orq ánico depende de éste, por ejemplo: una Secretaría de

Estado.

Ahora bien tradicionalmente se han considerado que la administración públ ica

puede concebirse en cuatro formas , centralizada, desconcentrada,

descentral izada y como sociedades mercantiles y empresas de estado, formas

que actua lmente han sufrido una serie de var iantes , debido a las múltiples

6 Fos Garcia Trev ijano, Gil. por Mar ia Diez Manue l, "Derecho Administrativo ", Vol. 11 , Ed. Ome ba,
[>.rgentina, p. 17.
r Migu el Acosta Romero , Op . Cit.. p. 149.
B Migu el Acosta Romero , Op . Cil ., p. 148.
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necesidades sociales, por lo que se tiene que recurrir a dist intas formas

administrativas.

Por su parte la Constitución en su artículo 90 establ ece que "La admin istración

pública federal será centra lizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que

expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la

Federación que estarán a cargo de las Secretar ias de Estado y Depart amentos

Administrat ivos y definirá las bases generales de creación de las entidades

paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación..."

Asimismo, la Ley Orgán ica de la Administración Pública Federal (LOAPF), divi de a

la Administración en dos partes una centralizada y otra paraestatal , al establecer

en su art ículo primero que "La Presidencia de la Repúbl ica, las Secretarías de

Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejeria Jurídica del Ejecutivo

Federal, integran la Administración Pública Centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación esta tal, las

instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de

crédi lo, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideícomisos

compone n la Administración Pública Paraes tatal."

De acuerdo a lo anterior, como observamos una de las formas de organización

adminislrativa es la centralización.

Para Gabino Fraga la centralización admin istrat iva existe cuando los órganos se

encuentran colocados en diversos nivel es pero todos en una situación de

dependencia en cada nivel hasta llegar a la cúsp ide en la que se encuentra el Jefe

Supremo de la Administración Pública; esta forma se caracteriza por la relación de

jerarquía que liga a los órganos inferiores con los supe riores de la

Administraci ón' ".

9 Fraga Gabi no, "Derecho Administ rativo' , Edil. Porrúa, México, 1988, p. 165.
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Por su parte Manuel Diez señala que la centralización "consiste en otorgar la

tota lidad de las atribuc iones a los órganos centrales que tienen el conjunto de

poderes de decis ión para todo el territo rio del Estado."?

Serra Rojas define a la centralización administrativa como "el régimen que

establece la subordinación unitaria, coordinada y directa de los órganos

administrativos al poder central, bajo los diferentes puntos de vista del

nombramiento , ejerc icio de sus func iones y tutela juridica, para satisfacer las

necesidades públicas.""

Asimismo, Acosta Romero nos da su concepto de centralización "es la forma de

organización administrativa en la cua l, las unidades, órganos de la admin istración

pública, se ordenan y acomodan articulándose bajo un orden jerárquico a partir del

Presidente de la República, con el objeto de unificar las decisiones, el mando , la

acción y la ejecuc ión."1 2

Las definiciones mencionadas, pese a sus variantes, todas ellas coincid en en una

organización subord inada a un orden jerárquico superior, que puede ser el

Presidente de la República , un poder central , centros superiores o direct ivos , o el

Jefe Supremo, sea cual fuere el nombre que le asign e se puede decir que es una

organización administrativa bajo un orden determinado y que se mant iene por el

vinculo jerárq uico o poder jerárquico.

Un factor determ inante para el buen funcionamiento de estos organismos, es la

competencia que tienen de acuerdo a la ley, a sus estatutos, manual de

organización, etc., además, de que la compe tenc ia también juega un pape l

importante, para que estos organismos no invadan sus ámbitos compe tencia les y

pueda exist ir un orden.

'0 Diez Manuel, "Derecho Administrativo", Vol 11, Edil.Omeba, Argentina, p. 63.
" Andrés Serra Rojas, Op. Cit., p. 509.
" Migue l Acosla Romero, Op. Cit.. p.116.
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Dentro de esta organización, podemos decir que la jerarqu ía es fundamental ,

debido a que une las dife rentes dependencias y unidades administrativas

verticalmente, y horizontalmente la coordinación sustenta su activ idad a través de

la distribución de competencias. Por lo tanto se puede imaginar a la organización

admin istrat iva centralizada como una pirámide que tiene en su vért ice superi or al

Presidente de la República y en los grados siguientes a los órganos inferiores de

la Administración , esto mismo se da en las Secretarías y Departamentos de

Estado , los que a su vez se organ izan bajo este esquema .

Elemento esencial dentro de la administración centralizad a es la jera rquia , es la

que Serra Roja ha definido como "la relación jurídica que vincule entre sí los

órganos de la administ ración y los funcionarios, median te el poder de

subordinación para asegurar la unidad en la acción.v'?

De lo anterior se concluye que los órganos superi ores , son los que conducen la

acción admin istrativa median te decretos u órdenes de servicio, o anulan los actos

ilegales o contrarios al interés públ ico, además de que el poder centra l vigi la y

controla los actos de los func ionari os y empleados que son sus subordinados , los

cuales deben obedecer sus ordenes para mantener una unidad coord inada .

Es así como dentro de la Constitución en su artículo 92, encon tramos la

fundam entación al señalar dicho articulo "Todos los reglamentos, decretos ,

acuerdos y ordenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de

Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda , y sin

este requisito no serán obedecidos."

Los organismos desconcentrados tienen cierta independenc ia técnica y

administrativa por lo que se logra de esta manera darle agilidad a la resolución de

determinados asuntos.

13 Andrés Serra Rojas, Op. Cit., p. 512.
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La desconcentración para Acosta Romero es "la decisión politica de los

goberna ntes, de entregar a los gobiernos regionales, locales y municipales, una

serie de responsabilidades que van desde actos políticos, hasta cuestiones

presupuestarias y de planificación,... y la autonomia relativa de este tipo de

gobiernos que inserta en la responsabilidad de llevar a cabo , esa clase de

activida d a nivel tocal."!"

Por su parte Serra Rojas la define como "la transferencia a un órga no inferior o

agente de la administració n central, de una competencia exclusiva, o un poder de

trámite de decisión, ejercido por los órganos superiores , dism inuyendo,

relativamente, la relación de jerarquía y subordinación... Es la preparación de un

órgano en tránsito hacia la descentralización...• ' 5

Cabe destacar, que dentro de estos órganos se hace una dist inción entre la

desconcen tración política, la cual es ejercida en materia Federal, en toda la

Repúb lica y tomando como base la totalidad del Estado, el ejemplo típico de este

tipo de órganos son las delegacione s políticas ; y la desconce ntración

admin istrat iva la cual se limita a determinadas materias administrativas en la órbita

del Poder Ejecutivo Federal.

Un organismo desconcentrado, puede desconcentrar territorial o periféricamente

sus servicios. En México podemos hablar fundamentalmente de desconcentración

administ rativa, aunque con ciertos matices pol ilicos. Con la desconcentración el

Poder Central no comparte el poder, sino que se acerca a los administrados

instalándose en el lugar donde se requieren sus servicios.

Algunos autores definen a la desconcentración en base de la delegación, que es

cuando un órgano superior transmite facultades a favor de un órgano inferior, sin

perder aquel su derecho de actuar en la materia delegada; por lo que no se deben

" Miguel Acosta Romero, Op. Cit ., p. 312 TATESIS NO AL.t..-
" Serra Rojas, Op. Cit.. p. 517. ES .

UE LA BIBLIOTECA
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confund ir, puesto que en la desconcentración admin istrativa la competencia es

exclusiva y limitada, mientras que en la delegación la competencia se asigna por

el órga no superior al inferior, la cual no posee y le es transmitida. Aunque cabe

señalar que la delegación puede ser la via para llega r a la desconcentración.

Asimismo, podemo s mencionar que dentro de la desconcentración existen

modalidades, tal y como lo señala Acosta Romero, las cuales son:

desconcentración funcional, vertical, horizontal y regional, por su parte Serra Rojas

la clasifica en dos grupos : la desconcentración horizontal o periférica también

llamada regional, y la vertica l o central y señala la nueva clasificación que es

territorial y administrativa.

En ese sentido, se concluye que las clasificaciones, regional, territorial , periférica,

son respecto de las cuales pueden actuar en un territorio determinado; la vert ical ,

central o funcional, son dentro de las cua les el órgano central cede su

competencia en forma limitada y exclusiva a un órgano inferior y formando parte

siempre de la organización centra l; y por último la horizo ntal que puede actua r

junto con otras unidades de igual rango.

De lo anterior se desprende, que esta forma de organ ización está reconocida en

nuestra legislación, y regulada dentro de la organización centralizada,

independientemente del lugar donde puedan actuar, puesto que su finalidad es

hacer más eficaz y eficiente la reso lución de los asuntos que están dentro de su

competencia, tal y como lo señala el artículo 17 de la Ley Orgán ica de la

Admin istración Pública Federal, "Para la más eficaz atención y eficiente despacho

de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos

Admin istrativos podrán contar con órganos admin istrat ivos desconcentrados que

les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades especificas para

resolver sobre la materia y dentro del ámbito terr itorial que se determ ine en cada

caso, de conform idad con las dispos iciones legales aplicables."
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Para concluir, Delgadillo Gutiérrez señala que "los órganos desconcentrados

forman parte de la organización centralizada, se crean por disposición del

Ejecu tivo , no tienen personalidad jurídica, no tienen patrimonio propio, y se crean

con cierta libertad técnica v aom írustratíva.? "

Por lo que respecta a la Administración Pública Paraestatal y los organismos

descentral izados, la Ley Orgánica de la Admin istración Pública Federal, en su

artículo primero estab lece las bases de organ ización de la Administración Públ ica

Federal, Centralizada y Paraestatal.

Los organismos descentralizados , las empresa s de partici pación esta tal, las

inst ituciones nacionales de crédi to, las organizaciones auxiliares nacionales de

crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos,

componen la Administración Pública Paraestatal.

De esta manera, la Administració n Púb lica Federal se integra por un conjunto de

inst ituciones, organismos, empresa s mixtas con patrimon ios públicos los cuales

colaboran en la realización de los fines del Estado, sin que formen parte de la

administración públ ica centralizada, pero mantiene relaciones de contro l y

vigilancia, lo cual perm ite que no se aparten de la política general del país y del

principio de legalidad.

En ese sentido, la Ley Orgánica de la Administración Públ ica Federal en su

art iculo tercero señala que "El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los

térm inos de las disposiciones lega les correspondientes, de las sigui entes

entidades de la Admin istración Públ ica Paraestalal:

1. Organismos descentralizados ... "

' 6 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto , "Elementos de Derecho Administrativo", Edil. Noriega,
México, 1991, P 91.

Neevia docConverter 5.1



Para Gabino Fraga la descentralización administrativa representa "una corriente

que día a dia va tomando mayor incremen to en los Estados contemporáneos y

que en términos generales consiste en confiar algunas actividades admin istrativas

a órganos que guardan con la administración centralizada una relac ión diversa de

la jerarquia, pero sin que dejen de existir respecto de ellas las facu ltades

indispensables para conservar la unidad del Poder,.. 17

Cabe señalar que la palabra "descentralizar significa opuesto al centro, es dec ir,

es el fenómeno que va del centro a la periferia ..... '8 En términos generales ,

implica transferir a diversos órganos dotados de persona lidad del órgano centra l,

estas atrib uciones las cuales le confieren una cierta libertad de acción . Esta forma

de organización, es un contrapeso natural de la centralización y mediante estas el

Estado conserva un equilibrio.

Es de señalarse, que otros autores como Serra Rojas mencionan que "un estud io

general de esas formas descentralizadas nos obl iga a una clasificación estricta de

ellas, relac ionadas con los aspec tos técnicos y jur ídicos, de dichas instituciones".

Para este autor existen dos grupos de organismos descentralizados: a) la

descen tralización administrativa territorial o regional esta forma de organización

administrativa se apoya en una base geográfica ..., (la cual se puede equiparar a

la descentralización politica que mencionamos anteriormen te y que se cristaliza en

el Municipio); y b) la descentralización administrativa por servicio funciona l o

institucional, que descansa en una consideración técnica para el manejo de una

actividad determinada, o sea la prestación de un servicio público o social, la

explotación de bienes o recurso propiedades de la nación, la investigación

cient ífica o tecnológica, o la obtención y aplicación de recursos para fines de

asiste ncia y seguridad socia l.. ... 19 esta clasif icación la podemos equipara r con la

descentralización administra tiva.

17 Gabino Fraga, Op. Cit. , p. 198.
ts Miguel Acosta Romero , Op. Cit. , p. 346.
-s Andrés Serra Rojas, Op. Cit. , p. 727.
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Acosta Romero, nos da su concepto de descentralización administrativa "Es una

forma de organización que adopta , mediante una ley (en el sentido materia l), la

Administración Pública para desarrollar:

1.- Actividades que competen al Estado

2.- O que son de interés general en un momento dado

3.- A través de organismos creados espec ialmente para ello

dotados de:

a) Personalidad juridica

b) Patrimonio propio

el Régimen jur ídico propio .,, 2Q

Por lo anterior se concluye que la descentralización es una forma de organización

administrativa, mediante la cual, el Estado crea organismos dotados de

personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídicos propio s para desarrollar

actividades correspondientes a las áreas estratégicas y prioritarias, que son de

interés general en un momento dado.

En ese sentido, el art iculo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal , señala que "Son organismos descentralizados las entidades creadas por

ley o decreto del Congreso de la Unión o por decre to del Ejecutivo Federal, con

persona lidad jurídica y patrimonio propios , cua lquiera que sea la estructura legal

que adopte".

Asimismo, el articulo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestata les, dispone

que "Son organismos descentralizados la perso nas jurid icas creadas conforme a

lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo

objeto sea:

20 Miguel Acosta Romero . Op. Cit., P 357.
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1. La realización de activid ades correspo ndientes a las áreas

estratégicas o prioritar ias.

11. La prestación de un serv icio público o social, o

11 1. La obtención o aplicación de recursos para fines de asis tencia

o seguridad socia l."

Como se desprende de los artícu los citados y de su propia definición, se afi rma

que los organismos descentrali zados son personas jurídi cas de derecho públ ico y

como tales cuentan con características que les son propias como las que a

continuación se enumeran:

1.- Son creados por una ley o decreto del Congreso de la Unión o decreto del

Ejecutivo Federal , como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México.

2.- Tiene Régimen Jurídico Propio, que generalmente esta constituido por su ley

orgánica que fija los fines, denominación, patri monio, órganos, relaciones con su

personal, relaciones con los usuarios del servicio, y demás activ idad es propias de

su organ ización.

3.- Tienen Personalidad Jurídica Propía; la perso nal idad de los organismos

descentralizados es plen amente reconocid a por la ley o decreto que los crea, o

por el hecho mismo de su const itución. Esta personalidad jur ídica de derecho

público permite a estas entidades relacionarse con otras entidades públi cas y con

los admini strados.

4.- Tiene Patrimonio Propio; los organismos descentralizados como

consecuencia lógica de su personali dad cuentan con un conjunto de bienes y

derechos que constituyen su patrimonio, el cual es destinado al cumplimiento de

su objeto.
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Este patrimonio deriva de recursos del Estado , que se constituye con bienes de

domin io público como son los inmuebles que se encuentran en su patrimonio y

que se consid eran del dominio público , art iculo 34 fracc ión VI de la Ley General de

Bienes Nacionales y también cuentan con bienes sujetos al régimen de derecho

públ ico, a diferencia de los organismos desconcentrados los cuales no cuentan

con patrimonio prop io.

Forman también parte del patr imonio de estos orga nismos, el conjunto de bienes y

derechos que están sujetos a un régimen de derecho privado y de los que puede

disponer libremen te; puede también estar formado en parte por subsid ios,

aportaciones temporales o permanentes que le destine la administ ración central

asi como los rend imientos de impuestos especiales que no pasan a formar parte

del Erario Nacional y por último, de sus propios ingresos derivados del ejercicio de

su actividad, es deci r, los que obtiene por los servicios o bienes que pres tan o

produce respect ivamente.

Este patrimonio les permite elaborar sus propios presupuestos, en la

determinación de sus gastos y en la ejecución del ejercicio finan ciero (autonomía

financiera), debiendo cumplir con los planes y programas del Gob ierno Federal,

ajustando su presupuesto a lo estab lecido en la Ley de Presupuesto Contab ilidad

y Gasto Públ ico.

5.- Denominación; la denominación es la pala bra o conjunto de palabras que

distingue y diferencia al organismo descentra lizado de otras instituciones similares

sean federa les locales o municipales más aun internas.

La denominación en los organ ismos descentral izados equivale a lo que en la

persona es el nombre, y siempre esta prev isto en el acto de creac ión, aunque en

ocas iones la costumbre y el uso posib lemente derivados de la extensión tan

grande de algunas denominaciones se utilizan siglas o apócopes para la misma

por ejemplo : ISSSTE, IMSS, etc.
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6.- La Sede de las Oficinas y Dependencias y Ámbito Territorial; es el

equivalente al domicilio de las personas fisicas, la sede es el lugar, calle y

número , donde residen los organismos de decisión y dirección, y el ámbito

territoria l es el lugar donde actúa el organ ismo descentralizado.

7.- Órganos de Dirección, administración y representación; el órgano supremo

de un ente descentra lizado recibe distintos nombres de acuerdo con su particular

instrumento de creación y puede llamarse junta de gobierno, consejo directivo o de

administración, junta directiva , comité ejecutivo, este cuerpo coleg iado que es el

de mayor jerarquía es el que decide sobre los asuntos mas importantes de la

actividad y la administración del organismo. Este órgano colegiado es constante

en la mayoría de las instituciones descentralizadas; el numero de sus

componentes es muy variabl e y en el se encuentran representados en primer

lugar, los intereses de la administración central , y en segundo lugar, en ciertos

casos los de los sectores a los que afecta la actividad del organ ismo.

8.- Estructura Administrativa Interna; la estructura interna de cada organ ismo

descentralizado dependerá de la actividad a la que esté destinado y de las

necesidades de división del trabajo, está prec isada en su ley o decreto de

creación, y en algunos casos se prevé en su reglamen tación de carácter interno,

esta puede cambiar de un ente a otro, dependiendo de su objeto, finalidad,

tamaño, recursos económicos y orientación política.

9.- Objeto; el objeto de estos organismos es muy variable y dependiendo de las

consideraciones de orden practico y político que se tomen en cuenta en el

momento de su creación, puede abarca r distintos rubros como lo establece el

artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestata les, antes citado.

10.- Finalidad ; la finalidad que .se busca con la creación de estos organi smos es

procurar la satisfacción del interés general en forma rápida, idónea y eficaz .
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11.- Régimen Fiscal; a este respecto Acosta Romero considera que "la mayor

parte de los organismos descentralizados debido a las actividade s que realizan

propias de su objeto, están exentas del pago de impuestos fede rales , locales y

rnunicipales.v" En la practica se han reconocido que pagan los derechos de

carácter federal y local.

Cabe resaltar que en la actualidad el trato prefe rencia l de estos organismos, se

pretende modifica r y darles un trato igual al de los particulares en maleria

tributaria, a efecto de que paguen impuestos y demá s cont ribuciones.

En tal virtud , se deduce que el Instituto de Seguridad y Servicios Socia les para los

Trabajado res del Estado forma parte de la Administración Pública Federal por ser

un organismo público descentral izado que colabora en la realización de los fines

de l Estado, manteniendo relaciones de control y vigilancia, a través de la

Secretaria de Salud, lo cua l permite que no se aparte de la política general de l

país y del princ ipio de lega lidad.

Esto con fundamento en los artículos 90 Constitucional y primero de la Ley

Orgánica de la Administración Públ ica Federal, los cuales establecen que la base

de la organización de la Adm inistración Pública Federal serán los organ ismos

centralizado y paraestatales .

Integrando la administración pública paraestatal se observan a los organismos

descentral izados, como lo es el ISSSTE, las empresas de part icipación estatal, las

inst ituciones nacionales de crédi to, las organizaciones auxiliares nacionales de

créd ito, las inst ituc iones nacionales de seguros y fianzas y los fide icomiso.

En este sentido, y como lo señala el artículo 5 de la Ley Federal de la Entidades

Paraestatales, el Instituto de Segur idad y Serv icios Sociales de los Trabajadores

21 Miguel Acosta Romero, Op. Cit. , p. 358.
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del Estado se regirá por sus leyes especificas en cuanto a las estructuras de sus

órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, operación ,

desarro llo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes especificas, se

sujetará a las disposiciones de la Ley Federa l de las Entidades Paraestatales y de

la Ley Genera l de Salud a través de la Secretaria de salud, toda vez que forma del

Sistema Nacional de Salud según lo indica el artículo 5 de la misma Ley, la cual

menciona que está cons titu ido por las dependencias y entidades de la

Administración Pública, tanto federal como loca l, que presten servicios de salud.

Ahora bien, como lo establece el articulo 26 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública , para el despacho de losasuntos del orden admin istrativo,

el Poder Ejecutivo de la Unión cuenta con la Secretaria de Salud la cual tiene

entre sus atribuciones planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional

de Salud y proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades

públicas que presten servicios de salud . De lo anterior se desprende que será a

través de la Secretaria de Salud como el Ejecutivo Federal coordinará los

programas de servic ios de salud, las politicas de desarrollo, la prog ramació n y

presupuestación de conformidad con las asignaciones sectoriales de gasto y

financiamiento previamente establecidas y autorizadas, conocerá la operación y

evaluara los resultados y el desempeño del ISSSTE.
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CAPíTULO 3

El INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA

l OS TRABAJADORES DEL ESTADO

3.1 Anteced entes

Como se mencionó anteriormente este Instituto es un organ ismo desc entralizado

que se encuentra ubicado dentro del sector salud .

En México la seguridad social tiene como antecedentes tres pueb los

mesoamericanos que son: los mexicas, teopanecas y texcocanos, quienes

destacaron por haber tenido la inqu ietud y preocupación de amparar a diferentes

grupos, que en razón de sus carencias derivadas de su actividad o por su edad

avanzada quedaban desprotegidos o incapacitados.

Durante a época colonial Hernán Cortés promovió en 1526 la asignación de

pens iones como compensación por servi cios prestados durante la conq uista de

México.

En la época de la colonia, el ejemplo más representa tivo de la seguridad social es

el Monte Pio de Animas , como se llamó en un princi pio al hoy Monte de Piedad ; el

cua l tenia como funció n primordial, proporcionar auxilio y soporte económico a

favor de gnupos especí ficos, como el de los pilotos de la Real Armada y el cuerpo

especial al servicio de la Corona Española.

En 1824, se le confieren a la Hacienda Pública facultades para aplicar descuentos

a diversos núcleos de trabajadores con la final idad de constitu ir un fondo de

pensiones; una década después se comenzó a otorgar a los empleados civiles
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incapacitados una jubilación, apareciendo así el primer antecedente de una

pensión por invalidez.

A través del consti tuyente de 1917 se consigue plasmar el cúmu lo de inquietudes

existentes a lo largo de las décadas anteriores como fueron el reconocimiento de

la responsabilidad patronal en la indemnización por accidentes de trabajo, la

fijación de salarios mínimos, la formación de juntas de conciliación y la

reglamentación de las cond iciones de trabajo.

Así, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5

de febrero de 1917, en su artícu lo 123 dio forma y real idad jurídica a los aspectos

económicos, políticos y sociales del trabajo . Por esta razón se cons idera a México

la primera nación que otorgó rango constitucional a los derechos de los

trabajadores.

Por el crecimiento acelerado de la economía que se dio en los años de 1920 y

1930, fue necesaria la promu lgación de leyes, así como la creación de

instituciones con objetivos de biene star socia l. Es así como surge el proyecto de

Ley de Accidentes Industriales (1922), cuya aportación cons istió en prever la

creación de una caja de Riesgos Profesionales.

Otra ley que surge como consecuencia del desarrollo acontecido en nuestro país

por aquellos años es la Ley de Pensiones Civi les y de Retiro, promu lgada en el

año de 1925, cons iderada como el avance más notable en materia de prev isión

social, toda vez que marca el primer esfuerzo de aplicación concreta de

postulados, ideas, teorías e inquietudes dispersas a lo largo de décadas

encaminadas al bienestar social; y en razón de la cual se crea la Dirección del

mismo nombre que represen ta el antecedente inmediato del ISSSTE.

El propós ito del funcionamiento de la Direcc ión General de Pensiones Civiles y de

Retiro era convertir las pensiones de los trabajadores del estado en universales,

90Neevia docConverter 5.1



obligatorias y equitativas. Así se inicia la creación y administración de un fondo de

pensiones generado a partir de la ayuda del propio estado y las aportaciones del

trabajador durante el tiempo que prestará sus servicios. Incluso, se estableció que

el excedente de dicho fondo se utilizará para el otorgamiento de préstamos a corto

plazo y para la adqu isición de terrenos ó casas para los trabajadores; en sus

origenes, la Dirección operó como una institución de seguros , ahorros y crédito.

En aquel entonces ya se otorgaban las pens iones por vejez, inhab ilitación, muerte

o ret iro a los 65 años o después de 15 años de servicio.

EI1 de Noviembre de 1938 surge la Federación de Sindicatos de los Trabajadores

del Estado, que en ese mismo año promulga su estatuto jurídico y por primera vez

se da a los trabajadores del estado personalidad jurídica propia , garantizándoles la

seguridad en el empleo y la libre asociación para la defensa de sus intereses.

La Ley de Pensiones Civiles y de Retiro sufre reformas significat ivas en 1947,

tendientes a ampliar la gama de prestaciones, mejorar la calidad de las ya

existentes e íncorporar al régimen de la seguridad social a un mayor número de

trabajadores y de organismos públicos .

Esta nueva Ley transforma a la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro

en un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patr imonio

propios, se estab lece que la edad para recibir pensiones fuera de 55 años con un

min imo de 15 de servicio, también se amplian los seguros de invalidez, muerte ,

orfandad, viudez; asimismo se otorga un aumento a los montos para préstamos

hipotecarios, canal izándose parte de estos fondos de pensiones a la construcción

de colon ias burocráticas dentro y fuera del Distrito Federal.

En lo que se refiere a los servicios médicos , por primera vez se amparan con

dichos servicios a los trabajadores al servicio del estado respecto a accidentes
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laborales, desplazando en la prestación de servicio médico a los hospitales

particulares.

En 1959 se transforma y adiciona el apartado B del artículo 123 Consti tucional, en

donde se incorporan las garantias que la FSTSE había planeado para los

servidores públicos; en ese mismo año el presidente Lic. Adolfo López Mateas

presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley por la que se crea el Instituto

de Seguridad y Servicio s Sociales de los Trabajadores del Estado. En 1960 se

transforma a la Dirección Genera l de Pens iones Civiles y de Retiro en el ISSSTE.

Por primera vez se concreta en la Ley del ISSSTE una visión integral de la

segur idad socia l, que cubre atención médica , como prestaciones económicas ,

culturales y sociales, haciéndose extensivo el beneficio a los familia res de los

trabajadores. El patrimonio del Instituto se integró con las propiedades,

posesiones derechos y obligaciones de la entonces Dirección General de

Pensiones Civiles y de Retiro.

En sus inicios la organización interna del instituto se conformo por la Junta

Directiva y la Dirección General considerados como órganos de gob ierno; por tres

Subdirecciones: de Servicios Médicos , de Pensiones y Prestamos, y la

Administrativa. Contaba además con seis asesorias técnicas, configu radas como

departamentos que auxiliaban a la dirección general en sus funciones.

Se realizó la adquisición de unidades hospitalarias, privadas en función de los

nuevos servicios ofrecidos como la cobertura de enfermedades no profesional es,

de matern idad, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como

la readaptación de inválidos.

En el año de 1960 el Instituto comienza la cons trucc ión de las tres primeras

clínicas en el D.F. asi como la adquisi ción del Hospital 20 de noviembre, el cua l

cubrió las necesidades de urgencias y hosp ital ización que el insti tuto subrogaba.
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En este mismo año se incorporaron algunas unidades médicas que eran dirigidas

por diversas dependencias como la Secretaría de Educación Pública, Secretaria

de Hacienda y Crédito Público por mencionar algunas . Y es en este mismo año

(1967) cuando se comienza a dar el serv icio de guarderia, hoy estancia de

bienestar infantil; se otorga el primer servicio de velatorios.

Como resultado de la inquietud que se tuvo por parte del Instituto para apoyar

socialmente a los asegurados y su famil ia en el aspecto de la adquisición de una

vivienda prop ia, se crea en 1972 el Fondo de la Vivienda FOVISSSTE cuyo

objetivo es establecer y operar un sistema de financiamiento, con el fin de otorgar

créditos a tasas preferenciales.

Actualmente son 21 los beneficios que otorga la Ley del Instituto , norma que

regula y def ine los derechos y obligaciones de este con sus derechohabientes y

trabajadores, siendo:

.:. Medicina preventiv a

.:. Seguro de enfermedades y maternidad

.:. Seguro de rehabi litació n física y mental

.:. Seguro de riesgos de trabajo

.:. Seguro de jubilación

.:. Seguro de retiro por edad y tiempo de servici os

.:. Seguro de invalidez

.:. Seguro por causa de muerte

.:. Seguro de cesantia en edad avanzada

.:. Indemnización Global

.:. Servicio de atención para el bienestar y desarrollo infantil

.:. Servicio integral de ret iro a jubilados y pensionistas

.:. Arrendamiento o venta de habitaciones económ icas perte necientes al

Instituto

.:. Préstamo hipotecario y financiamiento en general para la vivienda
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••• Préstamos a mediano plazo

.:. Prés tamos a corto plazo

.:. Serv icios que con tribuyen a mejorar la calidad de vida del serv idor público y

fam il iares derechohabientes

.:. Servicios turísticos

.:. Act ividades culturales , deportivas y recreativas

.:. Serv icios funerarios

.:. Sistema de Ahorro para el Retiro

Actualmente el ISSSTE cuenta a nive l Nacional con 10 Hospitales Reg ionales, 23

Hospita les Generales, 68 Clín icas , 132 Estancias para el Bienestar y Desarrollo

Infantil , 125 farmacias , 264 tiendas, 73 centros sociales, 2 teat ros, 38 agencias

tur ísticas , 1 hote l, 1 balneario, 61bibl iotecas, 6 ve latorios, 3 centro s de inci neración

y 1 panteón.

Es con estos bienes, con los 16,044 médicos, 18,239 enfermeras, 4718

paramédicos, 10,903 administrativos y 12,883 empleados en servicios generales,

como el Instituto atiende alrededor de ocho y medio millones de habitantes en el

pais, esto significa que uno de cada diez mexicanos es atendido por la Institución.

3.2 Estructura org ánic a

El ISSST E a lo largo de su historia ha adecuado su estructura orgánica atendiendo

los objetivos gubernamentales y necesidades de la población derechohabiente;

ahora mencionaremos la estructura orgánica con la que el ISSSTE funciona.

Cuenta con cuarenta áreas centrales como son : un Directo r General, una Junta

Directi va, un Órgano Interno . de Con trol, cua tro Subdirecciones Generale s,

Veintiséis Subdirecciones de Área, cuat ro Coordinaciones Generales, un Fondo de
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Vivienda, un Sistema Integra l de Tiendas y Farmacias con sus Gerencias

Regionales, un Sistema de Agenc ias TURISSSTE.

Tiene treinta y un Delegaciones Estatales, cuatro Delegaciones Regionales

(Distrito Federal) , un Centro Médico Nacional, diez Hospitales Regionales,

veintitrés Hospitales Generales, sesenta y ocho Clínica s Hospitales , un mil ciento

cuarenta y nueve Clinica s de Medicina Famil iar, una Escuela de Dietética y

Nutrición, un Centro Nacional de Enseñanza e Investigación Biomédica, ciento

treinta y siete Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, siete Almacenes

Regionales de Abasto, trescientos noventa y cuatro Tiendas y Farmacias , dos

teatros , siete centros funerarios y velator ios, tres Centros de Incineración, diez

Centros Deportivos, un Centro de Cirug ia Ambu latoria, un Centro de Estancia

Temporal para Enfermos de los Estados, un Centro de Convivencia para Jubilados

y Pensionados, un Centro Recreativo ISSSTEHUIXTLA y un Hotel.

Por su importancia únicamente se señalarán las funciones principales del primer y

segundo nivel jerárqu ico en la estructura orgánica:

• La Junta Directiva es el órgano máximo de gobierno , esta integrada por

once miembros: cuatro son los titulares de las Secretarias de Hacienda y Crédito

Público, Desarrollo Social , Salud, Trabajo y Previsión Social; uno mas nombrado

por el Secretario de Hacienda y Crédito Público; el Director General; los cinco

restantes son designados por el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.

T iene dentro de sus atribuciones la planeación y servic ios del instituto, decid ir el

manejo y erogaciones de sus recursos e inversiones; la programación estratégica;

aprobar y poner en vigor el Estatuto Orgánico asi como los reglamentos de

servic ios; establecer o suprimir. delegaciones del Instituto; autor izar al Director

General a celebrar convenios con los gobiernos de los estados o municip ios a fin

de que los trabajadores derechohabientes se beneficien de las prestaciones y
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servicios que otorga el Instituto; nombrar y remover al persona l de confia nza del

primer nivel, a propuesta del Director General; conferir poderes generales o

especiales de acuerdo con el Director General; otorga r premios, estimulos y

recompensas a los servidores públicos del Instituto; proponer al ejecutivo

federal los proyectos de reforma de Ley del Insti tuto; nombrar y remover a

propuesta de su presidente, al secretario de la Junta Direct iva, entre otros .

• El Director General tiene a su cargo la conducción y ejecución de las

acciones opera tivas del Instituto conforme a la Ley del ISSST E, el Estatuto

Orgánico y las demás disposiciones apl icables, así como las siguientes

obl igaciones y facultades:

Ejecutar los acuerdos y resoluc iones de la Junta Directiva; representar al Instituto

en todos los actos que requieran su intervención; convoca r a ses iones a los

miembros de la Junta; someter a la aprobación de dicha Junta el programa

institucional, el programa operativo anual del ínstituto, así como las políticas

estratégicas para la conducción del instituto ; debe presentar dura nte el primer

bimestre del año, un informe anual del estado que guarda la administración del

instituto; someter a la Junta los proyectos de reformas a la ley. al Estatuto

Orq ánico, así como a los reglamentos de servicios para la operación del

Ins ti tuto; expedir los manuales de organización, de proced imientos y de servicios

al públ ico; proponer a la junta el nombramiento y, en su caso , la remoción de los

servidores públicos de primer nivel del Instituto; nombrar a los trabajadores de

base, de conf ianza , remove r a estos últimos confo rme a las disposiciones legales.

Resuelve, bajo su responsabilidad los asuntos urgentes, a reserva de informar a la

Junta sobre las acciones realizadas además de los resultados obtenidos; formu lar

el calendario oficial de actividades del Instituto y conceder licencias al personal,

vigilar sus labores e imponer las correcci ones disci plinarias procedentes confo rme

a las Condiciones Generales de Trabajo; firmar las escrituras publicas y títulos de

crédito en que el Instituto intervenga; representar al instituto en toda gestió n
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judicial, extrajudicial y administrat iva, llevar la firma del instituto que cons idere

necesaria; pres idir las sesiones de la Comisión Interna de Administración y

programación, asi como aque llas facultades que mediante acuerdos y

disposiciones generales le delegue la Junta para la mejor conducción del instituto.

• La Subdirección General Médica planeará, organizará , normará, coordinará ,

controlará y evaluará con base en las políticas institucionales y sectoría les, el

sistema inst itucional de serv icios de salud que garantice que el otorgamiento de

los seguros, prestaciones y servicios médicos , establecidos en la Ley del Instituto

se efectúe de manera ágil, oportuna y eficaz. Establecerá las politicas, programas

y acciones en materia de salud ; formulará las politicas, normas, programas,

sistemas, manuales y procedimientos en el ámbito de la salud , al que deberán

sujetarse las delegaciones y unidades médicas desconcentradas, .

Además, debe planear , organizar, normar , coordinar y controlar, la conservación,

mantenimiento y equipamiento de las unidades médicas pertenecientes al

Instituto; atend er y otorgar el manten imiento preventi vo y correctivo de los bienes

que integran la infraestructura médica del Instituto; establecer las normas y

especificaciones técnicas para la operación de las unidades médicas

perten ecientes al Instituto.

• La Subdirección General Jurid ica tiene la responsab ilidad de planear ,

organizar, normar, coordinar, supervisar, evaluar los servicios jurídicos y la

apl icación de las disposiciones jur ídicas relacionadas con el Instituto; representar

al Instituto para su defensa juríd ica en todo tipo de gestiones judiciales,

extrajudiciales, administrativas, y ante todo tipo de autoridades federales, estatales

y municipales, en los términos de los poderes otorgados. Interponer las demandas

judiciales, denuncias pena les, formular los informes previo y justificado en los

juicios de amparo , promover los-recursos de revisión, queja, asi como reclamació n

en los casos donde el Instituto sea parte ; asesorar a los servidores públicos de

mando del Instituto en las instancias judiciales o extrajudiciales en las que hayan
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sido señalados como autoridades responsables, estab lecer los mecan ismos de

comunicación y coord inación con las unidades administrativas del Instituto , para

apoyarlas en el cumplimiento de las resoluciones judiciales o extrajudiciales;

conocer de los procedimientos administrativos correspondientes a los recursos

previstos en la Ley del Instituto, cert ificar y expedi r cop ias de los documentos que

obren en poder del Instituto, para ser exhibidos en asuntos jud iciales y

contencioso-administrativos, relativos al ámbito de su competencia; sistemat izar el

marco juridico e instrumentos normat ivos relacionados con las atribuciones,

funcionamiento, actividades de las distintas áreas del Instituto, mantenerl o

actual izado , realizar y revisar los estudios y proyectos de reforma a la ley,

como a los reglamentos que integran el marco j urídico del Instituto.

Tiene la facultad de dictaminar, evaluar, registrar los convenios y contratos que

suscriba el C. Director Genera l del Instituto, de los que puedan derivarse derechos

y obligaciones de carácter patrimonial; debe atender los asuntos relat ivos a las

relaciones del Instituto con los sindicatos de las entidade s y dependencias no

incorporadas al régimen de seguridad socia l del ISSSTE; real iza los actos

necesarios para legalizar la adquisición, destino o enajenación de los bienes

inmuebles del Instituto , asi como intervenir en los asuntos de los que se deriven

derechos y obligaciones a cargo del mismo.

• Subd irección General de Finanzas deberá de planear, organizar, normar,

coord inar , controlar los sistemas institucionales de planeación estratégica y

financiera , programación, presupuestación, contabilidad , tesorería y evaluación

programát ica. Coord inar la formulación , implantación y evaluación del programa

institucional, de conformidad con los lineamientos sector iales y global es

establecidos, así como proponer los ajuste s que resu lten necesarios; representar

al instituto ante la Secretaria de Hacienda y Créd ito Público en asuntos de

plantación, programación, presupuestación contabilidad, tesorería y evalu ación

programática; coord inar los cuerpos colegiado s institucionales relativos a la
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planeación, programación, presupuestación, costeo, contabilidad, tesorería y

evaluación programática.

Promover valuaciones actuariales anuales y estudios financieros para

determinar la estructura de cuotas y aportaciones necesarias, diseñar y

operar los sistemas de control presupuestario con el objetivo de racionalizar

y optimizar su ejercicio; diseñar y operar el sistema de registro contable por

fondos, coordinar la formu lación y adecuación del presupuesto de egresos del

Instituto, determinar la cuantificación de los adeudos del Instituto y promover su

oportuna recuperación; diseñar y operar en los términos del artículo 22 de la ley

del instituto los sistemas de recuperación de adeudos, previa autorización de la

Junta Directiva, solicitar a la Tesorería de la Federación la correspondiente

retención sobre transferencias y participaciones a entidades paraestatales,

gobiernos y municipales, de acuerdo con los convenios de incorporación

voluntaria.

Proponer y operar los sistemas para el control de las operaciones derivadas tanto

de la captación de ingresos como de la movilización de fondos; captar los ingresos

provenientes de aportaciones y cuotas derivados de la prestación de los servicios

médicos, asistenciales y soc iales, así cerne formular, consolidar y controlar el

presupuesto de ingresos del Instituto; diseñar y operar las estrategias de inversión

de las disponibilidades y reservas del instituto, buscando la racionalidad y

eficiencia en el uso de los recursos disponibles, previa aprobación de la junta.

• La Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y

Culturales, contribuye a mejorar el nivel de vida de los trabajadores al servicio del

estado, proporcionando en forma ágil y oportuna los seguros, servicios y

prestaciones económicas a que tienen derecho, de acuerdo a lo establecido en la

Ley del ISSSTE.

Planea , organiza, norma, coordina, controla y evalúa las actividades en materia

del sistema integral de retiro; de seguridad, higiene y medicina en el trabajo; del
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otorgamiento y recuperación de prestamos a corto y mediano plazos; de la

afi liación y vigencia de derechos de los trabajadores; y del sistema de ahorro para

el retiro de los trabajadores al servicio del estado; concede, niega, suspende,

modifica o revoca las jubilaciones y pensiones en los términos de la ley; aprueba

las nóminas de pago de las jubil aciones y pensiones, apl ica los aumentos que

para ellas determine la Junta, autoriza los anticipos del 100% de la pensión

probable en los casos previstos por la Ley, asi como le pago de gastos de

funerales de los pensionistas; dictamina las solicitudes y, en su caso , autorizar el

pago de indemnizaciones globales, de acuerdo con las normas establecidas;

dictamina los asuntos relativos a accidentes y enfermedades del trabajo, asi como

otorgar en su caso, pensiones o indemnizaciones derivadas de los mismos y

otorgar los subs idios por enfermedades no profesionales,.

Asimismo, coordina el programa de servicios integrales de retiro a jub ilados y

pensionistas; planea , organ iza, dirige y controla las acciones para el debido

cumplimiento de las disposiciones legales y administrat ivas relac ionadas con el

sistema de ahorro para el retiro, en el ámbito de su competencia, así como para

identificar las aportaciones a favor de los trabajadores al servicio del Estado;

representa al Instituto ante las dependencias y entidades de la admin istración

Pública Federal y demás instituciones públicas o privadas; formu lar, verificar y

proporcionar los informes relat ivos al manejo y operac ión del sistema de ahorro

para el retiro; propone r e instrumentar, en su caso, las políticas y lineam ientos

para autorizar los reti ros que efectúen los trabajadores derechohabientes o sus

beneficiarios, de fondos de las subcuen tas que integran la cuenta individual del

sistema de ahorro para el retiro, y establece los mecanismos de conc iliac ión del

importe de las autorizaciones otorgadas.

• La Coordinación General de Comunicac ión Social tendrá las funciones

siguientes: planear, programar,. organizar, norrnar, coordinar, contro lar y eva luar

las actividades de informac ión, difusión y relaciones públicas del Instituto, a través

de los medios de comunicación; formular e integrar los programas de
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comunicación socia l, información, difusión y relac iones públicas del instituto y de

sus unidades administrativas, y dirigir los servicios de apoyo en esta s materias, de

conformidad con las disposiciones aplicables; aprobar el diseño de las campañas

de difusión de interés para el Instituto , así como intervenír en la contratación y

supervisión de los medios de comunicac ión que se requ ieran para su realización;

organizar entrevistas y confe rencias con la pren sa sobre los seguros, prestaciones

y servicios que otorga el Instituto y emitir los bole tines relativos; coordinar y apoyar

la celebración de conferencias, congresos y seminarios relac ionados con las

actividades del Instituto y edita r y dist ribuir libros, revistas y demás publ icaciones

del Instituto.

• La Coordinación Genera l de Desarrollo Delegacional podrá coadyuvar en la

implantación de las políticas, estrategias y líneas de acción que establezca el

Director General para la operación de las delegaciones ; apoyar a las unidades

admin istra tivas centrales en su relación con las delegaciones, y dar seguimíento al

cumpl imiento de los compromisos de intercambio de información entre ambos

nive les de administración; constituirse en un conducto de comunicación entre las

delegaciones, los órganos de gobierno y unidades administrativas centrales;

eva luar conjuntamente con las unidades admin istrat ivas centrales la operación

administrativa, técnica y financiera de las delegaciones, de acuerdo con las

disposiciones relativas; auxiliar en forma conjunta con la Subdírección General de

Finanzas a las delegaciones en la elaboración y propuesta de los anteproyectos y

proyectos de sus programas-presupuesto y remitir a las unidades centrales las

necesidades de las delegaciones, así como emiti r opinión sobre las solicitudes de

ampliación presupuestaria que presenten las mismas; apoyar al Director General

en el establecimiento y conducción de las re laciones institucionales con las

autorida des de los estados, municipios y gobiernos del Distrito Federal; proponer y

promover, previa aprobación del Director General, los criterios y lineamientos para

la coordinación de las delegaciones con las representaciones fede ra les, estatales

y municipa les, así como de los sectores social y privado; coadyuvar con las

unidades administrativas en la solución de aque llos asuntos que se generen en las
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delegaciones, informando de ellos al Director General ; llevar el registro de las

superv isiones y evaluac iones que efectúen las áreas administrat ivas a las

delegaciones, conforme a las instrucciones del Director General , en el ámbito de

competencia de las mismas áreas.

• La Coord inación General de Admin istración, esta facultada para proponer

políticas en materia de personal del Instituto en los términos de las dispos iciones

legales aplicables, intervenir en su selección, nombramiento, ubicación y

reubicac ión, así como intervenir en todas las cuestiones relacionadas con la

administración dei personal del Instituto ; tratándose del personal de base , se

realizará en coord inación con el Sindicato, de acuerdo a las disposiciones

apl icables; coord inar y controla r el diseño y registro de las estructuras de

organ ización de las diferentes áreas del Instituto, así como desarrollar las

acciones correspondientes con las dependencias globalizadoras; normar, control ar

y coordinar la operación ínterna del Sistema de Ahorro para el Retiro, establecido

a favor de los trabajadores del Instituto.

Planear, organizar, normar, coord inar y controla r la administración de los recursos

materiales del Instituto, en los términos de las disposiciones aplicables, planear,

organ izar , normar y coordinar las funciones de administración de los servicios

generales, asi como el sistema de segur idad y vigilancia del Instituto y lo

concerniente a sus comités de protecci ón civil y vigila r la observancia de las

normas técnicas aplicables en cada caso; proponer los lineamientos y criterios

conforme a los cuales el Instituto adquirirá o arrendará los bienes muebles y

contratará la prestación de los servicios generales requer idos para su operación y

funcionamiento; programar y llevar a cabo los proced imientos de conlra tación

relativos a la adquisición o arrendamiento de bienes muebles y la prestación de

serv icios generales, celebrar los contratos y convenios respect ivos conforme a la

normatividad establecida , excepto en los casos a que se refiere la fracc ión XVII del

Artículo 45 de este Estatuto, asi como aplicar las sanciones económicas que, en

su caso, procedan con base en la legislación aplicable .
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Coadyuva r con la Subdirección General Jurídica, en la expedición de lineamientos ,

en relación con la elaboración del dictamen de factibilidad inmobiliaria, en lo

relacionado con los aspectos técnicos para la adquisición y arrendamiento de

bienes inmuebles, que tengan por objeto ampliar la reserva territorial e

infraestructura del Instituto, de conformidad con las disposiciones legales

aplicables- y elaborar en su caso , los dictámenes técnicos que le sean solicitados;

llevar a cabo los procedimientos administrativos de rescisión de los contratos que

celebre, y con apoyo de la Subdirección General Jurídica y ejercer las acciones

que en derecho procedan para recuperar los adeudos originado s con motivo de

las rescisiones o finiquitas de los contratos celebrados, cumpliendo con la

normat ividad vigente.

• La Coordinación General de Transformación y Desarrollo Instituc ional

tendrá las siguientes funciones: coadyuvar en la implementación de las politicas ,

estrategias y líneas de acción que estab lezca el Director General, para la

transformación y desarroll o instituciona l; forta lecer los canales de comunicación

con las unidades administrativas centrales, para dar cumplimiento a las líneas de

polít ica genera l, estrategias , líneas de acción y proyectos establecidos en el

Programa institucional.

Establecer una programación detallada para el seguimiento de productos

esperados de cada uno de los programas y proyectos relativos a estudios de

organización y de procedimientos, así como a la desconcentración, mejora

regulatoria, modernización administrativa y tecnoló gica, reingeniería de procesos y

calidad de los servic ios; revisar los programas de trabajo antes descritos y evaluar

sus avances ident ificando aspectos que requieran apoyo del Director General;

planear, organ izar y normar el desarro llo de la infraestructura y servicios de

informática y telecomunicaciones del Instituto; planear, programar, organizar,

normar, coordinar, controlar y evaluar las act ividades dirigidas a la modern ización,

simplif icación admin istrativa e innovación de los sistemas y procesos sustantivos y

de apoyo del Instituto.
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Realizar estudios para la eva luación de los procesos y funciones a cargo de las

dife rentes áreas de la institución y diseñar e instrumentar proyectos de

reingeniería, camb io e innovación tecno lógica ; coordinar el diseño e implantación

de las políticas, normas y estándares de calidad que deban ser estab lecidos para

los servicios que otorga el Instituto; realizar en coordinación con las áreas del

Instituto , los programas, proyectos y acciones que se estab lezcan para el

aseguramiento y cert ificación de la calidad de los servicios, así como para el

desarrollo organizacional; realizar y apoyar acciones y proyectos para la

desconcentración de facu ltades y procesos a las delegaciones del Instituto.
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3.3 Régimen financiero

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Traba jadores del Estado

creado por decreto presidencial el 30 de diciembre de 1959, es un organismo

descentralizado, con administración, personal idad juridica y patr imonio propios,

este últ imo conformado por las aportaciones que los trabajadores hacen

quincenalmente por dos conceptos fundamentales: fondo de pens iones y servicio

médico y de matern idad. A ello se suman las aportaciones que hace el gobierno

federal en los mismos conceptos por cada uno de sus empleados .

En otras palab ras, sus ingresos los obtiene de las cuotas y aportaciones que están

contempladas en la propia Ley de Instituto en sus art iculas 16 y 21 los que a

continuación se analizarán.

El artículo 16 de la mencionada Ley establece que todo trabajador incorporado

debe cubri r al Instituto una cuota fija del 8% del sueldo básico de cot ización que

disfrute; del cual el 2.75% esta destinado para cubr ir los seguros de medicina

preventiva, enfermedades, maternidad y los servicios de rehabilitación física y

mental.

El 0.50% es para cubrir las solicitudes que se realizan de préstamos a mediano y

corto plazo ; O.SO% más se destina para servicios de atención para el bienestar y

desarrollo infantil, reti ro para jubi lados y pen sion ados, servicios turisticos ,

promociones culturales y de preparación técnica, fomentar el deporte asi como la

recreación y finalmente para servicios funerarios.

3.50% se integ ra en las reservas actuaria les y financieras de l Instituto , pa ra

garantizar el pago de los compromisos de pension es e indemnizaciones

globales.
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El porcen taje restante se aplica para cubrir gastos generales de administración del

Instituto .

En su articulo 21 nos señala que las dependencias y entidades públicas sujetas al

régimen de esta Ley cubrirán aportaciones al Instituto equivalentes al 17.75% del

sueldo básico de cotizaci ón de los trabajadores dist ribuyéndolos de la siguiente

forma: 6.75% se utiliz ará para cubrir seguros de medicina preventiva,

enfermedades, maternidad y los serv icios de rehabili tación fis ica y mental; 0.50%

se destinarán para cubrir lo referente a préstamos a mediano y corto plazo ; otro

0.50% cubrirán gastos del servicio de estancias (guarderías), retiro para

jubilados y pen sionados , servicios turíst icos , promociones cultu rales , de

preparación técnica , fomento deportivo, recreación y de servicios funerarios.

Para cubrir íntegramente el seguro de riesgos de trabajo se tomará un 0.25%,

3.50% será para integrar las reservas y finalmente 5.0% se destinarán para

constitu ir el fondo de la vivienda , el porcentaje restante es para cubrir gastos de

admin istración.

Los art iculas antes descritos son la base principal para la obtención de recursos

finar:cieros que permiten al Instituto realizar sus actividades para así obtene r sus

objetivos. Estas cantidades (porcentajes) y su distribución, tomados en los años

60, década en la que fue cread o el Instituto no son adecuados tomando en

consideración las condiciones y número de personas que existen en la actual

sociedad mexicana, lo que ha traído como consecuencia problemas financieros

que no permiten al ISSSTE realizar su func ión con eficien cia.

Tales eventual idades son, por ejemplo, el crecimiento geométrico de la población

derechohabiente afiliada , prop iciada por el incremento del índice de la natal idad, la

evolución de la atención médica propo rcionada en México, reduciendo con esto el

índice de morta lidad y propiciando el crecim iento del número de trabajad ores que

se jubi lan o pens ionan entre los 50 y 55 años e inclusive más jóvenes, ya sea por
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tiempo de servic io o por edad . Esta situación curiosamente contrasta de manera

notoria con la del IMSS, el cua l a este respecto menciona en su artículo 162 de la

Ley de l Seguro Social que para tener derecho al seguro de vejez, se requ iere que

el asegurado haya cumplido 75 años de edad y tenga reconocidas un minimo de

1250 cotizaciones semanales.

Asimismo, nos encontramos con la dificultad del ISSSTE para recuperar

oportunamente los importes de las aportaciones que deben hacer mensualmente

las dependencias de la admin istración pública federal , existiendo casos en que los

retrasos de estos pagos son por años, y en varios de estos casos las

dependencias pretenden pagar la deuda existente con bienes inmuebles que en

muchas ocasiones se encuentran en un lamentable estado, además del

cons iderable crecimiento de la estructura orgánica con la que labora el Instituto,

obligada por la necesidad de proporcionar un mejor servicio a la clase asegurada.

Lo mencionado, evidencia la urgente necesidad de real izar reformas a la Ley del

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en el

sentido de contribuir a hacerlo mas productivo financieramente y con esto propiciar

que se cumpla adecuadamente con el objetivo para el cual fue creado, además de

que se modernice el equipo médico, tecnológico, se logre la calidad en el servicio

y se fomen te la investigación médica, lo cual ayuda ría a la creación de un servicio

digno de salud en nuestro pais.

3.4 Metas Fundamentales

Como se mencionó en 1925 se crea la Ley de Pensiones Civiles y de Retiro que

representa el origen del ISSSTE, al tener como objetivos el convertir a las

pensiones de los trabajadores. en universales, obl igatorias y equ itat ivas, se da

inició a la creac ión, así como administración de un fondo de pensiones que se

genera a part ir de la ayuda del Estado así como de las aportaciones del trabajador
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durante el tiempo que prestara sus servicios, el excedente de dicho fondo se

utilizó para el otorgamiento de préstamos a corto plazo, así como para la

adqu isición de terrenos o casas para los trabajadores; en sus origenes la dirección

general de Pensiones Civiles y de Retiro opero como institución de seguros,

ahorro y crédito.

Hacia el año de 1947 la Ley de Pensiones sufre reformas significativas, entre

ellas, recib ir las pensiones fuera de 55 años , con un min imo de 15 de servicio, se

amplían los seguros de vejez, invalidez, muerte , orfandad y viudez, aumentaron

los montos para préstamos hipotecarios; parte de los fondos de pens iones se

canalizaron para la construcción de colonias burocrática s dentro y fuera del D.F., y

se otorga por primera vez servicio médico a los trabajadores al servi cio del estado

por acc idente laborales.

En 1960 se crea el ISSSTE y por primera vez se concreta en su Ley un enfoque

integral de la seguridad social que cubre tanto prestac iones relativas a la salud,

prestaciones sociales, culturales y económ icas, haciéndose extens ivo el beneficio

a los familiares de los trabajadore s; respecto a la atención a la salud se cubren

seguros de enfermedades no profesionales, asi como readaptación de invá lidos .

Integra bajo la denominación de Seguros Sociales, un conjunto de presta ciones

para apoya r socia lmente al asegu rado y su familia, a través de la atención a niños

en guarderías, renta y venta de departamentos en multifamiliares, prestación de

servicios funerarios.

En 1972 se incorpora a esta s polít icas la creación del Fondo de la Viv ienda creado

para opera r un sistema de financiamiento para los trabajadores al servicio del

estado, con el fin de otorgarles créditos a tasas preferenciales que le permitía

tener acceso a una vivien da digna .

En 1984 se transforma una vez más la Ley deI ISSSTE, ampliando la cobertura de

prestaciones y servicios que recibían los trabajado res y sus familiares
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derechohabientes, elevándose de 14 a 20 beneficios que otorga la Ley del

instituto.

La última modificación a la Ley del ISSSTE es en junio de 2000, en ella se

establece con carácter de obligatorio el otorgamiento de 21 seguros, prestaciones

y servicios de los cuales solo mencionaremos a:

El fondo de Pensiones.- que cubre los seguros de jubi lación, que ampara

con el 100% del sueldo básico promedio del último año de trabajo para

hombres y mujeres con 30 ó 28 años de antigüedad; de retiro por edad y

tiempo de servicio con antigüedades de 15 y más años y pensiones del 50

al 95%; el de cesantia en edad avanzada con antigüedades de 10 Yedades

de 60 años y pensiones que van del 40 al 50%; el de invalidez por causas

ajenas al trabajo con pensiones entre el 50 y el 95% del sueldo, por causa

de muerte con pensiones del 50 al 100% dependiendo de la antigüedad al

momento del deceso ; y el de indemnización global a solicitud del trabajador

de no alcanzar el derecho pensionario.

El fondo médico.- con coberturas de medicina preventiva, el seguro de

enfermedades y maternidad y los servicios de rehabilitación física y mental ;

El fondo de riesgos del trabajo.- incluye pensiones por incapacidad

parcial o total permanente;

El fondo de ahorros para el retiro.- se concreta en el establecimiento de

cuentas individuales a favor del trabajador, aunque es de seña larse que

este fondo no es administrado de manera directa por el Instituto
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El fondo de administración.- se emplea para cubrir los gastos generales

de administración de los fondos del Instituto, con excepción del

correspondiente al de vivienda

Los seguros y aportaciones son financiados a través de las cuotas y aportaciones

que realizan los trabajadores y el Estado. El Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrá las siguie ntes func iones: cumplir

con los programas aprobados para otorgar las prestaciones y servicios a su

cargo; otorgar jubilaciones y pensiones; determinar, vigilar y cobrar el

importe de las cuotas y aportaciones así como los demás recursos del

in stituto ; invertir los fondos y reservas de acuerdo con las disposiciones de

la ley del instituto; adquiri r los bienes muebles e inmuebles necesarios para la

realización de sus fines; establecer la estructura y func ionamiento de sus unidades

administrativas; administrar las prestaciones y servicios socia les, así como

desarrollar las promociones señaladas en las fracciones XI, XII, XVII, XVIII Y XIX

del articu lo 30. de la Ley del ISSTE; difundir conocim ientos y prácticas de

previs ión social ; exped ir los reglamentos para la debida prestación de sus

servicios y de organización interna; realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar

los cont ratos que requiere el servic io; y difundir conoc imientos y prácticas de

previsión social; expedir los reglamentos para la debida prestación de sus

servicios y de organización interna ; realizar toda clase de actos juridicos y celebrar

los cont ratos que requiere el servicio;

Entre los objetivos que el Instituto persigue en este sexenio con el plan nacional

de desarrollo está intensificar la promoción de la salud y el impulso a programas

de medici na familiar integral, dando prioridad a la población vulnerable, asi como

al forta lecimiento de la estructura; esto con la fina lidad de propiciar una mayor

inlegración de los servic ios de primer nivel. También se buscará homologar los

sistemas para el otorgamiento .de citas a pacientes y de brindar información a

familiares para abatir los tiempos en que actualmente se real izan ; se buscara
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superar el surtimiento de medicamentos y material de curac ión en base a un

correcto sistema de abasto que sea funcional y moderno,

Con el propó sito de dar respuesta a las exigencias de los usuarios en el sentido de

recib ir un servicio de cal idad , tendrá que renovarse el proceso técnico

administrativo de los Ires niveles de gest ión, en materia de supervisión, eva luación

y control, que fortalezcan los proceso s de planeación, gestión, toma acertada de

decisiones y programas de garantía de calidad,

En lo referente a riesgos , enfermedades profesionales y accidentes se vincu larán

estrechamente el área médica y de prestaciones a nivel central y desconcentrado;

así mismo se coordinara buscando un enlace a las instancias del sector salud con

las dependencias, entidades y asociaciones afiliadas al régimen de los

trabajadores al servicio del estado, De ello y de una óptima operación de las

comis iones mixtas de seguridad e higiene, depe nderán la salud y seguridad de los

servidores públicos, la disminució n del crec imiento de los riesgos laborales y las

enfermedades profesionales y por ende la solvencia financiera del fondo de

riesgos de trabajo,

Con una orientación hacia los usuarios se hará una revis ión integral, tanto de su

estructura como de sus procesos; con esta nueva perspectiva se buscará

intensificar el combate a la corrupción y así la misión para la cual fue creado el

Inst ituto se llevará a cabo con la mayor transparencia, promoviendo una

dist ribución equitativa de la oferta nacional de los recursos destinados a la

adquisición, construcción y mejoramiento de las viviendas para los trabajadores,

Del saneamiento de los fondos financieros dependerá el otorgamiento de en

cantidad, calidad y oportunidad, de los seguros , prestaciones y servicios previs tos

por la Ley del ISSSTE, es por ello se considera importan te respecto al fondo de

Ahorro para el Retiro, estrechar la coordinación de su área jurídica, con la

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro (CONSAR) y con la Secretaría de
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Hacienda y Crédito Público, para poder establecer de manera conjunta los

procedimientos jurídico-administrativos más pertinentes , que permitan avanzar en

la recuperac ión de las aportaciones. Otro reto adicional consistirá en la

modernización informática que apoye la conso lidación de la función de vigilancia

en el pago de aportaciones al trabajador.

Respecto al fondo de pensiones y con el fin de mantener un nivel de operac ión

favorable para los derechohabientes e iniciar la recuperación inicial del inst ituto ,

será necesario seguir adelante con su reforma financiera y estructural y,

consecuentemente con la separación de los fondos, lo cual permitirá alcanzar,

respecto al Fondo Médico por ejemplo, un presupuesto por derechohabiente como

el que recomienda la Organ izac ión Mundial de la Salud; y revertir al mismo tiempo,

el gasto de la atención curat iva hacia lo preventivo. Sobre el articu lar, será

necesario programar, asignar y aplicar los recursos para la salud de los

derechohabíentes con transparencia, eficienc ia y oportun idad, en tanto se logra

que las aportaciones correspondan al nivel de gasto de cada fondo y se eviten las

transferencias de recursos entre unos y otros .

El principal reto de la Instituc ión en el corto plazo, será el propiciar la reforma que

de viabilidad financiera a los diferentes fondos , la cual deberá ir acompañada de

una revísión sería de la forma en que se ha vendo actuando, mediante la

modernización de procesos y la incorporación de innovaciones que ofrezcan

respuestas más rápidas y de calidad en el otorgamiento de los serv icios en el

marco de una reforma institucíonal.

3.5 Función Social

El ISSSTE cumple la función de proteger a la colectividad al compartir riesgos y

recursos , de fomentar el ahorro y construir un patrimonio social e individual; y de

redistribu ir el ingreso. Es, de esta manera, expresión de un acuerdo social y un
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compromiso ético del Estado para dar cumpl imiento a sus obligaciones de velar

por el bienest ar de la población.

A grandes rasgos, su función social consiste en el conjunto de prestaciones que el

Estado otorga a sus ciudadanos para:

1) vivir una vejez digna a través del pago de una pensión o jubilación;

2) hacer frente a las contingencias de enfermedad o maternidad mediante el

otorgamiento de servicio médico y licencias pre y post natales;

3) proteger a quienes se hayan accidentado en el desempeño de su trabajo a

través de atención médica, indemnización y/o pensión;

4) proteger a los familiares de los trabajadores a través de servicios de salud y

otras prestaciones.

La función social es lo que conocemos como seguridad social, la cual se cons idera

un instrumento económico y financ iero que bien manejado , contr ibuye a forta lecer

el ahorro del país.

Es una realidad que existe la imperiosa neces idad de reformar el sistema de

seguridad social mexicano, toda vez que en este siglo se agudizaron factores

como la transición epidemiológica y demográfica, particularmente el crecimiento

del grupo de la tercera edad, a estos factores se suman la perdida del

financiamiento de las pensiones, la incapacidad de los sistemas para incrementar

su cobertu ra, el desequilibr io creciente entre beneficios y contribuciones y la

reestructuración del mercado laboral.

En México, la seguridad social no cubre alrededor del 50% de la población, que

por tanto carece de acceso al sistema de acceso a los servicios de salud y a la

protección financiera de las pensiones, lo que marca un problema de justicia social

y equidad. Adicionalmente la diferencia en las leyes de las instituciones

encargadas de impartir la segur idad social impide que estos se comuniquen y que
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no sea posible otorga r los benefici os de salud y pensiones a quienes han cotizado

parte en una institución y parte en otra.

Práct icamente todos los sistemas de seguridad socia l en México presentan

presiones financieras y déficit creciente en materia de pensiones y financiamiento

al ramo de salud, por estas razones la infraestructura médica empieza a ser

obso leta y se enfrentan serios problemas para su ampliación y renovación.

En la última década se produjeron más de 100 reformas en diversos países , y en

los primeros años de este siglo, por lo menos 5 naciones han modificados sus

sistemas. La experiencia internaci onal marca 5 modelos en materia de reform as

pens ionarias:

-/ Susti tut ivo obligatorio: se cierra el viejo sistema y se abre uno nuevo

obligato rio.

-/ Sustitutivo opcional: los trabajadores optan entre el viejo y el nuevo

sistema .

-/ Paralelo: Compite un nuevo sistema con el viejo sistema.

-/ Híbr ido o mixto: se complementa un sistema solidario con uno de ahorro

individual.

-/ Paramédico : se actualizan las cond iciones de retiro, el monto de los

beneficios y otros factores del modelo vigente.

La tendencia a la privatización de los sistemas de pensiones y jubilaciones en los

países latinoamericanos, se ha dado en el Perú (1993), Colombia y Argentina

(1994), Costa Rica 1995), Uruguay (1996), Bolivia , México y El Salvador (1997) .

La reforma en Chi le, país pionero en esta experiencia , fue de privatización

integral, posteriormente fue Bolivia, mientras que en los otros países , coexisten

sistemas mixtos ; es decir, se mantuvo el antiguo régi men de seguridad social ,

de reparto y se instau ró, co n variantes, el de privatización (capitalización

individual).
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La privatización, con diferentes modalidades, cons iste en la transferencia de las

pensiones del sistema de reparto a uno de cap ital ización individual , mediante el

cual cada afiliado deposita sus cotizaciones en una cuenta a su nombre ,

manejada por administradoras de fondos de pens iones. En los sistemas chileno y

peruano, el trabajador es el único que aporta cotizaciones a su cuenta individual,

en Bolivia , Colombia , El Salvador y Uruguay, además del trabajador, también

aporta el empleador. En cambio, en la Argentina, Costa Rica y México la aportación

es tripartita: trabajador, empleador y Estado.

Los fondos acumulados en estas cuentas se invierten y, junto con los intereses

devengados, se devuelven al afiliado a la edad jub ilatoria o, en su caso, a sus

beneficiarios sobrevivientes, la cuantía de las pensiones dependerá del monto del

ahorro.

Por lo que se refiere a la reforma en Chile, el nuevo sistema sustituyó por completo

al antiguo, siendo obligatoria desde el inicio la afiliación, de los trabajadores

dependientes y voluntar ia para los independientes, a las Administradoras de

Fondos de Pensiones las cuales se encargan de la capitalización ind ividua l de los

derechohabientes mientras que las pensiones del antiguo sistema las cubre el

Estado.

Siguiendo el ejemplo de Chi le, los paises antes mencionados juzgaron pertinente

reformar sus regímenes de pensiones, sin embargo, únicamente Boliv ia adop tó un

modelo idéntico al chileno , mientras que los demás países optaron por la

privatización, pero en sistemas mixtos de seguro socia l (reparto) y seguro privado

(capitalización) con diversas modal idades . Por ejemplo, en algunos casos , como

en el del Perú, las personas afiliadas al nuevo sistema (obligatorio para , los

trabajadores dependientes) no pueden volver al antiguo régimen En cambio, en

Colomb ia sí pueden cambiar de sistema cada tres años, pero las mujeres

mayores de 55 y los hombres de 60 no pueden afil iarse al nuevo sistema.

11 5Neevia docConverter 5.1



En Costa Rica, cuyo sistema mixto es básico' y complementario, se mantiene en

funcionamiento el antiguo sistema de seguro social y el nuevo Régimen Privado de

Pensiones Complemen tarias tiene carácter voluntario. En México, el nuevo sistema

de privatización (capitalización individual) incorpora a todos los trabajadores

dependientes. Aquellos que nunca han cotizado se regirán completamente por el

nuevo sistema y los trabajadores en activo que comiencen a cotizar en el nuevo

sistema, al llegar a la edad de pensionarse , podrán optar por la pensión que más

los beneficie, así se podrá calcular la pensión a la cual tengan derecho en el nuevo

sistema y a la que habrían tenido derecho en el antiguo . Los trabajadores ya

pensionados por vejez o c esantía continuarán recibiendo sus pensiones con

recursos del Gobierno Federal y los trabajadores independientes pueden afiliarse al

nuevo régimen de manera voluntaria.

Por último, en El Salvador existe un sistema dual: de reparto y de capital ización

individual. La afiliación al nuevo sistema de capitalización es obligatoria para los

trabajadores dependientes menores de 36 años y optativa para aquellos entre los

36 y los 50 (mujeres) o 55 (hombres) años de edad . Los trabajadores mayores de

50 (mujeres) o (hombres) años de edad no tienen acceso al nuevo sistema y

quedan afiliados al de reparto.

Todas las experiencias consi deran como variable la edad de retiro , el tiempo de

cotización, el tamaño de los beneficios, los montos de las contribuciones y el

modelo pensionario, incluso si la gestión es pública privada o mixta .

En América Latina se ha dado una sustitución de modelos con diferentes

peculiaridades en cada país, en México y específicamente en el ISSSTE la

reforma se llevará a cabo considerando que se debe de romper la cultura formada

durante los más de 60 años del sistema de seguridad social y que puso su

atención en la revisión de los b.eneficios y el incremento de la cobertu ra y dejo de

lado la cuestión del financiamiento sustentable; resolver el problema de la falta de

financiamiento ; establecer criterios generales que sustenten la conformación de un
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sistema de pensiones que cuente con la homologación de requisitos (edad y

tiempo de servicio) y de benef icios, equiparación de financiamiento (aportantes,

cuotas y base de cotización) ; transferen cia de aportaciones entre regimenes;

portab ilidad de derechos para acumular beneficios pensionarios y de acceso a los

servicios de salud de diferentes sistemas, potenciar recursos financieros vía

mecanismos de inversión a largo plazo ; garantizar una pensión digna al momento

del retiro .

Las reformas no son un fin en si mismas, const ituyen el medio más importante

para preservar, fortalecer y extender la segur idad social en México.
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CAPíTULO 4

lA lEY DEL ISSSTE Y lA REFORMA Al ARTICULO 123

CONSTITUCIONAL

4.1 Breve anális is juridico administrativo de la Ley dellSSSTE

Como se mencionó el ISSSTE, es un organismo descentralizado, con

personalidad jurídica y patrimonio propios, creado en virtud de la Ley publicada en

el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1959 y modificada, para

crear el fondo de la viviend a operado por el Instituto, el 28 de diciembre de 1972.

Esta reforma fue precedida por la del Inciso "F" de la fracción XI, y la adición el

párrafo segundo de la fracción XIII, Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional,

promulgada el1ü de noviembre de 1958.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tuvo

como antecedente la Dirección de Pensiones Civiles, establecida el 12 de agosto de

1925, la que sólo proporcionaba a 105 empleados públ icos la Jubilación, los protegía

durante la vejez y les otorgaba préstamos a corto plazo e hipotecarios. Estas

prestaciones correspondían al texto original de la fracción XXIX, Apartado "A" del

Artículo 123 Constitucional, que consideraba de utilidad pública el establecimiento de

cajas de seguros populares.

El 16 de septiembre de 1929, se modif icó ese prece pto, obligándose el gobierno a

expedir la Ley del Seguro Social.

El21 de septiembre de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas puso en vigor el Estatuto

Juridico que rigió las relaciones'entre los trabajadores al Serv icio de los Poderes

de la Un ión y los Gobiernos de los Estados y Territorios Federales, modificado el 17

de abril de 1941 Y fue elevado a la categoría de norma constituciona l el 21 de
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noviembre de 1962, por el Presidente Adolfo López Mateas, al incorporar como

Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional. La fracción XI de este Apartado y la Ley del

Instituto le confieren un carácter integral al régimen tutelar de los servic ios públicos

Las personas protegidas por el Instituto son:

a) Los trabajadores al Servicio de la Federación y del Gobierno del Distrito

Fede ral;

b) Los trabajadores de los Servicios Públicos que por Ley o po r acuerdo

del Ejecutivo Federal sean incorporados al régimen',

e) Los pens ionistas de las Entidades y Organismos públ icos que se aluden

en el inciso "B"; y,

d) A los famili ares derechohab ientes tanto de los trabajadores como de los

pens ionistas: Esposa o concubina , hijos menore s de 18 años y los

ascendientes de los trabajadores o de los pensionados,

El Instituto tiene las siguientes func iones:

a) Otorgar y administrar los diversos servicios a su cargo;

b) Vigilar la concentración de las cuotas, aportaciones y demás recursos;

c) Satisfacer las prestaciones.

d) Otorgar jubilaciones y pensiones.

e) Invertir los fondos de acuerdo con las dispos iciones de la Ley;
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f) Realizar toda clase da actos jurídicos y celebrar los contratos que requ iere

el servicio;

g) Adquirir los bienes mueb les e inmuebles necesarios para la realización de

sus fine s.

h) Establecer las prestaciones y servicios sociales, y reali zar las

promociones para elevar los niveles de vida, mejorar la preparación técn ica

y cultural y activa r las formasde sociabilidad del servidorpúblico y de su familia ;

i) Organizar sus dependencias y fjjar sus estructuras y funcionamiento ;

j)Exped ir los reglamentos para la debida prestación de sus servicios de

organización interna;

k) Difundir conocimientos y prácticas de prevención social; y, las demás que

le confiere la Ley y sus .reglamentos.

Aparte de otras prestaciones con carácter obligatorio, podemos considerar respecto

del aseguramienlo de los trabajadores al Servicio del Estado, las siguientes con

carácter obligator io:

a) Seguro de enfermedades no profesionale s y de maternidad;

b) Seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales;

En el casos de las enfermedades no profesionales, el trabajador y el pensionista así

como los familiares derechohabienles ambos tienen derecho a asistencia médica

quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria desde el comienzo de la enfermedad y

durante un plazo de 52 semanas para el mismo padecimiento.
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Cuando se trate de un trabajador y la enfermedad lo incapacite para el trabajo

disfrutará de licencias con goce de sueldo integro hasta por 15, 30, 45 Y 60 días,

hasta otro tanto más con medio sueldo, según tenga por su orden de menos de un

año, unos 5 años, de 5 a 10 o más de diez años de servicio.

Si al vencer la licencia con medio sueldo continua la incapacidad, el trabajador

disfruta de licencia sin goce de sueldo hasta por 52 semanas, durante cuyo lapso el

Instituto dará un subsidio en dinero equivalente al 50% del sueldo que percibía al

ocurrir la incapacidad

Respecto al seguro de matemidad, la mujer trabajadora tiene derecho a disfrutar de

un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y

de otros dos meses del mismo; durante la lactancia disfrutará de dos descansos

extraordina rios al día de media hora cada uno , para amamantar a su hijo.

En caso de accidente de trabajo o enfermedad profes ional , el trabajador tiene

derecho:

a) A la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica a la hospital ización y a

los apa ratos de pr ótesis y ortopedia que sean necesarios.

b) A la licencia con goce de sueldo integro cuando el accidente o la

enfermedad lo incapaciten pa ra desempeñar sus labores el pago del

sueldo se hace desde el primer día de incapacidad y hasta que termine,

cuando sea tempora l, o bien hasta que se dec lare la incapacidad

permanente del trabajador.

e) A una pensión calculada conforme a la Tabla de Valuación de

Incapacidades de la Ley .Federal de! Trabajo, atendiendo al sueldo básico al

ser declarada una incapacidad permanente.
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Si el monto de la pensión anual resulta inferior a $600 se paga al trabajador en

substitución de la misma , una indemnización equivalente a cinco anua lidades de

la pens ión que le hubiere correspondido.

d) A una pensión igual al sueldo íntegro que venía disfrutando y sobre el cual

hubiese cubierto las cuotas correspondientes, cualquiera que sea el tiempo

que hubiese estado en funciones al ser declarada una incapacidad total

permanente.

Cuando el trabajador fallece a consecuencia de un riesgo profesional, los familiares

derechohabientes gozan por un año de una pensión equiva lente al 100% de l

sueldo o sue ldos que hubiese percibido el trabajador en el momento de ocurrir el

fallecimiento, disminuyendo un 10% al segundo año y así sucesivamente en los

subsecuentes hasta llegar a la mitad de la pensión orig inal. La cantidad total a

que tengan derecho los deudos se divide por partes iguales entre ellos . Cuando

son varios los beneficiarios de una pensión y alguno de ellos pierde el derecho, la parte

que corresponda es repartida proporcionalmente entre los restantes.

Cuando falle ce un pensionado por incapacidad , sea total o parcial, los familiares

derechohabientes continúan percibiendo la pensión con cuota íntegradurante el primer

año, diez por ciento menosel segundoaño e igual deducciónen los años sucesivos hasta

llegar al cincuenta por ciento de la pensión original, siempre que el fallecimiento se

produzca como consecuencia de la incapacidad tolal permanente; pero si la muerte

es originada por causas ajenas a la incapacidad permanente, sea total o parcial ,

sólo se entrega a los derechohabienles, como única prestación, el importe de seis

mesesde la cuota disfrazada por el pensionista.

Tiene derecho a la jubilación los trabajadores con 30 o más años de serv icios e igual

tiempo de contr ibución al institu to, cualquiera que sea su edad. La jubilación consiste

en el pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo regulador, esto es el

promedio de los sueldos disfrutados en los cinco años inmediatamente anteriores a la
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fecha del acuerdo en que se conceda, y su percepción comienza a partir del día

siguiente a aquél en a que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo por haber

causado baja .

4.2 El régimen de pensiones en el Instituto

En 1960 cuando se creo la Ley dellSSTE se estableció en su artículo 16 que todo

trabajador incorporado al régimen de dicha Ley, debe cubrir al Instituto una cuota

fija del 8% del sueldo básico de cotización que disfrute, este porcentaje se

distribuirá de la siguiente forma : el 2.75% es para cubrir los seguros de medicina

preventiva, enfermedades, matern idad, de rehabil itación física y mental ; el 0.50%

para cubr ir prestaciones de prestamos personales; 0.50% para cubrir los servicios

de atención para el bienestar infantil , integrales de retiro a jubilados y

pensionistas; servicios turísticos, cultura, fomento deportivo, recreación y

funerarios; 3.50% que estab lezcan las valuaciones actuariales para el pago de

jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las

reservas; el porcentaje restante será asignado para cubr ir gastos de

administración.

En el articu lo 21 de la misma Ley, se estableció que las dependencias y entidades

públicas sujetas al régimen de la ley cubr irán al instituto, como prestaciones el

equivalente al 17.75% del sueldo básico de cotización, con la siguiente

distribución: 6.75% para seguros de medicina preventiva, enfermedades

maternidad y servicios de rehabilitación física y mental , 0.50% para cubr ir los

servicios de prestaciones de prestamos personales, 0.50% para cubrir los

servicios de atenc ión para el bienestar y desarrollo infantil, integrales de retiro a

pensionados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de

fomento deportivo, de recreación y servicios funerarios; 0.25% para cubrir

integralmente el seguro de riesgos de trabajo; 3.50% para la prima que se

establezca conforme a las valuaciones actuariales para el pago de jubilaciones,
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pens iones indemnizaciones globales así como para generar reservas, 5% para

constituir el Fondo de la Vivienda, el porcentaje restante para cubrir gasto s de

administración. La observancia a ambos articulos sustentan la generación de

ingresos para el funcionamiento financiero del instituto lo que permite que pueda

continuar con el manejo y otorgamiento de las 21 prestaciones que otorga, entre

ellas destaca la conces ión de pensiones y jubilaciones a los trabajadores de la

administración pública federal ; dichos artículos se formularon con la ideologia,

aspecto económ ico y población que existía en aquella época.

Actua lmente las cosas han camb iado la ideología, política, economía y poblac ión

son muy diferen tes, por ejemplo económicamente vivimos una política económica

que en términos generales ha propiciado la disminución del poder adqu isitivo, el

índice de población ha aumentado, propiciado en gran parte por el avance en la

atención médica , disminuyendo consecuentemente el índice de mortalidad,

generando que personas con 50 años de edad estén jubilados o pens ionados, con

una edad promed io de vida de 75 años, es decir el ISSSTE actualmente está

pagando en promedio pens iones o jubilaciones de por lo menos 10 años, esta

circunstancia aunada al crecimiento gradua l de la población que repercute en

gastos de atenci ón medica, ha generado que el ISSSTE este viviendo problema s

de índole f inanc iero que pueden repercutir en la estabilidad nacional, ya que estas

circunstancias han generado que frecuentemente el gobierno federal tenga que

otorgar subsidios que se incrementan multiplica ndose para que dicho Instituto

pueda continuar funcionando.

La situación financiera en el Instituto es cada día más angustiante, pudiéndos e

llegar a un punto en el cual los recursos simple y sencillame nte no sean

suficientes y que la gente tenga problemas para cobrar su pens ión o recibir

asistencia médica. Por eso, además de ser un esfuerzo de racionalización y

eficiencia, se tienen que resol ver los prob lemas de fondo, que son los problemas

estructurales del Instituto.
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En el primer año de esta administrac ión, el ISSSTE erogó 10 mil millones de

pesos por concepto de pago de pensiones, cifra que para el presente año

ascenderá a más de 33 mil millones. Esto es que en cuatro años se ha triplicado el

monto , que se compara con el presupuesto de muchas entidades del país y que

es mayor al de varias Secretarías de Estado .

En materia de salud en el Instituto se está haciendo lo posible para que los

recursos en este rubro se distribuyan de la mejor manera , a fin de ser más

eficientes cada día. Los gastos se cubren con dinero de otros fondos con que

opera el Instituto, como el de préstamos personales, y de esta manera se logra

salir adelante en los servicios médicos , pero cada día con mayor estrechez.

Las circunstancias que se están viviendo no solamente pone en riesgo las

finanzas del Instituto, sino particularmente las finanzas públicas del país, porque

esto representa una deuda interna que está presente. Cada año se tendrá n que

aumentar los recursos y llegará el momento en que será muy difícil que el

gobierno pueda seguir otorgando subsidios.

Queremos resolver los problemas de salud, vivienda , protección al salario,

préstamos personales y que al mismo tiempo sea una garantía de futuro para los

derechohabientes, que tendrán servicios de calidad y que podrán disfrutar de una

pensión digna cuando se retiren.

El déficit financiero pens ionario se triplicó , al pasar de 10 mil a 33 mil millones de

pesos, cifra superior al presupuesto de diversas entidades federativas y que en el

futuro podría crecer a niveles insostenibles para las finanzas públicas del Estado

Mexicano .

La transformación legal del Instituto será benéfica porque entre otras cosas

permitirá construir más hosp itales, solventar el déficit nacional de plazas que

actualmente es de 10 mil lugares, comprar equipos y en general garanti zar las 21
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prestaciones y servicios de que hoy gozan los 10.5 millones de derechohabientes

en el país.

Es necesario resolver el problema de la perd ida de financ iamiento; rescatar a las

instituciones de la crisis en que se encuentran, porque la seguridad social está en

crisis , ya que el monto de los déficit son enormes y las instituciones ya no pueden

sostenerse por sí mismas . Estos aspectos, aunados a la oferta de beneficios no

siempre financiables han llevado a los sistemas de seguridad social del pais a una

situación de insuficiencia de recursos para hacer frente a sus comprom isos, que

necesariamente ha tenido que ser solventada con recursos proven ientes del fisco .

Por lo mencionado, se concluye que la problemática que vive el sistema

pensionario del ISSSTE es grave, muestra matices similares a la problemática que

vivió el IMSS y que propició su reforma, en este caso , se debe resolver este

complejo problema que tiene dicho sistema pensionario, ya que actualmente

cuenta con 10,5 millones de derechohabientes, de los cuales un gran número

tienen posibilidades de llegar a pensionarse o jubilarse, por ello cons ideramos que

esta circunstancia es necesario que ya se plantee la necesidad a una reforma a la

Ley del ISSSTE.

4.3 El traslado de los derechos del trabajador del sector público al privado y

viceversa.

Hoy, la mayor ía de los trabajadores cambian de trabajo varias veces en su vida y

el sector públ ico no es la excepción. Esta propuesta se apoya en fragmentos de

las reformas estructurales que se han visto en el otro pilar principal de la segur idad

socia l: el IMSS. Los trabajadores del sector privado ya gozan hoy de una cuenta

individual de su propiedad la cual les brinda la certeza jurídica respecto de los

recursos que pagarán su pensión, ya que la cuenta es de su prop iedad y es

inembargable. En esta propuesta de reforma se busca que los trabajadores
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puedan migrar entre el sector público y privado llevándose cons igo los recursos de

su pensión sin perder las aportac iones que ellos mismos y sus patrones han

hecho y permit iendo que ambos Institutos reconozcan los años de servicio de un

trabajador de forma recíproca para que el puedan acceder a los servicios de salud

como pensionado.

En este contexto, a continuación señalaremos cuales son sus fundamentos

normativos para otorgarlas y en su caso de que forma podría realizarse el traslado

de los derechos de un trabajador que hubiese trabajado en sector público o

privado.

Como ya se mencionó con anterioridad, el ISSSTE en el artícu lo 21 de su misma

ley establece que las dependencias y entidades de la administración pública

federal sujetas a su régimen cubrirán , como prestaciones el equivalente al 17.75%

del sueldo básico de cotización, con la siguiente distribución: 6.75% para seguros

de medicina preventiva, enfermedades maternidad y servicios de rehabilitación

física y mental , 0.50% para cubrir los servicios de prestaciones de prestamos

personales, 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y

desarrollo infantil , integrales de retiro a pensionados y pensionistas; servicios

turísticos; promociones culturales, de fomento deportivo, de recreación y servicios

funerarios; 0.25% para cubrir integralmente el seguro de riesgos de trabajo; 3.50%

para la prima que se establezca conforme a las valuaciones actuariales para el

pago de jubilaciones, pensiones indemnizaciones globales así como para generar

reservas, 5% para constitu ir el Fondo de la Vivienda, el porcentaje restante para

cubrir gastos de administración.

En su articulo 51 establece los tipos de pensiones, siendo estas por jubilación,

viudez o concubinato derivada de derechos del trabajador o pensionista, riesgo de

trabajo , pensión de viudez o. concub inato con disfrute de una pensión por

jubilación, de retiro, por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad

avanzada, teniendo cono requisito para esta última que el cotizante tenga sesenta
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años de edad y diez años de servicios; por inval idez, derivada de derechos del

trabajador; disfrute de una pens ión ya sea por derechos propios o derivada de

derechos como cónyuge o concub inario del trabajador o del pensionista y, la

pensión por orfandad ; aunado a esto, en su articulo 57 indica que la cuota minima

y máxima de las pensiones, con excepc ión a las conced idas por riesgos de

trabajo , serán fijadas por la Junta Direct iva del instituto, pero la máxima no podrá

exceder del cien por ciento del sueldo regulador, La cuota diaria máxima de

pensión será fijada por la junta directiva del ISSSTE, pero no podrá exceder de

hasta la suma cotizable establecida.

Para el control de sus actividades este instituto ha creado una Subdirección

General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, quien se encarga de

realizar el trámite de otorgam iento de los diferentes tipos de pens iones .

La Ley del IMSS menciona en su articulo 4° que se crea como un instrumento

básico de la seguridad social , establecido como un servicio público de carácter

nacional; por otra parte en su articulo 15 indica las obligaciones de los patrones,

que entre otras , señala que deben registrar e inscribir a sus trabajadores,

comunicar sus altas, bajas o modificaciones de salario en un plazo no mayor a

cinco dias hábiles. Llevar registros como nóminas , listas de raya en las que se

asiente el número de días trabajados y salarios percibidos para sus trabajadores,

debiendo conservar sus registros durante los cinco años siguientes al de su fecha ,

determinar las cuotas obrero patronales a su cargo enterar su importe al IMSS, asi

como permitirle las inspecciones y visitas domiciliarias que practique, deb iendo

sujetarse a lo estab lecido por su leyes y cód igos reglamentarios específicos .

El articulo 28 de la misma Ley, señala que los asegurados se inscribirán con el

salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación,

estableciéndose como limite superior el equivalente a veinticinco veces el salario

minimo general que rija en el Distrito Federal y, como limite infer ior , el salario

mínimo general del área geográfica respectiva; sujetándose a las reglas
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específicas para cada caso , dependiendo del a forma de fijar el salar io, sea diario.

semanal , quincenal o mensual, análogo al procedimiento que se empleará cuando

el salario se fije por periodos distintos a los señalados.

La Ley del IMSS señala que otorgará pensiones de conformidad con los siguientes

artículos: en el 69 indica que las de viudez, orfandad y ascendientes del

asegurado por riesgos de trabajo serán revisadas e incrementadas

per iódicamente; el 120 describe la pensión por invalidez; el 127 establece las

pens iones por viudez, orfandad , ascend ientes . El 154 puntualiza la cesan tía en

edad avanzada y el 162 la vejez teniendo como requisito que el asegurado cuente

con sesenta y cinco años de edad y mil doscientos cincuenta cotizaciones

semanales.

Siguiendo con la Ley del IMSS, en su artículo 105 se establece que los recursos

necesarios para cubrir las prestaciones en dinero, las prestaciones en especie y

los gastos administrativos del seguro de enfermedades, se obtendrán de las

cuotas que están obligados a cubr ir los patrones y los trabajadores o demás

sujetos , el art ículo 141 indica que la cuantía de la pensión por invalidez será igual

a una cuantía básica del treinta y cínco por ciento de los salarios correspondientes

a las ultimas quinientas semanas de cotización anteriores a su otorgamiento .

Este instituto tiene creada una Direcc ión Genera l de Prestaciones Económicas,

Sociales y Culturales para atender los trámites relac ionados con el otorgamiento

de pensiones.
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Cuadro comparativo de artículos de la Ley del IMSS y la dellSSSTE

Arti culo
2,4

12,13

25 ,39

Ley del IMSS
Concepto

Objeti vo : El Seguro Social es un
instrumento b3sico de segu ndad social, de
carácter nacional y tiene como finabdad
garantizar el derecho a la salud, asistencia
médica, servicios sociales para el bienestar
individual y colec tivo. así como el
otorgamiento de una pensén que en su
caso. será garantizada por el estado.

Son sujetos de aseguramiento: las
personas que presten un servicio
remunerado, en forma permanente o
temporal; pueden asegurarse
voluntariamente los trabajadores en
industria familiar, independientes,
profesionales, comerciantes en pequeño,
artesanos, trabajadores domésticos,
ejidatarios comuneros, colonos y pequeños
propietarios.
Aportaciones: Para cubrir prestaciones en
especie y distintos seguros, k)s patrones y
estado aportarán una cuota del 1.5% del
salario base de cotización del trabajador; el
1.05% corresponderá al patrón pagarla, el
0.375% a los trabajadores y el 0 ,075% al
estado. las cuotas obrero patronales se
causan por mensualidades vencida
s .

Artículo
2,4

15,16 ,21

Ley del ISSST E
Concepto

Obj etivo: Seguridad social a trabajadores, a través
de régimen obIigatono y régimen voluntario.
establece con carácter obligatorio 21 seguros .
prestaciones y servicies como sigue Medicina
preventiva, enfermedades y maternidad.
rehabilitación física y mental , ñesgos de trabajo,
jub ilación. retiro por edad Y tiempo de servicios,
invalidez. causa de muerte, cesantía en edad
avanzada, indemnizac ión global. servic ios de
atención para el bienestar y desarrollo infantil,
se rvicos integrales de retiro a jubilados y
pensionados, arrendamiento o venia de
habitaciones económICa S peteoeceotes al
ISSSTE . prestamos hipotecar ios . mediano y corto
plazo, seMcios que contribuyan a mejorar la
calidad de vida del servkñc pUblico Y familiares
defechohabientes.
Son sujetos de aseguramiento: Los trabajadotes
al servico civil de las dependencias y entidades de
la administración pública federal, asi como de los
poderes de la unión; diputados. senadores.
pensionistas y famiHares derecncbobientes de unos
y otros.

Aportaciones: Sueldo básico este integrado POS.
sueldo, sobre sueldo y com pensación . TOdO
trabajador, deberá cubrir al insI ltulo una cuota fija
de4 8% de4 sueldo básico de cotización , de los
cuales el 2.75% es para prestaciones. 0 .50% para
atender servicios de estancias, integrales de retiro,
servicios turísticos. promociones cultur ales,
preparación técnica, fomento deportivo, recreación
y servicios funerarios. 3.50% para el pago de
jubilaciones. pensione e indemnizaciones globales
y para inlegración de reservas. El porcentaje
restante es para gastos de aurrnmstración.
A las dependencias y entidades cubrirán al msbt uto
aportaciones equivalentes al 17.75% del suekjQ

básico del trabejeoor . Del cual el 675% es para
seguros de medicina preventiva. enfermedades,
maternidad y rehabilitación Iisica y mental. 050%
para cubrir prestaciones relativas a prestamos a
mediano y corto plazo. 0.50% para cubrir servicios
de atenció n para el bienestar y desarrollo infantil;
integrales de retiro, se-vece turísticos,
promociones culturales. de preparación técnica,
fomento deportivo, recreación y serv icies
funerarios.O,25% para cubr ir el seguro de riesgos
de trabajo. 3.50 para pago de jubilaciones y
pensiones, indemniZaciones, así como para integrar
las reservas. 5% para constll uir el fondo de la
m ienda y el porcentaje restante para cubri r gastos
de administración del instituto.
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Articulo
56 ,58 ,64

84 ,91,
92,94,
96,98,

101

104

Ley del IMSS
Concepto

l a s pre st aciones por rie sgos de Irabajo
son : Asistencia médica, quirúrgica.
farmacéutica. hospitalización, aparatos de
prótesis y ortopedia , rehabilitación. El
trabajador con riesgo de trabajo tiene
derecho al 100% del salario mientras dure
su inhabilitación, incapacidad permanente
o total debiendo otorgarse en un término
de 52 semanas. En caso de incapacidad
permane nte total. el asegurado recibirá una
pens i6n mensual del 60% del salario
cotizado
Si el riesgo de trabajo tiene como
consecuencia la muerte del asegurado. el
IMSS calculará el monto que se restará a
los recursos acumulados en la cuenta
individual del trabajador para definir la
suma que el instituto cubrirá a la institución
de seguros.
Seguro de enfermedades y maternidad:
Quedan amparados por este seguro el
asegurado, pensionado. la esposa del
asegurado o. a falta de este la mujer con
quien haya hecho vida marital durante
cinco años anteriores a la enfermedad. la
esposa del pensionado. hijos menores de
16 años e hijos del asegurado cuando no
puedan mantenerse. En casos de
enfermedad no profesional, el instituto
otorgará al asegurado asistencia médica.
quirUrgica. farmacéutica, hospitalaria,
desde el inicio de la enfermedad y durante
52 semanas Si continúa enfermo el
asegurado se prorrogara su tratamiento
hasta por 52 semanas mas. previo
dictamen médico. Se otorpará a la
asegurada durante el embarazo,
alumbramiento y el purperio, asistencia
médica, ayuda en especie por seis meses
para lactancia, una canastilla al nacer el
hijo.
En casos de enfermedad no profesional el
asegurado tendrá derecho a un subsidio en
dinero que se otorgará cuando la
enfermedad lo incapacite para el trabajo.
hasta por 52 semanas. Dicho subsidio será
igual al 60% del último salario diario de
cotización.
La asegurada tendrá derecho durante el
embarazo o purpeno a un subsidio en
dinero igual al 100% del último salario
diario de cotización, que recibirá durante
42 dias anteriores v oosteriores al mismo.
En cas os de muerte: Cuando fallezca un
pensionado o asegurado se pagará a la
persona o familiar del asegurado que
presente copia del acta de defunción y la
cuenta original de los gastos de funeral,
una ayuda consistente en dos meses del
salario mínimo aeneral oue riia en el O F

Articulo
39

23,25 ,
30,31

81

Ley del ISSSTE
Concepto

Las prestacion es po r r iesgos de trabajo so n: En
Especie: Diagnóstico, asistencia médica, quirúrgica,
farmacéutica, hospitaliZación, aparatos de prótesis
y ortopedia, rehabilitación.
En dinero: licencia con goce de sueldo; al ser
declarada la incapacidad parcial, se le concederá al
trabajador una pensión calculada conforme a la
tabla de valuación de incapacidades de la l ey
Federal de Trabajo. Al ser declarada la incapacidad
total permanente se concederá al incapacitado una
pensión al sueldo básico que disfrutaba el
trabajador. Cuando el trabajador fallezca a
consecuencia de un riesgo de trabajo los familiares
gozarán de una pensión equivalente al 100% del
sueldo básico

Seguro d e en fermedades y ma le rn idad: En caso
de enfermedades el trabajador Y el pensionista
tendrán derecho a las prestaciones en dinero y
especie siguientes. atención, médica, odontológica,
quírúrqce . hospitalaria, farmacéutica, rehabilitación,
durante un plazo máximo de 52 semanas.
Cuando la enfermedad incapacite al trabajador para
el trabajo, tendrá derecho a licencia, con goce de
sueldo o medio sueldo, conforme al articulo 111 de
la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del
Estado. La cotización del seguro de enfermedades,
maternidad, medcm a preventiva a favor de
penssomstas . se cubriré: 4% a cargo del Insl ituto,
sobre la pensión que disfrute el pensionista y un 45
de la misma pensión a cargo de la dependencia o
entidad.
El instituto proporcionara servicios de medicina
preventiva tendientes a preservar y mantener la
salud de los trabajadores, pensionistas y sus
familiares derechohabientes

En casos de mu erte: Cuando fallezca un
pensionado el instituto entregará a los deudos o las
personas que se hubieren hecho cargo de la
inhumación el importe de 120 días de pensión por
conceptos de gastos funerales.
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Arti culo
105

106 ,107

108

120 ,121 ,
122 ,

ley de l IMSS
Conceolo

FUHlt~ de ingresos.: Los recursos para
cubrir las prestecoees en dinero. las
prestaciones en especie y los gastos
administrativos del seguro de
enfe rmedades y maternidad se obtienen de
las cuotas que están obligados a cubri r los
patrones. trabajadores y la contribución
que corresponda al estado.

Referente al seguro de enlermedades y
maternidad, se financiará de la siguiente
forma: Por cada asegurado, se pagará
mensualmente una cuota diaria patronal
del 13.9% de una salario mínimo general
dIario para el D.f. Para asegurados cuyo
salario base sea mayor a tres veces el
salario mlnimo general diario para el D.F.
además de lo antenor, se cubrirá una cuota
adicional patronal equivalente al 6% Y otra
adicional obrera del 2%. El gobierno
federal cubnrá mensualmente una cuota
diaria por asegurado, equivalente a 13.9%
de un salario minimogeneral para el D.F.
Respecto a las prestaciones en dinero de
este mismo seguro, se financiará con una
cuota del 1% sobre el salario base de
cotización ; a los patrones les corresponde
pagar el 70%, a trabajadores e125% y al

I aobierno le corresoonde el 5% restante.
las aportaciones del gobierno federal se
cubrirán en pagos mensuales equivalentes
a la 12"' parte de la estimación que haga el
IMSS a la SHCP en lulio de cada aro
Estado de invalidez: Da derecho al
asegurado al otorgamiento de pensión
temporal o pensión definitiva. dicha
pensión o seguro de sobrevivencia jce

contratará el asegurado con la institución
de seguros que elija. l a pensión temporal
es la que se otorgue por periodos
renovables al asegurado en jos casos de
exist ir posibitidad de recuperación de
trabajo Para gozar de estas presteccoes
se requiere que el asegurado tenga
acreditado el pago de 250 semanas de
cotizacón .

Art ículo
15 ,16 ,21

150
fracción

IV

67

l ey del ISSS TE
Conceolo

Fuente de ingresos: Toda trabajador. deberá
cubrir al instrtuto una cuota fija del 8% del sueldo
básico de ccteecóo. de k>s cuales el 2.75% es para
prestaciones , 0 .50% para atender servidos de
estancias. integrales de retiro. servicios terlsncos.
promoccoes culturales, prepa recón técnica,
fomento deportivo , recreac ión 'f sc rviccs funera rios.
3.50% para el pago de Jubilaciones . pensione e
indemnizaciones globales y para integración de
reservas . El porcentaje restante es para gastos de
administración.
A las dependencias 'f entidades cubri rán al insti tuto
epoteccres equivalentes al 17.75% del sueldo
básico del trabajador . Del cual el 6.75% es para
seguros de medicina preventiva, enfermedades,
maternidad y rehabilitación ñssca y menlal . 0.50%
para cubri r prestaciones relauvas a prestamos a
mediano y corto plazo. 0.50% para cubrir servicios
de atención para el bienestar y desarrollo infantil;
integrales de retiro: seMeios tu rísticos,
promodones culturales, de preparación técnica,
fomento deportivo, recreecón y servICIOS

funerarlos.O.2S% para cubrir el seguro de riesgos
de trabajo. 3 50 para pago de jubilacK>oes y
pensiones, indemn izaciones, asi como para integrar
las reservas . 5% para constrtuir el fondo de la
vivienda y el porcentaje restante para cubrir gastos
de administración del instituto. Invertir fondos y
reservas de acuerdo con las disposicio nes de esta
ley

NO APLICA

NO APLICA

Pensión po r Inv alid ez: la pensión por inyalidez se
otorgará los trabajadores que se inhabil iten risita o
mentalmente por causas ajenas al desempeño de
su cargo o empleo habiendo cotizado cuando
menos durante 15 años
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Art iculo
127

130,131 ,
133

134 ,135
137,138

141,146 ,
147

Ley del IMSS
Concepto

Ramo de Vida: Cuando ocurra la muerte
del asegurildo o del pensiooado pcr
invalidez. se generara una pensión por
viudez . orfandad , ascendientes, ayuda
asistencial a la peoecneca por viudez Y
asistencia médica : mismas que se
otorgaran por la institución de seguros que
elijan los beneficiarios . Para la contratación
de su renta vitalicia. el IMSS otorgará una
suma asegurada que se adiccoará a los
recursos de la cuen ta indrvldual del
trabalOdor fallec>do.
Tiene derecho a la Pensión por Viudez la
que fue la esposa del asegurado o
pensiooado por invalidez. a falta de la
esposa la mujer con quien el asegurado o
pensionado por invalidez vMó como si
fuera su marido. durante cinco eñce o con
la que hubiera lenm hijos. Misma que se rá
;gual al 90% de la que hubi~a

corres pcedkíc al asegur ado El derecho a
esta pensión comenzará desde el dia de
fallec imiento del asegurado y cesará con la
muerte del beneficiario .
l a pensión por orfand ad: Se otorgará a los
hijos menores de 16 años, cuando muera
el padre o la madre y alguno de estos
hubiera tenido el carácter de asegurado.
Se otorgara después de los 16 años de
edad y nasta los 25. Sf se encuentra
estudiando en planteles del sistema
eoocauvc nacional.. Esta pensión sera
)gual al 25% de la pensión de invalidez
que el pensionado estuviese gozando al
fallecer.
AS)gnación familiar consiste en una ayuda
por concepto de carga familiar conc edida a
familiares del pensionado por invalidez de
la sigu iente forma: Esposa o concubina
15% de la cuanti a de la pensión, 10% hijos
menores de 17 años y el 10% a cada uno
de los padres, en caso el pensionado no
tuviera esposa concubina ó hijos, cesando
este benefICio con la moete del familiar
que la originó
La ccentle de este lipo de pensiones por
invaltde.z será igual al 3O'Jl del promedio de
los salarios ccoespcoñentes a las ultimas
500 semanas de cotización anteriores al
otoraamiento. r
Finanzas del seguro de invalidez y vida: los
recursos necesarios para financiar las
prestaciones y gastos administrativos de
este seguro 'i la const ituci6n de las
reservas técnicas se obtendrán de las
cuelas de los patrones. trabajadores y
estado. A los patrones y trabajadores les
corresponde cubnr el 1.75% y el 0 _65%
sobre el saíeoc base de coI izacoo

Artícul o
73

75,76

73 ,74
75

Ley del ISSSTE
Concepto

Pen SIDn por ca usa de muerte: la muerte del
trabajador por causas ajenas al servicio a cualq uier
edad , siempre que hubiere cot iZado por mas de 15
BMs, asi como la de un pensionado por jublacón •
retiro por edad Y tiempo de SoeN'ICIOS, cesantía en
edad avanzada o invalidez. dara origen a las
pensiones por viudez. concubinato. orfandad o
ascendencia.

Tiene derecho a la Pensión por Viudez la esposa
supérsute sola si no hay hijos o en o en
concurrencia en estos si los hay Y son menores de
18 aéos o que no lo sean , pero estén incapacitados
parcial O totalmente para trabajar. o bien nesta los
25 años de edad previa comprobación que estén
reeuaanoo estudios . Los familiares
derechohabientes del trabajador fallecido. tienen
derecho a una pensión equivalente al 1()()CJb de la
que hubiese correspondido al trabajador.

La pensión por orfandad. El derecho al pago de la
pensión por causa de muerte. se iniciará a parnr del
siguiente dia de la muerte de la persona que haya
originado la pens ión:
La esposa supérstite sola si no hay hiJOS Y son
menores de 18 años o que no lo sean , pero est én
incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente
para trabajar; o bien. hasta 25 eñes previa
comprobación que están realizando estudios a nivel
medie o supe rior en planteles encares.

NO APLICA
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Artículo
154.155

159,154

161,162,
167 ,168

174,175

188

194

Ley del IMSS
Concepto

Ce santía en ed ad avanzada: Es cuando
el asegurado quede privadO de trabaje
remunerado a partir de los sesenta años de
edad y tenga reconocidas como mirrimo
1,250 semanas de cotización. obligándose
el IMSS al OIOfgamiento de pensión,
asistenci a méd ica, asignaciones familiares
y ayUdade asistencia
Renta vi talicia : es un contra to pClf el cual
la aseguradora a cambo de recibir
recursos acumulados en la cuenta
iodNidual. se obliga a pagar
periódicamente una pensión durante La
vida del pensionado. De esta pueden
existir retiros programados, es la
modalidad de obtener una penSIÓn
fraccK>nando el monto total de los recursos
ee la cuenta ind ividua l, tomandO en cuenta
la esperanza de vida de los pensionados.
asl oorno los rendimientos previsibles en
los saldos. esto cuando el trabajador
cesante tenga sesenta años o mas y no
reúna las 1250 semanas de cotiZación.
Ramo d e la vejez : da derecho a la pensión
asistenc ia médica, aS)gnaciones familiares
y ayuda asistencia l; para estos casos se
requie re que el asegurado haya cumplido
65 anos y tenga recon ocid as 1250
cotizaciones semanales
Los patrones y gobierno federal están
obligados a enterar al inst ituto el import e
de las cuotas obrero patronales y la
aportación del seguro de retiro. cesanUa en
edad avanzada y vejez.
Las cuotas y aportaciones serán:
Retiro, el equivalente al 2% del salario
base.
Cesantía en edad avanzada y vejez el
3.50% Y 1.25% respectivamente a patrones
y traba jadores
Cesantia en edad avanzada y vejez la
contribución al estado . será igual al 7 .53%
del total de las cuotas patronales .
Gobie rno Federal aportará mensualmente
por concept o de cuota social el 5.15% det
salario mínimo neoerat para el D.F.
Admin istradora de Fondos de Ret ir o.
Es derecho de todo trabajador contar con
una cuenta individual.
la administración de los recursos de estas
cuentas estará a cargo de una AFO RE.

Estas administradora s operarán como
sociedades de inversión, teniendo la
responsabi lidad de invertir los recursos en
las cuentas individuales de los
traba jadores
Como trabajador ecnvc, tendr á derecho a
reaüzer aportaciones a su cuenta individual
v a hacer retiros de su subc:uenta de retiro
Retir o programado. Para efectos de este
retiro cada afio se calcu lará una anualidad
que será el resonado de dividir el saldo de
la cuenta individual erare el res ultado para
financiar una unidad de renta vitalicia la
pensión mensu al cor responderá a la
doceava parte de dicha anualidad .

Articulo
82

60

60

61 ,63

Ley del ISSSTE
Concepto

Cesanlia en edad avanzad a: Se otorgará al
trabajador que se separe voluntariamente del
servido o que quede privado del trabajo
remunerado después de los sesenta años de edad y
haya cotizado por un minimo de diez años al
instituto .

Pensión por ju bilación: Tienen derecho a esta
pensión los trabajadores con 30 eñes o mas de
seMcios y las trabajadoras de 28 años o mas de
servicios e ig~ tiempo de colización al instituto

Pen sión po r jubi ladón: esta pensión da derecho
al pago de una cantidad equivalente al cien por
ciento del sueldo del sueldo básico

Pensión de retir o por edad y tiempo de servicio:
Tienen derecho a pensión de retiro por edad y
tiempo de servic ios. tos trabajadores que habiendo
cumplido 55 años. tuviesen 15 aflos de servicios
como minimo e igual tiempo de cotizac ión al
instituto. El monto de esta pensión , se determinará
de acuerdo con porcentajes especiücos entre los
que hay rangos que van'
15 afias de servicio 50%
20 años de servicio 62.5%
25 años de servicio... 75%
29 años de servicio . 95%

NO APliCA

NO APliCA
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ley del IMSS ley del ISSSTE
Artículo Concepto Artículo Concepto

NO APLICA 87 Indem nizac ión Global: Al trabajad or que si tener
derecho ti la pens ión por jubilación, de retiro por
edad avanzada o inva lidez se separe
definitivamente del servicie se le otorgara el monto
total de las cuotas con que hubiese contribuido. si
tuviese de uno a cuatro años de servicios. El monto
total de las cuotas , mas 45 c ias de su ultimo sueldo
básico, si tuviese de 5 a 9 años. El monto lotal de
las cuotas que hubiera pagado. más 90 dlas oet
último sueldo básico. si hubiere permarec cc en el
servido de diez a catorce aMs.

NO APLICA 90BisA Sistema de Ah orro par. el Retiro : las

90Bis B dependencias y entidades están obligadas a enterar

90Bis C
al instituto el importe de las aportaciones mismas
que serán pcl( et equivalente al dos por ciento del
soeoc básico de cotización del trabajador
Las mismas dependencias y entidades est arán
obligadas a cubrir las aportac iones
corresDOoebenles al Fondo de la VIVienda.

NO APLICA 178,179 Reservas e Inversiones: la constitución, inversión ,

180,181, maneje. de las reservas financieras '1 actuariales

182,183
serán presentadas en el programa presupuestal
anual. La con stituct6n de las reservas sera

184,185 prioritaria sobre las financier as. con el fin de
garantizar el pago de compromisos de pensiones .
indemnizaciones globales, amortiZación de créditos
la inversión de dichas reservas deberá hacerse en
las mejores condiciones posibles de seguridad.
rendimiento y liquidez . prefiriéndose en igualdad de
circunstancias las que además garanticen mayor
utilidad.
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Como se ha mencionado ambas instituciones tienen dentro de sus objetivos el

otorgar seguridad social , el ISSSTE a trabajadores del sector público y el IMSS

principalmente a trabajadores de la iniciativa privada; ambos fijan requisitos de

edad y tiempo de cotización, por ello seria conveniente se reformen sus

respectivas leyes para que esto permita que se pueda realizar el traslado de los

derechos de trabajadores del sector público al privado o viceversa y para lo cual

se sugiere considerar lo siguiente:

Agrupar los 7 seguros que tiene la ley vigente del ISSSTE en cuatro seguros

análogos a los que tiene el IMSS y en un rubro de Servicios sociales y culturales,

fac ilitaría el traslado de los derechos de seguridad social. Esto disminuirá la

confus ión para los trabajadores que migren de un apartado a otro facil itando el

tras lado de derechos y requisitos entre los dos institutos.

Lo anterior tiene su fundam ento en el artícu lo 3° de la Ley del ISSSTE que a la

letra dice :

"Artículo 3°._ Se establece con carácter de obligatorio Jos

siguientes seguros, prestaciones y servicios:

l. Medicina Preventiva ;

11. Seguro de enfermedades y maternidad;

11/. Servicios de rehabilitación física y mental;

IV. Seguro de riesgos de trabajo;

V. Seguro de jubilación,

VI. Seguro de retiro por edad y tiempo de servícios;

VII. Seguro de invalidez;

VIII. Seguro por causa de muerte;

IX. Seguro de cesantía en edad avanzada;
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Asimism o la Ley del IMSS en su artícu lo 11 estab lece:

"Art iculo 11.- El régimen obligatorio comprende los seguros de:

l. Riesgos de trabajo;

11. Enfermedades y maternidad;

111. Invalidez y vida;

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

V. Guarderías y prestaciones sociales."

Ahora bien, los seguros de mayor trascendencia en ambas Instituciones, por la

cantidad de recursos que maneja y por el impacto social que tiene , son los de

jubilación, de retiro por edad y tiempo de serv icios , invalidez, muerte, cesantía en

edad avanzada e indemnización global. En este sentido la propuesta consiste

div idir en dos rubros , atendie ndo a la naturaleza propia de los riesgos a cubrir , los

seguros vigentes, es decir en "Seguro de retiro, cesant ia en edad avanzada y

vejez" y; "Seguro de invalidez y vida , y de riesgos de trabajo" .

El Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, busca prever que un

trabajador tenga la certeza de tener una vejez dig na y decorosa, mientras que el

seguro de invalidez y vida , y de riesgos de trabajo cubr irá los riesgos a los que

está expuesto una persona durante su vida laboral activa: acc identes y/o

enfermedades ya sean profesionales o no y que le impidan al trabajado r

desempeñar su labor de tal manera que le permita conta r con un ingreso similar al

que tenía con anterioridad al percance y la deb ida protección a los familiares y

beneficiarios en caso de la muerte del asegurado.

Así las cosas, se entiende que los artículos en mención quedaría como sigue:

"Articu lo 3°._ Se establece con carácter de obligatorio los

siguientes seguros, prestaciones y servicios:

l. Medicina Preventiva;
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//. Seguro de enfermedades y maternidad;

1//. Servicios de rehabilitación física y mental;

IV. Seguro de retiro , cesantía en edad avanzada y vejez;

V. Seguro de invalidez y vida. y de riesgos de trabajo

y respecto a la Ley del IMSS se establecería :

"Articulo 11,- El régimen obligatorio comprende los seguros de:

l. Enfermedades y maternidad;

//. Invalidez y vida; Riesgos de trabajo;

1//. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

IV. Guarderías y prestaciones sociales."

De igual manera, como parte de este proyecto proponemos que el ISSSTE de

manera mensual solicite al IMSS, en los términos que determine el reglamento

respectivo, toda la información referente a movimientos afiliatorios, salarios ,

modificaciones salariales , descuentos, derechohabientes, edad de estos , a si

como famil iares asegurados , nóminas, recibos , certificaciones e informes y en

general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros ,

prestaciones y servicios del Instituto , esto, con la finalidad de integrar una sola

base de datos y determinar si el solicitante es sujeto del otorgamiento de una

pensión , teniendo facultades para verificar la información cuando existan causas

justificadas. En atención a lo anterior , se aconsejaría la interrelación de bases de

datos entre el IMSS y el ISSSTE para corroborar en que Institución ya se otorgo la

pensión al trabajador la fecha , así como la cuantía de la misma y así evitar

duplicidades en el otorgamiento y pago.

También se propone definir una edad y tiempo de cotización como requis ito para

que ambas instituciones otorguen una pensión . Y la creación de un formato que

solic iten información similar como por ejemplo el CURP, para establecer el uso de
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una hoja única de servicios, misma que debe ser validad por la institución que la

emita. Con formatos de registro bien diseñados , el Instituto podrá determinar con

mayor certeza las caracteristicas y la composición de su población

derechohabiente y desarrollar mejor los seguros, servicios y prestaciones que

otorga. Cabe resallar que Incluir la obligación de utilizar la Clave Única de Regis tro

de Población moderniza el flujo de información en el ISSSTE, entre éste y el resto

del sector incluyendo el IMSS, además de agil izar y facilita el intercamb io y

búsqueda de información en las entidades y dependencias.

Además se sugiere definir la creación de una Administradora de Fondos para el

Retiro (AFORE), que son empresas financieras debidamente autor izadas por la

SHCP, y supervisadas por la CaNSAR, que se especializan en el manejo de los

ahorros para el retiro de los trabajadore s, es decir son captadoras de los ahorros

aportados por el patrón , gobierno y trabajador durante toda la vida activa del

mismo, para invertirlos en actividade s productiva de bajo riesgo, que creen

infraestructura y generen empleos , garantizando en su operatividad una tasa de

rendimiento fija, que siempre será superior a la de la inflación , con el objetivo de

proteger el poder adquisitivo del ahorro del trabajador.

Este sistema de pensión se caracterizará, porque el trabajador será el único

dueño del patrimonio y podrá disponer de él en su total idad o invertirlo en diversos

tipos de inversiones o seguros que le garant icen una pensión vitalicia en el

momento de su jubilación. El monto del patrimonio que podrá disponer, será el

que llegue acumular durante su vida activa , es por ello, que el mismo sistema le

permite hacer aportaciones individuales con el objetivo de que éste cada día sea

mayor. Por consiguiente cada trabajador , tendrá un monto diferente, de tal suerte

que el que gane más, trabaje más tiempo, aporte e invierta en afores que le den

mayores rend imientos a sus recursos, tendrá al momento de jubi larse un

patrimonio mayor.
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Las Afores son instituciones que se dedican exclusivamente a admin istrar los

recursos depositados en la cuenta individual de los trabajadores, Individualizar

aportaciones, canalizar el ahorro a sociedades de invers ión especializadas en el

manejo de fondos de retiro (Siefore) quienes invert irán, los recursos recibidos de

la afore, en actividades prioritarias productivas de bajo riesgo y all o rendimiento y

administrar los retiros programados y tienen el objetivo de ofrecer al trabajador

una pensión en el momento de tu retiro.

La cuenta individual es la cuen ta personal y única de cada trabajador administrada

por la Afo re. En ésta , durante la vida laboral del trabajador, se acumulan las

cuotas y aportaciones que realizan:

1. el patrón

2. el gobierno

3. el propio trabajador

A su vez, la cuenta individual que administra la AFORE está conformada de cuatro

grandes Sub-cuentas: 1.Retiro, Cesant ía y Vejez (RCV) , 2, Aportaciones

Voluntar ias, 3. Vivienda y 4. Aportaciones complementarias

La subcuenta de Retiro, Cesantía y Vejez (RCV) es la subcuenta en la que se

depositan las cuotas y aportaciones tripartitas, es decir: las que realiza el patrón ,

el gobierno federal y el trabajador.

Las aportaciones se realizan en la sigu iente proporción:

Patrón. El 2% del Salario base de cotización para Retiro y 3.15% del

salario base de cotización para Cesantía en edad avanzada y

Vejez. Las aportaciones se realizan de manera bimestra l.
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Gobierno.

Trabajador.

0.225% del salario base de cotización por Cesantía en edad

avanzada y Vejez (de manera bimestral) y una cantidad

equivalente al 5.5% del salario mínimo general para el D.F., por

cada dia cotizado , por concepto de cuota social.

1.125% sobre el salario base de cotización de manera bimestral.

La subcuenta de aportaciones voluntarias, son como su nombre lo indica

aportaci ones voluntarias que sirven para complementar la pensión. Se pueden

realizar personalmente en la Afore o solicitarle al patrón que las realice haciendo

un descuento del sueldo, no hay montos mínimos ni máximos.

La subcuenta de aportaciones complementarias es la creada con el propósito de

incrementar el monto de la pensión, éstas aportac iones las pueden realizar el

trabajador o su patrón en cualquier momento. Sólo se podrá disponer de éstas

aportaciones al momento del retiro.

Entre las funciones que realiza una AFORE se encuentran las siguientes :

./ Abrir, administrar y operar las cuentas individu ales

./ Proporcionar materia l informativo sobre el sistema (SAR)

,/ Contar con una Unidad Especializada de Atención al Público para atender

quejas y reclamaciones

,/ Efectuar los traspasos de recursos SAR 92-97 a la cuenta individual,

,/ Proporcionarte por lo menos 2 estados de cuenta al año.

,/ Contar con una Sociedad de Inversión Especializadas en Fondos para el

Retiro (SIEFORE) a través de la cuál los trabajadores podrán obtener

mejores rendimientos para sus ahorros y con muy poco riesgo. A través de

ella la Afore podrá recibi r y tramitar retiros totales y parciales

,/ Llevar el registro de los recursos correspondientes a la subcuenta de

vivienda

,/ Realizar traspasos de la cuenta indiv idua de una Afore a otra.
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De conformidad con la ley del IMSS las afores dependen directamente de la

Cansar (Comisión nacional de sistema para el retiro) , quien depende del Consejo

Técnico del seguro socia l, dependiendo a su vez de las afores las sociedades de

inversión especializadas en el manejo de fondos de retiro , SIEFORE. Las Siefores

son sociedades de inversión especializadas en el manejo de fondos de inversión,

dependerán directamente de una afore, siendo su objetivo invertir en proyectos de

inversión a largo plazo todos los recursos recib idos de la afore .

En la vigilancia, supervisión, sanción de las operaciones y funcionamiento de las

administradoras de los fondos de retiro de los trabajadores, participan

principalmente el Seguro Social , Infonavit , la Cansar , la Secretaría de Hacienda ,

la Comisión Nacional Bancaria , los sindicatos y el propio trabajador.

Las afores se integran por los siguientes niveles.

El órgano supremo interno de la afore será su consejo técnico formado por 12

elementos en forma tripartita gobierno, sector privado y representantes de los

trabajadores.

Nivel Operativo. Consejeros independientes que deberán ser profes ionistas

capacitados en el manejo de fondos de retiro .

Nivel de vigilancia. Contralor normativo, cuya función será controlar y vigilar el

manejo de los recursos . Los cuales no podrán tener vinculo con los accion istas de

las afores, pero participan diar iamente en las operaciones de los administradores
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y vigilarán el comportamiento de sus funcionarios, atend iendo principalmente a los

intereses de los trabajadores.

La Comisión nacional del sistema de ahorro para el ret iro (Consar) dependerá

directamente del comité técnico del seguro y estará integrada por un Consejo

Técn ico formado en forma tripa rtita por representantes del gobierno federal, sector

patronal y representantes de los trabajadores siendo su función el diseño de la

normat iva conforme a la cual van a funcionar y operar las afores y las siefores. Un

Comité de consejeros independientes, integrados por profes ionistas capacitados

en el manejo de fondos de retiro, quienes estab lecerán los princ ipios que rijan en

la expedición, compraventa de instrumentos financieros que hagan las afores y

siefores. Una comis ión de vigilancia presid ida por un contralor, cuya función será

cuidar el manejo de los fondos recibidos . Siendo su objetivo principal cuidar y

garantizar la formación del patrimonio del trabajador para su vejez.

Sus funciones principales serán : dictar las reg las que norma licen las operacion es

y funcionamiento de las afores , otorgar , modificar, revocar y cancelar

autor izaciones de las afores , vigilar el manejo correcto y eficiente de los recursos,

difund ir los derechos de los trabajadores de decidir, qué afore debe de administrar

sus ahorros, promover en los trabajadores las aportaciones voluntarias

individuales.

El propio trabajador será el que deberá seleccionar a la afore que quiera, que le

maneje su patrimonio, este es un derecho que le concede la ley, a cada uno de

los trabajadores registrados en. el seguro ,además la ley establece que todo

trabajador una vez al año podrá cambiar de afore , esto con el objetivo de

encontrar la sociedad que por un lado le garantice su patrimonio y por el otro , le
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dé mayores rendimientos, a su inversión, le ofrezca paquetes financieros que le

aseguren una pensión vital icia que le cubra sus necesidades o expectativas.

Habiendo explicado brevemente que son las AFORES en el IMSS y como

func ionan, a este respecto se propone que las AFORES que administren a los

trabajadores del ISSSTE bien fuera únicamente para trámites gubernamentales,

que solamente obtuviera recurso s para pagar sus gastos de operación, o en su

caso que cobra ra comisiones bajas , esto propiciaría disminuir la resistencia al

cambio por parte de los trabajadores, haciéndoles interesante dejar sus cuentas

para el retiro en esta administradora. Esto es, un nuevo sistema de pens iones

basado en cuentas individuales y en las cuales la pensión para cada trabajador

seria igual a sus aportaciones más los intereses de toda su vida laboral.

El sistema de cuentas individuales permitiría la correspondencia entre

aportaciones y beneficios de manera estruct ural. Al ser el trabajador dueño de su

cuenta individual, en teoria, tendr ía la certidumbre de que los recursos que él

aporta no serán utilizados para otros fines , además de que podrá retirarlos sin

mayor trámite y que, en caso de fallecimiento, sus benefic iarios podrán disponer

de ellos.

La importancia de adoptar el sistema de cuentas individuales radica en que es

plenamente compat ible con el sistema del IMSS, con lo cual los trabajadores

podrán moverse entre el sector público y el privado preservando sus derechos

pensionarios íntegramente y sin temor a perder no sólo los recursos que ellos han

aportado para el retiro sino también los que aportaron los patrones y el gobierno.

Igualmente y en caso de que un trabajador labore en los dos apartados del artículo

123 constitucional, tal y como es el caso de mucho s maestros y trabajadores de

salud , las cuotas y aportaciones.para el retiro tanto del IMSS como del ISSSTE se

irán a la misma cuenta individua l, aumenta ndo sustancialmente los recursos para
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su retiro, contando con la opción de canalizar a su cuenta individual las cuotas

para salud destinadas a uno de los institutos.

Esta sugerencia generaría la posibi lidad de que un alto porcentaje de la población

que actualmente tiene entre los treinta y cuarenta y cinco años de edad, en un

futuro tuviera una pensión que le serv iría para vivir su vejez con dignidad , sin

incertid umbres por su atención medica y sin convertirse en una carga económica

para sus hijos, familia res o para la sociedad, además de brindar la oport unidad, en

algunos casos , de mantenerlos en activo a través del autoempleo, que también

propiciaría beneficios para nuestra debilitada economía mexicana.

4.4 La reforma al articulo 123 constituci onal apa rtados "A" y "S"

La seguridad socia l en México es un derecho que contempla la Constitución en su

artícul01 23 apartados A y B fracción. Como ya se mencionó en múltiples

ocasiones, el IMSS fue creado para atender a los trabajadores del apartado "A";

en tanto que el ISSSTE atiende a los trabajadores sujetos al apartado "B".

Considerando la propuesta expuesta en el tema 4.3, sería oportuno realizar una

reforma a la fracción XXIX del apartado "A" y al apartado "B" fracción XI, inciso a)

toda vez que como ya se describió la seguridad social es parte fundamental de la

nación, ya que ella garant iza el derecho a la salud, la asistencia médica , la

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para

el bienestar individual y colect ivo, así como el otorgam iento de una pensión que en

su caso y previo cumplimiento de los requ isitos legales, será garantizado por el

Estado.

Ahora bien, el Art ículo 123 constitucional estab lece:
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Art.123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente

útil; al efecto, se promoverá la creación de empleos y la

organización social para el trabajo conforme a la ley:

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes,

deberán expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirá:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos,

y en general todo contrato de trabajo,

Asimismo, menciona en su fracc ión XXIX

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella

comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación

involuntaria, del trabajo, de enfermedades y accidentes, de

servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección

y bienestar de los trabajadores, campesinos. no asalariados y otros

sectores sociales y sus familiares.

De la misma forma en su apartado "B" indica:

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y

sus trabajadores:

Citando en su fracción XI inciso a):

XI. La seguridad social se organizará conforme a las bases

mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las

enfermedades no profesionales y maternidad; la jubilación , la

invalidez, vejez y muerte.
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De la lectura que se da al articulo mencionado con sus respectivos apartados,

fracciones e inciso se aprecia que no se menciona de forma clara y específica a

que se refiere la seguridad social. Respecto del apartado A y su fracción XXIX, se

hace la mención de que en la Ley del seguro socia l se encuentran contemplados

los seguros que ofrecen una segur idad a los trabajadores del sector privado, por

otra parte el apartado B en la fracción XI, inciso al solo hace referencia a que la

seguridad social se organizará conforme a las bases minimas y menciona los

accidentes, enfermedades y seguros que estos amparan para los trabajadores del

sector públi co.

La reforma propues ta al articulo 123 Constitucional consisti ría en especificar en

ambos incisos a que se refiere la seguridad social ya que este concepto solo se

encuentra contemplado en el artículo 2° de la Ley del Seguro social, sin embargo

en la Ley del lSSSTE o en la Ley Federal de los trabajadores al servicio del estado

no mencionan que es o en que consiste la seguridad social a pesar de ser un

concepto empleado en ambos apartados. Esto crea incert idumbre respecto a lo

que representa y conforma la segur idad social , toda vez que solo un abogado

familiarizado con la materia laboral, o persona que trabaje o haya trabajado en las

áreas relacionadas con otorgamientos de pensiones en el IMSS o ISSSTE, sabria

respect o a que se refiere el concepto y que seguros considera, el hecho de incluir

este concepto en el artículo constitucional permitiria a toda persona que consulte

el articu lo 123 saber que la seguridad socia l es sinónimo de garanlip del derecho

a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y

los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, asi como

el otorgamiento de una pens ión que en su caso y previo cump limiento de los

requisitos legales, seria garantizado por el Estado.

En este senti do también se propone que en ambos incisos y en sus respecti vas

fracciones se haga mención de las Leyes que contemplan los seguros que en

virtud de la seguridad social existen es decir que se mencione que las leyes del

IMSS e ISSSTE contendrán los seguros que estos Instituto otorgan y describirán
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los proced imientos y requis itos solicitados para otorgarlos, toda vez que solo en la

fracción XXIX, del apartado A se menciona que será la Ley del Seguro Social la

que comprenderá los seguros que en función del derecho a la seguridad social se

otorgan, sin embargo en la fracc ión XI del apartado B no se menciona cual es la

Ley que contempla y regula los procedimientos y requisitos para obtener la

prestación de los seguros que enuncia.

De la misma forma se propone que en ambos apartados y en sus ya mencionadas

y respectivas fracc iones, se especifique cuales son lo seguros que se otorgarán y

que son los que en el tema 4.3 se propus ieron homologar es decir "Seguro de

retiro, cesantía en edad avanzada y vejez" y; "Seguro de invalidez y vida, y de

riesgos de trabajo".

Esto, como ya se expuso, permitirá y facilitaria el traslad o de los derechos

pensionarios que un trabajador tenga, pudiéndose cambiar de un sector a otro, sin

que exista confusión respecto a los seguros que le corresponden y los que estos

cubren.

Finalmente propon emos que el articulo diga:

Art.123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente

útil; al efecto, se promoverá la creación de empleos y la

organización social para el trabajo conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes,

deberán expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirá:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos,

y en general todo contrato de trabajo,
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Mencionando en su fracción XXIX

XXIX. La Seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho

a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar

individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que

en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será

garantizado por el Estado.

Para este fin será de utilidad la Ley del Seguro Social, y en ella se

encontraran comprendidos el Seguro de retiro, cesantía en edad

avanzada y vejez y; el Seguro de invalidez y vida, y de riesgos de

trabajo. Asimismo la Ley establecerá los procedimientos a seguir

así como los requisitos solicitados para el otorgamiento de los

mismos.

También comprenderá los servicios de guardería y cualquier otro

encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores,

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus

familiares.

El apartado "B" indicaría:

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobiemo del Distrito Federal y

sus trabajadores :

Citando en su fracción XI inciso a):

XI. La Seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la

salud, la asistencia médica, la protección de los medios de

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar

individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que

en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será
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garantizado por el Estado, y organizará conforme a las bases

mínimas:

a) Cubrirá el Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

y; el Seguro de invalidez y vida, y de riesgos de trabajo. Será la Ley

del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado la

que establecerá los procedimientos a seguir así como los requisitos

solicitados para el otorgamiento de los mismos.

Elevar a rango constitucional la mención, en ambos apartados, de los seguros

homologados permit irían que no existiría incertidumbre respecto a cuales son los

seguros que amparan de igual forma a trabajadores de los sectores públ ico y

privado.
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CONCLUSIONES

El ISSSTE y el IMSS han sido los dos grandes pilares de la seguridad social en el

México moderno . Cada uno en su ámbito de competencia ha sabido brindar

protección integral a los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores no están

obligados a permanecer , y de hecho no lo hacen, en el sector público o privado

toda su vida. Todos tenemos derecho de conducir nuestro desarrollo profesional

como mejor nos convenga sin menoscabo de la red de protección social que

ofrece el Estado a todos los trabajadores. Por esta razón es imperativo construir

un sistema nacional de segur idad social que permita al ISSSTE y al IMSS hacer

compatibles los servicios que prestan para que así la sólida labor social que cada

uno ejerce no se vea disminuida por una falta de coordinación y comunicación

entre ambas instituciones .

En esta investigación se ha hablado sobre la creac ión del ISSSTE y cual es la

situación que prevalece en su sistema de otorgamiento de pensiones, al respecto

se concluye que el objetivo de este instituto es de gran responsabilidad , ya que

otorga 21 prestaciones de las cuales la que nos ocupa, otorgamiento de pensiones

y jubilaciones, tiene un sustento legal que no va acorde con la realidad en que

vivimos , toda vez que la ideologia, circunstancias poblacionales y situación

económica que se consideraron y plasmaron en la Ley son las de los años

sesenta, misma que por avances en la medicina, crecimiento de la població n y

una economía austera, han generado que actualmente dicho Instituto se

encuentre en cris is financiera afrontando déficits financ ieros en la actual

administración que van de 10 mil a 33 millones de pesos, cifra superior al

presupuesto de diversas entidades federat ivas: situación que podria ser

insostenible para las finanzas públicas del país actuales y futuras .
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El ISSSTE ha crecido por necesidades prop ias del servicio que otorga para el

país, por ejemplo en el número de trabajadores activos y pensionistas en 1960 era

de 129 mil servidores públicos y para el 2003 se multipl icó esta cantidad para

tota lizar dos millones 300 mil empleados.

En materia de jubilados, en 1960 se tenian registrados 11 mil 900 beneficiar ios,

mientras que para el 2003 la cifra alcanzó los 492 mil. Aunado a ello , la esperanza

de vida en 1975 era de 57 años y actualmente es de 75; para entonces, el tiempo

de disfrute de una pensión era de tres años, mientras que en la actua lidad es de

18 años. Por ello es necesario reformar este sistema de seguridad social debiendo

considerarlo como el elemento central de las estrateg ias económicas y de la

agenda polí tica de nuestra nación, en virtud de que no hay presupuesto que

alcance para atender a todos los que se incorporan al régimen pensionario.

México no está lejos de llegar a una crisis que ponga en pelig ro los beneficios de

las pensiones, por lo que las reformas a este sistema deben const ituir un elemento

central de la agenda del Congreso de la Unión , del Director General del ISSSTE,

del SNTISSSTE , de los trabajadores y de la sociedad en general.

Para ello a continuación se sugieren una serie de planteamientos que podrían

ayudar a mejorar el sistema de pensiones del ISSSTE y posiblemente de nuestra

nación:

Es conveniente reformar la Ley del ISSSTE en sus artículos 1, 3, 4, 15 Y 21

princípalmente, en los que se define los seguros que otorga , su ámbito de

competencia, así como fuente de ingresos para afrontar sus operaci ones, a través
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de las cuotas y aportaciones, considerar la posibilidad de actualizar rubros como la

edad, el tiempo de cotización para tener derecho a una pensión, ello en base a

estudios actuariales que sean revisados y actualizados per iódicamente.

Considerar la posibilidad de incorporar a su ley la creación o contratación de una

Administración de Fondos de Retiro, con la ideologia de no lucrar, cobrando

comisiones bajas a los empleados.

Incorporar a su ley artículos o un apartado en especifico que considere el que

trabajadores que hayan laborado en la iniciativa privada y al incorporarse al

régimen del ISSSTE se les considere su ant igüedad y más aún puedan seguir

acumulando años de servicio, buscando con ello crear un programa de pensiones

único y nacional, que considere la posib ilidad que todo mexicano, tenga la

alternativa de jubilarse y pensionarse, cumpliendo así con una de nuestras

garantías individuales.

Unificar los esfuerzos que ya se realizan el Instituto Mexicano del Seguro Social

con los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del

Estado para que periódicamente se actualice su ley y se propicie una mejora real

en los servicios que se proporcionan en ambas Instituciones y entre los que

destacan el otorgamiento de pensiones o jubilaciones y otorgamiento de servicios

médicos de calidad .

El sistema de cuentas individuales propuesto resolveria parte de la problemática

financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Socia les para los Trabajadores del

Estado, pero además tiene un beneficio adicional para la sociedad en su conjunto,
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toda vez que este sistema permitiría que todas las cotizaciones se ahorren para

enfrentar los costos de la pens ión de cada individuo. Esto fomentaria

sustancialmen te el ahorro privado de forma directa y permitiría promover las

aportaciones voluntarias al proporciona r una opción de ahorro con rendimientos

atractivos para los trabajadores, lo cual refuerza la tendencia a incrementar el

ahorro .

Esta reforma se considera importante toda vez que, no solo se debe de

contemplar el garantizar la seguridad en sus prestaciones, ya que debe de

buscarse generar la posibilidad de ampliar este sistema de seguridad socia l a más

de 45 millones de mexicanos que carece n de el.

Es necesario reformar el artículo 123 constitucional, ya que al homologar los 7

seguros del ISSSTE en la 4 del IMSS, se facilita el traslado de los derechos

pens ionarios de un sector a otro y se crea certidumbre jurídica al saber cua les son

los seguros a los que los trabajadore s del sector publico y privado tiene n derecho

por igual.

154Neevia docConverter 5.1



BIBLlOGRAFIA

1. TENA Ramirez , Felipe, "Derecho Constitucional Mexicano", Ed. Porrúa,

México, 2000.

2. ARTEAGA Nava, Elisur, "Derecho Constitucional" , Ed. Oxford , México,1999.

3. BURGOA Orihuela, Ignacio, "Derecho Constitucional Mexicano", Novena

Edición, Ed. Porrúa, México, 1994.

4. DE VERGOTIINI , Giuseppe, "Derecho Constitucional Comparado", Primera

Edición, Ed. UNAM, México , 2004.

5. DE PINA, Rafael, "Diccionario de Derecho" , Décima Séptima Edición, Ed.

Porrúa , México, 1992.

6. DELGADILLO Gutiérrez, Luis Humberto, " Elementos de Derecho

Administrativo", Ed. Limusa Noriega Editores, Terce ra Edición , México, 1991.

7. FRAGA, Gabino , " Derecho Administrativo" , Tr igésima Tercera Edición, Ed.

Porrúa , México, 1994.

8. RABASA, Emilio, " Histori a de las Constituciones Mexicanas", Tercera

Edición, Ed. UNAM, México, 2002.

9. DE LA CUEVA, Mario , "El nuevo Derecho del Trabajo Mexicano" , Novena

Edición, Ed. Porrúa, México, 1998.

10. PATIÑO Camarena, Javier,." lnstituciones del Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social". Primera Edición , Ed. Oxford, México, 1999.

155Neevia docConverter 5.1



11. GONZÁLEZ Roaro , Benjamín, " La seguridad social en el mundo", Primera

Edición, Ed. Siglo XXI editores, México, 2003.

LEGISLACIÓN

11. Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos, Vigés imo quint a

Edición , Ed. Esfinge, México, 2004.

12. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 105 Trabajadores

del Estado, Primera Edición, Ed. Pac, México, 2005.

13. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social , Primera Edición, Ed. Pac,

México, 2005.

14. Ley General de Salud , Primera Edición, Ed. Delma, México, 2004 .

15. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Primera Edición, Ed.

Delma, México, 2004.

16. Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ed. Delma, México, 200 4.

PÁGINAS EN INTERNET

17. Normateca electrónica de disposiciones internas actualizadas , "Manual de

Organización deIISSSTE" , en http://www.issste.gob.mx. pagina web deI ISSSTE.

18. Manual de Organización de la Secretaria de Salud, en http ://

www.salud.gob.mxlmarco juridico/manual org/con man_org.htm. página web de la

Secretaria de Salud.

156Neevia docConverter 5.1



19. Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, en http://

www.salud .gob.mxlmarco jurid ico/reg l/conreglamento .htm. página web de la

Secretaria de Salud.

20. ¿Qué es eIISSSTE?, en http://www.issste.gob.mx. pagina web del ISSSTE.

21. Información Institucional, "Programa Institucional del ISSSTE 2001-206.

Seguros Servicios y Prestaciones del Estado" , en http:// www.issste.gob.mx.

pagina web del ISSSTE.

23. Información Institucional, " Refonma Integral del ISSSTE", en htlp:11

www.issste.gob.mx. pagina web del ISSSTE.

24. "Todo lo que debes saber sobre las AFORES y el Sistema de Ahorro para

el Retiro", en http:// www.condusef.gob.mx. pagina web de la CONDUSEF .

25. Información Institucional, "Proqrarna Institucional del ISSSTE 2001-206.

Seguros Servicios y Prestaciones del Estado", en http://www. issste.gob.mx.

pagina web del ISSSTE.

157Neevia docConverter 5.1


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. La Constitución
	Capítulo 2. La Secretaria de Salud
	Capítulo 3. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
	Capítulo 4. La Ley del ISSSTE y la Reforma al Artículo 123 Constitucional
	Conclusiones
	Bibliografía

