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I N T R o D u e e 1 o N 

ES NATURAL QUE AL TRANSCURSO DEL TIEMPO EL TRABAJADOR QUE HA 

TRAS:ENDIDO UNA VIDA DE EMPEfW AL TRABAJO CUANDO LLEGA LA IMPE

RIOSA NE CES I D11D DE RETIRARSE DEL TRABAJO PRODUCTIVO SE ENCUEtl

TRA ANTE UNA SITUACIÓN JURfDICA DEtlOMINADA JUBILACIÓtl, QUE PRQ 

CEDE DE DIFERENTES FORMAS YA SEA éSTA POR VEJEZ O CENSANTfA --

EN EDAD AVANZADA SEGÚN EL RéGIMEN A QUE EST~ AFILIADO EL TRABA 

JADOR DENTRO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTA FIGURA JURÍDICA ES-

TÁ COtHEMPLAD/, Etl LA LEGISLACIÓll MEXICAllA DEL DERECHO DE TRABA 

JO OBVIO QUE NO TAN SOLO LA NORMA JURIDICA ES LA QUE DEBE DE -

TENER PRIORIDAD AL APLICARSE, SINO TAMBléN EL ASPECTO MORAL Y 

SOCIAL DEL TRABAJADOR QUE SE RET 1 RA DE Ulli\S Mf N 1 MAS COllD 1C1 ONES 

DE TRABAJO, TAL VEZ INSATISFECHAS, DE PROPORCIONAR A SU FAMILIA, 

ALIMErlTACIÓN, VESTIDO, CASA, ASISTE!JClA M~DlCA, EDUCACIÓN. DE 
UN SUELDO DEVENG~DO QUE l~UtlC~ CUBRÍO EST~S NECESIDADES, Y AL -

Fltl El TIEMPO TR:..tiSCURRIDO '.'lÉf·JDOSE f,!ITE L/, IMPERIOS,\ !JECESIDAD 

DE PROMOVER SU JUBIL4CIÓ/>, COMO PRESTACIÓll PRETE!IDIE!IDO UllA PE!:! 

SIÓfl REMUNERATORIA GUE LE PER.t·iITr'\ Sf,TlSF:1CER SU ESTADO DE NECE

SIDAD DE SUSTEIHO TAtlTO Erl EL ASPECTO ECOtlÓMICO, COMO EN PRESTA 

CIONES SOCIALES, COMO LO SEilo\LA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, 

AúN COMO ES SABIDO LAS PENSIONES JUBILATORIAS EN UH MEDIO SQ 

CIAL COMO ES EL MEXICAtlO DEJAN MUCHO QUE DESAR, AUNQUE ÉSTAS E_!¡ 

TÁN COMPRENDIDAS EN EL MARCO JURÍDICO. Es UN HECHO PATENTE QUE 

LAS PENSIONES QUE SE LES PROPORCIONA A LOS TRABAJADORES RETIRA 

DOS SON LAS MAYORÍA DE LOS CASOS RIDÍCULAS EN LA CUESTIÓN MONE-



TARIA YA QUE NO LES PERMITE SATISFACER SU ESTADO DE NECESIDAD Y 

MUCHO MENOS DE SU FAMILIA. BIEN EL EINEJEClMlEllTO ES UN PROCESO 

QUE SE DESARROLLA Eil tL SEllO DE Lf, SOCIEDAD, UN FEllÓMENO QUE SE 

INICIA CON EL NACIMIENTO Y CULMINA CON LA MUERTE, EL SER HUMANO 

EN SU CICLO VITAL HA DEHOMHIADO EL ÚLTIMO PERIODO DE SU VIDA -

VEJEZ y LA LEG15LACIÓll MEXICANA LO A UBICADO EN LOS 60 AAos CO

MO LA TERCERA EDAD; LA VEJEZ ES EL RESULTADO DE UllA SERIE DE -

ACONTECIMIENTOS AtlTERIORES A DICHO PERIODO, llO LO DEBEMOS ANALI

ZAR COMO UN CASO AISLADO PORQUE TIENE SUS PROPIAS CARACTERISTI

CAS COMO L~S DEMAS ETAPAS DE LA VIDA DEL HOMBRE B1orslou1cA. 

BIEll EIHONCES ESTÁ DETERMINADO SOCl>,LMEIHE._POR FACTORES BIOLÓ

GICOS y CULTURALES QUE INCLUYEN TODAS LAS RAMAS DE rnr,BAJO DEL 

HOMBRE. POR LO QUE PODR[AMOS DECIR QUE EL DERECHO A LA SEGURI

DAD SOCIAL ES EL PRODUCTO DE LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADO

RES, Yf\ QUE ,'\L SURGlk mu .. PREST;\ClÓtl n::: SERVICIOS DEBE DE HA

BER S 1 DO REGULA DI, DE ;,LGUtlA MAllERA PCP. EL DERECHO DEL TRABAJO, 

EN EL SUPUESTO DE LA LEY, QUE LOS TRAB>,JADORES AL ACEPTAR -

LAS CONO I C 1 ONE S DEL TRAS.\ JO POR M f N 1 Ml1S QUE ESTAS SEAN ESTÁN -

HACIENDO UN PACTO L !c!To. CON EL TIEMPO POSTERIORMENTE PRETEN

DERÁN QUE SUS SALARIOS SEMl REMUNERATORIOS ¿y POR QIJÉ NO SUS -

PENSIONES JUBILATORIAS?. Con MÁS ASISTENCIA DE L/, RAZÓN y EL 

DERECHO; SI EN EL CONTRATO DEL TRABAJO SE ESTABLECEN LAS CONDJ_ 

CIONES DEL TRABAJO Y MUTUALIDAD A QUE TIENEN DERECHO LOS TRABA 

JADORES QUE TODA VEZ QUE EL FINAL DEL DERECHO DEL TRABAJO ES -

LA SEGURIDAD SOCIAL, ES EL DERECHO QUE TIEHE EL HOMBRE AL TRA-



BAJO, QUE SU TRr,BAJO SEA RETRIBUIDO Y ESTABLECE, QUE POR SU DE

SEMPERO DE SUS TRABAJO SE RESPETE SU SALUD Y EL DERECHO A UNA -

VIDA D!GtlA, EL ARTÍCULO 3º DE Lf, LEY FEDERAL DEL TRABAJO SEílA

LAl "EL TRABAJO ES UN DERECHO Y UN DEBER SOCIALES, No ES ART[CU 

LO DE COMERCIO, EXIGE RESPETO PARA LAS LIBERTADES Y DIGNIDAD DE

QUIEN LO PRESTA Y DEBE DE EFECTUARSE EN CONDICIONES QUE ASEGUREN 

LA VIDA, LA SALUD Y UN NIVEL ECOllÓMICO DECOROSO PARA EL TRABAJA

DOR Y SU FAMILIA," 

BIEN AUNQUE NOS PAREZCA ESTE ART[CULO MERAMENTE ENUNCIATIVO -

YA ESTÁ ENMARCADO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL, EfHONCES EL TRABAJ!; 

DOR QUE Hf\ TRASCEirn r DO U!J;\ V 1 DA DE EMPEflO AL TRABAJO. T l ENE DE

RECHO A UNA EX 1 STEflC l A D 1 GHI" DE UNA PEllS 1 ÓN JUB 1LATOR1 A REMUNE

RADA QUE SATISF1\G/; SU ESTADO DE ffECESIDl,D Y DE SU FAMILIA: TIE

NEN DERECHO A SER COffSlDERADDS NO SÓLO EN LOS SISTEMAS DE SALUD

ASlSTENClA O SEGUí\lD/ ... D SOCit ... L, SitW t\ TODKS U\S 1'\CClOi'iES QUE Utl 

PAfS CONTEMPLE EN SU DESARRROLLO YA SEA DE CARACTER ECONÓMICO, -

POLÍTICO Y CULTURAL, DEBE.fi SER COl~S!DERt-\DCS lGU,;L QUf: EN TODAS 

LAS ETAPAS ANTERIORES COMO MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, SOBRE TODO 

TOMARSE ACCIONES DEtlTRO DE lA PLANEACIÓll SOCIAL AllTES DE QUE EL 

PROBLEMA ALCANCE lllVELES CUYA MAGNITUD HAGA IMPOSIBLE UtlA SOLU

C!Ótl, 
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SEGURIDAD SOCIAL 



CAPITULO l 

SEGURIDAD SOCIAL 

Al ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

SEGÚN LA HISTORIA DESDE LOS M•\S REMOTOS TIEMPOS HASTA NUE§ 

TROS DfAS.EL HOMBRE SIEMPRE HA PRETENDIDO LA FORMA DE AYUDARSE 

MUTUAMENTE, A FIN DE SATISFACER SUS NECESIDADES YA SEA tSTA DE 

UllA MANERA lllD!VlDU•\L COMO COLECTIVA; AS[ TENEMOS EL CASO DE -

LA GENS, EL CLAN, LA TRIBU Y LA FAMILIA. 

POR LO QUE SIEMPRE HA EXISTIDO UllA FORMA DE ORGMl!ZACJÓN -

EN TODOS LOS TIEMPOS Y EN TODO LUGAR. BIEN DESDE UN PRINCIPIO 

LA PREVISIÓN SOCIAL TIENE CARACTERfSTICAS PROPIAS A PARTIR DE 

LA ERA CR 1 STI ANA, SABEMOS QUE LA CARIDAD NACE Cotl LA DOCTR 1 NA 

DE CR 1 STO QUE SE PRÁCT i CA CON LAS BUEl/i,S OBRAS, Y DESDE EL PUJ:! 

TO DE VISTA JURfDICO SE COllSlDER·\ COMO urr ACTO UNILATERAL QUE 

ESTÁ SUJETO A LAS POSIBILIDADES DEL DADOR, ADEMÁS DE QUE ES Ll 

HITADO, AUN AS[ LA CARIDAD LLEGA A CONSTITUIR UNA INSTITUCIÓN 

DENTRO DE LA PREVISIÓN SOCIAL. 

S¡ BIEN NO LLEGA A SATISFACER PLENAMENTE EL ESTADO DENECi 

SIDAD DE UN INDIVIDUO O GRUPO DE PERSONAS ES EL MOMENTO EN QUE Vi 

MOS NACER A UNA INCIPIENTE PREVISIÓN SOCIAL, EN EL CUAL EL SUJETO 

T 1 ENE QUE MOSTRAR SU ESTADO DE NECES 1 DAD PARA OUE SE PUEDA DAR LA 

CARIDAD; QUE ÉSTA ES MÁS BIEN POR AMOR A Drns. ES UNA VIRTUD QUE 



2. 

TODOS LOS HOMBRES PUEDAN PRACTICAR. PERO TAMBIÉtl LA BENEFICIE!:! 

CIA PODR{AMOS DECIR ES POR AMOR AL PRÓJIMO POR EL SIMPLE HECHO 

DE SER HUMANO. EN COilCRETO QUE LA CARIDAD NO DEJA DE SER UN -

ACTO MERAMENTE FILANTRÓPICO, 

BIEN EN LA ANTIGUA ROMA EXISTIÓ LA COLLEG{A EPIFICUM QUE -

TEN{A UN CARÁCTER MERAMENTE RELIGIOSO Y MUTUALISTA QUE SOLVEN

TABA LAS NECF.S 1 DA DES DE LOS 1ND1V1 DUOS QUE SOL! C 1 TASAN AS 1 STEJ:! 

c 1 A Soc 1 AL E3E;lC 1 ALMEllTE LOS MENESTEROSOS SOLAMENTE QUE ESTA -

INSTITUCIÓN ROMANA NO GOZABA DE PERSONALIDAD JURfDICA PROPIA, 

POR LO QUE SU TRASCENDENCIA FUE DE UNA MANERA EF{MERA EN EL DJ;. 

RECHO ROMANO, PERO CLARO ESTÁ QUE NO DEJA DE SER UN AllTECEDEN

TE DE LA PREVISIÓN SOCIAL EN LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN ÜCCl

DENTAL, 

"EN LOS PRIMEROS SIGLOS DEL IMPERIO APARECIERON LAS FUNDA

CIOtlES ALIMEllTICIAS DE NATUR,\LEZA PÚBLICA SOSTENIDAS POR EL Fl 

SICO: EN CAMBIO A PARTIR DEL SIGLO V, EN LA ÉPOCA CRISTIANA 

DEL IMPERIO Y POR INFLUENCIA DEL CRIST!Atl!SMO Y DE SU [GLES{A 

EL DERECHO DE ROMA ACEPTÓ LAS FUNDACIOHES PRIVADAS P{A CAUSA 

PARA BENEFICIO DE LOS POBRES, ENFERMOS, PRISIONEROS Y ANCIANOS, 

PERO SU PATRIMONIO COMO P{A CAUSA ESTABA SOMETIDO A LAS IGLE

S{AS Y ÜBISPOS Etl CUANTO A SU ADMINISTRACIÓN,"(l) 

(1) DE LA CUEVA.MARIO. "EL tluEvo DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO" 
MÉXICO, TOMO 11. TERCERA EDICIÓN, EDITORIAL PoRRÚA, S.A .. 
1984. p. 5. 
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Es OBVIO QUE LA CARIDAD TIENE UN ORIGEN RELIGIOSO QUE FUE 

ACEPTADA POR EL DERECHO ROMANO, ESTA INSTITUCIÓN DE BENEFICIEN 

CIA ANALIZÁNDOLA VEMOS QUE TIENE UNA COBERTURA LIMITADA Y QUE 

OBEDECE MÁS A UNA VIRTUD QUE PUEDE GENERAR TODO SER HUMANO EN 

AUXILIO DEL PRÓJIMO, PERO QUE NO SATISFACE EL ESTADO DE UECESl 

DAD QUE r.;, PREVISIÓN SOCIAL PRETENDE. POR LO QUE SIMPLEMENTE 

PASA A SER UN ANTECEDENTE OC LA MODERNA SEGURIDAD SOCIAL HOY -

EN DÍA, YA QUE LA SEGURIDAD SOCIAL REQUIERE DE UNA COBERTURA 

ILIMITADA QUE CUBRA TODAS LAS CAPAS SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN 

GEllERAL, QUE !JO DEBE DE L !MI TARSE A UN GRUPO DETERMINADO DE PEE. 

SONAS QUEREMOS DECIR CON ESTO NO SOLAMENTE DEBE DE ABARCAR A -

LOS ASALARIADOS, SINO TAMBl~N A LOS NO ASALARIADOS, GLOBALMEN

TE QUE TEllGA1; ilEREChO A LA SEGUR 1 DAD Soc 1 AL. PoR LO QUE LA CA 

RIDAD COMO UNA INSTITUCIÓN ANTIGUA DE LO QUE FUE LA PREVISIÓN 

SOCIAL AH[ QUEDA, TAL VEZ PARA QUE LA PRACTIQUEN LAS SOCIEDA

DES ALTURISTAS Y LA IGLESIA PARA OBRAS BEN~F!CAS, A FIN DE AYU 

DAR Al ESTADO A LA SATISFACCIÓN DE lhS NECESIDADES DE LA POBLA 

CIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOClhL, 

EL PROBLEMA DE LA SEGURJDl\D SOCIAL ES MUY COMPLEJO. LAS SQ 

C 1 EDADES DEL MUNDO ACTU,\l SON D 1 STJ NTAS QUE LO M 1 SMO SUCEDE 

CON SUS NECESIDADES, YA QUE NO ES LO MISMO LAS NECESIDADES DE 

LA SOCIEDAD tlEOYOROUINA DEL ESTADO DE NUEVA YORK A LAS NECESI

DADES DE UNA COMUNIDAD DEL VALLE DE MEZOUITML, OBVIO QUE HAY -

UN ABÍSMO DE DIFERENCIA EN CUESTIÓN DE NECESIDADES; ENTONCES LA 

CARIDAD COMO ANTIGUA INSTITUCIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL NO SA

TISFACE EL ESTADO DE NECESIDAD, QUE LA SEGURIDAD SOCIAL MODER-



4, 

NA PRETENDE, LA IGLESIA DESDE UN PRINCIPIO HIZO ACTO DE PRE

SENCIA COll LA "COLLEGfA EPIFICUM" ESTABLECIENDO EL MUTUALISMO 

COMO AYUDA Al PRÓJIMO POR EL SIMPLE HECHO DE SER HUMANO, ES UNA 

FORMA DE AYUDAR A LOS DESPCSE IDOS, A LOS QUE NO TIENEN NADA QUE 

SOLAMENTE VENDEN SU FUERZA DE TRABAJO PARA SOBREVIVIR, LOS ASA 

LARIADOS; LOS QUE YA HAN PERDIDO SU VITALIDAD, SU FUERZA DE 

TRABAJO LOS QUE YA NO T 1 ENEN N 1 ESTO lQUÉ VENDEN? LOS NO ASAL/':, 

RIADOS QUE SUMAN MILLONES EN El MUNDO, LA PREVISIÓN SOCIAL EN 

SUS ANTECEDENTES NOS HABLA DE LA CARIDAD COMO UNA FORMA DE SA

TISFACER El ESTADO DE NECESIDAD. PERO DEFINITIVAMENTE HOY EN -

D(A ESTO YA llü FUNCIONA NI DE UNA Ml•NERA lllOIVIDUAL MUCHO ME

NOS COLECTIVA, YA QUE LOS PRINCIPIOS CRISTIANOS ESTÁN COMPLETA

MENTE DISTAIKIADOS, 

AHORA B 1 EN, POR OTRA PARTE TENEMOS EL AHORRO Tf-MB 1 ÉN COMO 

UllA INSTITUCIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL r, LA QUE LA HISTORIA At! 

TIGUA NOS HACEN REFERENCIA, SE DICE QUE EL AHORRO ES TNI VIEJO 

COMO LA EXISTENCIA MISMA DE LA HUMANIDAD, DE"HECHO QUE LA PRE

VISIÓN SOCIAL EN LOS TIEMPOS PRIMITIVOS YA SE CONOCfA Y ERA -

PRACTICADA MANIFESTÁNDOSE CLARO ESTÁ EN UNA FORMA RUDIMENTARIA 

COMO UllA TENDENCIA A CONSERVAR LAS ESPECIES DE PRIMERA NECESI

DAD, PRINCIPALMENTE LOS GRANOS, PARA LA SUBSISTENCIA DE LA VI

DA EH ÉPOCAS DE ABUNDANCIA PARA PERIODOS EN QUE SE PODRf A CAR!', 

CER DE ALIME!lTOS; AS[ VEMOS NACER EL AHORRO, EL HOMBRE PREVÉ, 

SITUACIONES DIFÍCILES, ESTADOS DE NECESIDAD. EN LA ANTIGUA RQ 

MA El AHORRO SE CONSTITUYÓ EN TODO UN BUEN HÁBITO PARA PREVE

NIR EL ESTADO DE l~ECESIDAD PRESENTE O FUTURO, HA INICIATIVA -
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ULos LEG!0NARIOS Ro~~r¡cs DEPGSlTABAN LA MITAD DE LOS REGA

LOS QUE SE LES HACIA EN DIN~RO, PAR~ SERVIRSE DE ~L EN LA VE

JEZ O INVALIDE:.•121 

DEL AHORRO. r,CT!JALMEIJTE PODRf;,;.¡cs DECIR QUE DESDE EL PUNTO 

DE VISTA JURfDICO [S Ull ,;oo UillL1;TERl,L AL QUE L/, PERSONA QUE 

LO EFECTÚA, ACTÚA POR S( Y PARA S[; Y QUE AL MISMO TlEMPO ES 

ACTOR Y BENEFICIARIO O BIEN ASEGURADO Y ASEGURADOR. EL AHO

RRO ES UNA INSTITUCIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL QUE ESTA SUJETO 

A LAS POSlBlllDADES ECOl~Ó~l!CAS DE ~U!El!ES LO PRACT!CAfl, YA QUE 

NO SIEMPRE SE PUEDE AH1RRAR EN LA ~CTUALIDAD, LA POBREZA IMPl 

DE ECOiWMl2/,.~ /,L S!:CT:?n i,Sr.!..,'\F.\,\D':', ES t-",UY DlFiCIL OUE Ll!l TRA-

B>\JADOR QUE Gfi.il11 EL s:,u~R.10 Mf:i1~·'10 D!:ST:llE Ufl/1 P/~RTE DE t.STE -

EDUCACIÓN, ASlSTEtlCI~ M~Dl:h, PAR~ fúOA L~ FAMlllA, POR LO QUE 

ES IMPOSIBLE QUE ~L ~riO~RO SE~ E~ MEDIO EFIC~Z PARA S~TlSFACER 

EL ESTADO DE NECESIDAD, 

ESTE SISTEMA IMDIVIDUl\L DE PREVISIÓN Soc¡¡,L DIFIERE DE LOS 

SJSTEM1\S COLECTIVOS COMO LA BEtlEFICJF.NCJA O LA MUTUALIDAD, YA 

121 ARCE CANO, GUSTAVO, "DE LOS SEGUROS SOCIALES A LA SEGURI
DAD SOCIAL", MÉXICO, SEGUNDA EDICIÓN, EDITORJ/,L PoRRÚA, S. 
A., 1978. P, 40, 
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QUE ESTOS SE DIR!GEM A UN FIN COMÚN, A LA SATISFACCIÓN DE LA 

NECESIDAD DE TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO, CADA UNO DE LOS -

MIEMBROS DEL GRUPO ES DE UN LADO ASEGURADO Y DEL OTRO ASEGUR~ 

DOR PORQUE TODOS COtlTR 1 BUYEll AL FOIWO COMÚN, Y ALGO MUY 1 MPOR 

TANTE ES QUE NO PERSIGUEN FINES LUCRATIVOS Y PREVALECE UNO DE 

LOS ESENCIALES PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE ES LA SQ 

LIDARIDAD. 

EL SISTEMA INDIVIDUAL DE PREVISIÓN SOCIAL ESTÁ REPRESENTA

DO POR EL AHORRO OBVIO QUE ÉSTE TIENE UtlA CONCEPC!Ótl INDIVIDU~ 

LISTA DE LA VIDA EN HACER DEL HOMBRE RESPONSABLE DE SU PRESEN

TE Y DE SU FUTURO DE TAL SUERTE DE QUE CUANDO LLEGUE A SU ES

TADO DE VEJEZ O DE INVALIDEZ DEBE DE APOYARSE EN SUS PREVISIO

NES DE AROS ANTERIORES. 

ESTA CONCEPCIÓN PENSAMOS QUE ES DEFl~ITIVIAMENTE NEGATIVA; 

YA QUE SOLAMENTE LOS HOMBRES QUE POSEEN LA TIERRr, Y LA RIQUEZA 

SON LOS QUE PODR f Ali SAT 1 SF ACER SU ESTADO DE NECES 1 D1\D PRESENTE 

Y FUTURA, EN CAMBIO LAS CLASES DESHEREDADAS Y MARGINADAS QUE -

VIVEll CON LA INCERTIDUMBRE DEL MAí<ANA ES OBVIO QUE NO SATISFA

CEN SU ESTADO DE NECESIDf,D POR MEDIO DEL AHORRO Y QUE ÉSTE NO 

ES EL MEDIO IDEAL QUE LA SEGURIDAD SOCIAL PRETEllDE PARA LA BE

NEF ICIENCI~ DE LA COMUNIDAD. 

AHORA BIEN, PODRfAMOS DECIR QUE EN EL PERIODO MEDIEVAL NO -

EX!STfA UN TRABAJO INDUSTRIAL PROPIAMENTE DICHO, YA QUE LO QUE 
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CARACTERIZÓ A ESTA ÉPOCA FUE EL TRABAJO ARTESANAL, EN UN PRINCl 

PIO NACEN LOS PEQUENOS TALLERES QUE FUERON ESTABLECIDOS POR EL 

PARTICULAR, QUE ELABORABAN ARTfCULOS DE CONSUMO POPULAR QUE 

YENDfAN DIRECTAMENTE AL CGMPRADOR O BIEN LO INTERCAMBIABAN POR 

OTRO PRODUCTO, COll ESTO SE INCREMENTAN LAS RELACIOtlES DE TRABA 

JO EN EL TRASCURSO DEL TIEMPO, EMPIEZAN A SURGIR CONFLICTOS. DE 

NATURALEZA LABORAL, ENfRE MAESTROS, OFICIALES Y APRÉNDICES, 

CON EL DESARROLLO DEL ARTESANADO VEMOS SURGIR LA CLASE TRABAJA 

DORA YA QUE ESTOS TALLERES PARTICULARES A FUTURO LLEGARf AN A -

CONSTITUIR LOS GRANDES CENTROS INDUSTRIALES EN LAS PRlllCIPALES 

CIUDADES EUROPEAS EN PAISES COMO: INGLATERRA, FRANCIA E ITALIA 

QUE FLORECIERON GRACIAS A LA EXPANSIÓN DE SU COMERCIO LOS DIS-

TINTOS OFICIOS QUE REPRESErlTABA EL QUEHACER HUMANO DEL HOMBRE 

EN DICHO PERIODO TODO EL ASPECTO DE LA VIDA GIRABA EN TORNO A 

LO RELIGIOSO, ADEMÁS Er~ ESTA ~POCA SURGEN LOS GREMIOS, GILDAS, 

COFRADÍAS QUE VELABAN POR LOS INTERESES DE SUS ASOCIADOS QUE 

DURANTE SIGLOS CONSTITUYERON U!~ HECHO SOCIOLÓGICO Y JUR(DICO. 

"EL GREMIO ES LA CGRPORACIÓN DE ARTESAHOS EL ÜFICIO 

UNIDO Y REGLAMENTAD0"(3) 

EL GREMIO IMPLANTÓ LAS CATEGORÍAS EN LOS TRABAJOS DE LOS -

DISTINTOS OFICIOS O PROFESIONES LA ASOCIACIÓN EN FRANCIA ESTA 

( 3) BR 1 SEÑO Ru [ Z, ALBERTO, "DERECHO MEX 1 CANO DE LOS SEGUROS 
SOCIALES", TEXTOS JuRfDICOS UNIVERSITARIOS, MÉXICO, 1987, 
P, 50, 
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BA CONSTITUIDA POR EL MAESTRO, EL OFICIAL Y EL APRENDIZ ADEMÁS 

ESTABLECIERON TRIBU:JALES PAR~ D!RiMIR COrlTROVERSJAS LABORALES 

QUE SE SUCITABA/l CON MOTIVO DEL DESEMPEiiü DE SUS FUNCIONES, -

LOS ACUERDOS QUE DICTABA LA JUNTA O EL TRIBUNAL ERAN ACATADOS 

POR TODOS SUS MIEMBROS; SE ESTABLECÍAN PROHIBICIONES DE TRABA

JO; TALES COMO EL TRABAJAR EL DÍA DOMINGO, LAS JORNADAS EXCESl 

VAS DE TRABAJO PARA LA MUJERES Y LOS NiílOS; ASIMISMO, ESTABA -

PROHIBIDO TRABAJAR CUANDO SE CELEBRABA ALGUNA FESTIVIDAD RELI

GIOSA DE DETERMINAD,\ CIUDAD, PUEBLO O VILLA DEL SAllTO PATRONO -

DEL LUGAR, ADEMÁS EN LAS JUNTAS LOS TRABAJADORES EXIGÍAN MEJO

RAS SALARIALES YA QUE NO PERCIBÍAN UN SALARIO JUSTO QUE LES PEB 

MITIERA SATISFACER SU ESTADO DE NECESIDAD, BIEN; A INICIATIVA 

DE LOS GREMIOS SE FUNDARON IllSTITUCIOliES BENÉFICAS PARA LAS -

CLASES DESHEREDADAS O ECONÓMICAMENTE DÉBILES PARA LOS TRABAJA

DORES VIEJOS E itJVÁl..!DCS, QUE SE RECURRfA A ELLOS EN AUXILIO, 

TAL VEZ Efl UtJA PREV!SlÓi~ SOC!l,L IflSlJF!ClEtHE, PERO QUE SURGE -

AL LADO DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

DEFINITIVAMENTE LOS GREMIOS TOMARÁN FUERZA EN TODOS LOS Al 

PECTOS DE LA VIDA MEDIEVAL: LA VERD/,D PEtlSAMOS QUE TEHÍA EL 

IDEAL DEL HOMBRE DE SU ÉPOCA YA QUE FUE DEFINITIVO QUE LAS CIB 

CUNSTANCIAS PREVALECIENTES LO UBICARAN EN SU REALIDAD. DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD -

SOCIAL ES ASÍ COMO EL TRABAJADOR VA CütlQUISTANDO SUS DERECHOS AL 

TOMAR CONCIENCIA DE CLASE; SE PASA DEL MODO INDIVIDUAL AL LIBJ;. 

RALISMO PORQUE EL GREMIO VIVIÓ PARTE DE LA ÉPOCA DEL MERCMffl-
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LISMO DONDE SURGE EL ESTADO VIG!LAUTE, EL DEJAR HACER Y DEJAR 

' PASAR. EN FRANCIA SE PROCLAMA rn DECLARACIÓll DE LOS ÜERECHOS-

DEL HOMBRE COIJ LOS PRINCIPIOS DE IGUALDf,D Y SOLIDARIDAD, AHORA 

BIEN, EL OCASO DE LOS GREMIOS LO ESTABLECE EL EDICTO DE TURGOT 

Y LA LEY DE CHAPEL 1 ER 1776 Y 1791 RESPECT 1 V AMENTE, NEGANDO EL 

DERECHO DE COALICIÓN DE LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO EL DERECHO 

~UNAS MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO, 

"PERO A PESAR DEL EGOÍSMO INDIVIDUALISTA, LAS REALIDADES SQ 

CIALES Y PRllKIPIOS ÉTICOS DEL CRIST!Afl!SMO• QUE PERMMIEC!E-

RON EN EL FONDO DE MUCHAS COtlCIENCIAS DESPERTARÁN ANTE LA ~\ISJ;_ 

RIA DE LOS HOMBRES Y EL DOLOR DE LOS NIÑOS, QUE EN LUGAR DE -

ASISTIR A LA ESCUELA, CONCURRIAN DIA Y NOCHE A LAS FÁBRICAS¡ -

COMO Atl! MALI TOS DE TRABAJO", ( 4) 

LA ORGA!l!ZAC IÓN DE LOS GREMIOS EN u,s COLONIAS ESPAfWLAS, -

FUE COMO EL SISTEMA DOMINANTE EN EUROPA Y ESPAflA; UllA CARACTE

RIST!CA DE LA ORGANIZACIÓN GREMIAL EN NUEVA ESPAÑA EN LA SUBO]! 

DIRNACIÓN QUE TIEtlE EL ESTADO A RAfZ DEL ABSOLUTISMO QUE PRAC

TICARON LOS REYES, A SAB 1 EtWAS QUE EL EUROPEO FUE CONSECUENCIA 

DE NECESIDADES NATURALES, MIENTRAS QUE Ell LA NUEVA ESPANA LA -

SITUACIÓN FUE DIFERENTE. EN CADA CIUDAD EXIST!A LA NECESIDAD 

DE PRODUCCIÓN PARA SATISFACER LAS PP.ETENSIOllES DE LA COROtlA DE 

QUE EL TRIBUTO FUESE SUFICIEtHE: EL COLONIAJE DE UHA MAllERA U 

OTRA SE MANIFIESTA Y ÉSTA NO SERÍA LA EXCEPCIÓtl, BIEN NO SE -

--nn-DE LA CUEVA, MARIO, ÜB.CIT •• P. 10. 
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COtWCE COll EXACTITUD LA FECHA Etl QUE SE HAYA FORMADO EL GREMIO 

EN LA NUEVA ESPAÑA, LO QUE Sf. ES QUE SE SIGUE EL L!NEAMIEtlTO 

DEL SISTEMA DE EUROPA, A TRAVES DE LOS SIGLOS XV, XVI, XVII, -

XVIII, IGUALMEllTE LOS GREMIOS SE INTEGRAN CON EL MAESTRO, El 

OFICIAL Y EL APRENDIZ DE LOS DISTINTOS OFICIOS O PROFESIONES, 

Los MÁS IMPORTANTES GREMIOS ERAll LOS DE TEJEDORES DE LA SEDA. 

EL ALGODÓN Y LA LANA YA QUE LA !llDUSTR!A DE LOS HILADOS Y TEJJ. 

DOS FUE DE LAS POCAS 1 NDUSTR ¡ ¡,s OUE ALCANZl,RON Ull DESARROLLO PLf'_ 

NO, ASIMISMO, TENEMOS EL GREMIO DE LOS MINEROS, QUE TUVIERON -

UNA GRAN ORGAlll ZAC 1 ÓN PR ! llC 1 PALMEllTE Etl LAS C 1 U DAD ES M 1 NEP.AS -

DEL CENTRO Y NORTE DEL PA[S, PERO CON LA INTERVENCIÓN Y VIGI-

LANCIA DEL GOBIERNO COL0t11AL. "PARA ESTE ESTUDIO SE PARTE DE 

LA ÉPOCA COLONIAL ÉPOC,\ EN Ll1 CUAL EMPIEZAN A SURGIR LAS MEDJ. 

DAS PREVENTIVAS DE LOS RIESGOS DE TRAS,\JO DURMITE ESTA ÉPOCA -

EXISTIÓ UtlA ORGAtl!Z,\CIÓ'I CORPOR!,Tl'IA COMO Etl EUROPA, Y LA LEG!.§. 

LAC!ÓN VIGENTE FUERON LAS LEYES DE INDIAS CUYA PREOCUPACIÓN NO 

FUE OTRA, QUE LA DE (LEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA CLASE lllDfGE 

NA", (5) Es OBVIO QUE EL GREMIO E:I NUESTRO PA[S TUVO UNA TRAS

CEflDENC!A EFIMERA, POR LA HIESTAB!L!DAD SOCIOPOLfTICA DE SU --

TIEMPO EL HECHO ES QUE LOS GREMIOS DEJARO~ DE EXISTIR DURANTE 

LA COLONIA, YA QUE EN EL MÉXICO lNDEPENDlHITE Y A RAIZ DE LA 

GUERRA DE INDEPENDENCIA TUVO EL OCASO DEFINITIVO; LA SOCIEDAD 

MEXICANA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX, SE ENCUENTRA EU UN ESTADO -

(5) DlONISlO J. KAYE. Los RIESGOS DE TRABAJO. MÉXICO, ED!TQ. 
RIAL TRILLAS, 1985, P. 23, 
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DE TRANSICIÓll HACIA EL CAPlrnLISMO, DANDO COMO RESULTADO QUE LA 

FORMA DE PRODUCCIÓN DE LOS ARTESANOS ESTABA SIENDO SUBORDINADA 

A LAS PRETENSIONES DE UN CAPITALISMO NACIENTE, Y MATERIALMENTE 

SE COLOCA AL ARTESANO ANTE UNA PERSPECTIVA DE INCERTIDUMBRE -

YA OUE SE VEf;\N AMENAZADOS POR LA QUIEBRA AL ENFRENTARSE A LA 

PRODUCCIÓN EN SERIE DE LAS FÁBRICAS; PROPIAMENTE LA IDEA DE -

PREVISIÓN SOCIAL APARECIÓ EN M~XICO EN EL SIGLO XX COMO SEGURl 

DAD INDUSTRIAL Y RIESGOS DE TRABAJO, 

SE DESPERTÓ EN ALGUNAS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 

LA PREOCUPACIÓN POR ASEGURAR LA VIDA DE LOS TRAB,;JADORES ME

DIANTE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, LOS PRIMEROS INTENTOS 

FUERON DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE M~XICO, Jos~ VICENTE VILLA 

DA Y DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MUEVO LEÓN, BERNARDO REYES; 

DESAFORTUNADAMENTE AMBAS LEYES SÓLO QUEDARON EN SU PROPÓSITO. 

EN CAMBIO EN DICIEMBRE DE 1912, COMO GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

COAHUILA, DOll VEIWSTIANO CARRAllZA EXPIDIÓ UNA LEY DE ACCIDEN

TES PROFESIONALES y EN YucATÁll EL GENERAL SALVAUOR ALVARADO. 

PROMULGÓ EN 1915 LA LEY DEL TRABAJO Y D l SPUSO QUE EL ESTADO OR 

GANIZARA UNA SOCIEDAD MUTUALISTA. 

EN T~RMINOS GENERALES Y PROPIAMENTE LA EMANCIPACIÓN DEL DE

RECHO DEL TRABAJO y DE LA SEGUR 1 DAD Soc 11\L FUE A RA fz Et! QUE -

FUE ELEVADO A LA CATEGORfA DE RANGO CONSTITUCIONAL, LAS GARAN

TfAS INDIVIDUALES Y SOCIALES DE LOS MEXICAllOS; TODA VEZ QUE EL 

PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL DEL Ano DE 1905. SIENDO LA HISTO-
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RIA DEL PARTIDO LIBERAL UNA POLIT!CA DE LA REVOLUCIÓN DE 1910, 

QUE SE INICIÓ EN LA CIUDAD DE SAH LUIS POTOSI, AL CONSTITUIRSE 

EL CIRCULO LIBERAL PONC!ANO ARR!AGA, GRAN JURISTA INTELECTUAL 

MEX!CAtlO, QUE TIEMPO DESPU~S JUNTO COll RICARDO FLORES MAGÓN, -

LOS HERMANOS SARAB l A, ANTON 10 Vi LLARREAL, RosAL!O BUSTAMANTE, 

LIBRADO RIVERA Y DEMÁS CONSTITUYENTES SE FIRMÓ EL DOCUMENTO PQ. 

LfTICO QUE PODRÍAMOS DECIR QUE ABARCÓ TODA LA PRODLEMllT!CA SO

CIAL, ECONÓMICA Y POLIT!CA DE LOS AÑOS FINALES DEL DICTADOR 

PORF!CIO D!AZ, DE HECHO QUE EL CAP !ruco CAP !TAL y TRABAJO CON

TIENE DIVERSOS PRINCIPIOS SOERE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS 

SOCIALES DE 1917. 

EN EL PROBLEMA DE LAS PREVISIÓN SOCIAL SE FORMULARON LAS 

PROPOS l CIONES SIGUI ENTES: PROH! DI C !Óll DEL TRABAJO DE LOS MENO

RES DE CATORCE AÑOS; ALOJAMIENTO H!Gl~NICO A LOS TRABAJADORES 

RURALES; HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL E INDEMNIZACIONES POR 

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO, 

DEFINITIVAMENTE PODRÍAMOS DECIR QUE LA EMANCIPAC!Óll DEL DE

RECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES UN ASUNTO CONCLUl 

DO EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA, PUES ADOLECE DE INFINIDAD DE 

FALLAS TANTO DE CARJICTER T~CNICO COMO JURID!CO Y EN ESE ESTADO 

DE COSAS ES MUY DIFÍCIL APLICAR LA JUSTICIA SOCIAL EN UN PA[S 

DE GRANDES CONTRASTES SOCIALES Y ECONÓMICOS, LA MARGINACIÓN SQ. 

CIAL EN EL MEDIO MEXICANO TANTO URBANO COMO RURAL SIGUE SIENDO 

DEPRIMENTE POR LO QUE LA SEGURIDAD SOCIAL TIENDE A UNA COBERT!! 

RA AMPLfSIMA QUE ABARQUE A LA MAYOR[A DE LA POBLACIÓN Y SOLVEt! 
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TAR EL ESTADO DE UECESIDAD. 

Bl CONCEPTO 

AHORA B 1 Etl, EL COllCEPTO DE SEGUR 1 DAD Soc 1 AL, EX! STE s l 1ll Ll -

TUD SEGÚll EH DOCTRrn.; rnTRE LA SEGURIDAD SOCIAL y EL SEGURO SQ_ 

CIAL YA QUE DENTRO DE LA SEGURIDAD SOCIAL VA !ViPL!CITO EL SEG\! 

RO SOCIAL, EL SEGURO SOCIAL SUPOiiE LA EXISTEllCIA DE LA SEGURI

DAD SoCIAL, SUS Fll•ES SDll ANÁLOGOS y;, QUE PRETEllDEN EL BIEliE~ 

TAR lHDlVlLJUf1L y cou:Ll ivO. I.:it\!ki-iO.S üU[ E:.... SE.GURO ES EL !MS

TRUMEIHO PARA APLICAR Li• SEGURIDAD SOCIAL A QUE TIE!lE DERECHO 

EL HOMBRE, ES LA MEDIDA QUE SUBSANA EL ESTADO DE llECESIDAD DE 

UNA PERSOUA O GRUPO DE PERSOlif,5 PERO "ECOllÓlll CAf',EliTE f\CT !VAS", 

LA SEGURIDAD Soc¡,;L PF.ETEllDE Li\ SAT!Si',\CCIÓN DE llECESIDADES 

PRESEl~TES O FUTURAS,, GUE ABARQUE A TODAS l~S CAPAS SOCIALES DE 

LA POBLAC l ÓN; y NO í .l-.f~ sdLO ¡~ LOS t~s f ... Lt·R l /1DOS .1 A LOS ECONÓM 1 C8. 

MENTE ACTIVOS, S 1 NO QUE SU COBERTURA PRETEl<DE SER LO M,',s AM

PLl AMEJ;TE l'.AYOR Y QUE EL BEllEFICIO LLEGUE ;. L•\S CLASES SOCIA-

LES MARGINAMS Y SATISFACER SUS NECESIDADES. 

B¡rn, LA AMPLITUD DEL T~Rll!flO "SEGURIDAD", HACEo úUE TODAS -

LAS ARTES Y LAS CIEUCIAS QUEDEN IHCLU[DA5 E~ SU COHCEPCIÓN, 

DESDE EL NAC!MIEtHO HASTA LA MUERTE ES Ull COIHINUO LUCHAR POR 

ACRECENTAR LA SEGUR!Dr,o; AS[ ENTENDIDO su Mf.\RCO ES EL COllTll•E!i 

TE rn EL QUE LLEV/11'.0S A CABO EL QUEHACER COT!;)If,tlQ. 

LA SEGUR 1 DAD Soc 1 AL ¡;o ES UNA c 1EllC1 A N 1 PRETEllDE SER PARTE 
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DEL DERECHO A lllTEGRAR UNA DISCIPL!tlA AUTONÓMAJ COMO OBJETIVO, 

LA SEGUR !DAD SOC 1 AL SE PRuPONE A PROTEGER A TODAS LAS PERSONAS 

FRENTE A CUALQUIER ADVERSIDAD, PERMITE QUE EL SER HUMANO LLEVE 

A CABO LOS OBJETIVOS SIH MAYOR LIMITE QUE EL DERECHO DE LOS D!O_ 

MÁS. Es LA SUMA DE LOS BIEllESTARES lllDIVIDUALES LOGRADOS ME-

DIANTE EL ESFUERlO PERSOUAL, EL DESENVOL'llMIENTO DE LA VIDA EN 

COMUNIDAD y EL M/,NTENIMIEtno DE UN ORDEll i·\{tHMO TANTO IMPUESTO 

COMO REGULADO POR EL PODER PÚBLICO. 

LA lllST!TUCIÓH JUR{DICA CRHD/, EN ALEl'•AtllA ¡, FlllES DEL St-

GLO PASADO DA ORIGE!l DE ViAllERA CONCREí;. ;, LJS SEGUROS SOCIALES 

QUE TOMAN LA EXPER!EHCIA DE LOS SEGUROS PRIVADOS PARA CONFOR-

MAR SISTEMAS DE PROTECCIÓN· EL COtlSTITUYEtffE DE 1917 EN M~Xl

CO DETERMINA LA CREr,CIÓll DE SEGUROS SOCIALES, CLARAMENTE !DEN-

T!FICADOS, CONCRETOS 

T {FICO. 

CO!l POSIBILIDl-DE.S DE COllOCIMIENTO CIEN-

EL SEGURO SOCIAL ES COtlOCIMIElffO ORDEtlADO, SISTEMATIZADO, -

QUE PERMITE LA FORMACIÓN DE PRINCIPIOS, EL LOGRO DE OBJETIVOS, 

SUS NORMAS JUR{DICAS DAN LUGAR A INSTITUCIONES DE DERECHOJ EL 

DERECHO DE ESTA DISCIPLINA LE BRltlDA AUTONOM!A DENTRO DE LA 

CIENCIA DEL DERECHO, LI' CUAL LE PERlllTE ASIMISMO EST~BLECEP. EL 

DERECHO DEL SEGURO SOCIAL, CON CLARO Y LIMITADO ÁMBITO DE APLl 

CAC!Ótl. 

LA DEFINICIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESTf. EN TODOS LOS IN--
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TENTOS CONCEPTUALES QUE FRACASAN AL PRETENDER ESTABLECER LA DL 

FERENCIA ESPEC[FICA; EL GtNERO PRÓXIMO ES "CONJUNTO DE llORMAS 

E INSTITUCIONES" LA DIFERENCIA ESPECIFICA "QUE SE PROPONE LA -

PROTECCIÓN DEL SER HUMANO FREllTE A CUALQUIER RIESGO fJUE PONGA 

EN PELIGRO SU ESTABILIDAD (ARMO!lfA) PSICOB!OECONOMICA", (6) 

EN CAMBIO EL DERECHO DEL SEGURO SOCIAL PUEDE CON MENOS OS--

TENTACIÓN DEF 1 !HRSE COMO "EL CONJUNTO DE !IORMAS INSTITUCIO-

NES JURfDICAS QUE SE PROPOtlE LA PROTECCIÓ!I DE LOS GRUPOS QUE -

LIMITATIVAMEHTE SE ESTABLECEN, FRENTE A LA OCURREtlCIA DE CIER

TAS CONT 1GENC1 AS, PREV 1 AMENTE DETERM 1 NADOS QUE AFECT ¡;t¡ SU S 1-

TUAC 1 Ótl ECONÓMICA O SU EQUILIBRIO PSICOBIOLÓGICO", 

DEFINITIVAMENTE, CLARO ESTÁ liASTA /,HORA !JADIE HA DICHO LA -

ÚLTIMA PALABRA EN SEGURIDAD SOCIAL Y MUCHO MEtlOS PRETEllDE LA -

OSTENTACIÓN YA QUE tSTA NO TIEllE INTER~S LUCRATIVO DE POR ME-

DIO, DE LO QUE SI ESTAMOS SEGUROS Ell QUE EL DERECHO A LA SEGU

RIDAD SOCIAL SE ENRIQUECE DIA CON DIA CON NUEVAS APORTACIONES 

DE CONOC1!11ENTO EN SU ÜERECHU SUBJETi'•O, 'I Etl DEFINITIVA SOtl -

LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDl1D SOCIAL EL MEDiú ADECUADO PARA 

PROCURAR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD. 

(6) BRICE110 Ru!z, ALBERTO. DERECHO ViEXICA!IO DE LOS SEGUROS SQ. 
CIALES, TEXTOS JuR!DICOS UuIVERSITARios, HARCA, 1'.1'.x1co, 

1987. pp, lC y 19. 
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C) F l NALI DADES 

LA F I ti ALI DAD DE LA SEGUR I Df,D Soc I AL LA COt\PRENDEMOS CON LA 

IDEA DE SU DIGNIDAD DEL TRABAJADOR, MÁS QUE NADA A UNA EXISTE!i 

CIA DIGNA, DE UNA REMUNERACIÓN ECOt;ÓMICA QUE LE PERMITA SAT!S

FACER su ESTADO DE tlECESIDAD AS! corlo LA DE su FAMILIA. 

D) A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS SOCif,LES 

Es LA COBERTURA DE Ull DERECHO SüCl1\L YA QUE NO LO PODEMOS -

EllTEtlDER COMO UN CONCEPTO I NDI VlDUALl STA, po;;ouE EL DERECHO DE 

CADA INDIVIDUO ES TUTELADO, SIEtlDO ESTE EL RESULTADO DE UN DE

RECHO CCMUIH Tf,R 10; ccr1s I DERANDO AL HOMBRE COMO ENTE INTEGRANTE 

DE UN GRUPO SOC 1 AL Y llO COMO I ND I \' I DUO ABSTRACTO DE RELAC l ONES 

JUR!DIC,\S, LOS PRINCIPIOS y L/,S llORMl,S JUR!DICr,s DEL DERECHO -

PRETENDEN Li\ PERSERVACIÓN DE Lf, ESPECIE HUMAth\ Y DE SU BIENES

Tf,R SOCIAL. 

"EL DERECMO SuCIAL ES El. cor:Jur:TO DE PRHICIPIOS, ltlSTITUCIQ 

NES Y NORMAS QUE Ell FUNCIÓN DE SU lllTEGRACIÓN PROTEGEN, TUTE-

LAN Y REIVINDICAtl A LOS QUE VIVEN DE SU TRABA,10 Y A LOS ECONÓ

MICAMENTE DEBILES". 17) 

(7) TRUEBl'I ÜRBINA, ALBERTO. i~UEVO DERECHO DEL TRABAJO, M~XI-
CQ, PRIMERA EDICIÓtl, EDITORIAL PORRÜA, S.A., 1972, p, 155, 
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El SEGUROS PRIVADOS 

LA VEJEZ, L,\ !:;VALIDEZ, LA ENFERllEDAD, LA MUERTE, TODO TIPO 

_¡JE RIESGOS NATURALES Y DEL TRABAJO, PODEMOS DECIR QUE SIEMPRE 

fiA EXISTIDO IrlCERTIDUMBRE POR PARTE DEL TRABAJADOR, POR LO QUE 

SE HA?LA DE LA CREACIÓN DE UN SEGURO CONTRA ESTOS RIESGOS DES

DE LA ROMA ANTIGUA PERO MÁS CRONOLÓGICAMENTE FUE EN LA EDAD M!;. 

DIA CON ALFRED ;V,NES t1UE FUE EL PERIODO Etl QUE SE CREÓ LA POL.l 

ZA DE SEGUROS, S!EllDO A FWES DEL SIGLO XVJJI Y PRIUC!P!OS DEL 

SIGLO XIX EL FLORECIMIENTO DE LAS COMPAÑf,\S ASEGURADORAS. 

EL SEGURO PRIVADO ES UllA FORMA DE PRE'l!S!ÓN SOCIAL, PERO ES 

ANTE TODO UNA OPERACIÓN INDIVIDUAL YA QUE POR EL PAGO DE UNA -

PRIMA SE SATISFACE EL ESTADO DE NECESIDAD, lNDUDABLEMEtffE QUE 

EN EL SEGURO PRIVADO EXISTE INTERES PROFESIO"AL DE LUCRO, EN 

CAMBIO rn EL SEGURO SOCIAL IJO ES OBJET!\'O TAL COSA YA QUE NO -

EXISTE !HNGÚN llEGCCIO, f-m PRETENDE SEK. LUCRATIVO; SE f,PEGA A -

LOS PR l NC l p los y NORMAS J UR rol CAS DE LA SEGUR l DAD soc l AL, AUN

QUE CLARO EST,\ EL SEGURO PRIVADO NO DEJA DE SER AtffECEDEtlTE DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y MÁS CONCRETAMENTE DEL SEGURO SOCIAL, 



CAPITULO l I 

ORGAIHZACION Y FUNCIOliES DEL 

INSTITUTO llEXICMlO DEL SEGURO SOCIAL 



CAPITULO I I 

ORGAN I ZAC I otl Y FUNCIONES DEL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Al EVOLUCIÓN 

Los ANTECEDEIHES MEDIATOS DEL COtlCEPTO MODERNO QUE SE COll

ClBE HOY COMO SEGURO SOCIAL EN MÉXICO, SE ESTABLECEN CON LAS 

LEYES DEL TRABAJO, COMO ES LA DE Doil Jos!'. VICENTE VILLADA DEL 

30 DE ABRIL DE 1904, ASf COMO TAMBIÉN LA LEY DE BERllARDO RE

YES DEL 9 DE DICIEMBRE DE 1906. DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL 

ESTADO DE rluEVO LEÓll RESPECTIVAMENTE. 

TAMBIÉN ES DE MEllCIONARSE LA LEY SOBRE MATERIA DE TRABAJO 

Y PREVIS!Óll SOCIAL DEL GENERAL Sr,LVADOR ALVARADO, GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE YucATÁtl' D 1 c HI• LEY FUE PROMULGADA EL 11 DE D 1-

C l EMBRE DE 1915, DONDE SE MENClrnlAN LOS REQUISITOS DE SEGURl 

DAD E HIGIENE QUE CADA FUENTE DE TRABAJO DEBE TENER PARA LA 

PREVISIÓN SOCIAL, ADEMÁS ESTA LEY ESTABLECE EN UNA FORMA IN

NOVADORA LAS soc l Eo.\DES MUTUAL! STAS DEL EsTr.DO DE YUCATÁN. 

AHORA BIEN, LA COUSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917 EN SU REGLA

MENTACIÓN PROTEGE A LOS TRABAJADORES ESPECIALMENTE EN EL IN

CISO XXIX DEL AP•RTADO A DEL ARTÍCULO 123. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON ALVARO ÜBREGÓN, PRESEN-
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T6 UN PROYECTO PAR/, CREAR Ull SEGURO DE R 1 ESGOS DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO, AS f COMO EL SEGURO DE VEJEZ Y MUERTE, DEL TRABAJADOR, 

EL 9 DE DICIEMBRE 0E 1521; PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO, SE PE"SÓ 

Ell ESTABLECER Ull 11\PUESTO SOBRE LOS Pl\GOS QUE SE HICIERON POR 

CONCEPTO DE TRABAJO. 

El< EL AÑO DE 192~ SE TR,\TÓ DE CREAR Ulll\ LEY REGLAMENTl<RIA -

DEL ARTICULO 123 DENTRO DE LA Clll'L SE OBL 1 GABf, A LOS PATRONES 

A GARANTIZAR LA ATEilC!Óll 11ro1cr" AS! COMO EL PAGO DE LAS JNDE11 

NI ZAC IONES POR LOS 1\CC 1 DEIHES Y ENFERMEDADES PROFCS IONALES, 

EL L1c. EMILIO PDRTb Gil Etl EL M10 DE 1929 SOMETIÓ A LA 

CONS!DERACIÓH DEL CütJGRESa DE Lf, UNI6:¡ UN PROYECTO DE LEY FE-

DERAL DEL TRABAJO QUE COIHEJl(A ur1 SEGURO 'IOLUNH,RIO. En Cf•MBIO 

EH LA REFORMA CüilST!TUCIOtJr,L DEL 6 DE SEPTlff•Bi\E iJE 1929 DIO -

PASO A LA CRE/~c16r~ JE l1\ LEY D:.:'.l St_:GUIW SOCIAL· 

EL PRESIDENTE LÁU.RO Cf,ROEt/l,S éll 1'338, PRESEtn6 AL CONGRESO 

DE LA UN16N, EL PROYECTO DE LEY DE SEGUROS SOCIALES QUE AMPARI\_ 

BA R 1 ESGOS, ENFERMEDAD, ACC !DENTE DE TRABAJO, ENFERrlEDADES 140 

PROFESIONALES, MATERlll~AD, VEJEZ E INVALIDEZ· 

SE PENSÓ T,\MBl~N EN CREAR toL lllSTITUTO llM:IONAL DE SEGUROS 

SOCIALES, EL CUAL ESTAR(A ;¡EPRESEiiTADO POR OBREROS Y PATRONES, 

EL SOSTENIF.IENTO ESTARIA A CARGO DE LDS PATRONES Y DEL POOER -

EJECUTIVO. 
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EL Lle. IGllACIO GARC!A TÉLLEZ, CUANDO OCUPÓ EL CARGO DE MI

NISTRO DE TRABAJO y PREVISIÓN Soc!AL DURANTE EL GOBIERNO DEL -

GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO ESTABLECIÓ EL DEPARTAMENTO DE SE

GUROS SOCIALES PRESENTADO Ell EL MIO DE 1S42 ANTE LA ÜRGAN!ZA-

C!ÚU INTERNACIONAL DEL TRABAJO (0.1.T. l Y AIHE LA CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, EL PROYECTO DE LEY TITULADO 

#PROYECTO GARC ! A T~LLEZ" QUE FUE REC 1 B IDO COll GRAN BENEPLACITO 

Y CALI F 1 CADO DE EXTERNO Y MODERADO POR LOS CONCEPTOS EN QUE SE 

BASABA, 

AL SANCIONAR LA CÁMARA ESTE PROYECTO, SE TRANSFORMÓ EN LA -

LEY DEL 19 DE ENERO DE 1943, D!A EN ¡lUE SE PUBLICÓ Y COl~O CON

SECUENCIA SE IMPLANTÓ EL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO A PARTIR DEL 

PRIMERO DE ENERO DE 1944; LA LEY DE 1943 ES UN HECHO RELEVANTE 

EN SU HlTOR!A DEL DERECHO SOCIAL MEXICANO YA QUE CON ELLA SE -

INICIA UNA ETl1PA DE POL!TICA SOCIAL· LA CREACIÓN DE UN SISTE

MA ENCAMINADO A PROTEGER EFICAZMENTE AL TRABAJADOR Y A SU FAMl 

LIA CONTRA LOS RIESGOS DE LA VIDA Y A ENCAUZAR UI~ MARCO DE MA

YOR JUSTICIA, LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES, DIO ORIGEN A -

NUEVAS FORMAS E lNST!TUC!ONES DE SOLIDARIDAD COMUNITARIA EN MS. 
X!CO. 

ADEMÁS, LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES OUE A PARTIR DE ENTON

CES EMPEZARON A RECIBIR LOS TRABAJADORES AUMENTARON SU SALARIO 

REAL Y EN CONSECUENCIA SU CAPAC!Dl;D DE COUSUMO EN BEllEFlC!O DE 

LA ECONOM!A NACIONAL· 
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AHORA BIEN, EL REGIMEtl DEL SEGURO SOCIAL, HA CONTRIBUÍDO A 

LA EXPANSIÓM ECONÓMICA l\EDIAIHE EL MEJORAMIENTO DE LAS cormI-

CIOMES DE VIDA DEL TRAHAJADOR Y LA RECLUSIÓN DE LAS TENSIONES 

LABORALES Y ASIMISMO HA COADYUVADO A DISMINUIR LOS RESULTADOS 

MEGATIVOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Et! EL SENO DE UNA SOCIEDAD -

A0N ALTAMENTE AGRÍCOLA, 

BIErl, MEDIANTE LOS DECRETOS DEL 31 DE DICIEfiBRE ilE 1947, 

DEL 3 DE FEBRERO DE 1949, DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1956 Y DEL 31 

DE DICIEl\DRE DE 196'), ETC., Y LA MÁS RECIENTE REFORViA DE 1980 

A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; EL ARTÍCULO 1G3 DE LA LEY DEL SEG~ 

RO SOCIAL. SOBRE PEllSIÓN DE INVALIDEZ. DE VEJEZ o DE CESANTÍA 

EN EDAD AVAllZADA, 

"EL SEGURO Soc 1 AL, EST AELEC IDO cono u:1 SERV 1c1 e PÚBLI -

CD DE CARÁCTER llAC IOllAL Y CARl.CTER 1 ZA;JO COMO 1 NSTRUMEIHO 

BÁSICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TIENE 1\ SU CARGO LA PROTEJ;; 

CIÓN DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA COIHRA LOS RIESGOS DE LA 

EXISTENCIA y EN su DESEMPEno HA DEtiOSTRAilO SER UN SISTEMA 

EFICAZ .. TIASAD~ El~ LA SOLIDt"\RIDAD c::mu~HT/-.RtA. 

"INDEPENDIENTEMENTE DE LAS FÓRMULAS EQUITATIVAS DEL R~GIMEN 

DEL SEGURO SOCIAL Y DE LOS 1"ECArllSViOS T~ClilCOS QUE DETERl·iiliAN 

LAS PRESTACIONES EC01i61·\ICAS, lfüESTRO SISTEMI, 110 PUEDE SOSLAYAR 

C I RCUNSTAC I AS SUPERVEN 1 EllTES QUE LES I OMAi< A LAS CLASES HÁS DE§. 

PROTEGIDAS DE LA SOCIEDAD, SOBRE TOilO SI SE TRATA DE LA POBLA 
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CIÓN QUE HA QUEDADO EXCLU[DA DEL MUrlDO DEL TRABAJO Y QUE, EH -

LA MAVOR[A DE LOS CASOS, NO ESTÁ EN POSIBILIDADES DE ACCEDER A 

NUEVOS 1 NGRESOS, 

"POR ELLO, EL EJECUTIVO /, MI CARGO HA ESTIMADO rIECESARJO 

CONFORME AL ESP[RJTU Y A LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA SE

GURIDAD SOCIAL, MEJORAR LA CUAIH[A DE LAS PENSIONES POR RIES-

GOS DEL TRABAJO, POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESAllT[A EN EDAD AVAN

ZADA Y CONSTANTEMENTE LA DE LAS PRESTACIONES Ell Ull/ERO CORRES

PONDIENTES A LOS BENEFICIARIOS, 

"EL EJECUTIVO FEDERAL APOYA LA PRESENTE INICIATIVA DE REFO!l_ 

MA QUE SOMETE A ESA HONORABLE REPRESEIHACJÓH, Erl LOS PRIHCIPJOS 

ESENCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, QUE NO PUEDE CONTEfl2RSE EN 

LAS MERAS APORTACIONES DE LOS OBLIGADOS POR LA LEY, Sir/O EN LA 

SOLIDARIDAD QUE LAS GENERACIONES ACTUALES DEBEN A LAS ANTERIO

RES. ASIMISMO, SE FUNDAMENTA Eri LOS ESTUDIOS REALIZ~C0S POR -

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y EN su COrlDICJ6r: ECa

NÓMICA ACTUAL QUE PERMITJRA, TAMBl~N, QUE EL AUMENTO DE LA CUAt! 

T[A DE LAS PENSIONES NO INCIDA EN LOS APORTES DE LOS PATRONES, 

LOS TRABAJADORES Y EL GOBIERrlO FEDERAL", <Gl 

BIEN, SE HAN EFECTUADO DIVERSAS liEFORMAS A ESTA LEY DESDE -

{3) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACJÓI/ DEL 19 DE DICIEMBRE DE -
1980. 
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EL AAO DE SU PROMULGACIÓN HASTA LA FECHA, QUE TRAEN COMO CONSE

CUENCIA TANTO CUANTITATIVA COMO CUAL!TATIVM\ENTE LAS PRESTACIO

NES Y SERVICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS. 

DENTRO DE LAS CONT!GEllCIAS QUE ACTUALMENTE CUBRE EL INSTIT!! 

TO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; SE INCLUYE A LOS ACCIDENTES DE -

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, A LA Mf,TERNIDAD, A LA VE

JEZ E INVALIDE:, LA MUERTE, LA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y A LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. 

"LA PRIMERA LEY DEL SEGURO SocI,\L DE 1943 úr~CIAMENTE PROTE

G!A A LOS TRABAJADORES ASALARIADOS; PERO AHORA SE PUEDE DAR 

PRESTACIÓN SOCIAL; ES DECIR ASISTENCIA MfDICA y FARMceuTICA, IH 

CLUSIVE HOSPITATALARIA A LOS ECONÓMICAMENTE De&ILES. ESO ERA LO 

QUE QUERfAN LOS CONSTITUYENTES DE ÜUEReTARo. QUE LA PREVISIÓN -

SOCIAL SE CONVIRTIERA EN SEGURIDAD SOCIAL", 191 

HOY EN DfA AMPARA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN VIB 

CULADAS A OTRAS POR UNA RELACIÓN DE TRABAJO, CUALQUIERA QUE SEA 

EL ACTO QUE ES DE ORIGEN Y CUALQUIERA QUE SEA LA PERSONALIDAD 

JURfDICA O LA NATURALEZA ECOtlÓMICA DEL PATRÓN Y AUN CUAtWO 

esrE. rn VIRTUD DE ALGUllA LEY ESPECIAL ESTE EXENTO DE IMPUE~ 

19 ) TRUEBA URSINA. ALBERTO. DERECHO SOCIAL MEXICANO. Mfx1co, 
PRIMERA EDICIÓN, EDITORIAL PORRÚA, S.A., 1978, P. 392. 
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TOS O DERECHOS; LOS MIEMBROS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS iJE PRQ. 

DUCCldN Y DE ADMINISTRACIONES OBRERAS O MIXTAS; Y LOS EJIDATA

RIOS, COMUNEROS, COL01ms y PEDUEflOS PROPIETARIOS ORGANIZADOS -

EN GRUPO SOLIDARIO, SOCIEDAD LOCAL O UNIÓN DE CREDITO COMPREN-

0 IDOS EN LA LEY DE CREO !TO f,GR ! COLA, 

DEBEMOS TEllER Et! CUEllT1\ QUE EL irlST!TUTO MEXlct.NO DEL SEGU

RO SOCIAL, ES UN SERVICIO PÚBLICO NACION1\L OBLIGATORIO QUE COt1 

PRENDE A TODOS LOS ESTADOS FEDERATIVOS Y SE OTORGA EN MAS DE -

QUINIENTOS MUNICIPIOS DE LA REPÚBLIC~ ~EXICAflA, Y ACTUALMEtlTE1 

EL lllSTITUTO v1rnE PROPOliCIOf;Atmo SERVICIO A 7 MILLONES 300MIL 

ASEGURADOS Y SUS FAMILl/,RES QUE Ell COt<JUNTO f,SCIENDEN A UNA C1. 

FRA APROXIMADAMENTE DE 28 MILLONES DE PERSONAS EN TODA LA REPQ 

BllCA, EL INCREMEfHO DEMOGR~FlCQ, LA C'JtHJNÜf\ TRANSFORMACIÓN -

DE LA SOCIEDAD Y LA CRECIENTE. COMPLEJIDAD DE LAS RELACIONES DE 

TRABAJO HACEll QUE EL DERECHO A LI• SEGUR 1 DAD SOC 1 i<L SEA ESENC 1 A\, 

MENTE DINÁMICO, DEBE DE EVOLUCION/•n DE /,CLJEKDO COll Ll•S CIRCUN];. 

TANCIAS, MEJORAIWO LAS PRESTACIO:iES Y AMPLIMIDO CONSTANTEMENTE 

LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR A sus BENEFICIOS A un NÚMERO CADA 

VEZ MAYOR DE MEXICANOS, ES OBVIO QUE LAS RELACIONES LABORALES -

MEJOR DEFINIDAS LEGALMENTE CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PA

RA EXTEllDER LOS BEllEFICIOS DE LA SEGUR!D.\D SOCIAL A OTROS NÜ-

CLEOS ECONÓMICAMENTE PRODUCT 1 VOS, HASTA ALCAllZAR, Etl ALGUNA MJ;_ 

DIDA A LOS GRUPOS E INDIVIDUOS MARGINADOS CUYA PROPIA COtlDI- -

CIÓN LES IMPIDE PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS EXISTENTES, 

LAS SUCESIVAS REFORMAS QUE SE HAN HECHO A LA LEY HAN TENIDO 
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EL PROPÓSITO DE AVAllZAR HACIA UllA SEGURIDAD SOCIAL QUE SEA IN

TEGRAL EN EL DOBLE SEIH IDO DE MEJORAR LA PROTECCIÓN AL NÚCLEO 

DE LOS TRAB,\JADORES ASEGURADOS Y EXTEllDERLA A GRUPOS HUMANOS -

NO SUJETOS A RELACIONES DE TR-'<Bf,JO, 

A PESAR DE LOS AVANCES QUE DlJRf,IHE AIÍOS SE HA CONSEGUIDO Ell 

ESTA MATERIA, Eii LA ,\CTU.<L!DAD SÓLO COMPREilDE A UtlA CUARTA PAR

TE DE LA POBLACIÓll ECONÓMICM·\E!ITE ACTIVA DEL p;,fs, Y/, QUE NUM!;, 

ROSOS GRUPOS QUE COMPOllEtl LA POBLft.CIÓll MEXICANA llO TIEllEll CAP!i 

CIDAD SUFICIE!HE PAR/, APORTAR SU COllTR!BUCIÚN A LOS •\CTUALES -

51 STEM;..$, 

BIEN, EL SEGURO SOCIAL ES Ull MEDIO IDÓllEO PARA PROTEGER LA 

VIDA Y LA DlG!llDAD DEL TRABAJADOR Y, SIMUL.Tt~NEAMEtHE, UNA MANI;. 

RA DE ELEVAR SU PEllS IÚN O SU S,\LAR IO, [S I llDI SPEllSABLE POR LO 

TMlTO, REALIZAR Lit~ ESFUERZO c,\Qf, VEZ t\,~S GRA:lDE DE SOLIDARIDAD 

NACJONAL f, FIN Dl UUE SU óEiH:t=iClD FUE:.,".. l:ZSE EXTEllDlE.tJDO r ... 
LOS SECTORES MÁS D~B 1 LES, 

Es OBV 10 QUE LA soc 1 EDAD 1NDUSTR1 AL DE Mrx1 co NO PODRA AF I Ali 

ZARSE NI PROSPERAR SI llO MEJORAR EL NIVEL DE VID•\ DE LOS TRABA-

JADORES, MÁ~ AÚN Et~ TIEVii=US DC CR.IS!S. 

LA SEGURIDAD SOCll;L TIEtmE A AMPLIARSE y CONSOLIDARSE llO sº

LO POR LA FINALIDAD DE PROPORCiüili.H EL BIEtlESTAR A LA COMUNl-

DAD SINO QUE PODRIAMOS DECIR COMO EXIGENCIA ECONÓMICA, YA QUE 
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LA REDISTRIBUClÓN DE LA RlO!JEZA QUE PROMUEVE, NO FRENA AL CRE

CIMIENTO SINO QUE POR El CONTRARIO, LO IMPULSA MÁS, SE EXTIEN

DEN LOS BENEFICIOS DE HIGIENE OBLIGATORIA QUE rn LA LEY DE1943 

COMPRENDIERON BASICl,MEllTE ¡,LOS TRJ'..BAJADORES ASALAnlADOS, A 

OTROS GRUPOS NO PREVILEGIADDS f,Úfl POR LA LEY VIGENTE, CON OBJ¡;_ 

TO DE INCORPORAR PAULATllJAMEtlTE A TODOS LOS MEXICANOS ECONÓMI

CAMEHTE ACTIVOS, 

LA LEY FEDERAL DEL TR,\BAJO CONS tDERA .~ LOS TRABAJADORES A -

DOMICIL!O COMO ASl<LARIADOS Y Erl ESTA INICIATIVA SE LES IUCORPQ. 

RA COMO SUJETOS DE ASEGURAMIEflTO, SI!< REQUERIRSE LA PREVIA EX

PEDICIÓN DE Utl DECRETO, SEGÚll LO EST1\BLECE LA LEY VIGENTE, 

Es DE HACERSE HlllCl,Pl~ QUE¡, PARTIR DE 19514, EN Ull PLAtl EX

PERIMENTAL ournr,Rull l!ICORPORADDS hL REG!MEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

LOS TRABAJADORES f,GRfCOLf,5 fisAu;R!ADOS CON LOS MISMOS DERECHOS 

Y PRESTAC!OflES YA ESTABLECIDAS PARI' LOS ASEGURADOS URBANOS, P!;_ 

RO DESAFORTUflADAMEtlTE SÓLO EN Utlf, Mfll!MA PARTE SE HA OBTENIDO 

LA PROTECCIÓN DE LOS Cf,MPESl!/OS, Dioblüú A SU DISPERS!illl DEMO-

GRÁFICA Y A LAS DISTINTAS CONDICIONES DE SU TRABAJO Y DE SU 1!! 

GRESO. 

BIEN, EL FUllC!ONAMIE!ITO DEL INSTITUTO liEXICANO DEL SEGURO -

SOCIAL SE EFECTÚA MEDIAi/TE LAS CUOTAS OBRERO-PATROflALES, CON-

TANDO ADEMÁS CON LA COIHRIBUCIÓN DEL ESTADO; LOS TRABAJADORES 

QUE DEVENGAN SALARIO MfNIMO ESTf;N EXENTOS DE COTIZACIÓN LO QUE 
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CORRE A CARGO DE LA EMPRESA. 

Bl NATURALEZA JuR!DICA 

PODEMOS DECIR QUE EL INSTITUTO 11EXICANO DEL SEGURO SOCIAL -

ES Ufl ORGAfl!SMO DESCEiffRAL!ZADO, QUE CUENTA CON PATRIMONIO Y -

PERSO!lALIDAD JURfDICA PROPIOS; SU flATURl•LELf, JURfDICf, ESTÁ DE

F I 1~ IDA, Y SU ADM 1 fll STRAC l ÓN CORRE A CARGO DE UflA ASAMBLEA GEN( 

RAL QUE ES REPRESENTANTE LEGAL Y ADMI!i!STRADORA DE LA MISMA 

lllSTITUCIÓIV UIJA COl\IS!Ófl DE VIGILANC!f, Y UN DIRECTOR GrnERAL 

QUE ES IWMBRl.DO POR EL (, PRES !DENTE DE LA REPÚBLICA; ES UHA -

DE Lr'.S OfiGAtllL/1ClOt~ES l!i,CIOr.li\LES DESCEl:TRALIZ.ADJ\S QUE MÁS AYU

DA f,L DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL BIEHESTAR DE -

LA COMUIHDAD, lf, f\S/\1-IBLEA GENERi.L ES L,\ l•UTOR!DAD SUPREMA DEL 

lliSTITUTO, INTEGRADA POR 3J MIEMBROS DE LOS CUALES EL EJECUTI

VO FEDERAL DESIGIJ1\ A 10 Y L/.S ORGAN!2ACIOIJES PATRONALES OTROS 

10 y OTRO nrno LAS OflGMl!ZACIONES DE LOS TRf,BAJADORES; DURAN 

EN EL EJERCICIO DE su CARGO SEIS Afies'{ PUEDEll SER REELECTOS; 

EL CONSEJO Hc111co TIENE LA REPRESEllTAC!Ófl LEGAL y LA ADMINIS

TRACIÓN DEL INSTITUTO QUE ESTÁ COllSTITU!DO POR 12 MIEMBROS DE

SIGNADOS PROPORCIONALMENTE POR LOS SECTORES: OBRERO, PATROllAL 

Y ESTATAL, 

LA (OM!Sld~ DE V!GILAílCIA 

SE llHEGRA POR SEIS MIEMBROS DESIGllADOS POR CADA SECTOR; 

T!EtlE A SU CARGO LA TAREA DE CUIDAR LAS !tNERS!OllES QUE DEBE-
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RÁN HACERSE DE ACUERDO CON LA LEY, PRACTICAR AUDI TORfAS Y SUG!',_ 

RIR MEDIDAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIEtlTO DEL INSTITUTO, EL Dl 

RECTOR GENERAL DEBE SER MEXICAtlO POR NAC 1 MI EllTO, DE RECOlrnc IDA 

HONORABILIDAD Y CAPACIDAD T~CNICA, 

Su FUNCIÓN CONSISTE Etl EJECUT1\R LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO, 

REPRESEllTAR o\L INSTITUTO ANTE LAS AUTORIDADES ADMHllSTRATIVAS Y 

JUDICIALES, INFORMAR AL PROPIO CONSEJO DEL ESTADO FINANCIERO Y 

CONTABLE, NOMBRAR Y REMOVER EMPLEADOS SUBALTERNOS. TIENE ADE-

MÁS DERECHO DE VETO PARA LAS RESOLUCIONES DEL CotlSEJO, 

SECRETARIO GENERAL 

Es UN ORGAtHSMO AUXIL11;P. Ell LAS LABORES DE LA DIRECCIÓN GE

NERAL; SU TITULAR ES SECRETARIO DEL CONSEJO Y DE LA ASAMBLEA G¡; 

NERAL DEL INSTITUTO ESTÁ CONSTITUIDO POR 3 SUBDIRECCIONES, DE

PARTAMENTOS AUTÓllOMOS Y OFIClllAS; LAS SUBDIRECCiDllES SON: l. LA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL M~DIC!,; 11. Lr1 SUBDIRECCIÓ!l GEllERAL ADMI

NISTRATIVA Y 111. LA SUBDIRECCIÓI: GEtlERAL JURIDICA, 

l1HORA BIEN, POR OTRA P1\RTE "PARA REALIZAR LA POLfTICA DE SE

GURIDAD SOCIAL Y CUMPLIR CON LOS POSTULADOS D!: L.\ LEY SE HAN Es 

TAB~ECIDO DELEGACIONES f, NIVEL ESTATAL REGIONALES Y LOCALES EN 

TODA LA REPÚBLICA," El FltlANCIAMIEllTO QUE PERMITE AL INSTITUTO 

CUMPL!R CON SUS OBLIGACIOllES PROVIENE DE LA TRIPLE APORTACIÓl1 -

DE LOS TRABAJADORES. LOS PATRONES Y EL ESTADO, CONFORME LO ES

TABLECE LA LEY EL 25% DE PARTE DE LOS TRABAJADORES, 50% DE PAR-
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TE DE LOS PATROtlES Y EL 25% DE PARTE DEL ESTADO PARA EL EFECTO 

SE ESTllBLECEN CUADROS DONDE SE SEfiALAtl GRUPOS DE SALARIOS QUE -

VAN TODOS AL GRUPO "W" DEL SALARIO MfN!MO DIARIO AL MÁS ALTO; 

ESTAS CUOTl\S QUE DEBEN PAGAR SEMANALMENTE TIENEN CARÁCTER FIS

CAL. El ltlSTITUTO PRESTA LOS SERVICIOS QUE T!El-lE ENCOMENDADOS 

YA SEA Etl UNA FORMA DIRECTA UTIL!Z,\NDO SU PROPIO PERSOllAL E -

!NST!TUC!ONES O ltlD!RECTM-\ENTE EN FORMA SUBROGADA DE LAS CONCf 

S!ONES QUE HACE A PARTICULARES BAJO LA V!G!LANC!A Y RESPONSABl 

L 1 DAD DEL 1 NST l TUíO O MEDIANTE CONTRATO CON DETERMINADAS RAMAS 

DE LA INDUSTRl/1, AUN CUAllDO LAS EMPRESAS TENGMl SUS ACTIVIDA-

DES FUERA DEL TERRITORIO Ell QUE SE ENCUENTRA EL SEGURO SOCIAL 

OBL!GATORI0,"1111 

Cl CARACTERf STICAS 

LAS CARACTER(ST!CAS PROPIAMENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL -

SEGURO Soc l AL ES QUE TIENEN UN CARÁCTER EM l llENTEMEtlTE soc l AL. -

OBLIGATORIO Y SOLIDARIO, POR LO QUE TOCA AL CARÁCTER OBLIGATO

RIO PARA ESTO SE TOMÓ EN CUENTA AL SALARIO DE CONSUMO QUE rrn 

PERMITE EL AHORRO A LA CLASE ASALARIADA Y llO PERMIT!~NDOSE QUE 

SE QUEDARA A SU ENTER1\ RESPOJISAB!L!DAD DE INTEGRAR EL FONDO DE 

PREV!SIÓJJ PARA SU PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS DE TRABAJO, YA 

OUE TANTO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS COMO PARA EL RECONOCIMIEN 

(Jl) GONZALEZ DfAZ LOMBARDO FRANCISCO. EL DERECHO SOCIAL Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, TEXTOS UN!VERS!TARIO, UNAM, Mf_ 

XICO, 1973, P. 152, 
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TO DE DERECHOS Y EL OTORGf,MIENTO DE LAS PRESTACIONES EN DINERO, 

EL SALAR 1 O ES LA BASE DE COT 1 ZAC J Órl EN V 1 RTUD DE QUE EL S 1 STEMA 

DEL SEGURO SOCIAL SE SUSTENTA ECONÓMICAMENTE EN LAS CUOTAS Y -

CONTRIBUCIONES, QUE CUBREN LOS PATRONES Y OTROS SUJETOS OBLIGA

DOS, LOS ASEGURADOS Y EL ESTADO, 

BIEN PODREMOS DECIR QUE LA FINALIDAD DEL INSTITUTO MEXICANO 

DEL SEGURO Soc !AL ES PROTEGER AL MÁS AMPL JO SECTOR DE LA POBL!)_ 

CIÓN ECOllÓMICAMENTE DÉBIL IJO DEJAIJDO A SU LIBRE ALBEDRIÓ EL P{\ 

GO DE LAS CUOTAS, PARf, LA CotlSERVACIÓll DE SUS DERECHOS COMO -

EN EL ReGIMEN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, QUE EVIDENTEMENTE EXIS

TE UN INTERÉS PROFESIONAL DE LUCRO, COSA QUE NO SUCEDE EN EL 

SEGURO SOCIAL. 

SI LA OBLIG•\TORIEDAD ES UNf, CARACTERfSTICA DEL SEGURO SOCIAL 

YA QUE T1\NTO EL p,\TRÓtl COMO EL TRABAJADOR ESTAtl OBLIGADOS AL P!)_ 

GO DE LA COtlTRIBUCIÓN llECES,\RIA PARF, LA PROTECCIÓtl DEL TRABAJA

DOR Y SU FAMILIA, ASIMISMO, MEJORAR LAS PENSIONES POR VEJEZ 

INVALIDEZ, POR CESANT[A EN EDAD AVANZADA Y PARA LOS BENEFICIA

RIOS DE LOS ASEGURADOS Y PENCIONADOS FALLECIDOS QUE EN EL RAMO 

DEL SEGURO SE ESTABLECIÓ EN LA LEY DE 1943 Y QUE EQUIVALE AL -

6% DE LOS SALARIOS. 

EL ARTICULO SEGUNDO, ESTABLECE QUE LA SEGURIDAD SOCIAL TIENE 

POR FINALIDAD GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, LA ASIS

TENCIA MÉDICA, LA PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y 



32. 

LOS SERVICIOS SOCl1-'\LES ilE.CES;\R!GS PARA EL BIEtlESTAR 1tlD1VlDUAL 

Y COLECTIVO, 

Et/ TÉRM!tWS GEtlERl,LES PODREMOS AF i R:·',AR QUE EL DERECHO N•\TU

RAL DEL HOMBRE, ES TAMBU:N U!i DERECHO A UtH\ EXlSTEtKlA DIGilA -

Et/ TOO/, SU !tlTEGRIDAD COMO SER E:i TODOS LOS ASPECTOS DE SU VI

DA TANTO SOCIAL COMC ECOHÓHICA Y JURfDICA PRESENTE Y FUTURA DE 

UNA SEGURIDAD SOCIAL QUE LE BRil:DE B!E<IESTAR GENERAL A FIIJ DE 

SATISFACER SU ESTADO DE NECES!DAD; POR LA DIGrlIFICACIÓN DEL SER 

AHORA BIEN, EL INSTITUTO ViE:<ICAliC DóL SEGURO SOCIAL Y CON 

ELLO LA SEGURIDAD SOCIAL ES UNA DE L~S M~S SOBRESALIENTES CON

QUISTAS DE LA REVOLUClÓtl MEXlCAr~A Yh CUE PRETENDE QUE LA SEGU

RIDAD SOCIAL ilO SE/1 ur: DERECH(i DE Ul:;\ SOL,.'.. MJl:ORL\ strrn QUE --

LLEGUE 1\BARC/~R A TOD,\ u~ PúBL/,CiÓ{,, .:.. .... ..::;s ;;ú:L::::::s i·~/',P.S!tlADOS -

URGIDOS DE PROTECCIÓN FRENTE h LOS R!ESGCS DE LA VIDA. Es UN 

DEBER HUMANO DE JUSTICIA Y SOL!DhR!!J;.o CGLECT!V~. QUE SE LES 

PROCURE LOS SERVICIOS ESENCIALES PARA MEJORAR su CONDICIÓN con 

SIDERAMOS QUE CON LA COLABORACJ~: Y EL ESFUERZO DE LOS MEX!CA-

tlOS, AL ESTABLEC~R EL M~RCO uU~f~¡c: 2RG~!C!2 PARA ACELEPAR El 

AVAIKE, SE REDUC I K,\ EL 7 I E:,;po Pr"..RA .~,L CAtE;.d~ LA SEGURIDAD SOC 1 AL 

INTEGRAL EH NUESTRO PAfS, 

Birn LA ORGAHIZACIÓtJ y ADMINISTRAC!Ótl DEL SEGURO SOCIAL ES

TÁ A CARGO DEL ORGAll!SMO PÚBLICO DESCE:HRl,L!ZADO CON PERSONALl 
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DAD Y PATRIMONIOS PROPIOS DENOMINADO lNST!TUTO MEXICANO DEL SE

GURO SOCIAL Y CON FUNDAMEtlTO EN LA SOLIDARIDAD SOCIAL EL RÉGI

MEN DEL SEGURO SOCIAL ADEMÁS DE OTORGAR LAS PRESTACIONES INHE

RENTES A sus FINALIDADES TAMBIÉN PUEDE PRESTAR SERVICIOS socia 

LES; EL REGIMEN OBLIGATORIO COMPRETIDE LOS SEGUROS DE: 

l. RíESGOS DE TRAEAJO; 

l l, ENFERMEDADES Y MATERNIDAD; 

[]], INVALIDEZ, VEJEZ, CESANT(A EN EDAD AVANZADA Y 

MUERTE1 Y 

lV, GUARDER(A PARA HIJOS DE ASEGURADOS, 

Sotl SUJETOS DE ASEGURAMlETITO DEL RÉGlMEtl OBLIGATORIO: 

l • LAS PERSONloS QUE SE ENCUETiTRAN Vl NCULADt\S A OTRAS POR 

UNA RELAC!Óll DE TRABAJO, CUALQUIERA QUE SEA EL ACTO -

QUE LE DE ORIGEN Y CUALQUIERA QUE SEA LA PERSONALl-

DAD JUR(DlCA O LA NATURALEZA ECOtlÓMlCA DEL PATRÓN 

AUN CUAtlDO ESTÉ, EH V l RTUD DE UTIA LEY ESPEC l AL ESTÉ -

EX~tlTC DEL PAGn DE 1 MPUESTOS O DERECHOS; 

11' Los MIEMBROS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

Y DE ADMINISTRACIONES OBRERAS O MIXTAS; Y 

lll. Los EJlDATARlOS, COMUNEROS, COLONOS y PEQUEnos PROPl~ 

TAR!OS ORGANIZADOS EN GRUPO SOLIDARIO, SOCIEDAD LOCAL 
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O UNIÓN DE CR~DITOS, COMPRENDIDOS Ell LA LEY DE CR~DITO 

AGRfCOLA, 

AHORA BIEN, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A PROPUESTA DEL 111.§. 

TITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Bf.SÁNDOSE rn ESrt.DISTICAS Fl 

NANCIERAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EXTENDERÁ EL R~GIMEll DEL SEGURO 

SOCIAL OBLIGATORIO A LAZ CATEGORIAS UE TRABAJADORES INDEPENDIEB 

TES URBANOS COMO ARTESAllOS, PEQUEÍIOS COMERC 1 ArHES, PROFES ION! S

TAS LIBRES Y TODOS AQUELLOS QUE LES FUEREN SIMILARES, 

Dl PRESTt,c IONES 

LAS PRESTACIONES SOCIALES SON DEL EJERCICIO DISCRECIONAL DEL 

INSTITUTO MEXICAllO DEL SEGURO SOCIAL TENDRÁN COMO FUENTE DE FI

NANCIAMIENTO LOS RECURSOS DEL RAMO DE INVALIDEZ, VEJEZ, CESAN

TÍA Ell EDAD AVAllZADA Y MUERTE, LA ASAMBLEA GENERAL AHUALMEllTE -

DETERMirlARA l/\ Ci~rnI D/~D QUE DEBE DE Si I NARSE ti DI CHhS PRES TAC IO-

NES. LAS PRESTACIONES SOCIALES TIENEN COMO FINALIDAD FOMENTAR 

LA SALUD PREVENIR ENFERMEDADES Y ACCIDENTES Y CONTRIBUIR A LA 

ELEVACIÓN GENERAL DE LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN, 

LAS PRESTACIONES ECO~!ÓXlCAS T!Er:Ei: POR OBJETO MA1~TENER EN -

CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PERSONA 1 NMEDI ATAMEllTE Y CDr!FORME A 

LOS INGRESOS DEL ASEGURADO. EL SUBSIDIO ESTÁ LIMITADO A LOS -

ASEGURADOS LE PERMITEN SUFRAGAR GASTOS NORMALES DEL ASEGURADO 

Y DE SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS, LAS AYUDAS QUE OTORGA EL [N.§. 
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TITUTO ESTÁN LIMITADAS A PERSONAS Y CONDICIONES MUY ESPECIALES. 

LAS PRESTACIONES SON LOS BENEFICIOS A QUE TIENE DERECHO El -

ASEGURADO O PErlSIONADO O FAMILIARES CON MOTIVO DE ALGÚN RIESGO 

DE TRABAJO O Rl ESGO llATURAL, 

f) FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LA ORGMllZACIÓN DEL SEGU

RO SOCIAL SE REALIZÓ En FORMA SENCILLA SE ESTABLECIÓ UN SERVl

C 1 o PÚBLI ca NAC 1 ONAL Ell BENEF 1c1 o DE LOS TRABAJADORES ASALAR 1 A

DOS BASÁNDOSE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y EN -

LA APORTACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, 

EL SISTEMA DEL SEGURO SOCIAL con EL TRANSCURSO DEL TIEMPO SE 

CQflV 1RT1 ó rn UNA MAQU 1NAR1 A MUY COMPLICADA. As 1 M l SMO' SE MUL T l 

PLICARON LAS DEPENDENCIAS CRECIENDO EL NÚMERO DE LOS EMPLEADOS 

Y FUNCIONARIOS ELEVÁNDOSE LAS CATEGORÍAS Y LOS SUELDOS, OFICI-

NAS Y DEPARTAMENTOS QUE OCUPi\BAN Ull REDUCIDO NÚMERO DE EMPLEA

DOS SE CONVIRTIERON EN JEFATURA DE SERVICIO Y EN SUBDIRECCIONES, 

"ARTICULO 240. , , , 

"EL 1 NSTI TUTO MEX 1 CANO DEL SEGURO Soc !AL T 1 EllE LAS ATR 1 BUC IQ 

NES SIGUIENTES;" 

"l, ADMINISTRAR LAS DIVERSAS RAMAS DEL SEGURO SOCIAL Y 
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PREST,\R LOS SERVICIOS DE BENEFICIO COLECTIVO QUE SE

ÑAL!• ESTf, LEY; 

!I, RECAUDAR LAS CUOTAS Y PERCIBIR LOS DEMÁS RECURSOS DEL 

I NST! TUTO; 

!IJ, SATISFACER LAS PRESTACIONES QUE SE ESTABLECEN EN ESTA 

LEY; 

IV. IllVERT!R SUS FONDOS DE ACUERDO CON LAS D!SPOS!C!OllES 

DE ESTA LEYi 

V, REALIZAR TODA CLASE DE f,CTQS JUR!DICOS IJECESAR!OS PA

RA CUMPLIR SUS F!llALID;,DES; 

VI. ADQUIRIR BIENES MUEBLES E lllHUEELES DENTRO DE LOS L[

M!TES LEGALES; 

VI l. ESTABLECER CL rrnc,\S, HOSPITALES. GU•\RDER[AS !NFA!lT!LES, 

FARMAC !AS, CE!HROS DE CONVALECEllC ll•S Y VACAC lotlALES, -

AS[ COMO ESCUEL,',S DE CAPACITACIÓN Y DEMÁS ESTABLEC!-

Ml EtlTOS PARA EL CUMPL l M l ENTO DE LOS F l NES QUE LE SEAN 

PROPIOS Slll SUJETARSE A LAS CONDICIONES SALVO LOS SA!IJ_ 

TAR!OS, QUE FIJEN LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS RESPECTJ_ 

VOS, PARA EMPRES;\S PRIVADAS COI! FltlAL!DADES SIMILARES; 

VIII, ÜRGAN!ZAR SUS DEPENDENCIAS; 
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IX. DIFUNDIR CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE PREVISIÓN Y SE

GURIDAD SOCIAL; 

X, EXPEDIR SUS REGLAMENTOS INTERIORES; Y 

XI, LAS DEMÁS QUE LE CONFIEREN ESTA LEY Y SUS REGLAMENTOS." 

ESTAS DISPOSICIOllES MENCIONAN LAS ACTIVIDADES GEHERALES DEL 

INSTITUTO MEXICMIO DEL SEGURO SOCIAL, PERO SE HA IDO AMPLIANDO 

LAS ATRIBUCIONES. ASf COMO EL CAMPO DE ACCIÓN SALl~NDOSE DE LOS 

PRINCIPIOS INICIALES, QUE SÓLO CONSTREhfA A LA ATENCIÓN DE LOS 

ASEGURADOS ASALARIADOS, PARA ABRIR DESDE LEUGO SU AFILIACIÓN A 

OTROS TRABAJADORES LOS NO ASALARIADOS, SIENDO PROBABLE QUE CON 

EL TIEMPO SE EXTIENDA A TODOS LOS MEXICAllOS LOGRÁNDOSE EN TODA 

AMPLITUD LA SEGURIDAD SOCIAL, 
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ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO 



CAP JTULO I I I 

ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO 

A) EVOLUC 1 Óll 

EL ltlSTITUTO DE SEGURIDl•D Y SERVICIOS SOCIALES PAR!; LOS TRA

BAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO l.S.S.S.T.E. 

Es OTRA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN NUESTRO PA!s. 

EL 17 DE AGOSTO DE 1925 SE PROMULGÓ LA PRIMERA LEY GENERAL -

DE PENS 1 ONES c 1V1 LES POR EDAD TI Ec1PO DE SERV 1e1 o DE LOS TRAB8. 

JADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

EN UN PR INC 1P1 O EL ORGJ\N 1 SMO SE CREO COll EL NOMBRE DE D 1 REC-

C l ÓN DE PENSIOllES CIVILES DEPEllDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIE!! 

DA, POSTERIORMENTE HUBO OTROS ORDENAMIENTOS EN 19% Y EN 1947 -

QUE NO TEll!All NIHGÚN FUNDM·1ENTO CONSTITUCIONAL. 

EL 20 DE DICIEMBRE DE 1959 SE PROMULGÓ LA PRIMERA LEY DEL -

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO:, SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

AHORA BIEN LA LEY DEL ISSSTE DEL lº DE ENERO DE 1984 EN QUE 
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ENTRÓ EN VIGOR LA ACTUAL LEY QUE TUVO REFORMAS PUBLICADAS EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL D[A 7 DE FEBRERO DE 1985 

CON FUNDAMENTO EN EL ART[CULO !23 CONSTITUCIONAL EN SU APARTADO 

B EN SU FRACCIÓtl XI. 

EL DERECHO CONSTITUC!O~AL AL BIENESTAR SOCIAL SON CAMINOS -

QUE COtlDUCErl 1. UNA Soc 1 rn,;o MÁS 1 GUALI TAR 1 '" ELEVAR LA CAL! DAD 

DE SUS PRESTACIONES Y SUS SERVICIOS. 

BIEN EL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA SEGURl

!JAD socu~L DE s.:,TJSFACER EL ESTt .. DO DE r:ECESIO,'\D DE LOS DERE

CHOHABIEIHES. Ell LO PARTICULl,R A LOS DEStTINADOS A LAS REGIO

NES Y GUAPOS MEtlOS FAVOREC 1 DOS, 

Y/, QUE ACTU1\LMENTE LA ATENCIÓll A L.; FROBLAC!ÓN QUE NO GOZA DE 

SEGURIDAD SOCIAL ALCANZA Lh CIFRA APROXIMADAMENTE DE 24 MILLO

NES DE PERSONAS Ell TODA LA REFÚELlC~ ~ExrcArlA. 

SE CONTINÚA CON EL PROCESO CE FORTALECER INSTITUCIONALMENTE 

AL ! .S.S.S.T.E., ADECUAR EL MARCO JUR[DICO, ELEVAR LA CALIDAD 

DE SUS SERVICIOS Y PRESTACIONES. 

EN LA ACTUALIDAD ESTA INSTITUCIÓN ATIENDE APROXIMADAMENTE A 

6.5 MILLONES DE DERECHOHABIENTES EN TODO EL PAfS, 

"EL !.S.S,S.T.E. CUMPLE CON LA TAREA DE ALCANZAR HACIA UNA 



SEGURIDAD SOCIAL ltnEGRl.L COll EL DOBLE SEllTIDO DE MEJORAR SU -

CALIDAD DEL SERVICIO. INCREMENTAR Lf,S PRESTACIONES, PROTEGER A 

UN MAYOR NÚMERO DE TRAB1\J1\DORES AF 1L1 ADOS A SU RÉG 1 MEN, EXTEN-

DER SU BENEFICIO A LOS LUGARES MÁS APARTADOS DE LA REPÚBLICA -

DONDE AÚN EXISTEN GRUPOS MARGINADO~ CARENTES DE ESTE DERECHo.•U2) 

OBVIO y EN TAL VIRTUD EL INSTITUTO SE SOLIDARIZA con PRINCl 

PIO DE QUE LA SEGURDIAD SOCIAL ES UN DERECHO INALINEABLE DEL -

HOMBRE Y POR LO MISMO 110 PODR,\ HABER P1\Z Slti PROGRESO MIE.NTRAS 

LA HUMANIDAD ENTER;, IW EiJCUEllTRE LA PLEllA SEGURIDA soc11,L, 

LA DECLARAC 1 Óll Ull I VERSi>L DE LOS DERECHOS HUMl<llOS EN SU AR

T[CULO 25 ESTAELECL: 

"TODA PERSOfV, TlE!H:: DERECHO f, Uil illVEL DE VID1« AOE-

CUADA QUE LE ASEGURE, AS{ Cü~IJ A SU FAMlll~, LA SALUD, 

EL BlEtH:.STAR 'í Eil E5F::.Cl1\L LM J\LlMEtn:.ctóll. EL VESTIDO. 

LA VIVIENDA, LA l•SISTEilCIM MÉDiCA Y LOS SERVICIOS SOCl~ 

LES NECESARIOSi TIENE ASIMISMO DERECHO A LOS SEGURJS EN 

CASO DE DESEMPLEO, EllFERMEDAD, 1NVAL1 DEZ, VEJEZ U OTROS 

CASOS DE P~RDIDA DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA POR CIRCUNS

TANCIAS INDEPENDIENTES A SU VOLUNTAD." 

~UEBA URBINA. ALBERTO. DERECHO Soc1,\L MEXICAllO, EDITO-
RIAL PORRÚA, S.A., MÉXlCO, 1978, P. 400. 
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A TAi/ IMPDRTl<NTE R-ECONOCIHIENTO DE LOS DERECHOS DEL INDIVI

DUO Y DE LA SOCIEDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICMWS SE LLEGÓ 

DESPUi'.S DE UNA LARGA EVOLUCIÓN DE IDEAS E INSTITUCIONES HA ES

TABLECER LA SEGURIDAD SOCIAL A RAllGO COllSTITUCIONAL, 

Err LA i'.POG, PREHISPÁNIC,, EN MUCHVo CASOS, u, SOLUCIÓN DE -

LOS PROBLEMAS ECOllÓMICGS DE Lf,S PERSOll•\S Y DE LA FAMILIA, SE -

APOYABA· EN LA AYUDA MUTUA DEL GRUPO, O DE LA COMUNIDAD, 

TAL ES EL CASO DE LA GUELAGUET~A Y OTRAS FORMAS DE AYUDA Mu 

TUAS QUE SE PRESTABAN LOS UNOS A LOS OTROS, VENIA A ALIVIAR EN 

CIERTA FORMA, SINO A RESOLVER TODO SU ESTADO DE NECESIDAD, QUE 

LA MANIFESTABAN EN FCRMA DE DANZA. 

ACTUi,LMEiHE Eil ALGU:lC'S PUESLGS DE L:, REPÚBLIC1\ MEXICMM, CQ_ 

MO ES EL c:,so EfJ lti REGlÓil DE L1\ MIXTEC1\ OXAQUErlA, SE AYUDA ;\L 

VECllJO A SUIERAR O ,\ RECCGER L;, CCSECHi .. O ~ CAMBlf.R SU CASADE 

UN LUGAR;\ OTRO. L,\ AYUDA ES SIN rllrJGÚt; liHERÉS, ES M1:~s QUE N8. 

DA UNA SOL! DAR I DAD DEl:TRO DE LA COMUlil ~AD, 

EN LAS DIFERENTES INVESTIGACIONES QUE LOS ETllÓLOGOS HAN HE

CHO, SE OBSERVA AÚN LA PRESENCIA DE MUCHAS 1 NSTITllCIONES PRECQ 

lONIALES DE BENEFICIO SOCIAL. 

AHORA s1rn. RESPECTO DE LA ÉPOCA COLONIAL DEL D1JMI IHO EsPA

noL. PODEMOS CITAR A LOS MONTEPfos LOS CUALES POR UN LADO PRO-
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TEG ! MI A LOS DES POSE! DOS Y POR OTRO OTROGf,Bl.t~ PEllS 1 ONES GRATU 1-

TAS A LOS SERVIDORES DEL REY Etl p,\GO ;\CIERTOS MÉRITOS O SERVI

CIOS REALIZ~DOS, 

VALE RECORD•R QUE fRAY BARTLOMÉ DE LAS CASAS FUE EL PRIMER -

PEllSIOtlADO POR SUS SERVICIOS PRESTr,DOS. Ell F.WOR DEL REY, CON 

C/,RGO AL MO!ITE DE P 1 ED~D QUE FUE CRU,DO POR CÉDULf, REAL EL 2 DE 

JUNIO DE 177q, Blcll y,~ Et: EL Í'iÉXICC lrlDEPEl:DIEMTE SE PROLDrlGÓ 

EL SISTEMA DE LOS MOliTEP!os y ES DE RECORDARSE QUE EL 3 DE SEP

TlEMBRE DE 1832 LOS SERV1Ci0S l)E [;;¡,s l?:STITUC10i~ES SE AMPL\A!. 

RON E!~ PROVECHO DE LOS EMPLEf\DOS FEDER1'\LES, 

EH su t1RTfCULO 123 Ell L!, Co:isTlTUClÓi~ DE 1917 SE DIO UN FUER 

TE IMPULSO E!; Mr\TERl;-" .. DE JCF.t.,:HO DEL TR;;¡::,,\JO, i~lfüOUE LOS EMPLEA 

DOS f\l SERVICIO DLL EST/.D,~. t:O TUVtEROfl lHl.-... Ft\\'ORM~LE RESPUESTA 

AL RECLAMO DE sus SUPUE~.ThS 1\SP i R;,( l Dtlt: S, Y/\ QUE 110 FUE H,\STA -

El 12 DE AGOSTO DE 1925 CU1\i~DO EL HCH:oR;.BLE CO!lGRESG DE ll• UNIÓtl 

SE PREOCUPÓ POR Fr.GTEGER ,".L rnr,fl-Jt.DCR Ell su RETIRO, CO!l ESA FE-

CHA SE PROMULGÓ LA LEY GENERAL DE PEl~S lot:ES (lVILES DE RETIRO -
QUE ADEM/\S DE RECONOCER Ell EL TR/\SAJADOR El DERECHO DE PEtlS 1 O-

NARSE CON DETERMINADAS COllDICI011ES ESTABLEC 1 DAS POR LA LEY, COt! 

SAGRÓ EL DERECHO DE TR,\Bt,J,\DOR ,\L RETIRO DE LAS CUOTAS QUE HA

B[r\ SIDO Dt:::iCüifí,'.U;.::; D!: ~l.1 5 SUFLDOS Efl EL SUPUESTO CASO DE NO 

TENER DERECHO A PENSIÓtl. 

DE 1925 A 1930 L-" DIRECCIÓN DE PEt:SIONES CIVILES OTORGÓ 49 



JUBILACIONES, Y DE 1935 A 1940 SE OTORGARON 830 JUBILACIONES -

QUE A PARTIR DE ESTAS FECHAS HA !DO EN AUMENTO LAS JUB!LACIO-

NES, EN LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PRETENDIENDO 

SIEMPRE UNA PAR!EDAD CON EL SALARIO REAL DEL TRABAJADOR. 

EL 5 DE DICIEMBRE DE 1938 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDER6 

CIÓN, SE PUBLICÓ EL ESTATUTO JuR[DtCC DE LQS TRABAJADORES AL -

SERVICIO DE LOS PODERES DE LA UNIÓN. 

N.h.TURALl-fftlTE QUE Ell li' EVOLUC1Órl JURfDlCA DE LA SEGURIDAD -

SOCIAL Etl M~xtco, ESTE DOCUME!lTO REPRESENTA UN AVANCE MUY IM

PORTAtlTE E~ BIEt~ DE LOS TR~BAJADORES, PUES ESTUVO IDEADO PARA 

SER ItlSTRUMEtJTO QUE LOS ELEVARA A ME . ..1üRCS t;iVEi..ES nE \'~Dí\ Y LES 

DIERA MAYOR COtJFIMlZ.A Et~ EL TRABMJC Y flO VIVIERAN Erl UN ESTADO 

DE INCERTIDUMBRE. 

81 NATURALEZA JuRIDIC~ 

BIEH EL l.S.S.S.T.E. ES Ull ORGANISMU DESCEHTR~\LIZADO QUE 

CUENTA COll PATR 1MGN1 O Y PERSOiiAL ID.;D JUR ID 1 c.; PROP 1 A; QUE GA

RANT 1 ZA A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, LAS CONDICIONES DE VIDA, QUE 

LES PERMITA SU DESENVOLVIMIENTO ARMÓNICO COMO PERSONAS HUMANAS, 

LOS TRABAJADORES PRESTAROll SUS SERVICIOS EN VIRTUD DE llOMBRA

MlENTO Y EXPEDIDO POR EL FUt:CIONARIO FACULTADO PARA EXlENDERLO 

O POR ESTAR INCLUIDO EN Li\ LISTA DE R,\YA DE TRABAJADORES TEMPQ_ 

RALES PARA OBRA DETERMINADA o POR TIEMPO FIJO. Los ME!IORES DE 



45. 

EDAD QUE TENGAN MÁS DE DI EC IS~ IS AflOS, TENDRÁN CAPACIDAD LEGAL 

PARA PRESTAR SERVICIOS, PERCIBIR EL SUELDO CORRESPONDIENTE Y -

EJERCITAR LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA LEY, 

SERÁN CONDICIONES NULAS Y NO OBLIGARÁN A LOS TRABAJADORES, 

AUN CUANDO LOS ADMITAN EXPRESAMENTE, LAS QUE ESTIPULEN: 

J, UtlA JORNADA MAYOR DE LA PERMITIDA POR LI, LEY. 

11, LAS LABORES PELIGROS~& INSALUBRES O NOCTURNAS PARA ME 

NORES DE DIECIS~IS ADos. 

l l 1. UNA JORNADA I NHUMAllA POR LO NOTOR 1 AMENTE EXCESIVA O -

PELIGROSA PARA EL TRABAJADOR O PARA LA SALUD DE LA TR6 

BAJADORA EMBARAZADA O EL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. 

IV. UN SALARIO INFERIOR AL MÍNIMO ESTABLECIDO PARA LOS TR6 

SAJADORES E!l GEtlERAL Etl El LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS 

SERVICIOS. 

V, UN PLAZO MAYOR DE QU lrlCE D [AS PARA EL PAGO DE SUS SU Eh 

DOS Y DEMÁS PRESTACIONES ECONÓMICAS, 

ÜBl'IO QUE LAS CONDICIONES DE TRABAJO QUE LA LEY DEL 1.s.s.s. 
T.E .. ESTABLECE QUE Ell SU AMPLITUD SATISFACEN LOS ANHELOS DE -

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
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CI CARACTERÍSTICAS 

BIEN, EL 31 DE MARZO DE 1946 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓU LA LEY GEUERAL DE PENSIONES ANTES DE RETIRO, -

PERO SUSPEIJDIDA POR EL LEGISLADOR SOLl•MENTE F,UE APLICAD•\ A LOS 

TRABAJADORES DEL MAGISTERIO Y A LOS VETERAUOS DE LA REVOLUCIÓU, 

EL 30 DE DICIEMBRE DE 1947 EL CONGRESO DE LA UNIÓN APROBÓ -

UNA llUEV,\ LEY DE PEllSIDrlES, SE HICIEROU MODIFICACIONES Ell LOS 

DESCUENTOS PARA EL FONDO OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES Y -

EL ESTADO EN Ut~ PROCEflTAJE DEL 3.3% DE LOS SUELDOS, 

ESTABLECIÓ EL OTORGAMIENTC DE PEHSIOHES POR VEJE: A LOS 35 
AAos DE EDAD CCN u~ MÍNIMO DE 15 Ahos DE SERVICIO PRESTADOS y 

co~ UNA TAZA QL!E VA DEL 40 hl 100~ DE LOS SUELDOS. SE ESTABLE-

CIERor: OTROS DENE~Jc:cs PARh LOS TR~E~JADCRES. 

CoH FECHA 28 DE DlC1EViERE :)E 1959 [l PRE3!DE.if';"E Cm:sTITUCIQ 

NAL Lle. ADOLFO lóPEZ 1ViATEOS EXPIDIÓ ll~ LEY DEL l!lSTI fUTO DE -

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, QUE POR LO CONSIGUIENTE SUPRIMIÓ LA ANTERIOR LEY -

GENERAL DE PEUSIOHES CIVILES Y EN SU LUGAR CREO EL MENCIONADO 

iNSTITUTO. 

AHORA BIEU, LAS CARACTERÍSTICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
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OBVIO QUE TIEliE Ull CARACTEP. SOCl•\L, ADEMÍ,S DE OBL!Gl,TORIO Y -

VOLUNTARIO, EL RÉGIMEN OBLIGATORIO ESTA CARACTERIZADO POR LA 

IMPOSIBIL!D,\D DE INCOHPOR;,psE A LA LIBRE VOLUllTAD DEL ASEGUR[, 

DO O DEL OBLIGADO CUANDO OPERI< ESH; ClRCUNSTA!lCIA ESTAMOS EN 

PRESENCIA DE UN REGIMEN VOLUNTARIO, EN EL QUE EL SUJETO SE 1! 

CORPORA CUAtmo LO ESTIMA COllVENIElHE y llO PUEDE SEPARARSE 

CUANDO SUBS 1 ::;~A LA CAUSA QUE ~E D 1 ü ORIGEN, 

As! LO FIJA LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 

LOS BUROCRATAS, LA OHGANIZACIÓh if~TERt~i\CtOtlAL DEL TRABAJO - -

o' l. T. RECOMI t:NDA QUE SE ~AJE AL TOPE DE Atlas TOMAtmo EN CON

s! DER.~CION LA CAPACIDl.D ECONÓMICA DE LOS PA[SES YA QUE ESTIMA 

CCMO UN DERECHO HUMANO FUtmAMElHAL EL REPOSO DEL OPERATIVO, -

EL PROMEDIO EN EL MUt:DO DE Lr. EDAD M[NIMA PARA 1'·E::crm .... ES DE 

OUirKEAÑOS., Di: SERVlCIC, EN t:UESTRO FkfS cr~so TfPlCO ES EL DE 

LOS TRABAJADORES Ac SERVI e 1 e DEL EST ¡,;¡o' 

DE HECHO QUE VifXICG fdJOPIÓ EL SI:JT.:::t·:.~ QUE TIE!lE!l LA 

MAYORÍA DE LOS PAISES COMO S011 LOS PROPIOS ESTADOS UtHDOS DE 

AMPERICA, DotmE EL MONTO DEL SUBSIDIO ESTÁ RELACiotlADO COtl LAS 

COTIZACIONES PAGADAS POR LOS TRABAJADORES, AUNQUE DEBEMOS RECQ. 

NOCER QUE EN PA\ SES EUROPEOS, T 1 EflEN REG[MENES DE JUBILACIONES 

DIFERENTES; COMO iNGLATEHkA, SüiZA .. fRMt~CIA .. PUES LA CONSTlTU-

C IÓN DEL SEGURO FAGA I GUl,L PErlS 1 Ól·I A TODOS LOS JUB l LADOS, 

SIN CONSIDERAR LAS COTIZACIONES CUBIERTAS, 
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EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA -

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN EL REGIMEN OBLIG8 

TORIO Y VOLUNTARIO HA FIJADO UNA PrnSIÓN MÍNIMA PARA PROTEGER 

A LOS ASALARIADOS QUE DEVENGAN BAJOS SUELDOS; YA LOS QUE NO 

CUMPLEll CON LAS COTIZACIONES EL WSTITUTO LES OTORGA UNA IN -

DEM lfl 1 ZACI ÓN GLOBAL POR LOS Af1os DE SERV l Cl os PRESTADOS' 

AsfMISMO DE CONFORMIDAD CON LAS CUOTAS SALDADAS vmat.r..;-

4i'lDAS .. DI LOS ASEGURADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVI -

CIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

ltSI - DESPERTAR EL ALICl:ONTE A CONTRIBUIR AL SOSTElllM!ENTO DE 

LA INSTITUCIÓll, ;ABEN QUE LAS PENSIONES QUE RECIBA AL RETIRAB_ 

SE SERÁN PROPORCIOllALES f, LAS CUOTAS PAGADAS, 

TODAVEZ QUE EL DERECHO A REGULAR EL OTORGAMIENTO DE UtlA 

PENSIÓN SE EX! GE QUE EL CAUDAL DEL SEGURO SE OBTENGA DE LA 

CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES, PATRONES Y ESTADO; SEA ESTE 

BAJO EL RÉGIMEN OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO Ell QUE EST~ INSCRITO 

EL DERECHOHABIENTE O PENSIOllADO; tlO TODOS LOS SISTEMAS CONSA

GRAN ESTA VENTAJA PARA EL TP.A2AJADOR QUE SE RETIRA DE UNAS Ml 

NIMAS CONDICIONES DE TRABAJO Y QUE PRETENDE CON LA PENSIÓN S8 

TISFACER EL ESTADO DE NECESIDAD DE ÉL Y DE SU FAMILIA , 
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LL REGIMEll OBLIGATORIO Y VOLUllTARIO PAP.A SU DETEP.llltlACIÓ!l TJE!:E 

SUS PROPIAS CAílACTERÍSTICAS; 

"LA PRIMERA Hl~ÓTES!S SE REFIERE A LA CONTINUACIÓN VOLUNTA

R ¡ ,\ EN EL SEGURO SOC 1 AL DE LOS TRABAJ/,DORES DEL ESTADO CO!IFOR

ME AL ARTÍCULO 142; En EL MOMENTO QUE EL ASEGURADO DEJE DE - -

PRESTAR SUS SE RV 1C1 OS, S 111 HABER GENERADO DERECHO O PENS I ÓI~ O 

QUE !lo LA SOLICITE PGDRÁ COlfflllUAR VOLUllTARIAMEMTE rn EL SEGU

RO", (13) 

DE HECHO PODREMOS DECIR QUE Ell LA lllCORPORACIÓN VOLUNTARIA -

SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DEL INSTITUTO A FIN DE CELEBRAR COli 

VENIOS CON ENTIDADES DEL/, ADf.\ltllSTRAC!Ótl PÚBLICA COMO TM\BIÉN 

CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE TODA LA REPÚBLICA 

MEX!CMIA, 

''SE OTORGARÁ U\ PENSIÓN r~L TRl~B:..J,\DOR M;'..YOR DE 50 1-"..nos DE -

EDAD QUE HAYA COTIZ.;,DO Uii M!tl!MO DE 10 Mrns AL !11ST!TUTO. 

"PODRÁN SOLICITARLA TENDRÁN DERECHO A LA PENSIÓN QUIEN SE 

SEPARE VOLUNTARIAMEllTi: C::t.:EDE ºº!VADO DE TRABAJO REMUllERADO, -

UNA VEZ OTORGi,DA LA PENSIÓN IMPOSIBILITi; AL TRABAJADOR SOL!Cl-

TAR OTRA A MEIWS QUE REINGRESE AL REG!MEN OBLIGATORIO Y COTICE 

EL M!NIMO PARA PERCIBIR L,\ PE!IS!Ótl QUE PUDIERE CORRESPONDERLE P.11 

(13) BRICEÑO Ru1z. ALBERTO, DERECHO MEX!CAllO DE LOS SEGUROS So

C!ALES, TEXTOS JuR!DlCOS UNIVERSITARIOS, UNAM. M~X!CO 1978, 
P, 319. 
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RA CALCULAR EL PORCENTAJE QUE RECIBE EL PENSIONISTA, SE TOMA EN 

CUENTA SU EDAD SI TIENE 10 AÑOS DE SERVICIO, PERCIBIRÁ EL 40% -

POR CADA Arlo DE EDAD AUMENTARA EL 2 % HASTA LLEGAR AL 30 % PARA 

EL TRABAJADOR CON 10 AÑOS DE SERVICIO Y 65 AÑOS DE EDAD O MÁS -

SE TOMARÁ EN COl1S I DERAC 1 Ól1 EL SUELDO REGULADOR," 

ÜBVIO QUE EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

NO NOS HABLA PROPIAMEllTE DEL SEGURO DE VEJEZ SINO MÁS BIEN DE -

UNA PENSIÓN DE CESANT!A EN EDAD AVANZADA QUE PROCEDE EN BASE A 

LOS AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS AL INSTITUTO, LA EDAD Y LA COTI

ZACIÓN EN BASE AL SALARIO VIGENTE. 

Dl FACULTADES Y ATRIBUCIONES. 

PARA EL DESARROLLO DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE EL -

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO, PERMITE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES 

QUE SEÑALA LA LEY, CUENTA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

A) LA H. JUNTA DIRECTIVA ESTÁ lllTEGRADA POR SEIS MIEMBROS; 

UNO DE ELLOS QUE FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE Y QUE ES NOMBR{; 

DO POR EL C. PRESIDEN7E DE LA REPÚBLICA CON EL CARGO EX

PRESO DEL DIRECTOR GENERAL DE INSTITUTO, TRES REPRESEN-

TANTES NOMBRADOS POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIEti 

DA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS TRES NOMBRADOS POR LA FEDE

RACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ES

TADO. 
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B) LA DIRECCIÓN GEtlERAL, LA CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 

ASESORfAS: 

LA COMISIÓN lt·iTERt1r, DE LA ADMINISTRACIÓN, 

LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN, 

EL DEPARTAMENTO DE ÜRGMIZACIÓN Y MÉTODOS. 

C) LA COMISIÓN EJECUTIVI• DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEPENDEN

CIA QUE FUE CREADA POR ACUERDO PRESIDENCIAL EL 26 DE Di

e 1 EMBRE DE 1972, 

D) LAS SUBO 1RECC1 ONES 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 

SUBDIRECCIÓN DE "RESTACIOllES ECONÓMICAS. 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. 

SUBDIRECCIÓN DE l\CCIÓl-l CULTURAL, 

SUBDIRECCIÓN JUR!DICA. 

E) CONTRALORIA GENERAL. 

LA JUNTA DIRECTIVA; ESTUDIA, PLANEA, APRUEBA LAS PRESTACIO-

NES, SERVICIOS, OPERACIONES Y PROGRAMAS DE INVERSIONES DEL INS

TITUTO, 
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ACUERDA LAS MEDIDAS IIECESARIAS PARA COllCEDER, NEGAR, SUSPE!! 

DER, MODIFICAR Y REVOCAR LAS JUBILACIOllES Y PEllSIONES EM LOS -

HRMI NOS DE L,\ LEY, llOMBRAR Y REHOYAR AL PERSOtlAL DE BASE DE 

COllFIAllZA DEL INSTITUTO A PROPUESTA DEL DIRECTOR. 

ESTABLECER O SUPRIMIR DELEGACIOllES O AGEtlCIAS DEL INSTITUTO 

EN LOS ESTADOS o D1srn1•0 FEDERAL. COllFIAR PODERES GEllERALES o 

ESPECIALES; EXAMINAR O·APROBAR EN SU CASO LOS PRESUPUESTOS DE 

INGRESOS Y EGRESOS Y EL PLAtl DE LABORES; APROBAR Y PONER Ell Yl 

GOR LOS REGLAMENTOS INTERIORES ECONÓMICOS Y DE SERVICIO M~DICO, 

TODAS AQUELLAS D 1SPOS1C1 ONE S DE ORDEN GEllERAL QUE FUEREN llECE

SAR l OS PARA LA MEJOR ADMINISTRloCIÓll y GOBIERllO DEL PROPIO INS

Tl TUTO; PROPONER AL C, PRES 1 DEllTE DE LA REPÚBLICA MEX 1 CAllA LOS 

PROYECTOS DE REFORMA A LA LEY DEL INSTITUTO. 

DIRECTOR GENERAL. 

APL !CAR LA POL {TIC(; DEL PRIMER JEFE DE LA llACIÓN FEDERAL EN 

MATERIA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, AS{ COMO EJECUTAR -

LOS ACUERDOS DE LA JUllTA DIRECTIVA, INFORMAR ANUALMENTE AL EJ.!;; 

CUTIVO FEDERAL COMO A LA JUNTA DEL ESTADO QUE GUARDAll LAS OPE

RACIONES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO Y CUMPLIR Y HACER CUMPLIR -

LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IllSTITIJTO Y REGLAMEllTO DE LA -

MATER 1 A, ADEMÁS REPP.ESEllT AR AL l tlST 1 TUTO Etl TOO!\ COllTROVERS 1 A, 

YA SEA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL O ADMllllSTRATIVA Y OTORGAR PO

DERES ESPECIALES PARA DELEGAR DIOIA FACULTAD, FIRMAR LAS ESCRl 

TURAS PÚBLICAS TÍTULOS DE CR~DITO EN EL QUE EL INSTITUTO IN

TERVENGA. 
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FORMULAR Y PRESENTAR PARA SU APROBACIÓN EL BALANCE, EL PRE 

SUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y EL PLAN DE LABORES, DICTAR Y 

EJECUTAR TODOS LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES QUE RESULTEN NECES8 

RIOS PARA EL GOBIERNO Y LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIA

LES QUE DEBA PROPORCIONAR EL INSTITUTO DE ACUERDO CON SU LEY,

SUS REGLAMENTOS' y LAS DISPomc10NES DE LA JUNTA DIRECTIVA, 

COMISIÓN liJTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

PROPONER A LA DIRECCIÓN GENERAL LOS PLANES DE TRABAJO NECE 

SARIOS PARA QUE SEAN ATEriDIDOS CON EFICACIA LOS ASPECTOS CO

RRESPOND 1 ENTES A LOS s 1 STEMAS DE PROGRAMAC 1 ÓN y PRESUPUE.STO. -

NORMAS JURÍDICAS QUE LE COMPETEN, RECURSOS HUMANOS Y MATERIA

LES, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE TRABAJO, 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN. 

Su FUNCIÓN ES ASESORAR A LA DIRECCIÓN GENERAL. EN EL sEnA

LAMI ENTO DE OBJETIVOS EN LA FORMAC 1 ÓN DE PLANES, 

DEPARTAMENTO DE ÜRGAN 1 ZACI ÓN Y MÉTODOS, 

REVISAR Y ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LEYES, DISPOSJ_ 

CIONES, REGLAMENTOS, MAtlUALES. J::sTRUCTIVos, y ORGANIZACJÓN -

DEL 1 NST ITUTO CON EL OBJETO DE PROPONER A LA D 1 RECC l Óll GEi/ERAL 

LAS MOD l F 1CAC1 ONES QUE EST 1 MEN PERTINENTES CON EL OBJETO DE L.Q 

GRAR LA ACTUALIZACIÓN PARA LA MEJOR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
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RECABAR Y RECIBIR DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO TQ 

DA INFORMACIÓN A FIN DE PODER LLEVAR LOS ANTEPROYECTOS DE REFO]l 

MAS, MODIFICACIONES, ADICIONES A LOS MANUALES, REGLAMENTOS E -

¡ NSTRUCT 1 VOS. 

COMISIÓN EJECUTIVA DEL Formo DE LA VIVIENDA. 

FORMULAR LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS LOS PLANES 

DE TRABAJO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, PARA SU APROBACIÓN POR -

LA H, JUNTA DIRECTIVA, 

DAR A CONOCER A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO LOS BEN~FICIOS 

QUE LES OTORGA EL FONDO DE L,\ V!VIErmA y EL PROCEDIMIErno PARA 

SU OBTEt~C 1 Ótl. 

Suso 1 RECTOR r"1DMI :11 STRA TI vo. 

COLABORAR cor• LA D 1RECC1 ÓN GENERAL EN EL OPORTUNO y EF 1 CAZ 

DES~RROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN ENCOME!.! 

DADOS Y PLANEAR CONJUNTAMENTE CON SUS COLABORADORES LAS ACTIVl 

DADES A DESARROLLAR, PROPONER AL DIRECTOR GENERAL, LAS MODIFl

CAC 1 ONES y ADECUAC 1 or•ES PERTINENTES A LAS NECES 1 DADES PLANTEA

DAS POR LOS ce. SUBDIRECTORES RELACIONADOS CON EL PERSONAL. 
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SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES ECONÓMICAS. 

AUX
0

ILIAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL ORTORGAMIENTO DE LAS -

PRESTACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO QUE SEÑALA LA LEY; ATENDER -

LOS ASUNTOS RELATIVOS A LAS SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS A CORTO -

PLAZO, CRÉDITOS HIPOTECARIOS, JUBILACIONES, PENSIONES POR CAUSA 

DE MUERTE, VEJEZ, INVALIDEZ E INDEMNIZACIONES GLOBALES; AJUSTAR 

EL VOLUMEN DE LAS OPERACIONES A LOS LfMITES PRESUPUESTALES PRI;. 

VIAMENTE ACORDADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, 

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS SOCIALES. 

Aux 1 LIAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL OTORGAMIENTO DE LAS -

PRESTACIONES QUE ELEVEN LOS NIVELES DE VIDA DEL SERVIDOR PÚBLI

CO Y DE SU FAMILIA; ARRENDAR Y VENDER HABITACIONES PROPIEDAD -

DEL INSTITUTO, OPERAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE TIEf!DAS DEL 1 .S, 

S.S.T.E,, LOS CONJUNTOS MULTIFAMILIARES. 

SUBDIRECTOR UE IKCIÚN CULTURAL. 

ELABORAR LOS PROYECTOS DE TRABAJO ANUALES Y SEXENALES, 

SUBDIRECTOR JURÍDICO, 

AUXILIAR A LA DIRECCIÓN GENERAL, ATENDIENDO TODO LO RELATIVO 

A LOS ASUNTOS DE CARÁCTER CONTENCIOSO ANTE LOS TRIBUNALES, VERl 

FICAR QUE LOS BIENES INMUEBLES DEL INSTITUTO SE ENCUENTRAN DEBl 

DAMENTE lflSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD/ REVI-
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SAR LAS ESCRITURAS NOTARIALES EN QUE DEBE DE INTERVENIR EL l .S. 

S.S.T.E., PUGNAR POR LA RECUPERACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS CONCEDI

DOS POR EL lNSTlTUT~ DE ACUERDO CON LO EXPUESTO POR LA LEY, 

ASESORAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EN LOS ESTUDIOS QUE IMPLI

QUEN ALGUNA MODIFICACIÓN A LA LEY O A LOS REGLAMENTOS QUE REGU 

LEN LAS ACTIVIDAD DEL l.S.S.S.T,E. 

El TIPOS DE SEGUROS 

Los TIPOS DE SEGUROS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO -

SOCIAL i!Í'iSSJ, 

J, Es OBL!GAGOR!O QUE EL SEGURO SOCIAL DEBA DE IMPONERSE -

SOBRE LA VOLUNTAD DE LOS PARTICULARES; ESTO ES, TANTO -

EN LA INCORPDR~CJÓt¡ COMO PARA COTIZAR, YA QUE NO SE DEJA 

AL ARBITRIO DE LCS PtRTJCUL~RES. 

2. VoLUtlTARIO ES UllA SEGUiiDA FoR:·iA QUE ADOPTA ESTE IrJSTITU

TO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA INCORPORAR A GRUPOS DE LA 

POBLACIÓN EN FORMA PAULATINA TOMANDO EN CUENTA SU SITUA

CIÓN SOCIOECONÓMICA, ES FLEXIBLE Y NO ESTÁ SUJETA A NOR

MAS RÍGIDAS COMO EN EL SEGURO OBLIGATORIO, 

3. FACULTATIVO. SE PUEDE INCORPORAR A SU ENTERA VOLUNTAD -

O BIEN SEPARARSE CUANDO LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES 
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ASÍ LO DESEEN, MEDIANTE ESCRITO O POR EL HECHO DE DEJAR 

DE PAGAR LAS CUOTAS. 

4. ADICIONAL, ESTI\ FORMA DE SEGURO ESTÁ VINCULADA CON EL Sf 

GURO 05LIGATCRIO Y VOLUNTARIO SIGUE LA SUERTE DE LO PRIH 

CIPAL, 

f) PRESTACIONES DEL I.S.S.S.T.E. 

ES RESPONSABILIDAD CU[D~R DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TR6 

BAJADORES DEL ESTADO; SEGÚfl El ARTfCULO TERCERO DE LA LEY, ESTA 

BLECE CON CARÁCTER OBLIGATORIO LOS SIGUIENTES SEGUROS PRESTACIQ 

NES Y SERVICIOS; 

I. MED!CINh FREVEt;r:v~. 

I l. SEGURO DE ::.~lFERi·lET·f·DE~ Y :-1,;rERrnDr,D, 

111. SERV!C10S DE REHAS!L!T~C!Ó!; Ffs¡c~ y MEf4TA~. 

IV, SEGUROS DE ~l::.SGOS CEL TRASAJC. 

V, SEGURO DE JUEILACJór~. 

VI, SEGURO DE RETIRO PCR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS; 

Vfl, SEGURC DE li~\'AliDE:. 

VIII, SEGURO FOR CAUSA DE MUERTE. 

IX, SEGURO DE CENSANTÍA EN EDAD AVANZADA. 

X. INDEMNIZACIÓN GLOBAL. 

XI. S~R\!!CIOS ~E t,T~t:C!fü: p;..R,'\ EL BIEt~EST;...R Y DESARROLLO iN

FAl:TIL. 
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XII, SERVICIOS INTEGRALES DE RETIRO A JUBILADOS Y PENSIONISTAS. 

XIII, ARRENDAMIENTO O VENTA DE HABITACIONES ECON6MICAS PERTENE

CIENTES AL INSTITUTO, 

XIV, PRtST,\MO HIPOTECARIO Y FINArlCIAMIENTO EN GEllERAL PARA -

VIVIEIWA. 

XV. PRÉSTAMOS A MEDIANO PLAZO. 

XVI, PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO, 

XV 11. SERV 1 C t OS QUE Cot:TR l BUY ;,r¡ A MEJORA;\ LA Cr\L l DAD DE VI DA 

DEL SERVIDOR PÚBLICO, FAMILIARES Y DERECHOHABIENTES, 

XVIII. SERVICIOS TURÍSTICOS. 

XIX, PROMOCIONES CULTURALES DE PREPARACIÓN TÉCNICA, FOMENTO 

DEPORT 1 VO RECREAC 1 Óll. 

XX. SERVICIOS FUNERARIOS. 

SIENDO EL l.S.S.S.T.E. UNA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

QUE A TRAVÉS DEL TIEMPO, DESDE SU CREACIÓll HA PROCURADO EL BIJ;_ 

NESTAR SOCIAL, SIEMPRE OFRECIENDO MEJORES PRESTACIONES, TANTO 

ECONÓMICAS COMO SOC 1 AL ES, BUSCAll~u AL 1 GUAL QUE EL l. M, S, S. -

UNA COBERTURA MÁS AMPLIA UUlo Lt PloHMJ JA oAT ISfl\CloH LAS NECloSJ

DADES DE SUS DERECHGHAolEN~ES, MEDJ,\NTE UNA SEGURIDAD SOCIAL -

MÁS INTEGRAL, QUE LLEGUE A TODAS LAS CLASES SOCIALES DE LA PO

BLACIÓN Y 110 SOLO A LOS ASALARIADOS, QUE SU CAMPO DE ACCIÓN NO 

SEA RESTRINGIDO, QUE LA JUSTICIA SOCIAL SE PRACTIQUE EN HECHOS 

NO EN PALABRAS O PROMESAS, y,\ QUE MEDIANTE EL DERECHO A LA SE

GURIDAD SOCIAL SE PODRÁN OBTENER OBJETIVOS HASTA AHORA NO ALCAH 

ZADOS POR EL BIENESThR SOCIAL DE LA COMUNIDAD. 



CAPITULO lV 

EL SEGURO DE VEJEZ EN EL 

DERECHO POS IT l VO MEXICANO 



CAPITULO IV 

EL SEGURO DE VEJEZ EN EL DERECHO 
POSITIVO MEXICANO 

A, - PROP 1 AMENTE tlO EXISTE UN CONCEPTO COMÚN DE LO QUE ES LA 

VEJEZ PARA LOS SOCIÓLOGOS CONSISTE EN EL AUMENTO PROPORCIONAL 

DE LAS PERSONAS DE EDAD EN UNA POBLACIÓN, ATRIBUYÉNDOSE EL FE

NÓMENO SOCIAL A LOS PROGRESOS ALCANZADOS POR LA MEDICINA YA -

QUE UN PROMED 1 O DE V 1 DA MAYOR 1 MCREMENTA LA POBLAC 1 ÓN DE EDAD 

AVANZADA. 

HOY EN D[A U~ MAYOR NÚMERO DE HOMBRES GRACIAS A LA CIENCIA 

ALCANZAN LA VEJEZ Y SÓLO A MENOR NÚMERO DE NACIMIENTOS DISMINU 

YE LA POBLACIÓtL DE EDAD AVANZADA. 

ACTUALMEtnE EN MÉX 1 co LA POBLAC 1 órl MAYOR 1TAR1 A LA CONST !TU

YEN LOS JÓVEílE$ YA QUE SUS EDADES FLUCTÚAN ENTRE LOS 18 Y 30 

AílOS DE EDAD Y EL PROMEDIO DE VIDA SEGÚN LA SEGURIDAD SOCIAL -

ES DE 67 MIOS, PERO ES OBVIO QUE EN UN FUTURO UD LEJANO LA SI

TUACIÓN SEA f.. Lf• INVERSA Y SE REQUIERA DE UNA SEGURIDAD INTE

GRAL QUE SATISFAGA EL ESTADO DE NECESIDAD, ATENDIENDO LAS DE

MANDAS POR JUBILACIÓN, 

LA ÚNICA CAUSA DE ENVEJECIMIENTO DE UllA SOCIEDAD SE DEBE A 

LA REDUCCIÓN DE LOS NACIMIENTOS, ESTE FENÓMENO PASA INADVERTI

DO DURANTE MUCHO TIEMPO POR LO QUE LOS PAISES COMO LOS INDIVI-
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DUOS NO SE MN CUENTA DE COMO ENVEJECEN, YA QUE LAS EVOLUC IOIJES 

SON GENERALMENTE LENTAS. 

BIEN, LA IMPORTANCIA DEL ENVEJECIMIENTO Y NATURALMENTE EN -

CUESTIÓN DE JUBILACIONES DEBE DE TENER EN CUEtJTA CIERTOS FACTO

RES COMO SON LA NATALIDAD, LA MORTALIDAD, CON EL FÍN DE QUE 

NOS AYUDEN A MEJOR COMPRENDER EL AMB!TO DE LAS JUBILACIONES, 

ALGO IMPORTANTE QUE EL ENVEJECTMIENTO REPRESENTA CARACTERES -

MUY DISTINTOS SEGÚN SEA LA RAMA DE ACTIVIDADES, EL OFICIO QUE -

DESEMPE~E EL TRABAJADOR SE DERIVAN DE ÉSTO, CONSECUENCIAS ECONd 

MICAS Y PSICOSOCIOLÓGICAS IMPORTArHES. 

UN EJEMPLOI LA POBLACIÓN AGRÍCOLA EMPLEA POR LO R•GULAR AL -

SEXO MASCUL!tlO. EL tXODO DE LOS JÓVENES, SU DESERCIÓN DE LA ACTl 

V 1 DAD AGRÍCOLA TRAE COMO CONSECUENC l A EL EtNEJEC l M l ENTO DE LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS, LA EMIGRACIÓN A LAS GRANDES CIUDADES DE 

ESTOS JÓVENES CAMPES 1 NOS QUE OFRECEN SU FUERZA DE TRABAJO BARA

TO, MUY LEJOS DE SER TRABAJADORES CALIFICADOS QUE LO REDUJERE -

EL PROGRESO TÉCN l CO. 

Es OBVIO QUE LA SEGURIDAD SOCIAL, PRETENDE LLEGAR A TODAS 

LAS CAPAS SOCIALES DE LA POBLACIÓN, COMO FUE EL IDEAL DE LOS -

CONSTITUYENTES DE LA CARTA MAGNA DE 1917, BIENESTAR SOCIAL A TQ 

DOS LOS MEXICANOS, ARTÍCULO 123 FRACCIÓN XXIX DE~ APARTADO A. 
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AHORA B 1 Ell LA FORM•\ MÁS SÓL 1 DA DE PART 1CIPAC1 ÓN EN LA VI DA 

SOCIAL ES DEFINITIVAMENTE EL TRABAJO, YA SEA ESTE ASALARIADO O 

INDEPENDIEIHE, PERO ES BIEll SABIDO QUE LAS TASAS DE ACTIVIDAD 

SE VIENEN AB.~JO CON LA EDAD, 

SE PUEDE AF 1 RMAR ENTONCES QUE LA TERCERA EDAD ES LA DE LOS 

OCIOS; LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA GOZAN DE VERDADEROS DES-

CANSOS, PERO LOS OCIOS DEPENDEN DE MUCHOS FACTORES.TALES COMO 

EL TIEMPO LIBRE, LOS RECURSOS ECONÓMICOS, EL ESTADO DE SALUD, 

LOS GASTOS PERSONALES Y LA lr<FRAESTRUCTUR/, SOCIAL, Es OBVIO -

ANALIZAR QUE Hl UN BUEN NÚMERO DE ESTOS FACTORES LA SITUACIÓN 

DEL AllC 1 ANO NO ES PREC 1 SAMENTE ÓPTIMA: Los RECURSOS ECONÓMI -

COS Y LA SALUD POR EJEMPLO SUELEN SER INSUFICIENTES. LA AYUDA 

PRESTADA A LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA PUEDEN SER EN FORMA -

DE PENCIONES, JUBILACIONES, SEGÚN EL R~GIMEN AL QUE ESTéN AFI

LIADOS, EL TIPO DE RIESGO CUBIERTO EN ESTE CASO ES UN RIESGO -

NATURAL QUE ES L1\ VEJEZ, 

EN EL MOMENTO QUE UN TRABAJADOR SOLICITA LA LIQUIDACIÓN DE 

SU RETIRO, IGNORA A MENUDO SU IMPORTANCIA Y NO PUEDE SER llffOB_ 

MADO SATISFACTORIAMENTE DE SU S!TUACIÓU JUR{DICA POR SU JUB!L8 

C!ÓN, VIÉNDOSE ASI PRIVADO DE MEDIR LAS CONSECUENCIAS DE UN A¡;_ 

TO QUE NO PODRÁ YA SER RATIFICADO, CON LA COllSECUENCIA QUE EL 

PAGO CORRE EL RIESGO DE SER ESCASO Y POCO REMUNERADOR A FIN DE 

SATISFACER EL ESTADO DE IIECESIDAD DEL ASEGURADO. 
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LAS ACTUALES DISPOSICIOHES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODAS 

FORMAS T l ENE PREV l STO Ull TOPE E XC ES l V AMENTE BAJO PARA QUE LA 

INVALIDEZ NATURAL PARA El TRABAJO DEBIDO A LA VEJEZ, ES LAQUE 

SUSCITA MAYO~ES INQUIETUDES EH El HOGAR DEL OBRERO. ESTA INVA

LIDEZ NATURAL ES LA MÁS TEMIDA, EL SEGURO DE VEJEZ ES DE LOS -

SEGUROS SOCIALES QUE EVITA QUE LAS PERSONAS DE EDf\D ABANDONEN 

El HOGAR DE SUS SERES QUERIDOS PARA RECLUIRSE EN LOS ASILOS. -

S !ti DESTRU l R LA RAQU f T 1 CA ECONOM f A DE SU F AM l Ll A PARA SOSTENER 

SE AS! MISMOS, 

"El AHORRO ES l MPOS 1 BLE PARA DARLES SEGUR 1 DAD CUANDO LA VE

JEZ TOCA A SUS PUERTAS, LOS EXIGÜES SALARIOS NO PERMITEN El LU 

JO DEL AHORRO, PORQUE CON ELLO A DURAS PENAS SE CUBREU LAS APRi 

MIANTES NECESIDADES. TANTO LOS PATRONES, COMO LOS OBREROS Y EL 

Gas 1 ERNO. TEllGAN EL DEBER DE CONTR 1 BU l R EN LA FORMAC 1 ÓN DEL FO!I 

DO DEL SEGURO; EL ESTADO TIENE UNA OBLIGACIÓN CON LOS OPERARIOS. 

No ES POS 1 BLE 1\CEPT1\R QUE NO MERECEll LA PEllS 1 ÓN E GliORAR QUE EL 

TRABAJADOR CONTRIBUYE A CREAR LI\ RIQUEZA flACIDrV\L Y LOS PATRIM_Q 

NIOS DE LOS PARTICULARES, 

CASI TODOS LOS TIPOS DE SEGUROS DE VEJEZ INCLUYEN DENTRO DE 

ÉL El SEGURO DE INVALIDEZ, LA RAZÓN, EN QUE TANTO LA INVALIDEZ 

COMO LA VEJEZ OCAS 1 ONAtl UNA CESAC l ÓN O l NTERRUPC l ÓN Eli LA CAPA

C l DAD PARA El TRABAJO, UN HOMBRE DE 35 AÑOS TOTALMENTE INVÁL!

DO TIENE QUE AFRONTAR El MISMO PROBLEMA QUE UN TRABAJADOR ANCIA 

llO QUE NO PUED: CONSEGUIR UN EMPLEO. "EN El SEGURO DE VEJEZ, --
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QUEDAN OBLIGADOS A ASEGURARSE, COMO EN EL SEGURO DE INVALIDEZ, 

LOS TRABAJADORES DE TODAS LAS EMPRESAS, CUALESQU 1 ERA QUE SEA -

SU FORMA JURIDICA, 

"Los SOCIOS DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, LOS MIEMBROS DE 

SOCIEDADES DE CRÉDITO EJIDAL O AGRÍCOLA O LOS OPERARIOS DE AD

MINISTRACIONES OBRERAS O MIXTAS; A LOS EJIDATARIOS, COMUNEROS Y 

PEQUENOS PROPIETARIOS AGRfCOLAS Y LOS TRABAJADORES INDEPENDIEil 

TES, QUE NO HACEN UNA LABOR SUBORDINADA, COMO LOS PROFESIONA

LES Y ARTESANOS. A LOS ESPOSOS, ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES -

MENORES DE DIECISÉIS ANOS, DEL PATRÓN, AUN CUANDO FIGUREN COMO 

ASALARIADOS DE ÉL, NO PODRÁíl ASEGURARSE. 

"GRADUALMENTE SE IRÁ PONIENDO EN VIGILANCIA EL SEGURO EN EL 

CAMPO PARA LOS EJ 1DATAR1 OS, COMUllE ROS Y PEQUENOS PROP 1ETAR1 OS 

GUE PERTENEZCAN O tlO A SOCIEDADES DE CRÉDITO EJIDAL O AGRÍCOLA. 

LA LEY DEL SEGURO Soc 1 AL D 1 SPONE QUE TENDRÁN DERECHO A REC 1B1 R 

LA PENSIÓN DE VEJEZ, EL ASEGURADO QUE HAYA CUMPLIDO SESENTA Y 

CINCO ANOS, POR LO GENERAL CASI TODAS LAS LEYES SOBRE ESTA MA

TERIA OTORGAN EL DERECHO A PENSIÓN A LOS TRABAJADORES AL LLE

GAR A ESA EDAD". LA VEJEZ, COMO LA INVALIDEZ, PARA LABORAR NO 

PUEDE SER DEFINIDA POR LA EDAD. LA ANCIANIDAD ES LA ÚLTIMA PAR 

TE DE UN CICLO DE LA VIDA INDIVIDUAL, EN LA CUAL SE MANIFIESTAN 

SfNTOMAS DE DETERIORO FfSICO Y MENTAL QUE NO APARECEN A LA MIS

MA EDAD. SIEMPRE LA DECADENCIA FfSICA ES ANTERIOR A LA INTELEC

TUAL, LA VEJEZ NO PUEDE SER DETERMINADA SIEMPRE POR LOS AÑOS, -

EN CUANTO A LA CAPACIDAD PARA TRABA.JAR. LA EXPOSICIÓN DE MOTI-
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VOS DE 1943 DE LA LEY ME~'.!Ctd~A. SOSTIEflE Ql'E LA EDAU tlECESARIA Pi.! 

RA OBTENER LOS BEt:E~!ClOS DC ESTE SEGURG SE FIJA Efl SESE~T~ Y CIB 

co Aflos. 

"LA LEY ESTABLECIA QUE EL PODER EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE 

SERÁ EXPEDIR UN ORDEr;AMIENTO ESPECIAL PARA LOS TRABAJAD~RES CUE 

POR LA NATURALEZA DEL ESFUERZO OUE DESARROLLAll VIVEN MEl!OS MlQS, 

EN El CUAL SE REDUCIRÁ LA ED~D PARA EXIGIR LA PENSIÓN DE VEJEZ.

Los OBREROS QUE T.RMAJAI/ El/ MEDIOS INSALUBRES SE VEN SOMETIDOS " 

GRAllDES ALTERf,CIONES FISIOLÓGICAS QUE LIMITAN SU VIDA, 

"LAS COliDICIOl/ES DE TRABAJO rn QUE OPERAN LOS M!llEROS , META

LÚRGICOS Y OTROS TRABAJADORES A QUIENES LA fNDOLE MISMA DEL ES-

FUERZO R!:DUZCA CONSIDERABLEMENTE El PERIODO DE VIDA ECONÓMICAMEE 

TE ACTIVA. Nur·;Cr"'t SE EXP!Dló Lr. LEGlSLACióll. PORQUE EL EJECUTIVO 

COTISIDERÓ~COMO LO ES, MiiÍCO(lSTITUCIONAL QUE FORMULA LA iJORMf, Lf:_ 

GAL, YA QUE LA C,\RT/\ MAGIU1 PROHÍBE QUE EN SU PODER RADtOUEll LAS 

FUNC!OllES DE LOS OTROS PODERES, SALVO CASOS EXCEPCIONALES, SE Df; 

ROGÓ EN ]949 Fl PRE(EPTO TR~NSJTORlO," (14) 

AHORA BIEN CU~NDO UN OBRERO LLEGA A LOS SESENTA y CINCO AAos. 

DE ACUERDO CON NUESTRA LEY, TIENE LA PREVENCIÓN JURIS ET DE JURE 

( 14 l ARCE (¡,¡m GUSTAVO. DE LOS SEGUROS SOCIALES A LA SEGURl 

DAD Soc 1 AL, TERCERA En 1 e IÓN, MÉX 1 co, Eo lTOR 1 AL PoRRÚA. 1978, 
P. 288, 



QUE ESTÁ llNÁL!DO EL ASEGUR/,DO QUE HAYA CUMPLIDO ESA rn.;o srn 

NECESIDAD DE PROBAR Lf, INVALIDEZ PAR/, EL TRAB/,JO, TENOR;\ DERE

CHO A LA PENS 1 ÓN DE VEJEZ, 

EL ASEGURADO QUE HAYA CUMPLIDO SESENTA A SESENTA Y CINCO 

Arios DE EDAD. y TEllGA ACREDITADl,S POR LO MEtWS QUlll!ENTAS COTl 

ZACIONES SEMANALES, TEtlDRÁ DERECHO,\ RECIBIR LA PENSIÓN DE VE

JEZ, SEGÚN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, SE CONCEDE POR CONSIDERAR 

QUE EL TRABAJADOR AL LLEGAR A DETERMlllADA ED,\D, HA GAtlf,DO EL -

DERECHO A DESCMISAR, Etl CUAriTO A QUE CUMPLE Uli llÚMERO DE MIOS 

DE VIDA, LA HlEY DEBE REDUCIR LA CONDICIÓN DE SESENTA Y CirlCO 

ANOS" QUE AHORA ESTABLECE PARA GOZAR DE LAS PRESTACIONES DE AIJ 

CIAIHDAD, COMO LO ESTABLECE LA LEGISLACIÓN DE LOS BURÓCRATAS. 

LA VEJE:: DA LUGt·.R A li\ REUTi\ CORRESPONDlEilTE PORQUE El TR1\

EAJ;\DOR 110 TIEllE DESPUtS DE LOS SESENTf, AllOS, Eil TtRMIHOS GEl1!'. 

RALES, LA MISMA Er!ERGfA NI CAPACIDAD, QUE Eti LOS 1\llOS JUVElll

LES O DE MADUREZ, Y rn TAL VIRTUD TIEllE DERECHO A REPOS~P. LOS 

MEDIOS PARA SUBSISTIR, 

"tlUESTRO ORDENAMIENTO HA FIJADO UNA PENSIÓll Mfll!MA PARA PRQ 

TEGER A LOS ASALARIADOS QUE DEVEtlGAN MUY BAJOS SUELDOS, Y A LA 

VEZ HA PERMITIDO utl AUMEtHO GRADUAL, DE COllFORMIDAD CON LAS 

CUOTAS Sft.LD~DVi, PARA DESPERTAR EH LOS ASEGURADOS EL ALICIEllTE 

DE COllTRIBUIR AL SOSTEHIMIEllTO DE LA ltiSTITUCIÓN, SABEN QUE 

LAS PENS 1 OllES QUE RECIBE ti AL RETIRARSE SERÁll PROPORC IOtlALES A 
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LAS PRIMAS PAGADAS. CUMtDO UIM ?E~SOUA TU 1/lERE DERECHti A DOS n 

MÁS PENSIONES, SÓLO SE LE OTORGARArl LAS QUE SUMADAS NO PASEN -

DEL 80% DEL SAL,\R 1 C MAYOR llUE SIRVA PARA EL CÁLCULO DE LA PEN

SIÓN,"( 15 ) 

EL PAGO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ SE SUSPENDERA: CUANDO EL AS~. 

GURADO EST~ PRESO POR MÁS DE TREINTA DÍAS CON MOTIVO DE ALGÚN 

DELITO INTENSIONAL, AL Sl,L!R EN LIBERTAD VOLVERÁ A DISFRUTAR 

DE LA RENTA, LA SUSPENSIÓN NO AFECTARA A LOS FAMIL!,\RES O DE

PENDIENTES ECONÓMICOS DEL ASEGURADO, QUE RECIBIRÁn LA PENSIÓN, 

EL DERECHO A RECLAMAR EL OTORGAMIENTO D~ UNA PENSIÓN PRES-

CRIBE A LOS CINCO Aílos. y EL DERECHO A COBRAR LA RENTA CONCEDl 

DA PRESCRIBE EN UH A~O. 

B.- AHORA BIEll "L,\ ,JUBILACiÓtl ErlTEllDJDA COMO EL DERECHO AL 

RETIRO REMUNERADO QUE TIENEN LOS TRABAJADORES CUANDO HABIEllDO 

CUMPL! DO Ufl PER JODO DE SERVI C JOS /;LCANZA UllA DETERM I liADA EDAD 

NO ESTA CONTEMPLADA EXPRESAMEIHE EN LA LEY, YA QUE SU RECOllOC.L 

MIENTO SE ENCUENTRA, POR REGL/, GENERAL EN LA CONTRATACIÓll CO

LECTIVA Y ESPECIALMEtlTE SÓLO EN EMPRESAS DE SÓLIDA CONDICIÓN -

ECOllÓMICA", ( 16 ) 

15 i 
( 16) DE BUE!l LOZAHO, NÉSTOR, DERECHO DEL TRABAJO, TOMO l ! , 

5A, EDICIÓN, EDITORIAL PORRÚA, S,A,, MtxICO, 1983, P, 
126. 



MexICO TI~NE ESTABLECIDO EL SEGURO DE VEJEZ. EXIGE QUE EL -

Cl•UDAL DEL SEGURO SE OBTENGA DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS TRAB:,Jt; 

DORES, PATRONES Y EL ESíADO, ESTABLECIDO EH EL CO!ITR/\TO DE TR!\ 

BAJO, FORMAN90 LA MUTU.;L 1 DAD, 

PoR LO QU¿ DE HECHO LOS PENSIONADOS y sus FAMILIARES EN LOS 

TeRMINOS DE LOS ARTfCULOS 54 Y 55 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

TIErlEN DERECHO A L,\S PREST/\CIOllES MÉDICAS DEL SEGURO DE ENFE_8 

MEDAD Y MATERNIDAD, NO TODOS LOS SISTEMAS CONSAGRAN ESTA VEfl

TAJA PARA EL ANCIANO Y LO DEJA El< LIBERTAD PAR/\ lllCORPORARSE, 

AUNQUE LAS JUBILACIONES EN EL MEDIO JURfDICO MEXICANO tlO TIE

NEN RAllGO CONST 1TUC1 ONAL, 

PARA HABLAR DE PENSIONES Y JUBILACIONES SE REQUIERE HABLAR 

DEL EMPLEO, EL PROLETARIADO QUE VENDE SU FUERZA DE TRABAJO, -

PARA CONSEGUIR DINERO Y PODER SUBSISTIR; EL EMPLEO PUR LG RC

GULAR ES BUSCADO POR LOS JÓVEtlES QUE EMPIEZAN A VIVIR UllA VI

DA INDEPENDIENTE, 

DE HECHO EL PROBLEMA EMPIEZA AQUf PUES DE ACUERDO AL TRAB~ 

JO "LA JUVENTUD Y EL EMPLEO" DEL CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS 

PARA LA ATENCIÓN DE LA JUVENTUD lCREAl, UNO DE LOS MÁS GRAVES 

PROBLEMAS QUE ENFRENTA MtXICO ES EL DE DAR EMPLEO DIGNO /\ SUS 

HABITANTES, UN TRABAJO QUE SATISFAGA SUS ESTADO DE NECESIDAD,

QUE ESTe REMUllERADO JUSTAMENTE Y QUE ADEMÁS CONTEllGA PRESTAC IQ 
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NES SOCIALES, LO CUAL SE ENCUENTRA SOLO EN EL EMPLEO, ES DECIR 

QUE EN EL SUBEMPLEO DE DESEMPLEO NO EXISTEN ESTAS GARANT(ASl EN 

PRIMER LUGAR EL S.SEMPLEO SE DEFINE DE MUCHAS FORMAS POR DIFERE!! 

TES AUTORES, PERO GENERALMENTE SE CARACTER 1 ZA POR UflA JORNADA 

INFERIOR A LA NORMAL, HlGRESOS BAJOS, EN GENERAL PODR(AMOS DE

C 1 R CONO 1 C IONES DE TRABAJO FUERA DEL MARCO JUR f DI CO, 

SEGÚN EL CREA QUE 1979 EN EL X CENSO GENERAL DE POBLACIÓN EL 

SUBEMPLEO FLUCTUÓ ENTRE 40 Y 45% EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA, LO CUAL INDICA QUE LA CRISIS ErI EL EM

PLEO AFECTA DE MANERA GENERAL A LOS JÓVE!IES Y A LOS ADULTOS, LO 

QUE REPERCUTE EN LAS JUBILACIONES Y PENSIONES, YA QUE LOS DESEM 

PLEADOS DIF(CILMENTE PODRÁN OBTENER UNA PENSIÓN JUBILATOR!A, 

As( QUE SI LOS JUBILADOS RECIBEN PENSIONES INADECUADAS (DE 

HAMBRE) POR DEBAJO DEL SALARIO M(NIMO Y POR LOS DESEMPLEADOS -

YA QUE ESTOS rm TIENEN RECURSO MONETARIO ALGUNO y MENOS PRESTA 

CIONES SOCIALES, 

SEGÚN LOS CENSOS DE POBLACIÓN, QUE SON CADA DECENIO LA PO-

BLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN EL PA(S Erl 1960 REPRESENTABA 

EL 32.45% DE LA POBLACIÓN CON 11,3 MILLONES, Etl 1970 EL 26.77% 

CON 12,9 MILLONES Y EN 1980 EL 27.i2% CON 17.9 MILLONES Y EN -

RELACIÓN DE ESTUDIO, LAS ESTAD(STICAS DE POBLACIÓN ECONÓMICA-

MENTE ACTIVA SON MANEJADOS EN EL GRUPO DE 55 A 64 AÑOS Y DE 65 

Y MÁS AÑOS, EN ESTE CASO SE TOMARA 65 Y MÁS PUES SE HA ESTADO 
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EMPLEANDO 60 ANOS COMO EDAD GENERICA PARA DEFINIR LA VEJEZ, 

EJEMPLO UNA COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAME!:! 

TE ACTIVA, EN El GRUPO DE 55 AÑOS Y MÁS POR SEXO, AÑO 1960, 

GRUPO DE 
EDAD 

DE 55 A 64 

DE 65 Y MAS 

TOTAL 

9.1 

6.5 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

8.7 

6.0 

10.7 

9.0 

7.3 

5.3 

7.8 

5.6 

5.5 

4.1 

COMO SE OBSERVA, DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMErlTE ACTIVA EN -

1960 EN El GRUPO DE 55 AÑOS Y MÁS REPRESENTA El 15.6%, El/ 1970 

UN 12.6%. 

AHORA BI Ell LO MAS RECIENTE EN 1978, 

GRUPOS DE TO TAC HOMBRES MUJERES 
EDAD PERSONAS % PERSOllAS % PERSONAS % 

TOTAL 18'446.288 100 13' 844. 833 100 621.455 100 

DE 55 A 64 1 '265'251 6.9 1 '051.186 7.6 215,063 4.6 

FUENTE: 1 X CENSO DE POBLACIÓN 1960, MEXICO 1972 S. 

DE HECHO QUE PARA 1978 HUBO 2'047,980 PERSONAS MAYORES DE 55 

AÑOS TODA V IA ECONÓMICAMENTE ACTIVAS LO QUE REPRESENTA EL 11.1% 

DE LA POBLACIÓN TOTAL ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE ESTOS El 83% DEL 
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SEXO MASCULJ NO Y El 17% DEL SEXO FEMENINO, 

"EN BASE A LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN DEL CONSEJO NACIO

NAL DE POBLAC I óN (CONA PO) , LA POBLAC 1 ÓN DE 55 AilOS Y MAS DE 

4'553,000 Y LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA MAYOR DE 55 AÑOS 

FUE DE 2'047.980 LO QUE REPRESENTA QUE DE LA POBLACIÓN DE 55 

AílOS y MAS El Q5% sor1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA". ( 17 ) 

BIEN ESTOS PORCENTAJES QUE ANALIZAMOS NOS MUESTRAS QUE CASI 

LA MITAD DE LOS VIEJOS TRABAJAN, LO CUAL NO SIGNIFICA QUE GO

CEN DE UN SALARIO DECOROSO O DE PRESTACIONES SOCIALES, NI TAM

POCO ESTO 1ND1 CA QUE ESTÉN O NO PERC 1B1 EtlDO UNA PENS 1 ÓN, POR -

El CONTRARIO MUESTRA QUE SUS ESCASOS O NULOS RECURSOS ECONÓMI

COS LES EXIGEN DESARROLLAR ALGÚN TIPO DE TRABAJO QUE TAL VEZ -

SEA SUBEMPLEO. QUE ES OBVIO rw REMUNERADO. 

C, - AHORA BIEN Et/ CUANTO CONCRETAMENTE EN El AMB I TO DE LA -

SEGURIDAD SOCIAL, SU ANTECEDENTE REGLAMENTARIO SE ENCUENTRA EN 

El ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, EMANADO DE Él TODAS LAS LEYES 

QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS SOCIALES DEL TRABAJO, CON UN SENTl 

DO TUTELAR DEL TRABAJADOR COMO PERSDt1A Y COMO INTEGRANTE DE UN 

GRUPO SOCIAL, LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN EN MÉXICO SE DAN EN 

LAS l NSTI TUC 1 ONES; POR EJEMPLO EN El l NSTJ TUTO MEX 1 CANO DEL Si;_ 

GURO SOCIAL [!MSSJ QUE ES LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL -

( 17) DICCIONARIO GrnERAL DE ESTADISTICA, ENCUESTA SOBRE ÜCl! 

PACIÓN, SERIE l. VOL. 7, TRIMESTRE 2, MÉXICO, D.F., 1978. 
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MÁS GRANDE DEL PAfS, Y QUE CUBRE EN SU MAYORfA A LOS TRABAJADO

RES DEL SECTOR PRIVADO, LAS PRESTACIONES POR PEtlSIÓN DE VEJEZ -

SON MANEJADAS A TRAVÉS DE LO QUE LA PROPIA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

CONOCE COMO RAMO DE: INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTfA EN EDAD AVANZA

DA Y MUERTE, 

NORMALMEt-.TE LA EDAD DE RETIRO SE ESTABLECE A LOS 65 Afws. -

CON UN M[NiMO DE 500 SEMANAS DE COTIZACIÓtl (ANTIGÜEDAD), Y EL 

MONTO D[ LA FEtlSIÓN ES CALCULADA COIJ UN PORCENTAJE COMO "CUAN

TfA '1ÁSICA'' f\CL SUELDO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DE SERVJ. 

CIOS, MÁS UN INCREMEtlTO POR CADA ANO COTIZADOS DESPUÉS DE LAS 

300 SEMANAS, ' ESTOS PORCENTAJES VARIAN COMO JJN EJEMPLO: UN A58_ 

LARIADO GANA $ so.000.00 PESOS MENSUALES. YA QUE HA TRABAJADO 

DURANTE 30 AÑOS, AL CUMPLIR LOS 65 AÑOS DE EDAD ALCANZARÁ UNA 

PENSIÓN PROMEDIO DE $ 40,400,00 PESOS AL MES, OBVIAMENTE QUE -

ESTO RESULTA MÁS QUE RIDfCULO PARA UN TRABAJADOR RETIRADO QUE 

TAL VEZ TENGA QUE SATISFACER SUS NECESIDADES DE AllMEllTACIÓN, 

VESTIDO, SUSTEtlTO Y CASA, Y UNO QUE OTRO MIEMBRO DE SU FAMILIA 

QUE DEPENDEN DE ÉL ECONÓMICAMElffE, COMO SERIA EL CASO DE SU 

CÓNYUGE. lo CONVENIENTE SERIA COMO LOS AUMENTOS SALARIALES Rg 

VISABLES CADA 3 MESES, LAS PENSIONES llO DEBERfAN SER LA EXCEP

CIÓN, TAL PARECE QUE ESTÁN CONGELADAS YA QUE SU REVISIÓN SE HA 

CE CADA 5 AÑOS. TAL CASO NO VAN COH LA REALIDAD QUE VIVE EL -

PAfs. 

D.- PARA EL CASO DEL IHSTJTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL AL SERVJ. 

CIO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ([,S.S.S.T.E.l EL SEGUNDO -
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SISTEMA MÁS GRANDE DEL PA(S, LA PENSIÓll POR VEJEZ SE ESTABLECE 

CON UN MfrnMa DE 15 AÑOS DE SERVICIOS y 55 Arlos DE EDAD CON EL 

50% DEL SALARIO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 3 ANos. o 30 MIOS DE -

ANTIGÜEDAD, SIN LÍMITE DE EDAD PUDIEflDO ALCANZAR H•\STA EL 100% 

DEL SALARIO PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 3 A~OS, OTROS ORGAlllSMOS -

TIErlEll UN SISTEMA PROPIO DE JUBILACIÓN, EL CUAL PRESEllTA ?RIV_I_ 

LEGIOS QUE 110 EXISTEN rn EL IMSS y EL !SSSTE. COMO SCll Pcrnó

LEOS MEXICANOS, COMISIÓN FEDERAL DEL ELtCTRICIDAD, BMiCO DE MJ;. 

XICO, ETC. Asr POR EJEMPLO SE CONCEDEll PENSIONES SIN llECESI-

DAD DE u;¡ ;.¡[¡¡ i MO DE EDAD. COI! MENOS DE 30 Allos DE AllT 1 GÜEMD -

ALCANZAIJDO MONTOS DE HASTA 100% DEL ÚLTIMO SALARIO, Y ADEMÁS -

DE LOS AUMEfHOS QUE SE LE HACEtJ AL ACTIVO SOll EXTEllS l VOS A LOS 

JUBILADOS, DE ACUERDO AL PROYECTO DE REFORMA A LA FRACCIÓN 

XXIX DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL PROPUESTA POR EL MOVIMIEU 

TO UrHFICADO NACIONAL DE JUBILADOS y Prns!Olli\Dos. SE MM/IFIES

TA QUE DICHA PENS!Ólf SE SUPONE ES LA PRESTACIÓN ECOllÓMICA QUE 

EL INDIVIDUO OBTl EflE POR LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA VEJEZ, L1\ 

DESOCUPACIÓN EN EDAD AVANZADA, LA INVALIDEZ POR EMFERMEDAD GE-

NERAL O POR RIESGOS DEL TRABAJO, LA VIUDEZ U ORFANDAD QUE SE 

OTORGA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY CO 

RRi:SPOND I ENTE A LAS ¡ NST!TUC l ONES DE SEGURIDAD Soc l AL. 

LA PENSIÓN LA PUEDErr REC I B l R, PERO EXISTE EL CASO DE LA JU

B I LAC l ÓN QUE SE OTORGA POR AflTIGÜEDAD EN EL EMPLEO, CUYO FirM!l 

C!AMIENTO CONCARGO AL PATRÓN, ESTO ES EN LA C011TRATACIÓN COLE!: 

TIVA, ES QUE LA PENSIÓN ESTÁ CONCEBIDA POR LAS LEYES DE SEGUR_L 
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DAD SOC l AL Y T l EME FUNC 1 ONAMI EtlTO TR 1PART1 TA POR PARTE DEL PA

TRÓN, EL ESTADO Y EL TRABAJADORl LA COMTRIBUCIÓtl TRIPARTITA SE 

CONVIERTE EN BIPARTITA YA QUE EL SEGURO SOCIAL CUBRE LAS PRES

TAClotlES DEL TRA51\Jf,DOR Y EL MISMO TAMBIÉll CUMPLE, PERO EL PA

TRÓN CARGA SUS APORTES A LOS COSTOS DE PRODUCCIÓll, POR LO QUE 

SOU ABSORVIDOS POR EL TRABAJADOR Etl SU CARACTER DE CONSUMIDOR, 

EH NUESTRO PAÍS Útl!CAHENTE LOS SINDICATOS FUERTES POR SU MEM

BRECfA Y "CONCIENCIA DE CLASE" DICE EL MOVIMIENTO UNIFICADOR -

DE JUBIL1\DOS y PEllSIQIU,DOS. SOll LOS QUE MEDIAllTE LA LUCHA HAN 

OBTENIDO LA JUBIL,\CIÓll DEllTRO DE LA COtlTRATí,CIÓll COLECTIV,\ DEL 

TRABAJO, PERO Erl L;, MAYORÍA DE LOS CASOS, EL DERECHO A LA JUBJ. 

LAClÓtl ES DESVE!!TAJOSA PARA EL TRABAJADOR, PUES CONSTITUCIONA~ 

MENTE EL PATRÓN NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR ESTE DERECHO, POR -

OTRA PARTE ESTE SEGURO SE OTORGA AL TRABAJADOR CON EL 50%, O -

MENOS DE su SALARIO y POR LO GENERAL A PARTIR DE LOS 60 Afias -

DE EDAD LA PENSIÓN, DEBIDO A LA INEXISTEllCIA DE UNA LEGISLACIÓN 

QUE llORME LA JUBILACIÓN, ÉSTA SE OTORGA DE MUY DIVERSAS FORMAS, 

UNAS CONSIDER/.tlDO Lf, AliTIGÜEDl,D, OTR1\S SIN LÍMITE DE EDAD, SIN 

TOMAR EN CUENTA SI SE lllCLUYE O NO PRESTACIONES DE REllTA O 

AGUIUALDO EfHRE OTRAS, TAMPOCO SE TOMA EN CUENTA LA ZONA ECONQ 

MICA, NI LA EIHIDAD FEDERATIVA, COMO NO SE EFECTÚAN ESTUDIOS -

SOCIECONÓMICOS ADECUADOS. 

OBVIO QUE LA JUBILACIÓN NO CUEIHA EQUITATIVAMEUTE DE ACUER

DO A LOS 1\UMEIHOS SALARIALES DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, LOS 



75. 

JUBILADOS AL NO NIVELARSE SU PENSIÓN JUBILATORIA EN VERDAD PERMA

NECEN CON SUELDOS CONGELADOS DE HACE 15 6 20 ARos. MIENTRAS QUE 

LAS PLAZAS QUE DEJAN VACANTES, SE HAN ELEVADO CUATRO O ClllCO VE

CES MÁS. CERCA DE UN MILLÓN DE JUBILADOS, DE BENEFICIARIOS JUBI

LADOS EN TODO EL PAÍS, PERCIBEN UNA RAQUÍTICA PENSIÓIJ DE $40,000.00 

PESOS MENSUALES, ES DECIR, MUCHO MENOS DEL SALARIO MÍNIMO, tSTO 

ES COMO 1/6 PARTE; ESTO ES DRAMÁTICO. 

Etl TtRMINOS GENERALES LAS PENSIONES PERMANECEN INALTERABLES, 

EN TANTO QUE LOS PRECIOS Y LOS SALARIOS MANTIENEN SU CARRERA -

INCESANTE, PUES SOLAMENTE EN LOS PASADOS 3 AROS, SEGÚN LAS ESTl 

MACIONES DEL BANCO DE f'itXICO, EL COSTO DE LA VIDA SE HA ELEVADO 

Ell UN 100%,CON LA DESVALORIZACIÓN QUE HA SUFRIDO EL PESO MEXIC/\ 

rm. 

SI TIEMPO ATRÁS LOS PENSIONADOS SUBSISTÍAN A DURAS PENAS HOY 

EN D[A DAN LÁSTIMA, HAY OUIEllES CARECEN AÚN DE TECHO PARA PROT]é 

GERSE DE LAS INCLEMENCll•S DEL TIEMPO Y ACUDEN AL AEROPUERTO IN

TERNACIONAL A LAS TERMINALES CAMIONERAS O FERROCARRILES, PARA -

HACER DE LAS SILLAS Y BANCAS SUS TECHOS; VER ESTO ES DEPRIMEN

TE. 

AHORA BIEN, EL í1AGISTERIO NACIOtlAL FUE QUIEN GEST!OtlÓ ANTE 

EL EtlTONCES PRESIDEIHE ADOLFO LÓPEZ ViATEOS EL 17 DE DICIEMBRE 

DE 1958 LAS REFORMAS A LA LEY DE PENSIONES, LUEGO DE MOSTRAR 

LOS BENEFICIOS DEL DECRETO EXPEDIDO POR DON PORFIRIO D[AZ EL 
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28 DE JUN l O DE 1902, POR EL CUAL EL MAESTRO SE JUBILABA CON EL 

SUELDO ÍNTEGRO A LOS 30 AROS DE SERVICIO SIN LÍMITE DE EDAD DE 

FONDOS DE LA FEDERACIÓN y En CAMBIO AHORA SE DESCUEnTA EL 8% 

DE SALARIO DURANTE 30 Anos o MÁS. ESTO CONSTITUYE LA EXCEP

CIÓN PUES HAY A QUIENES NO SE LES JUBILA CON EL SUELDO INTEGRO 

SINO QUE SE SACA UN PROMEDIO DE UN SALARIO DEVENGADO DURANTE -

LOS ÚLTIMOS 3 MIOS. Er< RELAC!Óll A LOS ,\UMENTOS QUE SE HArl EFEb_ 

TUADO EN LA BUROCRACIA A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO Y QUE IHCLM 

YEN A LOS JUBILADOS FUERON: 

AUMENTOS BUROCRATJCOS AL SALARIO 

1976 Luis ECHEVERRÍA 23%,se DIO A LA BUROCRACIA y SE HIZO 

EXTENSIVA A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS HASTA $ 5,000.00 Y EL 

10% MÁS DE S 6, 000, 00 UNf, CAr<T 1 Df1D F 1 JA, 

1977, JOSÉ lóPEZ PoRTlLLG 10%, EXTENSIVO /1 JUBILADOS Y PE.t! 

S 1 otlADOS, 

1978 JOSÉ lóPEZ PoRTlLLO 13.5% A JUBILADOS MENOS DE S5D00.00 

Y 10% A MAYORES DE $ 6,000,00. 

1979 JOSÉ lóPEZ PORTILLO 13.5% A LOS BURÓCRATAS Y A LOS JUBl 

LADOS, UNA TABLA POR ANTIGÜEDAD DE JUBILACIÓN DESDE Ull 4% A ME

NOS DE 3 ANOS DE JUBILACIÓN Y 16% A MÁS DE 18 ANOS DE JUBiLll

C!ÓN, 



1980 Jos<: LóPFZ PORTILLO 27% A LOS SALARIOS MENORES DE 

$7,000.00 Y UIJ 25% A LOS SALARIOS HASTA DF $15,000.00 

Y ACTUALMENTE EN: 

77. 

1987 AUMEllTÓ DE SALARIO A LOS BURÓCRATAS EN EL MES DE SEP

TIEMBRE 27% HACl~NDOSE EXTENSIVA A LOS JUBILADOS. 

ÜBVIAMENTE QUE APESAR DE LOS AUMENTOS, LA COllGELACIÓN DE PE!! 

SI ONES JUB 1LATOR1 AS, HACE 1 NADECUADO ES TE PROCED !MI EllTO, AUllOUE 

SE AUMENTEN LOS PORCEllTAJES. PORQUE LAS prns!ONES DE CUALQUIER 

FORM,\ CONT 1 NÚAN MUY POR ABAJO DEL SALAR 1 O M f 111 MO, QUE NO ALCA!! 

ZA PARA SATISFACER EL ESTADO DE llECESIDAD DE LOS PENSIONADOS, 

E,- PARA HABLAR DE LA MARGINACIÓN DE LOS VIEJOS, ES NECESA

RIO RESALTAR EL HECHO DE QUE LA ÚNICA INSTITUCIÓN QUE TRADICIQ 

NALMENTE ACEPTA LOS PROYECTOS ES EL ASILO, QUE POR LO GENERAL 

PERTENECEN A RELIGIOSAS, ~STAS TIENEN SUS PROPIOS ESTATUTOS DE 

ACEPTACIÓU; YA QUE NO ACEPTAN A CUALQUIER "VIEJO", LA MAYORfA 

DE LOS ASILOS SOLO ACEPTAN A PERSONAS QUE PUEDAN VALERSE POR -

Sf MISMOS, Y QUE PUEDAN ARORTAR UNA CUOTA ECONÓMICA; EXISTEN -

ESTUDIOS ACERCA DEL NÚMERO DE ASILOS Y HOGARES PARA ANCIANOS -

QUE FUERON REALIZADOS EN 1980 POR LA SECRETARfA DE SALUBRIDAD 

Y ASISTEIKIA ($$Al Y POR Lf, SOCIEDAD DE GERIATRÍA Y GERONTOLO

G r A DE MÉX 1 co' A' e" EL EsTUD 1 o REAL! ZADO POR LA SSA' ES MUY -

SUPERFICIAL YA QUE SOLO REPORTA LOS ASILOS DE LAS CAPITALES DE 
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ESTADOS, LA INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GEREATRfA, ES DE 25 

ESTADOS MÁS EL D.F.,SE REGlSTRAROtl 141 HOGARES, SE CALCULA QUE 

Erl TODA Lf, REPÚBLICA ~iEXlCAtM EX!STEU 150 ASILOS. 

OBVIAMENTE QUE ES DE ENTENDERSE QUE ESTOS ASILOS REPRESEIHMI 

EL ÚNICO SERVICIO GENERALIZADO QUE EXISTE PARA LOS VIEJOS EN LA 

REPÚBLICA.DE ACUERDO AL PROYECTO "ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES -

DE LOS ANCIANOS Eíl M~xrco" DE LA SECRETARÍA DE SALUBRIDAD y - -

ASISTENCIA ($.S.A.) EN COLA&ORAC!ÓU CON LA ÜRGAN!ZAC!ÓN PANAME

RICANA DE LA SALUD 10.P.S.I DICE QUE EL ASILO ES LA INSTITUCIÓN 

MÁS RECONOCIDA PARA TRATAR A LOS ANCIANOS Y SE !DEUT!F!CA CON -

FAC l L1 DAD, 

LA EXISTENCIA DE ASILOS EN CADA ESTADO,REFLEJA TAMBI~N QUE -

El FÚBL ICO Ef~ GENERAL ESTÁ llKREMEtlT!.iWO U. ACTITUD QUE u~ SO

LUC!ÓU DE LOS PROBLEMAS DE LOS ANC!AUDS YA SEA FÍSICOS, FAMI

LIARES, ECONÓMICOS SOCIALES O DE VIV!EHDA; SEA EL ASILO, 

ADEMÁS DE LOS AS l LOS EX 1 S TEtl OTROS ORGAN l SMOS NO l l:ST 1TUC19. 

HALES QUE SE DEDICAN A Lh ~EJE:. TAL ES EL c~so DE MANO AMIGA 

A MAIW ANC!AllA, D!GN!F!CAC!ÓN DE LA VEJEZ (DIVE); REC!EtHEMEtl

TE LA SECRETARÍA DE EDUCAC!Ótl PÚBLICA ABRfO LA CARRERI' DE TÉC

NICO GER!CUT!STA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECUOLÓGICOS No. 6 -

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CON DURACIÓN DE 6 SEME~ 

TRES MÁS UN At10 DE PRÁCTICAS PROFES 1 ONALES A rn VEL MED 1 o $UPE

R l OR QUE SE ENCARGA DEL CUIDADO DEL VIEJO, EN BASE A LA COMPRE!l 
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SIÓN DE LAS CARACTERfSTICAS 810-PSICOSOCIALES INHERENTES AL SER 

HUMANO EN LA VEJEZ. 

DESAFORTUNADAMENTE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO A ESTAS AL

TURAS DEJA MUCHO QUE DESEAR, LA MARGINACIÓN DE LOS "VIEJOS" ES 

LATENTE Y EN DEFINITIVA INFLUYE EL GRADO DE DESARROLLO DE CADA 

PAÍS, YA QUE NO ES LO MISMO LA S~GURIDAD SOCIAL EN UN ESTADO AJ,. 

TAMENTE INDUSTRIALIZADO QUE EN UN PAfS EN VfAS DE DESARROLLO, -

COMO LO ES MÉXICO. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

~n BEBE 
BIBU9iEGh 



CAPITULO V 

EL BIENESTAR SOCIAL 



CAP! TULO V 

EL BIENESTAR SOCIAL 

A) l NSTI TUTO NP,C I ONAL DE LA srnECTUD - ltlSEN 

ESTE ORGANISMO FUE CREADO EN EL AHO DE 1979 POR DISPOSICIÓN 

PRESIDENCIAL, A FIN DE QUE SE OCUPARA DE LA ASISTENCIA INTEGRAL 

DE LA POBLACIÓN SENECTA, PENSÁNDOSE QUE LA MANERA MÁS EFICIENTE 

DE COMBAT 1 R LA PROBLEMÁT 1 CA DEL ANC 1 ANO, ERA MED 1 MITE LA c.REA-

C IÓN DE UN ORGAN 1 SMO DESCENTRALIZADO QUE LLEVARÁ A CABO ACC I O

NES ASISTENCIALES EN FAVOR DE LAS PERSONAS EN EDAD AVANZADA. DE 

HECHO QUE LA CREACIÓN DEL !llSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD, 

"!NSEN" OBEDECE A LA IDEA DE HACER MÁS EFIC1\Z LA FINALIDAD DE -

LA SEGURIDAD SOCIAL. 

ESTA INSTITUCIÓN GOZA DE UN R~G!MEN SEMI AUTÓNOMO, CUENTA 

CON PATRIMONIO Y PERSONALIMD JURfDICA PROPIA QUE LE PERMITE -

SER RESPONSABLE DE SUS FUNCIONES, 

EL INSTITUTO t1ACIOllAL DE LA SENECTUD COMO ORGANISMO PÚBLI

CO DESCENTRALIZADO, TIENE LAS ATRIBUCIONES QUE EN TIEMPO PASADO 

ERAN CONCEDIDAS A LA SECRETAR[A DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, EN 

LO CONCERNIENTE A LA ASISTENCIA INTEGRAL DE LA VEJEZ, 
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AHORA BIEN A 8 AROS DE CREACIÓN DEL INSTITUTO EXISTEN -

MUCHOS ASILOS DE ANCIANOS EN NUESTRO PA[S QUE NO ESTAN LO

CALIZADOS OFICIALMEtlTE APROXIMADAMENTE UNOS 200, LA MAYO

R[A DE LOS ASILOS PERTENECEN A ASOCIACIONES RELIGIOSAS, -

CON FINES NO LUCRATIVOS Y EN GRUPO REDUCIDO A AGRUPACIONES 

CIVILES Y MENOS DEL 5% AL GOBIERNO, 

POR EJEMPLO EL INSEN APENAS CUENTA EN EL DISTRITO FE

DERAL CON 3 ALBERGUES, 2 RESIDENCIAS DE D[A, 2 UNIDADES GE 

RONTOLÓGICAS Y UNA CASA DE LA AMISTAD. 

LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA TIENE 36 ASILOS Y E:\IS

TEN 71 INSTITUCIONES RELIGIOSAS ENCARGADAS DE CUIDAR A LAS 

PERSON,\S EN EDAD AVANZAD;, EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA. 

ACTUALMENTE EL PORCENTAJE DE PERSONAS MAYORES DE LA PO

BLAC l ÓN EN GENERAL ES M[NIMO PERO EL NÚMERO DE PERSONAS EN 

EDAD AVANZADA W UN FUíURO NO LEJAllO PUEDE CAUSAR UN AUME!! 

TO DE ASILOS, TODA VEZ QUE HOY EN DfA M~XICO ES UN PA[S DE 

JÓVENES. 

Sr SE LOGRA EXTENDER LA EoPERANZA DE VIDA A TODAS LAS 

EDADES HABRÁ MÁS lllDIVIDUOS QUE LOGREN VIVIR HASTA UNA -

EDAD MÁS AVANZADA Y ES ESTE GRUPO QUE NECESITA NORMALMENTE 

ESTE T l PO DE CUIDADOS Y QUE DEPENDEN DE UflA SEGUR l DAD So

C IAL MÁS COMPLETA, TANTO EN EL ASPECTO DE PRESTACIONES ECQ 
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KÓMICAS COMO PRFSTACIONFS DE CARÁCTER SOCIAL QUE LES PERMITA S6 

TISFACER SU ESTADO DE NECESIDAD, DE HECHO QUE LA CREACIÓN DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD PRETENDE AMPLIAR MÁS SU CAMPO 

DE ACCIÓN, EL TITULAR DE ESTE ORGANISMO ES A LA VEZ EL PRESIDE6 

TE DEL CONSEJO DIRECTIVO. ÓRGANO SUPERIOR DEL lrrsTITUTO QUE TI]; 

NE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE PROGRAMAR, SUPERVISAR Y HACER 

UNA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. EL lllST!TUTO NACIOtlAL DE LA 

SENECTUD SIENDO UN ORGANISMO DE RECIENTE CREACIÓN QUE PROCURA -

PÚK El BIEllE5TAR DE LOS "MKIAtlOS" EN DEFENDER SUS DERECHOS.AS]; 

SORÁNDOLOS, BRINDÁNDOLES ORIENTACIÓll JUR[DICA, SUS FUNCiO~ES -

COADYUV~N Al EIENESTAR GEflERAL DE LA SOC!EDAD, ASIMISMO, Al FOR 

TALECIMIENTO DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL MÁS INTEGRAL, 

"LA VIDA HUMANA, MI VIDA.LA VIDA DE CADA UNO, CONSISTE EN LA 

COEX 1STENC1 A DEL YO C01l SU MUllDO, DEL MUllDO COll EL YO, DEL MUN

~O CONMIGO; EN LA COEXISTENCIA Y CON PRESEllCIA DE LOS OBJETOS -

CON EL SUJETO COMO ELE11E;lTOS 1:isEPARhBLES, 1r:Escr::DIBLES. CORRf 

LAT! VOS, POR QUÉ YO 110 SOY YO, S 1 ES QUE NO TENGO UN MUllDO -

QUE OCUPARME, DE COSAS QUE PENSAR QUE SENTIR, QUE DESEAR, QUE -

REPETIR, QUE UTILIZAR, QUE DESCARTAR, QUE CONSERVAR, QUE TRANS

FORMAR O QUE DESTRUIR, PERO POR OTRA PARTE, PARA MI NO HAY MU!:! 

DO s ¡ N YG M ¡ SNú; $[ E:;r I c::r:c PARA M z QUE :~= PL.".~:TEO ~L PROBL EMI\ 

PARA CUALQUIERA QUE SE LO PLANTEE; PORQUE YO SOY EL TESTIGO DEL 

MUNDO, DE MI MUNDO, Y EN TAL MUNDO ME HALLO EN TRATO CON ÉSTE -

OCUPÁNDOME CON ÉL Y DE ÉL", { 18 ) 

( 18) RECASENS SICHES, LUIS ltHRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DE-
~~~H~b ~EG~ EDICIÓN, EDITORIAL PORRÚA, S,A,, MÉXICO 1981. 
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LAS INSTITUCIOtlES DE SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO; EL lNSTIT!i 

TO MEX 1 CANO DEL SEGURO Soc 1 AL' IMSS ¡ EL l NSTI TUTO DE SEGUR 1 DAD 

SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, !SSTE. Asi 

COMO EL l NST 1 TUTO NAC 1 ONAL DE LA SENECTUD l NSEN, HAN PROCURADO 

EL B 1 ENESTAR soc 1 AL DE TODOS LOS JIHEGRANTES DE LA Soc 1 EDAD¡ PRJ;. 

TEND 1 ENDO Ull MEJOR N 1 VEL DE V 1 DA PARA TODOS LOS MEX 1 CANOS, COll 

PERSPECTIVAS H1\CIA Ulli\ SEGURIDAD SOCl1\L MÁS COMPLETA, DE UNA CQ 

BERTURA MÁS AMPLIA, QUE CONSIDERE Ell SU ÁMBITO A TODOS LOS ES

TRACTOS SOCIALES DEL PA[S DÁllDOLE UNA MAYOR PRIORIDAD A LAS CO

MUNIDADES MARGl!lhDJ\Si Etl Mf\TERI1'\ DE PRESTAClotlES ECONÓMICAS Y -

SERVICIOS SOCIALES, QUE NO TAN SÓLO, LA SEGURIDAD SOCIAL BENEFl 

CIE A LOS TRABAJADORES ASALARIADOS,SlllO TAMBIÉN A LOS TRABAJADQ 

RES RETIRADOS QUE COMO TALES DEBEtl PUGllAR POR SUS DERECHOS SOCl6 

LES Y ECONÓMICOS, HACIÉNDOLOS VALER PRINCIPALMENTE DE SUS PEll

SIONES JUBILATORIAS YA SEAN ÉSTAS POR VEJEZ O QUE DEBEN ESTAR -

PROTEGIDAS POR EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, 

B) ORGANIZACIÓN 

BIEN POR DECRETO DEL 22 DE AGOSTO DE 1979, Y CON LA SOLIDEZ 

DE ORGAN 1 SMO DEoCENTRALl ZADG EL EJECUTIVO FEDERAL CREO EL INSTJ_ 

TUTO NAClOllAL DE L/, SE!IECTUD, CON LA FINAL !DAD DE RESPONSAB!L I

ZARLO DE LA PROTECCIÓN, AYUDA, ATEllCIÓM Y ORIENTACIÓN DE LA PO

BLACIÓN ADULTA Y ESTUDIAR SUS PROBLEMAS PARA LOGRAR SOLUCIONES 

ADECUADAS, 



EL PATRIMONIO DEL INSTITUTO SE INTEGRA, CON LOS BIENES MUE

BLES, INMUEBLES Y SUBSIDIOS QUE LE DESTINE EL GOBIERNO FEDERAL, 

LAS APORTACioJtlES '/OLUNT1\RIAS, DONACIONES 

CIBE DE PEKS•)N/\S FÍSICAS Y MORALES, 

LIBERALIDADES QUE R~ 

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD TENDRÁ COMO ÓRGANO SU

PERIOR UN CONSEJO DIRECTIVO QUE ESTARÁ INTEGRADO POR EL TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTEllCIA QUIEN TENDRÁ EL CA

RÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO, POR EL SUBSECRETARIO DE SALU 

BRIDAD Y POR SENDAS REPRESEilTl>llTES DE L/1 SEcRETARÍA DE EDUCA

CIÓN PÚBLICA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Y ÜERAS PÚBLICAS, PODRÁN SER INVITADOS A FORMAR PARTE DEL COUS( 

JO DIRECTIVO INSTITUCIOllES PRIVADAS CUYO OBJETO TENGA AFIIHDAD 

CON EL INSTITUTO, DICHA lllVITACIÓll SERA FORMULADA POR EL PRESI-

DENTE DEL CONSEJO, POR CADA REPRESEllTAIHE SE ASIGNARA UN SUPLEN 

TE EL CONSEJO DIRECTIVO SE REUNIRÁ REGULARMENTE CADA DOS MESES 

Y EN FORMA EXTRAORDillARIA CUANDO LO CONVOQUE SU PRESIDENTE O LO 

SOLICITEN CUANDO MEIWS TRES DE SUS MIEMBROS, 

Los ACUERDOS DEL COtlSEJO DIRECTIVO SE TOMARÁN POR MAYORÍA -

DE VOTOS DE SUS ItHEGRllATES, TEllIEHDO EL PRESIDENTE VOTO DE CA

LIDAD EN CASO DE EMPATE, 

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ASISTIRÁ A LAS REUNIONES 

DEL CONSEJO DIRECTIVO, CON VOZ PERO SIU VOTO, 



86. 

EL CütJSEJO DIRECTlVO Cúl;T;\R,i CotJ tHJ SECRETARlO au: SER;\. D.E, 

SIGNADO POR EL PROPIO COllSLJO, EL CONSEJO DJRECTiVO TEiiDt~f, Lt\S 

Fi\CUL T >\DES DE D 1 SPOtlER '{ PRO VE [R LO NECE.S1\R I o Pt'\RI\ EL cu:!1FL l -

MIENTO DEL OBJETO DEL t:iSTlTL!TO, APROBAR LOS PROGRAM~S Dl OPE

RACIÓN y DE. ltJ\'[l\S!Oti:::s P:"..Rt, C.!\Dr1 EJERCICIO ,'.,~1LJ/\l, E.~:rno1:,R y 

EtJ SU CASO APROE,'\R LOS PRESUPUESTOS OC INGRESOS "( EGRESOS, 1\DE

MÁS VIGILAR EL EJERCIC!C DE LOS PRESUPUESTOS, EXAMl!lAR Y Et~ Sll 

CASO APROB1'\R EL GkL,".iiCE 1\iiLJ,"'..L Y LOS l !ffORMES F 1 tlAflC t EROS DEL -

ORGf,!lISMO, Y EXPEDIR EL REGL/.,MEi~TO l!HERlOR DEL l!lSTITUTO. 

NERf-\L y LOS FUiKIO!l/,Rtcs y PER.sor1r1L T~crnco y 11.DMltllSTRi•TiVO QUE 

SE REQUIERAN, EL DIRECTOR GE~ER~L SER~ NOMSRADJ POR EL PRESl

DEl~TE DE LA REPÚELICA. EL rlRECTCR GE11ERAL TENOR~ LAS FACULT6 

DES s lGU 1 Er~7E s REFRE.SE.:n t.R Lsu;,:._¡.¡[l~Tl 1'.L ORG,\f¡ t sr·:o c.:1n LI· sur·:A 

DE FACULTADES QUE i\L tFECTC LE SE/\IJ OTORGAC•OS POE EL CúUS[,l;J Dt 

RECT 1 VO' ELABORAR y PRESE!ffAR AL el T 1\DO co~.1 SEJD L u.s t·ku ... ..,¡~,:d·iii,.S -

DE OPERACIÓN Y DE. INVEHSimJES, FORMULAR Y PRESE!Hl1R ML ÓRC")1"".:lG 

SUPERIOR LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, ADEMÁS ELABORAR Y 

PRESENTAR AL CONSEJO DIRECTIVO LOS BALANCES AllLJf,LES Y ESíAD8S 

FINANCIEROS Y NOMBRAR AL PERSONAL T~CNICO ADMllllSTR,\TIVO DEL 

ORGANISMO, LAS REL.r.c 1 OllES DE TRABAJO Dt:.L ir"::> r ¡ Tur0 i~i'-1.C i 0:;;,:_ uL 

LA SE!lECTUD SE REG 1 RÁN POR LO D 1 SPUESTO (ii Lo\ LEY FEOEP.i,L DE 

LOS TRABAJADORES AL SERV 1C1 O DEL ESTADO REGLAMEtlTAR 11\ DEL Ap,\R

TADO "B" DEL ART(ClJLO 123 (ONSTITUCIOtlAL. EL PERSONAL DEL ORGé

NISMO QUEDARÁ lriCORPORADO AL RÉGlMEH DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
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SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, 

SERÁN TRABAJADORES DE CONFIANZA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIREC 

TIVO EL SECRETARIO DEL DIRECTOR GENERAL, LOS SUBDIRECTORES, LOS 

JEFES DE DEPARTAMEtITO, LOS SECRETAR !OS PART 1 CU LARES Y QU 1 EIIES 

DESEMPENEN LABORES DE ItlSPECC!ÓII Y VIG!LAIKIA, 

C) FUNCIONES 

ÜBVIO ES ATENDER EN DEFEt!SA DE SUS INTERESES Y DERECHOS A 

LAS PERSONAS EN EDAD AVANZADA QUE SEAN OBJETO DE ATROPELLO POR 

GENTE SIN ESCR~PULQS, QUE LOS DESPOJAN DE LOS BIENES O INGRESOS 

QUE CONSERVAN PARA GARAtH!Zf,R SU EXISTENCIA Y POR OTRO LADO EL 

BEflEF 1c1 o QUE OBTI E!IEII l1L cor1rnR CON ASESOR r A QPORTUIIA y CAL! F .1 

CADA Et! LA PL1\llEAC!Ófl DE TODAS AQUELLAS CUEST!OllES RELATIVAS A 

H~RENCIAS, LEGADOS, SUCESIONES, PRESTACIONES POR VEJEZ, OBL!GA

C!Ot!ES FISCALES Y El! GEriERAL FARA L!1 OR!EIHl1C!ÓN Y ASESORAM!EII

TO QUE PUEDEtl RECIBIR RESPECTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES -

DERIVADAS DE JIUESTRO SISTEMA JURfDICO, LA ATENCIÓN DEBE DE SER 

PR!OR!T/\R!A PARA LAS PERSONAS ECONÓMICA Y SOCIALMENTE MARGINA

DOS EN UN PAIS DONDE LA MISERIA ílO HA PODIDO SER SUPERADA EN LA 

MAYOR [A DE SU POBL;\C 1 ÓN, LA SOL! DAR 1 DAD QUE ES UNO DE LOS PR 11~

C l P l OS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEBE DE SER EFECTIVA PARA EL BIE

NESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD. 

BIEN, EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SENECTUD AMPLfA EL MARCO DE 

LA SEGUR!D1\D SOCIAL PAR,\ TODOS LOS SERES HUMANOS QUE ES UN DER{ 
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CHO NATURAL. EL ARTICULO 2° DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ESPE

CIFICA QUE "LA SEGURIDAD SOCIAL TIEf!E POR FINALIDAD GARAllTIZAR 

EL DERECHO HUMANO A LA SALUD. A LA ASISTENCIA Meo1cA LA PROTE<;_ 

CIÓN DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y LOS SERVICIOS SOCIALES NE 

CESf,RIOS Pf,R,\ EL BIEtlESTAR INDl\'IDUf,L Y COLECTIVO", ( B) 

ES EVIDEllE QUE LA ErlFERMEDAD Y LA FALTA DE UN SISTEMA ADE-

CUADO DE ;,royo. y,; QUE LOS ESTUDI os DE:·lUESTRAf4 QUE LA Ff...L Tr'\ DE 

SALUD PARECE COMPLICAR LAS RELACIONES INTERGERACIOf!ALES DURAN

TE EL TRANSCURSO DE tlUESTRAS VIDAS PODEMOS OBSERVAR UN CAMBIO -

EN EL EQUILIBRIO FAMILIAR, DURAtHE Ut·l TIEMPO LOS MAYORES AYU

DAtl 1\ SUS HIJOS, MÁS QUE LOS HIJOS AYUDEll A ELLOS (PADRES); -

DESPUes ELLOS NECESITAN LA AYUDA DE sus HIJOS PRINCIPALMENTE -

CON RESPECTO A INGRESOS, 

"Los PLAtlES DE LUCHA COtHRA LA EtrFERMEDAD. CONVERTIDA rn LOS 

MEDIOS OBREROS; EN UNO DE LOS RIESGOS MÁSFílECUENTES Y TEMIBLES, 

NO TUVO If!ICIALMENTE Ef!TRE NOSOTROS LAS MISMAS CARACTERISTICAS 

QUE EN OTROS PAISES. POR ESO Erl LA EVOLUCIÓN, DE ESTAS INSTIT!J 

CIOllES DE PREVISIÓN APARECEN PRONTO LOS ESFUERZOS DEL ORIGEN -

OBRERO, FREtlTE A LOS PROBLEMAS QUE CREABA ENTRE LOS DESPOSE!

DOS, LA VEJEZ, LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE LOS TRABAJADORES EMP_E_ 

ZARON ASOCIARSE Y A CREAR GRUPOS DE AYUDA MUTUA". (20) 

( 19) DE FERRARI.FRAllCISCO, Los PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, SEGUtWA EDICIÓN, EDICIONES DE PALMA, BUEllOS AI
RES 1972, PP. 178. 

( 20 ) ] 8 l DEM, 
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Dl (ARACTERISTICAS 

AL INSTITUTO LE CORRESPONDE DAR ATENCIÓN INTEGRAL .;L /,:: 

CIANO EN CUAtlTO A SU PROBLEMÁTICA ECONÓMICA Y SOCIAL QUE ESTÁ 

COMPUESTA A SU VEZ DE DIVERSAS VARIANTES TANTO ESFECÍFICAS CO

MO PARTICULARES QUE PUEDEN SER, POR EJEMPLO LA DESOCUPACIÓN 

DEL ANCll\llO, LA FALTA DE MEDIOS ECONó;11cos PARA SUBS!Sll R, EL 

RECHAlO DE LOS T¡;ASAJA:JORES DE EDf•D AVANZADA PARA TRABAJAR, -

LA FALTA DE CEIHROS DE TRABAJO ADECUADOS PARA ArlCIANOS F \s !CA 

Y MENTAU1EllTE SANOS, EL RECHAZO O AUSENCIA DE FAMILIA, EL DET¡o_ 

RIORO DE SU PERSONALID,\D POR EL AISLAMIENTO EN QUE LO HA COLO

CADO EN SOCIEDAD, EL DESAPROVECHAMIENTO DE SU TIEMPO LIBRE. 

AHORA BIEM PR!NCIPAU\ENTE LA FALTA DE UNA LEGISLACIÓN ADECUADA 

QUE LO~PROTEJA O ll!Ell EL DESCONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS U OBLl 

GAC 1 ONES DEL ACUTAL s 1 STEMA JUR \ D 1 ca Eli EL CAMPO soc IAL. 

MÉXICO PA\S DE GRANDES COllTRASTES SOCIALES NO ES AJENO, A 

LA PROBLEMÁTICA QUE REPRESENTAN LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA -

Ell UN MEDIO SOCIAL DE PAÍS Ell DESARROLLO, QUE 110 CUENTA CON LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES QUE LE FERMITAN SOLVENTAR EL E~ 

Tft.DO DE r<ECESIDAD DE SU POBLACIÓN. 
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E) PERSPECTIVAS 

El ESTUDIAR LOS PROBLEMAS ESPECfFICOS DERIVADOS DE LA SENEC

TUD Y OFRECER LAS SOLUCIONES INTEGRALES QUE SATISFAGAN LAS NECb 

SlDADES PROPIAS DE LAS PERSONAS 81 EDAD AVANZADA. LAS FACULTA

DES COtt QUE CUENT.\ EL ORGANISMO PARA ACTUAR, Eti LA SOLUCIÓll IN

TEGRAL DE LI• PROBLEMAT!CA PRESENTE Y FUTURA DEL ANCIANO, Y POR 

OTRO SU ATRIBUCIÓN Pi.RA ESTf,BLECER Ull PROCESO DE !NVEST!G1\ClóN, 

COMO METODOLOG f A DEL COtlOC !MI EllTO DE LA PROBLEMÁT l CA DE LA VE-· 

JEZ PARA OFRECER ALTERNATIVAS QUE LOGREll SU SOLUCIÓN. DE HECHO 

QUE EL l tlS TI TUTO PUEDE REAL l Z,\R LAS l !IVE ST I Gf,C l OllES TANTO DE T_j_ 

PO MEDlCO, PSICOLÓGICO, ECOllÓM!CO, SOCIAL Y JUR(DICO, QUE REQU!J; 

RE EL ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DEL ANC!Mlü, 

F) A LA TERCERA ETAPA DE LA VIDA 

DEF!!l!TIVAMENTE NO ES EL loSI LO EL MEDIO IDÓNEO PARA LAS PER

SONAS EN EDAD AVAllZADA, HAY MUCHA DISCUSIÓN SOBRE EL PAPEL QUE 

DEBE DE JUGAR EL ASILO COMO RECURSO ETI EL CUIDADO DE LOS MAYO-

RES, SE HAtl CREADO OTRAS ALTERNATIVAS PARA MANTE!IER AL ltlD!Vl

DUO Ell SU PROP l A CllSA O DENTRO DE SU COMUN l DAD, 

DESAFORTUNADAMENTE Etl M~XICO ESTAS ALTERNATIVAS SE ENCUENTRAN 

POCO DESARROLLADAS, PERO AQUf EllY LOS PAfSES lllDUSTRIALlZADOS EL 

ASILO SIGUE VAL!EllDO Y EVIDENTEMEllTE EL NÚMERO DE ASILO AUMEtffA 

Y PARECE SER UNA ALTERNATIV1\ NECESARIA, 
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PENSAMOS ANTE TODO QUE EL ASILO DEBE DE SER UN "HOGAR" CASI 

TODAS LAS PERSONAS QUE EllTRAN A Utl ASILO NUNCf\ REGRESAN ,\ SU -

CASA, EL ASILO DEBE DE BR 1 NDAR PROTECCIÓN, AFECTO, SEGUR !DAD, -

RECONOCIMIEIHO, LIBERTAD; ESTAS CotlDIC!ONES DE VIDA SON DIFfCl 

LES DE MANTENER. PERO SE PRETENDE MAIHENER ESTAS cotmI c I otlES. 

POR PARTE DEL !NSEN LOS ASILOS CON QUE CUENTA EN EL DISTRITO -

FEDERAL SE ENCUErlTRAN EN UNA FASE EXPER I MEtH AL, A FIN DE BUSCAR 

SOLUCIÓN AL PRO~LEMA QUE PRESETAll u,s PERSOi~AS DE Lt~S TERCERA -

EDAD BRillDANDO PROTECCIÓll, AYUDA, l1TENC!Óll Y ORIENTACIÓN DE LA 

POBLACIÓN ADULTA. 

"LA JUSTICIA SOCIAL ASPIRA A QUE llO Hf, YA SECTORES DESVALIDOS 

DE LA SOCIEDAD QUE TODOS DISFRUEll DE LOS MISMOS BIEUES Y TODOS 

VAYAN POR EL MISMO CAM IrlO, DE SUPERACIÓN, QUE TODOS LOS SERES 

HUMANOS TENGAN L1 BRE ACCESO A LOS CENTROS DE CULTURA QUE NO H[i 

YA PAN PARA UNOS Y HAMBRE PARA OTROS.,, 

"ESTA JUSTICIA SOCIAL ESTÁ PLENAMENTE CONSAGRADt. Etl LA CONS

TITUCIÓN DE 1917, POR LO QUE SE PUEDE AFIRMAR QUE NUESTRA CAR

TA FUNDAMENTAL ES UN CÓDIGO DE BIEllESTAR DEL PUEBLO, "(21 ) 

( 21 ) ROBLEDO SAllT!AGO EDGAR. REVOLUCIÓN MEXICMIA Y SEGURIDAD 
SOCIAL. PRIMERA EDICIÓN. HERMANOS IMPRESORES, S.A .• MtXl 
ca -1976, PP. 125 v 126. 
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BIEN ES EV!DEl:TE QUE EL BIEllESTAR SOCIAL NO ES UN"ASU!i

Tü" COTKLU!DO YA QUE ESTE 110 TIENE! IMITE DE TIEMPO NI DE LU

GAR POR LO QUE COllSlilERMIOS QUE EL BIEllESTAR ES UNA PRETENCIÓll 

CONSTANTE DEL SER HUMA!iO IllHERENTE A SU PROPIA EX!STEllC!A, EL 

SATISFACER SU ESTADO DE llECESIDAD COMO LO ES DE ALIMENTACIÓN, 

DE SAL.UD, DEL !JERECHO '' UllA VEJEZ DIGllA, SE HACE CADA DlA MAS 

APREMIANTE: Etl ESPECIAL PARA AQUELLOS IllDIVIDUOS QUE SOLO Po-. 

SEEN SU FUERZA DE TRA3AJO, I ilCLUYENDO r, TODOS LOS TRABAJADORES 

LOS ASALARIADOS Y LOS !10 ,\SALf,RIADOS, A LOS TRABAJADORES RETI

RADOS O PENSlOt~ADOS PRETEt~DlEf!DO CUE SUS DEM~NDAS JUBILATORlAS 

TENGAN RESPUESTAS FAVORABLES QUE SE 1\PEGEN A PERECHO, QUE NO -

SEAN OBJETO DE ENGAfiO, QUE OBTEt~GAN PENSIONES JUSTAS Y ECUITA 

T!VAS, RESPETANDO LAS CONDICIOllES ESTABLECIDAS ETI EL (oNTRATO 

(OLECT!VO DEL TRABAJO Y DEMÁS ORDENMl!ENTOS JUR[DICOS, AS! CQ

t·'O LA MUTU1\ll[;ll.J EN MATERIA DE JUBILACiotlES. 

LUEGO PODEMOS CONSIDERAR OUE EL BIENESTAR SOCIAL ES UN -

ESTADO SUPERIOR DE LA EXISTENCIA HUHANA, QUE SE CARACTERIZA -

POR EL MEJORAM!EllTO INTEGRAL DE LOS ll!VELES DE VIDA TANTO INDl 

V !DUALES COMO COLECTIVOS, PUES YA QUE SE HAN SAT! SFECHO LAS N~ 

CES!DADES BÁ3ICAS SE PROPICIA EL DESAPROLLO, FORMACIÓN Y EXPR~ 

SIÓN DEL INDIVIDUO, ENTONCES Ell CUANTO A LAS NECESIDADES DEL -

HOMBRE NO EX l STE EN DEF !ti 1T1 VA Ut:.~ SOLUCIÓN COMÚN COMO LO HE

MOS SEflALADO ANTERIORMENTE, YA QUE ÉSTAS SON GENERALMENTE DIS

TINTAS SEA EN EL MEDIO URBANO O RURAL ENOJE SE ENCUENTRE EL ll:! 

DIVIDUO. DE HECHO QUE LA SAT!SFACIÓN DEL ESTADO DE llECESIDAD 
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SIGUE SIENDO UN PROBLEMA SOCIAL PRIORITARIO EN TODOS LOS PAISES 

Y EN TODOS LOS SISTEMAS, EN LOS PAISES DESARROLLADOS Y NO DESA

RROLLADOS SIENDO EN ESTOS ÚLTIMOS DONDE SE PATENTIZA MÁS EL ES

TADO DE NECE5 IDAD YA QUE EN LA MAYOR PARTE DE SU POBLACIÓN NO -

CUENTAN CON UNA SEGURIDAD SOCIAL QUE LES PERMITA UN DESARROLLO 

ARMONICO, 

EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL CONT!EllE UN CONJUNTO DE 

NORMAS QUE TIENEN COMO FINALIDAD QUE EL HOMBRE A CAMBIO DEL TR/1 

BAJO PUEDA LLEVAR UNA EXISTENCIA QUE SEA DIGNA DE LA PERSONA H\.l 

MANA· 

BIEN SI EL MEDIO SOCIAL ES CAMBIANTE ES NECESARIO QUE LA 

SEGURIDAD SOCIAL SE TRASFORME TAMBltll A FIN DE CUMPLIR CON SU 

FINALIDAD PARA MANTENER UN EQUILIBRIO CON LAS NECESIDADES DE -

LOS TRABAJADORES, LUEGO TAMB! tN ES C l ERTO QUE EL CONTRATO CO

LECT !YO DE TRABAJO, DEJANDO FUERA LOS M IN IMOS LEGALES, LO POD~ 

MOS CONSIDERAR COMO UN INSTRUMENTO QUE TEOR!CAMENTE O PRESUME 

EL EQUILIBRIO DE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, PERO OBVIO ES 

QUE TAMBltN ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO, LUEGO NO TODOS LOS TR~ 

SAJADORES DEL PAIS TIENEN ACCESO A LA CONTRATACIÓN COLECTIVA; 

LO QUE SOLAMENTE SE PUEDE DA~, SEGÚN EL ARTICULO 387 DE LA LEY 

FEDERAL DEL JRABAJO A LOS TRABAJADORES MIEMBROS DE UN SINDICA

TO. 

AHORA BIEN LAS NORMAS JURID!CAS DEL ARTICULO 123 CONSTI

TUCIONAL SON DE CARACTER PROTECCIONISTA Y RE!V!NDICADOR; LUEGO 
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LAS NORMAS PROTECCIONISfl\S TIENDEN A COMPENSAR LAS DESIGUALDA

GES QUE EXISTEN ENTRE EL CAPITAL Y EL TRABAJO PROTEGIENDO LAS 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN, MIENTRAS QUE LAS NORMAS REIVltlDICATQ 

R !AS T 1 ENEN POR OBJETO EMANC 1 P/\R ECONÓMICAMENTE AL TRABAJADOR 

REINTEGRÁNDOLE LA RIQUEZA QUE ESTE TRASF !ERE /\L CAPITAL, EN Vl[l_ 

TUD DE LA EXPLOTACIÓN DE su FUERZA DF. TRABAJO. Los DERECHOS -

RElNVINDICATORlOS Tf PICOS QUE CONTIENE EL ARTICULO 123 CONSTl

TUClONAL SON LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN SINDICAL, EL DERECHO -

DE HUELGA Y El DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE LAS 

EMPRESAS. EL TRABAJO EN LA FUENTE PRIMORDIAL DE LA RIOUE!A Y 

EL CAPITAL ES EL RESULTADO DE LA EXPLOTf;CIÓN DE LA FUERZ:A DE -

TRABAJO, EL CAPITALISTA COMPPA EL ESFUERZO DEL OBRERO Y LO -

CONSUME MÁS ALLÁ DEL PRECIO QUE HA FAGADO POR EL SIENDO ESTE -

EL ORIGEN DE LA CONCENTRACIÓN DEL INGRESO QUE PADECE t'ÉXICO, 

LUEGO LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LOS TRABAJADORES EN 

LA VIDA POL!T!CA DE MÉXICO HA PERMITIDO PROMOVER MEDIDl'S TEN

DIENTES HA MODIFICAR EL ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE Lll RIOUE_ 

ZA, EL ESTADO SE HA PREOCUPADO POR GARANTIZAR A LOS TRABAJADO

RES; CUANDO DEJEU DE ESTAR SUJETOS A UNA RELACIÓN DE TRABAJO -

UN MfNIMO DE SEGURIDAD ECONÓMICA. As! NOS ENCONTRAMOS CON LAS 

PENSIONES OUE CUBRE TANTO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO

CIAL, COMO EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SDC!l\LES PARA 

LOS TRABAJADOARES DEL ESTADO; QUE SON PENSIONES DE VEJEZ O CE

SANT!A EN EDAD AVANZADA LUEGO ESTAS JUBILACIONES DEBEN DE SER 

UN DERECHO REIVINDICATORIO QUE RESTITUYA AL TRABAJADOR PARTE -
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DE LA RIQUEZA QUE EL HA CREADO CON SU TRABAJO EN UN LAPSO DE 

TIEMPO DETERMINADO YA QUE ES UN DERECHO QUE SE ADQUIERE DESDE 

EL MOMENTO MISMO EN QUE EL TRABAJADOR INICIA LA PRESTACIÓN DE 

SUS SERVICIOS, OFRECIENDO SU rUE~ZA DE TRABAJO AL CAPITAL; Eli 

TONCES COMO DERECHO REIVINDICATORIO O COMPENSATORIO DE LOS SER 

VICIOS QUE EL TRABAJADOR PRESTA AL PATRÓN, SU EX!GIBILIDAD NO 

PUEDE QUEDAR SUJETA A UN TÉRMINO NI A CORTO NI A LARGO PLAZO, 

YA QUE BASTA QUE EXISTA UNA RELACIÓN DE TRABAJO PARA QUE EL 0¡; 

RECHO SURGA Y ESTE PUEDA SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO. UN 

DERECHO QUE INTErffA RESTITUIR AL TRABAJADOR UNA PORCIÓN DEL V{i 

LOR QUE HA CREADO CON SU FUERZA DE TRABAJO HA QU 1 Et1 HA CUMPLI

DO 15 Ó 30 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE CASO, PARA QUE PROCEDA LA 

PENSIÓN JUBILATORIA EL TRABAJADOR VIVE CON LA INCERTIDUMBRE 

DEL MAÑANA SE PREOCUPA MÁS POR CONSERVAR EL EMPLEO, QUE SEPA

RARSE DE ÉL, PUES COMO SE TRATA DE TRABAJADORES DE EDAD AVANZ{i 

DA DEFiCIU1ENTE PODRÁN EMPLEARSE Et1 OTRA FUENTE DE TRABAJO, 

EL ESTADO NECESITA PROPORC IGUAR A SUS CIUDADANOS BIEN ES

TAR DENTRO DE UN LIMITE QUE LES PERMITA PRODUCIRSE COMO FUERZA 

DE TRABAJO, LUEGO LOS TRABAJADORES NECESITAN DE DIVERSOS PRES

TACIONES Y SERVICIOS SOCIALES PARA SATISFACER SU ESTADO DE NE-. 

CESIDAD Y MANTENER SU BIENESTAR, ENTONCES LAS INSTITUCIONES -

CREADAS POR EL ESTADO SON PARA PROPORCIONAR EL BIENESTAR SOCIAL 

DENTRO DEL MARCO JURIDICO DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURI

DAD SOCIAL. Prno NO SIEMPRE LO JUSTO COINCIDE CON LO LEGALMEli 

TE ESTABLECIDO; ESTO PONE DE MAN 1 F l ESTO LO QUE NO ES CONSECUEt! 
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TE DE DAR UN TRATO IGUAL A LOS DESIGUALES, LA NORMATIVIDAD DE 

LA JUSTICIA SOCIAL SE DIVIDE FRECUENTEMENTE EN INJUSTICIA ANTE 

EL SUPUESTO DE LA LEY QUE PREVE CAS 1 S 1 EMPRE CASOS CONCRETOS, 

LO QUE PASA ES QUE LA LEY COMO ACTO JUR!DICO QUE EMANA DEL PO

DER LEGISLATIVO DEBE DE ESTAR IMPREGNADO DE GENERALIDAD, ESTO 

ES QUE DEBE APLICARSE A TODO SUJETO QUE SE COLOQUE rn LAl-ilPÓTf. 

SIS DE LA LEY Y APLICARSE EN TODOS LOS CASOS, QUE SE UBIQUE --

DENTRO DE SU CAMPO DE ACCIÓN. POR LO OUE TODA LEY DEBE REGULAR 

SITUACIONES QUE PUEDAN SER PREVISTAS O FUTURAS QUE SERIA EL CASO 

DE L.~s PE !IS l ONES JUB 1L•\TOR1 AS, CUANDO EL TRABAJADOR SE RETIRA DE 

UNAS MINIMAS CONDICIONES DE TRABAJO; AS! DESTACAR EL HECHO DE 

QUE LA LEY OPERE SOBRE EL PASADO QUE LLEVE LA PRESUNCIÓN DE REG\i 

LAR SITUACIONES COtlOC!DAS Y CONCRETAS QUE ESTEN ENCAMINADAS A Rf. 

GULAR SITUACIONES QUE SE SABE QUE PUEDEN PRESENTARSE, E.U ur1 MO

MENTO DADO PE Dl,R A CADA QU 1 EN LO SUYO DE ACUERDO A SU PROP 1 O Mf. 

REC!M!ENTO Y DE LAS C!RCU!ISTANC!AS DEL Cl1SO; LUEGO EL DERECHO 

DEL TRABAJO y LA SEGURIDAD SOCIAL LO PODEMOS CONSIDERAR COMO UN 

DERECHO DE IGUALDAD; "LA IDEA DE IGUALDAD EN [-AS CONO IC IONES DE 

TRABAJO CONSTITUYEN UNO DE LOS MÁS SOLIDOS PRINCIPIOS EN LA QUE 

DESCANSA NUESTRA VIGErlTE LEGISLACIÓN LABORAL, EL CONSTITUYENTE 

DE 1917 Y EL LEGISLMDOR DE 1931 RECOGIERON EL PRINCIPIO DE !GUA\. 

DAD SOLO CO!I RESPECTO DEL SALARIO "PERO EN 1970 SE EXTENDIÓ A 

TODOS LOS ASPECTOS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO". (22). 

(22) ÜB.C!T., p, 131. 
DE BUEN LO~ANO NESTOR. 
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ASIMISMO, SI CONSIDERl\MOS A LA VOLUNTAD DE LAS Pl\RTES DE 

PACTAR LAS CONDlClONES DE TRAB,\JO EN EL COtlTRATO COLECTIVO, EL 

DERECHO DEL TRABl\JO tlO TIENE OTRA ALTERNATIVA QUE RECONOCER 

LAS CLAUSULAS O ACUERDOS CONCERTl\DOS ENTRE TRABAJADORES Y PA

TRONES QLEDAll NACIMIENTO A SUS DERECHOSY ílBLIGAC!OtlES DE l\MBAS 

PARTES; OBVIO ESTA QUE DEBE lR INCLUIDA LA MUTUALIDl\D EN DICHO 

CONTRATO Y POR CONSECUENC lA ESTÁN SUJETOS A OBSERVl\R LAS MEDI

DAS NECESARIAS CON LA FINl'<LlDAD DE COADYUVAR E!l SALUD A LOS -

TRf.BAJADORES, MMITENER SU l NTEGR !DAD F 1S1 C/, Y MEllTAL, AS [ COMO 

SU V l DA; CON LO D 1 SPUES TO E:l EL ART (CULO 13/: DE LA LEY f EDERAL 

DEL TRABl\JO, EH SUS FRACCIONES XV!, XVI!, XIX LO MISMO EN EL -

ARTICULO 13~ EN SUS FRACC!ONES ! l, VJ !, X, )'.¡ DE LA MISMA LEY 

QUE A LA LETRA DICE; 

"XV!. !NSTl,Ll\R DE l\CUERDO CON LOS PRINC!PlOS DE SEGURIDAD 

E HIGIENE, LAS FÁBRICAS, TALLERES, OFIClllAS, Y DEMÁS LUGARES EN 

QUE DEBE EJECUTARSE LAS LABORES, PAPA PRE'IEN!R RIESGOS DE TRAB!\. 

JO Y PERJUICIOS AL TRABAJADOR, AS! COMO ADOPTAR LAS MEDIDAS NE

CESARIAS PARA EVITAR QUE LOS COllTl\MlNANTES EXCEDAN LOS MAXlMOS 

PERMITIDOS El: LOS REGLAMENTOS E INSTRUCTIVOS QUE EXPIDAN LAS A\! 

TOR l DA DES COMPETEtlTES DE CADA ACC 1 DENTE QUE OCURRA; 

XVI J. FIJAR VISIBLEMENTE Y DIFUNDIR EN LOS LUGARES DOtlDE 

SE PRESTA EL TRABAJO, LAS DlSPOSlClONES CONDUCENTES DE LOS RE

GLAMENTOS E INSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD E H!GlENE. 

XIX. PROPORC!OtlAR A SUS TRABAJADORES LOS MEDlCMIENTOS -



PROF 1 LACT i VOS QUE DETERM !NE LA AUTOR 1 DAD SAN 1 TAR I •\ EN LOS LUG,; 

RES DONDE EX 1 STEN ENFEiiMEDADES TROP 1 CALES O 1 NDEMlll ZAR O CUAN

DO EXISTE PELIGRO DE EPIDEMIA·" 

LUEGO LAS OBLIGACIOllES DE LOS TRABAJADORES. 

"[[, ÜBSER\'/,R Lt,S MEDID,\S PREVENTIVAS E HIGIENICAS QUE 

98. 

ACUERDEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y LAS QUE INDIQUEN LOS P{> 

TRONES PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS TRABAJA

DORES, 

VI[. PRESTAR AUXILIO EN CUALQUIER TIEMPO QUE SE NECESITEN, 

CUAtWO POR SINIESTRO O RIESGü Ei·ilNEIHE PELIGREN LAS PERSOIJAS O 

LOS INTERESES !JEL PATRÓll, DE SUS COMPA~EiiOS DE TRABAJO. 

X. SOMETERSE A LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVISTOS EN -

EL REGLAMEllTO ANTERIOR Y DEMÁS NORMAS VIGENTES EN LA EMPRESA O 

ESTABLECIMIENTO PARA co:·IPROBAR QUE NO PADECEN ALGUNA INCAPACIDAD 

O ENFERMEDAD DE TRABAJO, CONTAG !OSA O IllCURABLE. 

X[. PONER EN CONOCIMIENTO DEL PATRÓN LAS ENFERMEDADES CO!:l 

TAGIOSAS QUE PADEZCAN TAN PRONTO COMO TENGAN CONOCIMIENTO DE LAS 

MISMAS," 



99. 

BIEN LA VOLUNTAD DE LAS PARTES A PACTf,R LAS MlNlMAS CON

DICIONES DE TRABAJO PERMITIDAS POR LA LEY EN EL CONTRATO DE 

TRABAJO ¿y POR QUÉ NO A UNA REl\UNERADA PENSIÓN JUBILATORIA? 

NÉSTOR DEL BUEN DICE; LAS CONDICiONES DE TRABAJO SOll EL CÚMULO 

DE MODALIDADES BAJO LAS CUALES SE PRESTA EL SERVICiO, EL MEDIO 

AMBIENTE DEL TRABAJO Y L~.S PRÁCTICAS REALIZADAS POR LOS PATRO

NES, SON A llO DUDAR, CONDICIONES O MODALIDADES INTlllAMENTE VIt! 

CULADAS cm! L~. PR"TF.CC [ 0t1 DE LA SALUD. LA 1 NTEGR [DAD F ! s [CA 

MENTAL Y LA VIDA DEL TRABAJADOR. OVE P00PIAMEIHE 110 SON LAS P1' 

LABRAS DEL MAESTRO PERO SI ES LA iDEA. LUEGO LAS PENS [ONES 

POR VEJEZ O CESAIH ¡¡, EN EDAD AVANZAD1\ NO DEBEN QUEDAR AL MARGEtl 

DE Lf, LEGISL1\CIÓN Erl EL DERECHO POSITIVO t'EXICANO, TODA VEZ QUE 

LA DOCTRINA COMO FUENTE DEL ~ERECHO LAS SEilALA UBICÁNDOLAS DEti 

TRO DEL DERECHO A LA SEGURiDAD SOCIPL, QUE VIENE/, FORMAR PARTE 

DE UNA MANERA YA GENERAL DE LO QUE ES EL BtENESTAR SoctAL DE LA 

COMUIHDAD EN LAS iNST[TUCIONES CREADAS QUE PRESTM~ SERViCIOS SQ 

CIALES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS A LOS TRABAJADORES RETIRADOS -

O EN SERVICIO COMO INSTITUCIÓN DE LA MODERilA SOCIEDAD INDUSTRIAL 

VIN 1 Etrno A COMPLEMFNTAR LOS 1 NTERESES DE LOS DERECHOHAB I EHTES o 

BENEFICIARIOS, COt!SIDERAtWO LUEGO QUE ESTOS SEAN INCAPACES DE -

EFECTU.\:! SU DESARROLLO POR SI SOLOS, POR LO QUE EL ÁREA QUE PRQ 

TEGE VIENE SIENDO PRINCIPALMENTE LA FAMILIA Y EL TRABAJO YA QUE 

ESTOS SON LOS ÁMBITOS EN QUE EL HOMBRE SE DESENVUELVE DURANTE -

LA MAYOR PARTE DE SU VIDA; OBVIO PARTIENDO DE LA VIEJA IDEA DE 

LA PREVISIÓN SOCIAL, OPERÁNDOSE UN CAMBIO HOY EN DlA HACIA EL -

MODESTO CONCEPTO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL CON ESTO YA NO SERÁN 

SOLO LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN PRODUCTIVA LOS QUE RECIBAN LOS 
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BENEFICIOS OTORGADOS, SlNO TODOS LOS l!HEGRANTES DE LA SOCIEDAD, 

PROCURANDO NIVELES BÁSICOS DE VIDA PARA PODER TRABAJAR Y CONSE~ 

VAR LA ESPECIE HUMANA EN UN GRADO DE DIGNIDAD. 

BIEN EL BIENESTAR SOCIAL, LO PODEMOS CONCRETAR EN NORMAS 

JURIDICAS E INSTITUCIONES, AS! COMO EN POL!TICAS SOCIALES Y PRQ. 

GRAMAS BRlllDAtlDO BENEFICIOS Y SERVICIOS, PERMITIENDO AL ESTADO 

DESARROLLAR SUS PROYECTOS HACIA LA C0~1Ull!DAD, CON ESTO DEMUES

TRA EL ESTADO UNA PREOCUPACIÓN PARA PROTEGER A SUS HABITANTES 

Y PREVENIR ESTADOS DE NECESIDAD PRESENTES Y FUTURAS, A MEDIDA 

QUE LAS ltlSTITUCIONES AVANZAN EL ESTA:JC rROFUND!ZA HACIA OBJETl 

VOS MÁS GENERICOS QUE TRAE COMO CONSECUENCIA LA DISMINUCIÓN DE 

LOS PROBLEMAS SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE LLEVAN A LA POBLACIÓN 

HACIA LA "PROSPERIDAD" YA ílllE l.'\~ l~'STITL!CtM•ES, TANTO DEL GO-

BIERNO COMO DE LA ltllC!ATIVA PRIVADA .CANALIZAtl UNA RED POR DON

DE HACEN LLEGf,R A LAS PERSONAS ACCIONES DE BIENESTAR, CON LO -

CUAL SE SUSTENTA LA IDEA DE QUE LA SOCIEDAD NO PUEDE Sf.R AJENA 

A LA RESPONSABILIDAD QUE TIENE RESPECTO AL BIENESTAR QUE TODOS 

SUS MIEMBROS LE DEMANDEN, TODA VEZ QUE LAS INSTITUCIONES ENCl<R

GADAS DE PROPORCIONAR BIENESTAR TIENEN OBJETIVOS, PLANES Y PRO

GRAMAS QUE ACTUALIZAN AL 1!EMPO Y LUGAR AS! COMO A LAS COND!CIQ. 

NES DE VIDA EN~UE SE DESARROLLA DETERMINADA COMUNIDAD, EL BIE

NESTAR ENTONCES SE PONE Etl PRÁCTICA POR MEDIO DE INSTITUCIONES 

CASO TIP!CO EN M~XICO ES EL itlSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

PRINCIPALMENTE, EN PROPORCIONAR A SUS DERECHOHABIENTES O BENEFI

CIARIOS LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS A OUE TIENEN DE

RECHO, 
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BIEN LUEGO PODRÍAMOS DECIR QUE EL PROGRESO TÉCNICO, LA -

COMPLEJ 1 DAO DE LA V IDA MODERllA, COMO LA l NCAPAC lDAD DE L1\S 

PERSONAS PARA PREVER POR SÍ M l SMDS, EL SAT l SFACER SU ESTADO DE 

NECES !DAD, P·JR LO QUE LA PRESENCIA DE Uf'l DERECHO A LA SEGUR 1-

DAO SOCIAL OIRIGIDA POR lllSTITllCIONES SE HACE IMPRESCINDIBLE -

PRETENDIENDO QUE SE HAGI\ REALlo.\D LA SATlSFACIÓN DE LAS NECESl 

DADES DE LA SoCIEAD. 

AHORA BIEN, EL CONCEPTO DE 1'\APGINAL!DAD O MARGINACIÓN SE 

UTIL!Zf, PARA CARACTER !ZAR A LOS GRUPOS (JUBILADOS) QUE HAN QU~ 

DADO AL MARGEN DE LOS BENEF !C !OS DE LA SEGU~ [D,\D SOC tAL, LOS -

HOMBRES TIENEN CERECHO A UTILIZAR EL TIEMPO LlSRE OESPU~S DE -

UNA VIDA DEDICAD!. AL TRAMJO Et! LOGRAR APARC!MIEIHO CON OBJETO 

DE RESPONDER A SUS rnPAC!DADES SEAN ESTAS MATERIALES E INTELEh 

TUALES, YA QUE l•rP_;vEZ DE LA HISTORIA HAii EMPLEf·DO PAqE DE su 

VIDA En HACER ARTE, DEPORTES, RErROOUCIR su CULTURA, AS! PROP08 

CIONAR A LOS TRABAJADORES RETIRADOS L•\S POSlelLIDi<iJ[S DE DETE

NER UN.~ PENSIÓN JUBlLATOR!A SMl1\. Los TRABAJADORES DE TODOS -

LOS PA!SES SIEMPRE HAN IIJCLU!DO EN SUS RECLAV,QS REINVINDICATO

RIOS, -JORNADAS DE TRABAJOS MEllORES, CON EL DISFRUTE DE UN TIEM

PO DE DE~CANSO MAYOR PARA QUE EL TRAllAJf,DOR NO LO CONVIERTA EN 

"TJEM~O OCCIOSO': O MASAFROVECHADO, YA QUE ESíu PEf\JU!JlCJ\ SIJ PER 

SONALIDAD o su CAPACIDAD PROFESIONAL, ASi co¡.;o LA INTEGRACIÓll -

FAM!l..IAR, LUEGO AS! VEMOS QUE LA SEGURIDAD SOCIAL T!EllDE A 5,\

TISFACER UNCOli.JUNTO DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, PERO POR -

OTRO LADO QUE LAS liECESIDl\DES DEL i~OMBRE ESTÁN DETERMINADAS CON 
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LA PART 1C1 PAC l ÓN EN EL TRABAJO, Ell LA PRODUCC 1 ÓN Y DE SU PRÁC

T l CA SOCIAL CONCRETA. 

ÜBVIO QUE MEDIANTE LA PRODUCCIÓN HA AVANZADO, QUE LAS FOR 

MAS DEL QUEHACER HUMANO DEL HOMBRE SE Hf,N HECHO MÁS COMPLEJAS Y 

QUE tsTAS HAN REPERCL'.Tli:O EN DEFINITIVA El! EL DESARROLLO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL QUE NACE COMO UN DERECHO PROTECTOR, FRENTE A -

LAS CONTIGENCIAS PROBABLES DEL HOMBRE Y DEBE RESPOllDER A LAS 

EXIGENCIAS DE UNA FUERZA DE TRABAJO QUE PARA REPRODUCIRSE llO SQ 

LAMEllTE NECESITA ALIMEtHt,RSE O TE!lER LA TRANQUILIIlAD DE UNA VE

JEZ ASEGURADA, LA SEGURIDAD SOCIAL A PROCURADO LAS PRETENSIONES 

DE UNA SANA JUBILACIÓN SEA ESTt, POR VEJEZ o CESAtH!A rn rnr,o -

AVANZADA.PROBLEMA QUE DEBE RESPONDERSE COll Ull MEJOR APROVECHA

MIENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS-SOCIALES, POR LO QUE LOS SIN

DICATOS HAN COllCEEIDO A LA SEGURIDA~ SOCIAL DE SER SUSCEPTIBLE 

POR MEDIO DE LA LUCHA S!tiDICAL, ES POCl ELLO QUE E;·;GEN L,\ IMPLA!! 

TACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL. 

LUEGO UNA EXPOSICIÓN DE LOS SINDICATOS HA SIDO LO QUE SE 

REALIZÓ Etl LA ASAMBLEA t\r,CIO!IAL ÜRDlllARIA DEL CONGRESO DEL TRA

BAJO QUE EN BASES DEL t/UEVO PROYECTO COLECTIVO DE DESARROLLO E.§. 

TABLECE; "SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Sltl DESCRIMINACIÓN NI PRIVl 

LEG !OS QUE GARANT 1 CE A LA POBLAC 1 ÓN, LA $,\ U~D Y EL '.JESCANSO CON.§. 

TRUCTJVO GUé rE;;;¡n;, " LéG ¡.;~1VIDUOS EL ACCESO A REG!MENES DE 

JUB 1LAC1 ÓN Y PROTECC 1 Üil EN LA VEJEZ. , , 

"PoLITICA SOCIAL. 
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"LA COllSTRUCCIÓN DE LAS BASES DE LA NUEVA ECOllOMÍA H!úlA QUE 

LAS ASPIRACIONES EN EL ÁMBITO SOCIAL DE LEGÍTIMAS, SE TRASFORMEN 

Efl POS 1 BLES. 

"CON TAL F 1 N PROPONEMOS. 

DERECHO A LA SEGUR 1 DAD ~oc 1 AL 1 NTEGRAL soc !ALI ZAR LA 

MEDICINA. 

"lrlSTITUl~ EL SEGURO DE DESEMPLEOJ EL SEGURO DE VIDA Y El 

MECANISMO DE JUBILACIÓN NACIONAL."(23) 

DE HECHO QUE LAS ORGANIZ,\CIONES OBRERAS CONCIBEN A LA SE-

GURIDAD SOCIAL CDr·~O UN SISTEMA INTEGRAL OUE DEBE RESPONDER A 

LAS llECES IDADES DE LA REPRODUCCIÓN DEL HOMBRE Y CLARO ESTA A LAS 

NUEVAS NECESIDADES SOCIALES, EliTONCES EL SlllDICf•LISMO EXIGE UNA 

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA EN LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA, A FIN DE 

DAR RESPUESTAS A D 1 CHAS NECES 1 DA DES SOCIALES, SATISFACER UN ESTé_ 

DO DE NECESIDAD CONCRETA (PENSIÓN JUBILATOR!A) ASIMISMO,PERMITIR 

UN AVANCE DE LOS SINDICATOS, SOBRE CIERTAS ÁREAS DE LA POL!TICA 

SOCIAL. 

LUEGO LA CRECIENTE INTERVENCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO HA -

tz3JCONGRESO DEL TRABAJO "PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL ÜRDINARIA" 

DICTAMEN, TEMA 111, PERIÓDICO CONGRESO DEL TRABAJO,. JULIO 

1978, M~x1co, ~o. 15, pp, s, 9, lo. 
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ORIGINADO QUE AUMENTEN LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES PRETEN

DIENDO MODIFICAR LAS POLITICAS SOCIALES QUE SON LOS QUE AFEC

TAN DE MANERA DIRECTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y EN CONSE

CUENCIA Erl GENER/,L DE LA VIDA DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA. 

ESTl1S '-UCHAS SON DIRIGIDAS HACIA LA POL!TCIA ECONÓMICA -

QUE DETERMIN~ EL CONTEXTO GENERAL DErlTRO DEL CUAL SERÁN FIJA

DAS LAS CONDICIONES DE TRABAJO, LAS DEMANDAS LABORALF.S DE LOS 

TRABAJADORES WPERA L1\ RELACIÓN CON LOS EMPRESARIOS, EXISTE -

UN REBASAMIErHO DE LA RELACIÓN OBRERO PATRONAL, LAS REIV!llDl

CACIONES SINDICALES SON TAKTO DE CARAtTER DE PRESTACIONES ECQ 

NÓMICAS Y PRESTACIONES SOCIALE~ , REFERIDAS A LAS JUBILACIONES 

Y PENSIONES. BIErl EL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN ES LA BASE SO

CIAL QUE REPRESENTr. LA ORGANIZACIÓN OBRERA, POR ELLO SE EXPR!; 

SAN COMO DEMMIDAS· POL!TICAS QUE CONVERGEN AL ESTADO, ESTAS A( 

CIOUES SON CRECIENTES. 

foMA A SU CARGO LAS CONDICIONES DE LA REPRODUCCIÓN TOTAL 

DEL CAPITAL SOCIAL, EL ESTADO ES EL GESTOR COLECTIVO 'DE LOS MS, 

DIOS DE PRODUCCIÓN, CUYO COSTO ES SUFRAGADO POR EL CONJUNTO DE 

LA SOCIEDAD BÁSICAMENTE POR LA CLASE TRABAJADORA QUE ES LA PRQ 

OUCTORA DE BIENES QUE POSTERIORMENTE SERÁN INTERCAMBIADOS POR 

EL RESTO DE LA POBLACIÓN. 

LUEGO SE P 1 ENSA GENERALMENTE QUE LOS COSTOS DE LAS PEN-
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SIONES JUBILATORIAS TIEtlEN UN ORIGEN TRIPARTITA ES DEClk T.'.l'~ 

COSTOS SON CUBIERTOS EN PARTE POR EL SECTOR EMPRESARIAL, SEC

TOR OBRERO y SECTOR ESTATAL. Osv10 QUE LA REALIDAD 11:01 CA TO-

DO LO CONTRARIO, EN EL SENTIDO DE QUIEN SUFRAGIA LOS COSTOS DE 

LAS PENSIONES JUBILATORIAS ES EN REALIDAD LA CLA5E T",\~AJADORA, 

YA QUE LOS COSTOS EL EMPRESARrD LOS CARGA A LA PRODUCCIÓN, LUE

GO A SU VEZ EL TRABAJADOR COMO CONSUMIDOR; ENTONCES LA CONTRIB!l 

CIÓN DEL ESTADO SE DERIVA DE LA PARTE D~ LA PLUSVALIA QUE GENERA 

LA MISMA CLASE TRABAJADORA A TRAV~S DE LA POLITICA DE IMPUESTOS 

ESTABLECIDA POR EL ESTADO POR LO QUE EN REALIDAD OPERA UN MECA

NISMO BlPARTno, ESTO ES aUEREMos DECIR EsTADO-TRABAJ1\DOR o Es
TADO-PATRóN. 

AHORA B 1 Etl, S 1 LO AtlALI ZAMOS O LO REDUCIMOS A UNO SOLO -

VIENE SIErmo ESTO I!WUDABLEMENTE EL ASPECTO ECONÓMICO, EN UN -

MUNDO QUE SE CARACTERIZA POR EL CONSUMISMO DE BIENES, LA ACCIÓN 

HISTÓRICA ES LA PRODUCCIÓ!I DE LOS MEDIOS INDISPENSABLES, PARA LA 

SATISFACCIÓN DEL ESTADO DE llECESIDAD, Y CON ELLO EL BIENESTAR 

SOC 1 AL QUE LOS GRANDES GRUPOS DE POBLAC 1 ÓN EX 1 STENTES, SE CONS 1-

DERE SU FUERZA DE TRABAJO REAL Y SE REPRODUZCA EN GRADOS MAYO

RES DE BIENESTAR, LUEGO ESTAS NECESIDADES TOMAN UNA FORMA JURl

DICA COMO DERECHO DE LOS TRABAJADORES. 



CONCLUS!ONCS 

PRIMERA.- EL COHJUliTO DE PRINCIPIOS Y NORMAS JURIDICAS 

INSTI TUC l orlES CUE R 1 GE!l A LA SEGUR 1 DAD soc ( ,\L rn EL DERECHO -

POSITIVO MEX!C.UW DEJA MUCHO QUE DESEAR Erl MATERIA DE JUBILA

CIONES, CUf,'<DO LLEGr, LI' IMPERIOSA llECES!DAD DE REITR/,RSE DEL 

TRABAJO PRODUCTIVO, TDD/, VEZ QUE UO ES Utl1\ PENSIÓN DEBIDAMEfl

TE REMUNERADA, QUE Sl,T!SFAGf.. l/,S t~ECES!DADES BÁSICAS DE LOS -

TRABAJADORES RETIRADOS. 

SEGUllDA.- {\DEMÁS PEtlSAMOS QUE DEBIERÁ DE EXISTIR SÓLO UNA 

lNST[TtlCfÓN QUE SE OCUP1\RA DE LA SEGURlDAD SoclAL Pr~RA T8Dt'\ LA 

POBLACIÓN, 

TERCERA.- LAS UUMEROSAS UECES!DADES DE LOS "VIEJCS" QUE -

NO PUEDEN MAlrTERllERSE ASf MISMOS REPRESENTA UNA CARGA SOCIAL, 

SABEMOS QUE L•\ ACT!VIOl;D ES Url1\ FUENTE DE SAT!SFACC!ÓH PARA EL 

HOMBRE, rn LA SOCIEDAD TODO !tWlV!DUO DEBE DE DESARROLLAR UUA 

FUNC!Óll ÚTIL, EL COrlCEPTO EQUIVOCÓ DE LOS "VIEJOS" HACE QUE SU 

FUERZA CREADORA Y SU VALOR SOCIAL SE PIERDA, SUS VIRTUDES Y SUS 

TAL El/TOS QUEDMi RELEGl,DOS, 

Les JU91LADOS HArl VIVIDO POR LO GENERAL UUA VID,\ NORMAL

MENTE ÚTIL, AL LLEGAR AL RETIRO SE PROVOCA!/ CAMBIOS oRUSCCS Et/ 

LOS HÁBITOS Y MOTIVOS QUE LOS HABfAN MANTENIDO ACTIVOS. 
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su VIDA SE t,LT[R/1 ·, :.cr.RREA DICHf'1 S!iUAClÓTi CONS!.:CUEtlClA!J 

f\·EGf,T 1 VAS QUE:. SORTE:,R/;!J DE /\CUERDO f, SU NATURf',LEZJ\ ORGf-.!i le;·._, -

LOS VIEJOS NO ESTMi FR'...JTEG:nos EMOClONALMEfHE Pf)P HABER \'lVlDU 

MAS At~os. Sl!l:) POR El (0/lTRt~RlO ¡\ Mf\YORLOftG\VjD,\L·SE BU::C1\ UNi\ 

MAYOR EST1'\Bll tDJ\D; FNFRENTARSE r .. UllA REr1LIDAD QUE SE LES PRESEt! 

Tf\, RESULTA Ai~GUSTl.'11~1'.: i·i,'\XlMO Sl ESTr-\ RE.\LJD;,D ES NEG/\Tl'.'f>.. y.r, 

QUE EL JUBlll\DO PAS: .. DE "rrrnEPEtrntErnE" scicIALME!HE HAi3L.\ilDCi ;, 

DEPENDIENTE PAR~SITO Y EST~ D~PENDEHCI~ SE TRANSFORMA Ell PR06L~ 

MA SOCIAL. LOS JUBlL~DOS SE VUELVE!l PARÁSlTGS DE L~ Scc:~DAn --

PORQUE su Bt1SE M,\TERJr ... L cr .. Sl ES lUEXlSTENTE. LO Hf\CE FUflClOU/\R 

CUARTf1,- Et: EL suPutsrc sr cor.·s1DERAM0~ ouE En NUESTRO PA1s 

tW EX l STE E~ EMPLEC PL!::ic, POR LÓG i e:.. p~¡;SM·'iOS QUE l~O TCDOS LOS 

VIEJOS so:~ .JUBiL~\D~3. E:.. DESE:·'1PLE01 EL TRf .. B/,JO !llDEPEUDIEllT:::1 'r 

EL cotnRt .. T!SMO, SOi~ rt .. c10R:.:s GUE lMPiDEtl QUE EL TRt..Hf,,Ji-1.DGí,: ;..LCt<[,. 

CE LAS GARt .. tnf:,s DE :Shi1tt JUBl ... MC:ó;~. LUEGO EtJ Tt.RM!f·IOS GEllERl\L~S 

SE DEDUCE QUE SE TlE!~E Utlf. FALSk IDEA DE LO QUE ES Ut~ 'JiE,JO, - -

PUES EL COtlCEMSO socI,\L LO EtlAJEllA Ell UNA IMAGEll QUE VA DEL VEHE 

RADO VIEJO SABIO AL DEGRADADO VlEJO INÚTIL, EL TÉRMlNO VIEJO POR 

Sl SÓLO DEF!llE COtl CLARIDAD SU SIGll!FICADO, SE ESTABLECE COMO LA 

EDAD E!nRADA ,"., LA VE.Jt:Z. LC~ bO :,r:os Yfl 1)\1~ A ESTA EDAD COllKl

DEN LOS FACTORES BIO-PSlCO-SOCIALES QUE SE ACERCAN MÁS GENeRIC& 

MENTE A LA EDAD DE LA VEJEZ, 
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QUINTJ\,- POR OTRA PARTE LA FIJACIÓll DE LA ESPERANZA DE VIDA 

ASÍ COMO LA EDAD DE JUBILACIÓN SON CONSIDERADOS EN LA ELECC I Óll 

DE DICHA EDAD, ESTAR VIEJO NO SIGtllFICA ESTAR ENFERMO, SER VIEJO 

NO QUIERE DECIR IllÚTIL. LA VEJEZ ES UNA ETAPA MÁS DE LA VIDA NO 

EL UMBRAL DE LA MUERTE, EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO ES DIFEREN

TE EN UN PAÍS DESARROLLADO Y EN UN SUBDESARROLLO, LAS PRESTACIO

NES QUE OTORGA LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS VIEJOS NO ESTAtl ACORDES 

A SUS NECESIDADES, ADEMÁS NO EXISTE NINGÚN PLAN UNIFICADO DE JU-

BILACIÓN EN EL PAlS, 

SEXTA.- PoR LO QUE HEMOS EXPRESADO ES DESEABLE LOS DERECHOS 

QUE DEBEN TENER LOS V 1 EJOS 

(¡\) DERECHO A UtlA PEtlSIÓN JUBILATORIA REMUNERADA, 

(B) DERECHO A LA IGUALDAD SIN DISTINCIÓN DE RAZA, RELIGIÓN, 

SEXO, O NACIONALIDAD, 

(C) DERECHO A DISFRUTAR DE ALIMENTACIÓN, VIVIENDA, RECREO Y 

SERVICIOS MÉDICOS, 

(Q) DERECHO A FIGURAR EN LOS PRIMEROS QUE RECIBAN PROTECCIÓN 

Y SOCORRO, 

(E) DERECHO A QUE EXISTA UNA LEY QUE PROTEJA AL VIEJO EN MÉ

XICO, 

{f) DERECHO A UNA VIDA DIGNA. 
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