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INTRODUCCION 

El desarrollo de la naci6n requiere de un esfuerzo con
junto y decidido para alcanzar su moderni2aci6n1 en el marco -
de las acciones encaminadas para lograrlo, uno de los instru-
mentos b~sicos para ello es la Seguridad Social, toda vez que
plantea posibilidades de mejores niveles de vida, constituyen
do una respuesta adecuada al esfuerzo desplegado de los traba
jadores, 

Es una aspiraci6n leg!tima del individuo, el quedar ase 
gurado en contra de los riesgos de trabajo y de las enfermeda
des no profesionales que en general le sobrevengan, ya que uno 
u otro pueden causarle imposibilidad temporal o definitiva pa
ra continuar laborando, por lo que es necesario el apoyo de -
instituciones que lo protejan y garanticen su derecho natural
ª la salud, la atenci6n ~dica, medios do subsistencia y todos 
aquellos servicios necesarios para su bienestar y el de toda -
su familia a través del goce de prestaciones. 

Mediante planes, programas y lineamientos encauzados -
por las entidades, dependencias pllblicas, federales y locales, 
organismos descentralizados de participaci6n estatal y organi! 
mes privados, el Estado hace frente a la perspectiva hist6rica 
que los retas de la seguridad social impone con pleno compro'"! 
so de cumplir con las tareas que permitan encontrar mejores -
f6rmulas de convivencia y nuevas expectativas de desarrollo. 

Uno de los organismos concebidos para dichos prop6sitos 
es el Instituto Mexicano del Sequro Social, instituci6n din""! 
ca, fuerte y pujante, con plena capacidad para mantener la --
fuerza fecunda del trabajador, haciendo frente a las adversid~ 
des, comprometiéndose as! en forma decidida con la realidad -
del pa!s, constituyendo uno de los soportes en la construcc16n 
nacional. 



El Instituto nace con la Revoluci6n Mexicana, lo que lo 
acredita como un auténtico instrumento de los derechos labora
les, su acci6n no se restringe a un simple ordenamiento, sino
que extiende su manto protector de solidaridad social a toda -
la poblaci6n. 

Al ser implantado el réqimen de sequridad social en la
Reptlblica Mexicana, la clase trabajadora observ6, o6mo nuevos
horizontes se abrieron a su paso, sintiéndose a la vez sujeto
de derecho y actor, en el proceso creativo de una gran obra n! 
cionalista, cuyo desenvolvimiento lo apoya diariamente en el -
campo productivo y cuyo objetivo final es el enqrandecimiento
del pa!s, el engrandecimiento de México. 



CAPITULO PRIMERO 

LA INSEGURIDAD Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES. 

a) La Seguridad social en el Orbe: 

En el campo del devenir histórico la bdsqueda del hombre 
por mejorar sus condiciones de vida, la forma de sacudirse de -

la explotaci6n y pobreza de que eran víctimas de los más fuer-
tes, es el marco y bandera que dá origen a los grandes movimie~ 
tos armados y a los cambios económicos y sociales que anteceden 
al hoy mundo contempor4neo. 

Grandes luchas y revoluciones se han llevado a cabo a -
tra~s de los siglos, teniendo diferentes concepciones por un -

solo objetivo, lograr un mejor nivel de vida. 

Desde los orígenes del planeta el hombre es ineluctable
de la inseguridad, El individuo primitivo vive aislado y·se e~ 
frenta a las más loables hazañas para poder cubrir sus necesid~ 
des primarias, tales como alimentación, habitaci6n y vestido, o 
para protegerse de las inclemencias naturales de clima o para -
sobrevivir a las enfermedades que lo achacaban, pero también se 
dá cuenta que existen seres iguales a él a los que se une, lo-
grande un avance importante en el subsistir, as! como en la de
fensa com!ln. 

Poco a poco, el individuo va desarrollando los dnicos 
elementos que constituyen sus instrurrentos de trabajo, su raci~ 
cinio y su fuerza, se forman grupos con funciones espec!ficas,
unos en la recolecci6n de plantas o frutos silvestres, otros se 
dedicaban a la pesca o a la caza, y as! a través del tiempo dan 
paso estos pequeños grupos a los grandes pueblos e imperios. 

"Al evolucionar el espíritu de su civilización fué cond~ 
cido por su propio genio, a la ruptura con el mito, tanto - -



que cuando se quer1a perder a un fil6sofo por cualquier raz6n -
pol1tica se iniciaba el proceso de asebia" !impiedad) (1) 

En Grecia se combati6 la inseguridad con los medios que 
ten!an a su alcance, consideraban a la medicina ya no como un -

tabú o procedimiento mágico, sino como algo indispensable; con
ceb1an a la seguridad como una funci6n principal de los hombres. 

Sin embargo en aquélla sociedad no se registran institu
ciones encaminadas a remediar los daños sociales o las eventua
lidades del ser individual; las clases poderosas, viv1an libres 
de esa angustia del riesgo; aunque no estaban libres de correr
lo. Las clases serviles asimiladas a su trabajo pueden sentirla, 
pero no remediarla. 

Plat6n en su obra LA REPUBLICA, da una soluci6n a los ma 
les sociales, en donde se asigna a las personas, una determina
da funci6n para cubrir las necesidades elementales, siendo los 
gobernantes escogidos de entre quienes demuestren mayores de- -

seos de hacer s6lo lo que redundare en el bien del pa!s, y de -
no tolerar algo contra sus intereses. 

En Roma, Séneca pidi6 una regulaci6n más humana de la es 
clavitud, As! el Emperador Claudio decret6 la libertad de un e! 

clavo abandonado por su amo a causa de enfermedad o vejéz, Adri! 
no prohibió matar a los esclavos sin sentencia previa, mientras 
que Antonio P!o, instituy6 que los esclavos que fueran maltrat~ 
dos por los amos pod1an quejarse ante los magistrados. 

También eKistieron, instituciones y disposiciones que de 
manera directa o indirecta organizaron la ayuda a los asociados, 
con el objeto de mitigar la inseguridad social, con este orden-

(1) Jacobo Burchardt.- Historia de la Cultura Griega - Tomo -
III - Editorial Siglo XXI Pág. 280 



surge la Ley tramentaria de Cuyo Graco, que permiti6 la compra 
de trigo para repartirlo a bajo precio entre el pueblo, se im-
planta el servicio m~dico y algunas sociedades de mutuo auxilio 
como la Anona, que consistía en la distribuci6n de trigo entre 
la poblaci6n en forma gratuíta, así como aceite, carne de cerdo, 
de bovino, sal, vino y pan, con el único fin de calmar el ham-
bre de esclavos y pobres, remediando en algo las grandes aflic
ciones y necesidades de ~stos. 

En lo que respecta a la salud, s6lo algunos municipios 
tuvieron servicios m~dicos pGblicos los cuales fueron muy deFi
cientes, no obstante de haber asimilado la medicina griega que 
lleg6 a un desarrollo importante en el imperio romano. S61o se 

construyeron hospitales para los grupos humanos que interesaron 
únicamente a los patricios; tales como los gladiadores, escla-
vos y militares. 

Fue hasta el año 370 en que el servicio m~dico pGblico 
aparece en el imperio romano, su funci6n era atender a los po-

bres y a sus descendientes, estaba integrado por 14 m~dicos 
destacados por regiones, nombrados por el Senado y confirmados 
por el Emperador. 

Las asociaciones de mutuo auxilio que funcionaban en 
Roma como la Soladitia, la Soladitates y el Collegio, fueron -

suprimidas por la Ley Julia, permiti~ndose s6lo el funcionamie~ 
to de un tipo de colegio interior y pobre, denominado "Collegia 
Tenviros", el que unía a profesionales como los auxiliares m€

dicos de los emperadores. En caso de fallecimiento de alguno -

de sus integrantes, se pagaban los gastos de entierro a sus 
deudos. Tambi~n hubo colegios y asociaciones de servidores del 
Estado, aunque su carScter asistencial no estaba bien demostra

~-

La Edad Media, es una ~poca de transici6n y cambio, el 



desmoronamiento del imperio romano hace gradual el empobreci-

miento, el sistema feudal fracasa y los abusos del poder se -
fueron haciendo sofocantes. 

La iglesia con el objeto de cubrir las necesidades hum~ 
nas crea fraternidades y corporaciones con principios de amor, 
ayuda y caridad, destinados a los d~biles, huérfanos y a la -
asistencia de los necesitados y dolientes¡ se otorgaban prést~ 
mes de dinero a los pobres, sin el pago de intereses o sin em
peñar prenda alguna; mediante las cofrad1as se buscaba el res
cate de prisioneros, la iglesia de esta manera combat1a la in
seguridad, 

Conjuntamente con las instituciones laicas y religiosas, 
aparecen los gremios, los cuales son manifestaciones primiti-
vas de reg1menes de seguridad colectiva, se caracterizaban por 
poseer un monopolio hacia el exterior de la profesi6n que ex-
plotaban y el de asegurar su trabajo para toda la vida, por lo 
que nace la necesidad de agruparse para no ser desplazados en 
un futuro. 

Los gremios constitu1an una unidad cerrada que imped1an 
el ingreso de nuevos elementos, los que al verse rechazados -

ca1an en la mendicidad. 

Los integrantes de estos gremios gozaban de los benefi
cios tales como asistencia m~dica, prestaciones en métalico y_ 

en especie; evitaban la competencia entre sus corporaciones, -

por lo que abastec1an de lo necesario a la ciudad. Sus dispos~ 
cienes revest1an una rigidez extrema, dado que se aplicaban p~ 
ra oficiales y aprendi9es, pudiendo obtener grados superiores, 

sin embargo las condiciones que se marcaban eran imposibles de 
cumplir. 

Los gremios se romp1er6n, ya que al aumentar la demanda 



de los artículos, originaron la exportación de los mismos, 

creándose grupos de patrones y trabajadores con intereses - -

opuestos. 

En dicha época el poder de la iglesia es tal, que llega 
a confundirse can el Estado, todo gira en torno a ella, su - -

fuerza hace que su concepci6n de ayuda y de caridad desapare~ 

ca, originando nuevamente la explotación del pueblo y la obten 
ci6n de riquezas y tesoros por parte del clero. 

Dante Alighieri, distingue las dos finalidades esencia
les del hombre: Felicidad en la tierra y la vida beata en el -

cielo. Con base en esta distinci6n afirma la independencia de 
ambas potestades que puedan llegar a obtener los dos bienes -
fundamentales. Reconoce la necesidad de dos coexistentes mona! 
qu1as universales: Una para todos los hombres corno miembros de 
la sociedad terrenal y otra con almas destinadas a formar par

te de la sociedad ultraterrestre y eterna. Ni el Emperador de
riva su autoridad del Papa, ni el Papa es sujeto al Emperador. 
(2) 

Dante separa la vida política de la religiosa. El Esta

do aswr,e las funciones que tenia la iglesia, el cual limita -
las cofradlas. Las corporaciones y las funciones medievales, -

se integran a el. 

La ineficiencia del sistema de la edad media y la bús-

queda de un cambio radical provocado por su fracaso, da origen 
a las grandes revoluciones de los tiempos modernos. 

La Revolución Industrial anunciaba un nuevo sistema ec2 

nómico y social, al buscar los patrones el perfeccionamiento -

de la tScnica de producci6n, es decir la mecanización de la in 
dustria. 

(2) Alberto Briseño Ru1z, Derecho Mexicano de los Seguros So-

ciales - Textos Universitarios, Pág. 56 Edici6n 1987. 



Dado el desplazamiento de los obreros por las m:!.quinas 
y la constante inmigraci6n de los campesinos, obligados por -
los despojos de que fueron víctimas de sus tierras, agudizaron 
el desempleo, el hambre, la promiscuidad y la corrupci6n en -
las ciudades, alcanzando condiciones alarmantes; la mortalidad 

mantenía un porcentaje muy alto; trayendo como consecuencia Wl 
nuevo impulso al campo de la seguridad social, mediante la in
dustrializaci6n. 

En Francia, al ser suprimidas las corporaciones, se es
tablecieron las bases de las nuevas asociaciones de obreros b~ 

jo un régimen liberal, las cuales no tuvieron mucho éxito por
que fueron derogadas. 

Lo procedente d:!. origen a la Revoluci6n Francesa, su o!!_ 
jetivo, buscar la reinvindicaci6n del pueblo, se suprimieron -
los privilegios feudales, proclam&ndose la seguridad de los i~ 
dividuos ante la ley y la protecci6n de los indigentes y dese~ 
pleados por parte del Estado. 

En los diversos países de nuestra Orbe, han existido l! 
yes aisladas de protecci6n y seguridad, entre las cuales dest! 
can las siguientes: 

- En España, la ordenanza de los Burgos en 1494, de BaE 
celona en 1495, de Sevilla 1554 y la Ley de Indias -

en 1681. 

- En Italia, Estatutos de Génova en 1588, la Ley de --
Wisby y el Sistema de Seguro Libre en 1871. 

- En Alemania, la Ley del Seguro Obligatorio de Enferm! 
dades de 1883, la Ley del Seguro de accidentes de -
trabajo de los empleados y obreros de las empresas -
industriales, la Ley del Seguro obligatorio de inval!_ 
dez y V!jez de 1889 y el C6digo Federal de Seguros -

Sociales de 1911. 



- En Inglaterra, la Ley Nacional de la pobreza de 1601, 
la que se ocupa de la asistencia médica, la de adie! 
trarniento profesional y el suministro de trabajo, en 
1944 destaca el plan Beveridge. 

En el Sistema Inglés, en el siglo pasado ya existían 3 -
sistemas, destinados a la atenci6n de los trabajadores: 

a) El ahorro individual mediante cajas de ahorro. 

b) La responsabilidad patronal por riesgos, donde la i~ 
dernnización sería a cargo del patr6n por accidente -
ocurrido, cuyo monto se fijaba en la disposición le
gislativa. 

c) Los seguros privados, por los cuales, las compañías 
particulares tornaron a su cargo la responsabilidad -
del patrón, de indemnizar a los trabajadores por --
riesgo o accidente ocurrido. 

También existieron grandes protectores de los obreros -
corno Roberto OWen, el cual introdujo bases para mejorar las -
condiciones de los trabajadores; también destacan Enrique de -
Saint-Simón y el mismo Carlos Marx. 

En Rusia, la Revolución de 1917, trajo la realizaci6n -
de un vasto programa en la seguridad social; en caso de enfer
medad, cre6 un sistema de atención gratuita universal altamen
te calificada, a éste sigui6 otro decreto, en el que se oblig~ 
ba a los dueños de empresas, a entregar fondos mutuos de enfeE 
rnedades a las instituciones médicas, debiendo sus propietarios 
aportar fondos adicionales, que permitieran elevar talleres o 
instituciones sociales a un nivel óptimo. 



Se decreta la nacionalizaci6n de todos los lugares de 
descanso y de los balnearios de curación, lo anterior a efecto 
de asegurar sus servicios en beneficio del pueblo. Sin embargo 
hay que destacar que en la presente década, la prestaci6n de -
los servicios de la seguridad social, es sumamente obsoleta y
deficiente en ese país. 

La Primera Guerra Mundial, conlleva un enorme movimiento 
legislativo en la materia. Los Estados reconocidos en el Trat~ 

do de Versalles, perfeccionan el sistema de seguridad, evolu-
cionando de un modo diverso en cada uno de ellos, pero alcan-
zando siempre un carácter social y nacionalista. 

Sirn6n Bolívar en su discurso en Angostura, señaló: 
"Que el sistema de gobierno m!s perfecto, es el de mayor segu
ridad, felicidad y estabilidad pol!tica posible". 

En los Estados Unidos se establece hasta 1935 una Ley de 
Seguridad Social, consider&ndose como fundamento y apoyo, en -
los años subsecuentes, de programas más amplios y fuertes so-

bre la materia. 

La Organización de las Naciones Unidas, en la Declara- -

ción Universal de los Derechos Humanos, consagra en su Artícu
lo 22 y 25 lo siguiente: 

Artículo 22.- Que toda persona corno miembro de la socie

dad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante
el esfuerzo nacional, la cooperación internacional habida cuen 
ta, de la organización y recursos de cada Estado y la satisfaE 
ci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales indis
pensables a su dignidad. 



11 

Artículo 25 - Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, as! como a su familia, la salud, 

el bienestar, la alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asi! 
tencia m~dica, los servicios sociales necesarios; tiene derecho 
a los seguros en caso de desempleo, de enfermedades, de invali

dez, viudez y otros casos, por los cuales pierda.sus medios de 

subsistencia, por circunstancias independientes a su voluntad. 
,(3) 

En la actualidad, en este mundo convulsionante, la apli
cación de la seguridad social es una realidad, los ordenamien-
tos legales de los diversos países, contemplan a través de vas
tos programas, la seguridad social a favor de sus respectivos -
pueblos, adecuándose a las necesidades que el mismo desarrollo 
impone; porque al existir este desarrollo, el riesgo de sufrir 

un accidente de trabajo es mayor por lo que se deberán instau-
rar programas de seguridad, de capacitaci6n y adiestramiento, -

para prevenirlos. 

Es así, como al mejorarse las condiciones de vida de los 

individuos, se traduce en la convivencia, respeto, paz y solid! 
ridad, entre las naciones que nos constituyen. 

(3) Derecho Internacional P!lblico - Modesto Seara Vázquez -
Editorial Porrua - Pág. 479 - Bdici6n 1980. 



b) La Seguridad Social en Ml!xico: 

La historia de la Sequridad Social en México, Tiene sus-
antecedentes en la época prehispánica en donde ya se intenta co~ 
batir la insequridad a través de las diversas instituciones, in
cipientes para éllo. En el Imperio Azteca el bienestar social -
se manifiesta en las diversas formas de tenencia de la tierra, -
ya sea pGblica, del pueblo 6 tierras conquistadas en que divi- -
dian su territorio y las cuales asequraban la sequridad de sus -
dueños y de las personas que la trabajaban. 

En época de carestía se veían beneficiados con la repart! 
ci6n de sus propios cultivos, los cuales los almacenaban en los
llamados Petelcalli o Petlalcalco, como recaudación fiscal. 

Otro elemento de Sequridad en el pueblo Azteca eran sus -
Dioses y Sacerdotes, principalmente Huitzilopochtli. 

Sin duda en la época de la conquista y la colonia, hubo -
un cambio radical en nuestros ancestros. España se vuelca a ~ 
rica para dejar la semilla de lo que hoy, desarrollada, constit~ 
ye la patria. 

La conducta de los españoles en sus relaciones con los i~ 
d!qenas, varía, de acuerdo con las circWlstancias y el car4cter
especial de las razas aborígenes de cada luqar. Donde el indio
era sedentario, se plantó con mayor solidez, mientras mayor era
el qrado cultural de los pueblos sometidos, aumentaba el coefi-
ciente de prosperidad para las colonias españolas. (4) 

Isabel de castilla desde el día que tuvo conocimiento de
la existencia indíqena, fué su protectora. Sin embarqo, aceptó 

(4) Visi6n panorámica de la historia de México - Martín Quirar-
te - Editorial Porraa. - Páq. 13 - Edición 1979. 
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el régimen de las encomiendas, en donde el encomendero tenía -
el derecho de exigir un trabajo moderado a los ind!aenas a c~ 
bio de un buen trato y educaci6n cristiana, cosa que no suce-

d!a, siendo explotados mas allá de los l!mites racionales. 

Carlos V env!a misioneros a evangelizar el Nuevo Mundo1 
estudiaron la cultura, las costumbres, la historia de los nat! 
vos, para facilitar la predicaci6r. del cristianismo. En malt! 
ples ocasiones, hicieron frente a los conquistadores para imp! 
dir que atropellaran su persona 6 los privasen de su libertad. 

Es as! como surgen Fray Pedro de Gante, Fray Toribio de 
Benavente, Fray Bartolomé de las Casas y Vasco de Quiroga, mi
sioneros y protectores de los ind!genas, 

En la época del Virreinato se establecen dispositivos -
para la seguridad social de los servidores pOblicos; se crea -
el primer ~ontep!o para la asistencia de los trabajadores del
virreinato, haciéndose extensivo para las viudas y hu~rfanos -
de los empleados de los Ministerios de Justicia y Real Hacien
da, también se establecen las cajas destinadas a cubrir ries-
gos. Surgiendo mas tarde 7 gremios constituídos por patrones, 
oxiciales 6 aprendices, los que ten!an como finalidad proteger 
los intereses de sus respectivos miembros. 

A la tierra conquistada, también llegan normas destina
das para los mexicanos sojuzgados, entre las que destacan las
leyes de Burgos y las ordenanzas de trabajo y la ley de Indias 
que constituye la leqislaci6n mas importante de aquél tiempo,
con un car~cter totalmente proteccionista. 

La Ley de Indias regul6 los derechos de la clase nativa 
y oprimida, preocup~dose por el buen trato, el paoo de sala-
rios a los ind!genas, instauraci6n de colegios que eduquen y -
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defiendan a sus bienes y personas, la protecci6n de la justicia 
la pronibici6n de vender a los hijos, la creaci6n de hospita--
les, Estableci6 que ningtln ind!qena debta recibir adelantos de 
sus salarios, que mas tarde los redujera a la esclavitud, la -
prohibici6n de malos tratos, el pago justo por los servicios -
prestados y sobre todo, que nadie podta ser obliqado a prestar
su trabajo, sin su consentimiento, esta ley, cre6 el 6rgano ad
ministrativo, judicial 'y legislativo, que se encargar!a de la -
aplicaci6n y respeto a sus disposiciones, éste era, el Consejo
de las Indias, 

En las ordenanzas de trabajo se pretende la regulaci6n -
laboral de los ind!genas frente a sus patrones, evitando los -
abusos de éstos, la Reina orden6 por la Cédula 1532 que fueran
los indios bien tratados y pagados, es as! como se establece un 
ordenamiento legal, como remedio para aniquilar la inseguridad. 

Con la catda de Tenochtitl!n, tuvieron que pasar más de
tres y medio siglos, para que sobre las ruinas destruidas del -
imperio, se forjara, entre la mezcla de españoles e indios una
nueva cultura y una nueva raza. 

El ll'estizaje cre6 una nueva civilizaci6n con rasgos muy
arraigados a sus ancestros, los ind!genas repudiaban su descen
dencia española, buscaban la libertad de la naci6n dominada. 

F.s as!, como en el per!odo de mayor esplendor en la Nue

va España, poco a poco, se van dando los aconteciMientos que lo 

llevaron a su decadencia. 

En el siglo de luces, México creci6 y mejor6 en su nivel 
de vida, se construyeron palacios, se permlti6 el tr!nsito de -

coches, se obtuvo iluminaci6n nocturna, los hSbitos se afrance

san¡ las modas, los cafés, las grandes fiestas, el desarrollo -
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de la economía, el reajuste adminsitratívo y las nuevas costu~ 

bres transforman al país; sin embargo, dicha prosperidad sólo
fué para los nacidos en España y algunos descendientes, fuera

de ellos, los dem&s habitantes se empobrecieron, quedando de -
por vida en las haciendas y comunas, esclavizados, en la míni

ma libertad. 

En 1760, viendo la desigualdad tan patente que exist!a, 

los misioneros jesuítas perdieron el amor y el respeto a la -
vieja España y le cobraron amor e interés a México, se decían

descendientes del imperio Azteca y proclamaron con orgullo su
parentesco con los indios, lo que originó que Carlos III expul 
sara en 1767 a los jesuitas de todos sus dominios. En 1786 el
hambre que cada 11 años padecían, indios, negros y castas, cu! 
min6 en la gran hambre. Pocas lluvias y heladas intensas pro
dujeron una extrema necesidad, que oblig6 a la mayor!a de la -
gente a comer ra!ces y yerbas como brutos, deshizo familias, -

ocasionó que muchas mujeres vendieran a sus hijos por unos re~ 
les; as! la tragedia mat6 a más de 100,000 mexicanos. 

La juventud formada por los nativos entre 1748 y 1764,

se rebelan en contra del hambre y de la tiran!a, difundiéndo
se la idea de la independencia y procreándose los primeros br2 

tes de lucha. 

Sin embargo¡ la idea de independencia, tuvo que pospo-

nerse, para lograrla muchos años después, por medio de luchas
sangrientas y crueles. 

En 1799 Dn. Manuel Abad y Queipo, tuvo que señalar la -
desigualdad extraordinaria en el orden social y económico de -

la Nueva España. (ºA juicio del ilustre prelado, las injusti-
cias sociales provocar1an una revuelta") {5) 

(5) Visi6n panorámica de la Historia de México-Mart!n Quirar-
te - Editorial Porrúa - Pág. 48 - Edición 1979. 
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Alejandro de Humboldt hac!a alusi6n a la situaci6n de -
penuria en que viv!an los ind!genas, quienes hab!an quedado r~ 
legados a los lugares mas pobres. Dec!a1 "México es el pa!s -
de una desigualdad tremenda en la distribuci6n de la riqueza y 

de la cultura". Solo hay dos ~rupos: los qu~ tiene~ todo y -

los que no tienen nada•, ( 6) 

Es así come el 16 de Septierrbre de 1810, se inicia el -
Movimiento de Independencia, encabezado por Dn. Miguel Hidalgo 
y Costilla. 

El 5 de diciembre de 1810, se ordena a los jueces guan! 
juatenses se devolvieran a los ind!genas las tierras de que iE 
justamente los hab!an desposeído. 

El 30 de julio de 1811, Hidalgo fué fusilado, sin que -
ésto afectara al Movimiento Independiente que emprendi6, sien
do continuado por Morelos y sus seguidores. Para contrarres-
tar la insurgencia, el Virrey Francisco Javier Venegas, promu! 
ga en septiembre de 1813 la Constituci6n de C~diz que siendo,
de !ndole liberal proteg!a los derechos individuales y conce-
día la libertad jur!dica a españoles y americanos, este orden! 
miento, tan sólo estuvo vigente un año. 

En 1814, Morelos d~ a conocer la Constituci6n de Apat
zingán, donde establece que la Ley es la expresi6n de la volu~ 
tad general y la felicidad de los ciudadanos, consistente en -
el gozo de la libertad, propiedad e igualdad. (7) 

El 24 de agosto de 1821, Juan de O'DonojQ, firm6 junto
con Iturbide, el Tratado de C6rdoba que ratifica el Plan de --

(6) 

(7) 

Hi~~o=i~d~~~~~a1~;4 ;-éxico - Colegio de México - P~g. 52 y

Historia Mínima de México - Colegio de México - P&g. 60 
Edici6n 1984. 
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Iguala. El 27 de septiembre, el Ejército Trigarante hizo su -
entrada en México; la Independencia se hab!a conswnado, pero -
este hecho no solucion6 los problemas econ6micos, políticos e 
internacionales del pa!s. 

En el orden social hab!a mucho que hacer, la declara--
ci6n de igualdad jurídica dejaba a los mexicanos e indios aco! 
tumbrados a un régimen de tutela, indefensos, la igualdad de -
derechos agudiza la desigualdad de fortunas, empobreciendo las 
condiciones laborales del pe6n y el artesano. 

En 1823 la monarquía instaurada caé, siendo fusilado -
Iturbide el 19 de julio de 1824. 

El congreso constitu!do design6 a Guadalupe Victoria, -
Presidente de la República, en ese año, promulgándose la prim~ 
ra Constituci6n Federal la que era eminentemente política, sin 
que existiera ni un solo precepto que resolviera los problemas 
socioecon6micos de la naci6n. 

La historia seguía su marcha, México después de haber -
logrado su independencia, no lograba crear un gobierno establ~ 
cido, innwnerables políticos dominados por el más sombr!o pesi 
mismo hab!an renunciado a sus mas caras ilusiones, (8) 

En el año de 1850 la clase intelectual de México, alar
mada por la pérdida de medio territorio, la grave pobreza de -
pueblo y gobierno, la incesante guerra civil y el desbarajuste 
en la administraci6n pdblica, decidi6 poner punto final al po
der que llevaba las riendas de la naci6n padeciente, la clase 
ilustrada se dividi6 en dos grupos, el liberal y el conserva-
dor; el primero eran personas modestas y j6venes y los segun--

(8) Visi6n Panor!imica de México - Mart!n Quirarte - Editorial 
Porrúa - Pág. 48 - Edición 1979. 
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dos ricos y hoJ!lhres maduros, siendo opuestos sus programas de
acciOn. 

La ConstituciOn de 1857 de car!cter eminentemente libe
ral, establece en sus disposiciones la libre transacci6n de i~ 
dustria, comercio, educaciOn y la libertad de trabajo, señala~ 
do que el Estado no pod!a permitir, que se llevara a cabo nin
gan contrato, pacto 6 convenio que tuviere por objeto el meno! 
cabo, la pérdida o sacrificio de la libertad del hombre, ya -
sea por causa de su trabajo, educaci6n o voto religioso. 

Las Leyes de Reforma expedidas por Ju!rez,trasforman el 
régimen de la propiedad, desamortizan los bienes del clero, de 
las corporaciones y cofrad!as, establecen limitaciones a la 
jornada de trabajo y medidas protectoras para el trabajador, -
en ordenamientos subsecuentes. (9) 

Entre las diversas leyes que public6 Maximiliano de 
Habsburgo durante el per!odo en que estuvo al frente de la co
rona de México, se encuentra la Ley del 5 de Septiembre de 
1865¡ la que declara que todo esclavo negro por el solo hecho
de pasar al territorio nacional, se convierte en hombre libre, 
pudiendo perder su libertad si firmaba cierto tipo de contrato 
de trabajo. El patr6n lo deber!a vestir, alimentar, pagar en
dinero y formarle una caja de ahorro. En caso de muerte del -
padre, el patr6n ser!a el tutor de los hijos y éstos permanec~ 
r!an hasta su mayoría de edad bajo las mismas condiciones en -
las que estaba el padre. 

En las Oltimas décadas del Siglo XIX, en la época porf! 
riana, México entra en una relativa calma y progreso econ6mi-
co, pero se carec!a de legislaci6n de carácter laboral, sólo -

(9) Evoluci6n de México - Anael Basurto Miranda - Editorial -
Herrero - P!q. 205-206 ~ Edici6n 1980. 
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el C6digo Civil de 1870 reglamenta 6 contratos de prestaci6n -
de servicios que son: Contrato del servicio doméstico, contra
to por jornada, contrato de aprendizaje, contrato de hospeda-
je, contrato de obras a destajo 6 precio alzado y el contrato
de porteadores y alquiladores. La condici6n del trabajador se 
hace insostenible a principios del Siglo XX, surgen diversas -
leyes proteccionistas en los Estados, siendo de las primeras,
la ley de 1904 de Jos~ Vicente Villada, sobre accidentes de -
trabajo y enfermedades profesionales¡ otorgaba en estos casos
indemnizaciones, consistentes en atenci6n m~dica y pago de sa
larios durante 3 meses y por fallecimiento 15 d!as de salario
y gastos de sepelio. 

En 1906 Dn. Bernardo Reyes, Gobernador de Nuevo Le6n, -
expide la Ley sobre responsabilidad· civil, sobre los acciden-
tes que sufrieran los trabajadores. Las prestaciones consis-
t!an en atenci6n médica y farmac~utica, el pago de salarios en 
un 50% por incapacidad temporal, hasta que el trabajador vol-
viera a su trabajo¡ si la incapacidad era parcial permanente,
comprend!a del 20% al 40% del salario durante un año, en tanto 
que si resultara una incapacidad total permanente, se deb!a de 
cubrir dos años !ntegros de sueldo al trabajador, en caso de -
muerte el patr6n deb!a de pagar el salario de 10 meses a 2 --
años de acuerdo con las cargas familiares del empleado. 

Los antecedentes de la Revoluci6n Mexicana se acentOan
entre los años de 1908 y 1909, en los movimientos de los trab! 
jadores de las fabricas de Cananea y R!o Blanco. 

Esta revoluci6n, preocupada por la situaci6n de desampa 
ro de las clases laborantes, estableci6 el 12 de diciembre de-
1912 el Seguro Social, el que qued6 formalmente consagrado en
la Constituci6n de 1917, en el Art!culo 123 Fracci6n XXIX, que 
en su versi6n original dice: •se considera de utilidad social-
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el establecimiento de Cajas de Seguro, de Invalidez, de Vida, -
de Cesaci6n Involuntaria del Trabajo, de Accidentes y otros fi

nes análogos, por lo cual el Gobierno Federal, como el de cada 

Estado, deber~ fomentar la organizaci6n de instituciones de es

ta !ndole para defundir e inculcar la previsi6n popular•. (10) 

Dicho precepto di6 lugar a la inserci6n de disposici~nes 
semejantes en las constituciones locales de los Estados, que ID9_ 

tivaron a su vez dictar medidas eficientes de previsi6n corno en 

la de Puebla (1921),Campeche (1924), veracruz (1925) y Tamauli
pas (1925). Las Leyes Laborales de Aguascalientes e Hidalgo, -
prohibieron la expedici6n de Seguros. 

Paralelamente a la expedición de leyes estatales, el Go
bierno Federal lleva a cabo los primeros intentos para estable
cer un sistema de seguros para los trabajadores y empleados a -

su servicio. En 1925 se promulg6 la Ley General de Pensiones C~ 
viles de Retiro, conforme a la cual los fWlcionarios y emplea-

dos de la Federaci6n, del Departamento del Distrito Federal, de 
los Gobiernos y Territorios Federales, tendrían derecho a reci

bir una pensi6n al llegar a los 55 años de edad con 30 años de 

servicio o al quedar inhabilita do para trabajar, en caso de --
muerte se le otorgar! la pensión a sus beneficiarios, para la -
aplicación de esta ley se cre6 un organismo denominado Direc--
ción General de Pensiones Civiles de Retiro. (11) 

El 13 de noviembre de 1928 se estableci6 el Seguro Fede
ral de Maestros, por Decreto del Ejecutivo Federal, ordeniíndose 

la constituci6n de una mutualidad con el fin de auxiliar a los 
deudores de los asociados fallecidos. 

(10) Ley del Seguro Social, Editorial I.M.S.S. Edici6n 1969. 

(11) Derecho Mexicano de los Seguros Sociales - Alberto Briseño 
Ruiz - Editorial Textos Universitarios - P~g. 84 - 85 

Edici6n 1987. 
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Toda vez que la aplicabilidad de la seguridad social, no 

era tan 6ptima como se deseaba, el Gobierno Federal reform6,el-
31 de agosto de 1929 la Fracci6n XXIX del Art1culo 123, encua-
dr&ndose el Seguro con carScter obligatorio. 

Se considera de utilidad ptlblica la expedici6n de la Ley 
del Seguro Social y élla comprender!, seguros de invalidez de -
vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades, de 
accidentes .Y de otros con fines an!logos. (12) 

(12) Constituciones de Mllxico - Jos~ Ignacio Morales - Edito-
rial Puebla - P&g. 51 - Edici6n 1957. 
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2. INSTITUCIONES MEXICANAS DE SEGURIDAD SOCIAL. 

En la estructura socio-econOmica del pa!s, se encuentra 
formado un Sistema de Seguridad Social, constitu1do para gara~ 
tizar el derecho del hombre a la asistencia médica, la salud,
la protecci6n de la familia y la protecci6n de los medios de -
subsistencia y a la obtenci6n de los medios sociales necesa- -
rios para el bienestar individual y colectivo. 

El gobierna ha creado tres organismos descentralizados -
dirigidos a cubrir las necesidades de la poblaci6n y para cum
plir en forma adecuada con los lineamientos de la seguridad s~ 
cial, estos organismos agrupan a los trabajadores del pa!s se
gdn la naturaleza misma de las actividades que desarrollan, -
siendo: 

1) Los trabajadores subordinados a un patr6n que se en
marcan en el Art. 123 Constitucional en su apartado
"A", quedan sujetos al Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

2) Los empleados, funcionarios y servidores de la Fede
raci6n los cuales forman el apartado •e• del ordena
miento citado, quedan protegidos por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores -
del Estado. 

3) Los miembros del Ejército, Fuerza Aerea, Armada, Ma
rinos y Guardia Nacional, son tutelados por el Inst!_ 
tuto de la Seguridad Social para las ~uerzas Armadas 
Mexicanas. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Tiene su origen en las necesidades propias del desarro-
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llo econemico del pata, para garantizar el bienestar de la cla
se trabajadora. Los anhelos de tener un organismo de servicio
pQblico nacional, encargado da proporcionar la seguridad social 
a los trabajadores del apartado "A" del Art. 123 constitucional, 
se ctistalize mediante la promulgaci6n de la Ley del Seguro So
cial el 19 de enero ee 1943, quedando bajo el Instituto del ~i.!!. 

mo nombre, la aplicacien de los servicios c!e seguridad social a 
favor de la poblacien. 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRN!l\J~.DOIU!S DEL ESTADO. 

El primer antecedente proteccioniata y de seguridad a f,! 

vor de los aervidores pQblicos se remonta a la Ley de Pensiones 
Civiles y de Retiro da agosto de 1925 por la cual se le otorga
rta a estos empleados y a su familia una pensi6n para subsistir 
cuando dejaba de tener aptitudes para trabajar o se jubilaba -
por edad o años de servicios o por el fallecimiento del traba:!! 
dor o penaionado, 

En abril de 1946 entre en vigor una segunda ley de pen
sione• que buacaban abrogar la anterior. Sin embargo, este -
instrumento jurtdico tuvo vigencia limitada, s6lo se aplic6 a
loa miembros del Magisteric y a los Veteranos de la Revoluci6n 
tenta unas deficiencias t6anicas que no permitieron que demos
trara su generosidad proletaria, 

En 1947 se expidie una nueva Ley de Pensiones Civiles de 
Retiro, la cual mejore la calidad y el monto de las prestacio-
nes, satisfaciendo una vez m!s las demandas de los empleados pg 

blicos de las instituciones nacionales. El crecimiento del sec
tor p1lblico en los años subsecuentes y la necesidad de ampliar-
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la política de bienestar, condujo a la Direcci6n de Pensiones

ª enfrentar serios problemas técnicos, administrativos, econ6-

micos y pol!ticos; producto de lo anterior fue necesaria la -

creaci6n de un organismo nuevo que estuviera en condiciones de 

hacer frente a los requerimientos de una poblaci6n derecho-ha

bien te en constante aumento. 

El 28 de diciembre de 1959, el Congreso aprobaba la nu~ 

va Ley del ISSSTE con la que desaparece la antigua ley y Dire~ 
ci6n de Pensiones Civiles y de Retiro surgiendo el Instituto -
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Est~ 
do. Un año despu~s el 5 de diciembre de 1960 se adiciona el -
apartado •e• al Art. 123 que tutela a los trabajadores federa

les, que con la promulgaci6n de su ley reglamentaria, el 28 de 

diciembre de 1963 y con la creaci6n del Instituto citado, se -
fortalecen las filas de los empleados y la garantía de la vi-
gencia de sus derechos sociales. 

Para asegurar la efectividad de la ley del ISSSTE y con 
la intenci6n de hacerla mSs operativa en 1984, es objeto de un 

profundo proceso de reorganizaci6n y administración financiera, 

adecuando dicho ordenamiento al día ante los dem~s sistemas de 

seguridad social instituidos en el país. 

INSTITUTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS MEXICANAS 

La condici6n de los militares, ha merecido un trato di

ferente que los distingue de los demas, el Art. 89 fracci6n VI 
y VII Constitucional supedita al Ej~rcito, la Fuerza Armada y 
Aerea; as! como a la Guardia Nacional, al Presidente de la Re

pGblica 
La Constituci6n es omisa en conformar un cat&logo de --
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derechos a favor de los militares, quienes s6lo aparecen y son 

sujetos de obligaciones. El apartado "B" del 123 en su frac- -

ci6n XIII, dispone que los militares, marinos y miembros de la 
Seguridad pablica as1 como el personal del Servicio Exterior,
se regirán por sus propias leyes. El Estado proporciQnarS a -

sus miembros a trav~s de un organismo encargado de la Seguri-

dad Social las prestaciones a que tuviere derecho. 

Los aspectos Constitucionales relativos al Seguro So- -

cial se encuentran en la fracci6n de referencia, en un ámbito
de aplicaci6n general, por lo que, al no haber una disposiciOn 
expresa concreta, es clara la desventaja de los militares en -

el campo social. 

Los antecedentes de una InstituciOn, en favor de dicho

grupo dedicada a cubrir los Servicios y Seguros Sociales se r~ 
monta a 1955, al constitu!rse la Direcci6n de Pensiones Milit~ 
res, con la misma idea de 1925, sirviera de fundamento para la 

Direcci6n de Pensiones Civiles. 

El 30 de diciembre de 1955, se expidi6 la tey de Retiro 

y Pensiones Militares en vigor hasta 1961, fecha en que se pr~ 
mulga la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. El 

Lic. Luis Echeverr!a Alvarez, promulga la Ley vigente actual -
el 28 de agosto de 1976; creándose el Instituto de Seguridad -
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, cuyas funciones son 

otorgar las prestaciones, y administrar los servicios que la -
ley contempla, estando facultado para celebrar convenios con -
las Secretar!as de la Defensa Nacional y de Marina, el ISSSTE
y el IMSS para prestar de una manera m!s eficiente el servicio 

m~dico a sus miembro~ 

3. FINALIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Desde la aparici6n del primer ser vivo en la tierra, la 
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necesidad de protegerse y defenderse de los males que lo rode~ 

ban era parte de su misma naturaleza. el hombre para subsistir 
le fue imprescindible ubicarse en el ~mbito de una comunidad,

misma que puso modalidades a su conducta como condici6n inelu
dible para el disfrute de todos los beneficios que le ofrecía. 

La Seguridad Social surge en los pueblos como un deseo_ 

por obtener la satisfacción de los derechos económicos, socia
les y culturales, a la dignidad humana y al libre desenvolvi-

miento de su personalidad, pero a la medida en que este deseo_ 
se convierta en realidad le fue preciso instaurar un orden ju

rídico que propici6 consagrar como una garantia humana a la S! 

guridad Social, en la declaraci6n universal de los derechos -

del hombre, consolidandose as1, su reconocimiento permanencia_ 

y obligatoriedad dentro de las legislaciones mundiales. 

De esta manera la Seguridad social tiene como finalidad 

en base a los m~s altos valores de justicia, igualdad, liber-

tad y solidaridad, prevenir los riesgos comunes de la vida y -

cubrir las necesidades vitales del individuo y la colectividad, 

asegurando el bienestar de la sociedad, la paz y armenia de la 

humanidad. 
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Los antecedentes inmediatos de nuestra Constitución de -

1917 donde se encuentran plasmados los artículo 27 y 123 de ca
r&cter social, proteccionista y reindivicatorio para los obre-

ros y campesinos, los encontramos en el régimen de Porfirio - -

D!az. Durante ese per!odo, México disfruta de relativa calma y

progreso económico, se sanea el presupuesto, las reservas mone

tarias se acrecentan, se abre paso a los capitales extranjeros, 

se construyen grandes edificios, se multiplican las vías fé- -

rreas, la industria crece ampliamente, se fundan multitud de -

instituciones bancarias; sin embargo, el avance no fue del todo 

positivo, ya que los pequeños artesanos no pudieron resistir la 

competencia de las grandes empresas, convirtiéndose en asalari~ 

dos, aunado a que la situación del mexicano en los ferrocarri-

les, minas y fábricas, resultaba muy de~ventajosa con respecto

ª la del obrero extranjero. 

La huelga y las insurrecciones campesinas de principios

de siglo, desatadas en el más duro clima de represi6n, fueron -

la manifestaci6n palpante de la desesperaci6n de las masas de -
trabajadores, de la ciudad y el campo. La violencia con que -
fueron exterminados, propagó la llama que mantenía viva la ex-
plotaci5n. 

La huelga de los mineros de Cananea en junio de 1906 y -

la de los trabajadores textiles de Río Blanco del 7 de enero de 
1907, para exigir un trato más humanitario y unas condiciones -
de trabajo justas fueron reprimidas con brutal violencia, sien

do los huelguistas y sus familiares acribilladas por las tropas 

del ejército de la dictadura. (13) 

(13) Nuevo Derecho del Trabajo - Alberto Trueba Urbina - Edito
rial PorrGa - Págs. de la 5 a la 11 - Edición 1984. 
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El lo. de julio de 1906 apareci6 publicado el programa
del Partido Liberal Mexicano, anunciando la pr6xima ca!da del
dictador, estaba lleno de ideas renovadoras, tanto pol!ticas,
como sociales y econ6micas, entre sus principales puntos dest! 
can la solicitud de acabar con la explotaci6n del obrero, la -
duraci6n de 8 horas de la jornada de trabajo, el no dar empleo 
a menores de 14 años, condiciones de higiene y seguridad en -
las minas, fábricas y talleres, el pago en efectivo del sala-
rio del trabajador, el descanso semanal, la desaparici6n de -
las tiendas de raya y la preferencia de los trabajadores mexi
canos a los extranjeros. 

La tiran!a de Porfirio D!az, era ya insoportable, las -
huelgas obreras, las rebeliones ind!genas y las frecuentes su
blevaciones campesinas pugnaban por el inevitable desencadena
miento de la revoluci6n, lo aue provoc6 la decisi6n de Madero
de recurrir a la lucha armada para obligar a Porfirio D!az a -
abandonar el poder. 

El 19 de octubre de 1910, se redacta el Plan de San --
Luis, donde se desconoc!a como Presidente al Gral. Díaz, decl~ 
randa a Madero para que desempeñase en forma provisional tan -

importante puesto1 consignaba la No Reelección y la restitu--
ci6n a los campesigos de sus tierras; finalmente propagaba el
levantamiento en armas del pueblo a partir del 20 de noviembre 
de 1910. 

El dictador se resisti6 a la insurrección, cayendo el -
25 de mayo de 1911, en que presentó ante el Congreso su renun
cia a la Presidencia de la Reptlblica, asumiendo Madero el po-
der por elecci~n popular, hasta el 6 de noviembre de 1911. 

Si la paz no podía restaurarse y la felicidad de los me 
xicanos no se lograba, ¿qui~n era el responsable?, hacer culp! 
ble a un hombre de los males de su pueblo, es pecar contra los 
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principios de la l6gica más elemental, (14) 

Hacia 1912-1913 estaba muy generalizada la idea de la -
incapacidad de Madero para poder resolver los problemas del -
pa!s, Zapata y Villa rompieron con el Presidente, toda vez que 
la restituci6n de la tierra a los despose!dos,ventilados en el 
Plan de San Luis no lo llev6 a cabo, iniciándose una lucha --
franca y abierta en su contra; sin embargo, fueron sus leales
colaboradores quienes lo derrotüron y traicionaron, quien jun
to con el Vicepresidente Jos~ Ma. Pino Suárez, fueron aprehen
didos en Palacio Nacional y obligados a renunciar a sus car--
gos, siendo declarado Presidente el Lic. Pedro Lascurain, ---
quién despu~s de nombrar Ministro de Relaciones Exteriores al
Gral. Victoriano Huerta, present6 15 minutos despu~s y a favor 
de ~ate, su renuncia a la Presidencia. 

Al asumir Huerta la.Primera Magistratura consuma su --
traici6n, mandando asesinar a Madero y Pino Suárez el 22 de f~ 
brero de 1913, a espaldas de la Penitenciaria de Lecumberri, 

A los sucesos acontecidos, las reacciones en contra del 
usurpador son inmin.entes 1 los enemigos de Madero se indignan -
con lo ocurrido, el Gobernador de coahuila, Venustiano Carran
za, pidi6 a la Legislatura del Estado que expidiera un decreto 
desconociendo al General Huerta como Presidente. Al mismo --
tiempo considerando rote el orden constitucional, la propia l~ 
gislatura otorg6 a Carranza facultades extraordinurias en to-
dos los ramos de la administraci6n, para actuar en favor del -
restablecimiento del orden legal, 

carranza, enarbolando la bandera de la legalidad procl! 
m6 el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, desconociendo-

(14) Visi6n Panorámica de la Historia de M~xico - Mart!n Oui-
rarte - Editorial PorrGa - Pág. 272 - Edici6n 1979, 



30 
a Huerta como Presidente de la Nación. 

En todo el pa!s, los partidarios de la revolución cons
titucionalista eran v!ctimas de la persecución del gobierno, -
en la capital Huerta disolvió las Cámaras, encarceló a los di
putados de la oposición ordenando asesinar a los m~s valientes 
y enér~icos como el Senador Belisario Dom!nguez y los Diputa-
dos P.lfonso Gurrión y Serapio Renc1ón. 

Al comprender que no pod!a contener el avance del cons
titucionalismo, Huerta reunió a la c~mara que hab!a formado, -
renunciando ante élla el 15 de julio de 1914, marchándose del
pa!s, consumado el régimen usurpador, se produjo un sisma en -
el seno de las fuerzas revol~cionarias, dividiéndcse en tres -
fracciones: carrancistas, zapatistas y villistas. 

Al triunfar Carranza sobre sus adversarios declaró que
el constitucionalismos no pod!a reducirse a una simple rees--
tructuración pol!tica alterado por Huerta, sino que el pa!s -
exig!a una revisión de su situación económica y social; valo-
rar tal f!n, era preciso convocar a un congreso identificado -
por las necesidades de la época y con el pueblo, para rehacer
la Ley Suprema y la Repllblica. (15) 

En tal virtud, por Decreto del 14 de septiembre de ---
1916, el C-obierno convocó a un Congreso Constituyente, el cual 
se instaló en Quer~taro el lro. de diciembre del citado año, -
formándose por dos grupos, el renovador que se apoyó en los -
ideales maderistas y el radical con ideas avanzadas proclama-
das por el magonismo y los postulados agrarios del Plan de Ay!!_ 
la. Fué este qrupo el que imprimió a la Constitución un esp!-

(15) Evolución de M~xico - Angel Miranoa Bas~rto - Editorial
Herrero - P~g. 334 - Edición 198~. 
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ritu progreEista al derrotar los postulados de los renovadores 
subordinados. El proyecte de la Carta Magna de Carranza, no -
respond!a a las aspiraci.ones de renovaci6n moral y social del

pueblc mexicano, ni a los ofrecimientos que el constitucicna-
l1smo hab!a hecho a las masas obreras y carr.pesinas para su re!)_ 
dici6n, ni a los compromisos que se hab!an concertado er. éllas 
a través de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 y del pacto
que se firm6 con los dirigentes de la casa del Obrero Mundial. 

Por dicho pacto, el constitucionalismo se comprcreetía -

a mejorar por medio de leyes apropiadas la condici6n de los -
trabajadores, por su parte, la casa del obrero mWldial se com

prometía a hacer propaganda con todos los obreros para hacer -
la revoluci6n constitucionalista. 

A la actividad ardua de este grupo, se deben los art!c~ 
lo~ 27 y 123 los cuales constituyen Manifestaciones sociales -
para los débiles, siendo por sus textos, los más importantes -
del documento. 

El Art. 27 tra$lada el contenido del Plan de Ayala de -
Etdliano Zapatar consa.gra que la propiedad de las tierras y -

aguas corresponde originalmente a la Naci6n, la que posee la -
facultad de trasmitir ese derecho a los particulares, para --
constituir la propiedad privada a la cual la Naci6n tiene el -
derecho de fijarle las modalidades gue dicte el interés plibli

co. 

El esp!ritu nacionalista de este art!culo se contempla

en la restricci6n a los extranjeros de adquirir tierras y -·-· -

aquas nacionales y a la prohib1c16n de adquirir el c';opünio de
las mismas a lo largo de n~estras fronteras y litorales, esta

blece como dominio de la naci6n todos los bienes raíces de las 
asociaciones religiosas as! cerno tarrbi~n, como el dominio di-

recto de todos sus recursos naturales. (l6}. 

(16) C~nstituci6n Pol!tica de 1Sl7 - Editorial PorrGa - P~gs. -
22, 23, 24 y 25 - Edici6n 19se. 



32 

El Art, 123 reune las metas e ideales de la clase trab~ 
jadora, las cuales se encontraban dispersas en las diferentes 
leyes laborales que se expidieron en los Estados, y que influ
yeron en el esp!ritu de esta disposición constitucional, dest~ 
cando entre ellas las siguientes: 

- Ley de Accidentes de Trabajo de Vicente Villada del -
30 de abril de 1904, Estado de México: Establece los 
riesgos y enfermedades de trabajo y la obligación -
del patrón de pagar el salario del trabajador, así -
como de proveerlo de atención médica por un per!odo 
de tres meses y de pagar en caso de muerte los gas-
tos de inhumación y 15 días de salario. 

- Ley de Bernardo Reyes del 9 de noviembre de 1906, Es
tado de Nuevo León: Establece la indemnización en -
forma obligatoria en caso de accidente de trabajo y 
la obligación del patrón de pagarle al trabajador -
por incapacidad temporal el 50% de su salario, hasta 
que regrese a laborar, en caso de incapacidad par--

cial permanente de un 20 a un 40% de su sueldo por -
un año, por incapacidad total permanente se otorgará 
el salario íntegro por dos años, y por muerte se da
ría el salario total de 10 meses a dos años, más el 

pago de gastos funerarios. 

- Ley de Trabajo de Salvador Alvarado del 11 de diciem
bre de 1915, Estado de Yucatful: Contempla reglas pa
ra dirimir los c.onflictos de trabajo; señala las --

obligaciones y derechos tanto para patrones y traba
jadores, consagra los contratos escritos de carácter 

individual o colectivo, establece la jornada m~xima 
de trabajo de 10 horas y la fijación de un salario -
y su forma de pago, reconoce el derecho de huelga y 
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las condiciones para llevarla a cabo, impone las ga

rant!as m!nimas para el trabajo de menores y muje--
res, funda una sociedad para la protecci6n de los -
trabajadores. 

- Ley del Trabajo de ~anuel Aguirre Aerlanga del 28 de
diciembre de l9l5, Estado de Jalisco: Fija una jorn~ 
da m4xima de trabajo de 9 horas, con aes descansos -

de una nora el primero en la mañana, de 9 a 10 y el
segundo Qn la tarde de 1 a 2, fija el salario m!nimo 
para el obrero, minero y para aquellos que laboren -
en el campo, establece normas protectoras del sala-

ria, el pago semana! y en ~oneda de curso legal, as! 
como el pago del salario a los trabajadores que su-
fran aiguna enfermeaad o dcciuente laboral, al sobr~ 
venir la muerte o incapaciddd to~al, se les liquida
r!a los gastos fun~rarios y se les hrindaria dos --
años de sueldo. 

Estos ordenamientos fueron intentos aignos de benefi--
ciar a los obreros y su familia, pero daaa la situaci6n pol!t! 
ca que atravezaba el pa!s y a la falta de una ley laboral gen~ 
ral, fatos continuaron desprotegidos hasta 1917. 

La incorporaci6n al texto constitucional de los dere--
chos sociales fue la aportaci6n más original y de mayor tras-
candencia, que realizaron los constituyentes de Querétaro. Con 
é110, la Revoluci6n Mexicana plante6 en la teor!a constitucio
nal, la doctrina de los derechos del hombre y afirn.6 una nueva 
t~sis sobre los fines del Fstado. 

Carranza, al dirigirse a la ~samblea en su sesi6n inau

gural, anunciaba su propuesta de dar al Congreso la facultad -

de legislar en materia de trabajo, esperando con ello princi--
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pi"ar la irnpl.antaci6n de las in~t;!,tucione~ que yendr!an a .faVO'r!!_ 
cer a la élase trabajadota. 

El 26 de dtciembre de l9l6, se present6 en la sesi6n del 
Congreso el proyecto del Art. So. Constitucional, relativo a la 
libe.rtad del trabajo, el que tds largos debat.;s, repfanteami·e~ 
tos y modificaciones, se aprob6 como el Art. 123. 

Esta disposici6n result6 un amplio y detallado catálogo
para la clase trabajadora, de gararit!as, que constituyo una pa~ 
ta que rnereci6 la irnitaci6n de las legislaciones de otros pa!•' 
ses, estas garantías se enmarcan en seis grupos; 

a) Garantías tutelares del "trabajo individual, sin dis-
tinci6n de sexo, edad o nacionalidad reglas directas 
de prestación de servicios. 

b) Garantías tutelares del trabajo sindicalizado, 

c) Garantías tutelares sobre jurisdicci6n laboral, 

d) Garant!as tutelares del trabajo de menores y mujeres, 

e) Garantías sobre la integraci6n del trabajo en la em-
presa. 

f) Garant!as relacionadas en la previsi6n social. 

En este filtimo grupo, encontramos las fracciones XIV, 
relacionada con las enfermedades y accidentes de trabajo, la -
XV, referente a las condiciones que deben prevalecer sobre seg~ 
ridad e higiene en los establecimientos y fábricas y la frac--
ci6n XXIX, fundamento del Seguro Social, que dice en su texto -

original: 
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11 Se considera de utilidad social el establecimiento de -

cajas de seguro de invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria 

del trabajo, c'.e accidentes y de otros fines antllogos, por lo -
cual el Gobierno Federal, como el de cada Estado deberá fornen-

tar la organizaci6n de instituciones de esta índole, para diflJ!! 
dir e inculcar la previsi6n popular. (l~). 

En México una de las etapas más bellas en la lucha por -

la libertad, igualdad y dignidad humana, se desarroll6 en los -
d!as de nuestro Constituyente de 1917, discuti6 el anteproyecto 
de nuestro artículo 123, d&ndole al pueblo una leqislaci6n que
enalteci6 a nuestro movimiento social. 

Con la expedici6n de la Constituci6n Política de los Es
tados Unidos ~~xicanos, que esplendorosamente habr!a de reair -

los destinos de la Reptlblica con el beneplácito unánime de pro
pios y extraños, que con ~lla ven garantizados sus ñerechos y -

México en particular, obtiene en el concierto de las naciones -

civilizadas un lugar de preferencia por su contenido político,
que la convierte en medio eficaz de garantizar perfectamente la 

convivencia social y el respeto absoluto rle los derechos del -
hombre. (18) 

La fracci6n XXIX del artículo 123, trajo consigo la in-
serci6n de disposiciones generales en las Constituciones de las 

diversas entidades federativas y a la aprobaci6n de medidas te~ 
dientes a establecer formas eficientes de previs16n. 

En 1921 se elabor6 el primer proyecto de Ley del Seguro
social, no llegando a ser promulgada. 

(17) Historia de la Constituc16n de 1917 - Félix F. Palavicini, 
Pág. 701, Torno II - Consejo Editorial del Estado de Ta-
basca. Fdici~n 1984. 

(18) Las Constituciones de ~!éxico - José Ionacio Morales - Edi
torial Puebla - Pág. 248 - Edici6n 1957. 
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El 13 de noviembre de 1928 se creó el Seguro Federal 
del Maestro mediante el establecimiento de una sociedad mutua
lista, para beneficiar a los deudos y familiares al falleci- -
miento del maestro asegurado. 

ta fracción XXIX de dicho artículo, en su texto origi-
nal planteó las siguientes divergencias: 

1.- Sólo algunos Estados consignaron en las leyes de -

trabajo, disposiciones relativas al seguro social,
lo que desvirtuaba la idea de esta función, además

se dejaba a elección del patrón hacer frente a la -
responsabilidad derivada del riesgo de trabajo o -
adherirse a un sistema de seguro convirtiéndolo en

voluntario. 

2.- Que el Gobierno Federal al crear el seguro para sus 

funcionarios y empleados o la mutualidad para los -
maestros, acredita las dificultades a que se enfre~ 
taba, debido a la condición económica y presiones.
Esto repercutía en los Estados y demoraba la crea-

ción de leyes y sistemas de seguro. (19) 

Por lo anterior, el Presidente de la Repllblica, Lic. -

Emilio Portes Gil, modificó el texto de esta fracción para qu~ 

dar como sigue: 

"Se considera de utilidad pllblica la expedición de la -

Ley del Seguro social y ella comprenderá los seguros de inval! 

dez, de vejez, de cesacii5n involuntaria de trabajo, de enfer~ 
dades y accidentes y otros fines análogos". (20) 

(19) Derecho Mexicano de los Seguros Sociales - Alberto Bric~ 

ño Ru!z - Textos Universitarios - Pág. 84 - Edición ----
1987. 

(20) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917 - Editorial Porrúa - Edicii5n 1979. 
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En el Diario Oficial del Jl de octubre de 1974, se refo! 
m6 nueva.mente la fracción mencionada, para quedar co.tr.o se en--

cuentra a la fecha, sosteni€ndo la autonomía de la Ley del Seg~ 
ro Social y no la expedici6n de élla, como se marcaba anterior
mente, ase~urando as! su aplicación y dirigi€ndose a los traba
jadores campesinos, no asalariados y a otros sectores de la po
blación, sus beneficios. 



2, BOSQUEJO HISTORICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, 
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Consagrado el derecho de la Seguridad Social en la Cons
ti tuci6n de 1917, muchos fueron los proyectos que se llevaron a 
efecto, para formar la Ley del Seguro Social; sin erobargo, fu~
necesario que transcurrieran 25 largos años para expedir el pr! 
rner ordenamiento en la materia¡ en 1921 durante el período de -
Alvaro Obreg6n, se present6 el primer proyecto del Seguro so--
cial, voluntario. 

Durante el Gobierno del Presidente Emilio Portes Gil, se 

reformaron el Art. 73 Fracci6n X y el 123 Fracci6n XXIX, que -
abrieron el camino para la redacci6n de una ley acorde a la re! 
lidad social, superando las ideas de las mutualidades y cajas -
de previsi6n, logrando la federalizaci6n legislativa en materia 

de seguridad social. 

En 1932 el congreso de la Uni6n decreta facultades ex--

traordinarias para que en un plazo de B meses se expidiese la -
ley invocada, la que no lleg6 a realizarse debido al precipita
do cambio de gobierno que tuvo lugar ese año. 

En 1934 se modifica el período del Presidente de la Rep~ 

blica de 4 a 6 años, El motivo para tal aumento se bas6 en la
necesidad de realizaciones completas y a la vigencia de ir con
formando tantos proyectos y tantas promesas que no se hab!an p~ 
dido CWl'plir. En virtud de los infortunados levantamientos an
tirevolucionarios, que tanto esfuerzo, tiempo y sangre costa~-
ron, as! corno por el li~itado período de paz que le quedaba a -

cada régimen para dedicarse a lo constructivo. (21) 

(21) Historia de la Revoluci6n ~exicana - Benjamín ~rredondo M~ 
ñoz - Editorial Porraa - P~g. 252 - Edici6n 1970. 



39 

Bajo esta tésis y con el objeto de aprovechar al máximo 
esos seis años, el Partido Nacional Revolucionario, redact6 un 
plan revolucionario para el sexenio 1934-1940, en su capítulo 

final, se marcaban los primeros pasos de integración de un Si! 
tema de Seguros Sociales para todos los trabajadores, cubrien
do los principales riesgos no amparados en la Ley Federal del 
Trabajo. 

El Presidente saliente Abelardo Rodríguez, designó una 
comisión para elaborar la Ley del Seguro Social, la que se de
bería de sustentar sin fines de lucro y con participación tri
partita. 

La Secretaría de Industria reconoció la necesidad de e~ 
pedir dicha ley, ya que sería el medio para reparar los perju! 
cios y riesgos, corno son la muerte, la invalidez, la enferme-
dad no profesional o la falta de trabajo, a que esta expues.to 

todo empleado, beneficiándose el patr6n ya que el pago de las. 
primas serían previamente fijadas por lo que no tendría que de 
sernbolsar grandes cantidades de dinero. 

En la exposición del proyecto de la Ley del Trabajo y -
Previsión Social, el Lic. GustillZo Arce Cano, dice que la Ley -
del Seguro Social estaría a cargo del Instituto de Previsión -
Social, el que sería un organismo descentralizado aut6nomo, -

sin fines de lucro, integrado por el Estado, patrones y traba
jadores los cuales con las aportaciones fijadas por la ley, -
que se hagan, sería el sostenimiento económico del citado erg~ 
nismo; as! mismo otorgaría dos clases de prestaciones, una en 

dinero y la otra en especie, la primera bajo subsidios tempor~ 
le~pensiones e indemnizaciones globales y la segunda a traves 
de asistencia médica, farmac6utica, quirargica, hospitalaria y 
de reeducación. 
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Entre los puntos del proyecto del Gral. Lázaro cárde-
nas, presentados en 1939 ante la Cámara de Diputados, destaca 
lo relacionado a los riesgos, enfertredades y accidentes de -

trabajo, así como a las enfertredades y desocupaci6n involunt~ 
ria, las prestaciones serían individuales, colectivas, direc

tas o indirectas, consistentes en subsidios, pensiones, indem 
nizaciones, asistencia médica, farmacéutica, aparatos ortopé
dicos, orientación profesional y el fomento de obras y servi
cios de inter~s general. 

El segundo plan sexenal para el período 1940-1946, dá
de plazo un año para la expediciOn de la Ley de los Seguros -
Sociales, la que deber1a cubrir los riesgos sociales mas im-
portantes y cuya organizaci6n y administración intervendr!a -
la clase obrera organizada, por lo que el Ejecutivo instal6 -
en 1941 la comisión Técnica encargada del análisis del ante-
proyecto, presentado por la Secretaría del Trabajo y a su vez 
integrar el proyecto respectivo, el que fue convertido en Ley 
el 31 de diciembre de 1942 y publicado en el Diario Oficial -
el 19 de enero del año siguiente. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organis
mo concebido en la misma ley, iniciando sus actividades form~ 
les el 4 de noviembre de 1944, primeramente en el Distrito F~ 
deral, extendiéndose sucesivamente a Guadalajara, Puebla y -
Orizaba, cubriendo hoy todo el país. 

Es as! como los deseos del pueblo mexicano son una re! 
lidad, la Seguridad Social y el Ins~ituto, asoman a nuestro -
tredio. La doctrina y el órgano que la aplica son factores -
cuadyuvantes que propician con ahinco el desarrollo y mejora
miento de las condiciones de vida del trabajador, procurando
su integridad, dignificación y superaci6n, para no ser un el~ 
mento marginado dentro de la sociedad. 



3. EVOLUCION DE LOS ORDENAMIENTO LEGALES DEL 

SEGURO SOCIAL. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social fue concebido -

como un régimen eficaz de protecci6n obrera, sin fines de lu-

cro y suministrando prestaciones en servicio, en dinero o Méd! 

cas en forma inmediata en el momento que los trabajadores lo -

requieran. 

El articulo 135 de la Ley del 43, señala a este organi~ 

mo descentralizado con un carácter autónomo, quien tendrá la -

facultad de determinar por sí mismo los créditos y su forma de 

liquidación, as! como la obtención y el monto de sus percepci~ 

nes auxiliándose para hacerlas valer, cuando sea necesario por 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

La base económica del sistema del Seguro Social, se - -

constituye por las aportaciones que con el carácter de cuota -

hacen los patrones y los trabajadores, aunado a la contribu- -

ci6n por parte del Estado. 

Las cuotas se determinan por una tabla de grupos de sa

lario, en la cual los asalariados quedan distribuidos se9an su 

jornal diario, siendo el parámetro del monto de las prestacio

nes que se deban otorgar. 

Debido a la constante escala-ascendente en los salarios, 

trae consigo, que los grupos de cotización sufran frecuentes -

modificaciones, por lo que el Instituto procura mantener una -

armonía entre ellos y las prestaciones que se conceden. 

La evoluci6n de la Ley del Seguro se debe a las diver-

sas reformas que se han promovido desde el año de su origen a-
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la fecha, acorde a los requerimientos necesarios para cumplir 
en forma satisfactoria las funciones a que fue destinada. 

Las prestaciones del r~gimen de seguros obligatorios -
se extend16 en forma importante, lo que ocas1on5 una descow-
pensac16n en el Instituto, ya que era mas lo que gastaba que
lo que recib!a en esta rama, por lo que por Decreto del 30 de 
diciembre de 1947, evitando un desquiciamiento financiero, se 
previ6 un aumento a las cotizaciones del seguro de enf ermeda
des no profesionales y maternidad, As! mismo, se confi6 a N! 
cional Financiera, S. A,, el manejo de las inversiones en la
rama de invalidez, vejez, cesant!a y muerte, a efecto de ---
aumentar las garant!as, respecto al pago de las prestaciones, 

En el Decreto del 3 de febrero de 1949, se aumentaron
las cuotas en la rama de enfermedades generales y maternidad, 
corro se hab!a previsto, tambi~n se autoriz6 a las sociedades
cooperativas a que cumplJeran con requisitos mínimos para po
der quedar sujetas a un r~gimen de cor.tribuci6n bipartita en
las ramas de enferMedades generales, r.H.•terrjC.aC, ir.validez, v~ 

jez, cesant!o en edad '"ar.1.ado y rrcerte, apcrtando el se% de
las cuotas y el otro SO ccrre~ponder.!a al Estaco. 

Se estableci6 una raocalidDd en materia ce cancelaci6n
de registro, ~e Fstiri;l(o el pego i.'el SCt del valor constitut.!_ 
ve de la pensic:5n, al pensionista que traslade su resjdencia -

al extranjero. La f~rmula del salario mayor de los trabajaa~ 
res que ofrecen sus servicios a vr.rios patrcnes, se c~mbia a

la suma de salarios, P. los patrones se cblig6 a llevar lis-
tas de raya para facilitar la recauCac16n y cst!rr.aci6n ele cu~ 

tas, detiienc1o cons:cruarlas por ur. per!cdo de cinco años, en -

caso de 1nclll'1pl Jrr;iento el r.nstituto calificaría las c••otas -
que ~e deber!an pagar. Cabe hacer Menci~n gue njngun?. cuota

p11eCe. ser exigicla, rrientras no haya establecido los servicic.is 
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del r€gimen, ccnsiderando al patrón depositario de las cuotas 
que descuente a sus trabajadores. Le dll un cara.cter potesta
tivo a los seguros adicionales, elirr.inando la absorción por -
parte del patrón de la cuota que debe aportar el Estaco. P.rn
pl!a a cinco años el plazo para que se cnnsurra la prescrip--
ci6n de los cr€ditos a favor del Instituto y par.a reclarr.ar la 
devolución de las cuotas pagadas indebidamente. Queda a cri
terio del Ccnsejo Tácnico, acordar o n6, las pensiones a gue

tuvieren derecho los asequrados l' beneficiario en caso de que 

se encuentre en mora el patr6n. Se previene que ninguna pen
sión mensual por riesgo laboral acontecidc, sea inferior a 20 
pesos señalando que de no alcanzar este l!mite se pa~ar!a una 
indeminización global, 

Para asegurar el desarrollo de los hu~rfanos, se am--
pl!an las pensiones correspondientes de 16 a 25 años de edad, 
siempre y cuando el pensionado no pueda mantenerse por s! mi! 
roo ó se encuentre estudianco en r.entros pllblicos o autoriza-
dos por el Fstado, 

En caso de que se extinguiera el derecho de alguno de
los pensionados, ce disrr,inuir!n las pensiones atribu!das a -

los rnierr.bros de una familia, 

El sistema de capitales constitutivos, se hizo extens! 
vo al caso en que los trabajadores quedaran asegurados por el 
patrón en qrupos inferiores ce salario, En gastos funerarios 
se fijó un mínimo de 250 pesos que se incluyó a la rama de e~ 
fermedades generales y maternidad, el seguro en esta Oltima -
rama se ampli6 el subsidio a 39 semanas, se cre6 la dote ma-

trimonial que se otorgó con ur. m!nimo de 150 semanas o~tiza-
das 1 asl mismo, en la rama de invalidez }º muerte, se reC.uje-

ron los plazos de aspera a 150 cotizaciones semanales y • 5CC 
cotizaciones semanales para la rama de vejez y cesantía en e:lad 
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avanzada. En las ramas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, la pensión que se otorg6, no pod!a ser menor de 
50 pesos mensuales, por Gltimo previene que las cuotas de matr! 
monio, enfermedades generales y maternidad, se incorporará al -

sistema de grupos de salario o al sistema de porcentaje de ~s-
tos, previa reglamentación. 

El 31 de diciembre de 1956, se publicarón nuevas refor-
mas a la Ley del Seguro Social, realizándose una redistribuci6n 
de los flujos de salario, estableciéndose tres niveles más el -
L, M y N, se aumentan los subsidios por incapacidad no permane~ 
te originada por accidente de trabajo o enfermedad no profesio
nal al 100\ las pensiones otorgadas a esta misma rama de seguro 

hasta el 75\ del salario promedio del grupo de cotización, se -
aumenta la ayuda por defunción a 500 pesos, se ampl!a a 52 sem! 
nas extendiéndola en caso necesario a 26 semanas más la aten--
ci6n médica y el subsidio en dinero del seguro de enfermedad no 
profesional. 

Los servicios Médicos extienden su protección a los pa-
dres del asegurado cuando vivan en el hogar de los asegurados¡ 
as! mismo, a los pensionados por incapacidad total, permanente 
o parcial, con un 50\ de incapacidad, por invalidez, vejez o -
muerte y a los familiares del derechohabiente, se ampl!a tam--
bién la asistencia obstétrica para la esposa del pensionado y, 
adern!s, a la esposa o concubina del asegurado o del pensionado, 
se les otorga por primera vez ayuda de lactancia. 

Las pensiones de invalidez y vejez se aumenta en un 35%, 
en caso en que el pensionado por invalidez requiera la asisten
cia de otra persona, se aumentará su pensión en un 20% m&s. Se 

extienden las asignaciones familiares en la rama de invalidez, 
vejez, cesantía, en edad avanzada y muerte, hasta los 25 años, 
cuando los hijos estuvieran incapacitados o estudiando en es----
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cuelas püblicas o autorizadas por el F.stado, 

Se otorgan pensiones a los ascendientes que dependan -
econdmicaroente del asegurado fallecido a consecuencia de en-
fermedad no profesional o accidente,si~"2E~que no concurran
viuda, huérfanos o concubina, se establecen las bases para -
llevar a cabo programas de habitaciones populares, deportivos 
y centros educativos y culturales. 

Se considera dentro de la clasificaci6n de accidentes
de trabajo, a los que ocurran al trabajador en el trayecto de 
su domicilio al lugar de sus labores o viceversa, 

El 3l de diciembre de 1959, se publican reformas rees
tructurando el seguro en el campo, se extiende el régimen a -
los ejtdatarios, a los pequeños agricultores, a los aparceros 
y a los medieros, en el medio rural y a los artesanos, profe
sionistas libres y comerciantes en el medio urbano se establ! 
cen aumentos en las diferentes pensiones, no pudiendo ser ni~ 
guna de ellas inferior a lSO pesos. 

Se prorroga con car~cter permanente el derecho a reci
bir los servicios médicos a los padres beneficiarios del ase
gurado que fallezca, ee aumenta el monto de las primas en las 
ratras de enfern:edades generales y materniCac1., finalmente señ! 

la que la inscripci6n de un trabajador después de ocurrido un 
riesgo profesional no liberar1a al patr6n del pago de capita
les constitutivos. 

El Presidente de la Rep1lblica Luis Echeverr1a Plvarez, 
aprob6 la nueva Ley del Seguro Social que entr6 en vigor el -
pri~ero de abril de lS73, la meta ce la Ley e.ra'la de exten-
der los ber.efl.cios del Seguro Social a tocos los mexicanos -
econ6micamente activos, ya que la Ley del 43 comprendi6 s6lo-
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a los trabajadores asalariados; la presente Ley ratifica en su 

iniciativa, que tanto para el pago de las cuotas, como para el 

reconocimiento de derechos y el otorgamiento de las prestacio

nes en dinero, el salario es la base de la cotizaci6n, preci-
sando los elementos que la int~gran. 

Se restructura la tabla de cotizaciones al suprimir gru 

pos que en relaciOn al actual indice de salarios resulta inop! 
rantes, creando el grupo W para comprender .salarios superiores 

de 280.00, diarios hasta 10 veces el salario m1nimo general V! 

gente en el Distrito Federal, haciendo posible el peri6dico y_ 
sistemático ajuste de las prestaciones econOmicas de los aseg~ 
rados en funci6n de sus ingresos reales por el cual el Instit~ 
to obtiene un financiamiento dinámico, cumpliendo adecuadamen

te con sus fines al canalizar mayores recursos, evitando tam-

bie~ los inconvenientes, que trae consigo la sGbita apertura -

de grupos de cotizaciOn. 

Se disponen los criterios para determinar el grupo a 
que pertenece el asegurado y las formas en que deberán cubrir

se las cuotas, precisa las bases de cotizaci6n en caso de au-

sencia de trabajadores. SP. c•mbia el sistema acumulativo, obl! 
gando a los patrones a cotizar separadamente a los trabajado-
res cuando éstos presten su servicio a varias empresas, susti

tuye la terminolog1a de accidente de trabajo y enfermedades 
profesionales, por la de riesgos de trabajo, término que es em 
pleado por la le:: laboral vigente. 

Contiene el derecho a la rehabilitaci6n, se aumenta la_ 
cuantía en las pensiones, por incapacidad permanente total, -

parcial y de viudez, as! como los gastos funerarios, se esta

blece el aumento quinquenal en las pensiones por incapacidad -

permanente total y parcial con un m1nimo del 50% de la incapa

cidad, con el fin de compensar el deterioro en su poder de co~ 
pra. 
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E'n la ramti de enferrreOades y maternidad ampl!a los ser

vicios médicos a les hijas de los asegurados hasta los 21 Gños 
de edad, sierr.pre que realicen estudies en planteles ilel siste
ma educativc nacional, ürrpl!a la protecci6n de les: 1-:.i.jc.s mayc

res de 16 af:os de lee r:ensicnados por invali.c!ez, vejez, cesar.

t!a en eCad avanzada hasta los 25 años ei sen ectuCia~tce e 
sin l!mite de edad, si se encuentran incapacitaeos en lanto s! 
gan disfrutando de las asignaciones familiares. De 26 semanas 
se extiende a 52, la pr6rroga al asegurado que ccntir.~e enfer

rr.o despu«Ss de un año de tratamiento, para seguj.r recibier.Co -

los servicios médicos, previo dict6roen. 

Las pensiones ~or invalidez, vejez, cesñnt!a en edad ·

a\'anzada y trcerte se mejoran considerat:l.err.ente. Paré'. sati.sfa
cer les rec;uerjn.ientos de la madre trabajadora se instalan las 
guarderías lnfantil~s laE que tcndr.!n finalidad de pr.o~crcio-
nar a los mer.orcs, <:C.ucación, aliwentac16n, cu:!dadoe: a la sa-

lud durante e) tiempo en ~uc estén bajo su protecci6n, se ---
crean las prestaciones Ecc:iales, que junto con los servicios de soli

d~ridad sccial, dar!n atenci6n a los n~cleos narginadoE. 

Se esteblece al rl\g:!mcn obligatorio, el voluntario, que 
viene a crear el marco legal necesario para incorporar al Seg~ 
'ro Social a nlll!leroses grupos de personas que hasta la fecha no 
han podido disfrutar de los beneficios que ofrece el sistema.
Se ahre la posibilidad de protecci6n a los trabajadores domés
ticos y a otros grupos no asalariados. 

Con el fin de facjlitar la continuaci6n voluntaria en -
el rl\girocn obligatorio, se dispone que quienes dejen de perte
necer a este rl!ginen pero deseen seguir protegldcs por él, po
ddn hacerle si~ropre y cuando hayan cotizado durante 52 se..,a-
nas er'I luc;·ar de lOC que exig!a la Ley Cel 43. se autori2a la

inscripc:i6n en el mismo grupo de sal ario a ~ ue pertenec1.a el -
aseguraCo en el momento de la baja, admite irrualn:ente 12 ccnti 
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nuación voluntaria en el ramo de enfermedades y maternidad. 

En materia de procedimientos se consigna que en caso 

de controversia sobre las prestaciones econ6micas, los ínter~ 

sados podrSn acudir directamente a la Junta Federal de Conci

liaci6n y Arbitraje para ejercitar sus derechos, sin necesi-
dad de agotar previamente el recurso de inconformidad ante el 

Consejo T~cnico. 

Introduce una reforma importante al determinar que el 

derecho al otorgamiento de una pensi6n, ayuda asistencial o -

asignaci6n familiar es inextinguible. 

Por a1timo, la nueva ley dispone que cuando los trab~ 

jadores de una empresa, reciban por resoluci6n judicial sus -

bienes como pago de las prestaciones contraactuales debidas, 
no se considerar~ como sustituci6n patronal por lo que el In~ 

tituto tiene la facultad leg1tima de recuperar las cuotas 

obrero-patronales adeudadas por la empresa. 

Las crecientes necesidades de salud y bienestar del -

pueblo mexicano requiere de la ampliaci6n y perfeccionamiento 

del Seguro Social, por lo que el 4 de diciembre de 1974 se 

establecen nuevas reformas a su ordenamiento jur!dico, conte~ 

plando la modificaci6n de la tabla de grupos, considerando a 

los nuevos salarios m!nimos generales y la movilidad inmedia

ta futura de los mismos, tambi~n se establece el derecho a 

las prestaciones del esposo o concubina de la asegurada o pe~ 

sionada, respectivamente, siempre y cuando se encuentre tata! 
mente incapacitado para trabajar, establece el derecho a ser

vicios m~dicos para los hijos de asegurados mayores de 16 

años que no puedan mantenerse por s! mismos por alguna inca-
pacidad que padezcan hasta en tanto no desaparezca la misma, 
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tos padres del pensionado fallecido, conservar~n sus -

derechos en forma vital1.cia. Se elevan las pensiones de inv! 
lidez, de vejez y de cesant!a en ec.ad avanzada a850 pesos me!)_ 
suales, se instaura el aguinaldo para los pensionados por in
·capacidad pel1'!anente total o parcial, invalidez, vejez, cesa!!. 
t!a en edad avanzada, por viudez, orfandad y ascender.cia. 

Las adiciones pcblicadas en l9eC mod.ifi.can el artículo 
168 de la Ley, por el cual se aumentan o 2,050 pesos rrensua-
les las pensiones por .incapacidad permanente total, invalidez, 
vejez, cesar.it!a en edad avanzada y proporcionalrrente y de --
acuerdo a su \•aluaci6r., la d<' viudez, orfandad e incapacidad -
permanente parcial en la rama de riesgos de trabajo, 

Las Gltimas reformas previstas en la Iey fueror.. ¡:or D~ 
creto el 15 de noviembre de 1984, en la cual destaca la del -
art!culo 41 al precisar que todos los cambios en el salario -
base de cotizac.i6n, surtir!n efecto a partir del d!a en que -
ocurrllll, lo cual traé como beneficio a los trabajadores de a~ 
ceder a las prestaciones de dinero que otorga el r.!!giiren en -
forma inmediata y de acuerdo a su percEpci6n real, adem~s, -
que también incide en el promedio que si1ve de base para el -
?torgarniento de las prestaciones diferidas corno son: las que
preven los seguros de invalidez, vejez, cesant!a en edad ava!)_ 
zada y muerte. 

Crea un nccanistr.c para fijar el mor.to t'.el pago ce gas
tos de defunci6n, trat~ndoee de seguros de riesgos de traba-
jo, consistiendo en el pago de una cantidad igual a dos meses 
de salario tr.!nirno, que rija en el r.istrito Federal a la feclla 
del fallecimiento del asegurado, scbre este misrro pagc ¡:ere -
en la rama de enfermedades y maternidod suprime el l!rni te n·1i

ximo fijo que marca la ley, aumentando esta prestaci6n para -
l9e5 a m1is de 4 veces su monto actual. 
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As! tambi4n, suprime limitaciones para que los pensio

nados por invalidez, vejez o cesant!a en edad avanzada, que • 
cuando asi lo deseen, pueden reingresar al r4gimen obli9ato-
rio del Seguro Social sin menoscabo de que sigan disfrutando
de la pensi6n que tengan otorgada. 

Finalmente señalaremos la existencia de diversos decr~ 

tos que integran por regiones, municipios, estados, o en qen~ 
ral, a numerosas sociedades, agrupaciones de trabajadores, c2 
mo los domllsticos, eventuales, del campo, productores de caña 
de azdcar, de Instituciones de Crédito y organizaciones auxi
liares al Seguro Social, 
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Corno se consigna en la ley de la materia, la organi:a-
ci6n y aeroinistraci6n de la seguridad soc.tal estad a cargo de 
un organismo pQblico descentralizado, con personalidad y patr! 
monio propio denominado Instituto Mexicano del Seguro Social,
el cual fue concebido con el fin de satisfacer el bienestar de 
la clase trabajadora mediante prestaciones y brindando, adem!s, 
servicios sociales de beneficio coman en Lasc a la solidarida~ 
social. 

El Art. 240 de lP. Iey establece las funciones enco~end~ 
das a este Instituto, las cuales son: 

l.- Administrar los diversos ramos del Seguro Social y
prestar los servicios de beneficio colectivo que
sei\ala la Ley. 

2,- Pecaudar las cuotas y percibir los dem!s recursos -
del Instituto. 

3.- Satisfacer las prestaciones que se establecen en e! 
ta Ley. 

4.- Invertir sus fondos de acuerdo c~n las disposicio-
nes de la Ley. 

s.- Realizar toda clase de actos jur!dicos necesarios -
para cumplir sus finalidades. 

6. - Adquirir bienes rr.ueblee e ir.rr,uebles dentro de los -

Umites legales, 

7.- Establecer cl!nicas, hospitales, ~uarder!as infanti 



52 

les, farmacias, e.entres de ccr.\•ale.cencia y vacaci~ 

nales, as! como escuelas de capacitaci6n y dem~s -
estaHecimicnt.os, para el cumplirr.ientc de los fi-
nes CJUe le son pr·cpics, sin sujetar&e a las cor.d!
ciones, salvo las sanitarias, qce fijen las leyes
y los re~lamentos respectivos para empresas prjva
das con finalidades silllilares. 

8 • - Organizar SUS' de¡:cr,der.ciar .. 

9.- Difundir conocimientos y pr~cticas de previsi6n y -
seguricad social. 

10.- Expedir sus reglamentos interiores, y 

ll, - Las dem~s c¡mo le confieran la Ler y sus Reql.amen--
tos. 

En la estructura org•nizecional del IMSS, encontra
mos 4 6rganos superiores que rigen su funcionaniento y que la
prcpia Ley del ~egurc Social los señala en el lrt!culo 246 del 

T!tulo V, Cap1tulo.I, y son: 

I,- Asamblea General, 

II, - Consejo Tl!cnico. 

III.- Comisi!Sn de Vigilancia, 

IV,- Direcci6n General. 

I,- La r.sarr.t-lea General es la autoridad suprema del 

Instituto y su estructura interna est! integrada por 30 miem-
bros que re~retentan s los tres sectores econ6roicos1 ee la ei

goicr.te mane re r 
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ARTICULO 24 7, 

1.- Die• por el Ejec\!tivo Federal, 

2.- Diez por las organi:ac1anes patronales, y 

3.- Diez por lac orgar.izaciones de trabajadores. 

Dichos mierrbros durar!n en su cargo seis años,
pudiendo ser reelectos, y sus designaciones son de acuerdo con 
las bases que fije el Ejecutivo Federal. 

Tiene como funciones, las atribuciones c¡ue le confiere
la Ley del seguro Eccial en los Art!culos 249, 250 y 251, y --
sons 

1.- Feunirse ordinariar.:ente dos veces por a~o y extraer 
dinariairente, cuentas veces sea necesario. 

2.- Discutir anualmente fara su aprobaci6n o modifica-
ci<Sn, en su case, el estado de inqref.os y egresos, 

el balar.ce ce>ntable, <'l prcgrama de actividades -
que presente el Director General, el programa de -
actividades y el presupuesto de in9resos y egresos 
para el año siguiente, os! ccr.:o el infom.e de la -
Comiai6n de Vigilancia. 

3,- Cada tres años conocer~., para su aprc:baci~n e modi
ficaci6n el balance actuaria! que presenta el Ccn
sejo Tl!cnico. 

4.- Pevisar, por le menos cada tree años, la suficien-

eia de los recursos para los diferentes ramos de -
seguros, al practicarse el balar.ee actuaria!. Si-
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dicho balance acusa superfivit, éste ee des~ir.ar~ e 

é! conetlt\:oir en far.do Ce reserva con l!mite C.el --

20\ de la scr.ia de las reservas tllcnicas. 

Cespul'!s de alcanzar este l!nJte, el Eu¡:crhit se --
aplicará, seg!lt- la decisiln de la ~sar.-blea, a ~ejorar las pre~ 

taciones de lae diferentes rarr.as del Segurc Social. 

II.- El Consejo Técnico es el re¡:resentar.tc le9al y el 
administtador del Instituto. Se integra con 12 rriernl::ros norbr~ 
brados por los representante• Estatales, Patror.ales y Laborales 
en la Asaroblea General, correspondiendo 4, a cada sector. 

ART. 253.- El Consejo Técnico tier.e cerno funciones: 

l. Decidir scbre las inverEioncs ac A.c·E for:c!os del rnst!_ 

tute, con sujeci6n a lo prevenido en esta Ley y sus
reglartentcs. 

2. Resolver sobre las operaciones del Instituto, excep-
tuando aquellas que por su importe.ncia, ameriten --
acuerde expreso de la ~sarnble& General, de conformi
d•d cor. lo que al respecto, determine este ley y el
reglarrento. 

3. Establecer y ·clausurar· Delegaciones del Instituto. 

4. Convccar a Asamble• General or~inarie e extraordina--
ria, 

s.- Discutir y, en su caso, aprobar rl prescpcesto de i~ 

gresos y egreses, asi COITlO el pz:caramil C.e arti\'ida

deE:: q\'C elr;bore le. .. j reccién General. 
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6. Expedir los Reglamentos interiores que menciona la
fracci6n X del Art1culo 240 de esta Ley. 

7. Conceder, rechazar y modificar pensiones, pudiendo

delegar estas facultades en las dependencias comp~ 
ten tes. 

B. Nombrar y remover al Secretario General, a los Sub
directores, Jefes de Servicios y Delegados, en los 
términos de la fracci6n VII del Articulo 257 de e~ 
ta Ley. 

9. Extender el régimen obligatorio del Seguro Social, -
en los términos del Articulo 14 de la Ley y autori
zar la iniciaci6n de servicios. 

10. Proponer al Ejecutivo Federal las modalidades al ré
gimen obligatorio a que se refiere el Articulo 16 -
de esta Ley. 

11. Autorizar la celebraci6n de convenios relativos al -
pago de cuotas. 

12. Conceder a derechohabientes del régimen, en casos e! 
cepcionales y previo el estudio socioecon6mico res
pectivo, el disfrute de prestaciones médicas y eco
n6micas previstas por esta Ley, cuando no esté ple
namente cumplido algtln requisito legal, y el otorg~ 
miento del beneficio sea evidentemente justo y equ~ 

tativo. 

13. Autorizar en la forma y términos que establezca el -
reglal'lento relativo, a los Consejos Consultivos De
legaaionales, para ventilar, y er su caso resolver, 
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el recurso de inconformidad a que se refiere el Art1cu
lo 274, y 

14. Las que señale esta Ley y sus reglamentos. 

III. La Comisión de Vigilancia se integra por 6 represeE 
tantes, correspondiendo 2 a cada sector y son desi~ 
nades por la Asamblea General. 

Duran en su cargo 6 años pudiendo ser reelectos.
(ARTICULO 254). 

Tiene como funciones: (ARTICULO 255). 

l. Vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo con 
las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

2. Practicar la auditor1a de los balances contables y_ 
comprobar los avalaos de los bienes, materia de ºP! 
raciones del Instituto. 

3. Sugerir a la Asamblea y al Consejo Técnico, en su -
caso, las medidas que juzgue convenientes para mej~ 

rar el funcionamiento del Seguro Social. 

4. Presentar ante la Asamblea General un dictamen so-
bre el informe de actividades y los estados finan-
cieros presentados por el Consejo T~cnico, para cu

yo efecto éstos le ser~n dados a conocer con la de
bida oportunidad, y 

5. En casos graves y bajo su responsabilidad, citar a_ 
Asamblea General extraordinaria. 
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IV. La Direcci6n del funcionamiento del Instituto est~ a 
cargo del Director General que es nombrado por el -
Presidente de la Reptlblica, (Artículo 25€) , y ten-
dr~ como funciones, las atribucjnnes que le designa 

la ley en el Artículo 257: 

l. Presidir las sesiones de la Asamblea General y del
Consejo Técnico. 

2, Ejecutar los acuerdos del propio Consejo. 

J. Representar al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
ante toda clase de autoridades, organismos y pers~ 

nas, con la suma de facultades generales y especi~ 

les que requiere la Ley, inclusive para sustituir

º delegar dicha representaci6n. 

4, Presentar anualmente al Consejo el informe de acti
vidades, as! como el programa de labores y el pre
supuesto de ingresos y egresos para el siguiente -
per!odo. 

5, Presentar anualmente al Consejo Técnico el balance
contable y el estado de ingresos y gastos. 

6. Presentar·cada tres años al Consejo Técnico el ba-
lance actuaria!. 

7. Proponer al Consejo Técnico la designaci6n o desti
tuci6n de los funcionarios mencionados en la frac
ci6n VIII del Artículo 253. 

9. Nombrar y remover a los dem~s funcionarios y traba
jadores, y 



9. Las dcrn4s que señalan las disposiciones de esta Ley
y sus reglamentos. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta ac--
tualmente con una estructura org4nica convenientemente distri
buida, a fin de cumplir con los señalamientos de la Ley del s~ 
guro So~ial y proporcionar los servicios necesarios para alca~ 
zar sua objetivos fijados. 

Esta organizaci6n est4 integrada por dependencias en 
l!nea directa de la Direcci6n General, y son: 

l. SECRETARIA GENERAL. Este 6rgano tiene corno fun-
ciones las siguientes: formular estudios, proyec-
tos y programas encargados por el Consejo Técnico
y el Director General1 comunicar a las dependen--
cias del Instituto de los acuerdos de la Asamblea
General, del Consejo Técnico y del Director Gene-
ral y vigilar su debido cumplimiento; conducir y -

realizar por decisi6n del Director General, acuer
dos con los Subdirectores, Jefes de Servicio, Je-
fes de Departamento y Delegados Regionales y Esta
tales, para tratar asuntos que disponga el Consejo 
Técnico o el Director General1 actuar corno secret! 
rio de la Asamblea General y del Consejo Técnico. 

Procurar relaciones con instituciones internaciona-
les gubernamentales y no gubernamentales afines al
IMSS 1 organizar convenciones, cursos, sim~osios, -

etc., en materia de seguridad social1 gestionar los 
programas de asistencia técnica y cooperaci6n inteE 
nacional; realizar intercambios de experiencia en -

materia de seguridad social. 

Atender las inconformidades que presentan patrones y 

asegurados sobre los acuerdos del Consejo Técnico;-



" recabar la informaci6n necesaria sobre las inconfo! 
midades para que el Consejo Técnico ~uente con las

bases para darles soluci6nr preparar los expedien-
tes de cada i~conformidad y sus respectivos proyec
tos para los acuerdos del Consejo Técnico y levan-
tar el acta de cada una de sus secciones. 

Para cumplir estas funciones, la Secretaria General
cuenta con su propia estructura, que queda integrada de la si• 
guiente manera• 

1.1. Secretaria Particular. 

1.1.l Unidad de Servicios Administrativos, 

1.2. Jefatura de Servicios Legales. 

1.3. Jefatura de Relaciones Laborales, 

1.4, Departamento de Asuntos Internacionales. 

1.5. Secretariado Técnico de Informaci6n y Documenta--
ci6n. 

1.6. Unidad de Supervisi6n de Servicios Jur1dicos y De
legacionales, 

1.7. Prosecretar1a General, 

1,7,l Unidad de Inconformidades, 

1.7.2 Unidad Técnica de Actas y Estudios, 

2, DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSION. Este Departamen
to tiene como funciones: divulgar la doctrina, for-
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mas, medios y servicios del I~ssi producir 6rganos
de informaci6n e interés general; mantener relacio
nes con todos los medios de difusi6n; difundir in-
formes necesarios a los trabajadores en materia de

seguridad social, as! como los acuerdos emanados -

del Consejo Técnico, de la Direcci6n General, Subd! 
recci6n General, Subdirectores y dem!s dependencias 
del Instituto que sean de interés general. 

3, COMISION INTERNA DE ADMINISTPJC,ON Y PROGRJ\MACION. -
Este 6rgano es el enca~gado de ejecutar el programa 
de reforma administrativa en el IMSS para el rnejor
curnplirniento de los objetivos y programas del Inst! 
tute. 

Proponer las medidas tendientes al mejor aprovecha-
miento de los recursos humanos, financieros y mate
riales de que dispone el Instituto, 

4. DELEGACIONES REGIONALES y ESTATALES. Efectuar la af! 
liaci6n de los patrones y trabajadores sujetos al -
régimen del Seguro Social, Recaudar las cuotas --
obrero-patronales y dern!s recursos con sujeci6n a -
las disposiciones vigentes. Proporcionar servicios 
médicos y sociales, Satisfacer las pensiones auto
rizadas por el IMSS y las dem!s prestaciones que e~ 
tablece la Ley. Realizar, en el orden adrninistrat! 
vo, toda clase de actos y operaciones indispensa--
bles para cumplir las funciones que les est!n enco
mendadas. Aplicar las disposiciones ernanandas de -
la Asamblea General, del consejo Técnico y de la D! 
recci6n General, as! corno las normas y procedimien
tos que dicten las autoridades suneriores. 

La operaci6n del Instituto, la realizan cuatro gran-
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des unidades de trabajo, cuyo nombres las identifi
ca corno Subdirecciones Generales y su dependencia -
es de la Direcci6n General, 

l. SUBDIRECCION GENERAL MEDICA. Esta subdirecci6n
se encarga de prestar los servicios médicos en
el Valle de México y en las Delegaciones Regio
nales y Estatales, proporciona los servicios m! 
dices de campo y de solidaridad social¡ para lo 
cual incrementa constantemente los conocimien-

tos y mejora las técnicas científicas de sus r~ 
cursos humanoa y técnicos, a través de investi
gaciones en el campo de la medicina: propicia -
los recursos materiales necesarios para el cum
plimiento de sus funciones, actualiza y organi
za en forma permanente programas de enseñanza -

para los profesionales de la medicina y perso-
nal auxiliar planea, elabora y dirige los pro-
gramas de medicina preventiva; planea los serv! 
cios que deben tener las unidades médicas y su
ubicaci6n ¡ supervisa la construcci6n de las un! 
dades ml!dicas para .~ue ,,los servicios y su ubica
ción sean de acuerdo a lo planeado¡ implanta, -
fomenta y proporciona los servicios de planifi
cación familiar¡ determina los estados de inva
lidez parcial o permanente de los asegurados -
por enfermedad general o accidente de trabajo;
orienta y asesora para evitar riesgos de traba
jo y dictamina su procedencia o improcedencia1-

·11eva a cabo la rehabilitación de asegurados P! 
ra reintegrarlos al trabajo, 

La Subdirecci6n General Médica cuenta dentro de
su estructura organizativa interna con siete Je 
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faturas de Servicio, mediante las cuales lleva

ª cabo las funciones anteriormente citadas; es
tas jefaturas son: 

1.1. Jefatura de Servicios Ml!dicos del Valle de Ml!xi-
ca, 

l. 2. ~~~n de Servicios Médicos en Estados, Campo-
y de Solidaridad Social, 

1.3. Jefatura h Medicina Preventiva. 

1.4. Jefatura h Planeaci6n y Supervisi6n Médica, 

1.5. Jefatura h Enseñanza e Investigaci6n. 

1.6. Jefatura h Medicina del Trabajo. 

l. 7. Jefatura h Planificaci6n Familiar. 

SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 

Planea, organiza, dirige y controla, las prestacio-
nes en dinero, los servicios sociales de beneficio -
colectivo y, el seguro de guarder1as para hijos de -
asegurados, que el Instituto proporciona a los asequ 
radas, derechohabientes, patrones y pGblico en gene
ral. 

Proporciona los servicios de guarder1as para hijos -
de trabajadores del Instituto, administra los progr! 
mas de enseñanza sobre educaci6n higidnica, materno
infantil, sanitaria y de primeros auxilios, as1 como 
los tendientes a impulsar y desarrollar las activid! 
des culturales y deportivas; regularizaci6n del est! 
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do civil y recursos de adiestramiento técnico y de

capacitaci6n para el trabajo a los trabajadores as~ 
gurados. 

Orienta a patrones y asegurados sobre el mejor uso

de los servicios que presta el Instituto a trav~s -
de la informaci6n proporcionada en unidades m~dicas 

y administrativas; atiende y canaliza para su solu
ci6n las quejas que patrones y asegurados prestan -
al Instituto por anomal1as en los servicios requer!. 
dos. 

Lleva a cabo la afiliaci6n de patrones y trabajado
res y su control de la Vigencia de derechos, trami
ta el otorgamiento de las prestaciones en dinero, -
tales coll\O pago de incapacidades, pensiones, subsi
dios y dotes ~atrirnoniales. Administra los centros 
Vacacionales y Unidades Habitacionales del Institu
to; los servicios de velatorio y funerales y las -
tiendas para empleados del Instituto. Administra -
las guarder1as para hijos de madres aseguradas, pr~ 
porcionando los servicios de cuidado, atenci6n, al!. 
mentaci6n y educaci6n a los niños usuarios; contro
la el otorgamiento de este seguro y planea la cons
trucci6n de guarder1as y la ampliaci6n del servicio 
en todo el sistema del IMSS. 

Para llevar a cabo las funciones descritas, cuenta
con la siguiente estructura1 

2.1. Jefatura de Servicios de Prestaciones Sociales. 

2.2. Jefatura de Orientaci6n y Quejas. 

2.3. Jefatura de servicios T~cnicos. 
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2.4. Jefatura de Servicios Sociales de Ingreso. 

2.5, Jefatura de Nuevos Programas, 

J, SUBDIRECCION GENERAL DE CONTROL. Esta Subdirecci6n -
planea, organiza, dirige y controla los procedimien

tos técnicos para la supervisi6n y verificaci6n de -
las normas de operaci6n establecidas en todas las -
!reas del Instituto, conforme a los programas de --
auditoría aprobados por la Direcci6n General y los -
procedimientos técnicos para el registro y an4lisis
de las posibles desviaciones técnicas, a trav~s de -
la determinaci6n del adecuado uso de los bienes y r!!_ 
cursos del Instituto y los resultados obtenidos de -
la operaci6n de los distintos servicios del mismo. -
Recauda y custodia los ingresos monetarios y en val2 
res que recibe del IMSS y eroga los gastos que re--
quiere para su funcionamiento, Establece las polít~ 
cae y procedimientos necesarios para el registro co~ 
table y presupuestal del Instituto, a fin de mante-
ner su equilibrio financiero. 

Ejecuta la captura de datos que genera la informa--
ci6n que manejan las dependencias del Instituto, la
procesa y entrega los resultados para agilizar la -
operaci6n1 establece las normas y los procedimientos 
para el procesamiento de la informaci6n que genera -
el Instituto y su utilizaci6n. 

Realiza las auditorías a patrones para verificar la -
correcta afiliaci6n de trabajadores o la regulariza
ci6n de los mismos, siempre sobre la base de denun-

cias o por instrucciones superiores. 
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Para realizar las funciones anteriores citadas, la 
Subdirecci6n General de Control cuenta dentro de su
estructura. org!nica interna con las siguientes depe~ 
dencias: 

3,1, Jefatura de Auditor!a. 

3.2. Tesorer!a General. 

3,3, Contralor!a General. 

3.4, Jefatura de Servicios de Sistematizaci6n. 

3,5, Jefatura de Auditor!a a Patrones. 

4, SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, Esta Subdirec
ci6n se encarga de planear, organizar, dirigir, ev! 
luar, coordinar y controlar los servicios adminis-
trativos que el Instituto requiere, para la presta'... 
ci6n de los servicios, 

Adquiere y abastece a las dependencias del Instituto 
de todo el material, equipo,. papeler1a y dtiles de
escritorio, necesarios para su funcionamiento. Adm! 
nistra y planea las necesidades de nuevas unidades
hospitalarias, administrativas y sociales y elabora 
el plan anual de informaci6n en materia de construE 

ci6n. 

Supervisa el desarrollo de los planes anuales y sexe 
nales de construcciones, a fin de que cada uno de -
~stos se ajuste al proyecto aprobado. EfectGa los

servicios de conservaci6n y mantenimiento preventi
vo o correctivo a las instalacior.es, inmuebles y --
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equipo de las distintas dependencias del Instituto.
Planea, organiza, dirige y controla las técnicas y -

procedimientos actuariales aplicables para el equil~ 
brio financiero del Instituto¡ la información esta-
d!stica sobre la operación del Instituto y realiza -
los estudios socioecon6micos necesarios para planear 
su operación y la presentación de sus servicios. 

Realiza conjuntamente con las dependencias que lo so
licitan, estudios técnicos para la solución de sus -
problemas de organización, sistemas y procedimientos. 
Realiza los estudios necesarios para que la estruct~ 
ra y funciones de las diversas dependencias del Ins
tituto estén acordes con sus objetivos, propiciando
la formulación de los manuales de organizaci6n co--
rrespondientes, lleva a cabo, en coordínaci~n con -
las dependencias afectadas, la implantación de los -
estudios que en materia de organización apruebe el -
Director General. 

Con lleva la administración de los recursos humanos -
del Instituto, proporcionando los servicios de sele~ 
ción de personal: bolsa de trabajo, contratación de
personal 1 planeación y control de plantillas de per
sonalJ organización y control de los registros de -
personal: Forma 111 pagos al personal y¡ capacita--
ción y desarrollo del personal; a todas las depende~ 
cias del IMSS. 

Proporciona a todas las dependencias del Instituto. -
Los servicios de comunicaciones eléctricas; de tran~ 
portes de correspondencia y archivo1 de vigilancia¡
de limpieza (intendencia) y de bajas y remates de -
bienes inventariables. 
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Para llevar a cabo las funciones anteriormente rnencie.. 
nadas, la Subdirecci6n General Administrativa se in
tegra en su estructura org!nica interna por las si-
guientes dependencias: 

4.l. Jefatura de Servicios de /\bastecimiento. 

4.2. Jefatura coordinadora de Obras y Conservaci6n, 

,,3, Jefatura de Servicios Genera!es, 

4,4, Jefatura de Servicios de Persona!, 

4.~. Jefatura de PlaneaciOn, 

4,6, unidad de Organizaci6n y Métodos, 

Es as1 como se constituye, organiza y se estructura el
Instituto Mexicano del Seguro Social con sus diferentes 6rga-
nos y dependencias con func1ones claras y espec1ficas, que ac
tuando de manera coordinada, cumplen con los objetivos para -
los que fue creado. 



CAPITULO TERCERO 

P¡ulSTACIONES ECONOMICA~ EN ESPECIE, MEDICAS Y SOCIALES QUE 
CONSAGRA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

GB 

El Seguro Social cumple con los programas y finalidad -
de la seguridad social, mediante el otorgamiento de prestacio

nes. Las prestaciones son los beneficios a que tienen derecho 
los asegurados, los pensionados y su familia con motivo de una 
contingencia, que altere la salud, las posibilidades de traba
jo o sus ingresos econ6micos, representa una protecci6n de 
subsistencia permanente conforme a los años cotizados o edad -

de las personas, incluye tambi~n programas de capacitaci6n, 
esparcimiento y de servicio social para todos sus derechoha- -

bientes y para la comunidad en general. 

La Ley del Seguro Social dispone en sus artículos las -
siguientes prestaciones: 

- Econ6micas 
- En especie 
- M!!dicas y 

- Sociales 

l. Prestaciones Econ6micas.- Llamadas en la Ley en di
nero, tienen por objeto mantener la capacidad adquisitiva de -

la persona inmediatamente y conforme a los ingresos del asegu
rado, que fundamenta su cuota, la Ley clasifica estas presta-
cienes en diferentes clases, que son: 

al Subsidios: Se limita al trabajador asegurado, prote
ge su salario cuando en forma temporal queda inhabilitado por 
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alguna incapacidad ocasionada por algún riesgo de trabajo o 
por algún accidente o enfermedad común al igual que en caso de 

maternidad, para trabajar. 

b) Pensiones.- Se originan en los seguros de riesgos 
de trabajo por incapacidad permanente total o parcial, as! t~ 

bi~n en los seguros de invalidez, vejez, cesant!a en edad av~ 
zada, as! como a la muerte del pensionado, donde se proporcio

nará la pensi6n a la viuda, a los hijos, y de no existir éstos 
se le otorgará a los ascendientes, conforme a la ley. 

c) Ayudas.- Son ocasionales, se limitan a personas o 
condiciones muy especiales: 

1.- Ayuda para gastos de matrimonio.- Es para el aseg~ 
rado cuando lo contraé y cumple los requisitos de -
ley. 

2.- Ayuda asistencial.- Se le brinda al pensionado por 
invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, cuan
do por su estado f!sico requiere que sea asistido -
en forma permanente y cont!nua por otra persona. 

3.- Gastos funerarios.- Es la ayuda que se proporciona 
a los deudos del asegurado a su fallecimiento, por 
concepto de gastos de sepelio. 

d) Asignaciones familiares.- Es el porcentaje adicio
nal a la pensi6n que se d4 a la esposa o concubina, a los hi-
jos menores de 16 años, a los menores de 25 años en situacio-

nes especiales, a los padres cuando no exista esposa, concubi
na e hijos. La prestaci6n cesa a la muerte del familiar que -
las creo, tratándose de los hijos al cumplir las edades l!mi-
tes o a su fallecimiento. 

e) Indemnizaciones.- Es el monto que se destina al ---
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trabajador al sufrir riesgo de trabajo, se toma como base e! -
salario que perciba al empleado en el momento de ocurrir e! -~ 
percance para fijar el monto correspondiente, La indemniza--
cion, se otorga una soia vez, por lo que no se tendrS derecho

s! se recibe Esta, a las pensiones que son permanentes. 

Estas de manera general, son las prestaciones econ6mi-

cas que concede el Instituto a sus derechohabientes, las que -

desglosaremos para su estudio detallado en el Ultimo capitulo. 

2. Prestaciones en especie.- Son los beneficios que reci
be en servicios el derecho-habiente. 

Como prestaciones en especie en el ramo de riesgos de -

trabajo, se contempla la asistencia médica, quirOrgica y far"'!!. 
céutica, servicios de hospitalizaci6n, aparatos de pr6tesis y
ortopedia y re~abilitaci6n. 

En el seguro de enfermedades y maternidad la ley menci~ 
na como prestaciones en especie, la asistencia médica, quirfir
gica, farmacéutica, hospitalaria, obstétrica, ayuda para lac-
tancia y una canastilla para el recién nacido, 

Consideramos a los servicios médicos, quirQrgicos, -
obstétricos, hospitalarios y farmacéuticos por su misma natur~ 
leza como prestaciones médicas, aunque la ley no lo contemple
espec!ficamente como tali sin embargo, el articulo 118 nltimo
p!rrafo dice que los trabajadores en estado de huelga, disfru
tar4n ae las prestaciones médicas durante el tiempo que dure -
esta. 

Asi s6lo enmarcamos como prestaciones en especie los -
apara tos de pr6tesis y ortopedia y las de ma~ernidad, en la -
primera el instituto busca mediante sustituciones de 6rganos y 
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miembros y ejercicios corporales el restablecimiento a la vi
da productiva del paciente afectado¡ en la segunda, protege a 
las futuras madres por per1odo de 45 d1as antes y 45 d!as de! 
puás del parto, adem~s se le otorgar~ una canastilla cuyo CO! 
to señala periodicamente, el consejo t~cnico y en caso de irr 
capacidad f1sica para amamantar al recién nacido, le ser~ pr~ 
porcionado durante los primeros seis meses, leche para alime!!. 
tar a su hijo. 

3, Prestaciones médicas,- Procura establecer mediante la 
utilizaci6n de sus servicios asistenciales y la atenci6n int~ 
gral oportuna el bienestar, la arrnon1a y la salud de la pers~ 
na cuando se ve desguehrajada a causa de un agente patol6gico 
o por una acci6n repentina y violenta producida por un agente 
externo. 

A través de disposiciones legales, programas y medidas 
preventivas que dicta el Estado, las instituciones de seguri
dad social se encargan del eficaz cumplimiento de esta garan
t1a. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende dicha -
prestaci6n en forma directa y haciendo uso de su propio pers~ 
nal é instalaciones o indirectamente, en virtud de convenios
con otros organismos sean ptiblicos o privados, que se ocupen
de impartir· los servicios citados, siempre bajo la vigilancia 
y responsabilidad del Instituto, el que a su vez elabora sus
prc ... .:.··~ medicamentos, sujetos a permanente actualización, a -

fin de que estos productos sean los de mayor efectividad tera 

péutica. 

Las personas amparadas en el seguro m~dico, lo encabeza 
el asegurado, el pensionado y la esposa, concubina o la mujer

con guién haya hecho vida marital, durante los 5 años anterio

res a la enfermedad o con las que procrearon hijos, siempre -
gue ambos permanezcan libres de matrimonio, El esposo o cene~ 
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bino de la asegurada o pensionada, cuando se encuentre incapa

citado para trabajar. Los padres del asegurado o pensionado -
cuando vivan en el mismo hogar y cuando dependan econ6micarnen
te de ellos. 

También disfrutaban de la atenci6n médica los hijos del 
asegurado o pensionados menores de 16 años, as! como los hijos 

de ambos hasta los 25 años, cuando estudien en escuelas nacio

nales o se encuentren incapacitados, y los hijos mayores de 16 
años del pensionado por incapacidad permanente total o parcial, 
as! como los del pensionado por invalidez, vejez, cesant!a en 
edad avanzada, que asten bajo asignaciones familiares. 

Se tendrá como fecha de iniciaci6n de la enfermedad 
aquella en el que el Instituto certifique el padecimiento, su
jet4ndose el paciente a las prescripciones y tratamientos mlid! 
ces que se indiquen. 

Cuando sea necesario la hospitalizaci6n del enfermo se 
'requerirá de su consentimiento, en menores de edad de quien -
ejerza la patria potestad o la tutela, a menos que la gravedad 
del padecimiento imponga como indispensable esa medida. 

Tanto en la rama de maternidad como en la de seguro de 

enfermedad se le brindará al derecho-habiente la atenci6n mlid! 
ca que sea adecuada, en este Gltimo seguro al paciente, se le 

dará servicio por 52 semanas a partir de la fecha en que fue -
certificada la enfermedad por el Instituto, siendo prorrogable 
52 semanas 6 más cuando se especifique como necesaria. 

En los seguros facultativos las cuotas se reduciran en 
un 50% en caso de que se trate de hijos de asegurados en el r! 
gimen obligatorio, mayores de 16 y menores de 21 años, que no 
estudien en centros de enseñanza nacional, o se encuentran di! 
frutando de asignaciones familiares. 

El asegurado, en caso de que fuera privado de su traba-
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jo, al haber cotizado 8 semanas ininterrumpidas, conservara 
sus derechos médicos por 8 semanas posteriores a la desocupa-
ci6n, as! como ·los empleados que estén en huelga recibir!n el
se~vicio médico mencionado durante ei tiempo que dure ésta. El 
Instituto efectuar! campañas y programas encaminadas a resol-
ver problemas mddico sociales en la poblaci6n, organizar!, es
tablecer« y operar! unidades mddicas destinadas a los servi--
cios de solidaridad social en favor de los marginados en el -
campo y las ciudades, a su vez, atendiendo la finalidad de la
seguridad social en caso de urgencia deber! proporcionar sus -
servicios a toda persona que lo solicite, aunque no sea asegu
rado o derecho-habiente, 

4, Prestaciones sociales.- Estas prestaciones van dirigi
das a toda la poblaci6n, incluyendo a todos aquellos grupos -
que se encuentran al margen del desarrollo social y que debido 
a su propia condici6n no tienen capacidad contributiva para i~ 
corporarse a los sistemas de aseguramiento existentes, busca -

fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y procu
rar la integridad familiar, el desarrollo social, propiciando
el mejoramiento de los niveles de vida de la poblaci6n en el -
fortalecimiento de los valores de nuestra cultura. 

Las prestaciones sociales se dividen en dos: en presta
ciones sociales propiamente dichas y en servicio de solidari-
dad social, las primeras ser.§n proporcionadas mediante progra
mas que a continuación se mencionan: 

l. Promoci6n de la salud, difundiendo los conocimientos 
necesarios a través de cursos directos y del uso de 
medios masivos de comunicaci6n. 

2, Educaci6n higiénica materno-infantU, sanitaria y de 
primeros auxilios, 



3, Mejoramiento de la alimentaci6n y de la vivienda, 

4, Impulso y desarrollo de actividades culturales y de
portivas y en general todas aquellas tendientes a -
lograr una mejor ocupaci6n del tiempo libre. 

5, Regulaci6n del estado civil, 

6, Cursos de adiestramiento técnico y de capacitaci6n -
para el trabajo, a fin de lograr la superación del
nivel de ingreso de los trabajadores. 

7, Centros Vacacionales y de readaptaci6n para el trab! 

jo. 

8, Superaci6n de la vida en el hogar, a través de un -
adecuado aprovechamiento de los recursos econ6mi--
cos, de mejores pr4cticas de convivencia y de unid! 
des habitacionales adecuadas, 

9, Establecimiento y administración de velatorios, as!
como de otros servicios similares. 

10, Los demAs Gtiles para la elevación del nivel de vi-
da, individual y colectivo. 

Las prestaciones mencionadas son de ejercicio discr~ 
cional para el Instituto, t~ndrán como fuente de financiamien
to los recursos del ramo de invalidez, vejez, cesant!a en edad 
avanzada y muerte, se proporcionar! sin comprometer la efica-
cia de los servicios de los ramos del régimen obligatorio y su 
equilibrio financiero. 

Los servicios de solidaridad social ~e integran por un! 
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dades rn~aicas que brindar4n asistencia ~adica 1 farmacéutica y

hospi talaria exclusivamente a los núcleo~ de poblaci6n de pro
funda rnarginaci6n rural, suburbana y urbana, previa deterrnina
ci6n, corno sujeto de solidaridad social que haga el ejecutivo. 

Estos servicios ser~n financiados.por la Federaci6n, -
por el Instituto, 9011· la cantidad que fije la asarnb!ea general 
y por las aportaciones en efectivo y trabajos personales que -
preste a la comunidad los mismos beneficiarios, 

El seguro de guarder!a es Wl derecho de toda madre tr! 
bajadora que determina la Ley Federal del Trabajo, el que tam
bién deber!a de gozar el padre cuando sus hijos estén baJO sus 
cuiaadoa. 

Las guarder!as proporcionar!n cuidados maternales, atea 
ci6n médica, educaci6n, alimentaci6n y recreaci6n al niño, a -
efecto de procurar un sano desarrollo fisico y menta! de éste, 

Los patrones cubrir4n la prima para su financiamiento y 
el instituto establecer! las instalaciones adecuadas en zonas
convenientes para su fwicionamiento. 

A partir de los 43 d!as de nacida la criatura y hasta -
la edad de 4 años y s6lo durante la jornada laboral de la ma-
dre, podr! hacer uso del seguro mencionado, el que conservar~

por 4 semanas la asegurada cuando sea dada de baja, 

A las guarder!as se lea deber!a encuadrar como una pre~ 
taci6n y no como Wl seguro, toda vez que, brindan un beneficio 
social, adem~s que se vinculan estrechamente a la maternidad. 



AJ 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) 
G) 
H) 

PrestJ Benefi-
cionesf ciarios 

1 

A), B) ' Asegurado 

C)' D) 

A), B) Asegurada 
C), D) 
E), F) 
G) 
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CU.\DP.O : .. :o. 1 
PRESTACIO).'ES E.'I ESPECIE 

lra. Parte #1 

Descripci6n de las prestaciones 

Asistencia médica, quizúrgica )' fannacéntica 
Servicio de hospitalizaci6n 
Aparatos de pr6tcsis y ortopedia (1) 
Rehabilitaci6n (1) 
Asistencia obst~trica 
A}'uda para lactancia durante 6 meses 
Canastilla al nacer el hijo 
Servicio de guarderías para hijos de aseguradas 

Artículo y 
fracci6n - Duraci6n de la prestaci6n 
de la ley. 

63 y 92-1 A), B) 52 semanas y pr6rroga de 52, pre--
vio dictamen médico, artículos 99, 100, 
118, ler. p~rrafo y acuerdo del H. Con 
sejo Técnico 331 980 "Reglas sobre con 
servaci6n de los derechos en el seguro 
de enfe1medad y maternidad y sobre pr6 
rroga de los mismos" -

C), D) Lo que deteimine el reglamento re-
lativo. 

63 y 101 - A), B) 52 semanas y pr6rroga de 52, pre--
ler, parr~ vio dictamen médico, artículo 99, 100, 
fo 92- I. 118, ler, párrafo y acuerdo de 1 11. Con 
102 sejo Técnico 331 980 -

C) , D) Lo que determina el reglamento re-
lativo 

E), F) Durante el cntiarazo, alunbramiento 
y el puerperio 

G) Art•. 102, 118, ler. p5rrafo, ---- , 
acuerdo del H. Consejo Técnico 331 980 1 

i 

1 H) 
Hijos de - 189. 193 . H) Desde la edad de 43 días, hasta los 4- 1 

asegurada - j años. En caso Je baja 1 se otorga esta- 1 
¡ lo hijos - 1 prestaci6n por 4 semanas posteriores a · 

1 
e asegura- ' la fecha de baja. 1 

dos viudos. 
1 1 
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lra Parte #2. 

Presta- Benefi- Artículo y 
ciones. ciarios fracci6n - Duraci6n de la prestaci6n 

de la lev. 

A), B) Esposa o 101 ¡.,r, - AJ, B) El tiempo que dure el aseguramien. 
E), F) concubi· pfirrafo - to del esposo, tratándose de la con--

na del - 92 III servación de derechos se aplicará el -
asegura- acuerdo del H. Consejo r6cnico 331 •• 
do. 980. 

E), F) Durante el enbarazo, allJ!brwnien· 
to y el puerperio. Arts. 102, 103, "" 

118, ler. pfirrafo y acuerdo del 11. --
Consejo Técnico 331 980. 

A), B) Esposa o 101, ler.- A} , B) A la vigencia de la pensi6n. 
E), Fl concubi· párrafo -- E), F) Durante el enbarazo, alumbramien-

na del - 92 IV to y el puerperio, Art. 103, 
pensio~ 

do. 



Presta-
cienes. 

A), B) 

A), B) 

A), BJ 

A), B) 

A), B) 

AJ, BJ 
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CUADRO No. 2 
PRESTAC IO~S EN ESPECIE 

2a, Parte #3, 

Beneficiarios Art. )' Duraci6n de la prcstaci6n 
Fracc. de 
la Ley. 

Hijos menores - 101, ler. A), B) Por fallecimiento del ti tu-· 
de 16 años de 1 pfrrafo - lar. Al cunplimiento de la edad 
asegurado y -- 92-V. de 16 años, si no estudia, Arts. 
pensionado. 164-V, 3er. párrafo )' en su caso 

118, ler. párrafo y Acuerdo del-
H. Consejo Wcnico Nos. 331 980-
y 431 114. 

Hijos de aseg1,1 101, ler. - A), BJ Por fallecimiento del ti tu-
radas mayores=- párrafo 92- lar. Por haber tenninado la ca 
de 16 años, has VI. rrera. Hasta los 25 afias, si eS 
ta los 25. - tudia en planteles del sistema:-

educativo nacional, o bien. si-
son sujetos del r~gimen obliga-
torio. Arts. 92-VI, 118, ler.-
párrafo y en su caso los acuer-
dos del H. Consejo T~cnico 331-
980 y 431 114. 

Hijos incapac,i 101, ler. - A) , BJ Hasta en tanto no desaparez-
tactos de ase!@_ párrafo --- ca la incapacidad, Arts. 156, --
radas y pensi.Q. 92-VI, 164- 3er, párrafo y en su caso el 118 
nades. V 4o. pllrr!l_ ler, párrafo y los acuerdos del 

fo. H. Comejo T~cnico 331 980 y ---
431 114 

Padres del as.!O 101, ler. - AJ, B) Se les otorga en los t~rmi-
gurado. párrafo 92- - nos de los Arts. 92-VIII, 99, -

VIII. 100, 118, ler. párrafo y acuer-
dos del f], Consejo T~cnico 331-
980. 

Padres del pe!}_ 101, ler. - A), BJ A la vigencia de la pensi6n. 
sionado. párrafo -- Art. 101. 

92-IX. 

Padres del ase 101, 2o. P! A), B) Vitalicia Art. 101, 2o. pd--
gurado y pen--=- rrafo 99. rrafo. 
s ionado §all~l 

.•~ . .. --
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2a. Parte U. 

Presta- Blmeficiarios Art. y 
Pracc. de 

Duración de prestación 

la Ley. 
·-· 

A), B) Pensionados. 101, ler. - A), B) A la vigencia de la pensión. 
párrafo 92- Por fallecimiento de los pensio~ 
II, incisos dos en incapacidad pennanente, t1 
a), b), c). tal y parcial con un mÚliloo de - -

de 50\ de valuación definitiva y-
pensionados por l. V.C. Art. 101. 

A), B) Pensionados -- 101, ler. - A),· B) Por fallecimiento de la vi..U 
por vitxlez, or párrafo 92- Por contraer nuevas nt4>Cias, or--
fandad y asceñ II, inciso- fandad cmipliendo con los rcquisi 
dencia. - d). tos de la Ley, pensión de asam:: 

dientes, vitalicia. Arts. 101, -
149-V. 

A), B) Hijos mayores 101, ler. - A) , B) Por fallecimiento. 
de 16 años, - párrafo 92- Hasta los 25 años cuando estu-
de pensiona-- VI. dien en planteles del sistema-
dos por inca- educativo nacional, al término 
pasidad perma de la carrera, o si son suje--
nente total y tos del régimen obligatorio, -
parcial con - Arts. 156, 2o. párrafo, acucr-
valuación mt- do del H. Consejo T&nico 431-
nim:i del 50\- 114. 
de incapaci--
dad definiti-
va. 

A), B) Hijos mayores 101, ler. - A), B) Por fallecimiento del ti tu 
de 16 años de párrafo 92- lar. -
pensionados - VII. Hasta los 25 ruios cuando estén-
por LV.C. -- estudiando en planteles del sis 

_que se encuen tema educativo nacional, que _-: 
tren disfrutañ terminen su carrera, que sean -
do de asigna-::- sujetos del régimen obligatoFio 
dones fruaili.'!_ Arts. 101, 156 -2o. párrafo y -
res. .aaia:dO. del H. Consejo Técnico 

431 114. 

• (l) Estas prestaciones se otorgan unicamente en caso de riesgos de trabajo 

ESTA TESIS 
SAU~ DF. LA 

--

H3 OF.BE 
JlifüG'ffGA 



CUADRO No. 3 
PRESTACIONES SOCL<\LES. 
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Hoja No. l. 

Programas de las prestaciones Beneficiarios Articulo y frac-
ci5n de la Ley 

Promoci5n de la salud difundiendo los co 
nacimientos necesarios a través de cur-: 
sos directos y del uso de medios masivos 
de comunicaci6n. Universo abier. 233 y 234-I 

to. 

Educaci5n higi~nica, materno-infantil, -
sanitaria y de primeros auxilios. Universo abic!. 233 y 234-II 

to. 

Mejoramiento de la ali.mentaci5n y de la- Universo abier. 233 y 234-III 
vivienda. : to. 

Impulso y desarrollo de actividades cul-!Universo abier 233 y 234-IV 
turales y deportivas y en general de to- to. -
das aquellas tendientes a lograr una me-! 
jor ocupaci5n del tiempo libre. ¡ 

1 

Regularizaci5n del estado civil. \Universo abier 233 y 234-V 
to. 

Cursos de adiestramiento t!knico y de ca'Universo abier 233 y 234-VI 
pacitaci5n para el trabajo a fin de lo-=- to. -
grar la superaci5n del nivel de ingresos· 
de los trabajadores. 

i 

Centros vacacionales y de readaptaci5n - ¡Universo abier. 233 y 234-VII 
para el trabajo. to 

Superaci5n de la vida en el hogar a tra- ·universo abier 
v~s de un adecuado aprovechamiento de -- to. -

233 y 234-Vl!I 

1 los recursos econ5micos, de mejores práE_ 
1 ticas de convivencia y de unidades habi-

tacionales adecuadas. 



Cuadro No, 3 Hoja 2. 
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Programas de líls prestaciones Beneficiarios Artículo y frac-
ci6n de la Ley. 

Establecimiento y ac!mistraci6n de vela- Universo abier. 233 )' 234- IX 
torios, así como otros senricios símil:!, to. 
res. 

Los demás Otiles para la elevación del- Universo abier. 233 y 234-X 

1 
nivel de vida individual y colectivo. to. 



CAPITULO CUARTO 

ANALISIS A LllS PRESTACIONES EN DINERO, QUE OTORGA 

LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

l. GENERALIDADES. 
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Las prestaciones en dinero 6 econ6micas, son los benefi
cien en peculio que el Instituto concede bajo las condiciones -

por ellos establecidas en subsidios, pensiones, indemnizacio--
nes, ayudas y asignaciones al asequrado y a su familia. 

Para hacer posible el disfrute de estas prestaciones, 

así como para determinar el paqo de las cuotas de sus miembros 
y el reconocimiento de derechos, las cotizaciones se har4n en -
base al salario percibido, 

Para la ley, el salario es el paqo hecho en efectivo --
por cuota diaria, qratificaciones, percepciones, primas, comi-
siones, prestaciones en especie y cualqUier otra cantidad que -

se le entreqa al trabajador por sus servicios. El artículo 32 

de la ley, excluye alqunos conceptos que por su naturaleza no -
son cotizables. 

Los elementos que inteqran el salario pueden ser fijos, 

variables y mixtos, dadas estas caractéristicas mediante oper~

ciones matemllticas, se precisará el porcentaje a cubrir al Se-
quro social, s6lamente en caso que los elementos variables no -
puedan ser conocidos previamente para la cotización, se hará 

en base al promedio de los inqresos obtenidos por el trabaja--

dor, el año anterior. 
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Los asegurados quedar&n inscritos con el salario base -
de cotizaci6n que perciban en el momento de su afiliaci6n, pa
ra fijar la cantidad diaria, si se paga por semana, quincena, 
mes, se dividir4 la rernuneraci6n correspondiente entre 7, 15 6 
30, respectivamente, el per!odo de pago es por bimestre venci
~. 

Son obligaciones del patr6n, inscribir a sus empleados 
en el régimen del Seguro Social, as! como dar aviso en caso de 
baja o cuando el salario sufra cualquier rnodificaci6n, que te~ 
ga corno consecuencia la ubicaci6n del asegurado en un grupo d! 
ferente al que se encuentre inscrito; también deber4 pagar la 
cuota señalada para los trabajadores que ganen el salario m!n! 
rno. 

La tabla del Art!culo 33 de la Ley consagra los grupos. 
Sus l!mites superiores e inferiores y los salarios promedios -
diarios, que sirven corno base para el cálculo de las prestaci~ 
nes en dinero; sin embargo, el Gltimo grupo de la tabla es el 
"W" donde desaparece el salario promedio como base para el c4! 
culo de cuotas y prestaciones, fijando una percepci6n superior 
a 280 pesos diarios y hasta un l!rnite de 10 veces el salario -
m!nimo vigente en el Distrito Federal, con esta medida se ev! 
ta la apertura de nuevos grupos, por el constante aumento en -
los salarios mlnirnos del D. F., ajustándose las cotizaciones y 
las prestaciones econ6micas autorn&ticamente. 
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SALARIO DIARIO 

'GRUPO: MAS DE: PROMEDIO: HASTA: 

M $ 45,00 50.00 

N 50,00 60,00 70,00 

o 70.00 75,00 80,00 

p 90, 00 90,00 100,00 

R loo.oo llS,00 lJO, 00 

s 130, 00 150,00 170, 00 

T 170,00 195,00 220,00 

u 220,00 250,00 290, 00 

w 290,00 



2, SEGUROS DE RIESGOS DE TRABAJO 

El asegurado inscrito en dicha rama así como sus benefi
ciarios recibir4n en subsidio, pensi6n, indemnizaci6n y ayuda -
para gastos de funeral las prestaciones en dinero que les co--
rrespondan en base a la Ley del Seguro social. 

SUBSIDIO. 

Es la prestaci6n que recibe el asegurado, cuando a cau-
sa de un riesgo de trabajo, accidente o enfermedad común o por 
maternidad, queda temporalmente imposibilitado para laborar. 

RIESGOS DE TRABAJO. 

Son los accidentes y enfermedades a que estan expuestos 
los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. (Art. 
473 Ley Federal del Trabajo), 

ACCIDENTE DE TRABAJO. 

Es toda lesi6n org4nica o perturbaci6n funcional inme--
diata, posterior o la muerte producida al trabajador repentina
mente en ejercicio o con motivo del trabajo, incluyéndose aquél 
que pudiera sufrir al trasladarse de su domicilio al lugar de -
labores o de éste a aquél. (Art. 474 Ley Federal del Trabajo). 
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ENFERMEDAD DE TRABAJO, 

Es todo estado Patol6gico derivado de la acci6n continua 
que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que 
el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios, (Art, --
475 de la Ley Federal del Trabajo). 

Los riesqos de trabajo pueden producir: 

I.- Incapacidad temporal 
rr.- Incapacidad permanente parcial 
III.- Incapacidad permanente total 
IV.- Muerte 
(Art, 476 de la Ley Federal del Trabajo) , 

INCAPACIDAD TEMPORAL, 

Es la p~rdida de facultades o aptitudes que imposibili
ta parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trab~ 
jo por algún tiempo, (Art, 478 Ley Federal del Trabajo), 

Mientras dure tal inhabilitaci6n para laborar o el Ins
tituto le declare la incapacidad permanente parcial o total, -
el trabajador recibirá el 100% de su salario sin que pueda ex
ceder del máximo del grupo en el que estuviese inscrito, Los -
pertenecientes al grupo "W" recibirán un subsidio igual al sa
lario que coticen. 

Si el asegurado que sufri6 un riesgo de trabajo es dado 
de alta y a consecuencia del mismo accidente o enfermedad le -
sobreviene una reca!da podrá nuevamente disfrutar de este sub
sidio. 

Dicha prestaci6n se pagará directamente al asegurado o_ 
alas personas que lo tengan bajo su cuidado, en caso de in----
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capacidad mental comprobada, 

Para determinar el subsidio a pagar se multiplicará el
salario diario por los d!as de incapacidad, 

EJEMPLO: 

16,000 X 112,000,00 monto a pagar, 

PENSION, 

Es la prestaci6n en dinero, consistente en el pago de -
una cantidad mensual al trabajador o sus beneficiarios al de-
clararse la incapacidad permanente parcial o total as! corno 
por invalidez, vejez, cesant!a en edad avanzada y muerte. 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

Es la disminuci6n de las facultades o aptitudes de una
persona para laborar, (Art. 479 Ley Federal del Trabajo) 

Al ser declarada dicha, incapacidad, se otorgará al as~ 
gurado una pensi6n calculada conforme a la tabla de valuaci6n
contenida en la Ley Federal del Trabajo, tarando O:J!D base pu-a el

cálculo de la pensi6n mencionada, el monto que correspondiere
ª la incapacidad permanente total1 en el caso del grupo "W" 
con el 70% del salario cotizado. El tanto por ciento de la in
capacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecidos -
en la tabla referida, teniendo en cuenta la edad del trabaja-
dar, la importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta pa
ra el ejercicio de su profesi6n, alin cuando quede habilitado -
para dedicarse a otra o que simplemente haya disminu!do sus a~ 
titudes para el desempeño de la misma, o para ejercer activid! 
des remuneradas semejantes a su profesi6n u oficio. 
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EJEMPLO: 

Si un asegurado se le valfia la incapacidad por pérdida 

del pulgar, índice y medio, tomando el 55% de valuaci6n con un 
salario diario de $16,000.00 el monto de la pensi6n sera: 

16,000 X 30 X • 70 = 336,000 X 55% = 184,000.00 mensuales 

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL. 

Es la pérdida de facultades o ?Ptitudes de una persona, 
que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo el resto de 

su vida. (Art. 480 Ley Federal del Trabajo). 

Al ser declarada ésta, el asegurado recibirá una pen--
si6n mensual de acuerdo con la tabla siguiente: 

GRUPO MAS DE PROMEDIO HASTA PENSION MENSUAL 

M 45.00 50.00 1,080.00 

N 50.00 60.00 70.00 1,440.00 

o 70.00 75.00 80. ºº 1,800.00 
p 80.00 90. 00 100.00 2,025.00 

R 100.00 115.00 130. ºº 2,587.00 

s 130. ºº 150. 00 170 ·ºº 3,375.00 

T 170. ºº 195. 00 220.00 4,095.00 

u 220.00 250.00 280.00 5,250.00 

w 280.00 

Para los inscritos en el grupo "W" recibiréfn el 70% del 

salario cotizado. 

Transcurridos los dos años, la pensi6n se considera co

mo definitiva y ser! s6lo revisable anualmente, a menos que --
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existan pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de_ 

la incapacidad. La duración de la pensión vitalicia. 

LA MUERTE. 

Es la cesación o t~rmino de la vida del asegurado oca-
sionado por un riesgo de trabajo, accidente o enfermedad coman 
o de forma natural por el desgaste mismo de su organismo. 

Al fallecimiento del asegurado se les proporcionar6 una 
pensión para subsistir a la viuda y a cada uno de sus hijos, -
al no existir ninguno de ~stos la pensión se le otorgar6 a los 

ascendientes, adem&s del pago de 2 meses de salario m!nimo que 
rija en el Distrito Federal, por concepto de gastos de funeral. 

PENSION POR VIUDEZ. 

Ser& para la viuda o concubina del asegurado fallecido, 

le corresponder& una pensión equivalente al 40% del que se le_ 
hubiese otorgado al asegurado por incapacidad permanente total 

la misma pensión le corresponde al viudo, que estando totalme~ 
te incapacitado hubiere dependido económicamente de la asegur! 

da. 

se pagar& durante toda la vida de la pensionada, salvo_ 
que contraiga matrimonio, entre en concubinato o se rehabilite 
en el supuesto del viudo. 

EJEMPLO: 

Grupo "W" (tomando como ·base $ 16,ooo.oo del salario -

diario): 

16,000 X 30 X .70 

mensual. 

33 6, 000 X 40% 134,000,00 pensión_ 
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Cuando la viuda contraiga matrimonio o.se una en concu
binato, se finiquitar~ este derecho con una suma global equiv2 
lente a tres anualidades de la pensión otorgada: 

EJEMPLO: 

134,000 X 36 
des, 

4,824.000,00 monto total de J anualida--

PENSION POR ORFANDAD, 

se le brindará a cada uno de los hu6rf anos que lo sean
de padre o madre una pensión equivalente al 20\ de la que hu-
biese correspondido al asegurado trat!ndose de incapacidad pe~ • 
manente total. Si posteriormente fallece el otro progenitor se 
aumentar! dicha cantidad del 20 al 30\ a partir de la fecha de 
su defunción, 6ste dltimo porcentaje se otor~ará tambi6n en el 
supuesto que ambos progenitores hubiesen muerto. 

EJEMPLO: 

(Si existen tres hu6rfanos el cálculo se efectuará de -
la siguiente manera:) 

16,000 X JO X .70 ~ 336,000 X 20\ a 67,200.00 pensión -
para cada uno de los hu6rfanos. 

Para el goce de las pensiones de orfandad los hu6rfanos 
deber!n ser menores de 16 años de edad, estar incapacitados e
ser menores de 25 años de edad siempre y cuando se encuentren
es tudiando en escuelas del sistema educativo nacional. 

Es importante destacar que el monto de la pensión que-
corresponde a la viuda y a los hijos no deben pasar del 100\ -
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de lo que hubiese correspondido al asegurado por incapacidad -
permanente total, por lo que a partir del cuarto descendiente, 

los pagos se ajustar~n a fin de no rebasar los l!mites ~ximos 
señalados. Cuando se extinga el derecho de alguno de éllos, se 

hará una nueva distribuci6n de los porcentajes entre los dem~s 
beneficiarios. 

EJEMPLO: 

Si concurren la viuda y cuatro hijos, el porcentaje se el!!, 

termina de la siguiente forma: 

DATOS 

salario diario $16,000.00 

70% del monto de la incapacidad permanente total 

16,000 X JO X • 70 = 336, ººº· ºº 
Maximo del monto de la pensi6n 

suma de porcentajes de la viuda 

Porcentaje de la viuda = 40% 

Porcentaje de los hijos = 20% 

X = 
X=~= 8.333 

120 

100% de la I.P.T. 

e hijos = 120% 

40 X .8333 

20 X .8333 

33.332 porcentaje para la viuda, 

16.666 porcentaje para cada uno de los hijos. 

Base de la I.P.T. X porcentaje pensi6n mensual. 



336,000 X 33,332% lll,995,00 pensi6n para la viuda. 

336,000 X 16,666% = 55,597.00 pensi6n para los hijos, 

Los hu~rfanos al cumplir los l6 años de edad, al t~rm! 
no de sus estudios o al desaparecer la inhabilitaci6n que pa
decían dejarán de percibir la pensi6n asignada, finiquitándo
se con el pago de tres mensualidades, 

EJEMPLO: 

55,597 X 3 • l66,79l,00 

PENSION DE ASCENDIENTES, 

S6lo se proporcionará a falta de la viuda, hu~rfanos o 
concubina con derecho a pensi6n, a cada uno de los ascendien
tes que dependan econ6micamente del trabajador fallecido se -
les pensionará con una cantidad del 20% de la pensi6n que hu
biese correspondido al asegurado, La Ley no marca límite al
guno a dicho parentesco, por lo que se presupone que abarca -
todos los ascendientes en l!nea recta, 

EJEMPLO: 

16,000 X 30 X ,70 
les. 

AGUINALDO. 

336,000 X 20% = 67,200.00 mensua--

Se le otorgará a todos los pensionados por viudez, or
fandad, as! como a los ascendientes, 15 d!as de pensi6n como
pago por dicho concepto. 

REVISION DE PENSIONES, 
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A partir del lro. de junio de 1982 se determin6 el au-
mento anual a las pensiones por incapacidad permanente, total
º parcial, con un mínimo del SO• de incapacidad, as! como a 
las pensiones por viudez, orfandad y ascendencia, otorgadas 
con motivo de la muerte del asegurado, por riesgo de trabajo. 
El Consejo Técnico en el mes de enero de cada año, fijará el -
nuevo monto en dichas pensiones. 

Cabe hacer referencia, que en el seguro de invalidez, -
vejez y cesantía en edad avanzada, las pensiones que se otor-
gan en ~llas, tambi@n fueron modificadas conforme a lo ante--
rior, sin embargo, haremos un estudio y análisis m!s amplio en 
ambas, posteriormente. 

INDEMNIZACION 

En caso de riesgo.de trabajo, la Ley Federal del Traba
jo maneja el término de indemnizaci6n como pago econ6mico per
les daños ocasionados al asegurado por el accidente o enferme
dad sufrida, siempre y cuando el patr6n, no haya asegurado a -
éste, en el régimen de riesgo de trabajo del Instituto, ya que 
en caso contrario el sequro social, se hará cargo de las pres
taciones y derechos que tuviese el asegurado, relevando al pa
tr6n de cualquier responsabilidad, 

La ley sustituye con la pensi6n, a la indemnizaci6n, d~ 
do que los alcances de la primera, son superiores a cualquier
otra. 

S6lo en caso de excepci6n, la ley del Seguro Social en
su artículo 65 fracci6n III, altimo párrafo, otorga al trabaj~ 
dor.una indemnizaci6n equivalente a 5 anualidades de la pen--

si6n que le hubiese correspondido, si la valuaci6n definitiva
fuese hasta el lSt de la incapacidad, 



EJEMPLO: 

Indemnización Global 

- Salario x d!as del mes x monto IPT = cuantía Básica
Mensual 

20,000 X 30 X ,70 = 420,000.00 (100% IPT) 

- cuant!a básica x valuaci6n fijada = Pension mensual 

420,000 X lS\ = 63 1 000.00 

- Pensi6n mensual x 60 meses (5 anualidades = indemni 
ci6n global) 63,000 x 60 = 3'780,000,00 

El seguro de riesgos de trabajo tiene su fundamento en 
la Ley Federal del Trabajo, donde se consagran las obligacio
nes a que son sujetos los patrones, cuando no hayan asegurado 
a sus empleados en esta rama. 

El patr6n deber! dar aviso al Instituto o a las autor! 
dades respectivas de los accidentes o enfermedades de carác-
ter laboral que ocurran, evitando con 6llo, ser sancionado 
por ocultamiento. Cuando se compruebe que el riesgo fue prody 
cido intencionalmente por el patr6n, éste quedará obligado a
restituir el total de las erogaciones que haga el Instituto a 
favor del asegurado, 

Cuando el riesgo sea producido por el mismo trabajador 
ya sea intencionalmente, por embriaguez, por encontrarse bajo 
alg1ln narcótico o droga, por riña o por algl!n delito intencie 
nal del que fuera responsable, 1lnicamente se leproporc1onar6n 
las prestaciones que se señalan en la rama de enfermedades y
maternidad y la pens16n de invalidez, s6lo en caso de muerte
los beneficiarios tendrán derecho a las pensiones que contem
ple este seguro. 



Descri pe i6n Tiempos 
de las de 

prestacio-- espera 
nes. 

l. Riesgos de trabajo. 

L. Subsidio N'inguno 
por incapa 
cidad tem:-
poral. 

2. Pensi6n- Ninguno 
por incapa 
cidad per:-
manente, -
total o --
parcial. 

3. Ayuda P!!.. Ninguno 
ra gastos-
de fWleral 

CUADRO No. 4 
PRESfACIONES EN DINERO 

Cuantía Duraci6n 
de la 

presta---
ci6n 

100\ del sala En tanto-
ria sin que :- no se de-
exceda del -- clare ca-
grupo regis- - pacitado 
trado. para tra-
Grupo W hasta bajar o -
10 veces el - ;:~ d~~l~ salario ml'.ni-
mo general - - incapaci-
que rija en - dad pe1111!! 
el D.F. nente. 
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Primera Parte 11 

Artículo ~I6~c~!r La presenta 
y ci6n se sus 

fracci6n pago o - pende o ter 
del der~ mina. 

cho. 

65-1 1 año. Recuperando 
Art. la salud o-

279- II se niegue a 
someterse a 
los ex1irne--
nes médicos 
y tra tamierr 
tos, salvo-
causa justi 
ficada. -

Según tabla - Vitalicia,65-II Inextin Recuperando 
guible-;-Art. 65 rehabili- la salud o-

tado o f!!_ Art. -- se niegue -
~~~cimieJ! 279-!. a someterse 

Art. -- a los exáme 
280. nes médicos 

y tra tamierr 
tos, salvo-
causa justi 
ficada. Por 
fallecimierr 
to. 

Dos meses de Un solo - 71.1 1 año, 
salario pro- pago. Art. 
medio del -- 279-l!I 
grupo de co-
tizaci6n • 
. Mínimo de:-

1,500,000 
~láximo de: -

12,000,000 
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Primera Parte # 2, 

Descripci6n Tiempos Cuantía Duraci6n 11\rtículo PrcscriR La presentaci6!1 
de las de de la y ci6n del s:e suspende o -

~restaciones espera presta· fracci6n pago o - tennina. 
ci6n del der!!_ 

cho. 

4. Pensi6n- Ninguno 40\ de la que Vitali·· 71-II Inextin· Si contrae nue-
de viudez. hubiere co--- c:ia o - guible·· vas nupcias se-

rrespondido - ha~ta -- J\rt. --- concederan 3 --
al trabajador nuevas.-: 279-l, afias de la pen-
por incapaci- nupcias. Art. 280 si6n. Art. 73,-
dad permanen- Gltimo pfrrafo. 
te total. Por fallecimie!! 

to. 

s. Pensi6n- Ninguno 20\ de la pen Hasta -- 71-IIl - Inextin- Cuando cumpla -
de arfan-- si6n por inca los 16 - y IV. guible.- 16 afias o hasta 
dad. pacidad pe~ afias pr§. Art. los 75 si e~tG.-

nente total a rroga a- 279-1 estudiando o - -
huérfanos de- 25 si se Art. 280 que ingnesc. a -
padre o madre encuen-- w1 trabajo, o -
30\ de la pen tra estu que desaparezca 
si6n por inca <liando.- la incapacidau, 
pacidad pe~ Hasta -- al tér.nino de -
nente total a que dos!!_ pensi6n se con-
huérfanos de- parc:cn- cedería, 3 dnen 
padre y madre la incapa sualidades. -

ciclad o-- Art. 71-VI, p:i-
sean su- rrafo 3o. 
jetos -- Por fallecimie!!_ 
del régi to. 
men oblI 
gatorio7 

6. Pensi6n- Ninguno 20\ de lo que Vitali-- 73 Inextin- Por fallecimie!! 
a los as-- hwiere co--- cia. 3er. Pil- guible. to. 
cendientes rrespondido - irafo Art. 
del asegu- al pensionado 279-1 
rada o pen por incapaci - Art. 280 
sionado .:- dad permanen-
siempre -- te o total. 
que no - --
exista es-

•posa o con 
cubina o :-
hijos. 



Descripciones! Tiempos ' 
de las de 

prestaciones. espera 

7. Indcnmiza- .. 
ci6n por inca 
paci<lad pcm; 
ncntc parcial 
cuando su va
luación sea -
hasta el 15\
dc incapaci- -
dad definiti-
va. 

8. Aguinaldo a Ninguno 
los pensiona- Que cstt:i 
dos por inca- vigcntc
paci<lad pcrm.¿_ la pen- -
nente total o si6n. 
parcial con -
un mínimo de-
50\ de incap.!!_ 
ciclad. 

9. Scr:ín rcvi Ninguno. 
sacL1s e in-:" Que esté 
crcmcntadas- vigcntc
anualmentc,- la peo-
las pcns io- - s it5n, 
ncs por inca 
pac idad per:" 
manen te, to-
tal o par---
cial, con un 
mínimo del -
soi de inca-
pacidad. 

CUADRO No. 5 
PRESfACIONES EN DINERO 

1 

Duración Artkulo 
Cuantía de la y 

presta-- fracci6n 
ci6n. 
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Seounda Parte ! J. 

Prcscripci6n La prestación 
del "l<lh? se suspende 

o del dcrc-- o se tenni-
cho. na. 

Un año Cinco anua Un solo
li<lades do pago. 
la pensión 

65-11 Art. 279- 1 y 
2o. pá-- IV. 
rrafo. 

IS tlras de Un solo- 65-IV 
importe de pago -
la .pcnsi6n anual 

El 11. Con- Serán r~ 75 )' 76 
scjo Técni visadas-
co dctcnni e incrc-
nar.i en el mentadas 
mes de ene anualmcn 
ro de cada te -
año las 11YJ 
Jificacia:-
ncs que d~ 
ban hacer· 
se a las · 
cuantías • 
de dichas· 
pensiones. 
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J. SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

Para determinar las prestaciones en dinero que le oorre¡f 
pende al asegurado, se fijar& en base a su salario diario y al 
grupo en que cotice, de acuerdo a la tabla siguiente: 

GR!JPO MAS DE PROMEDIO 

M 45.00 
N 50,00 60.00 
o 70.00 75,00 
p B0.00 90.00 
R 100,00 us.oo 
s 130,00 150.00 
T 170,00 195,00 
u 220.00 250.00 
w 280,00 

ENFERMEDAD NO PROFESIONAL 

HASTA SUBSIDIO DIARIO 

so.oc 
70.00 
B0.00 

100.00 
130. 00 
170.00 
220.00 
280.00 

Hasta el li
mite superior 
establecido 

27. 00 
36.00 
45.00 
54.00 
69.00 
90.00 

117 ·ºº 
150.00 

El 60t del 
Salario de 
CotizacilSn 

Aqu! se le otorgar& al asegurado un aubsidio en dinero, 
cuando la enfermedad lo incapacite para el trabajo, se le pag! 
d a partir del cuarto d!a del inicio de la incapacidad y mie!! 
tras dure 6sta y hasta por el t6rmino de 52 aem~as, siendo 
prorrogable 26 semanas m&s, previo dict&men mEdico del Instit~ 

to, en base al 60% del salario cotizado. 

Asimismo, para tener derecho al subsidio, se deber& te
ner cuando menos cuatro cotizaciones semanales, inmediatamente 
anteriores a la enfermedad, En los trabajadores eventuales ten 
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!!t"lin que haber cotizado seis semanas en los dltimos cuatro me
ses anteriores a la enfermedad, para recibir los beneficios a 
que tengan derecho. 

EJEMPLO: 

Subsidio grupo "W" Incapacidad de 10 días. 

Salario diario $18,000.00 
Incapacidad = 10 días 
Días a pagar = 7 días 
Salario base de la cotizaci6n 60% 

Salario diario X salario base de cotizaci6n 
Diario. 

18,000 X 60\ m 10,800.00 

Subsidio 

Subsidio diario X días a pagar Importe a liquidar 

10,800 X,7 = 75,600.00 

Cabe señalar, que el subsidio se suspender& cuando el -
enfermo no cumpla con las indicaciones m~dicas y tratamientos 
que determine el Instituto. 

MATERNIDAD 

La asegurada recibir~ un subsidio de 100% del salario -
promedio de su grupo durante 42 días anteriores y 42 días pos
teriores al parto, siempre y cuando haya cubierto por lo menos 
30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses inmediatos 
a la fecha en que deber& comenzar el pago del subsidio, que el 
Instituto haya certificado el embarazo y la fecha probable del 
parto y que, la trabajadora no ejecute trabajo alguno mediante 
retribuci6n durante los periodos anteriores y posteriores al -
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alumbramiento. Para los salarios comprendidos en el grupo 11w11 

el subsidio ser4 igual al porcentaje del salario de cotizaci6n. 

EJEMPLO: 

Grupo "W" salario diario 18,000. 00 
Salario diario X d!as de incapacidad 
Subsidio a pagar antes y depués del parto. 
18,000 X 42 = 756,000.00 

AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL. 

Cuando fallezca el asegurado que tenga reconocidas cua~ 
do menos 12 cotizaciones en los nueve meses anteriores a su -
muerte, el Instituto pagar! a sus beneficiarios, un mes de sa
lario rn!nimo general que rija en el Distrito Federal en la fe
cha de defunci6n, como ayuda por gastos de sepelio. 

CONSERVACION DE DERECHOS. 

Con el fín de garantizar el bienestar y estabilidad de 
la familia, el asegurado que fuere privado de su trabajo remu
nerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal pr! 
vaci6n, un rn!nimo de 8 cotizaciones semanales ininterrumpidas 
a la desocupaci6n, conservar! durante 8 semanas posteriores a -

ella, el derecho a recibir las prestaciones econ6rnicas corres
pondientes a este seguro. 

Consideramos, dada la difícil situaci6n en la que se e~ 
cuentra el país y por ende a la alta escasez de empleo, se de
ber!a aumentar por lo menos al doble de semanas de la desocup! 
ci6n, la conservacil5n de derechos a favor del trabajador, lo -
que sería de gran utilidad para mantener y asegurar el bienes
tar de él y su familia en esos difíciles momentos. 



Dcscrip- Tiempo de 
ci6n de- espera, 
las pre~ 
t3Cioncs 

L1JADRO No. ó 
PREST.\CIO~'ES L~ D IXERO 

Duraci6n. Articulo 
Cuan tia de la -- y frac·-

presta-- ci6n. 
ci6n. 

III. Enfcnncdades y maternidad. 

l. &ibsi 4 cotizacio 60\ del sa- 52 semanas 104 
dio por nes semana:- lario prome Pr15rroga - 105-Il 
cnferm.<:t les. 6 coti dio del grii de 26 se~ 
dad. zacioncs se po de coti:- nas previo 

manalcs en:- za.ci6n. En- dictamen -
los ru. timos grupo N, el m6dico. 
4 meses pa- 60\ del sa-
ra los tra- !ario de Cf!. 
baj.'.ldores - tizacil5n. 
eventuales. 

2. Subsi 30 semanas- 100\ del sa 42 días an 109 
dio en:- en 1 ano an !ario promC tcriorcs :- 110 
dinero- tes de ca-":' dio del grii al parto y 
por ma- mcnzar el - po de coti'.:' 42 días --
tarni-- goce del -- zaci6n¡ en- posterio--
dad. subsidio, grupo W el- res al mi§. 

100,, del sa no. 
lario de e§: 
tizaci6n. 

3. A¡u-- 12 cotiza-- l mes del Sil Un.solo - 112 
das pa- cienes scma lario prorne] pago. · 
ra gas- nales en _-: dio del gru 
tos de- los 9 meses po de cotiz 
fwieral anteriores- citln corres-

al falleci- pendiente. 
miento. Mínimo: 

$1,000,000 
Máxiloo: 

$6,000,000 

4. Gas-- Q.Je est~ vi Un mes de pcn Un solo- 112,20. 
tos de gente la _-;;: si6n. ~íninJ) pago. pago. 
funeral pensi6n. Sl,000,000 1 
a pen-- Mliximo: 
siena-- $6,000,000 
dno 
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Prcscrip-
ci6n del-

La prcstaci6n se 
suspende o ter-

pngo o --
del dcre-

mina. 

cho. 

l año. RccupcranJ.o la -
Art. salud,o declara-

279-II do invtílido. 

1 aflo. Si ejecuta trab!!_ 
Art. jo, y percibe --

279-II otro subsidio se 
cancela el de m~ 
nor cantidad. 
Art. 110. 

1 año. 
Art. 

279- l!I 

1 año. 
Art. 
219- III 



4, SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA EN EDAD 

AVANZADA Y MUERTE 

El seguro men~ionado, se integra por la pensi6n misma y_ 

las prestaciones adicionales, tales como asignaciones familia
res, ayuda asistencial y ayuda para gastas de matrimonia, las_ 
que se otorgan a los asegurados, a sus familiares y en caso de 
muerte a sus beneficiarios, 

Las pensiones se calcular&n con un mismo procedimiento, 
adecuandase s6lo a las caracter!sticas de cada una y al m!nimo 
de semanas cotizadas, que establece como requisito la ley del 
Seguro Social. 

INVALIDEZ 

Para que exista invalidez, la ley maneja dos candicia-
nes: 

l) Que sea derivada de una enfermedad o accidente no 
profesional, o por defecto o agotamiento, o bien, 
cuando padezca una afecci6n. 

2) Que por lo misma, se encuentre en un estado permane~ 
te que le impida trabajar o bien que se halle impos~ 
bilitado para procurarse mediante un trabajo propor
cionado a su capacidad, formaci6n profesional y ocu
paci6n anterior, una remuneraci6n superior al 50% de 
la remuneraci6n, que en la misma regi6n reciba un -
trabajador sano, de semejante capacidad, categor!a y 
formaci6n profesional, 

Na se tendr~ derecho a la pensi6n cuando el estado de -
invalidez haya sido provocado en forma a por delito intencia-
nal o porque la padezca antes de su afiliaci6n al régimen del •. 
segura social, 
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Para gozar de las prestaciones correspondientes, el as~ 

gurado deberá tener acreditadas como mínimo, 150 semanas. As! 
también, aquéllos que soliciten su otorgamiento o se encuen- -
tren disfrutándola, deberán sujetarse a los ex:!menes y trata
mientos que estime necesarios el Instituto, a fin de cercioraE 
se de que existe o subsiste dicho estado de invalidez. 

La pensi6n comenzará a otorgarse desde el momento en -
que se produzca el siniestro o desde la fecha de la presenta-
ci6n de la solicitud para obtenerla. 

La pensi6n será definitiva y s6lo temporal cuando pueda 
haber posibilidad de recuperaci6n. 

VEJEZ 

consideramos q la pens16n por vejez, como un r~conoci-
miento para aquéllas personas que han trabajado gran parte de 
su vida, las cuales deciden retirarse de la vida productiva a 
efecto de dedicarse al descanso y a otras actividades de espaE 
cimiento, quedando asegurado su bienestar y el de su familia -
con la protecci6n econ6mica médica y social, que el Instituto 
les brinda. 

Es requisito indispensable para tener derecho a la pen
si6n de vejez, haber cumplido 65 años de edad, tener 500 sema
nas cotizadas, su otorgamiento se efectuará previa solicitud -
del asegurado cubriéndosele a partir de la fecha en que hubie
se dejado de trabajar. 

CESl\NTIA EN EDAD AVANZADA 

Para esta pensi6n son requisitos que el asegurado quede 
privado de su trabajo remunerado, tenga un mínimo de 500 sema
nas cotizadas y 60 años de edad cumplidos, cuando satisfaga --
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con tales requisitos, haya sido dado de baja en el régimen 
obligatorio y la solicite al Instituto previamente, comenzará
ª correr su otorgamiento. 

LA MUERTE. 

Cuando ocurre la muerte del asegurado o pensionado por 
invalidez, vejez o cesant!a en edad avanzada y siempre que és
te haya acreditado 150 cotizaciones semanales, o bien que se -
encontrare disfrutando de una pensi6n en alguna de las ramas -

mencionadas y que su fallecimiento no se deba a un riesgo de -
trabajo, se le concederá a sus beneficiarios, las pensiones a 
que tuvieren derecho, al igual que las prestaciones en dinaro
adicionales que les correspondan. 

Asimismo la ley también establece pensión para los ben~ 
ficiarios, cuando el asegurado se encontrare disfrutando de -

una pensión por incapacidad permanente y su deceso se debiera
ª causas distintas de riesgos sufridos, siempre que hubiere t~ 
nido 150 semanas cotizadas y hubiese causado baja en el régi-
men obligatorio. 

Si el asegurado que disfruta de una pensión de incapac! 
dad permanente total y fallece por causa distinta a un riesgo
de trabajo, sin cumplir el requisito arriba expuesto, sus ben~ 
ficiarios recibirán la pensión, si la que gozó el fallecido, -
no tuvo una duración de 5 años, 

PENSIONES ORIGINADAS A CAUSA DE LA MUERTE DEL ASEGURADO 

PENSION POR VIUDEZ 

La esposa del asegurado, pensionado o a falta de ésta -
la concubina o el viudo que estuviere totalmente incapacitado

y dependa económicamente de la asegurada pensionada, tendr~ --
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derecho a la pensi6n de viudez. 

La cuantía será igual al SO\ de la pensi6n da vejez, i!!_ 
validez o de cesantía en edad avanzada, que el pensionado fa-

llecido disfrutaba o que le hubiese correspondido al asegurado 
en caso de invalidez, este derecho comenzará desde el d!a del

fallecimien to del pensionado y cesará con la muerte del benef! 
ciario o cuando la viuda o concubina contrajera matrimonio o -

entrare en concubinato. 

La viuda o concubina pensionada, que se una en matrimo

nio, recibirá como finiquito, una suma global equivalente a -
tres anualidades de la cuantía de la pensi6n que disfrutaba. 

PENSION DE ORFANDAD 

Tendrán derecho a recibir la pensi6n de orfandad cada -
uno de los hijos menores de 16 años, cuando muera el padre o -

la madre; si éstos disfrutaban de la pensi6n de invalidez, ve
jez o de cesantía en edad avanzada, o si al fallecer como ase
gurados, tuvieran acreditado el pago de un mtnimo de 150 coti

zaciones semanales. 

La pensidn será prorrogable para los huérfanos que es-
tén incapacitados para trabajar o sean menores de los 25 años
de edad, siempre que se encuentren estudiando en Planteles del 

Sistema Educativo Nacional. 

La cuantía de la pensi6n será igual al 20\ de la pen- -
si6n de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, que dis

frutaba el titular, para los huérfanos de padre o madre y del-

30% para los huérfanos de ambos. 

El derecho al goce de la pensidn de orfandad comenzará
desde el d!a del fallecimiento del asegurado pensionado y cesa 
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r! con1la muerte del beneficiario o cuando éste haya alcanzado 

los 16 años de edad, deje de estudiar o desaparezca la incapa
cidad que lo afectaba, finiquitandose con la entrega de 3 men
sualidades de su pensión, que se le pagar~ con la dltima men~
sualidad cor.respondiente. 

PENSION DE ASCENDIENTES. 

Si no existiere viuda, huérfanos y concubina con dere-
cho a pensión·, se le oi;oi:gará a cada uno de los ascendientes -

que dependan económicamente del pensionado fa.llecido1 una cant! 
dad igual al 20\ de la pensión que el asegurado estuviere go-

zando antes de su muerte o de la que le hubiere correspondido
suponiendo realizado el estado de invalidez. 

Las pensiones por. invalidez, vejez y cesant!a en edad -
avanzada a11n cuando tienen naturaleza diferente, se calculan -
por el mismo procedimiento. 

FINIQUITO DE LAS PENSIONES POR CAMBIO DE RESIDENCIA. 

Cualquier pensionado por invalidez, vejez o cesant!a en 

edad avanzada y muerte que traslade.su domicilio al extra~jero 
su pensi6n se suspender! mientras dure su ausencia, salvo con
venio internacional, En éste dltimo punto, hay que destacar 
que se encuentren suscritos convenios internacionales. con EUA. 
España e Italia, para que cuando el mexicano pensionado trasl~ 
de su domicilio a alguno de ésos lugares o viceversa, es decir, 

cuando algdn nativo de los paises citados, pensionado, se ven
ga a radicar a nuestro pals, se les enviaran mensualmente, sus 
pensiones. 

Cuando el pensionado comprobare que su residencia en el 

extranjero es de carácter permanente, su pensión se finiquita
r& en un solo pago de dos anualidades de su monto. Esta dispo
sición es aplicable también a los pensionados por riesgos de -

trabajo. 
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Las pensiones anuales por invalidez, y vejez, se compon

drSn de una cuant!a básica y de incrementos anuales computados_ 
de acuerdo con el nOmero de cotizaciones semanales reconocidas_ 
al asegurado, con posterioridad a las primeras quinientas sema

nas de cotizaci6n, 

La cuant1a b&sica en los incrementos seran calculados -

conforme a la tabla siguiente: 

GRUPO MAS DE PROMEDIO HASTA CUANTIA BASICA INCREMENTO 
ANUAL ANUAL A LA 

CUANTIA BASICA 

M $ 45,00 50.00 7,371.00 245, 70 

N 50,00 60,00 70.00 9,828.00 327. 60 

o 70.00 75,00 80,00 12,285.00 409.50 
p 80.00 90.00 100.00 13,104.00 491.40 

R 100.00 115.00 130.00 16, 774.00 627.90 

s 130,00 150.00 170.00 21, 840.00 819,00 

T 170.00 195.00 220.00 26,972.40 928,23 

u 220.00 250.00 280,00 34,580.00 1,228,50 

w 280.00 Hasta el 11rnite Del salario Del salario 
superior estable- de rotizacilln de rotizacilln 

cido. 35% 1.25% 

------------------------------------
Para efecto de determinar la cuantía b~sica anual de la -

pensi6n y sus incrementos, se considera como el salario diario 

el promedio correspondiente a las Gltimas 250 semanas de cotiza 

ci6n. 

Si el asegurado no tuviere reconocidas las 250 semanas,-
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señaladas, se tomarán las que hubiere acreditado, siempre que
sean suficientes para el otorgamiento de una pensi6n por inva
lidez o muerte, 

El derecho de un incremento anual, se adquiere por cada 

52 semanas de cotización. 

Los incrementos a la cuantía básica tratándose de frac
ciones de años, se calcular!n de la siguiente manera: 

a).- Con 13 a 26 semanas reconocidas, se tiene derecho
al 50\ del incremento anual, 

b).- Con más de 26 semanas reconocidas, se tiene dere-
cho al 100\ del incremento anual. 

Los trabajadores incorporados al sistema de porcentaje, 
a que se refiere el artículo 47 de la Ley, percibirán pensi6n
sobre su salario diario, base del cálculo, en los siguientes -
términos: 

l.- cuando sea hasta $80,00 la cuantía básica, será del 
45\ y los incrementos anuales del uno y medio por -
ciento del salario diario. 

2.-Si es superior a $80,00 y hasta $170,00, la cuantía
básica será del 40\ y los incrementos anuales del -
uno y medio por ciento de dicho salario. 

3,- Cuando sea superior a $170.00 y hasta $280,00, l~ -
cuantía básica ser! del 38\ y los incrementos anu! 
les del 1.35\ del referido salario, 

4.- De ser superior a los $280,00 la cuantía básica se
rá del 35\ y los incrementos anuales del l,25\ del 
propio salario. 
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El monto de la cuant1a básica de una pensiOn, no podrá -

ser menor al que correspondiese a un salario del grupo anterior. 

Actualmente dadas las caracter1sticas de nuestra econom1a 

el punto 4 es el que se utiliza constantemente para determinar -

el monto de la pensiOn correspondiente, 

Forma para determinar la pensiOn de un trabajador incorp~ 
rada a porcentaje, por invalidez con 600 semanas cotizadas. 

Ejemplo: 

- Salario diario $16,000,00 

Salario anual = 16,000 X 52 X 7 

52 namero de semanas al año 
7 = nlimero de d1as a la semana. 

5'824,000.00 

- Cuant1a básica = 5 824,000 X .35 = 2'038,400 

.35 porcentaje que corresponde a su salario promedio 

Articulo 167 párrafo "B", inciso 4. 

- Incremento anual = 824,000 X 1.25% = 72,800.00 

- Incremento por las 100 semanas sobrantes. 

~ = 2 X 72,800 = 145,600.00 

Pensi6n mensual = cuant1a b!sica + incremento anual T 
meses del año. 
2'038,400 + 145,600 

si6n mensual. 
2'184,000 T 12 182,000.00 pen--

Tomando como base esta pensi6n mensual, en caso de falle
cimiento a la viuda le corresponderá el 50%, a los hijos el 20% 

cuando lo sean de padre o madre y el 30% cuando lo sean de ambos 
para los ascendientes el 20% de la pensi6n que disfrutaba el as~ 
gurado. 
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EJEMPLO: 

Viuda 182,000 X 50% 91,000.00 pensión mensual. 

Hijos = 182,000 X 20% = 36,400.00 pensi6n mensual. 

Para determinar la pensi6n, en cesant1a en edad avanzada 
se tomar§ en cuenta el c§lculo de la siguiente tabla: 

Años cumplidos en que se 

adquiere el derecho a r! 
cibir la pensi6n. 

60 
61 

62 
63 
64 

EJEMPLO: 

Cuant1a de la pensi6n expresa
da en % de la cuant1a de la 

pensi6n de vejez que le hubie
se correspondido al asegurado_ 
de haber alcanzado 65 años de_ 
edad. 

75% 
80% 
85% 
90% 
95% 

Salario promedio $16,000.00, edad del asegurado 62 años_ 
meses, semanas cotizadas 1384. 

Cuant1a b4sica = salario diario X d1as al año X porce~ 
taje. 
16, 000 X 365 X .35 = 2' 044,000,00 

- Determinaci6n de incrementos = 
semanas cotizadas - m!nimo de cotizaci6n prevista, T 
nQmero de semanas al año. 

1384 - 500 = 884 i- 52 = 17 incrementos. 
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- Valor de cada incremento = salario diario X d1as al -
año, X el porcentaje del incremento anual señalado en 
el articulo 67 fracci6n b inciso 4, 

16,000 X 365 X 1.25% = 73,000.00 

- Monto de incrementos, = a valor de cada incremento X 
nOmero total de incrementos. 

73,000 X 17 = 1'241,000.00 

- Pensi6n Mensual = cuant1a b!sica + monto total de in
crementos, X 90% del porcentaje de la cesantía en edad avanza
da~ T meses del año. 

2' 044,000 ~ 1' 241,000 = 3' 285,000 X 90% = 

2' 956,500 f 12 = 245,375.00 pensi6n mensual. 

Aguinaldo 

El Instituto otorgar! a los pensionados por invalidez,
vejez, cesant!a en edad avanzada y muerte un aguinaldo anual 
equivalente a 15 d1as del importe de la pensi6n percibida. 

Revisi6n de Pensiones. 

A partir del 1° de junio de 1982, con el fin de mejorar 
el nivel de vida de los pensionados, se reformaron los artícu
los 75, 76, 172 y 173 de la Ley del Seguro Social, por el cual 
las pensiones por incapacidad permanente total o parcial, las_ 
pensiones de viudez, orfandad y ascendencia, brindadas con mo
tivo de la muerte del asegurado por riesgos de trabajo y las -
pensiones originadas en la rama de invalidez, vejez, cesantía_ 
en edad avanzada y muerte, se determin6 en el mes de enero de_ 
cada año su revisi6n, es decir en forma anual, en lugar de ca-
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da 5 años como anteriormente estaba previsto, el Consejo Técni
co para tal efecto, en base a los awnentos al salario m!nimo y 
a la capacidad econ6mica del Instituto, fijará los incrementos 
correspondientes. 

Sin embargo la constante actividad econ6mica del pa!s, -
da como consecuencia el decremento en el poder adquisitivo de -

las pensiones, ante los aumentos constantes en precios y sala-
rios, siendo modificados estos de 3 a 4 veces al año, por uno -

en el monto de las pensiones, por lo que las dejaba en un nivel 
de inferioridad ante las necesidades básicas indispensables de 
subsistencia del pensionado y su familia. 

Por lo que con el objeto de hacerlas más equitativas con 
la realidad econ6mica nacional, por acuerdo nfunero 26/87/ del 7 
de enero de 1987, el Consejo Técnico determino el incremento 
porcentual de las pensiones durante el año, con apoyo en los a~ 

mentas de los salarios mínimos que se establezcan. 

PRESTACIONES ADICIONALES. 

Los asegurados, pensionados o beneficiarios tendrán der~ 
cho a recibir las prestaciones adicionales siguientes: 

pende: 

ASIGNACIONES FAMILIARES: 

Es una ayuda por concepto de carga familiar que corres--

l.- Para la esposa o concubina el 15% de la cuant!a de -
la pensi6n. 

2.- Para cada uno de los hijos menores de 16 años el 10% 
de la cuant!a de la pensi6n. 
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3,- Para cada uno de los padres cuando no exista esposa, 

concubina e hijos, el 10\ de la cuantía de la pen-

sión. 

Se entregarl preferentemente al pensionado y cesar'n a
la muerte del familiar que los originó, trat~dose de hijos al 

llegar a la edad limite. 

AYUDA ASISTENCIAL. 

Son las prestaciones en dinero que se otorgan a los pe~ 
sionados por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, 
cuando no tienen beneficiario con derecho a recibir asignacio

nes familiares, o cuando tuvieren únicamente un ascendiente, o 
bien cuando requieran ineludiblemente los cuidados de otra pe! 
sana de manera permanente o continua. 

En base al dictamen médico que se formule, la ayuda 
asistencial consistirl en el aumento hasta el 20% de la pen--

sión de invalidez, cesantía en edad avanzada o viudez, que es
té disfrutando el pensionado, 

AYUDA PARA GASTOS DE ~.ATRIMONIO, 

Es la prestación económica a que tiene derecho el asegy 
rado cuando contraiga matrimonio y tenga acreditadas 150 sema

nas de cotización en este seguro; la cuant1a que se brinde por 
dicho concepto serA igual al 25\ de la anualidad de la pensión 
de invalidez a que tuviere derecho del contrayente, sin que 
pueda exceder de la cantidad de $6,000,00, 

El asegurado que suministre datos falsos en relación a 

su estado civil perder! esta ayuda, 
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CONSERVACION Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS, 

a).- Los asegurados que dejen de pertenecer al r~gimen
de seguros obligatorios, conservar&n los derechos que hubiesen 
adquirido a pensi~nes, en el seguro de invalidez, vejez, cesa~ 
t!a en edad avanzada y muerte por un per!odo igual a la cuar
ta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, -
contando a partir de la fecha de su baja. 

b).- El asegurado que haya causado baja en el régimen -
del Seguro Social, se le reconocer!n sus cotizaciones anterio
res de la siguiente forma, cuando reingresen a él, 

l.- Si la interrupci6n de dicho pago no fuese mayor de
años, se le reconocer!n todas sus cotizaciones. 

2.- Si la interrupci6n es mayor de 3 años y menor de 6 
despu~s, de 26 cotizaciones cubiertas, se le reconocer5n todas 
sus cotizaciones anteriores. 

3,- Si el reingreso ocurre después de 6 años de inte--
rrupci6n, sus cotizaciones antes cubiertas se le acreditar!n.
al término de 52 semanas, reconocidas en su nuevo aseguramien
to, 
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Dcscrip- 1 Tiempos 
ci6n de· de Cuantía 

~~~i~~~~ espera. 

CUADRO ~o. 7 

Duraci6r Articulo 
de la y 

presta-- fracción. 
ci6n. 
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PrcscriJ! La prestaci6n se s~ 
ci6n del pende o tennina, 
pago o • 
del dere 

cho. -

JI. Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 

l. Pen·· 
sifin de 
invali
dez. 

150 se- Scgtln tabla - k1ientras 
manas. Art. 167. subsista 

el esta
do de in 
validez':" 

2. Pen·· 500 se- Scg(ln tabla - . fientras 
si6n de manas. Art. 167. subsista 
veje:. el esta

do que -
dio ori
gen a la 
pensión. 

3. Pcn-
si6n -
por ce
santía
en edad 
avanza
da. 

500 se- Según tabla - . fientras 
manas. Art. 167 subsista 

Por edad, se- el eHa-

4. Pen-- 150 se
s.ión de manas. 
viudez. 

g(ln tabla. do que • 
Art. 171. <lio ori

gen a la 
pensi6n. 

501 de la pe!! Vitali·· 
si6n que le - cia o si 
hubiere co·-- contrue
rrespondido - nupcias, 
al asegurado- 3 anuali 
en caso de in <lades. -
validez o la:-
dcl pcnsiona-
Jo por invali 
<lcz, vejez a-: 
cesantía en -
edad avanzada 
lVC. 

129·! ,II 
llI y IV 
131 

Incxtin- Recuperando la salud 
guible. reingresando a traba 
Art. jar. Art. 123. -

279- I Por fallecimiento. 
Art. 280 

137- I, - Incxtin- Reingreso a labores
I Il y IV guiblc. con un salario mayor 
138. Art. al que percib!a al • 

1'15-I, -
11 y Ill 

151 
152 
153 

279-1 pcnsiom1rsc. 
Art. 280 Art. 123. 

Por fo llecimicnto, 

Inextin- Reingreso a Iabores
guible. con un salario ma}'or
Art. al que percib!a al • 

279- 1 pensionarse. 
Art. 280 Art. 123 

Inextin
guible. 
Art. 

279· l 
Art.280 

Por fallecimiento. 

Fallecimiento de la 
beneficiaria o nuc
\'as nupcias se con
cedcran 3 afias de -
la pcnsi6n. 
Art. 155, Za. p5rra 
fo. -



Descrip- i Tiempos¡ 
ci6n de- de 
las prei espera, 
tacioncs 

Cuantía 
Duración .'lrtículo 
de la y 

presta-- fracción 
ción. 

5. Pen-
si6n de 
arfan-
dad. 

150 se- A huérfanos de Hasta -- 156 
manas. padre o madre, los 16 - 157 

20\ a hu~rfa-- años. -- 158 
nos de padre o Prórroga 
madre, 301 de- a 25 si-

6. Pen-- 150 se
a los - manas. 
aseen--
dientes 
del ase 
gurado:-
open--
sionado 
siempre 
que no-
exista-
esposa-
º concu 
bina a-=-
hijos 

la pensi6n que se en--
hubiere corres cucntra
pondido al as~ estudian 
gurada en caso do. 1-bs-
de invalidez o ta que -
de la del pen- desapa-
sionado por in rezca in 
validez. vejeZ capaci-~ 
o cesan tía en- dad o - -
edad avanzada. sean su-
lVC. jetos --

del r6gi 
mcn obíI 
gatorio: 

20\ de la pen- Vitali-
silin por inva- cia. 
lidez, vejez o 
cesantía en --
edad avanzada. 

159 
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Prcscrirr 1La prcstaci6n se su.§._ 
cién de!. pende o tcnnina. 
pago o -
del dere 

cho. -

Inextin- U cl.Dllplir 16 años -
guible. prórroga a 25 si sc
Art. encuentra estudian- -

279- I do; por fallecimien-
Art. 280 to, si se hace suje

to del r6gimen obli
gatorio o desaparece 
la incapacidad que -
padecía. Al ténnino
de la pensi6n se -- -
otorgari'.'l: al hu€rfano 
finiquito por 3 men
sual idadcs. 
Art. 158, 2o. p:!rra
fo. 

Art.156, 2o. y 3er.
párrafo. 

Inextin- Por fallecimiento. 
guible 
Art. 

279-I 
Art. 280 



Ocscrip
ci6n dc-

~~i~~~i 

7~i~!~~ 
familia
res a la 
esposa o 
concubi
na, hi-
jos dei
pcnsiaJJ.íl 
do. -

B. Ayuda
asistcn
cinl. 

Tiempos 
de 

espera. 
Cuan tia 

Duracil5n Artículo 
de la y 

presta-- fracci6n 
ci6n. 

QJc es- Esposa o concu- Mientras 164- l, 
t6 vi-- bina 15\ de la- stbsista 11 ·y III 
gente - ClL'Ultfa blisica- la pcn--
la pcn- nnual de la pcn si6n. 
si6n. sl6n. - Scg!ln lo 

Hijos: 10\ cada dispues
WlO de In cuan- to en el 
tía básica ........ Art, 156 
anual de la pen Micntr3s 
si6n. - subsista 
Padres: 10\ ca- ln pen-
da uno de la -- si6n. 
cuanda bl'ísicn-
anual. 

~e est6 a) 10\ de la - Mientras 164-V y 
vigente- cuantía cuando stbsista 166 
In pcn-- tenga un aseen la pcn--
si6n. diente. - si6n. 

b) 151 de la -
cua.ntfa de la
pcnsi6n cuando 
no tcngn bene
ficiario. 
e) !lasta un --
20\ cmndo re
quiera incv i ti!_ 
blcmcntc que -
lo asista otra 
persona. 
d) IL1sta un --
20\ a lns viu
das pcnsiona-
JJs según el -
inciso e), 

9. Agui-· Q.10 esté 15 días dd im Un solo· 
nahlo, vigente· porte <ll' la .'::' pago ·--

la pcn-- pcnsit'5n. anua.l. 167, tll-
si6n. tiro pti

rrafo. 
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Prescri!!_ La ¡ircstaci6n se -
ci6n der suspende o tennina 
pago o -
del dcrc 

cha. -

lncxtin- Fallecimiento dcl
guiblc. titular de la pcn
Art, si6n. En e: C\!.--

279- l so de los lújos -:. 
Art, 280 tenninará con la -

muerte de ~s tos o
cuando Ct.UTTplan 16-
años o bien a los-
25 afias o que des!!, 
parezca la incapa
cidad. 

Inrxtin
guiblc. 
Art. 

279-l 
Art. 280 

Art. 164-V, p~rra
fos 3o. y 4o. 

Por fallccimicnto
dcl titular de la
pcnsi6n 
Por rccupcraci()n -
dt;l estado de inv!! 
ltdez. 
Art. 164-V, plirra
fo 3o. 



~o. S<:rfin 
revisa
das e -
incrc-
menta-
das --
anual-
mente. 

~e cst6 El H. Consejo- Scrfin re 172 y 
vigente- T~cnico deter- visadas=- 173 
la pcn-- minará en el - e incre-
si15n. mes de enero - mentadas 

11. Ayuda 150 se
para ga.§. manas. 
tos de -
matrimo-
nio. 

12. Crun-- ~es
bio de - t6 vi-
residen- gente -
cia al - la pcn
cxtranj~ sil5n. 
ro en --
forma --
pennanen. 
te del -
pcnsio~ 
do, 

de cada afio -- anualmcn 
las modifica-- te. -
cienes que de-
ban hacerse a-
las cuantías -

~~o~!~~as pen-

25\ de la anua Un solo- 161 
lidad de la _-:: pago. 
pcnsi15n de in-
validez. 
Cuantia m4xima 
6,000,000 

2 anualidades. Un solo- 126, 
pago. 20. p5-

rrafo. 

6 meses
Art. 279 
tlltimo -
pfrrafo, 

llB 

Por trasladar su do
micilio al extranje· 
ro. 
Art. 126, ler. pfrr! 
fo. 
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S. PRESCRIPCION. 

Prescribe en un año la obligaci6n del Instituto de pa
gar a los interesados. 

1).- Cualquier mensualidad de una asignaci6n familiar 
o ayuda asistencial. 

2),- Los subsidios por incapacidad para el trabajo y -
por maternidad. 

3).- Ayuda para gastos de funeral, 

4) .- Los finiquitos que establece la ley. 

La obligaci6n para pagar la dote matrimonial prescri-

ben en 6 meses contados a la fecha de la celebración del ma-
trimonio (Art. 279 de la Ley del S. S.) 

Es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pen 
si6n, ayuda asistencial o asignación familiar, (Art. 280 de -
la Ley del s. S,) 

El Instituto mediante subsidios, pensiones y prestaci~ 
nes adicionales, procura el bienestar del n6cleo familiar; -
las que sin duda a pesar de sus frecuentes modificaciones y -

mejoramientos a ellas, resultan en la actualidad insuficien-
tes para hacer frente a las necesidades de los asegurados. 

Tomando en consideración que en la generalidad de los_ 
pensionados, la pensión es la Gnica percepción económica de -

muchas familias para su sostenimiento, es necesario que se -

instrumente un mecanismo de revaluaci6n a estas, toda vez que 
la pensi6n se encuentra a niveles más bajos, en relaci6n a lo 
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que pudiese haber recibido cualquier persona en caso de con
tinuar corno trabajador activo. 

6, RECURSO DE INCONFORMIDAD,- Es un recurso administra
tivo que concede la misma Ley del Seguro Social a los dere-
cho-habientes y patrones cuando se ven afectados en sus int~ 
reses para hacer valer sus acciones ante el representante l~ 
gal y administrativo del Instituto, para que modifique las -
resoluciones dictadas por sus mismos funcionarios, 

En caso de inconformidad corresponde al Consejo Técn~ 
ao dirimir las controvercias administrativas relacionadas s~ 
bre la inscripci6n en el seguro, derecho a prestaciones, --
cuant!a de subsidios y pensiones, distribuci6n de aportacio
nes por valuaciones actuariales, liquidaci6n de cuentas, fi
jaci6n de clases o grados de riesgo, pago de capitales cons
titutivos, as! como cualquier otro acto del Instituto que l! 
sione los derechos del asegurado de sus beneficiarios o de -

los patrones sujetos a este régimen, 

El Consejo Técnico establece en el reglamento respec
tivo la forma y términos en que se har! valer y se resolver! 
el recurso de inconformidad. 

Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones que no hu

biesen sido impugnados se entenderán como consentidos. 

Anteriormente se ten!a que agotar previamente el re-
curso mencionado antes de poder dirimir controversia alguna
ante las autoridades laborales respectivas,· hoy en caso de -

controversia con el Instituto puede recurrirse a la Junta F~ 
deral de Conciliaci6n y Arbitraje, para que en definitiva re 

suelvan el conflicto, 

El tr!mite de recurso de inconformidad estar! a cargo 
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de la oficina de Inconformidades del Consejo Técnico, ajus-
t4ndose a las disposiciones del reglamento del propio artícu
lo 274, y supletoriamente al C6digo Fiscal de la Federaci6n,
al Cddigo Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal 
del Trabajo, 

El Secretario General tendr4 facultades para autorizar 
con su firma los acuerdos, certificaciones y notificaciones -
correspondientes, como también para resolver la admisi6n del
recurso y cuando sea procedente la suspensi6n del procedimieE 
to econ6mico coautivo, apoy!ndose en este Qltimo en las nor-
mas aplicables del c6digo Fiscal de la Federaci6n. 

El término para interponer el recurso de inconformidad 
ser! de lS días h!biles siguientes a la fecha en que el recu
rrente haya sido notificado de la determinaci6n que impugne. 

Contra las resoluciones de la Secretaría General, en-
materia de admisi6n del recurso y de las pruebas ofrecidas, -
se presentar! el recurso de revocaci6n ante el Consejo Técni
co, 
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e o N e L u s I o N E s 

PRI~.ERA.- Desde los or!genes del planeta, el ser vivo -
es ineluctable de la inseguridad, el hombre primitivo se en--
frenta a las mb loables hazañas para satisfacer sus nece.sida
des primarias y para protegerse de los peligros y enfermedades 
que lo achacaban. 

En el transcurso del devenir hist6rico, la inseguridad
es el factor que da origen a las grandes revoluciones, manife~ 
taciones y movimientos que nos anteceden, las que a pesar de -
partir de diferentes concepciones y planteamientos, se encuen
tran identificados pcr un mismo ideal, el de mejorar las cond! 
cienes de vida de sus pueblos. 

En México, desde la época prehisp&nica ya se intenta 
combatir la .inseguridad, sin embargo, tuvieron que pasar varios 
siglos para que la naci6n se viera beneficiada con un sistema
de protecci6n, siendo hasta 1917, con el movimiento revolucio
nario, el que consolid6 y ubic6 dentro de nuestro marco jur!d! 
ce dicho sistema. 

En la actualidad la aplicaci6n de la seguridad social -
es una realidad, las legislaciones de los pa!ses la establecen, 
ocupando un lugar prioritario en sus planes de desarrollo. 

SEGUNDA.- La seguridad social tiene como finalidad, en
base a los mas altos valores de justicia, igualdad, libertad y 
solidaridad, la de prevenir los riesgos comunes de la vida y -
cubrir las necesidades vitales del individuo y la colectividad, 
tales como atenci6n médica, alimentaci6n, vestido y vivienda,
con el objeto de asegurar el bienestar de la sociedad, as! co

mo la paz y armon!a de la humanidad. 
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TERCERA.- La seguridad social dentro de la esfera de d~ 
recho, es el conjunto de instituciones, principios, normas y -

disposiciones que protegen a todos los miembros de una socie-
dad contra cualquier contingencia que pudieran sufrir, permi-
tiendo la elevaciOn humana tanto ps!quica, f!sica, econOmica,
moral, social y cultural, 

El Seguro Social es el instrumento de la seguridad so-
cial, por el cual el Estado fomenta el bienestar econOmico y -
asegura la protecci6n del trabajador en contra de los riesgos
de trabajo y enfermedades no profesionales a que est& expuesto, 

garantizándole un mejor nivel de vida a ~l y a su familia. 

CUARTA.- En M~xico el r~gimen del Seguro Social, se in
tegra por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Institu
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del -
Estado y por el Instituto de la Seguridad Social para las Fuer 
zas Armadas Mexicanas, organismos creados por el Estado para -

atender a los tres grupos de trabajadores regulados en la Cons 

tituci6n. 

QUINTA.- El Instituto Mexicano del Seguro Social, nace
el 19 de enero de 1943, como organismo pablico descentralizado 
con personalidad y patrimonio propio y con un carScter fiscal
autOnomo para efectos de determinaci6n, liquidaci6n, cobro y -
percepciones de las cuotas, recargos y capitales constitutivos, 
es el encargado de organizar y administrar el Seguro Social. 

La Ley de la Materia estructura y organiza al Instituto 
a fin de que cumpla eficazmente con los objetivos para los que 
fue creado, estableci~ndose además las atribuciones y limita-

cienes de cada uno de los 6rganos que la integran. 

SEXTA.- El Instituto cumple con los fines para los que-
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fue concebido, a través de prestaciones. 

Las prestaciones son los beneficios que recibe el dere

cho-habiente en sus diversas modalidades, ya sea en especie, -

m~dicas, sociales o econ6micas por parte de dicho organismo. 

Las prestaciones del Instituto son superiores a las --
otorgadas por la Ley Federal del Trabajo. 

SEPTIMA.- El r~gimen financiero del seguro social se -
realiza mediante las aportaciones que hagan los trabajadores,
patrones, y el Estado, 

La ley determina el porcentaje a pagar para cada uno de 
ellos, segGn sea el seguro protegido y conforme al salario ba
se de cotizaci6n. 

El salario es el pago hecho al trabajador en efectivo -
por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, aliment~ 
ci6n, habitaci6n, primas, comisiones, prestaciones en especie_ 

o cualquier otra prestaci6n que se le entregue por sus servi-
cios. 

OCTAVA,- Prestaciones econ6micas son los beneficios en_ 
dinero efectivo que el Instituto concede bajo las condiciones_ 
por el establecidas a los derecho-habientes que las soliciten. 
se clasifican segan su naturaleza, en subsidios, pensiones, i~ 

demnizaciones, ayudas y asignaciones, 

NOVENA.- Los riesgos protegidos por la Ley del Seguro -
Social son los seguros de riesgo de trabajo, el seguro de en-
fermedades y maternidad, el seguro de invalidez, vejez, cesan

t1a en edad avanzada y muerte y el servicio de guarder1as para 
los hijos de la asegurada, 
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DECIMA.- Los seguros son las prestaciones m6dicas y eco 
nómicas que brinda el Instituto al asegurado, pensionado y a -
sus beneficiarios. 

DECIMA PRIMERA.- Riesgos de trabajo, son las enfermeda
des y accidentes a que estSn expuestos los trabajadores en 
ejercicio o con motivo del tr.abajo, por lo gue serán responsa
bles nnicamente los patrones del riesgo sufrido, en esta rama¡_ 
el trabajador no cubrirá ninguna cuota. 

Los patrones estarán obligados a aportar la cuota fija
da, quedando'a su vez liberados de las prestaciones consagra-
das en la Ley Federal del Trabajo, dejando al Seguro Social su 
otorgamiento. 

El Instituto otorga al trabajador, cuando queda imposi
bilitado para laborar, un subsidio mientras dure la inhabilit~ 
ción, al declararsele la incapacidad permanente, parcial o to
tal, el asegurado recibirá una pensión. 

Por su alcance, duración y beneficio la ley sustituye -
el t6rmino de indemnización contemplada en la Ley Federal del_ 
Trabajo por la pensión, dado que la primera es sólo un pago 
Gnico global y la segunda es en mensualidades y vitalicia. 

DECIMA SEGUNDA.- En el seguro de enfermedad y materni-
rtad, la cotización es tripartita y el tiempo de espera para r~ 
cibir los subsidios correspondientes son m1nimos. 

Para tener derecho a las prestaciones en este ramo, el_ 
asequrado debe sujetarse a los examenes y tratamientos que se_ 

determinen, es responsabilidad del patrón el no inscribir a 
sus trabajadores en el seguro mencionado. 
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El Instituto tiene la facultad de celebrar convenios 
con otros organismos públicos o particulares con el fin de au

xiliarse, para hacer más expedita la impartici6n de las prest~ 
cienes médicas que brinda. 

DECIMA TERCERA.- El seguro de invalidez garantiza al -
asegurado y a su familia la protecci6n médica y econ6mica nec~ 
saria cuando el primero quede imposibilitado permanente por a~ 

gún daño fisico, pérdida de algún miembro, desgaste o altera-
ci6n fisiol6gica de un 6rgano originado por alguna causa dis-
tinta a un riesgo de trabajo, para continuar trabajando. 

DECIMACUARTA.- El seguro de vejez tiene por objeto el_ 
de proporcionar los medios necesarios de subsistencia, tanto -
en dinero como en servicios, al trabajador cuando ~ate se ret~ 
re por edad y años de cotizaci6n, de laborar, quedando asegur~ 

do su bienestar, y el de su familia, por el resto de su vida. 

DECIMA QUINTA.- El seguro de cesantia en edad avanzada, 
son todas las prestaciones que recibe por parte del Instituto_ 

el traba1ador que fuere privado de su trabajo renumerado entre 

los 60 y 64 años, el cual por su misma edad, no alcanza el de

recho del seguro de vejez otorqándosele la prestaci6n siempre_ 
que reuna los requisitos consignados en la misma Ley. 

El objeto de este seguro es el de satisfacer los reque
rimientos vitales del asegurado desempleado, el que se enfren
ta a la dificultad de volver a trabajar, toda vez que son re-
chazados y desplazados por los j6venes en los empleos. 

DECIMA SEXTA.- Las prestaciones en especie, médicas y -

sociales que otorga el rnss., abarca a todo el territorio Na-
cional, extendiendose a la poblaci6n no asegurada, y a los nu
cleos marginados, procurando así mediante programas, campañas, 
centros de adiestramiento, vacacionales •.. y sobre todo cen---
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tros hospitalarios, y atención m~dica eficiente, mejorar el n! 
vel de vida de los habitantes de nuestro pa1s. 

Los centros de salud del Instituto cuentan con las ins
talaciones, instrumentos y equipos más sofisticados que aunado 
a su personal capacitado, ocupan un lugar de privilegio en la_ 
Am6rica Latina y en todo el mundo, ya que se ve engrandecido -
d!a a d1a, con las constantes proezas y descubrimientos médi-
cos gue se llevan a cabo y que se traduce en una mayor posibi
lidad de curación del enfermo y por consiguiente de una vida -
más duradera. 

En cuanto a las prestaciones en dinero que se conceden, 
no se puede estar satisfecho de sus alcances ya que sus montos 
no cubren las necesidades del asegurado. 

La situación económica en la que se encuentra el pais -
origina un aumento constante en los bienes y servicios y por -
ende en los salarios, lo que se traduce en un decremento en -
las pensiones toda vez que no son revisables con la misma f re
cuencia que aquellos. 

Los diferentes grupos de cotizaciones establecidos en -
la Ley, que son la base para determinar las prestaciones en d! 
nero, est&n obsoletos, siendo tan solo utilizables el grupo W, 
que es el de nivel m&s alto, el cual comprende hasta diez ve-- · 
ces del monto del salario m1nimo vigente. 

Sin embargo consideramos que a pesar de lo anterior la_ 
pensiOn que recibe el trabajador, al dejar de laborar por alg~ 
na de las causas previstas en el ordenamiento del Instituto, -
es mucho menor al salario que hubiese percibido de haber cent! 
nuado en el servicio activo, llegando hasta niveles m~s bajos_ 
que el mismo salario ~1nimo mensual, 
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En situación más dificil se encuentran las viudas, hué~ 
fanos y ascendientes porque conforme a la pensión brindada al_ 
pensionado fallecido y a los porcentajes establecidos en la -
Ley para cada uno de ellos, se fija la pensión que les corres
ponde, teniendo dicha cantidad un car~cter irrisorio por la -
inferioridad de su monto. 

No obstante que el Instituto Mexicano del Seguro Social 
es la Instituci6n más importante en el renglón de la Seguridad 
Social en el pats, por el namero de habitantes que ampara, el_ 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado, las prestaciones económicas que concede son lI. 
geramente superiores. 

Por lo anterior, es necesario que el Instituto, instru
mente nuevas mecanismos y sistemas de cotizaci6n que determi~
nen acorde a la realidad los subsidios, pensiones y dem~s pre! 
taciones en dinero adicionales que brinda, los cuales aseguren 
y garanticen verdaderainente el desarrollo, el bienestar y la -
dignidad del derechohabiente. 
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