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SOBRE LA JUBILACIOO. 

Dentro del marco de los problemas sociales de nucs -tro país, es en especial, el de la vejez, el que más rcquiere-
Por parte del Estado, de una justa y adecuada corrección en lo 
que respecta a la situación económica-social del jubilado, a -
quien además, tenemos la obligación moral de darle un trato de 
respeto, cuidado y apoyo; sentimientos que nos merecen todos -
los ancianos, pues la ausencia de los mismos, esterilizaría ..... 
cualquier tipo de regulación. 

Seria muy plausible que t~n un futuro no lejano, el 
derecho a jubilarse se elevara a l.a cat·egorfa ccmstituc3onal -
de garantía soc:ial del trabajador en general. Lo anterior con! 
t il uye el modesto punto de vista que S<~ sustcnt a en este t rab! 
jo, que someto a la considc>rac:i6n del llonorablt· Jurado. 

¡ Pt·rmitámos ({Uf! nucst ros jubilados tc!nninen C'..on -

una actitud optimista!, semejante a la del poeta grieAo, quien 
escribia: 11 !~>cojo mis herrmnfonlas: vista, olfato, tacto, 81.1.:! 
to, oído, intelecto. La noche· ha caldo, el traba jo del día es
tá hecho. l~greso corno un topo a mi ho~a.r: la tierra. No por
que esté cansado y no pueda trabajar, No estoy cansado. Pero -
el sol se ha puf•slo". 

Atentamente. 

Juan Aguilera Dávila. 

Enero de 1977. 
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CAPITULO PRIMERO 

LA JUBILACION 

a).- Concepto y Significado. 

b).- Antecedentes Histdricos. 

CONCEPI'O Y SIGNIFICAOO. 

El t~nnino " Jubilaci~n. " tiene sus or!genes en el 
lat!n, pues proviene de la palabra 'inbilatio 1 que significa -
acc~n y efecto de jubilar o jubilarse, que a·su vez significa 
11 relevar a alguien de su empleo conscrv~dole una pensi~n"(l) 

En el transcurso de los años, diversos te~ricos -
del Derecho han elaborado su propio concepto acerca del signi
ficado, contenido y alcance de la palabra 'jubilaci~n', por lo 
que atendiendo a la importancia de los mismos y sirvi~ndonos -
como punto de partida para la elaboraci&n de nuestro estudio,
es conveniente citar, entre otros, a los siguientes: 

(1) Diccionario Enciclo~dico B&sico. Plaza & Janes, s. A. Edj 
torea. Barcelona. 1973, 9a. Edici~n. 



El jurista Escriche señala en su obra 11 Dicciona
rio Razonado de Legislaci~n 11

, que el tt!nnino "jubilaci&n 11 sig
nifica " la relevaci~n del trabajo o cargo de alg&i empleo, -
conservando el que ten!a los honores y el sueldo en todo o en;.. 
parte". (2) 

Por su parte, el tratadista Rafael Bielsa, en su -
obra 11 Derecho Aministrativo", tomo II, nos dice que " la ju
bilaci~n es el Derecho que el agente de la adninist raci~n p~ 
blica tiene de percibir su sueldo o parte de ~l, bien por su -
edad o Por imposibilidad f!s ica "• (3) 

Uno de los autores franceses m!s importante en es
tudios de ~recho, Maurice Hauriou, en su libro "Precis Eleme.u 
taire de Droit Administrat if" expone que la jubilaci&n consti
tuye una indemnizaci"n y dice al respecto que " una indemniza
c~n a titulo de sueldo diferido servida bajo la fonna de ren
ta vitalicia al funcionario que est~ colocado en la situaci~n
de retiro cuando se encuentran reunidas ciertas condiciones es 

(2) J. Escriche, Diccionario de Legislaci~n, Op. Cit. P~g. 110. 

(3) Rafael Bielsa, Derecoo Administrativo, T. II, P.• 124., La -
Ley, s. A. Editora e Impresora, Buenos Aires• 
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lo que podr!a decirse que constituye la Jubilaci~n".(4) 

Otro jurista argentino, Mario L. Dcveali, al estu
diar el concepto de Jubilaci~n, dice que son " los medios de -
vida que el Estado proporciona durante el pcr!odo en el cual -
por razones de edad o de invalidez tenbn que dejar el servi
cio los gobernantes, ioodios adecuados a la dignidad de la fun-
ci~n desempeñada coincidiendo m(s o menos con el sueldo que -
pe~ib!an durante el cargoQ (5). 

Por su parte, el tratadista mexicano Ignacio Olvera Castillo,
def::l.nc a la Jubilaci~n como 11 una parte de la previsMn social 
que tiene por objeto asegurar el retiro del hombre que trabaja, 
procurando que en su vida pasiva mantenga una situac~n equiva . -
lente a la que ten~ en su vida activa, desp~s de acrecenta~ 
con su trabajo la riqueza comdn".(6) 

( 4) Maurice Haurio~ Precis Elementaire de Droit Adminiatratif, 
p. 89. 

(5) Mario L. Deveali. 11 Del Sistema Jubilatorio al Seguro So
cial "• Revista Derecho del Trabajo, Pe 385, Julio de 19$1 

F.ditorial La Ley, Bueno• Airea. 
(6) Revista Menc1111a del Trabajo, N~. 41 Diciembre de 1~1 -

Secretar!.& del Trabajo y Previs~n Social, " Enaayo en To.!: 
no a la Jubilac~n y al Seguro de Vejez como Nomas Genul,,. 
nas de Seguridad Social". Por Ignacio Olvera Castillo, P•-
110. 
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Atendiendo a e.tos concepto• y para no citar a di
verso• autores que coinciden en mayor o menor arado con los -
anteriores acerca del t~111ino 11jubilac~n" y su significado, -
encontramos que en todos ello• ae hace menc~n a un derecho -
que le corresponde a todo trabajador, en t~nninos generles, ~ 
mo consecuencia de la preatac~n de aas aerv:Wio•, garantidn
dole la existencia de una vida digna que corresparde a la pro
pia naturaleza hum.na. 

Cabe hacer notar que si bien es cierto que la defi -nic~n que proporciona el tratadista Bielsa1 es en relac~n -
oon la administrac~n ~blioa1 la hemos considerado en aten-
c~n a que en la mima encontramos la prestac~n del servicio
en el campo de la adlin:l.atrac~n ~lica, oomo causa generado
ra de este derecho, obeervando de esta manera su coincidencia
desde este punto de vista con loa conceptos citados. 

Se puede afirmar as~, que el derecho a la jubila
c~n viene aiendo una garant~, Wla seguridad para el trabaja
dor, para que sin temor de la inseguridad, de la incertidumbre 
de su futura vida econ&micat piense que una vez que ha dejado
lo mejor de sus esfuer~s ( materiales o intelectuales o de 8! 
boa glneros), al t~ndno de la prestac~n de sus servicios, ae 
gu~· disfrutando de una vida de acuer<k> a su condici~n, es ~ 
cir1 una vida digna que merece todo ser humano con el goce es
piritual y material correapond:lente. 

La op~n que dama• al respecto, tanto, del signi
ficado oomo del concepto del t~mino "jubilac~n", aolo ea una 
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idea muy personal y como un modesto punto de vista mls. Podc-
mos· decir que la Jubilaci~n es un derecho que nace de la rela ... 
ci~n de trabajo a favor del trabajador, cuando Por el tiempo -
transcurrido en dicha relaci&n, se genera el mismo siempre que 
se hayan satisfecho los requisitos previamente establecidos, ... 
que norman la prcstaci~n del servicio respectivo y que consti
tuye para el pat~n una obligaci~n m1s hacia el trabajador eno
relaci&n a otras que de manera legal tiene a su cargo. 

ANTECELWTES HISI'ORlCOS. 

Establecido a grandes rasgos y de: manera general
el concepto de JubilacMn, es necesario, por m~todo, remontar
nos a su historia, tanto de su origen como en su desenvolvi
miento. Asf, la invest igaci~n hist~rica de la jubilaci~n, se -
inicia con los t icmpos en que la generalizaoi~n de la cbctrina 
mundialmente conocida como el "cristianismo" 1 surgi~ a la his
toria, las sociedades de socorros mutuos fundadas para la pr~ 
tica de la caridad, que obliga a dar almcntos a los indiger»
tes a enterrar a los pobres, a auxiliar a los ancianos, entre 
otras cosasr es la ~paca de la humanidad en donde el hombre ~ 
vierte la inseguridad de su existencia, as~ com que los indi
viduos de esta ~poca, tienden a que su actividad social satiJl.;
faga las necesidades personales, pudiendo prevenir las cont ir»
gencias de la diaminuc~n de la act ividad9 del ahorro del gru
po, de la mutualidad, de la ayuda reciproca, lo que se traduci 
~ en su futuro, como el auxilio de ia disminuc~n de la ca&a! 
ciclad productora de loa propio• hombreas evidentemente en esta 
~poca surgen lu llamadaa "instituciones eclea:lhticu" denomi . . -
nadas Iglesias, deriv~ae de laa mismas, otras como los con.o 



ventes, obispados, las parroquias, etc., que siguiendo sus p~ 
pins doctrinas y principios en su generalidad religiosos, ere~ 
ron establecimientos para socorrer necesidades del hombre, -

creando entonces una obra eminentemente social, que la jcrar
qufu de las propias institucl.ones dcnominaln " Ik.:ncficencia -
Eclesi5stica", y as!, L,.;t-;i fonnu de beneficiar a la colecti.vi
dad tuvo por consecuencia adeptos y creyentes de aqu~llas doc
trinas pregonadas por las instituciones que impartian al calor 
de: sus obras sociales. Se establece tambi~n una beneficencia -
de tipo privado y con fines personales, o sea, aqu~lla ayuda -
que inspirada por la caridad y el socorro mov!an a prest arla -
por el señor, el seglar, el artesano o por corporaciones o a92 
ciaciones laicas, las cuales negaban las doctrinas de tipo re
ligioso. 

Debido a estas manifestaciones humanas se log~, -
valga la redundancia, la hwnanizacicSn de la vida de la persona 
y as! se hi:l..o imperioso }' necesario una f~rmula para que todo
intc~s econ~mico o pr!ctica social, encontrara una forma jurj 
di.ca de vincular pennancntcmente los bienes que se destinaban
a la obra piadosa o accMn de socorrer y al mismo tiempo, con! 
tituir y regular el peculio afectado de los donantes por la f,! 
nalidad ben~íica. 

As~, los juristas de la ~peca sostieren que en e! 
tos casos, el titular de los bienes y sujeto de derechos ya no 
es el Santo Monasterio o Iglesias, sino la Instituci~n por me
dio de sus administradores, los titulares y sujetos respecti
vos, estando ~stos Por antonomasia ligados en su facultad de -
administrac~n a la del oficio Eclesibtico. No obstante los-
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defectos que podemos apuntar en estos prc~bulos hist6ricos, -
sin duda las primeras Instituciones constituyeron una fonna -
antigua de é:x>mbatir y hacer frente a las necesidades humanas,
surgiendo as~ tesis eminentemente sociales, como la denominada 
11 De ayuda al P~j:i.mo", que habla de la gran solidaridad huma
na que inspiraba a los grupos de aq~llas ~pocas. 

Se puede apuntar brevemente en Wl bosquejo hist~ri . -
co que desde las lnst itucioncs Romanas derominadas 11 Collegia 11 

pasando por otras, como " Gildas 11
, Hennandades1 Cofrad~s y -

Fundaciones, todas estas agrupaciones que trataron de socorrer 
y ayudar, solucionando desgracias humanas, por medio de la ca
ridad practicada hacia los semejantes. Esto signiíic~ y ha si,& 
nificado que las medidas adoptadaa por estas agrupaciones, -
constituyeron verdaderas fornas de previs~n hunana, atendieno
do a la gravedad de los problemas sociales que rcsolv~, des-
prendiendo ast la idea que se ha sostenido en el sentido de -
que 11 la prcvisi~n es innata a la naturaleza del individuo 11

• 

En la evoluc~n hist~rica y social de los grupos -
que se han mencionado, es sin duda el de la Iglesia el que en
fonna de Instituc~n logra un desenvolvimiento completo e in
tegral, trascendiendo al orden de organizac~n de la mayor~ -
de las sociedades h\llléln.as, extend~ndose entre las mismas de -
confonnidad con sus doctrinas religiosas y de su actividad do
cente y de beneficencia. 

Pero ~tarde la Iglesia, que ven~ desempeñando
estas funciones socia.les de manera casi e:irolusiva, se ve lim;i,. 
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tada e intervenida cuando el Estado, como ente jur!dico gober
nante, la substituye definitivamente en las funciones que vc
n!a desarrollando, al grado de convertir las actividades reli
gioso-soc iales en actividades paraestatalcs, cumplindo as!. -
con los fines del propio Estado, entre los cmles busca as!mis 

. -
mo la utilidad o bien com(m para 8U.:'l gobernados. Cabe citar al 
respecto de cst a posici6n hist~rica surgida, la opini~n de al
gunos tratadi<itas como Christian Wolf y Juan Ltds Vives, que -

conciben al Est: ado como una Insl itucHin de utilidad com~ para 
crear el bicnc.star de todos, contribuyendo as~ a la formaoi~n
dc un plan de asistcnd.a, como complemento de la caridad insu
ficiente, correspondiendo al Estado dicha labor y a<1istencia, 

Para el Derecho del Trabajo actual, mencionar al -
Canciller Bismarck, es hablar de los or~enes de esta rama -
del IX!recho y citar a uno de sus prccuroorcs m~s prominentes,
Pricisamcntc de este autor rccogem.:>s algunas de sus ideas quc
d:i..ccn: " Al trabajador importa no solamente su presente sino -
tambi~n y acaso m~s su futuro y que esto es as!, porque en el
presentc le sal va su esfuerzo y en tanto el futuro es el impre 

visto y desconocido y por ello debe asegurarse". (7) Para con: 
plemcntar este dato agregaremos que las anteriores ideas de -
Bismfl.rck, son las que el propio Bismarck dirigí~ al pueblo al,!; 

(7) Citado por Mario de la Cueva en su obra Derecho Mexicano
del Trabajo, T. II, P• 6. 
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m4n con motivo del anuncio de la Ley del Seguro Social que se 
implant6 en Alemania entre los años de 1885-1889. Por tal ra
~n, fueron los trabajadores alemanes, los primeros en tener -
la seguridad de una protecci6n que originalmente versaba sobre 
los riesgos que dcyicnen en el desempeño de sus trabajos. En -
junio de 1889 se crea el Seguro de Vejez para los trabajadores 
alemanes, que llegando a la edad de 65 afias y encontrMdose -
inactivos, rccib~n una cantidad en numerario llamada pensi6n, 
para que vivieran decorosamente. 

Aparte de constitu~r un adelanto jur~dico del De~ 
cho Social, al dictar Bismarck las leyes del Seguro Social, -
convierte en Instituciones la beneficencia y la asistencia p~ 
blica, llevando por nombre el de Lcgislac~n, Pol~tiea y Prev,! 
s~n Social, por lo cual, el Canciller de Hierro se puede con 

. -siderar como pionero e :Iniciador de los temas sociales que ve-
nimos manejando, puesto que seg~n loa textos respectivos en -
las llamadas 11 Conversaciones con Lasalle 11 del propio Bis.--
marck, se subrayan como pensamiento del autor gennano, entre -
otras, las siguientes ideas: " Que toch aqu~llo que se ajustc
y pueda llcYarsc a cabo dentro de los l!mites de la organi?..a
c~n del Estado, se debe realizar, y el Estado que puede reu
nir ~s dinero f~cilioonte debe ser el que tome el asunto en -
sus manos de la previs~n social y sus derivaciones como: sel?8 
ros, :Indemnizaciones, pensiones, etc., pero no como si se tr_!!¡ 

tara de obtener limonsnas o d~vidas para los particulares, si
no entendi~ndosc como un derecho a recibir ayuda, cuando las -
fuerzas se agoten y a pesar de la voluntad no se puede traba
jar m!s y que un asunto como ~ste, por su propio porvenir para 
todo ~u~l que vuelva a patro~inar estas ideas, tomar~ el ti
oon del Estado, ya que el gobernado que tiene una pensi~n para 
s~ vejez est! mucho ~ contento y es m~ f'~il de tratar 11 .(8) 

(8) ~ y la Seguridad Social, T. J.., P• Z75 Op. Cit • 
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Lo que trae como mensaje que la PrcvisMn Social parte de la
pol~tioa de cualquier Estado y as! ~ste postulado adquiere -
por primera vez en el mundo, w1 cuerpo legal; as!mismo, se -
concluye que la prcvisi~n social pertenece a la entraña misma 
del Derecho del Trabajo, porque es una proyccci~n del salario 
a todas las etapas de la vida humana. 

Siguiendo en busca de la linea hist~rica de la ju 
bulaci~n y una vez que se han encontrado antecedentes de la : 
p:reYisi~n social plasmados en leyes y referido en partieular
al Seguro de Vejez de Bismarck, desde ahora se puede empezar
a afinnar que seguro de vejez y jubilaci~n, son casi id~nti
cos. 

Se dice que el sistema jubilatorio naci~ en los -
patses de Europa con la finalidad exclusivisl·a, en primer t~! 
mino, de amparar a los funcionarios pGblic.os, porque ~stos l!i2 
zaban por lo general, de un trato econ~mico inferior al de -
los empleados privados, diferencia que se igualaba con la es
tabilidad que le pruporcionaba su " patron ", es decir, el E!! 
tado, en la ~poca del retiro. 

Una corriente sobre este particular, agrega que -
debido a la imposibilidad pr!ctica en que se encontraba el -
funcionario, de realizar ahorrus o celebrar contratos de se&!! 
ro, el Estado a su vez se proponh darles, mediante la jubil,!! 
c~n, los medios de vida durante el per~do en el cual por r! 
zones de edad o de invalidez, ten~ que dejar el servicio, -
por las mismas causas. Tal beneficio se otorgaba eon ciertas-
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reservas y en medida m4s o menos reducida y tenb como ventaja 
que se entregaba a los familiares en caso de fallecimiento del 
empleado. Las jubilaciones en su origen, eran costeadas princi 
palntente por el Estado y sucesivrunente en otros pat<Jcs se adop 
t~ el sistema de aportaci6n bilateral, lo que m~s adelante se

explicar! cuando abordemos la financiacMn de la jubilaci&n. 

Hemos expresado que la hiato ria de la jubilaci6n -
es la ldstoria de la previsi6n social y la seguridad social,
ya que aqu~lla pertenece a ta.les g~ncros 1 por lo que reíiri~n

donos a la seguridad social de la que emanan las anteriores ... 
instituciones, sus antecedentes hist6r:i.cos provienen de una -

aspiracMn que se venia gestando a raiz de la primera guerra 
mtmdi.al, inici!ndose cuando en los Estados Unidos de Am~rica -
adoptaron la " Ley de Seguridad .5ocial 11

, apareciendo despu~s -
otra ley sobre la misma nu.1.teria en Nueva Zelandia, que sirvi~
de base experimental para el nuevo enfoque conceptual de la S,!; 
guridad social. 

As~, la Declarac:üSn Universal de los Derechos H~ 
nos de 1948 establece: " Toda persona como miembro de la soci,!; 
dad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante -
el esfuerzo nacional y la cooperacMn internacional, habida -
cuenta de la organizaci~n y de los recursos de cada Estado, la 
satisfaccMn de los derechos ccon~micos, sociales y culturales 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su perso 
nalidad".(9) Tal declaracMn formulada y proclamada por la .: 

(g) Cesar Sep~lveda, Derecho Internacional ~blico, Editorial
Po~, s. A. M~xico, 1968, 3a, Edici~n, p. /iP4. 
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Asamblea General de las Naciones Unidas, como una culminaci&n 
al movimiento que se gcst<5 en el siglo pasado, cuando la doc
trina liberal causaba dafu a la masa trabajadora y el proble
ma del riesgo profesional se planteo simult ltneamente al maquj 
nisn~ surgido, apareciendo la tendencia de establecer seguros 
contra el riesgo, siendo Alemania el pais qlte mi'l.s se distin
g:l.6 al respecto, como se In dicho antcr:i.onnent e. 

Tanto la asistencia pGblica como los seguros pri
vados contratados por los empresarios, tienen por objeto com
batir chs calamidades que afligían y afligen a la sociedad: la 
miseria y la enfennedad, pero s6lo en fonna fragmentaria, esto 
es, en el primer caso, el suministro de auxilios a la clase 11!::, 

nesterosa, tiene un aspecto un tanto arbitrario y en el segun
do, solamente se protege a cierta clase de trabajadores contra 
el riesgo profesional, lo que dejaba un tanto que desear: 

Todos los antecedentes mencionados, sirvieron para 
que en la Carta del Atl~ntico de 1941, se hiciera menc~n de -
la seguridad social y en 1942 se abordara el problema en la -
Primera C-0nferencia Interamericana de Santiago de Chile, y as~ 

se proclam6 que los principios fundamentales de la seguridad -
se concretan en la universalidad y en la tmidad de la funci~n
de la seguridad social y la integraci6n en la pol!tica econ&mi 
ca y social en general; adem~s, de que la seguridad social &,: 
lo debe concebirse cuando se aceptan las ideas de igualdad hu
man a y desaparecen las castas privilegiadas constituidas ¡>or -
nobles que supcn!an su calidad en grado superior, de~ivada de
la herencia. Todos los hombres, sin excepc~n, tienen lU1 m~i

mo de seguridad y como el gobierno emana de la voluntad pcpu
lar, tiene el deber de procurar para todos los individuos ~se-
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m!nimo de seguridad. 

Am~rica Latina, Por su parte, ha sentido la influe_!! 
cia eun:>pea para garantizar y reglamentar este derecho, Las --
ideas anteriores tuvieron un reflejo inmedfato en nuestro cont_! 
nente, hasta llegar a la previsi~n social, condrtiéndose en -
verdaderas tendencias sociales, donde su ncentuac~n condujo a
W1 proceso de extrema diversificacMn de la seguridad social, 
siguiendo una tendencia m~s o menos uniforme en la mayo ria de -
los pa!ses latinoamericanos. 

En general y respecto de todos los pa~es america
nos, poderoos decir que durante la ~poca de la Colonia, tanto en 
los dominios españoles como partugueses e ingleses, se conce
d!an ya a militares y funcionarios civiles o ecles~sticos, pe~ 
siones par edad avanzada, invalidez o cumplimiento de aros de -
servicio. As! se otorgaban pensiones a viudas o hu~rfanos de -
servidores del Estado. Al respecto algunos autores señalan que
en los empleos de esta ~poca, las pensiones constituian un ders 
cho oficialmente reconocido y en otros wi.a gracia del Soberano, 
con sus reglas y condiciones detenninadas. En todo caso, lo pe
culiar, el factor detenninante de la proteccMn, consist~a en -
pertenecer a ciertos grupos profesionales o en el ejercicio de
determinados cargos o empleos, adem~s del tiempo en la presta
cicSn del servicio, 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA JUBILACION EN MEXICO. 

1.- Breves antecedentes Hist~ricos-1 ... egislativos. 

Interesa a nuestro tema los antecedentes de tiPo -
hist~rico-legislativos, logrados en el devenir de nuestro - -
pa!.s; las ideas generales que empezaron a conformar el signif,! 
cado y concepto del tema que se estd desarrollanoo, surgieron
al nivel universal, solo que su entendimiento y aplicaci~n a -
nuestra "'."Calidad, debe estar en func:i&n directa de la idiosin
cracia, costumbres, ideolog!a, !mbito y dem4s conjugaciones 82. 
ciol~gicas de M~xico, lo que conío:nne al pa~s con sus propias
caracter!st icas en la esfera humana; as!, es necesario remon
tarnos a la historia de nuestro pa!s para tratarle de dar lu7.
propia a la Instituci~n Jur!.dica de la Jubilac~n en M~xioo. 

La historia nos ubica en el año de l 'i\Sl cuando el
Gobierno Colonial dominante en ~sa ~poca dicta la primera dis ... 
posic:i&n que ha existido para PENSIONAH AL atPLEAOO PUBLICO, ~ 
origin~.ndose entre otras cosas con dicha ley, la creac~n de -
lae instituciones que empezaron luego a tomar la denominaci~n 
de "Montepíos " 1 cuya finalidad eminente era la de asistencia
social para el servichr del Virreynato. Tal dis¡>osici~n fu~ -
adicionada en el año de 1776, comprendiendo entonces dicha -
norma, el aspecto social para viudas y hu~rfanos de los emple_! 
dos de los Ministerios de Justicia y de la Real Hacienda, lo -
que hizo posible una protecc~n de manera general del ~gimen-
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colonial, en materia social, que perdu~ hasta la ~paca de la
oonsumaci~n de la Independencia Nacional (1824). 

Es precisamente en el año de 1824, cuando el Gobier 
no Mexicano, d~ndose cuenta de la desastrosa situaci«Sn de las -
Instituciones de los Montepfus, que estaban funcionando con P~.!: 

didas y quiebras econ~micas, se hada necesaria su liquidaci~n
inmed:l.ata y as! tuvo que realizarse, pasando el propio Gobierno 
Nacional a hacerse cargo directo del rngo de las pensiones a -
los funcionarios que comprend!an esas instituciones; tal situa
c~n que~ plasmada legalmente en el Decreto de 11 de Noviembre 

de 1824. 

Es hasta el aro de 1832 cuando el beneficio de Pen
s~n se hizo extensivo a los ascendientes de los servidores pd
blicos, dfndose en el transcurso de dicho año, casos especiales, 
en qúe las cuotas de las pensiones llegaron a alcanzar un 100~ 
de los sueldos. Esto se conoce por la Ley de 3 de Septiembre de 

1832. 

lhs aros desp~s, los beneficios sociales de las l~ 
yes anteriores abarcaron nuevos campas de aplicacwn, y as~ en-
1834 se hace extensivo, por primera vez, el derecho de pens~n
a los CcSnsules mexicanos, introduc~nclose as~isioo, por primera 
ocas~n el concepto de JUBILACION, a los funcionarios del Cue.!: 
po Diplom(tico, presentdndose ~sta, cuando por su incapacidad -
f!sica no padian seguir desempeñando el cargo cxrnferido. Esto -
que~ plasmado en el Decreto del 12 de Febrero de 1834, que sin 
duda alguna es el primer antecedente hist~rico-legislativo de -
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la jubilacMn mexicana, y donde se utiliza por primera vez t~ 
bi&n, la palabra 'JubilacMn 1 en fonna de concepto jur1dico. 

La mayor!a de los autores que se han ocupado de e! 
te aspecto hist6rico, coinciden en sef1alar que los ordemunien
tos legales que hemos cit aoo, deber!an de ajustarse a las si
tuaciones de hecho prevalecientes, puesto que no ten!an plena
vigencia; tan era as! que la precaria situacicfo del erario pti
blico en 1837, detenni~ la e.xpedici~n del Decreto del año de-
1837, por el cual se restring!a el beneficio de la pensMn a -
casos solo de extrema vejez o incapacidad absoluta. Igualmente 
coinciden los historiadores, en que a partir del año de 1837 -
hasta 1854, la situaci~n social de M~xico y la posici~n que -
adoptaba su gobierno al respecto, no vari~, conserv~ndose as~ 
la U.nea hi.st~rica trazada desde el afio de 1?51 en este ren

gMn, hasta esos años. 

Ya en el aro de 1855, se expide un nuevo cuerpo -
nonnativo, o sea, el Decreto de 31 de Diciembre, que por una -
parte volv!a a liquidar a los 11Dntepfus, que se hab~an vuelto
ª establecer con el paso de los aros, y que reincidieron en -
sus irregularidades de antaro, y por otra parte, autorizaba ~ 
los empleados p~blioos a fonnar una agrupac~n independiente -
del Estado, para la defensa de sus intereses, solo que dicha .. 
agrupacMn no la registra la h:lstoria en el sentido de que se
hubiese fonnado, pero si su funesta consecuencia de que los e.!!! 
pleados civiles a partir de la fecha :referida, no ~lo perdie
ron la inamovilidad de sus empleos, sino que se vieron :imposi
bilitados para obtener pensi~n alguna. Cabe hacer notar que, -
excepcionalmente, en este ~timo aspecto los empleados civiles 
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adscritos a la Carrera Diplom~tica no se vieron afectados par
las medidas anteriores. 

"El" panorama se reflejaba deprimente en cuanto o. -

conquist·as· sociales que trataba de lograr la clase trabajadora, 
ya que lejos de aumentar las posibilidades, por el contrario,
se reduc!an constantemente. Sin embargo y por la lucha incans.! 
ble de los trabajadóres, en el año de 1895 se logra la public,! 
cicSn de W1a nueva ley, conocida como el ~creto de 20 de No
viembre de 1895, por el cual los empleados de Correos consi-
guen gozar de una primitiva jubilaci~n de doce pesos mensuales, 
como compcnsaci~n por los peligros que llegaban a afrontar en
el desempeoo de sus tareas. 

No es sino hasta el aro de 1898 en que se encuen
tra un antecedente m~s que fu~ precisamente la Ley de Educa-
ci~n Primaria de 1898, la cual dispon{a que se pod{an otorgar 
pensiones a los maestros en los t~rminos que el Ejecutivo Dis
pusiera. Despu~s, esta ley fu~ vetada en el año de 1916 y s~lo 

hasta el año de 1924 se vol.vi& a regular en id~nticos t~rminos, 
los derechos de pensi~n del magisterio nacional, por la denomj 
nada Ley de 8 de Junio de 1921,. 

En el año de 1922 encontramos un antecedente mcts:
la Ley de Organizaci~n de los Tribunales de Justicia del Fuero 
Comtin del Distrito y Territorios Federales, la cual dispuso -
que tanto los Magistrados, Jueces y Oficiales de sus Tribuna-
les, que no gozaran de fortuna, tenlan derecho a ser pensiona
dos, lo que sin duda alguna siempre se prestaba a malos enten-
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di.mientos y suspicacias. Otro antecedente fue la Ley Orginica
de 9 de Enero de 192.3 del Cuerpo Diplom5.t ico Nacional, que es
t ablccia pensiones alimenticias de rct iro para los trabajado
res en disponibilidad, dejando sin efectos los decretos de 25-
de agosto de 18BS y 6 de enero de 185:), que regulaban en t érmi 

nos scrne jant es lo mismo. 

Por su parte, la Constituci6n Pol!tica de 1857, en 
su art!culo 73, fracci&n XXXI, facultaba al Congreso de la -

Uni6n a conceder " premios y recompensas Por servicios eminen -tes prestados a la Naci6n y a la Humanidad". Esto fu~ precisa -mente la substituci6n de antiguas pensiones de derecho por las 
de gracia, lo que abandonaba toda idea de igualdad humana y ~ 

dud~a la capacidad de los ignorados. Afortunadamente, en nues
tra vigente ConstitucMn PoHtica del 5 de febrero de 1917, no 
aparece tal facultad y por el contrario, contiene un extenso -
y vasto programa de aspectos sociales. 

La Constitución Federal de 1917, es la primera del 
siglo X.X qill' contiene un programa de prcvisi6n social, perten!?. 
ciendo dicha institución, en nuestro ordcnardcnto legal, al ~ 
recho del Trabajo; sólo que no cncont:rwnos, en este programa -
de previsión social, referencia cspec!i:l.ca alguna de la Jubil!_ 
ciéin, ni en su Ley Heglamentaria correspondiente. Sólo se pue
de advertir y presumir, del Art1culo 123 Constitucional, Frac
ci~n XXIX, por la reforma del 6 de Septiembre de 1929, que ac
tualmente dice as!: 11 Se considera de utilidad pttbl.ica la ex~ -dici~n de la Ley del Seguro Social y ella comprender~ seguros-
de invalidez, de la vida, de cesaci~n involuntaria del trabajo, 
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de enfcnncdades o accidentes y otras con fines an&logos". As! 
fu~ creada y concebida originalmente la Ley del Seguro Social
que vendr!a a revolucionar todos los programas de previsión 92 
cial existentes, sólo que se publicarta hasta el año de 1943,
por diversas causas socio-pol{ticas del pais y sus gobiernos -
de la ~poca. Cabe agregar que la fracción mencionada de la 
Constitución de 1917, originalmente, es decir, antes de la re
fonna aludida, sólo preven!a un sistema de seguro social pote.! 
tativo, cre¡ndose precisamente entre 1917 y 1929, un conjunto
de leyes sobre seguros potestativos al amparo de tal versi&n -
original, rigiendo dichas leyes en Estados de la Repdblica co
mo Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, etc. 

No es sino hasta el año de 1925, cuando por la Ley 
General de Pensiones Civiles y de Retiro, encontramos la ha.se
de la jubilaci~n, ya que en dicha ley queda plasmado el princ,! 
pio generalmente reconocido de que " todos los que perciban un 
sueldo con cargo al Estado, deben considerarse como empleados
p6blicos, cualquiera que sea su cargo y dcnominacMn". En esta 
ley, se foment6 el ahorro, estructurando un sistema en virtud
del cual, el propio trabajador, con la ayuda estatal, contri
buir!a a la fonnaci<Sn del fondo sobre el cual se conseguían -
dos objetivos& una seguridad del pago de las pensiones a los -
trabajadores en d:i.sposici6n de la misma, ya que era el propio
pensionado el que practicamente la pagaba con sus aportaciones 
anteriores hechas al fondo respectivo, y por otra parte, se -
quitaba a la pensi6n el aspecto de acto caritativo dado hasta 
entonces por la administraci6n pGblica. 

Un antecedente m&s preciso y contundente, lo con.! 
tituye la Ley de Jubilaci6n del a&, de 1936, que en su exposi-
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ci6n de motivos establecía como un deber originario y primor-
dial del Estado, las aportaciones necesarias para crear un fo_!! 

do de jubilaci6n. El apoyo constitucional de esta legislaci6n
lo encontramos en los art foulos 73, fraccitin XII y 123 de la
Carta de Quert:taro; ambos preceptos contienen las bases gener! 
les de la Prcvisi6n Social de riucst1·0 pa!s. Diez años m5s tar
de se publicarb la Nueva Ley de J ubHaci.Cin <le 1946, la cua. l -
en virtud de que su vigencia fue suspendida, sólo se aplicó -
parcialmente a los t rabajadorcs del magisterio y Veteranos de ... 
la Revoluci6n. Al parecer, sin ser un dato con.firmado, la vi
gencia de esta ley se suspendió, debido a que no se pudo lle
var a cabo el estudio t~cnico pertinente, antes de su clabora
ci6n, omi.t i~ndosc asi el c&lculo para detenninar el costo del
servicio, lo mismo que el censo de probabilidad de incapacidad 
o muerte del trabajador. Dicha suposici&n deriva de lo que es
tablec!.a el art1culo 11 transitorio de la ley citada, en que -
claramente se advert!a que el Ejecutivo Federal de la ~paca no 
estaba en posibilidad de apreciar las cuant!as de las diversas 
erogaciones y por ende, la responsabilidad del erario, en cada 
caso en particular. Para cubrir esta deficiencia, el Gobierno
Mexicano, preocupado verdaderamente en lograr la tarea que se
habla :impuesto, de encauzar el sistema de pensiones y preven
ci6n social, por los senderos jur!dicos que se apegaran a la • 
realidad mexicana, di& a la publicidad la siguiente declara--
cicSn gubernamental, que entre otras cosas, dec!a que " el Go
bierno de la Rep~blica, deseoso de satisfacer las demandas jll!! 
tas de los trabajadores del Estado, principalmente de mejorar
la calidad y monto de las prestaciones, pero interesado al m~~ 
mo tiempa en no exponer el servicio a desequilibrios y defi- -
ciencias par falta de precisiones técnica.s, considera necesa
rio verificar una cuidadosa revi8i6n legislativa del ramo de -
pensiones civiles y efectuar los estudios matem!ticos de la --
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realizaci&n aut~ntica de la ley". (10) 

Otro antecedente fu~ la expedici.Sn del decreto Por 
el que se cre6 el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de
los Poderes de la Un~n, de Z7 de Septiembre de 1938, que se -
aplicaba a todas las autoridades y funcionarios integrantes -
de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial del Distrito 
y Territorios Federales, ad. como para todos los trabajadores
al servicio de unas y otras. Y es impartante este ordenamiento 
jur!dico porque representa un enlace directo, por la preocupa

ci.Sn del Gobierno Mexicano, de proporcionar prestaciones socia -les a sus trabajadores. 

M(s tarde, serta abrogado este Cuerpo de Leyes, ~ 
par el Estatuto de 17 de abril de 1941, ordenamiento que en -
sus art !culos 8 y 9 transitorios est ablecla: " Las disposicio -nes de esta ley relativas a enfermedades no profesionales scS-
lo estar!n vigentes mientras no se expida la Ley del Seguro So -c:ial ••• " y " que los derechos de los trabajadores al servicio-
del Estado en materia de pensiones y jubilaciones, continuar&n 
sujetos a la ley respectiva" (11), Despu~s este ordenamiento -

( 10) Mar'Celo N. fudea. Historia del Movimiento Obrero Ferroc.! 

rrilero. P'g· 194, citado por Ignacio Olvera Castillo. -
Op. Cit. p&g. 117. 

(11) ~ey Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
publicada en el Diario Oficial de la Federaci.Sn el 28 de 

Die iembre de 1963. 
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tambi~n ser!.a abrogado para dar paso a la Ley Federal de los --
Trabajadores al Servicio del Estado, que s6lo venia a redondear 
conceptos y disposiciones, relacioniLldose directamente con la -
Fracci~n XI del Articulo 123 Constitucional en vigor. Por atra
parte, en el año de 1943 se marca, dcfinit ivamcntc, en nuestro
pa!s, la pauta que se adoptaria en materia social, y as! el 15-
de enero de ese aíp, se publica en el Diario Oficial de la Fed,!; 
raci~n la Ley del Seguro Social, durante la administraci6n del
Presidente Avila Camacho, cre!ndose la Instituci~n del seguro -
social obligatorio, como servicio p~blico nacional, lo que ve-
n{a a vincular los bienes afectos al servicio, correspondi~ndo
le a un organismo descentralizado con personalidad jur!dica p~ 
pia, el organizar y administrar dicho seguro obligatorio para 
el trabajador, mismo que fu~ el Instituto Mexicano del Seguro -
Social. 

Es pertinente explicar el concepto del Seguro Social 
obligatorio que hemos citado y admismo la funci~n del Instituto 
mencionado. La aplicaci~n de este Seguro comprende a todas las-
personas que se encuentran vinculadas a otras por un contrato de 
trabajo, cualquiera que sea la clase, categor!a o naturaleza -
econ~mica del patron, ad como a los trabajadores que en periodo 
de aprendiza.je presten servicios de trabajo, ad como las socie
dades cooperativas de producci~n, de a<tninistraci~n, sean patro
nales o mixtas, e incluso apegadas o no a derecho o scSlo de he

cho. 

Por otra parte, entre las funciones del Instituto M,!; 
xicano del Seguro Social, por citar las m!s importantes, est( -
la del amparo y proteccMn al trabajador que ha sufrido riesgos, 
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derivados de accidentes de trabajo y enfennedades profesiona-
les y no profesionales, as! como invalidez, muerte, cesant!a,
maternidad, etc. 

Es imperioso, por lo tanto, referirnos, como se h.! 
ce en la mayor!a de estudios sobre este tema, en el sentido de
que el trabajador rooxicano no pudo haber esperado hasta el año
de 1943 para que se programara y organizara la previsi6n y se-
guridad sociales, como prestaciones del trabajo; sino que a --
trav~s de las propias luchas obreras se consigui.S la jubilac:üSn 
como derecho y prerrogativa, con anterioridad a la expedici6n -
de la Ley del Seguro Social, un derecho jubilatorio que tuvo C,2 

mo caracterlsticas nacer en las convenciones colectivas de tra
bajo. Lo que era eminentemente una prestaci~n contractual, Por
que asi se le conoce hist~ricamente, con el nombre de • Jubila
c:üSn Contractual'; tal caractcristica se puede conformar, pro
fundizando en los antecedentes hist6ricos de las asociaciones -
de trabajadores que ha tenido el pa!s, como lo fueron y siguen
siendo las de Ferrocarriles, Pet~leos y Electricidad, Se puede 
considerar que los ferrocarrileros constituyen la organizaci6n
de trabajadores con m!s antiguedad y tradici~n dentro del movi
miento obrero nacional, resultando ast, que desde finales del
siglo pasado vinieron organizando asociaciones gremiales de ti
po mutualista, y as! en 1890 fonnan la Orden Suprema de Emplea
dos Ferrocarrileros Mexicanos; en 1900, La Uni~n de Mecfuicos
Mex.icanos; en 1903, la Sociedad de Hennanos Caldereros Mexica
nos; en 1905, la Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarri
les; en 1907, la Uni6n de Carpinteros y Similares, as! como la
Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos; en 1909, la Sociedad Mu.-
t ualist a de Telegrafistas de Ferrocarrileros y la Asocia.c:üSn de 
Conductores y Maquinistas Mexicanos; en 1910 se fon00 la Confe-
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deraci~n de Sociedades Ferrocarrileras* en 1911 la Uni.ASn de 
Conductores Maquinistas, Garroteros y Fogoneros; en 1913, se .. 
crea la Federa.ci~n de Gremios Mexicanos y en el año de 1916 ,.. 
la Gran Orden Mexicana de Conductores, Maquinistas, Garroteros 
y Fogoneros, cont inu!ndose as! la íonnaci6n de otros grupas de 
menor importancia, par el ndinero de sus integrantes, hasta que 
en el año de 1933 surge deíinit ivarnente y englobando a tantos
grupos existentes el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la Rep~blica Mexicana(l2) 

Sin embargo, la primera vez que se hizo menci~n a 
la JUBD..ACION CONTRACTUAL, en los terrenos laborales de los f~ 
rrocarrileros, fu~ en el allo de 1912, cuando en la Priioora Coll 
venci~n de la Alianza de Ferrocarrileros, se incluye en su Pi:2 
grama de trabajo, la JUBILACION E INl»CNIZACION A LOS EltPl.EA
OOS FERRX!ARRILEOOS IEL PAIS, Y en 1913, a trav~s de la Segun
da Convenci~n de la organizaoi~n mencionada, se tratan aswitos 
en que figuraba ya, la fundacMn y reglamentac~n del fondo Y.2 
lwitario de previsMn para los casos de fallecimiento de los -
agremiados. 

La intervenci~n de las organizaciones ferrocarrile -

(12) Mu-celo N. Rodea. Historia del Movimiento Obrero Ferroca -rrile!Xl. P!g. 200. Op. Cit. 
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leras en la vida social del pats, fue detenninantc para dar un 
gran paso en la conquista de prestaciones sociales como la Ju 

. -
bilaci~n, entre otras, y dicha actitud se reflejcS as{, en el -
año de 1916, con la reuni~n previa del Congreso Constituycnte
para la elaboracLSn de la Constituci6n Pol{tica que ahora nos
rige; la Orden Mexicana de Conductores, Maquinistas, Garrote
ros y Fogoneros, present<S ante dicho Congreso Constituyente -
una sugesticSn en el sentido de que se establecieran normas -
constitucionales protectoras de la clase obrera, comprendi~nd2 
se entre ellas, la Jubilaci~n a cmplcd<lüs a.~ttguos. 

Mts adelante, en el año de 19a:l, la Orden de Maqu_! 
nistas y Fogoneros de Locomotoras, tratcS de fonnular contratos 
para maquinistas y fogoneros llevando como objetivo principal 
establecer una reglamentacicSn a base de ocho horas de trabajo
y conseguir tanto indemnizaciones jubilatorias coioo pensiones. 

l:esp~s y en el mismo año de 1920, al t~nnino de .;.. 
la huelga estallada por la Sociedad Mutualista de Despachado
res y Telegraíist as, se convino solucionar las dificultades -
surgidas que dieron origen al movimiento de huelga, mediante -
la aceptaci~n de una acta que en su articulo 12 establec!a lo
siguiente: " Se discutir( en la ~.xima convenc~n lo relativo 
a jubilac:iJ;n de empleados que tengan 25 años de servicio o m'8 
••• "(13) ' 

(13) Marcelo N. Rodea. Op. Cit. P4gs. 118, 119, a:>o y 201. 
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Sin lugar a dudas y por estas referencias hist&ri• 
oas, podemos constatar las luchas que contempltS el obrero mexj 
cano, luchas sociales para conquistar el derecho a la jubila-
cMn como tal; pero sin embargo hasta el año de 1920 a&i no se 
lograba plasmar en documento alguno el logro de ese derecho -
y es hasta la Reglamentaci6n de los Trabajadores Ferrocarrile
ros de 13 de Julio de 1925, que en su articulo 1/(), Capf.tulo -
XV, relativo al Título " De las Pensiones", establec!a: 11 Los
empleados de los ferrocarriles en general, scr&n retirados del 
servicio a los 60 años de edad siempre que el empleado lo soli 
cite o se le compruebe no estar apto para el servicio".(14) -

El articulo 178 de la mencionada Reglamentaci&n, -
est ablcc la que " los empleados que hayan cumplido 30 afios y -
las empleadas 25 al servicio de los ferrocarriles, ser!n reti
rados y jubilados, tom&ndose como ba.se para la Jubilaci~n el-
5)% del sueldo que disfrutaron durante los dlt :lmos dos años de 
de servicios". 

Estas conquistas, ya tan finnes y concretas del d! 
recho de jubilaci~n, fueron la coronac:il>n de los esfuerzos de
la clase trabajadora ferrocarrilera de aq~lla ~poca, mismas -

(14) Marcelo N. Rodea. OP. Cit. P&gs. 118, 119, 200 y a:>l. 
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que con el tiempa se convert ir!an, Por sus alcances tan ben~

ficos, en verdaderas cl!usulas de las contrataciones coleoti.
vas de trabajo a celebrarse en lo futuro; logrindolo as! entre 
las primeras organizaciones de trabajadores, la Coníederaci~n
de Sociedades Ferrocarrileras. 

Cabe citar al respecto, que inmediatamente despu~s 
de esa ~glrunentaci&n de los Trabajadores Ferrocarrileros de -
13 de Julio de 1925, se aplicaron sus disposiciones en el Con
trato Colectivo de Trabajo celebrado con la Empresa Ferrocarri -les Mexicanos. 

Otro dato hi.st~rico, lo fu~ sin duda, en materia -
de jubilac~n contractual, el Laudo dictado par el Presidente
L,zaro C'rdenas en el aro de 1935, cuando fu~ nombrado &rbit ro 
por la emPresa Ferrocarrilera del pa!s y el Sindicato de Trab.! 
jadorcs Ferrocarrileros de la RepGbl ica Mexicana, en el cual -
se dieron las bases y reglas para la jubilacUn, reglas que º.2 
mo se observa en la actualidad y que ni.is adelante citaremos -
oparb.mamente, han venido a fonnar parte de los contratos co
lectivos de trabajo que se celebran entre las dos fuerzas eco
~micas del pa!s: Capital y Trabajo. 

El 29 de Noviembre de 1937, se public~ en el Dia-
rio Oficial el " Reglamento de Trabajo de los Empleados de la
Inst it uciones de Credito y Organizaciones Auxiliares", de fe
cha 15 del mismo mes y año mencionados, el cual establec!a en
su Cap!tulo V las prestaciones de carclcter social de los trab.! 
jadores bancarios, consagr!ndose las siguientes dispasiciones, 
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que podemos considerar como antecedentes de la J ubilaoitSn, sie.!: 
do ~sta actualmente una prestaci~n de car!cter social. 

Arttculo 2.1¡. •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" Para los efectos del pago de cuotas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y de la pensi~n de vejez a cargo di -rectamente de las Instituciones y Organizaciones, scSlo se con-
ceder{ el salario fijo diario que perciban los empleados y un.
mes de gratificaci&n anual, que como m!nimo señala el articulo 
12 de este Reglamento". 

Artículo 25.- " Los empleados de la Instituciones
de C~dito y Organizaciones Auxiliares o sus familiares a que
se refiere la Ley del Seguro Social, en su caso, gozar!n en -
los t~nninos de dicha Ley, de los beneficios correspondientes
ª los seguros de invalidez, vejez, cesantfa en edad avanzada y 

muerte ( incluyendo el relativo a la dote '.llatrimonial a que se 
contrae el art !culo 90 de la misma)' asr como de los correspo.!: 
dientes al seguro y accidentes de trabajo y enfermedades prof_2 
sionales, que no cubran directamente las propias instituciones 
y organizaciones, en los Urminos del articulo 23, los cuales
ser!n otorgados por el Instituto Mexicano del Seguro Social". 

Art {culo a.5,- " En adici~n a las prestaciones an
teriores de todo empleado en servicio, al llegar a los cincue.!: 
ta y cinco años de edad, teniendo treinta y cinco años de ser-
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vicio o sesenta años de edad cualquiera que sea su antiguedad, 
tendr~ derecho a una pensi~n vitalicia de retiro. 

El monto de esta pensi~n anuál se determinar! co~ 
siderando un 2 % por cada año de servicio que el empleado haya 
prestado a la Instituci~n, aplicando el porcentaje as! obten~ 
do, sobre el promedio del ~ltimo quinquenio de sueldos percib,! 
dos por el empleado de la instituci~n u organizaci~n. 

Las Instituciones y Organizaciones constituirln ca . -
da año las reservas matem!ticas correspondientes a los benefi• 
cios de la pensi~n a que se refiere el presente art!culo". 

El Reglamento antes mencionado fu~ abrogado por el 
de fecha 22 de Diciembre de 1935, en el que se volvi~ a legis
lar en id~ntica fonna los aspectos sociales que hemos citado -
en cuanto a prestaciones, promulg!ndose el nuevo Reglamento en 
el Diario Oficial de 30 de diciembre de 1953. 

Al abrogarse la Ley Federal del Trabajo de 18 de -
agosto de 1931, por disposici~n expresa del nrt~culo segundo -
transitorio de la nueva Ley' no oolo quedaron abolidos o dero
gados los preceptos de aq~lla, sino los reglamentos expedidos 
en cumplimiento de disposiciones aludidas o complementarias de 
la misma, en cuyo caso se encont~ el Reglamento de Trabajo de 
los &npleados de las Instituciones de C~dito y Organizaciones 
Auxiliares de 22 de diciembre üe 1953, publicado en el Diario
Oficial, Organo del Gobierno Constitucional de los Estados Un,! 
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dos Mexicanos,del 30 del mismo mes y año. Por tanto, las rela
ciones entre dichas instituciones y sus empelados se regir!n -
por la nueva Ley Federal del Trabajo a partir de su vigencia .. 
(lo. de mayo de 1970) toda vez que el propio Reglamento antes
citado era inconstitucional, porque cotrariaba el esp!ritu y .. 
texto del art!.culo 123 Constitucional de 1917 porque daba a -
los trabajadores un tratamiento d~tinto del que corresponde a 
todo sujeto de derecho y por virtud de la Nueva Ley Federal -
del Trabajo de 1970, se dcrog5 el ¡nismo, salvo cost\Unbres la~ 
ralea que entrafian beneficios o prerrogativas superiores a la
Ley, lo que sin duda alguna bcncíici~ a los funcionarios ba.nc! 
rios en muchas y diversas prestaciones de las que antes no go
zaban, tales como derecho de asociaci~n profesional, huelga, ~ 
participaci~n de utilidades, obtcnci~n de habitaciones, primas 
de antiguedad y otras; pasterionnente, par IX?creto publicado -
en el Diario Oficial de 14 de julio de 1972 se rcfor00 subst~ 
c:lalmente el ~glamento de Trabajo de los Empleados de las In_!! 
tituciones de C~dito y Organizaciones Auxiliares, de 1953, -
confinn!ndose la jubilac~n y aument5ndose la pensi~n anual, -
adem!s de otras prestaciones de car!ctcr eco~mico. 

Por 61.timo y rcfiri~ndonos a los antecedentes le
gislativos de la Jubilaci~n, debemos mencionar en el aspecto -
general del pa!.s, la Ley del Instituto de Seguridad y Servi•·
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, de 28 de diciem.
bre de 1959, misma que entro en vigor en enero del aro siguie.,!l 
te y que contiene sin lugar a dudas una serie de disposici,2 
nes sobre jubilac~n, reguladas con amplitud, como son las si
guientes: 
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Art!culo 3o.- Establece con car~cter de obligatoria 
la prestaci~n de Jubilaci~n para los Trabajadores del Estado, 

Art !.culo 73.- " El derecho a la jubilaci.Sn y a la
pensi~n por vejez, invalidez o muerte, nace cuando el trabaja
dor o sus familiares o dercchohabientes, se encuentran en los
supuestos consignados en esta Ley y satisfagan los rcquisitos
que la misma señala ••• " 

Asbtismo, en sus articulos 72 y 73 seña.la definiti 
' -

vamente como concepto social, entre otros, el de la Jubilaci~n 
y las pensiones, corrobor!ndolo en su propio art!culo 9o. tr~ 
sitorio de la ley aludida. 

Cabe agregar que esta ley de 19:8 abrog6 la ~y de 
Pensiones Civiles de 30 de diciembre de 1947, que era su mas -
inmediato antecedente legislativo, 

Finalmente, con fecha 28 de diciembre de 1963, se
promulga en el Diario Oficial de la Federac~n, la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del
Apartado "B" del Art!culo 123 Constitucional y en cuyas dispo
siciones tambi~n encontramos datos concretos sobre el derecho
de J ubilac~n y asi en su art !culo 43 establece que: 11 Son -
obligaciones de los Titulares a que se refiere el art!culo lo. 
de esta leys Fracc:i.Sn VI: Cubrir las aportaciones que fijen -
las leyes especiales para que los trabajado~s reciban los be 
neficios de la seguridad y servicios sociale& comprendidos en 
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los conceptos siguientes:... inciso e). Jubilaci6n y p·. n -
si6n por invalidez o muerte ••• "Esta ley solo vino a redon
dear y actualizar disposiciones que ya se contenían en orde 
namientos que la precedieron. 
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CAPITULO TERCERO 

I.- FUNDAMENTOS JE LA JUBILACION. 

a).- Fundamento EcoruSmioo. 

b) .- Fundamento Social. 

e).- Fundamento Jurtdico. 

d) .- Otros fundamentos. 

II .- FINES 1E LA JUBILACION. 

III.- Pll!;SUPUESl'OS JUBD..ATORIOS. 

IV.- LAS CLA~S IE JUBILACION. 

a).- Legal y Contractual. 

b).- Ordinaria y Extraordinaria. 

e).- Forz.osa y Voluntaria. 

V.- FINANCIACION IE LA JUBILACION. 

I.- FUNtwdENTOS IE LA JUBILACION. 

a).- F1JNDAMENTO ECONOOICO .- La jubilacicSn como -
obra humana que es, existe por el y para el hombre, por lo que 
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sus fundamentos serán derivados necesariamente de la propia "! 
turaleza del ser hwnano. 

Si se habla de la naturaleza humana, se habla de " Nat~ 
raleza Fisioló~ica" del hombre, siendo consubstancial a ella,
una conj~ación de elementos que confinnan y justifican la - -
existencia del ser. Dentro de ellos se dan una serie de fenó~ 
nos psíquicos y bioló~icos; de esto deriva lo que conocemos C,2 

mo "cansancio", "vejez", etc., mismos fenómenos qoo van siendo 
engendrados por la actividad productora del hombre. 

Axiomática.mente, concluimos que si el trabajo engendra
cansancio y que éste es la ra7.Ón del descanso, el hombre que -
trabaja debe descansar. Por otra parte, tanto el cansancio co
mo la vejez, son leyes de la vida hwnana, impuestas al hombre, 
ya que el que trabaja se fatiga y en la vejez ya no se puede -
trabajar, por lo tanto, es necesario cualquier fonna de cansa~ 
so humano, surgiendo así jubilaciones, retiros, seguros de ve
jez y otras. 

Siempre se ha sostenido que las necesidades acompañan 
al hombre desde el nacimiento hasta su muerte, es decir, que 
el hombre desarrolla su vida en medio de necesidades diversas
y para poder satisfacerlas tiene, entre otros, como principnl
medio, el trabajo; su actividad económica que tiende a procu-
rarle la satisfacción de sus necesidades y que constituye su -
elemento indispensable para vivir, como explicación filosófica 
de su propia existencia. 
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En ln taren del hombre por desarrollar su activi- -
dad económica, el ciclo productivo del esfuerzo humano se va -
cerrando muchas veces, antes de la propia extinci6n de la vida; 
as!, la vejez como fen~meno natural, trae consecuencias econ~
micas, tales como la imposibilidad de dar satisíacci~n a las
n ecesidades vit alea tanto del individuo en a! como de su fami -lia y dependientes, derivando este bloque humano de manera le_n 
ta y paulatina hacia la pobreza y la miseria, en la mayorfu -
de los casos. 

En el primer cap!tulo sefialamos que la previsi~n -
es un acto innato del hombre, una funcMn org&nica que deriva
de su naturaleza de ser inteligente, por lo que, tal previsi~n 
como medio, le sirve para defenderse, inteligiendo situaciones 
favorables y desfavorables a su vida, siendo as{ la previsi~n
un acto demostrativo de su inteligencia; de lo que podr!.amos -
concluir que la previsi~n, en el aspecto económico desarrolla 
en el individuo un sentido de proveerse los sat isfactores mat~ 
riales necesarios para su subistencia vital, es casi como un -
instinto que desarrolla en tal sentido y que se agudiza afm -
m4s confome se va acercando a la vejez, en la cual ya sin Po
der producir, va a seguir consumiendo satisfactores para peder 
subistir y que como estimulo, reaccionar( en pos de tales. Lo
que padrlamos resumir y confonnar como el furdamento eco~mioo 
de la jubilacicSn. 

b) .- FUNDAMENTO SOCIAL. Por otra parte, y refi
ri~ndonos a que el hombre tiende y busca a su conglomerado so
cial, a su bloque humano, por ser un ente social por naturale
za, tan es as{ que desde mucho tiempo predominan las ideas del 
estagirita Arist<Steles, fil~sofo griego, que subray~: " el ho.!!! 
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bre era un Zoon politikon "(15), es decir, un ser eminentemen
te político, social y que trata de vivir en sociedad, por lo -
cual 1 su sociabilidad adopta formas varia:d!simas a travt!s de -
su propia integraci1>n a los grupos humanos, desde simples rel,! 
ciones entre individuos, familiares, asociaciones de tódo tipo 
hasta las propias relaciones complejas del ente creado por el
hombre llamado 11 Estado"• Por eso se ha afinnado que si el ho.!!! 
bre pennaneciera en soledad y aislamiento, no obstante su pro
pia previsi~n innata, es seguro que en tal situaci~n no ten- -
dr!a los medios que en una sociedad cualquiera, ~sta le pudie
ra proporcionar en vida colectiva. Por ello se dice que la so
ciabilidad de los pueblos y de los individuos se basa en la Í!! 
potencia de cubrir por si solos sus necesidades; de esto han -
concluido socicSlogos como juristas de todas las ~¡>oeas, que -
los individuos necesitan de la agrupaci1ln y de la comunidad P.! 
ra su progreso y mas aftn su existencia y que no obstante esta
complement aci~n de individuo-sociedad, el primero nunca perde
r' su individualidad caractéristica. Ahora bien, toda la soci! 
dad tiene fines, metas que por sus integrantes, nacen; y por -
eso se ha dicho que el f{n de la sociedad es, desde su propia
constituci~n y surgimiento en cualquier punto del planeta, el
de lograr y realizar " el bien comOn11

, entendiendo ~ste a tra
v~s de muchas discusiones y deliberaciones filos~ficas y soci.2 

(15) A. Tilger, Homofaber, citado por P~rez Leñero,· en Fundame~ 
tos de la Seguridad Social, Ed. Aguilar, p. 44, Op. Cit. -
p. 118. • 
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gicas como "el conjunto organizado de condiciones sociales gra
cias a las cuales la persona humana puede cumplir su destino na 
tural y espiritual" (16), y se le denomina 1 común ', porque t:2 
dos los miembros de la comunidad o sociedad·participan de él y
además est~n obligados a procurarlo, nnntenerlo y defenderlo a
través de su propia existencia. Y precisamente el hombre alcan
za su fin trabajando para si y por los demás, y que en tal medio 
da requiere de su trabajo y acción. 

Interesa pues este t.).po de fundamento, dado el des.! 
rrollo de este trabajo, que para explicarlo un poco más a fondo, 
nos hará invadir el campo de la Axiologfa, e iencia de los valo
res o estudio de los mismos, toda vez que al citar sociedad y -
fines, es necesario mc~ionar valores, los espirituales que de
ella nacen por sus miembros y que tienen su observancia en la -
vida de la p~pia comunnidad; uno de ellos, imprescindible de -
este fundamento es el de la Justicia, tan antiguo como el hom-
bre mismo y que como valor supremo y detenninante de los dere-
chos pennanentes de las personas, sin duda constituye la base -
del concepto social para fundar el derecho de la Jubilación. Es -ta afirmación parte del categórico derecho de exigibilidad que-
tienc el individuo para la jubilación, cuando ha desarrollado -
ya su labor y ha cumplido detenninados requisitos que la misma
exige, pues por una parte el trabajo contratado crea el deber -
individual emanado del contrato bilateral entre patr6n y traba
jador, de lo que se desprende una justicia corunutativa entre --

(16) J. T. Delos, citado por Francisco Gonz{lez Diaz Lombardo, 
Introducción a los Problemas de la Filosofía del Derecho, 
p. 241 1 Op. Cit. pig. 119. 
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los mismos, y por otra parte, se oons id era el traba jo como un -
deber de tipa social, mismo que se orea con los deberes del ci_!! 
dadano y que incorpara e! individuo a su sociedad, en compensa
ci6n de los beneficio que de ella recibe. Dicho sea de paso, e! 
to es lo que han dado en llamar la mayoría de los autores, como 
Justicia Social. Por eso se dice que el trabajo es justo y a la 
vez un título moral y jurí.dico suficiente para ser sostén fami
liar y la garantla contra todos los infortunios naturales y so
ciales que al p1')pio bloque familiar pueden acontecerle en un -
momento dado de su existencia, lo que viene a afinnar aún más -
el contenido de lo que hemos dado en llamar el fundamento 'so- -
cial de la Jubilación. 

c) •• FUNDAMENTO JURIDICO. Este es el más importan
te desde el punto de vista de nuestro trabajo y se desprende de 
la necesidad que engendran los dos anteriores, es decir, que -
el anhelo fundado de todo individuo porque sus derechos se plas -men en nonnas, leyes, y decretos para garantizar el cumplimien-
to de los misroos, con el respeto de sus cong~neres y el respal 
do de sus autoridades legales. Esta situaci6n tambi~n se encua
dra en tratándose del derecho de JubilacicSn, que independiente
mente de su naturaleza, requiere de la propia seguridad jurídi
ca y de la protección de la hipótesis legal para alcanzar una -
vida jurídica plena y no obedeciendo scSlo a la voluntad de las-
partes en un contrato de trabajo o al uso, costwnbres o hábitos 
de una comunidad, sino que requiere de la seguridad, de la pal,! 
bra escrita, ll!mese nonna, reglamento, ley o de cualquier for
ma que enuncie precep;os de derecho positivo, que por su natur.! 
leza misma tengan la obligatoriedad correspondiente. 
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Podemos concluir que si económica y sociológicamen
te, la jubilación como derecho tiene su justificación de ser y
dc darse, es congruente a ello que deba reglamentarse como - -
otros derechos y que igualmente se justifique para que pueda -
ser regulado jurídicamente tal derecho. 

d) .- Ol'OOS FUNDAMENTOS JUDII.ATOIUOS. Algunos auto
res han tratado de justificar la jubilación, argumentando que -
es el resultado de un acto gcncruso del !Xltrón, pero tal idea -
de generosidad es impropia como justificante, por que repugna -
a la dignidad de cualquier trabajador y del hombre mismo, el -
que se quiera dar a la Jubilación la naturaleza del socorro o -
de la caridad privada, misma que, como hemos visto anteriormen
te, fue su antecedente, cuando en éPocas pasadas se adoptaban -
t alea medidas sociales, las que afort unadarnent e han quedado en
la historia, donde es su lugar. 

El tratadista francés Maurice Hauriou, justifica la 
Jubilación como una especie de salario difericb, lo que en nue,!;! 
tro ámbito legal no es aceptado, debido a los conceptos que de
salario tenemos, mismos que entre una múltiple definici6n ha V!; 
nido a entenderse y establecerse en la Ley Feder-al del Trabajo
actualmentc en vigor, como sigue: Artículo 84.- " El salario se 
integra eon los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gr_!! 
tificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación 
que se entregue al trabajador por su trabajo". Por eso la con
ccpci6n que de salario tenemos en la legislación laboral mexic~ 
na, implica un tiempo presente en el pago de las retribuciones
convenidas y no una forma diferida o futura de las mismas, que
de ser así irían en detrimento del patrimonio del propio traba..:. 
jador. 
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Por otra parte, si nos apegamos al criterio comunis
ta, que parte de la teoría del valor y la plusvalía, esto es, -
el punto de vista económico-;>olíli.co que afirma qm en todo rég! 
men de pn:ipiedad privada, el trabajador ql.Xl presta sus servi- -
cios mediante un salario, es explotado por el patrón ya que el
obrero proporciona al empresario una cantidad de trabajo que -
siempre es mayor c¡uc la cantidad de trabajo incorporada en las
mercancias, las que a la postre adquiere con el salario que pe.!: 
cibe. 

La justificación de la jubilación en estos casos, -
obedece a que si el patrón se beneficia en detrimento del traba -jador y de su fuerza de trabajo y que tal beneficio lo recibe -
durante los años más fecundos y productivos del mismo, nada más 
justo resulta para el trabajador que tener derecho a la Jubila
ción como prestaci6n final de su relación de trabajo. 

Estos fundamentos que hemos expuesto son inoperan
tes en nuestro medio, no obstante que en alguna época hayan si
do valederos en nuestra problemática. Empero tanto la doctrina
como la práctica al respecto, en la actualidad consideran la J.!;! 
bilación como un derecho del hombre que trabajó y que posee un.
destino econ6mico y social imperecedero. 

II.- LOS FINES DE LA JUBILACION. 

Una vez apuntados los fundamentos de la jubilación, 
es pertinente ahora tratar algunos de los fines que tiene el -
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derecho de Jubilación como tal, esto es, el por qué y para qu~
surgió a la vida social del trabajador tal derecho, con tenden
cias a evolucionar en su propio logro. 

Citamos, cuando nos referimos al fundamento social .. 
de la jubilación, que la sociedad y los grupas humanos t icnen f'i -nes al igual que sus integrantes, metas que condicionan su pro-
pia confonnación de personas y que los dif crcncian precisamente 
de los demás seres que los rodean. 

En el paso de los años del hombre, en su perspecti
va como obrero, trabajador, o empleado, y asimismo por la pro

pia contemplación hist6rica del surgimiento, evolución y períe.s; 
cionamiento del derecho de jubilación, pod.6!1os resumir en forma 
Concreta y de manera no l:imitat iva, algunos de los fines de la
jubilación que han quedado establecidos como tales, sin que por 
ello signifique que sean los únicos existentes, ya que como he
mos dicho, el derecho de jubilación evolucionará como las íor-
mas y circunstancias sociales, como por los propios cambios y -

transfonnaciones del hombre en si. 

As! en los siguientes incisos enwooraranos los fi
nes de nuestro tema, a sabera 

A).- Eximir o relevar al trabajador de realizar la
bores encomendadas al mismo, en virtud de un contrato de traba
jo (verbal o escrito). Esto obedece al motivo de situar al tr_! 
bajador en lo que se ha dado en llamar " el retiro" en un mome.!l 
to dado de su vida. 
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B}.- El otorgamiento y perccpci6n de un haber econ2 
mico que permita dar satisfacción a las necesidades del trabaJ! 
dor y su famil:ia o dependientes económicos, de modo igual o si
milar al que en actividad del obrero, él mismo se procuraba. ~ 
te doble fin de la jubilaci6n se puede resumir en tm sólo obje
to: el tratar de que el trabajador mantenga en la pasividad de
su retiro una situación equivalente a la de su vida económica -
activa. 

e).- Prevenir al trabajador y su familia de los - ~ 
efectos del llamado ' despido por vejez 1 , cuando físicamente .;... 
le es imposible obtener nueva ocupación,· bien por su edad o su
agotamiento natural, y menos aún, lograr recursos m!n:Unos indi! 
pensables para la subsistencia propia y de los suyos. 

D).- Amparar al trabajador y su familia contra las
grandes calamidades sociales como son la miseria y la pobreza,
oomo cuando por el desgaste fisico del jefe de familia, ello le 
impida virtualmente seguir activo y procurarse los ingresos mí
nimos para la subsistencia necesaria. 

E).- Contribuir a la realización del bien común, -
ayudando a organizar las condiciones sociales en virtud de !as
cua.les pueda el individuo cumplir su destino económico y social, 
asegurando ast de manera alternativa el presente y futuro de la 
existencia individual y de la sociedad. 

F) .- Cooperar de manera indirecta a la realizaci6n
de la justicia socialent'endida. ésta no sólo como fundamento ju 

. -
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ridico y social de la propia jubilación, sino como aquélla que
ordena las actividades sociales individuales encaminadas a la -
obtención del bien comWi, a la prosperidad de todos y cada uno
de los miembros de la sociedad, así como al adelanto material -
del cuerpo social integrado por la propia comunidad y al biene.! 
tar de la vida colectiva, convergiendo todo ello hacia la dig
nidad de la persona humana. (17) 

III.- LOS PlmSUPUFSI'OS JUBILATORIOS. 

En el desarrollo de este traba.jo hemos mencionado -
en su orden las definiciones, crlt icas, antecedentes e ideas 82 
bre el significado, concepto y aplicación de la jubilación y en 
todo ello, aparecen significativamente, como generalidades, - -
ciertos elementos, requisitos o presupuestos necesarios para .... 
que se realicen las hip6tcsis respectivas que dan origen al na
cimiento del derecho de jubilación. Dentro de esas referidas ~ 
neralidades pueden agruparse en un orden los requisitos y presu -puestos que se han dado en llamar ' jubila torios' en razón de 
la especie y podemos decir que se consideran CX>mo tales en la -
actualidad mexicana; los siguientes: 

(17) Irineo González, S. J. citado por Franciseo Diaz Lombrado
en IntroduccicSn a los Problemas de la Filosofía del Dere
cho. Op. Cit. p. 120. 
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Primero.- Alcanzar un determinado número de años de 
edad. 

En relación con este requisito que parte de un fen,2 
meno natural del propio hombre como es un desarrollo fisiológi
co, la llamada edad exigible para encuadrarse dentro de la JubJ. 
!ación, no tiene un criterio illlico en nuestro medio, ya que só
lo se establecen limites de edad diversos segilll sea la oatego..
r!a del trabajo desempeñado, tomando en cuenta la fatiga o des
gaste del trabajador, lo que está en función productiva del in
dividuo y la que pennitir~ el señalamiento de un límite justo -
en la edad. 

Segundo.- Un ni1mero determinado de años de presta
ción de servicios. 

Este límite varia, segCm la indole del trabajo, por 
las mismas razones que se han asentado en el primer presupues
to, pero independientemente de lo anterior, es indudable que .... 
aón cuando no constituya un salario acumulado, la prest ación j_!;! 
bilatoria, es imprescindible para el patr6n esa carga económica 
que representa la jubilación, la que deber! darle igualmente -
una contraprestación par el sujeto jubilada, consistente en el -
propio tiempo de prest ación de servicios. 

Tercero.- Una invalidez que trae como consecuencia
una incapacidad física o intelectual, total o parcial por cau
sas naturales. Respecto de este requisito, generalmente hay una 
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excepción al límite de edad y sólo opera en función de un mini"."' 
rno de años de servicio prestados y cuando la invalidez es pcnna -nente y proviene de una causa natural. 

Estos tres presupuestos jubilatorios, que de -
manera enunciativa se han apuntado, actuamente son aplicables -
en nuestra realidad y bastan como ejemplos de los mismos, las -
dispcsiciones legales relativas al derecho de jubilaci6n que se 
contienen en las contrataciones colectivas de las industrias fe ... 
rrocarrilera, petrolera y el~ctrica, donde se puede observar C,2 
mo elementos sine qua non, los presupuestos antes Eooionados,
que se establecen para que los trabajadores de esas industrias
gocen de las prestaciones inherentes a la Jubilación; en igual
sentido, las disPosiciones de carácter legal antes enunciadas,
tales como los Reglamentos Bancarios y de los Trabajadores al -
Servicio del Estado • 

IV.- CLASES DE JUBILACION. 

Como se indica en el titulo, tratareioos de clasif:L.
car las diferentes jubilaciones que se dan en la vida jur:tdica
nacional, con el mimo que nos ha movido desde el inicio de es
te trabajo y al amparo de la investigacicSn, Podemos decir que -
la Jubilaci6n se clasifica de las siguientes formas: 

1.- Legal y Contractual. 

2.- Ordinaria y Extraordinaria. 
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3.- Forzosa y Voluntaria. 

JUBIIACION LEGAL.- La jubilación legal atiende al -
origen mismo de su fuente, parque bien puede emanar de un cuer -Po de leyes, como lo es en su inmensa mayor:ia o bien por la con -ourrencia de volutadcs creadoras de derechos y obligaciones, o-
sea, la jubilación que tratamos en este punto, es aquélla que -
proviene de una ley, como la del Seguro Social o la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado. 

JUBIIACION CONTRACI'UAL ... La jubilación contractual
es la que, generalmente, emana de los contratos individuales o
colectivos de trabajo, celebrados entre las :fuerzas económ:icas
del pais, es decir, el capital y el trabajo, jubilación que de
pender! totalmente, en cuanto a requisitos y presupuestos, de -
la volWltad de las partes, que desde luego, se ve constreñida a 
las dispasiciones corrcspandicntes de la ley, no pudiendo ir en 
contra de lo establecido en las leyes respectivas, la voluntad
de las partes. 

JUBIIACION Oll>INARIA.- Esta clase de.· jubilación o~ 
rar' en razón de los requisitos o presupuestos jubilatorios res -pectivos, esto es, dependera de la nominación de la propia cla-
se de jubilación, de los diferentes requisitos que se den o no, 
en relación a la misma. Por ello admite una subdivisión en jubi -lación ordinaria integra y jubilación ordinaria reducida. 

a).- Jubilación Ordinaria Integra.- Es aqu~lla para 
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cuyo disfrute se requiere \m mínimo de años de servicios o de -
un criterio legal detenninado, como Por ejemplo, la Ley de los
Trabajadorcs al Servicio del Estado, que atiende en el otorga-
miento de esta clase de jubilación, al número de aros de servi
cio prestados únicamente, siendo un total de treinta años para
que esta jubilación sea íntegra o total, correspondiéndole el -
100 % de salario al jubilado. 

b) .- Jubilación Ordinaria Reducida.- Es aquélla que 
se concede a quienes tengan menor número de años de servicios,
limit ándosc el porcentaje del monto pccun:iario de la pensión, -
por cada año inferior a los requeridos, por lo que se denomina
ª esta clase de jubilación como " reducida ". 

JUDILACION EXf RAORDINARIA •• Es la que se concede a.

quienes, por una incapacidad o por solicitud expresa, se otorga 
el interesado, exigi~ndosc en ambos casos, un mínimo de años de 
servicios prestados y de edad natural. 

La jubilación extraordinaria, a su vez, se divide -
en dos clases mas: Forzosa y voluntaria. 

a).- Jubilación forzosa .... Procederá cuando el fun
cionario, empleado o trabajador, sufra o contraiga alguna enfe.!: 
medad, física o mental, proveniente del esfuerzo desarrollado -
en el desempeño de sus funciones, llegando a imposibilitarse P,! 
ra seguir laborando, es decir, cuando un trabajador sufre lo -
que se ha dado en llamar 11 invalidez profesional". 
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Actualmente este tipo de jubilaci6n, se encuentra -
previsto por la Ley del Seguro Social, Ley Federal de los Trab! 
jadores al Servicio del Estado y Ley de Jubilaciones a los Fun
cionarios y Flnpleados del Poder Legislativo Federal, 

b).- Jubilaci6n Voluntaria.- Como su nombre lo indi -ca, se otorga a solicitud del trabajador cuando haya prestado -
un min:imo de servicios requerido por la ley respectiva y as:tmis -mo, exigiéndose que su edad natural sea mayor o sobrepase un l,! 
mite detennin.ado, en cuyo caso recibirá el jubilado voluntario
el cincuenta por ciento del sueldo que disfrutó en el último -
año de servicios; tal jubilación la prcveen las mismas leyes ~ 
que nos hemos referido anterionnente. 

V.- FINANCIACION DE LA JUBILACION, 

Este punto ha sido incluido en el análisis de este
trabajo, ya que estimamos conveniente tratar el aspecto de la -
financiación de la jubilaci6n por razones de método, ya que in
dependientemente de las clases de jubilación existentes que he
mos dejado apuntadas, debemos eonoccr cómo y dónde surge la in
tegración económica de la prestación que se otorga al trabaja-
dor por concepto de jubilaci6n, esto es, cuestionarse e inte~ 
garse en el sentido de saber a quién o a quiénes compete o co
rresponde el aspecto financiera de la jubilación. 

Por lo que respecta al Estado, persona moral plen.! 
mente identificada en nuestra actualidad tanto pe>r el estudioso 
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del Derecho como Por el ciudadano, sabemos bien que en su aspe~ 
to técnico, es de carácter eminentemente administrativo, constj 
tuyendo un medio vital el " impuesto ", que sin duda alguna es
su fuente y conservación económica, entendiéndose éste como la
aport ación económica que el particular, en su carácter de gobe.!: 
nado, hace ingresar al patrimonio del Estado para que éste jus
tifique su existencia, realizando con los medios materiales a -
su alcance el bien comón de la colectividad: Dicha aportaci6n -
es regulada jurídicamente por el Derecho Fiscal en nuestro me
dio, y tal ingreso económico realizará otras funciones múlti- • 
ples y precisamente entre ellas, se encuentra la cobertura de -
las jubilaciones de los servidores públicos que dependen econó
micamente del Estado en sus relaciones de trabajo, constitu!do
aq~l en gobierno a través de sus funcionarios públicos respec
tivos. 

En relación a las personas físicas o morales en su
calidad de patrones, sabemos bien que en el campo del Derecho,
el individuo está ubicado y contemplado en dos caracteres: como 
persona física susceptible de crear, transmitir, modificar o -
extinguir derechos y obligaciones en la sociedad, y como perso
na moral, esto es, en el sentido que la Ley y c1 Derecho denomj 
nan a las fonnas jurídicas que pueden adoptar los individuos en 
asociación, personas morales que tienen prácticamente las mis
mas facultades que sus integrantes, solo q\.~ varfa su fonna de
representación, por lo que en tales caracteres el individuo p~ 
de constituirse en un momento dado de las relaciones humanas, -
como patn.>n o trabajador. Cuando adquiere alguna de estas cali
dades y en especial la de patrón, constituy~ndose en empresa o
factor!a, se afinna que la financiación de la jubilación se re
íléja en los costos de producción de la empresa, recuperándose-
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tales aportaciones en la venta de las mercanc!as que produce-
el empresario, a través del precio que cubre el consumidoer, -
resultando así que la carga financiera de la jubilación, en e! 
tos ca.sos, se articula en el consumo general de los productos
que la soeiedad misma hace, es decir, que en último t6nnino, -
dicha carga gravita en el público consumidor. 

Cuando la jubilación es a cargo de la persona fisi -ca en su calidad de patrón, el financiamiento de esta presta-
ci6n, tendrá su justificación en todos y cada lUlo de los bene
ficios económicos y materiales que haya recibido el patrón por 
la relaci6n de trabajo establecida y que m's adelante, con el
transcurso del tiempo, llegado el momento oportuno, los benefj 
cios deber~n reflejarse de manera equitativa y solidaria, ha-
cia su trabajador, lo cual se traduce en prestaciones tales 02 
mo la jubilación, 

Por otra parte, tanto en el caso anterior conn en 
este, el empresario, sea persona f!sica o moral, debe pensar -
en la creación de fondos para previsión y reserva que le permi -ta financiar la jubilaci6n respectiva de manera desahogada. 

Por otro lado y siendo la persona física la que re 
. -

viste la calidad de trabajador, Podemos hacer la misma evalua-
cicSn, cuando por el ~gimen social en el que vivimos, el trab,! 
jaclor en muchas ocasiones o situaciones especiales, aporta de
tenninadas cantidades econ6micas en numerario, conocidas como
cuotas o contribuciones, resultando ello una forma indirecta -
de financiar su propia jubilaci6n o las llamadas pensiones, S.!:, 

gUn>s de vejez, etc, 

• 
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Este tipo de financiamiento o soat~n, requerir~ de
grupos de trabajadores organizados que puedan regular las acti
vidades respectivas, traduciénd~las en medidas positivas que 1,2 
gren el fin propuesto. 

En la actualidad nacional existen dichos grupos co -rno los Sindicatos, Asociaciones, Institutos, Federacfones o Co.u 
federaciones y este criterio expuesto ha sido tomado, entre - ... 
otras leyes, por la Ley del Seguro Social en vigor. 

Finalmente podemos resumir, que en materia de fina.u 
ciaci~n de la prestaci6n jubilatoria, independientemente de - -
quien la provea en forma directa, ya sea a base de pagos, cuo
tas, contribuciones, etc., será en la Sociedad, en altima ins-
tancia, donde gravite el peso de la carga econ6mica que repre
senta esta prestaci6n social, Por la raz6n de que la Sociedad -
es el meollo de las relaciones humanas, ya que se establecen e.!!; 
tre los individuos círculos ccon6micoa que finalmente son los -
generadores de las situaciones que tratan de crear. Tal aconte
ce con la cobertura econ6mica de la jubilaci6n, que se integra.
en dltirna instancia por el beneficiario de la misma, que forma
parte del conglomerado social. De ahí nuestra aseveración en el 
sentido de opinar, que es la misma sociedad la que resuelve la 
carga econ6mica que representan prestaciones de naturaleza so
cial, como lo es el derecho de jubilación. 
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CAPITULO CUARTO 

EL DERFX:HO DE JUBILACION. 

I.- F1JENTES DEL DERECHO DE JUBII.ACION. 

II.- NACIMIENTO DEL DEREX:HO DE JUBIIACION, 

III.- CONSOCUENCJAS Y EJEICICIO DEL DERECHO DE JUBil.ACION. 

1.- Fuentes del Derecho de Jubilaci6n. 

La detenninaci6n y definición de las fUentes del -
Derecho en general, no han sido resueltas por la doctrina exis
tente, por eso debe establecerse lo que se entiende por " Fuen
te", antes de entrar al estudio de este tema, pues según el OO,!! 
cepto que se tenga dependen las distintas soluciones que se den 
al problema y para no caer en una serie de citas sobre defini-
ciones de fuentes del Derecho 9 que los tratadistas al vertido -
al respecto y que a la postre resultan numerosas y faltas de ob -jetividad, nos permitimos transcribir tres definiciones, entre-
las más imporlantes, como son las de los siguientes estudiosos.
del derecho i 

Giovani Carrara, señala que por fuentes del derecho, 
debe entenderse " las normas en las cuales el derecho se esta
blece y de las cuales devienen las normas reguladoras de cada -
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una de las relaciones jurídicas". (18) 

Por su parte Coviello, afinna que fuentes, son 11 los 
medios por los cuales se establece la nonna jur!dica".(19) 

Finalmente, el autor Salvador 
sentido técnico, son fuentes del derecho 
mas por medio de las cuales se est ablcccn 
(20) 

Pugliatti, dice que en 
11 los medios y la.s for -las normas jurídicas". 

De las anteriores opiniones, se concluye que las -
fuentes del derecho est&n condicionadas por el s:istema jurídico 
de cada Sociedad, ya que las propias fuentes var!.an su concepto, 
segoo las diversas fonnas de organizaci6n humana y seg6n las d,! 

(18) Giovanni Carrara, Corso di Oiritto Agrario, Stvdivn, Roma. 
Volume Primo. Pág. 28, citado por Lucio Mendieta y Nuñez -
en su obra: Introducci6n al Estudio del Derecho Agrario. -
Editorial Porroa, s. A. ~xico, lifi), p. 53. 

(19) D. Coviello, l:bctrina General del Derecho Civil, Unión Ti ... 
Po&rifica, Editorial Hispano Americana, ~xico, Pág. 34. 

(20) Salvador Pugliatti, Introducción Al Estudio del Derecho C,! 
vil, Editorial Porrtia Hnos. y Cía, s. A. M~xico, 1943, -
p. 60. 
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ferentes ramas del derecho. 

Por otra parte, la doctrina ha considerado tradici,2. 
nalmente como Fuentes del Derecho en general a la Ley, la Cos.
tumbre, la Jurisprudencia y los principios generales del dere..
cho. 

Por lo que respecta a la Ley, los autores franceses 
ante las excelencias del CcSdigo de NapalecSn, declararon que la.
dnica fuente fonnal del Derecho era la Ler; estos autores fue
ron los llamados exeg~ticos o comentaristas del CcSdigo mencioJl! 
do. 

As!, en un principio se consideró a la ley, de man,! 
ra omnipotente, llcgindose a tener la creencia que bastaba para 
resolver todos los casos y problemas sin que hubiera necesidad
de recurrir a otras fuentes. A la mayoría de los autores del si -glo XVIII, les parecieron evidentes las ventajas que la ley les 
brindaba, tales como una unidad jurídica, seguridad de los par
ticulares en sus relaciones con el Estado y finalmente, como un 
vehículo de progreso que se adelantaría a la propia evolucicSn -
social. 

Sin embargo este dogma de la ley y su omnipotencia
fue desechindose poco a poco, y as! juristas 00100 el alem&n ..... _ 
Kirchmann, ataccS tal idea y es famoso par su frase que habrf.a -
de iniciar una nueva doctrina en el sentido de considerar a la
ley como \Ula fuenta mas de Derecho y no la dnica. Su sentencia-
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decía: 11 Unas cuantas palabras del legislador y bibliotecas e.u 
teras se convierten en cenizas" ( 21), con lo que daba a enten
der el desdén que sentía por la omnipotencia de la ley. 

En relación a la Cosrutrmm también se consideraba -
como fuente del derecho, ya que puede decirse que todo Derecho
ha comenzado por ser costumbrista o consuetudinario, aunque en
la realidad ha disminuido su importancia. Por una parte, se ha
dicho que la costll!11bre es ánicamcntc admisible cuando la ley -
as! lo establece expresa o tácitamente y se le ha definido a e_!! 
ta fuente del Derecho como la repetición de \Ula conducta duran
te cierto tiempo y durante cierta época, traduciendo así el es
piritu del pueblo. Para la mayoría de los autores la costumbre
merece el nombre de jurídica, cuando es practicada por la cole,2 
tividad con la conciencia de que se trata de un precepto oblig! 
torio, correspondiendo al Estado imponerla coactivarnente. 

La Jurisprudencia es considerada tambMn fuente del 
Derecho y tratada así en estos til.timos tiempos, ya que por me
dio de ella frecuentemente se crea una teor!a jur~ica, la cual, 
sin estar confonne en la ley escrita, responde a la nueva con--

(21) Der. Kamptwn die Rechtswssenchaft, citado por Mario de la
Cueva en su obra Derecho Mexicano del Trabajo, T. I, Edit,2. 
rial Porrúa, s. A. México, 1970. p. 353. 
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adquiere fuerza obligatoria. Algunos oPositores de esta fuen
te, han considerado que toda decisión jurídica tiene eficacia-
para cada relación concreta y singular y no puede, en consecue_u 
cia, por mucho que se repita, adquirir carácter de norma gene
ral capaz de regular la relación de que se trate de manera abs
tracta y así considerada. 

Los autores franceses Colín y Capitant, concretan~ 
la constitución y alcance de la jurisprudencia en los siguiml.:.:.: 
tes t~nninos: " Las decisiones que se suceden en litigios id~~ 
ticos o aniUogos tienden totalmente a modelarse una.s en otras, 
llegando un momento en que la jurisprudencia se fija en detenni -nada cuestión y a partir de ese instante es como una disposi-
ción nueva de un derecho consuetudinario y práctico que brota a 
la vida". (22) 

Teoricamente es cierto que no encierra una regla ..
obligatoria de derecho, porque por ejemplo en Francia, a dife .... 
rencia de lo que sucede en Inglaterra, los tribunales de donde 
emanan las decisiones constitutivas de la jurisprudencia asi fi -jada, conservan amplia libertad para estatuir en un sentido di-

(22) Colm y Capitant. Curso Elemental de Derecho Civil, Edito
rial Reus, S, A. Madrid, 1922, p. 55. 
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ferente litigios parecidos que en el porvenir tengan que juzgar. 

En nuestro medio, la Jurisprudencia como fuente del 
Derecho, se entiende como el conjunto de ejecutorias sustenta .... 
das en los Tribunales Federales, sirviendo para fijar el senti
do de las disposiciones legales o e! alcance de las costumbres
juridicas y así poder llenar 1as lagunas que puedan existir en
la ley, Por lo general, nuestra jurisprudencia procede de los -
6rganos jurisdiccionales del Estado, como la Suprema Corte de -
Justicia de la Naci6n y los Tribunales Colegiados de Circuito,
que . representan una opinión jurídica autorizada, digna y nece
saria para la debida soluci6n de los problemas de índole legal, 

Principios Generales del Derecho.- Por lo que hace
ª estas mbimas juridicas de valor universal, el autor italiano 
Pu¡liatti, les niega el car'°ter de fuentes del derecho, basán
dose en los siguientes argumentos: "Que no pueden considerarse -
como fuentes en sentido t~cni<X> los llamados Principios Genera -les del Derecho y que es necesario recurrir a ellos cuando una-
controversia no se puede decidir con una dispasioi6n precisa de 
la Ley y cuando faltan normas que regulen casos similares o ma
terias anUogas, pero en este caso, más que a una fuente autó11,2 
ma del Derecho, se recurre a un criterio de interpretaci6n". -
(23). . 

(23) Salvador Pugliatti,Op. Cit., p. 55. 



.. 58 -

No obstante la opini6n del tratadista Pugliatti, en 
general, la doctrina ha considerado a los principios generales
del derecho, como fuente del mismo, haci~ndolos consistir en -
aquéllas máximas jurídicas de valor universal que tieren aplic.! 
ción para cualquier sistema jurídico en particular. 

Para no ahondar en discusiones e interpretaciones,
consideramos que la opini6n de la doctrina al respecto es gene
ralizada y en tal fonna la aceptamos para los fines de este tra -bajo, al considerar también corno fuente del derecho a los Prin-
cipios ya enWlciados. 

Una vez expuesta la breve panor&.mica de las fuentes 
del derecho, debemos relacionarlas con nuestro tema, parque 
por un lado hemos venido afinnando y sosteniendo que la jubila.
ci<Sn es un derecho del trabajador y considerado éste as!, a su
vez debe tener una fuente de origen de donde emane y justifique 
su existencia y alcance su perfeccionamiento. 

Cabe mencionar que el derecho de jubilación se con
sidero como tal en nuestro Mibito legal, a partir de la ley Fe
deral del Tral::ajo de 1931, cuando expresamente en su articulo -
185 hacia referencia a tal derecho, condicionando el mismo al -
hecho de que se pactara en los contratos colectivos de trabajo, 
La d:isposici6n legal en cuesti6n, era del tenor siguiente: 
" Cuando algoo trabajador próximo a cumplir el tiempe> de servi
cios que se haya estipulado en los contratos colectivos para la 
jubilaci6n, cometa una falta que no sea infamante ni se consid!, 
re como delito, se tomarln en cuenta su antiguedad y buenos se,.t 
vicios a f!n de impcnerle la corrección disciplinaria que co-
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rresponda, sin lesionar sus derechos de jubilación". 

A su vez esta situaci6n legal qued6 confirmada a -
contrario scnsu por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,
cuando en su tesis relativa sostuvo: " Si no se demuestra que -
el contrato establece la jubilación no procede ésta, porque la 
ley no contiene precepto alguno que otorgue ese derecho 11

• (24) 

Esto tra.scendi6 en el sentido de que se necesitaba.
de la contratación colectiva para dar surgimiento a derechos de 
jubilación de obrcrus y empleados. 

De esta manera el contrato colectivo de trabajo vi
no a ser la fuente de nuestro Derecho, m!s consideramos que tan 
s6lo fue el vehioulo que sirvió a la jubilaci6n para que ésta • 
surgiera a la vida jurfdica del pa!s, porque creeros definitiv! 
ment<', que es de la ley de donde emana y surge el derecho jubi
latorio, oomo una auténtica prestación social, ya que se origi
na como un verdadero derecho que tiene el trabajador de manera
intrinseca, por la propia relación de trabajo de la que fonna -
parte. 

(24) Semanario Judicial de la Federaoi6n, Tomo LXXXlX1 Sexta -
Epoca, p. 35, citado en la Revista Mexicana del Trabajo, -
p. 122. Op. Cit. 



- 60 -

Sin embargo, de lo anterior y del criterio juria-
prudencial que hemos dejado apuntado y que más adelante amplia
remos, nos inclinarnos a pensar que a trav~s de las propias evo
luciones y logros sociales que va adquiriendo este derecho y so -bre todo par el propio progreso que está teniendo el Derecho -
del Trabajo, la jubilacMn no debe ya depender de la voluntad .. 
de las partes contratantes para que se dé y reconozca como dere -cho a favor del trabajador, sino que debe ser objeto de regula-
ciones jurídicas a un nivel jerárquicamente superior, en nues
tro medio concretamente, a nivel de Constitución Federal. 

Por otra parte, en nuestra actualidad, no obstante
que el articulo 123 Constitucional no establece eJCPresamente en 
favor de los trabajadores el derecho a la jubilación y paradÓ.ij 
camente menos a-dn la Ley Federal del Trabajo en vigor, ambos -
preceptos legales, en s! mismos, contienen un amplio programa -
de prcvisi6n social como medidas de seguridad social; precisa-
mente el Ordenamiento Constitucional establece el medio para la 
realizaci6n de la previsi6n social a trav~s del surgimiento en-
1943, del Seguro Social Obligatorio, medida adoptada para todas 
aquéllas personas que se encuentran vinculadas a otras Por un -
contrato de trabajo. Por consiguie~te, tanto los dos preceptos
legales antes citados como los siguientes: Articulo 123 Consti
tucional Fracción XI, inciso A), del Apartado "B", La Ley Fede
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley de Reti
ros y Pensiones Militares y la Ley de Jubilaciones a los Funcio -narios y Empleados del Poder Legislativo, entre otras, constit,2 
yen en nuestro medio verdaderas fuentes del Derecho de Jubila-
cicSn. 

Sin embargo, insistimos y proponemos concretamente-
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que el Derecho de Jubilación se regule y establezca a nivel -
constitucional, reconociéndole así su carácter eminentemente 5.2 
oial y reivindicador de la clase económicamente dlibil, coronan
do de paso sus esfuerzos desplegados a través de los años en la 
conquista de mayores prestaciones sociales. 

II.- NACIMIENTO DEL DEHOCllO DE JUBI1ACION. 

En torno a su origen, la mayoría de los autores han 
coincidido en señalar que tanto el nacimiento como el ejercicio 
de este derecho, están sujetos a condiciones suspensivas, toda
vez que en los contratos de trabajo, se estipulan cláusulas y -

capítulos especiales sobre esta prestación jubilatoria, quedan
do nuevamente la misma a merced de la voluntad de las p:¡.rtes --
contratantes, que sujetándose únicamente a la 
cicSn de presupuestos jubilatorios, otorgan la 
pendiente, una vez cumplida la hipótesis que 
qui.sitos jubilatorios. 

previa satisíac-
prestación corres -contienen los re-

En tratándose de leyes que ya establecen las jubil!; 
ciones, el sujeto que pretenda la calidad de jubilado, deber~ 
en iguales circunstancias cwnplir los presupuestos jubilatorios 
que las mismas señalen. 

Por otro lado, cabe agregar que la doctrina ha co~ 
cidido t ambi~n en considerar que la " condic:l.6n ", hecho jur~di 
co conocido como el 'acontecimiento futuro e incierto que puede 
llegar o no a realizarse 1 interviene de nanera directa y deci , -
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siva en el nacimiento del derecho jubilatorio. Existe ade~s -
otra corriente que habla de plazos o t6nninos para que la jubi-
1 ación pueda darse • 

Al respecto, la primera posición sostiene que se ~ 
be hablar de condiciones y no de plazos o t~nninos, ya que la -
condición como hecho futuro e incierto que es, no queda fijada
cn fonna definitiva o inalterable, como ha ocurrido en diferen
tes contratos colectivos de trabajo, así como en la antigua Ley 
de Pensiones Civiles o en la misma Ley del Seguro Social en vi
gor, donde se puede comprobar que se producen refonnas a las l_!; 
yes y por ende, a los contratos, tratando de variar las condi
ciones que se establecen para la obtenci6n de prestaciones so-
dales, como la jubilación, entre otras. 

As!, se pugna por la reducción de requisitos para -
alcanzar en fonna inmediata los beneficios que proporcionan las 
prestaciones condicionadas; por ejemplo, tratando, entre otras
cosas, de reducir la edad y los afiis de servicio que requieran.
para adquirir la jubilación, lo que por otra parte, refleja en
fonna evidente la dinámica que opera en el Ordenamiento Laboral, 
de cuya naturaleza participan también las nonnas de Previsión y 

Seguridad Social. 

Por su parte, los que defienden el punto de vista -
que en materia de presupuestos de jubilación, se debe atender
al t~nnino o plazo de los mismos, dicen que el aspecto cronoló
gico es determinante y que su indefectible transcurso indica al 
j_ndíviduo, el momento en que éste encuadra su situación de jub:i. -lado. 
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Ambas corrientes expuestas anteriormente, admiten -
criticas, aunque en menor grado la primera, que es la que nos -
parece aceptable y creemos que es correcto que se hable de con
diciones o acontecimientos futuros en materia de presupuestos -
jubilatorios. Conside:rmos incompleta la segunda corriente, ya
que sólo se ocupa del aspecto 1 tiempe> •, dejando a un lado los 
puntos de invalidez del trabajador y otros similares que no de
penden precisamente del tiempo para producirse, sino que se dan 
en un momento dado de la vida del trah:'l.jador. 

Se puede concluir, en relacicSn al momento preciso -
en que nace el derecho de jubilaci6n, diciendo que es aquél en
que se cumplen los presupuestos jubilatorios que al respecto -
existan, Por ejemplo: cumplir la edad y años de servicio exigi
dos o que se llegue a realizar la incapacidad de un trabajador, 
cte. etc. 

que la 
lo 64: 

A mayor abundamiento, podemos tomar en cuenta lo -
antigua Ley de Pensiones Civiles establecía en su articu 

. -
" El derecho a Pensión nace cuando el trabajador o sus -

familiares se encuentran en los presupuestos consignados en es
ta Ley y satisfacen los requisitos que la misma señala". 

Lo anterior viene a reforzar más nuestro punto de -
vista que hemos ya expuesto, sin embargo, no deja ello de pres
tarse a críticas y correcciones de interpretacicSn, que espera
mos sean ben~volas. 
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III.-CONSFX:UENCIAS, Y EJEICICIO DEL DEHECHO DE JUBI -LACION. 

Sobre la cuesti6n que vamos a tratar en este aparta -do 9 debemos contemplar la siguiente situacMn: Cuando se han -
cwnplido los requisitos o presupuestos jubilatorios, bien en el 
contrato o en la Ley respectiva, la consecuencia más inmediata
que se plantea, entre otras, es que: ¿ El empleado o trabajador 
queda facultado para dejar de concurrir a sus labores y adquie
re el derecho de exigir el pago del haber económico respectivo
que le corresponda durante el resto de su vida, a partir de la
fecha de retiro?. 

De lo anterior se desprende que son dos los pisos -
más importantes de la inmediata consecuencia del derecho de ju
bilacidn: a).- La facultad de retiro y b).- La exigibilidad del 
pago de la pensi6n por retiro. 

Sin duda, el primer piso, o sea, la llamada 11 fa
cultad de retiro", constituye el acto eminentemente unilateral 
del trabajador, sin concurrencia directa del patrón, ya que no 
seria pasible que una persona reuniera dos calidades: trabaja
dor y jubilado, por lo que el retiro es necesario para definir 
una u otra calidad en la persona; cabe agregar también que es
te acto del trabajador es definitiva.mente facultativo del mis~ 
mo 1 tan es as! que la opinicSn jurisprudencia! actual as! lo C,! 

tableoe: " Por tanto no puede decirse que se forz.osa la oblifit! 
c:i.6n del obrero de hacer uso del derecho a la llamada jubila
c:i.6n después de transcurrido el n-6mero de años de servicios -



- 65 .. 

que para el caso se digan en el contrato de traba.jo, sino que -
está en la posibilidad de retirarse o no, transcurridos esos -
años", (25) 

El retiro tiene por objeto resolver la relación ju... 
ridica lalx>ral para dar paso al vinculo jubilatorio, esto es, -
que el ejercicio del derecho al pago de la jubilaci6n está co~ 
dicionado a que el trabajador se retire, lo que por un lado CO,!! 
finna el hecho de que la jubilaci6n para ser tal, está sujeta -
a una condición, y pe>r otro, que sólo cubriéndose los presupue.! 
tos jubilatorios puede estar al trabajador en situación de ret,! 
rarse, lo que complementa el hecho de que se inmediatioe as! la 
jubilaoi6n. 

Desde luego, antes del retiro no es posible la e~ 
gibilidad del pago, lo que en otras palabras significa, que no

se ejercitará el derecho de jubilación sin el retiro correspon-
diente. 

Cabe agregar y parece que es lo mM importante, que
en la actual práctica, los trabajadores y empleados que se en .... 

(25) Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, página. -
3)00. . . 



- 66 -

cuentran en situación de jubilarse gestion.:1.n y tramitan su res
pectiva jubilaci6n, con anticipaci6n, prestando a6.n sus servi-
cios y haciendo coincidir la fecha de su retiro con la orden ad -ministrativa del patrón, empresa o instituto en que se ordene -
el pago de las pensiones relativas. 

La otra consccu~ncia del derecho de jubilación es -
su ejercicio respectivo, que es la cxigibilidad de las pcnsio-
nes jubilator:ias; teóricamente debe ser desde la fecha del reti 
ro, pero como se ha asentado, la práctica adelanta tal situa--
oi6n, de manera que se favorezca al trabajador y no se le per ~ 
dique en modo alguno, por la tardanza o retraso de las gestio
nes administrativas respcct i vas, 

De lo anterior, también se concluye que la facultad 
de " retiro " del trabajador, tiene en algunos casos, un carác
ter de condición suspensiva potestativa para el efecto de que,
cuarido se den casos en que el propio trabajador tenga la facul
tad de escoger ya sea su retiro o bien pennanecer activo por un 
tiempo mis y habrá otros en que de plano se vea obligado por -
las circunstancias a retirarse definitivamente. 

EL EJEICICIO DEL DEROCHO DE JUBD...ACION. 

En relación a esto, se puede afirmar que el hecho -
de ejercitar un derecho de cualquier naturaleza, implica emine_!l 
temente una situación jurídica y tratándose del derecho jubila. 
torio, ejercitarlo implica acreditar que se tiene interés en a,2 
quirir la categoría de lo que se ha dado en llamar " jubilado 11

, 
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y por otra parle, simult!neamente se perderá la calidad de tra
bajador, ya que el jubilado no presta ningt1n servicio profesio
nal, ademds de que invariablemente, no puede tener al misno -
tiempe> las calidades de trabajador y jubilado. Al respecto - -
nuestro nás Alto Tribunal de Justicia del país, ha sostenido -
el siguiente criterio: " Si un trabajador que fue jubilado por
la empresa de los Ferrocarriles Nacionales de México, en dcte.!: 
minada fecha y desde entonces ha cobrado las indemnizaciones co -rrespondientcs, coriíonnindose con la cantidad que le fue señal_! 
da queda comprobado que dicho trabajador ningO.n servicio presta 
a la empresa mencionada, a partir de la citada fecha y en cons.!:. 
cuencia ningun nexo contractual liga ya a ambas parles, puesto
que si bien la jubilaci6n es una consecuencia del contrato de -
trabajo no puede decirse que par ello existe adn la relación -
contractual que necesariamente requiere la existencia de un pa
trono que reciba los servicios y tm trabajador que los preste,
puesto que un jubilado por serlo, deja precisamente de prestar
todo servicio a quien lo jubila, de donde resulta que las situa 
e iones de trabajador y jubilado se excluyen". ( a5) -

Se puede señalar que otra de las consecuencias del
ejercicio del derecho de jubilaci6n es la pérdida del derecho -
a percibir salarios. Esto se puede analizar de la siguiente fo_!: 
ma: 

(a5) Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVII, p4g. 2538. 
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Si el jubilado ya no reviste la calidad de trabaja
dor por obvias razones ni labora mas en su antiguo trabajo, es
inconcuso que no tiene derecho al salario, pero si en cambio a
la pensión jubilatoria, la que no debemos confundir ni conside
rar como salario, toda vez qt.:l el concepto de este último, en -
nuestro runbito legal, se entiende como " los pagos hechos en -
efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habJ: 
taci6n 1 primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquie
ra otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por 
su trabajo", de confonnidad con el art 1culo 84 de la Ley Fede
ral del Trabajo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia. de la -
Nación, para evitar confusiones a este respecto, ha emitido la
siguiente opinión jurisprudencia.ll " Un trabajador jubilado no
puede ser considerado con el carácter de trabajador en activi
dad, puesto que el car5cter lo da el hecho mismo de prestar se! 
vicios; las cantidades de dinero que periódicamente se entregan 
al jubilado no constituyen salarios sino simplemente una pen
sión como compensación por los servicios anterionnente presta
dos, parque el salario sólo se paga en función deJ. servicio que 
actualmente se est& prestando". (27) 

Otra consecuencia del ejercicio del derecho jubila.
torio es en el sentido de que el trabajador jubilado pierde su-

(27) Semanario Judicial de la Federación1Tooo LXX, página 1872. 



calidad de miembro del Sindicato o Agrupaci6n a que pertenezca, 
toda vez que es un requisito el ser trabajador en activo para -
fonnar parte de dichos grupos, lo que han dado en llamar 'miem
bro activo' t por lo que automiticamente al dejar de ser traba-
jador, tambHn pierde el derecho de ser miembro de la agrupa- -
ci6n correspondiente. 

Sin embargo y a pesar de lo anterior, la clase tr~ 
bajadora que ha obtenido a tra~s de sus lo¡ros sociales la 11,! 
mada "conciencia de clase", no desampara a sus miembros jubi1! 
dos y tan es as! en la actualidad mexicana, que los Sindicatos
y otras agrupaciones, pugnan por conseguir beneficios tanto pa
ra sus agremiados activos como para los que ya no lo son, lo -
que sin duda algtma refleja el gran espíritu de clase consegui
do y consolidado por la fuerza trabajadora del pa!s. 
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CAPITULO QUINTO 

OPINION DE LA SUPRatA COHI'E DE JUSf ICIA DE 
LA NACIOO EN JEUCION A LA JUBIJ..ACION. 

La Suprema Corte de Justicia ha emitido numerosas y 

diversas opiniones en tonio al derecho de jubilación, a través
de ejecutorias y tesis jurisprudenciales que actualmente tienen 
fuerza de obli¡atorias. Tratamos de recopilar las más interesan -tes y sobresalientes para nuestro estudio, habiéndolas clasifi-
cado desde nuestro modesto punto de vista en 7 ¡rupos, atendiell 
do a su importancia y a la materia especifica que tratan, sin -
que esto quiera significar que agotamos el tema, sino tan sólo 
con el objeto de presentar el aspecto pr<lctico y ~alista de la 
jubilación en el campo del liti¡io y la jurisprudencia, pues en 
algunas ocasiones el criterio del más Alto Tribunal del País 
es desafortunado y poco certero para la clase trabajadora. 

En el primer grupo, hemos clasificado aquéllas eje
cutorias que se refieren a la naturaleza jurídica del derecho -
de jubilación. Al respecto, la Cuarta Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, ha establecido que la jubilación " es 
un derecho ext ralegal 11

, en virtud de no encontrarse consagrado
en la legislación del trabajo, como se puede ver en las siguiell 
tes ejecutorias: 

" JUBILACION .- La jubilación es un derecho extra-1!., 
gal, pues no se encuentra consignado en la. legislación del tra-
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bajo. Se trata de un derecho de origen contractual o que se de
riva de la voluntad unilateral del patrón en favor de sus tra
bajadon!s. En tales condiciones, si la pretensi6n de los traba
jadores de que la pensi6n jubilatoria se awnentc en la medida -
que se awnentan los salarios correspondientes a los puestos que 
desempef'laban al ser jubilados, no encuentra apoyo en ninguna -
disposición del contrato colectivo, es inconcuso que tal prest!!_ 
ción tampoco puede encontrar fundamento en los principios de la 
Ley Federal del Trabajo, pues no consagrando ésta el derecho de 
jubilación, no pueden existir, en los ténninos de su artículo -
16, principios derivados de la misma que puedan servir para fi
jar el alcance de ese derecho." Amparo Directo número 5782/55.
Amado Contreras Amaro y Coags. Resuelto el 3 de febrero de 19$, 
por unanimidad de 5 votos. Ponente el seilor Mtro. Guzmán Neyra. 
Secretario: Jesús Sa.ndoval lbdriauez. Boletín 1995. Cuarta Sala 
Pág. 167,. 

La otra ejecutoria dice como sigue: 

" JUBILACION ES UN DE~HO EXI'RAUXiAL,- La jubila
ción es un derecho extralegal que no se encuentra consagrado en 
la legislación laboral. Se trata de un derecho de origen con- -
tractual o que deriva de la voluntad unilateral del patrón en -
favor de sus trabajadores. " Amparo Directo número 8834/62. Gr~ 
1<>rio J:IJOOnez Gutiérrez. lesuelto el 31 de Julio de 1963. Una
nimidad de 5 votos. Ponente Mtro. Adalberto Padilla Ascencio, -
Semanario Judicial de la Federación. Sexta Epoca. Volúmen LXIII 
Quinta Parte,. Cuarta Sala, p. 21. 

Asimismo, la Suprema Corte ha considerado además, -
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que el derecho a la jubilación" es una prolongación de los -
efectos de toda contratación", como se aprecia de la siguiente 
ejecutoría que nos pennitimos transcribir: 

"JUBILACIOO. PER5ISTENCIA DE LA JELACION LABORAI
EN CASO DE.- El supuesto de jubilación, no es en función del
concepto •Salario', que debe entenderse extinguida o vigente -
la relación de traba.jo, ni tampoco la circunstancia de que se
deje de prestar el servicio al patr6n deja insubsistente la º.! 
lidad de trabajador, pues la condición de jubilación no se ºP.2 
ne a concepto en el cual la Ley define a aqool, pues se redlP
ce tan s6lo al hecho de admitir una nueva categor1a, la de tr.! 
bajador jubilado, en otras palabras, en sertido estricto, todo 
jubilado continua vinculado al contrato de trabajo mientras -
disfrute de las prevenciones y prestaciones que dicho contrato 
establece y la pensión jubilatoria en fonna alguna puede esti
marse como una pensión alimenticia, pues ni su origen ni su -
aplicación ni sus objetivos son idénticos, sino absolutamente
distintos, aparte de que se considera hoy en d{a que el dere
cho a la jubilación en una prolongación de los efectos de toda 
contratación en la cual se ha establecido y cnnstituye uno de
los principios normativos de mayor fuerza en las relaciones de 
patrones y trabajadores". Amparo Directo 6524/63. Juan Elidé 
Reyes de Lara. Resuelto el 23 de abril de 1964. Unanimidad -
de 4 votos. Ponente Mtro. Angel Carvajal. Semanario Judicial 
de la Federación, Sext: a Epoca. Volúmen LXXXVI, 5a. Parte, Cua.r 
ta Sala, P. 21. 

Expuesta la naturaleza jurídica del derecho de ju
bilación, en el segundo grupo clasificamos las ejecutorias que 
tratan de la forma de computar el tiempo de servicios para los 
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efectos de la jubilación. Así, en pr:iJler luaar, tenemos la te
sis jurisprudencial m1-ro 112, visible en la ~1ina 118 del -
Apéndice 1975 al Semanario Judicial de la Federación, relativo 
a la jurisprudencia de 1917 a 1975, &. Parte, Cuarta Sala, -
que haciendo referencia a los trabajadore• ferrocarrilero• te,¡ 
tual.mente dices " FERRX:ARRILEIDS JUBil.ACION DE L~. TIDIPO DE 
SERVICIOO NO CXJIPUfABU:.- De acuerdo con el contrato colectivo 

de trabajo de lo• Ferrocarrile• Nacion.ale• ele M'xico, Para loa 
efectoa de la jubilacidn, no ee co11¡>utar' el tielt¡pO ele •rvi
cios anteriores a una deat ituotón mtivada por acto• dolo90a o 
fraudulento• co.et ido• en perjuicio de la fapreaa". 

~pt:lma Epoca, Quinta Partea 

VoHimen 3, P4¡. 78.- Amparo directo 4830/68.- Ferrocarriles N~ 
cionales de l!Mxico .- 5 votos. 

Volúmen 31, P'4¡. 19.- Amparo directo 1~3/70.- Ferrocarriles -
Nacionales de M~xico.- 5 votos. 

Volómen 45, P'a. 34.- Amparo directo 2163/72.- Juan López Sal.! 
zar.- 5 votoa. 

Vol<.aen ñ6, P'1· 18.- Amparo directo 5733/73.- Ferrocarrilea -
Nacionales de JMxico • .:. Unanimidad de 4 votos. 

Volúmen 66, P'4¡. 18.- Amparo directo r:J372/73.- Ferrocarriles -
Nacionales de México.- Unanimidad de 4 votos. 
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Por otra parte, en la tesis jurisprudencial número 
110 del Apéndice antes mencionado, visible en la página lln, -
que también hace alusión a los trabajadores del riel, se esta
blece la forma de computar el tiempo de servicios del trabaja
dor, aduciéndose que debe tomarse en consideración todo el - -
tiempo en que se hayan prestado los servicios en la Institu- -
ción o Sistema de que se trate y no solamente en el del lugar
de adscripción del trabajador, La tesis es del tenor siguiente: 

11 FERRCCARRILEIOS, JUBILACION DE LOS,- La Suprema
Corte ha interpretado el artículo 179 del Reglamento para Em
pleados de los Ferrocarriles Nacionales de México, en el sent! 
do de que dicho precepto no requiere que el tiempo de servi
cios prestados a los Ferrocarriles, sea continuo, para tener -
derechos a la jubilación, sino que se computará sumando el que 
se haya trabajado en los distintos Ferrocarriles que fonnan el 
sistema y que se denominan ' Ferrocarriles Nacionales de Méxi
co', s. A., aún cuando hayan estado regidos por administracio
nes distintas". 

Quinta Epoca: 

Tomo XXXIII, Pág. 1630. R. 23'!/J/31.- FF.OC.NN. de México. Una
nimidad de 4 votos. 

Tomo XXXIV.- Pág. 608. R. 3859/31.- FF. OC. NN. de México.- S.. 
votos. 
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Tomo XXXVI, Pág. 588. R. 38'JJ1'JO.- FF. CC, NN. de México.- 5-
votos. 

· Tomo XL, Pág. 2353. R. 87/?JJ.- FF. CC. NN. de México.- 5 votos. 

Tomo XLVI, Pág. 2r::fJ7. R. 2:712/31.- FF. CC. NN. de México.- Una
nimidad de 4 votos. 

De las ejecutorias publicadas tanto en el Boletín -
como en los infonnes anuales de la Sala de Trabajo de la Supre
ma Corte de Justicia de la Naci6n, seleccionamos una en la cual 
se establece la fonna de computarle al trabajador su antiguedad, 
cuando éste sufri6 una baja, para los efectos de la pensi6n ju
bilatoria. La ejecutoria dice: 

" JUBILACION .- Si el actor fué dado de baja en una
detennina.da época pcr estimarse que había cometido una falta de 
probidad en perjuicio de la empresa, el reinstalársele volunta
riamente por la propia empresa ' con todos sus derechos 1 , la -
destitución de que había sido objeto no puede invocarse como -
causal para negarle la jubilación, argumentanoo que su antigue
dad empezó a correr nuevamente a partir de la reinstalación que 
se llev6 a cabo, dad.o que al no haberse condiciona.do ésta, sino 
que, por el contrario se realizó sin que el demandante perdiera 
ning6."l derecho, consecuentemente los años que tenia prestados -
al servicio de la empresa antes de la destituci6n deben tomarse 
en cuenta para su ant iguedad ". Amparo directo 1905/60. Luis Olj. 
vares Gutiérrez. ~suelto el lo. de marzo de 1962. Cuarta Sala. 
Infonnc 1962. Pág. 13. 



Por los propios fundamentos que se exponen en la -
anterior ejecutoria, consideramos acertado el criterio que se
sustenta. 

Sirven de apcyo a lo anterior dos ejecutorias pro
nunciadas par la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia -
de la Na<l6n, en las cu.ües se expresa, respectivamente, que el 
criterio que debe normar el derecho a la jubilación, debe ser
" el largo y prolongado tiempo de prestaci6n de servicios de
un trabajador" y que la jubilación requiere de la prestación -
de servicios efectivos durante el tiempo señalado en el contra 
to colectivo. En efecto, las ejecutorias son de tenor siguien
te: 

" JUBILACION, ooia:;Ho A LA.- Si la empresa pactó -
con el sindicato que los trabajadores que tuvieran más de se..
senta años de edad padrian disfrutar del derecho a la jubila
ci6n con pago en las estipulaciones y prestaciones co~edidas
a los trabajadores en la Ley del Seguro Social precisamente 
por la circunstancia de no poder ser inscritos como sujetos -
de dicha ley, el hecho de que el artículo 74 de la susodicha-
Ley de Seguridad Social haya sido modificado no implica que -
las prestaciones pactadas hubieran desaparecitb, par ésta ra~ 
zón, si un trabajador con mas de cincuenta y cinco años de se! 
vicios exigió su retiro, la empresa demandada estuvo obligada
ª otorgárselo, independientemente de que dicho trabajador aún 
se eneontrara en condiciones de seguir laborando pues el cri
terio que debe normar el derecho a la jubilación debe ser el -
largo y prolongado tiempa de prestación ~~ servicios ne un tr_! 
bajador". Amparo directo 5408/60. Cia. Ii:i.dustrfal de Oriza
ba. Resuelto el 27 de septiembre de l~l', por unanimidad de S-
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votos, Ponente el seror Mtro. Carvajal. Srio. Santiago Bara
jas Montes de Oca. Cuarta Sala. Boletín 1961. Pág. 621. 

La otra ejecutoria que tiene intima relaci6n dice: 

11 JUBIJ.ACION .- JEQJIEIE LA Pll!:STACION DE SERVICIU5 
EFECTIVOS 00 R-\NTE EL TIEMPO SEÑAlADO EN EL CONTRATO coux:rrvo.
Si en un contrato colectivo de trabajo se establece que para -
tener derecho a ser jubilados los trabajadores deben haber cum
plido treinta aros de servicios efectivos, es evidente que no -
basta para obtener ese beneficio que entre la fecha en que se -
reclame su otorgamiento y aquélla en que se inició la presta- -
ción de los servicios hayan transcurrido treinta años, sino que 
se necesita de una manera efectiva, aunque no sea continua, el
interesado haya laborado un tiempo que sumado ascienda a la ci
fra indicada". Amparo directo 6fr?l/62. Ferrocarriles Nacionales 
de México. Resuelto el 10 de junio de 1963, por unanimidad de 5 
votos. Ponente el Sr. Mtro, Yañez íluíz. Srio. Lic. Rafael Pérez 
Miravcte, Cuarta Sala. Boletín 1963, pág. a59. 

Dentro del tercer grupo, heroos clasificado la juri,2 
prudencia que ha establecido las bases para fijar la pensión -
jubilatoria, las cuales se encuentran única y exclusivamente en 
los contratos colectivos, como se puede apreciar en las tesis -
jurisprud.enciales números 129 y 131, visibles en las páginas -
133 y 136 del Apéndice 1975 anterionnente mencionado y que en
seguida se transcriben: 

TESIS 129 .- " JUBII.ACION t INTEGRACION DE LA PEN- -
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SION .- La jubilaci6n es una prostaci6n que no encuentra su orj, 
gen en la Ley Federal del Trabajo, sino en algunos de los con
tratos colectivos de trabajo; consecuentemente, las ha.ses para 
fijar la pensi6n no deben buscarse en la Ley, sino en las de
tenninacioncs o cláusulas relativas de esos contratos." 

Sexta Epoca, Quinta Parte: 

Vol<unen LXXII, Pág. 14. Amparo directo !1911/62.- Alfonso Medi
na Ojeda.- 5 votos. 

Vol<unen CIV, Pág. 12. Amparo directo &'115/65.- Ferrocarriles -
Nacionales de México.- 5 votos. 

Séptima Epaca, Quinta Parte. 

Volúmen 2, Pág. 39. Amparo directo 6554/68.- Antonio Alemán -
González.- 5 votos. 

Volúmen 7, Pág. 15. Amparo directo 4154/68.- Feliciano Pérez
Montaño .- 5 votos. 

Volúmen 7, Pág. 15. Amparo directo 388/69.- Teodoro Jiménez -
Rangel.- 5 votos. 



- 79 -

LA TESIS JU RISPHUDENCIAL No. 131, DICE ASI: 

" JUBILACION, PEOCEFCIOi~ES QUE NO FOit.IAN PARfE DEL 
SALARIO EN CASO DE.- Las pensiones jubilatorias const il:uycn un 

acto voluntario de los patrones por lo que si no se obligan en 
íonna expresa a incluir dentro de su monto determinadas perce_f 
ciones, no pueden formar éstas parte en esos casos del salario 
ordinario del trabajr-.dor, para los efectos de la jubilación 11

• • 

Sexta Epoca, Quinta Parte. 

Volúmen II, Pág. Pág. gJ.- Amparo directo 5'Y>5/r:fi.- Ferrocarri
les Nacional.es de México.- 5 votos. 

Vol(unen LXXII, Pág. 14.- Amparo directo 4911/62.- Alfonso Medi
na Ojcda.- 5 votos. 

Volúmen XCIII, Pág. 19.- Amparo directo 2854/64.- León Vargas -
Dominguez,- 5 votos. 

Volúmen CXXVI, 91.- Amparo directo 5149/64.- José Mier y Concha 
Pércz.- 5 votos. 

En el cuarto grupcclasiíicamos una ejecutoria de e.! 
traordinaria trascendencia, pues resuelve el problema fundamen
tal del jubilado, que se encuentra en zozobra al no saber cuan-
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do va a recibir su pensión jubilatoria. ~ efecto 1 de acuerdo
ª este criterio, el derecho de obtener los efectos de dicha -
pensión se da a partir del momento en que el trabajador hace -
la solicitud correspondiente y cumple los requisitos reL-iti- -
vos, según se desprende de la ejecutoria a que aludimos, misma 
que es del tenor siguiente: 

" JUBII.ACI~ .- Si W1 trabajador hace la solicitud
para que se le otorgue la pensión jubilatoria que le corrcspo.!! 
de 1 pero lo hace hasta dos años dcpucs de haber llenado los ~ 
quisitos contractuales, la J\Qlta no puede condenar a la empre
sa al pago de las pensiones anteriores a la fecha en que dema.!! 
dó el trabajador. En pr:i.JICr lugar, porque no lo pidió as{ el -
propio trabajador, en segundo, porque el derecho se actualiza
hasta el momento en que se hace la solicitud corresPondÍ.ente o 
la e.presa resuelve el retiro de un trabajador, y en tercero,
porque durante ése tér11ino disfrutó de salarios, y concederle 
el beneficio con retroactividad, equivaldría a un doble pago -

por sus servicios. 11 A.paro directo n<-ero 8331/60. Ferrocarri
les Nacionales de México. ~suelto el 13 de abril de 1%2. - -
Cuarta Sala. lnfo~ 1~2. Página 13. 

En el quinto grupo de clasificación incluJ.os dos
interesantes ejecutorias. La primera se refiere, según Crite
rio de la Corte, al derecho de los patrones para retirar a los 
t:rabl jadores cuando éstos no reunen ya las condiciones necesa
rias de aptitud para el servicio: 

11 JUBILACI<ll. VALIDEZ DE LA DISPCSICIOO COOTRAC- -
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TUAL QUE FACULTA A LOS PATOONES PAHA DISPONERLA.- Es cierto 
que la jubilación constituye un derecho contractual de los tra -bajadores, tendiente a asegurar su subsistencia después de que 
son retirados del trabajo, mediante el otorgamiento de una pe.!! 
sión a cargo del empresario, pero también lo es que el retiro
de los trabajadores cuando no reúnen ya las condiciones de aP
titud necesarL1s constituye un derecho para los empresarios. 

En efecto, la fracción IX del artículo 145 de la
Ley Federal del Trabajo (1931) establece como una causa justi
ficada de tenninaci6n del contrato de trabajo, la incapacidad
física o mental del trabajador o su inhabilidad manifiesta. -
Siendo asi, se explica que en los contratos colectivos de tra
bajo o en el laudo arbitral, no solamente se establezcan dere
chos de los trabajadores a la jubilación, sino que al determi
narse los requisitos necesarios para ella, se atienda a la 
edad de los trabajadores y al tiempo de servicios prestados, -
requisitos que establecen la presunción indiscutible, por adm.! 
sión de las partes, de la existencia de los presupuestos de i.!! 
capacidad necesarios para el retiro de los trabajadores en el
momento en que se satisfagan, puesto que la jubilaci6n se oto! 
ga, por definici6n, a quienes ya no cuentan con las debidas -
aptitudes para el trabajo, como consecuencia del descenso de -
sus facultades físicas por razón de la edad y del esfuerzo con -tinuado o de otras causas. 

Por lo mismo, también tiene lógica justificación -
que se faculta al empresario a que, satisfechos los requisitos 
estipulados en dicho sentido, libremente disponga la jubila- -
ción de aquéllos trabajadores que los reúnan, no pudiendo en -
consecuencia, aceptarse que tal detenni.nación lesione los der~ 
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chos irrenuncllibles de los trabajadores.'' Amparo directo 
3315/60. Pablo Chavero Aránzolo. lmsuelto el 21 de septiembre 
de 19$0, por unanimidad de 5 votos. Ponente al Sr. Mtro. Vale_!! 
zuela. Srio. Lic. Jorge Enrique Mota. Cuarta Sala. Boletín -
19()0, página 751. 

La segunda ejecutoria se refiere a aquéllos casos
en que no procede, por ciertas circunstancias, que el trabaja
dor se oponga a la jubilación. En efecto, el criterio que se -
expresa en la ejecutoria dice: 

"JUBILACION.- Si el trabajador ferrocarrilero ad
mite tener cw.renta aros de prestar servicios a los Ferrocarri -les Nacionales de México, los razonamientos que eJQ>onga en su-
demanda lalx>ral para oponerse a la jubilación que se le otorgó 
resultan incoducentes, pues es imposible esperar a que el tr.! 
bajador pierda totalmente sus facultades físicas para que una
empresa se vea obligada a retirarlo, ni tampoco puede quedar -
a su arbitrio este retiro fundado en las perspectiva de una me -joria econ6mica en sus ingresos; por cuanto al monto de las 
pensiones jubilatorias se ha fijado un criterio estrictamente
hlUllél.no partiendo de la base de que el trabajador podrá disfru
tar, si no del total de sus percepciones ordinarias, por lo ~ 
nos de una proporción aceptable para cubrir sus apremiantes ne 
cesidades." Amparo directo 5464/59. Osear Carral. Resuelto el: 
22 de julio de 19)0, por unanimidad de 5 votos. Ponente el Sr. 
Mtro. Carvajal. Srio. Lic. Santiago Barajas Montes de Oca. - -
Cuarta Sala, Boletín 1960, página 42b. 

En el sexto grupo de clasificación nos encontramos 
con dos subgrupos de ejecutorias contradictorias entre si, En-
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efecto, por una parte, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de ... 
Justicia al resolver con fecha 'Z7 de jlmio de 1960 par unanimi 
dad de 5 votos el amparo número 6/¡.75/r:JJ promovido por \ID trab-; 
jador bancario ( Boletín 19'30, página 42b), considera que el: 
derecho a la jubilaci6n es irrenunciable y por tanto no se ex
tingue a pesar de que el trabajador sea despedido, indemnizado 
o renuncie a seguir laborando. La ejecutoria es cuestión es -
del tenor siguiente: 

" JUBILACION DE LOS EMP.l.EADOS BANCARIOS.- Cuando -
un empleado bancario adquiere el derecho a jubilarse y recibir 
una pensi6n de retiro, por haber llenado los requisitos esta
blecidos en el Reglamento de Trabajo de los Empleados de las -
Instituciones de Crédito, el hecho de que sea despedido o in-
demnizado o de que renuncie a seguir laboranck> y reciba del P.!; 
trón determinada cantidad por aoncepto de indemnizaci6n, no -
extingue su derecho ya adquirido a la pensi6n de retiro, ni s_! 
quiera en el caso de que renuncie expresamente a ella, porque
ese derecho y todos los establecidos en favor de los trabajacJ.2 
res por las leyes laborales son irrenunciables conforme al ar
tículo 123 Constitucional". Amparo directo n(Írnero 6475/:f.J. Po
nente el Sr. Mtro. Martinez Adame. Srio. Lic. Rafael Pérez MJ; 
ravete. 

Por otra parte, la misma Cuarta Sala de la Suprema 
Corte, al resolver dos juicios de amparo interpuestos par tra
bajadores, con fechas 25 de enero y 15 de febrero de 1%5, en
las resoluciones judiciales correspondientes, estableció que -
el trabajador carece de acción para reclamar la jubilación -
cuando se ha extinguido la relación de trabajo y cuando volun
tariamente dicho trabajador dió por tenninada ésta. En efecto, 
las resoluciones textualmente dicen: 
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" JUBilACION, INCOMPATIBILIDAD DE LA, CON LA LlQU_! 
DACION POR DE9'IDO.- El hecho de haber recibido un trabajador
la indemnizaci6n correspondiente por negarse a trasladarse a -
trabajar a otro lugar, extingue la rclaci6n contractual de na
turaleza laboral entre el trabajador y la empresa, si precisa
mente éste fué el punto de acuerdo que originó el otorgruniento 
de la indcminización, ya que este es el resultado de la propia 
dccisi6n del trabajador. En consecuencia carece de acción para 
exigir el cumplimiento de las disposiciones contractuales rel! 
tivas a jubilaci6n. No obstan para lo anterior los ténninos -
de la jurisprudencia por ser muy distinta la imprescriptibill 
dad del derecho a reclamar la jubilaci6n, con la extinción de
cualquicr posible derecho sobre el particular, por propia decl 
si6n del trabajador". Amparo directo número 8717/63. Porfirio
Pérez Rubio. Resuelto el 25 de enero de 1965. Unanimidad de 4-
votos. Ponente Mtro. Maria Cristina SAlmodn de Tamayo. 

La otra resolución judicial a que nos referimos di -ce: 

" JUDILACION. NO PílOCEDE CUANDO EL TRABAJADOR Hi:S... 
CINDE EL CONTRATO DE TAA.DAJO ANTES DE CUMPLIRSE EL TE™lNO PA
RA LA.- El derecho a la jubilación es una prestación eminente
mente contractual ( la ley no la reglamenta), que nace en vir
tud de haberse cumplido detenninados requisitos y que no puede 
nacer cuando tales requisitos no han sido satisfechos. Si en -
fonna voluntaria el trabajador da por tenninada la relación la -boral antes de haberse cumplido el término previsto en el con-
trato para el nacimiento de su derecho a jubilarse, dicho tra
bajador no padrá ' reclamarlo porque la tenninación de las rel! 
ciones de trabajo tienen como consecuencia la disolución de --
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los vínculos y par tanto la desaparición para el futuro de los 
derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones". Ampa
ro directo n\unero 28f!J5/64. Alfredo Alcocer Iruíz. Resuelto el -
15 de febrero de 1965. Unanimidad de 5 votos. Ponente Mtro. M! 
nuel Yañez Ruíz. Semanario Judicial de la Federación. Sexta 
Epaca. Volúmen XCII. 5a. Parte, Cuarta Sala, página 29, 

Consideramos que el criterio anterior se aparta, -
definitivamente, del espíritu proteccionista y reivindicador -
del artículo 123 Constitucional, máxime si en los corrcspon- -
dientes contratos de trabajo no se pactaron las bases para 11,!;. 
gar a la conclusión aludida por la Suprema Corte. 

Finalmente, ca el séptimo grupo incluimos las te
sis y ejecutorias relacionadas con la imprescriptibilidad del
derecho a la jubilación. 

La Suprema Corte ha considerado en jurisprudencia
finite, que el derecho a la jubilación es imprescriptible, como 
puede verse de la tesis nWnero 128 que aparece en la página -
133 ( Cuarta Sala) del apéndice 1975 mencionado anteriormente, 
misma que textualmente dice: 

" JUBII.ACION, ES IMPIEOCRIPfIBl.E EL DElm:HO A LA.
En atención a que la jubilación constituye· una compensación a.
los esfuerzos desarrollados durante detenninado tiempo par el
trabajador, en beneficio de la empresa, y a que, una vez llen~ 
dos los requisitos contractuales, el derecho a ella pasa a fo! 
mar parte del patrimonio del trabajador, mientras subsista, -
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tal derecho debe juzgarse imprescriptible". 

Quinta Epoca: 

Tomo CXXIV, Pág. 729.- Amparo directo 3143/54.- Zeferino López 
Martinez.- 4 votos. 

Sexta E"Poca, Q.iinta Parte: 

Vol<unen VIII, Pág. 114.- Amparo directo 1722./57.- Félix Herné\.!! 
dez Navarro.- 4 votos. 

Volt1men XXVIII, Pág. 124.- Amparo directo 1033/59.- Ferrocarr_! 
les Nacionales de México.- 5 votos. 

Volt1men CI, Pág. Z"/.- Amparo directo 1917/63. Ferrocarriles N.! 
cionales de México.- 5 votos. 

Vol'Clmen CII, Pág. 42.- Amparo directo 8292/65.- José Trinidad-
1..ópez, 4 votos. 

Asimismo y refirMndose a un problema conexo pero
relacionado con nuestro tema, la Corte estableció jurispruden
cia finne en el sentido de considerar también imprescriptible-
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el derecho a que se cuantifique correctamente el monto de una
jubilación, como se desprende de la tesis número 130, visible
en la página 134 del Apéndice en cita, que es del tenor si - -
guiente: 

" JUBII.ACION, MONTO DE LA. EL DE ROCHO A ~E SE -
CUANTIFIQUE CORROCTAMENTE, ES IMPRESCIUPfIBLE.- La jubilaci6n
constituye la obligación que merced a lo estipulado en un CO,!! 

trato adquieren los patrones para seguir satisfaciendo sus sa
larios a los trabajadores que le han servioo durante los la,E 
s:>s que se estipulen en tales contratos, salarios que deben e.!! 
tenderse como una compensaci6n por el desgaste orgánico sufri
do a través de los años por tales trabajadores; así mismo, de
be comprender la incapacidad que a los mismos les ha producido 
el transcurso del tiempo, y satisfechas las condiciones esta,_. 
blecidas por tal contrato, el trabajador adquiere el derecho .. 
de que se le paguen las pensiones relativas precisamente con-
fonne a lo pactado, pasando a fonnar parte de su patrimonio el 
derecho a percibirlas; y a su vez los patrones adquieren la -
obligación de cubriselas; o en otras palabras, como ya lo ha -
sostenido en nwnerosas ejecutorias la Cuarta Sala, esta pen- -
sión se equipara a la renta vitalicia; de allí que, cuando los 
patrones cuantifican la pensión en cantidad inferior a la que
se estableció contractualmente, y los obreros la acepten de e! 
ta ~orma, no quiere decir esto que los trabajadores carezcan -
de acción para exigir en cualquier tiempo la modificación, ya
que tales pensiones son de tracto sucesivo, debido a su venci
miento pericSdico; en tal virtud, no serán procedentes las ac
ciones para exigir diferencias que no se hicieron valer dentro 
del plazo de un año, pero sí lo son aquéllas comprendidas den
tro de este periodo; y, además, las subsiguientes que aún no -
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se hubiesen vencido, pueden ser motivo de acción par parte del 
trabajador." 

Sexta Epaca, Quinta Parte, 

Volúmen XCI, Pág. 23.- Amparo directo 7201/63.- Juan Licea
Méndez .- Unanimidad de 4 votos, 

' 

VoHwen CVI, Pág. 19.- Amparo directo '5841/64.- Ferrocarriles
Nacionales de México .... 5 votos, 

Volt1men CVI, Pág. 19.- Amparo directo r:E46/64.- José Alvarez -
Cano.- 5 votos. 

Vol'1men CXVIII, P;{g. 16 .- Amparo directo 2660/66. Ferrocarri
les Nacionales de México.- 5 votos, 

Volmen CXX, Pág. 21.- Amparo directo :;577/66.- Ferrocarriles
Nacionales de México.- Unanimidad de 4 votos, 

No obstante lo resuelto en la anterior ejecutoria, 
la misma Cuarta Sala consideró procedente la prescriptibilidad 
de la acción tendiente a modificar el monto de una pensión jtr 
bilatoria, en los siguientes términos: 
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" JUBILACION. Pm5CRIPI'IBILIDAD F1l LA ACCION TEN
DIENTE A MODIFlCAR EL MONTO IE LA.- Si bien es cierto que la -
Cuarta Sala de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de
que la acción para demandar el pago de la jubilación, es im- -
prescriptible, tambi~n lo es que tratcíndosc de la acción que -
tiene par objeto lograr la modificación del monto de una pen .... 
sión jubilatoria ya obtenida, ésta si queda sujeta al plazo -
de prescripc:LSn que establece la Ley Laboral respecto de todas 
las acciones derivadas de la Ley respecto de todas las accio
nes derivadas de la Ley o del Contrato de Trabajo sea colecti
vo o individual", Amparo directo número 909/63. Antonio Goñi -
Portillo. Resuelto el al de abril de 1964. Unanimidad de 5 vo
tos Ponente Mtro. A1apito Pozo. Semanario Judicial de la Fede
ración, Sexta Epoca, Voh1men LXXXIII. Sa. Parte, Cuarta Sala,
p. 21 
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CAPITULO SEXTO 

1.- LA SITUACION ACTUAL DE LA JUBILACION EN EL 
DERECHO MEXIQ\00 DEL TRABAJO. 

Situación práctica. 

Antes de analizar detenidamente la situaci6n -
legal por la que at rav icsa y se contempla al derr~cho de -
jubilación en nuestra realidad jurídica, es pertinente tr.! 
tar de apuntar los aspectos prácticos que se viven en re -
laci6n a las formas que nuestra sociedad y sus institucio
nes han adpotado sobre este derecho, para que, teniendo ~ 
una idea genaral de ello, podamos analizar con bases fir -
mes el aspecto legal actual de la jubilaci6n. 

En estos días en México, con las tremendas flu
tuaciones econ&nicas que se sufren, no se puede ocultar -
que la pensión del jubilado en general es exigua, pues las 
mensualidades mínimas que otorgan instituciones,como por-
ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Ins
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado
res del Estado, son alrededor de $800 y $ 1,000.00 mensua
les, respectivamente, lo que sin lugar a dudas no alcanza
al "beneficiado" para sufragar sus necesidades de primer -
orden, pensiones que se han calificado de 'pre-históricas: 
pues no evolucionan a la par del progreso social. 
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Estas escasas pensiones que tienen los trabaja
dores jubilados, en la práctica diaria se ven más constre
ñidas por la falta de hábito para ahorrar de que carecen -
la mayoría de los mexicanos, siendo la situación mas ago -
hiante por la que pasan. 

Por otra parte, la jubilación contempla un pro
blema humano: resulta triste observar c6mo para la mayoría 
de los jubilados la vida se desnuda de todo interés y fín
s6lo explicándola como una especie de invernadero, de don
se consideran sus habitantes. Sobre ésto, algunos psicólo
gos han querido explicar este fenómeno social, diciendo 
que el proceso arranca desde la juventud, cuando por la a~ 
sencia de estímulos intelectuales y oportunidades educati
vas, el individuo se> subsume y se conforma. De aquí que -
se origine y tenga su e·t.plicaci6n el fon6meno por el cual
el jubilado pierde los más importantes porqués de la vida 
como son: por qué ser, por qué querer y por qué ambicionar. 

Se ha dicho y concluido mediante estudios ofi -
ciales, que en el país existen instituciones encargadas de 
impartir seguridad social con respecto al envejecimiento -
del ser humano, aunque los beneficios que éstas brindan 
actualmente, son costeados por el fondo económico a través 
de los años de servicio del propio individuo. 
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Las limitaciones económicas, culturales y asisten
ciales por las que esl á pasando el trabajador mexicano en ge
neral, se deben sin lugar a dudas, a la mala distribución del
in~reso que priva en el ~is; con esto qt~rcmos decir que el -
Estado en nada o en muy poco ha contribuido para resolver los
problemas de los jubilados o retirados. Por eso se ha afinnado 
insistentemente, qt~ nuestro progreso y desarrollo ha favorcci 
do el enriquecimiento de unos cuantos en detrimento de las ne
cesidades mayoritarias y que nuestra sociedad, eminentemente -
capitalista, sólo admite como credenciales de sus miembros, -
las que los señalan por sus dotes, gracia y talento, para así
poder participar incondicionalmente en la producción económi
ca. De aquí la absurda expresión de que 11 el qoo no produce no 
vale"; y asi el hombre de edad avanzada, entre otros, no puede
producir y por tal motivo no vale, ya que para la sociedad el-: 
valor dominante es la riqueza material; par eso al anciano, -
que no es generador de la misma, se le desprecia y margina y-
como si fuera un castigo por <Ü sólo hecho de ser viejo, se -
le reducen sus ingresos, los que ahora reciben pomposamente el 
nombre de 11 pensión ", ínfima pero al fin pensi6n. 

Esto resulta parad6jjco con los propios anteceden
tes de la sociedad mexicana, ya que entre la antigua organiza
ción azteca, raíz directa de nuestro pueblo, aún a pesar de la 
mezcla hispana, la experiencia, sabiduría y madurez eran los -
valores centrales de su vida y donde el llamado " huehue" o -
" viejo ", era venerado Por su sabiduría y conocimiento de las 
cosas. 
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Sin embargo, debemcs consignar que en nuestros' 
días, existe una cxccpci6n en estos renglones, ya que los
jubilados que ocuparon altos puestos públicos de jerarquía 
reciben distinciones y homenajes que van acompañados de 
diversos estímulos ccon6micos y además con sus respectivas 
pensiones, que sería difícil calcular sus montos, como co
rrespndiendo todo esto,al apotegma del sistema capitalista 
qu~ dice: :iuc los pobres se vuelven más pobres y los ri~ 
cos más ricos; algo semejante sucede con los trabajadores
extranjeros que en su época de retiro o jubilaci6n vienen
ª vivir a nuestro país sus últimos días y nuestro medio r~ 
sulta para ellos un paraíso encontrado, debido a que los
impuestos le son insignificantes y el costo de la vida ba
rata. 

De todo lo antes expuesto podemos concluír que
en nuestros días, la situaci6n socio-econ6mica del traba
jador jubilado no mejorará todo lo que se espera, mientras 
no se modifiquen los sistemas que actualmente determina el 
reparto de la riqueza. 

Por otra parte, es de destacarse la intensa pre 
ocupaci6n del hombrE en relaci6n a su capacidad de traba jo 
en la vejez; de ahí que las sociedades han tenido la nece
sidad de crear instituciones que garanticen seguridad, ed~ 
caci6n, esparcimiento, casas, vestido, etc. para los anci.! 
nos en edad de disponer. Esto es la llamada "Seguridad So
ciatí•, antecedente histórico de la jubilaci6n, como ya he
mos señalado y que en la actualidad pone en acción instru -mentos jurídicos y administrativos que le son propios y 
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que la eficacia de los mismos, como la celeridad de su 
impulso, es de suma importancia se considera que existen
normas universales que garantizan en toda persona, como 
miembros de la sociead, su derecho a la seguridad social,
tal como se ha sostenido en la J)eclaraci6n Universal de
los Derechos Humanos de 1948. 

En nuestro medio, la seguridad social se encue.!! 
tra administrada básicamente por dos JL·pendencias oficia -
les denominadas: Instituto Mexicano del Seguro Social 
( IMSS), cuya acci6n beneficia, sc~~m estudios recientes, a 
una poblaci6n de 15,000 (X)() de: personas, concediendo ac -
tualmente 70,000 pensiones por vejez y cesantía, lo cual
significa una. erogación de 500 millones de pesos aproxi
madamente; y por el Instituto de Seguridad y Servicios So
ciales de los Trabajadores del Estado, que agrupa a los 
trabajadores de la Federación, protegi.cnd:> a una población 
de mas de l,GcX) \X.10 ¡x~l'suna'; y q~·(' 11t')l'ga nlredc·;J .. r' de - •• 

76,0CX~ ¡icnsi.onc.',;• 

Ot:r.¡s regf.menc.•.-; lhnd1: "i ~11tpa1•t(·11 111ei:JJ..J.a.'i <..lt-• 

asistencia social son los dt' las Fuerzas Armadas (Ejél'1..'l 

to Y Marina), los de las industrias Petrolera, Eléctrica
y Ferrocarrilera, así como la llamada Agrupacl.ón de lo . .; -
Veteranos de la Revolución Mexicana, a quienes el gob:ternu 
por medio de sus dependencias respectivas, les ob>rga pen
siones jubilatori as. 



Se puede concluir que cr g<.·rn,r;,J, en el país, 
se alcanza una cifra de 200,000 personas ,;ubiladas actua,! 
mente. 

Para J'i.naltzar e1;tc esquema pr{¡, t:.co que henios

ttatado de .;;·intct.;_zar, :.;e ha d~chu que la ·l!(,_1:.da ;-1rcc·~pon -'. . ) . , J 1 1 . , . O'J.e11 1,P íl l<t ~ .... uc:1.11n (' l''''·''·'- p1•11' (''"ª'""' t. ene ::.nt-una coi~ 

.:··~ón 1 ffi c•J. a.~p<~( tu <'L·t~Pt~nric.t) dL~l ¡,.a{~ \ ~u.o:. ~--:i!:ltPmas ret-:t 
' -

pect:'\ ''~; s~ ~· 11,1 a1'1~u e ''ldt·p<,ncHc~ntcmeritc· de toda med:Lda-

quc put>da tz .1na1•sc• al r•t·~.pccto 7 apa1•tc dP la 4'i t;uac1.6n legal 
que trataremos en seguida, es necesario lJU(' en tratándose
de problemas sociales y en especial de la vejez, todo lo -
que se haga por co1•rcgir la si tuaci6n económica social -
del jubilado, deberá acompañarse de sentimientos como res

peto, cuidado y respaldo que nos merecen los ancianos, ya
que ninguna regulación será efectiva si no se acompaña -
de estos elementos sujeti vos, mismos que harán permitir que 
los viejos terminen sus días con una actitud semejante--
ª la del poeta griego que escribía: "Recoge mis herramien -tas: vista, alfato, tacto,gusto, oído, intelecto, La noche 
ha caído, el trabajo del día está hecho. Regreso como un -
topo a mi hogar: la tierra. No porque esté cansado y no -

. N " pueda trabaJar. o estoy cansado, Pero el sol se ha puesto, 

SITUACION LEGAL. 

Hemos asentado en los primeros capítulos de 
este modesto trabajo, que nuestra jubilaci6n se encuentra-



desde el punto de vista jurídico, contemplada como una ~ 
prestaci6n eminentemente contractual, cuyo origen radica -
exclusivamente en la voluntad de las partes contratantes;
ello implica 16gicamentc un contrato o convenio en materia 
de trabajo. 

La Suprema Corte de Justicia, como hemos visto
en la mayoría de sus ejecutorias, considera a la jubila ~ 
ción como un derecho extra-legal, que no se consigna de 
manera concreta y jerárquica en la legislaci6n del trabajo 
sino que s6lo opera a nivel de convenciones colectivas o -
pactos mayoritarios, con la característica de ventaja CO,!! 

tractual del obrero. Una prestación que necesitará de sa~ 
tisf accr procesos jubilatorios, como hemos visto, para dar -se a la práctica y ser materia de exigencia legal, tradu -
cíendose en la meyoría de los casos en una pensión de tipo 
econ6mico a favor del trabajador y a cargo del empresari~ 
o patr6n, lo que al mismo tiempo genera el derecho de éste 
para pedir el retiro del trabajador en el momento respec~ 
tivo. Por eso se considera que el derecho a la jubilaci6n
es una prolongación de los efectos de toda contratación. 

Se considera en México que las pensiones que ~ 
representan las diversas prestaciones sociales, entre e -
llas la jubilación, son un verdadero derecho otorgado a .._ 
petición de parte, no consistiendo ni una imposición ni un 
acto caritativo. Esto se presenta entre los asegurados del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, que de acuerdo con-
su legislaci6n, el trabajdor asegurado tiene derecho a una 
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pensi6n por vejez cuando tenga 65 aflos de edad y haya - -
cubierto un mínimo de SCXJ cotizaciones semanales, que van
de acuerdo al salario del trabajador y que constituyan cl-
1.5% de la prima de financi.amiento relativo para el pago -
de las pensiones de invalidez, vejez y muerte. El resto de 
la prima debe ser el 6% de los salarios de los trabajadores 
compuesto a su vez en un 3.75% por~· los patrones y un 
0.75% por el Estado. Así el pensionado por vejez, recibe
el 3.4 % del salario promedio durante las últimas 250 serna -nas que hizo sus pagos al Instituto. La ley del Seguro So-
cial, establece que estas pensiones serán revisiblcs cada-
5 años ,a parl ir Je su otorgamiento e incrementándose en -
porcentajes del 5 y 10 %; por lo que hace al Instituto de
Seguridad y servicios Sociales para los Trabajadores del -
Estado, existe en su organizacion administrativa una dis
posici6n en el sentido de revisarse las pensiones s6lo ca- · 
da seis años. 

Estas condiciones econ6micas por las que atra -
viesa esa parte de la poblaci6n jubilada y pensionada por
estas instituciones, son definitivamente infra-hwnanas, ya 
que aún de la propia consecuenciu de tipo económico que se 
sufre, se suman las psicol6gicas y ya est~ debidamente -
estudiado, que la disminuci6n de los ingresos de •ina per -
sona, provoca problemas psicol6gicos, sociológicos y médi
cos. Por eso tembién se ha afirmado, que la falta de ocupa -ci6n lleva como consecuencia la pérdida del interés por la 
vida, no sucediendo con los jubilados "afortunados" que -
tienen un modo de distraerse en algo. Esta situación se 
observa más en el sexo femenino, ya que para la mujer jub.!, 
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lada, la situaci6n es un tanto diferente en relación al 
hombre, pues el sentimiento de inutilidad es más leve, ya 
que la mujer en su casa siempre tendrá algo en que ocupar
se por la labores i.nherentes al hogar. 

Algunos psicol6gos han sostenido que no se en -
vejece únicamente por la edad, sino por falta de esperanza 
y motivos de repudio social en el sentido de scntimientos
de inutilidad para el anciano, teniendo éste, por la falta 
de la fuerza emocional, el mal tino de creerlo y sentirlo
lo que más adelante traerá el abandono personal del sujeto 
olvidándose de actividades físicas y mentales, que sin du
da precipitarán su caída final, provocándole enfermedades
y aislamientos psicol6gicos. 

Hemos querido comprender lo anterior en esta 
parte de la actualidad legal de nuestro trabajo, porque~ 
sabemos bien que la legislaci6n de todo tipo de ñ6rmas, 
contiene elementos subjetivos que se toman en cuenta para-
poder encuadrar las situaciones también de hecho que se ..._ 
presentan y así el legislador podrá tener una idea más o-
menos exacta de la realidad de un problema que amerita in
tervención legal, como es el jubilatorio. 
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e o Ne L u s I o NE s. 

PRIMERA.- La jubilaci6n es un derecho derivado
de la relaci6n de trabajo, por el que se exime al trabaj.! 
dor de la prestaci6n del servicio y obtiene la percepci6n 
de un haber econ6mico, como consecuencia del cumplimiento
de requisitos legales o contractuales que le son aplicables 
los cuales se refieren generalmente, a una edad mínima y -
un tiempo determinado de servicios. 

SEGUNDA.- La jubilaci6n encuentra sus anteceden -tes hist6ricos en las Sociedades de Socorros Mutuos, íund.! 
dos en la práctica de la caridad y la ayuda al pr6jimo, en 
la beneficencia tanto pública como privada que se practic6 
en épocas pasadas. Roma como iniciadora y la Alemania de -
antes de la primera Guerra Mundial, destacaron entre las -
primeras naciones que contemplarctl la jubilación en sus an
tecedentes, como par~e de una ciencia que nacía, denomina
da "Prcvisi6n Social" y que alcanzó caracteres de política 
nacional de dichas naciones. 

TERCERA.- El sistema jubilatorio nacen en Euro
pa a raíz de las Leyes de Seguros Sociales dictadas por ~ 
Bismarck, en Alemania, por los años de 1885 a 1889; en un
priricipio con fines de protecci6n a los funcionarios públi -cos únicamente, pero más tarde se amplió a otros sectores-
de la comunidad. 
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a.JARTA.- En el año de 1834 encontramos el pri -
mer antecedente hist6rico-lcgal de la jubilaci6n mexicana, 
al surgir como un derecho de pcnsi6n para los funcionarios 
del Cuerpo Diplomático, cuando éstos por su incapacidad fí 
sica, ya no podían seguir desempeñando su cargo. 

QUINTA.- La Constituci6n Federal de 1917, no 
regula de manera clara y concreta el derecho de jubilaci6n 
y s6lo por leyes complementarias con referencias especí -
ficas sobre la jubilaci6n, se ha dado a la vida jurídica -
del país. Dichas leyes son: La Ley del Seguro Social, La -
Ley de ·~ubilacioncs, la Ley Federal de los Trab~jadores al 
Servicio del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre-
otras. 

SEXTA.- En los años de 1900 a 1933 surge en Mé
xico la denominada 11 lubilación Contractual", creada y mo -
tivada por los granci...:s grupos de trabajadores del país, 
conquistada a través de sus movimientos sociales que se -
tradujeron en ésa época, en la posibilidad del retiro del 
trabajador, cuando éste ya no estuviera apto para el serv! 
cio, otorgándoaele una pensi6n para su subisitencia. 

SEPTIMA.- Los fundamentos que justifican laexis 
tencia de la jubilaci6n como derecho del trabajador, so,;: 
tres: El econ6mico, el social y el jurídico. El derecho ju -bilatorio encuadra en estas necesidades humanas. La jubi -
laci6n como tal posee objetivos y son dos los mas importél,?:! 
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tes: el retiro del trabajador del servicio prestado y el o -torgamiento y percepci6n de un haber económico para la sa-
tisf acci6n de sus necesidades vitales. 

Por otra parte, la jubilaci6n también necesita
de requisitos o presupuestos para otorgarse y son tres los 
más comunes en nuestro medio: a).- Alcanzar un determinado 
número de años de edad. b).- Un determinado número de afios 
de servicios prest~dos y e).- Una invalidez con incapaci -
dad física o intelectual, total o parcial y por causas na
turales. Con la satisfacci6n de estos requisitos, nace el
derecho de jubilaci6n el cual es regulado en las corres -
pondientes leyes. 

OCTAVA.- El financiamiento de la carga econó 
mica que representa la prestaci6n a que se refiere el de 
recho de jubilaci6n, está a cargo del titular o beneficia
rio de la misma, del patrón de manera inmediata, institu -
tos u otros organismos que lleven a cabo el pago de dicha
prest aci6n y de una manera mediata, el peso de la referida 
carga ccon6mico, gravita en la misma sociedad, por ser el
meollo de las relaciones humanas. 

NOVENA.- El nacimiento del derecho de jubila ~ 
cion produce en el trabajador dos situaciones jurídicas a),.. 
Deja de tener la calidad jurídica de trabajador y b).-Ob • 
tiene la den~inación de jubilado. 
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DECIMA.- El ejercicio del derecho jubilatorio, 
produce dos situaciones de hecho y de derecho: la.- El -
trabajador está facultado para retirarse del trabajo y ob
tener una percepci6n econ6mica. 2a.- A su vez, el patr6n -
está facultado para retirar al trabajador del servicio, -
cuando se hayan cumplido los requisitos inherentes al de -
recho de jubilaci6n y está obligado a pagar la prestación
correspondiente. 

DECIMA Pílil.1ERA.- La jubilaci6n es un derecho 
del trabajador; nace en la ley y se perfecciona en los co,n 
tratos d~ trabajo, ambas fuentes de Derecho y participa de 
otras, como la Costumbre, Jurisprudencia y los Principios
Generales del Derecho. 

DECIMA SEGUNDA.- Actualmente, en nuestro país,
la jubilaci6n necesita de regulaciones legales a nivel 
constutucional; debe elevarse a la categoría de prcstaci6n 
constitucional para que , por medio de las luyes reglamen
tarias correspondientes, quede debidamente integrada a la
vida jurídica del país. 

Juan Aguilera Dávila. 
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SEMINARIO DE lE~HO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 



- 104 -

B I B L I O G R A F I A 

Caldera Rafael, Derecho del Trabajo, Tomo I, Editorial 11 El -
Ateneo". Buenos Aires. 19$0. 2a. Edición. 

Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vi-
gor, 

De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Tomos I y II, 
Editorial Porrúa, S. A. México. 19((). 2a, Edición. 

Guerrero Euqucrio, Manuel de Derecho del Trabajo, Editorial -
Porrúa, s. A. México, 1971. Sa. Edici6n, 

Cl:iment Beltrán Juan B., Ley Federal del Trabajo y otras Leyes 
Laborales, Editorial Esfinge, s. A. México, 19'iUt la. Edición. 

Jurisprudencia 1917-1965 y Tesis Sobresalientes, 1955-1965, ~ 
tualizaci6n I, Sección Laboral, sustentadas por la Cuarta Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Compilación Mayo 
Ediciones, s. de R. L. México. 1968. Francisco Barrutieta Mayo. 

Judc:ipr11rJpncia y Tesis Sobresalientes sustentadas por la Cuar
ta Sala de la Suprema Corte de Justicia, 1955-1963, Compila- -
ci6n Francisco Barrutieta Mayo, Ediciones. México. 1965. 



- 105 -

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1~16-19-¡Q, Actualización 
II, Sección Lalx>ral, swsentadas por la Cuarta Sala de la Supr:!; 
ma Corte de Justicia. Mayo Ediciones. México, 1965. 

Ley Federal del Trabajo en 1931, &Htorial Porrúa, S. A. Méxi
co 19)5, 37a. Edici6n. 

Ley del Seguro Social y Disposiciones Complementarias. Edito
rial Porrúa., S. A. M6xico, 1972. 15a. Edición. 

Mendieta y Nuñez Lucio, Introducción al Estudio del Derecho -
Agrario. F.ditorial Porr6a, s. A. México, 19)6. 2a. &lición. 

Nueva Ley Federal del Trabajo Refonnada, Editorial Porróa, S.A. 
México, 1972, l?a. Edición. 

Revista Mexicana del Trabajo, editada Por Secretaría del Trab_! 
jo y Previsión Social, Número 4, México, 1970. 

Sepúlveda Cesar, Derecho Internacional Pt1blico, Editorial Po
rrúa, s. A. México, 1968. 3a. Eclici6n. 

Terán Juan Manuel, Filosofía del Derecho, Editorial Porrúa, -
S.A. México, 1970. 4a. Edición. 



- l(X; -

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, relativo a los 
fallos pronunciados por la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, 1917-1975, Cuarta Sala. 


	Portada
	Índice
	Sobre la Jubilación
	Capítulo Primero. La Jubilación
	Capítulo Segundo. La Jubilación en México
	Capítulo Tercero. Fundamentos de la Jubilación
	Capítulo Cuarto. El Derecho de Jubilación
	Capítulo Quinto. Opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Relación a la Jublicaión
	Capítulo Sexto. La Situación Actual de la Jubilación en el Derecho Mexicano del Trabajo
	Conclusiones
	Bibliografía



