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INTRODUCCION 

En este trabajo me propongo plantear de una manera sencilla, 

los aspectos relacionados con los pensionados en México, h~ 

ciendo un breve estudio de su situación; ºecon6mica. polltl 

ca e intelectual 11 

Encontrandonos que en lo que mAs sobresalen es en el econó

mico, exigen por medio de manifestaciones. aumentos a sus 

pensiones; ellos les llaman de: "hambre y miseria". 

No pretendo, con este modesto estudio en sus alcances, sen~ 

lar todos los tipos de pensiones y aportar algo; La pléyade 

de autores se han ocupado de los pensionados y jubilados en 

México, se han hecho estudios para poder asignar un tipo de 

penslOn, y esto sea lo mas justo para el extrabajador. 

St,me propongo a crear conciencia en favor de los jubilados 

y pensionados. Para que tomemos en cuenta las carencias de 

educaciOn, cultura e integridad familiar, cuando llegan a 

la tercera edad, es dificil de aceptarlo porque no se encue!!. 

tran preparados, la Onica orientación que reciben es la que 

les da el Instituto a que pertenezcan; pero esta es mtnima. 

por ser tan elevado el número de derechohabtentes. 



El presente estudio, puede servir cama una motlvaci6n para 

quienes estén interesados en conocer más a fondo a los pen

sionados, pués como se sabe, existe poca lnformaci6n y muy 

pacas obras que traten sobre este tema, por lo que, creo 

que este trabajo puede servir coma una mtnlma orientación 

para que conozcan un poco mas al respecto; si tomamos en 

cuenta la actual y los cambios que se pretenden con las pen 

sienes, y los que ahora, seamos nosostros tos pensionados, 

y los que ahora luchan por mejoras; estas seran para las 9! 

neraclones siguientes de pensionados y jubilados. 



REPERCUSION SOCIAL DEL PENSIONADO EN MEXICO 

CAPITULO PRIMERO 

1.- Antecedentes. 

Antes de abordar el tema, haremos un breve exAmen de los Pen

sionados en México con el objeto de captarlo m6s claramente, 

resulta de conveniencia enunciar algunos de los conceptos más 

Importantes que Imperan en la materia. 

Desde luego, cabe puntualizar que las pensiones establecidas 

en México, se han logrado paulatinamente surgiendo un derecho 

para las personas de la tercera edad, razón por la cual se han 

creado diferentes Instituciones dedicadas al cuidado y orlen

taclOn de los ancianos que lo requieran. Estas prestaciones 

de Seguridad Social son una retrlbuclOn por el tiempo de su -

vida que han dejado en los centros de trabajo. 

La Ley del Seguro Social otorga las siguientes prestaciones 

en especie; articulo 92. 

a) Incapacidad permanente; 

b) Invalidez, vejez, cesantla en edad avanzada, y 

c) Viudez, orfandad o ascendencia. 



El articulo 104 de dicha Ley senala las prestaciones en dinero: 

en caso de enfermedad no profesional, el asegurado tendr6 der~ 

cho a un subsidio en dinero que se otorgar6 cuando la enferme

dad lo incapacite para el trabajo. El subsidio se pagar6·a 

partir del cuarto dla del inicio de la incapacidad, mientras -

dure ésta y hasta por el término de cincuenta y dos semanas. 

Al concluir dicho periodo el asegurado que continuare incapacl 

tado, previo dictamen del Instituto, se podr! prorrogar el pa

go del subsidio hasta por veintiseis semanas m6s. 

En el ano de 1959 se crea el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando se incorporan 

prestaciones y 6mbitos de seguridad social que el resto de los 

trabajadores hablan conquistado en 1943, con la creación del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

"En la base de la iniciativa de nueva ley se encuentra el con -

cepto de solidaridad social, ya que se busca que los servidores 

públicos gocen por igual de ciertas prestaciones en especie, -

sin distingos de nivel salarial o de antiguedad". (1) 

(1) BRICENO RUIZ ALBERTO, Oerecho Mexicanao de los Seguros So 
clales, colección Textos Jurldicos Universitarios, Edit.
Harla, 1987, pag. 290. 
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1.1 Epoca de los Aztecas. 

La Historia de México ha senalado una cultura que sobresalió 

de las demAs, a decir de algunos historiadores, se considera

ban a si mismos como pueblo elegido para lograr el dominio de 

la zona en que fundaron su ciudad-estado. 

Los mexicas eran un grupo náhuatl errante que, tras una larga 

peregrinación, se asentó en la zona lacustre del valle de M! 
xlco; lugar elegido para la fundación de Tenochtltlan. 

Los mexlcas no trataron de Implantar su hegemonla en todas 

las Areas de la vida social, su domlnlb'se· limitaba al cobro 

de tributos. La mayor parte de los pueblos asentados en el 

area eran tributarios de los mextcas. sus relaciones comer -

clales se extendlan mAs allA de las fronteras del Imperio. 

Esto era la base de sustentación económica de la burocracia 

estatal de los sacerdotes, de los militares y de los comer -

clantes. Todos estos sujetos tenlan una situación de prlvll~ 

glos en la plrAmlde social mexlca. 

"Hablan funcionarios que manten1an el orden de los mercados 

y en los tribunales en donde se dlrlm!an conflictos del clan. 



Los hombres de reconocida sabldurla y experiencia ensenaban a 

los jóvenes, otros llevaban los registros del tributo y de 

las riquezas en los almacenes del clan, supervisaban la dls -

trlbucl6n de esta propiedad comunal y aan Iban a los pueblos 

vecinos para vigilar su cobro. (2) 

En esta época no se tiene conocimiento de Instituciones socl~ 

les o protectoras para ancianos, seguramente porque les cons! 

deraban como personas con amplios conocimientos en la activi

dad que desempeftaban, podemos mencionar a los instructores o 

maestros de guerra. sacerdotes, flslcos, astronomos. 

Sahagan Bernardlno en su libro Historia General de las cosas 

de Nueva Espana, define al anciano asl: "El viejo es cano, 

tiene ~a carne dura, es antiguo de muchos dlas, es experto, 

ha experimentado muchas cosas, gano muchas cosas por sus tra

bajos. El buen viejo tiene fama y honra, es persona de bue -

nos consejos y castigos, cuenta las cosas antiguas y es pers2 

na de buen ejemplo. 

El mal viejo finge mentiras, es mentiroso, borracho y ladrón; 

es caduco, fanfarrón, es tocho, miente y finge•. (3) 

(2) 

(3) 

VAILLAT C. GEORGE. La Clvlllzaci6n Azteca. Editorial Fon 
do de Cultura Económica 1973, pag. 101. -
DE SAHAGUN BERNAROINO. Historia General de las cosas de 
Nueva Espana. Tomo 111. Editorial Porraa, Pag. 106. 
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El mexicano que habla logrado sobrevivir a la guerra, a la e~ 

fermedad (y a los médicos) y que llegaba a una edad suficien

te venerable como para ser contado entre los huehuetque, los 

"ancianos•• que desempenaban un papel tan importante en la vi

da familiar y polltlca, podla disfrutar durante sus Oltlmos 

anos de una vida apacible y llena de honores. 

SI habla servido al Estado en los ejércitos o como funcionario 

reclb!a alojamiento y alimentos en calidad de retirado. In -

cluso siendo simple macehualll, tomaba lugar en los consejos 

de su barrio. Por poco que supiera hablar en pObllco, se de

leitaba pronunciando pomposos discursos, en todas las circun1 

tanelas y éstas eran numerosas, que lo requerlan la etiqueta 

y las costumbres~ Respetado por todos daba sus consejos, am2 

nestaba y advertla; en los banquetes y comidas familiares pe

dla, finalmente, permitirse embriagarse sin ternos a Octll en 

companla de los hombres y las mujeres de su generación. 

Existla el con$ejo de voceros de los ancianos, este consejo 

al Igual que los profetas o adivinos lntervenlan o aconseja -

ban a su gobernante en las decisiones o beneficios para su 

pueblo. 

En esta época no encontramos el calificativo de pensionado, 

ya que no exlstla una regulación laboral como la encontramos 



actualmente, pero si tiene repercusión social el anciano, 

pues como se mencionó anteriormente, tenla prestigio por as! 

decirlo, ya que daba sus conocimientos a los jóvenes. 

Los ancianos eran los consejeros de los emperadores, conjunt~ 

mente gobernaban el destino del pueblo mexlca, por ejemplo, 

cuando se declaraba la guerra a un pueblo, este consejo se 

reunla con el emperador para decidir las estrategias a seguir. 

El papel de los ancianos es muy Importante, porque su pasado 

se conoce por las pl6tlcas o leyendas que contaban a los mas 

jóvenes y de esta manera se transmlttan el pasado. 

1.2 Epoca Colonial. 

En la primera etapa del régimen colonial, las formas estaban 

representadas por el trabajo lndlgena, esclavo y los servicios 

personales de Indios encomendados. 

A mediados del siglo XVI, tiende a desaparecer el trabajo ln

d!gena y con ésto aumenta la esclavitud del negro. Pero la 

base de trabajo de la economla novohlspana es la primera eta

pa de la colonización, fue la encomienda. 

6 



La recopilaciOn de Indias, cuya finalidad educadora respland~ 

ce en todas sus partes 1 se puede estimar facilmente el valor 

de los decretos de Fernando V., Carlos l., Felipe 11 y sus s~ 

cesares. 

Una de las reformas de Don Antonlo de Mendoza en lo referente 

al trabajo era la de establecer el alquiler voluntario y rem~ 

nerado como forma preferente de la prestaciOn del trabajo de 

Jos indios en beneficio de los colonos. El cumplimiento de 

Ja prevlsiOn de 22 de febrero de 1549 fue encargado especial

mente al nuevo Virrey Don Luis de Velazco. 

Este, por los escritos de su antecesor y la experiencia que 

adqulrlO pronto en los negocios de la Nueva Espana, comprobO 

la dificultad de llevar a la practica el propOslto de la Cor.Q_ 

na; pero no dejO de tomar las medidas necesarias para realizar 

la reforma, diO origen a los habituales pareceres encontrados 

y a las protestas de los lesionados en sus Intereses. 

CorrespondiO a la adminlstrac!On del propio Virrey Velasco e~ 

tablecer las bases de la nueva LnstltuclOn con arreglo a la 

cual se desarrollaron los trabajos de los Indios hasta el ano 

de 1575 el principio de la obligatoriedad del alquiler del 

trabajo contaba con antecedentes espanoles recogidos en las 

leyes de vagancia. 



De suerte que la reforma fracasó en lo que ve a las metas de 

libertad humana, que se proponta alcanzar pero representó un 

progreso con respecto a la esclavitud y al servicio gratuito 

por tributo que fueron sustituidos por el alquiler compulsivo 

remunerado. 

Ahora bien, los Indios principales y comunes a medida que fu~ 

ron conociendo mejor el funcionamiento del régimen colonial, 

"aprendieron a quejarse'' como se decta en los documentos co~ 

taneos y de esta suerte el mejoramiento de las condiciones -

reales de la prestación del trabajo fue asequible en cierta -

medida." (4) 

"En la Colonia, México tuvo su organización corporativa que -

en sus rasgos fundamentales correspondió a la de Europa. La 

parte mas Importante de la legislación de esa época se encue!!. 

tra en las leyes de Indias, que tanto hicieron por elevar el 

nivel de los indios; en esas leyes contienen muchas dlsposici~ 

nes sobre jornada de trabajo, salario mlnlmo, pago de salarios 

en efectivo, prohibición de la tienda de raya, etc., llama 

realmente la atención que ese esfuerzo se hubiera perdido y 

que la revoluctOn de 1910 encontrara a México, desde el punto 

(4) ZAVALA SILVIO. El Servicio Personal de los Indios en ta 
Nueva Espa~a 1550-1575. El Colegio de México. Pag. 11-14 
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de vista de la reglamentación jurldica del trabajo, aún mas 

atrasado que la Colonia". (5) 

En esta época los ancianos carecen de lo elemental, lo que 

tiene es poco, al lado de los jóvenes que trabajaban y eran 

activos, si eran inteligentes ahorraban para el futuro, para 

cuando llegaran a la ancianidad, por el contrario los ancianos 

ya estaban cansados, la mayorfa de la gente los vela como un 

estorbo, inútiles que no servlan para nada, sólo para dar mo

lestias y trabajo. 

Los ancianos no tuvieron beneficios, pues si eran indios o 

mestizos los empleaban su situación empeoró ya que algunos 

que gozaban de un gran prestigio tuvieron que utilizar su ex

periencia clandestinamente, si no eran aceptadas en ésa 1 ya 

que se dló un amplio apoyo a la religión cristiana y ésta de

cidió que oficios eran ![citos y cuales no. 

(5) DE LA CUEVA MARIO. Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 1 
7a. Edición, Editorial Porrúa 1983, pag. 93. 



1.3 México Independiente. 

El México de hoy es producto de un largo y sostenido esfuerzo 

emancipador, son muy conocidas las luchas que se dieron; poca 

dlfuslOn han tenido las batallas ldeolOglcas que precedieron a 

aquéllas. 

La Ley del Trabajo de Bernardo Reyes es parecida a la Ley Fran

cesa. El m~s importante, es m~s completa e impone al patrono la 

obllgaclOn de Indemnizar a sus obreros por Jos accidentes que 

sufrieran ast como también, en cuanto dejaba a su cargo del ml~ 

mo patrono la prueba de la exculpante de responsabilidad, sin 

embargo, la segunda exculpante, negligencia Inexcusable o culpa 

grave del obrero, fue la v~lvula de escape de los empresarios, 

quienes habrlan de esforzarse por demostrarla y desvlrtuO, en 

buena medida Ja teorla del riesgo profesional. 

Esta Ley, no define el accidente de trabajo y como no conocemos 

la opini6n personal de su autor, no podemos afirmar cual fue su 

tntenc!On; en cambio, Ja Ley Francesa de 1898 que según Jo dicho 

le slrvlO de modelo, sOlo considero a Jos accidentes de trabajo, 

excluyendo a las enfermedades profesionales, en cambio, la fra~ 

clOn VII del articulo tercero de la Ley de Bernardo Reyes, ha

blaba de accidentes producidos por materias lnsalubles o tOxi

cas, lo que se presentaba a una lnterpretaclOn distinta. 
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"El mismo articulo tercero senalaba las industrias que te!!. 

drla apllcacl6n la ley: mas no era una enumeracl6n limita

tiva, tanto porque las nueve primeras fracciones eran tan 

amplias que, practlcamente podlan considerarse Incluidas t~ 

das las empresas, cuanto porque la fracción décima hablaba 

de cualesquiera otras Industrias slmilares.tt (6) 

Diferentes tlpos de Indemnizaciones: 

a) Asistencia médica y farmacéutlca por un tiempo no mayor 

de sets meses; 

b) SI la lncapacldad era temporal total. el cincuenta por 

ciento del salarlo hasta que el trabajador pudiera reqr~ 

sar al servicio, sin que la obllgac!On subsistiera por 

mAs de dos años: 

e) Si era temporal parcial, de un veinte a un cuarenta por 

ciento hasta por un plazo de un ano y medio; 

d) Si era permanente total, sueldo tnteqro durante dos anos; 

e) Si era permanente parcial, la misma que para Jos casos de 

Incapacidad temporal parcial: y 

f) SI el accidente produc!a la muerte, la pensión conslst!a 

en el sueldo Integro del obrero dentro de plazos que va

rlavan entre diez meses y dos anos, segQn los que depen

dieran de la v!ctlma como padres, abuelos o bien hijos, 

(6) DE LA CUEVA MARIO. Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 1 
7A. Edición Editorial PorrQa 1983, pAg 97. 

11 



nietos y cOnyuge, ademas de esta penslOn, deb!an pagarse 

los gastos de funeral. 

1.4 Revolucl6n Mexicana. 

El 5 de octubre de 1910, francisco l. Madero dlO a conocer el 

Plan de San Luis, que era determinante para el derrocamiento de 

la dictadura; Nuestra Patria, llego a uno de esos momentos dlfl 

ciles, los mexicanos no estaban acostumbrados, desde que se lo

gro la Independencia, gozaba de paz, "Algunos autores le llaman 

una paz vergonzosa, para el pueblo mexicano'', asl la llaman por 

la tiranla, se desconoce el derecho y domina la fuerza, la pa

tria se encuentra olvidada, y los grupos pequenos se enriquecen, 

por la influencia en los puestos pQblicos, las concesiones y 

contratos lucrativos son exclusivos de unos cuantos. 11 En Méx.lco 

casi puede decirse que reina la ley marcial, esta a favor del 

mejor postor, los jueces sirven y son agentes del Ejecutivo, e~ 

tan a favor de las camaras de la UnlOn. El dictador designa a 

los gobernadores de los Estados y éstos Imponen a las autorida

des munlclpales".(7) 

El General Porfirio Olaz, demuestra su principal objetivo de 

mantenerse en el poder, que duro 36 anos la dictadura. 

(7) ECHEVERRIA ALVAREZ LUIS, "México en Testimonios", Departa
mento, Editorial Secretarla de la Presidencia, Héxlco,1976, 
pag. 31 
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Exlstla el Partido Nacional Antlrrelecclonlsta, que procla

maba el sufragio efectivo y la no reelección. Se considera

ban capaces de salvar a la República Mexicana de la dictad~ 

ra despótica e Inmoral. 

M~xlco era un Estado feudal; la burguesia era esencialmente 

territorial y por ello fué la revolución, sus orlgenes fue

ron esencialmente agrarios. M~s no debemos olvidar que sur

gió el problema obrero; aún rudimentaria la industria. exi! 

tian centros mineros y algunas otras industrias, en donde 

se dejó sentir la necesidad de resolver la cuestión social, 

estallaron varios movimientos hueigulsticos de Importancia 

que como los de Rlo Blanco, Nogales y Santa Rosa, condujeron 

a una demostración de fuerza del gobierno y a una aplicación 

rigurosa del articulado del Código Penal, pero fuera de la or 

ganlzaciOn de algunas sociedades obreras, como la Sociedad 

Mutualista del ahorro y el Circulo de Obreros Libres de Ori

zaba, no se diO paso alguno para la solución del problema; 

la cuestión social quedó en Ja misma condición de todos los 

problemas nacionales. 

"El derecho del Trabajo nació en México con la revolución 

constltuctonalista, pues salvo algún antecedente sobre rie! 

gos profesionales nada hay que preceda a las leyes y dispo

siciones dictadas, dentro de aquel régimen, por varios go-

13 



blernos. El tiempo ha hecho que se olviden, no obstante con

tiene preceptos de gran sabldurla y de que hicieron mucho 

bien•. {B) 

La Ley de Manuel Agulrre Berlanga es del 7 de octubre de 1914 

anterior en consecuencia. a las leyes de Veracruz; y fué sub! 

tltulda por la del 28 de diciembre de 1915. Reglamento los ª1 

pectes principales del contrato individual de trabajo, algu

nos capltulos de prevlsiOn social y crea las juntas de Concl

l lac!On y Arbitraje. En casi todos sus articules empleO el 

término ''obrero'', lo que necesariamente limitaba su campo de 

apllcac!On tal como ocurrla en las legislaciones europeas. 

"1.- Concepto de Trabajador. Según el articulo primero, se eª 

tiende por obrero el trabajador minero, a9rlcola o lndu1 

trlal de otro género cuya labor no tenga fines adminis

trativos. Los empleados de comercio. entre otros trabaj! 

dares, no quedar~n amparados por la ley. 

2.- Jornada maxtma. Por mandato del articulo sexto, la jorn~ 

da no podla ser continua, y debtan concederse dos desean 

sos de una hora cada uno. 

{B) DE LA CUEVA MARIO, Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 
7A. EdlclOn Editorial Porrúa, México 1963, pag. 95. 
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3.- Jornada a destajo. Dispuso el articulo quinto que en los 

servicios a destajo, la retribución serla tal, que produje

ra, cuando menos en nueve horas de labor, el salario mtnimo 

y que no podrta realizarse un trabajo de mayor duraciOn, a 

no ser que aumentara proporcionalmente el salario. 

4.- Salarlo mtnimo. Existieron diversas disposiciones, después 

de dictar la ley del 17 de octubre de 1914. El articulo 

quinto transitorio de la ley de diciembre de 1915, fljO en 

un peso veinticinco centavos el salario mtntmo, con excepción 

del de minero, que serta de dos pesos diarios. El propio a~ 

tlculo Indicaba que ta medida transitoria substituirla en 

tanto no se redujeran los precios de los articulas de prtm~ 

ra necesidad. 

5.- Salarlo mtntmo en el campo. Conforme el articulo primero, 

el salario mtnimo en el campo serta de sesenta centavos¡ el 

campesino tendrta derecho, ademAs, a las siguientes presta

ciones: Habitación, combustible y agua; pastos para todos 

los animales domésticos Indispensables al uso de la familia 

y para cuatro cabezas de ganado mayor u ocho de menor; un 

lote de mil metros cuadrados, cultivable y debidamente aco

tado. Estas disposiciones reglan para los mayores de dieci

séis años. 
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6.- Proteccl6n de los menores de edad. El articulo segundo 

prohlbl6 el trabajo de los menoresde nueve anos. Los ma

yores de nueve y menores de doce pod!an ser utilizados 

en labores compatibles con su desarrollo flslco y siem

pre que pudieran concurrir a la escuela; su salario se 

se fijarla de acuerdo con la costumbre del lugar. Los m~ 

yores de doce y menores de diez y seis anos reciblrlan, 

como mtnlmo, un salario de cuarenta centavos. 

7.- Proteccl6n al salarlo. Los articulas séptimo, noveno, d! 

cima, once y doce, consignaron importantes medidas de 

orotecc!On al salarlo: 

a) El paqo debla hacerse en moneda de curso leqal; 

b) Quedo prohibida la "tienda de raya•, las exis

tentes oodlan susbslstlr como otros mercanti

les, pero sin aue imolicaran obliQaciOn alQuna 

oara el traba.1ador: en nlnoOn caso podrlan verr 

derse mercanctas a crédito: 

c) El pago de los salarlos debla hacerse cada se-

mana; 

d) No precederla embargo sobre salarlos menores de 

dos pesos vetnticinco centavos diarios. a menos 

que el embargante fuera otro obrero¡ 

e) Las deudas adquiridas por los trabajadores del 

campo prescribirlan a los catorce meses de ha

berse contraldo, y 
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f) No podlan reducirse los salarlos de los tra

bajadores que percibieran cantidades mayores 

a las fijadas como mlnlmo al momento de exp~ 

dlrselas leyes de trabajo. 

B.- Proteccl6n a la familia del trabajador. De acuerdo con 

el articulo 14, tendrtan derecho la esposa, los menores 

de doce años y las hijas célibes, a que se les entrega

ra la parte del salarlo que bastara a su allmentacl6n. 

9.- Servicios sociales. La ley Impuso, en el articulo octa

vo, la obligaciOn de ceder gratuitamente un terreno de~ 

tinado a mercado, cuando la negociación estuviera fuera 

de los centros poblados. 

10.- Riesgos profesionales. El articulo octavo, la obllga

c16n de los patronos de pagar los salarlos de los obre

ros victimas de algún accidente o enfermedad ocasiona

dos por el trabajo. Se anuncio, ademAs, que en los ca

sos en que resultare una incapacidad permanente prece

derla una indemnlzalc6n de acuerdo con la ley especial 

que habrla de dictarse. 

11.- Seguro Social. El articulo Impuso a todo trabajador la 

obllgacl6n de depositar, por lo menos, un cinco por 

ciento del importe de sus salarlos, cantidades que ser-
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vlrtan para crear un servicio de mutualidad. Dicho ser

vicio se reglamentarla en cada Municipio por la Junta 

respectiva; los obreros deblan, en todo caso, designar 

a los tesoreros encargados de recibir las cuotas de los 

patronos y de conservarlas. 

12.- Juntas de Conclllacl6n y Arbitraje. La ley habl6, en su 

articulo 16, de Juntas Municipales, sin aqreqarles nln

q6n otro calificativo; su funci6n serla resolver todos 

los conflictos entre los trabajadores y sus patronos. 

Las juntas deblan constituirse en cada Municipio, una 

para la aqricultura, otra para la qanaderta v otra para 

las restantes Industrias de la localidad. Los obreros 

de cada negociaci6n designaban, por votaci6n directa, 

un representante, que junto con el del patrono, concu

rrla a una asamblea general de representantes obrero-p~ 

tronales. En esta asamblea se nombraba a los miembros 

de las Juntas con sus suplentes, obrero y patronos, pa

ra cada una de las tres secciones. Los arttculos restan 

tes senalaron el procedimiento, juicio verbal consiste~ 

te en una sola audiencia, en la que se reclblan la de

manda y su contestaci6n, las pruebas y los alegatos; la 

la resolucl6n dictada amayorta de votos, no admltta re

curso alguno" (9) 

(9) DE LA CUEVA MARIO. Op clt,pag. 99 
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PRINCIPALES PENSIONES ESTABLECIDAS EN NEXICO 

CAPITULO SEGUNDO 

2.- Pensiones.-

Del latln penslo-onls (cantidad que se aslqna a uno por mérl 

tos o servicios propios, retribuct6n econ6mica que se otroga 

a trabajadores o empleados públicos al retirarse de sus actl 

vldades productivas ya sea por haber cumplido determinado P! 

riada de servicio o por padecer de alguna Incapacidad en 

efectivo que se hace a los familiares o beneficiarlos de di

chos trabajadores o empleados cuando éstos fallecen y aqué

l los reúnen las condiciones fijadas en las leyes, convenios 

colectivos o estatutos especiales. por tener derecho a tales 

percepciones. Cuotas asignadas por Instituciones de seguri

dad social a los asegurados o a sus causahabientes cuando 

éstos hayan llenado los requisitos establecidos para su dis

frute. (10) 

2.1 Penslbn por Jubllaclbn. 

Jubilación: La palabra proviene del latln Yoble que signifi

ca Júbilo, por la satisfacción que produce a la persona al-

(10) Instituto de Investigaciones Jurtdlcas. Diccionario Ju
rldlco Mexicano, Tomo III, Editorial Porrua, México 1985, 
p6g. 81. 
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canzar dicho beneficio. 

La ley del Seguro Social, en la seccl6n tercera, senala: El 

Seguro de Vejez, pero no menciona una deflnlc16n exacta re~ 

pecto a la vejez, y no puede ser definida por la edad. 

Considero a la ancianidad, como la 6ltlma parte de un ciclo 

de la vida lndlvldual, siempre la decadencia flslca es ant~ 

rlor a la Intelectual ya que los anos no pueden determinar 

con preslc16n la vejez. 

La Ley del Seguro Social otorga la pensl6n por vejez, a la 

persona que tenqa una edad mlnlma de 65 anos y 500 semanas 

de cotlzac!On (aproximadamente 10 anos), esta pensl6n se 

disfrutara el dla sloulente, en que el aseourado cumpla con 

los requisitos. 

Esto no quiere decir que se obllqarA al asequrado a retirar. 

se del trabajo, es una facultad personal que tiene; la pen

sl6n de vejez se efectuara previa solicitud del aseourado. 

Ademas de la pensl6n el asegurado tiene derecho a recibir 

asignaciones familiares para su c6nyuge o concubina e hijos; 

a falta de éstos a los padres que comprueben la dependencia 

econ6mlca, si no hay persona que genere derecho a aslgnac!On 
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Se otorgara una ayuda asistencial del 15S del monto de la 

penslOn, para la persona que lo atienda. 

"JubllaclOn."Retlro otorgado a un trabajador o a un emplea

do del servicio público o de la admlnlstraclOn pQblica, por 

haber cumplido un determinado nQmero de anos de servicios, 

con un pago mensual de una remuneracfOn calculada conforme 

a una cuantla proporcional del salarlo o sueldo.percibido. 

Se da asimismo el nombre de JubllaclOn, al Importe de toda 

penslOn otorgada por Incapacidad proveniente de un riesgo 

profesional o por presentarse ciertas circunstancias que 

permiten el disfrute de una retrlbuclOn econOmlca, general

mente establecida en un contrato de trabajo o en dlsposlcl~ 

nes legales especificas. (11) 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, en su articulo 60, menciona lo 

siguiente: 

Tienen derecho a la penslOn por jubllaclOn los trabajadores 

con treinta anos o mas de servicios y las trabajadoras con 

veintiocho o mas de servicios e Igual tiempo de cotlzaclOn 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra

bajadores del Estado, en los términos de esta ley, cualqul~ 

ra que sea su edad, esta penslOn, dara derecho al pago. 

(11) Instituto de Investigaciones Jurldlcas, Op Cit. Tomo 
p&g. 215. 
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de una cantidad equivalente al 100S del sueldo b6slco dlsfr~ 

tado en el Oltlmo ano Inmediato aterlor ala fecha de la baja 

del trabajador y su percepclOn comenzar6 a partir del dla 

siguiente a aquél en que el trabajador hubiese disfrutado el 

Oltlmo sueldo antes de causar baja. 

La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas A~ 

madas Mexicanas, no habla de jubilados, senala Haberes de R~ 

tiro, pensiones y compensaciones. El articulo 19 de esta ley 

menciona: 

Retiro. Es la facultad que tiene el Estado y que ejerce por 

conducto de las Secretarlas de la Defensa Nacional y de Mar! 

no para separar el activo a los militares al ocurrir alguna 

de las causales previstas en esta ley. 

Situación de Retiro. Es aquélla en que son colocadoo, median

te Ordenes expresas. los militares con la suma de derechos y 

obligaciones que fija esta ley, al ejercer el Estado la facul 

tad que senala el p6rrafo anterior. Los militares con licen

cia Ilimitada para ser retirados, deber6n presentar su solici

tud ante las Secretarlas de la Defensa Nacional o de Marina en 

Haber de retiro. Es la prestación econOmlca vitalicia a que ti~ 

nen derecho los familiares de los militares en los casos y can 

dlclones que fija esta ley. 
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Compensación. Es la prestación económica a que tiene derecho 

los militares retirados, en una sola erooact6n cada vez aue 

el militar sea puesto en sttuact6n de retiro, en los casos 

V condlclones que flla esta lev. 

Tienen derecho los militares cuando concurran estas clrcun~ 

tanelas, a la prestación económica vital lela: 

1) Que el militar haya quedado lnutlllzado en acción 

de armas o a consecuencia de lesiones recibidas 

en ella; 

2) Que haya quedado lnGtll en otros actos del servi

cio y conserve una antiguedad de 14 o mAs anos de 

servicio; 

3) Que haya cumplido 30 o mAs años de servicios; 

4) A quienes combatieron en la Herólca Veracruz entre 

el veintiuno y el velntlcinco de abril de mll nov~ 

novecientos catorce¡ 

5) Los que combatieron en Carrlzal, Ch.lhuahua el vel,!! 

tluno de junio de mll novecientos dleclseis; 

6) El personal de la Fuerza Aérea expedlclonarla mexl 

cana que partlclpó en la Segunda GuerTa Mundial, 

formando parte de unidades que combatieron en el 

1 e ja no orleote. en e 1 pe r 1 odo comprend l do entre el 

16 de julio de 1945. 
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7) El personal de la Armada de México, embarcado en la 

flota de Petróleos Mexicanos durante el tiempo de la 

Segunda Guerra Mundial. 

El personal de la Armada de México, embarcado en las unida

des a flote de la misma que, en cuapllmlento de Ordenes de 

operaciones, escoltaron a embarcaciones de la citada flota 

de Petróleos y de la Marina Mercante Nacional, en el mismo 

periodo de guerra. 

Las condiciones de retiro son mas benéficas que las concedi

das a los empleados pGbllcos, ya que son muy !Imitados los 

requisitos que deben llenar los militares, estos derechos 

abarcan a los familiares cuando al fallecer; el titular se 

le haya concedido el haber de retiro o no se hubiese cobra

do por él, antes de su muerte, dicha pensión se trasmite a 

sus familiares. 

2.2 Pensl~n por Cesantla en Edad Avanzada. 

Esta pensión se otorga a los trabajadores que voluntariamen

te se separen del servicio activo por haber cumplido sesen

ta anos o mas de edad, y haya cotizado un m!nlmo de diez al 

Instituto, se calcula en base al sueldo que perciba el tra

bajador, tomando en cuenta la siguiente tabla: 

60 anos de edad ••••• 10 anos de servicio ••••• 401 
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61 anos de edad 

62 anos de edad 

63 anos de edad 

64 anos de edad 

65 anos de edad 

10 anos de servicio 

10 anos de servicio 

10 anos de servicio 

10 anos de servicio 

10 anos de servicio 

El trabajador por el hecho de cumplir 60 anos de edad y 10 

anos de servicio es acreedor a un 40'l de la pensión que per 

clblra y se aumentara como lo indica la tabla. Esta pensión 

es la mas baja que otorga el Instituto de Seguridad y Servl 

clos Sociales de los trabajadores del Estado. 

Pensión de Retiro por Edad y Tiempo de Servicios, para esta 

pensión, necesitan los trabajadores reunir dos requisitos, 

primero cumplir 55 anos de edad y mlnlmo tener 15 anos de 

servicios que podra Incrementarse aumentando los anos de 

servicios hasta los 29 anos, el monto de la pensión se ex

plica en la tabla siguiente: 

15 anos de servicio ·········· sos 
16 anos de servicio .......... 52.5S 

17 anos de servicio .......... 55\ 

18 anos de servicio ........... s1:ss· 
19 anos de servicio .......... 60'l 

20 anos de servicio ........... 62.S'l 

21 anos de servicio .......... 65S 

22 anos de servicio .......... 67.SS 
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23 anos de servicio ........... 1oi 

24 anos de servicio .......... 12.5i 

25 anos de servicio .......... 75, 
26 anos de servicio .......... 8oi 

27 anos de servicio .......... 851 

28 anos de servicio ............. 90, 

29 anos de servicio .......... 95, 

Para calcular el monto de la penslOn que debe percibir. se 

tomara en cuenta el promedio del sueldo basteo que venia 

disfrutando en el último ano, como trabajador o por su fa-

1 leclmlento. 

El articulo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servl 

eles Sociales de los Trabajadores del Estado a la letra di

ce: 

"El trabajador que se separe del servlvlo después 

de haber cotizado cuando menos quince anos al In~ 

tltuto podra dejar la totalidad de sus aportacio

nes con el objeto de gozar de la prerrogativa de 

que al cumplir la edad requerida para la penslOn 

se le otorgue la misma. Si falleciera antes de 

cumplir los cincuenta y cinco anos de edad, a 

sus familiares derechohablentes se les otorgara 

la penslOn en los términos de esta ley". 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social. conforme a la Ley 

del Seguro Social, otorga la pensi6n, de Cesatla en Edad Ava!J. 

zada bajo los siguientes requisitos: m6s de sesenta anos de 

edad, quede privado de trabajos remunerados y cotice al In! 

tituto quinientas cotizaciones semanales como mtnimoª 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, otorga las sigule!J. 

tes prestaciones: 

a) Pensl6n 

b) Asistencia Médica 

c) Asignaciones familiares 

d) Ayuda asistencial 

El asegurado disfrutaré la pensi6n al dla siguiente en que 

cause baja, y la cuantla se ca!cular6 en base a la siguien

te tabla: 

Anos cumplidos en la fecha en 

que se adquiere el derecho a 

recibir la pensl6n. 

Cuantla de la pensl6n ex

presada en \ de la cuantla 

de la pensión de vejez que 

le hublrera correspondido 

al asegurado de haber alca~ 

zado 65 años. 

60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75% 
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6, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 801' 

62 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 851' 

63 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 901' 

64 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 951' 

El Consejo Técnico determinara los aumentos a las pensiones 

en base al Incremento al salarlo mlnlmo y la capacidad eco

nOmlca del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Seguro de Vejez.- tienen derecho a esta pensiOn, los traba

dores que cumplan 65 anos de edad y hayan aportado un mlnimo 

de quinientas cotizaciones semanales. coaenzaran a disfrutar 

la pens!On al dio siguiente que reunan los requisitos por la 

ley. 

La ley, no senala. un concepto de vejez, qulzA sea por las 

condiciones de la persona, tomando en cuenta que cada orga

nismo se desarrolla, según las condiciones de vida; como all 

mentaclOn~ educaclOn, descanso, etc •• debemos de tomar en 

cuenta si la persona hace ejercicio, en caso contrario env~ 

jece rapldamente, si es adicto a algún vicio, o el trabajo 

que desempena ·es nocturno. 

Para tener derecho a las prestaciones del seguro de vejez, 

se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco 

anos de edad y tenga reconocidos por el Instituto un mlnlmo 
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de quinientas cotizaciones semanales. (Artlculo 138, Ley del 

Seguro Social). 

Por lo general todas las leyes de Seguridad Social, otorgan 

derechos de pensión a los trabajadores al cumplir sesenta y 

cinco anos de edad, pero cabe aclarar que los trabajos In

fluyen en los trabajadores, y algo muy Importante, los dis

tintos climas de cada pals, producen el desgaste prematuro 

en el s~r humano. 

La edad necesaria para obtener los beneficios de este se fl 
jó en sesenta y cinco anos porque las experiencias obtenidas 

demuestran que ésta es la aconsejable y que fijando una me

noraumentan de manera considerable las cargas financieras 

del sistema. No puede decirse que con ello se lesionan los 

Intereses de los trabajadores, en virtud de que de conforml 

dad con la definición del estado de Invalidez consignada en 

la Iniciativa, puede recibir la pensión de lnvalldez el obra 

ro, ·que aOn sin haber cumplldo la edad exigida para la de va 

jez, se halla Imposibilitado a consecuencia de accidentes o 

enfermedades profesionales. 

No hay compatibilidad entre las pensiones de Invalidez, ve

jez y cesantla en edad avanzada, ya que si se otorga una de 

ellas no se puede otorgar otra. Son Incompatibles la pensión 
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de viudez con una de orfandad, ésta penslOn no es compatible 

con ninguna otra pensión existente, excepto con otra de la 

misma naturaleza que provenga del otro progenitor fallecido, 

esto se da siempre y cuando no se tenga un trabajo remuner~ 

do después de cumplir los dieciséis anos de edad. 

La Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Ar

madas Mexicanas, no senala nlngOn tlpO de penslOn o seguro, 

sOlo maneja los haberes de retiro. 

2.3 Pensl6n por Viudez. 

Cuando •uere.el pensionado o asegurado el Instituto Mexica

no del Seguro Social, otorgar6 a sus beneficiarlos una pen

slOn, a la esposa o concubina por viudez, a los hijos por 

orfandad y otra a los ascendientes. 

Cuando lo requiera se otorgar6 una ayuda asistencia a la 

pensionada de acuerdo con el dictamen médico que se formule. 

Requisitos para tener derecho a la penslOn: 

l. Que el asegurado tenga reconocidas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, un mlnlmo de ciento 

cincuenta semanas cotizadas o este disfrutando 
de una penslOn. 
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JI. Que Ja muerte del asegurado o pensionado no 

se deba a un riesgo de trabajo. 

se dara una ayuda para gastos de defunclOn "Cuando el aseg~ 

rada tenga por lo menos doce cotizaciones semanales en los 

nueve meses anteriores al fallecimiento". a quien presente 

copla del acta de defunclOn y Ja cuenta original de Jos ga~ 

tos del funeral, (Factura) consistente en dos meses de sal~ 

rlo mlnlmo general vigente en el Distrito Federal, en Ja f! 

cha del fallecimiento. 

La pensiOn de viudez se otorgara a Ja esposa del trabajador 

que hubiese fallecido y a falta de esta a la concubina, o a 

la mujer que viviO con dicho trabajador durante cinco anos 

o más. anteriores a su muerte o con la mujer con la que ha

ya procreado hijos, siempre y cuando los dos estén libres 

de matrimonio, la ley establece que, si hay varias concubi

nas ninguna tendra derecho a Ja penslOn, sOio Jos hijos, m! 

nares de dieciséis aftos y mayores de esta edad hasta los 

veinticinco anos siempre y cuando acrediten que estan estu

diando en planteles o centros educativos que formen parte 

del sistema educativo nacional. 

La misma penslOn le correspondera al viudo que estuviese t~ 

talmente incapacitado y que hubiere dependido econOmlcamen-
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te de la trabajadora asegurada o ~enslonada fallecida. 

Esta pensl6n se otorgara al dla siguiente del fallecimiento 

y se le dar! a la viuda el 90S de la pensl6n de invalidez, 

de vejez o de cesantla en edad avanzada. Hay tres razones 

~"(~;¡por las cuales no se les otorga la pensi6n a las viudas: 

a) Cuando el asegurado muere y no tiene seis 

meses de haber contraldo matrimonio. 

b) cuando se contrae el matrimonio y el jubi

lado tiene mas de cincuenta y cinco anos, 

a menos que a 1 a fecha de 1 a auerte de 1 j ub 1-

1 ado teng!n aas de un ano de matrimonio. 

c) Si contrae aatrimonlo el asegurado y ya es

ta recibiendo una pensi6n, se darA la pen

si6n de viudez cuando tengan mAs de un ano 

de matrimonio. 

Estas limitaciones no proceden si la viuda a procreado hijos 

del finado y se compruebe con las actas de nacimiento. 

Solo se otorgara la pensl6n de orfandad a los hijos mayores 

de dieciséis anos que no puedan mantenerse por su propio 

trabajo, por enfermedad cr6nica, defecto flslco o pslqulco, 

la pensi6n se otorgara hasta que se cure. en caso contrario 
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sera de por Vida. 

En caso de que no exista ningún familiar de los antes men

cionados, la pensión la reclblran los ascendientes que de

pendlan económicamente del asegurado o pensionado que fall~ 

clo, en un 20~ de la pensión que venia recibiendo. Esto lo 

maneja la ley del Seguro Social. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, otorga la pensión por viudez 

de diferente manera, los requisitos son: 

- Que la muerte del trabajador sea por causas ajenas 

al servicio sln tomar en cuenta la edad, 

- Que cotice al Instituto por mas de quince anos, 

- Este cobrando una pensión de cesantla en edad avan

zada, o cualquier tipo de pensión as! da origen a 

las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o 

ascendencia segGn sea el caso. 

Se empezara a pagar la pensión a la viuda al dla siguiente 

de la muerte del pensionado. 
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El orden para gozar la pensl6n ser6: 

a) La esposa supérstite, si hay hijos junto con ellos, si 

son menores de dieciocho anos o mayores de esta edad y 

menores de veinticinco anos. cuando comprueben que esta 

realizando estudios a nivel medio o superior, en plante

les oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo 

remunerado.Los incapaces mayores de dieciocho anos para 

trabajar, por alguna enfermedad pslqulca o flslca, que 

el médico dictamine como imposibilitado para trabajar. 

b) Puede ser esposa o concubina junto con los hijos, siendo 

las mismas condiciones que el Inciso anterior, si no hay 

hijos, para comprobar el concubinato debe haber vivido 

con el pensionado cinco anos antes antes de su falleci

miento. y ambos estar libres de matrimonio. en caso con

trario serla amasiato. Si hay varias concubinas a ningu

na se le dar6 la pensl6n, s6lo a los hijos del pensiona

do, a los cuales se les divldir6 en partes iguales. 

c) El esposo supérstite, tiene derecho a recibir la pensl6n 

junto con los hijos que reúnan las condiciones, el espo

so debe de ser mayor de cincuenta anos,,y estar Incapa

citado, para trabajar, y comprobar que; dependla econ6-
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mlcamente de la mujer trabajadora o pensionada. 

d) El concublnarlo sOlo en concurrencia con los hijos, o 

sOlo los hijos cuando reunan los requisitos antes se

nalados, tendran derecho a la pens!On. 

e) A falta de esposa, concubina,concublnarlo o hijos, la 

pens!On se otorgara a la madre o padre conjunta o sepa

radamente y a falta de éstos. a los ascendientes, que 

acrediten la dependencia econ6mtca durante cinco anos 

anteriores a su muerte. 

f) si son varias las personas que tienen derecho a la peu 

s!On, esta se.dlvidira en partes Iguales y si alguna 

de ellas la perdiera, se repartlra proporcionalmente 

a los deudos restantes. 

g) Los hijos adoptivos tendran derecho a la penslOn por 

orfandad si la adopclOn se hlzO por el trabajador o 

pensionado antes de cumplir cincuenta y cinco anos de 

edad. 

Casos por lo que se pierde el derecho a la pens!On: 

l. Cumplir dieciocho anos de edad y no estar Imposi

bilitado para trabajar, si son mayores de dlecio-

35 



cho y menores de veinticinco, la perder!n si de

jan los estudios o no presentan dicha constancia. 

11. SI la mujer o el varón pensionado, contraen ma

trimonio o viven en concubinato, perderan la pen

sión y reclbir!n como última prestación el Impor

te de seis meses de la pensión que ventan reci

biendo. 

La divorciada o el divorciado, no tendr!n dere

cho a la pensión de quien haya sido su c6nyuge, 

s6lo si esta pagando una pensl6n alimenticia por 

condena judicial. 

111: Por fallecimiento. 

La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas, otorga la pensión por viudez al dla siguiente de la 

muerte del militar, a la esposa sola, o en companta de los 

hijos, si es concubina lo acreditar! viviendo con él por lo 

menos cinco anos antes de su muerte, o con uno o varios h! 

jos del militar. 

SI existen varias concubinas a ninguna se le dar!, s6lo 

la esposa que lo acredite con el acta de matrimonio de fecha 
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reciente, o a los hijos menores de edad. 

Esta pensión se pierde por contraer nuevas nupcias a.vivir 

en concubinato, los hijos por alcanzar la mayorla de edad con 

excepciOn de los incapaces o por la muerte. 

2.4 Pensión por Orfandad. 

Esta pensión se otorga a los hijos del asegurado o pensiona

do fallecido, reconocidos por él o cuando se acredite su Pi!. 

ternldad, se otorga un 2Dt si es huérfano de padre o madre, 

y recibe un 30t si es huérfano de padre y madre, según la 

Ley del Seguro Social, este derecho se otorgar4 a los hijos 

menores de dieciséis anos y a los mayores de dieciséis y m~ 

nores de veinticinco anos que no trabajen y estén estudian

do en alguna escuela o centro educativo que forme parte del 

sistema educativo nacional. También a los huérfanos que mue~ 

tren mediante exAmen médico que son incapaces para trabajar, 

sin tomar en cuenta la edad. 

Esta pensión termina cuando el hijo huérfano llega a la edad 

limite o si es Incapaz cuando recupere la capacidad para tri!_ 

bajar, en estos momentos el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, conforme a la Ley del Seguro Social, le entregar4 

un finiquito consistente en tres mensualidades del monto de 
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su pensión. También se extingue la pensión por la muerte 

del huérfano. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, otorga la pensión por orfandad 

a los huérfanos hasta los dieciocho anos de edad, conslder~ 

que toma este limite por ser la mayorta de edad, que se es

tablece y sl es mayor de dieciocho anos y menor de velntl

cinco, y se encuentre estudiando a nivel medio superior en 

centros o planteles oficiales y que no tenga un trabajo re

munerado. 

La otra excepción es que estén Incapacitados o lmposlblllt~ 

dos parcial o totalmente para trabajar y no puedan mantene~ 

se por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera, 

defecto flslco o enfermedad pslqulca, si esta Incapacidad 

es de por vida si sera la pensión para el hijo huérfano. 

Los hijos adoptivos tienen derecho a dicha pensión cuando 

el trabajador o pensionado antes de cumplir los cincuenta y 

cinco anos realice la adopción. 

2.5 Pensión por Riesgo de Trabajo. 

"La Legislación Mexicana, sobre Infortunios del trabajo se eg 
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cuentra modlflcada por la Ley del Seguro Social y su teorla 

y sus problemas han perdido Interés en algunos de sus aspe~ 

tos, es, no obstante fundamental por dos consideraciones: La 

primera, porque la Ley del Seguro Social, si blen se extlen 

de constantemente, no tiene vigencia general, de tal manera, 

que son varios los grupos obreros que no estan protegidos 

pr ella, ferrocarrile~. petróleo, minerta, etc •• y. ademas 

porque, en todo caso, es necesario determinar, aún a la 

luz de la ley del Seguro Social, si un accidente o enferm~ 

dad son riesgos profesionales, pués las prestaciones que d~ 

ber4 cubrir el Seguro son mayores para los Infortunios del 

trabajo, por lo que no es lndlferente a los Trabajadores, 

nl al Instituto del Seguro Social, determinar la naturaleza 

del padeclmlento"(12) 

La Ley del Seguro Social; en el capitulo tercero del Seguro 

de Riesgos de Trabajo; en su articulo cuarenta y ocho que a 

la letra dice: 1'Son los accidentes y enfermedades a que es

t4n expuestos los trabajadores en ejerclclo o con motivo 

del trabajo". 

Los trabajadores prestan sus servicios, en los términos de 

(12) DE LA CUEVA MARIO. Op clt. Tomo ll,_p4g. 98. 
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la Ley Federal del Trabajo; es toda lesión organlca o per

turbación funcional, Inmediata o posterior, a la muerte: 

producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del tr~ 

bajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se 

preste. 

Qudan Incluidas en la definición anterior, los accidentes 

que se produzcan al trasladarse el trabajador, directamente 

de su domicilio al lugar del trabajo y de ésta a aquél. 

Enfermedad de Trabajo, es todo estado patológico, derivado 

de la acctOn continuada de una causa que tenga su origen o 

motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se 

vea obligado a prestar sus servicios. 

El articulo 53 de la Ley del Seguro Social, menciona en que 

casos no se considera como riesgo de trabajo, "No se consi

deran para los efecto de esta Ley, riesgos de trabajo, los 

que sobrevengan por alguna de las siguientes causas: 

!. SI el accldentente ocurre encontrandose el trabaja

dor en estado de embriaguez: 
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11. SI el accidente ocurre encontrándose al trabajador 

bajo la accl6n de algún pslcotr6plco, narc6tlco o 

droga enervante, salvo que exista prescripciOn S.!:!,! 

crlta por médico titulado y que el trabajador hu-

blere exhibido 

lo anterior; 

hecho del conocimiento del patr6n 

111. SI el trabajador se ocasiona Intencionalmente una 

incapacidad o lesl6n por s1 o de acuerdo con otra; 

IV. SI la Incapacidad o siniestro es resultado de alg~ 

na rlna o Intento de suicidio; y 

V. SI el siniestro es resultado de dicho delito lnte~ 

clona! del que fuere responsable el trabajador ase 

gurado". 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, senala sobre el seguro de rle~ 

go de trabajo, los siguientes; los accidentes y enfermeda

des a que están expuestos los trabajadores en el ejerci

cio o con motivo del trabajo. 

Esta Ley considera accidente de Trabajo, toda !esl6n orgá

nica o perturbacl6n funciona!, Inmediata, o posterior o la 

41 



muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo 

del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en 

que se presente, asi como aquellos que ocurran al trabaja

dor al trasladarse directamente de su domicilio al lugar 

en que desempene su trabajo o viceversa. 

Se consideran riesgos de trabajo las enfermedades senalados 

por la Ley Federal del Trabajo. 

Los riesgos seran calificados técnicamente por el Instituto ; 

en caso de que se Inconforme al afectado con la califlcaclOn 

podr! designar un perito técnico o profesional para que di~ 

tomlne, si hoy desacuerdo, el Instituto de .Seguridad y Ser

vicio Social para los Trabajadores al Servicio del Estad~. 

propondrA una terna. preferentemente de especlatlstas, para 

que de entre ellos elija uno, este dictamen resolvera en 

en definitiva y sera Inapelable y obligatorio para el Inte

resado y para el Instituto. 

El articulo treinta y siete de la Ley del ISSSTE, senala: 

l. SI el accidente ocurre encontrAndose el trabajador 

en estado de embriaguez. 

11. SI el accidente ocurre encontrandose el trabajador 

bajo la acclOn de algQn narcOtlco, droga o enerva~ 
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te, salvo que exista preescr!pc!On médica y que el 

trabajador hubiese puesto, el hecho en conocimien

to del jefe Inmediato present4ndole la preescrip

c!On suscrita por el médico; 

111. SI el trabajador se ocasional Intencionalmente una 

lesión por si o de acuerdo con otra persona¡ y 

IV. Los que sean resultado de un Intento de suicidio o 

efecto de una r!na en que hubiere participado el 

trabajador u originados por algfin delito cometido 

por éstefl. 

El trabajador que sufra un accidente de trabajo tiene der! 

cho a las siguientes prestaciones en especie: 

a} D!agnOst!co, asistencia médica, qu!rfirg!ca y 

farmacéutica; 

b} Servicio de hosp!tallzac!On; 

c} Aparatos de prótesis y ortopedia; 

d} Rehab!lltac!On. 

Prestaciones en dinero: 

1. Se le otorgar4 una licencia con goce de sueldo Integro 
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cuando se Incapacite al trabajador para desempeñar sus 

labores, el pago se har& al dla siguiente de la Incapa

cidad, hasta el término de la Incapacidad cuando sea 

temporal, o por el contrario hasta que se declare la 

Incapacidad parcial o total permanente del trabajador; 

2. SI se declara una Incapacidad parcial permanente, la 

pensl6n se calcula conforme a la tabla de evaluacl6n 

de Incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, tomando 

en cuenta el salarlo que venia percibiendo hasta el dla 

del accidente; 

3. La Incapacidad total permanente, otorga una pensl6n 

Igual al salarlo b!slco que venia disfrutando el traba

jador; 

4. Esta pens!On se conceder! con car!cter de provisional, 

por un periodo de dos anos, as! el Instituto y el afec

tado tendr!n derecho a solicitar la revlsl6n de la In

capacidad, para aumentar o disminuir la pens!On, si la 

pens!On es definitiva la revlsl6n se hace solo una vez 

al año, el Incapacitado en todo tiempo se someter! a 

los ex!menes médicos o tratamientos que determine el 

Instituto. 

La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
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Armadas .Mexicanas, no sena la con presici6n una pensi6n por 

riesgo de trabajo, nos habla de haberes y de retiro. 

El articulo de la misma ley a la letra dice: "Son causas 

de retiro: 

- Quedar inutilizado en acci6n de armas o como conse

cuencia de lesiones recibidas en ella; 

- Quedar inutl ! Izado en otros actos del servicio o como 

consecuencia de ellos¡ 

- Quedar inutilizado en actos fuera de servicios; 

- Estar imposibilitado para el desempeno de las obli

gaciones militares, por enfermedad que dure mas de 

seis meses, pudiendo el Secretario de la Defensa Na

cional o en su caso el de Marina, prorrogar este la~ 

so hasta por tres meses. m6s, con base en el dicta

men expedido por dos médicos militares en activo, en 

el que se establezca la posibilidad de recuperaci6n 

en este tiempo los haberes de retiro, pensiones y 

compensaciones se cubrlr6n con cargo al Herarlo Fe

deral, y se Incrementaran seg6n los haberes de los 

militares en activo. 
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- los militares Inutilizados en actos de servicio o a 

consecuencia de éstos. con tiempo de servicio menor 

de catorce anos y cuya lnutlllzaclOn se clasifique, 

tendran derecho a un haber de retiro Igual o un por

centaje sobre el haber calculado, tomando en cuenta 

los anos de servicio. 

A) Por Incapacidades. 

Incapacidad labora, segQn Ja deflnlclOn c1as1ca, debida a 

Jos tratadistas franceses manifiestan que la Incapacidad 

laboral es Ja dlsmlnuclOn o pérdida de la aptitud para el 

trabajo. 

Mario de la Cuerva define; "la Incapacidad, como la dlsml

nuc!On o pérdida de la aptitud para el trabajo, como cons~ 

cuencla de una alteraclOn anatOmlca o funcional del cuerpo 

humano". (13) 

La Incapacidad es la dlsmlnuc!On de las facultades de un 

Individuo por haber sufrido la pérdida, alteraclOn o para-

(13) DE LA CUEVA, MARIO. Derecho Mexicano del Trabajo. To
mo J. Editorial PorrQa 1965, p4g. 133. 
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llzacl6n de algOn miembro u Organo o función del cuerpo. 

Con esto la Ley Federal del Trabajo, cuida la Integridad 

del trabajador, pues una dlsmlnucl6n en sus miembros, deva

luarla su trabajo, ejemplo: un obrero con un s61o brazo no 

producirla lo mismo que un obrero con Jos dos brazos, pro

bablemente producirla lo mismo pero con mayor esfuerzo o 

tendrla que buscar un trabajo que se ajuste a su nueva si

tuación. 

Esto lo previene la Ley Federal del Trabajo con una Indem

nización, que se ajusta a una tabla de evaluaclOn de Inca

pacidades permanentes. 

Las Incapacidades se dividen en: 

Incapacidad Temporal. Es la pérdida de facultades y aptitu

des que lmposlbllltan total o parcialmente a una persona 

para desempenar su trabajo; solo por algOn tiempo; 

Incapacidad Permanente Parcial. Es la disminución de las 

facultades o aptitudes de una persona para trabajar; 

Incapa~ldad Permanente Total. Es la pérdida de facultades 

o aptitudes de la persona que la lmposlblllta para desempe

nar cualquier trabajo por el resto de su vida. 
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En cualquier tipo de Incapacidad el trabajador tendra de

recho a; asistencia médica y qulr6rglca; rehabilitación; 

hospitalización cuando as! lo requiera, medicamentos y ma

terial de curación, as! como los aparatos de prótesis y o~ 

topedla que resulten necesarios y una Indemnización que se 

fijara, ejemplo: la pérdida de una mano se valorara del 651 

a 751; y la de un brazo entre el 701 y BOi. 

Indemnización.-

"El término es Incorrecto en vista de que no hay reparación 

del dano ni sujeto responsable; comprende la prestación en 

dinero que, en sustitución de la pensión, otorga al asegu

rado cuando se califica la Incapacidad permanente parcial 

y su valoración es del 151 o menos, el asegurado reclbtra 

en un pago el Importe de cinco mensualidades•. (14) 

B) Incapacidad parcial peraanente. 

Es la dlsmlnuc!On de las aptitudes de un Individuo por ha

ber sufrido la pérdida o parallzac!On de alg6n miembro, O~ 

gano o función del cuerpo, pero no toda pérdida o para!!-

(14) DE LA CUEVA, MARIO. Derecho Mexicano del Trabajo, Dp. 
Cit. pag. 157. 
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zacl6n de algOn miembro, 6rgano o funcl6n del cuerpo es 

lndemnlzable; es necesario que produzca una disminución 

de las facultades del trabajador; se tomara en cuenta la 

Inutilidad y la reducción de facultades por parte del 

trabajador. 

Si una lesión después de haber sanado deja una paraliza

ción en la habilidad del trabajador, se considera como una 

Incapacidad parcial permanente. 

Es Importante tomar en cuenta si esta disminción afecta el 

ejercicio de la profesión a la cual se dedica, tomando en 

cuenta que puede dedicarse a otra actividad o profesl6n, 

pero aan as! quedan disminuidas sus facultades para cual

quier actividad, y es justo que la pesnlón a la victima 

sea mayor cuando se produce la inhabllitaclOn del obrero 

para dedicarse a su profesión, que cuando se trate sOio de 

una dlsmlnuciOn de capacidad en cualquier labor. 

El articulo 479 de la Ley Federal del Trabajo, que a la !~ 

tra dice: "Incapacidad Permanente Parcial, es la disminu

ci6n de las facultades o aptitudes de una persona para tr~ 

baj ar 11
• 

Para quecse pueda pagar·la·pensiOn•dor'lricapacidad p~~ct~I 
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permanente, es necesario que se declare la Incapacidad. En 

tanto no se haga la declaraclOn, el trabajador disfrutar! 

del subsidio relativo a la lnhabllltaclOn temporal, hasta 

que se consulte la tabla de valuaciones. 

C) Incapacidad Total Per••nente. 

Es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que 

la Imposibilita para desempenar cualquier trabajo por el 

resto de su vida. 

Con esta Incapacidad el asegurado se encuentra desvalido 

para conseguir empleo por la falta de algGn miembro, en la 

actualidad considero, que no es posible emplearse en estas 

condiciones. La lndemnlzaclOn que se otorga a una Incapaci

dad Total Per•anente es un problema técnico para determinar 

el grado, por la pérdida de su capacidad productiva, en ca

so de que no este de acuerdo el trabajador con la Indemniza 

cl6n se lnconformar~ ante el Instituto y si no se resuelve, 

la Junta de Conclllacl6n y Arbitraje serl la que resuelva 

en filtlmo caso, este conflicto. 

Esta pérdida de la capacidad es total, y la pensl6n es equl 

valente al 70S del salarlo base de cotlzacl6n, por el con

trario, si es enfermedad de trabajo, se tomarl como base -
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el salarlo promedio de las Qltlmas 52 semanas o las que 

tuviese en el lapso en el que se declaro la Incapacidad, 

se otorgara al asegurado una pensión provisional por dos 

anos como pertodo de adaptación. 

El Instituto o el trabajador tendran derecho a solicitar 

la revisión de la Incapacidad para modificar la cuantta de 

la pensiOn, si no se promueve la revisión se considera co

mo definitiva, dicha revisión se hara una vez por ano ex

cepto si existen pruebas para lnconformarse por la incapa

cidad que se tiene. 

Esta incapacidad priva al trabajador de sus facultades pa

ra desempenar algQn trabajo por el resto de su vida. 

Al ser declarada la Incapacidad Total Permanente, el ase

gurado, reclblra una pensión de acuerdo con la Tabla que 

maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La Ley que regula a los Trabajadores del Estado, senala, 

respecto a la Incapacidad Total Permanente; se otorgara al 

Incapacitado una pensión Igual al sueldo que venia disfru

tando, no se tomara en cuenta el tiempo que tenla labora~ 

do, en el momento del accidente. 
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Esta pensión la concede parecida a la que otorga el Insti

tuto del Seguro Social, la diferencia estriba en que el 

sueldo del trabajador es Integro, y no se toma en cuenta 

el tiempo que tenla laborando en el momento del accidente. 

Por el contrario la Ley del Instituto de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas Mexicanas, no seftala con precicl6~ 

este tipo de Incapacidad, solo nos habla de retiros por 6L 

denes expresas de la Secretarla de la Defensa Nacional o de 

Marina, y que reuna los requisitos, seftalados en esta ley: 

- Quedar Inutilizado en acciones de armas o como con

secuencia de lesiones recibidas en ella; y 

- Quedar Inutilizado en actos fuera del servicio. 

El haber de retiro que se designe ser4 Igual en base al 

grado .~!litar que tenla hasta el momento del retiro. 

52 



FUNDAMENTO JURIDICO 

CAPITULO TERCERO 

3.1 Articulo 123 Constitucional. 

Conforme a lo que establece el articulo 123 Constitucional 

respecto a la seguridad social. en el apartado 11 A11
, encon

tramos, el derecho al trabajo que tienen todas las perso

nas; y este debe ser digno y socialmente 6tll, menciona 

que se crearan nuevos empelas y se organizara el trabajo 

conforme a la ley. 

El Congreso de la Unl6n, debera expedir leyes sobre el tr~ 

bajo, y estas reglran todo contrato laboral. 

Se fijara una jornada maxlma de ocho horas y si es noctur

na sOlo sera de siete horas, las labores Insalubres o pell 

grasas quedan prohibidas, los menores de dieciséis anos no 

podran prestar sus servicios después de las diez de la no

che. 

No se podrbn emplear a los menores de catorce anos y a los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis, la jornada m2_ 

xlma sera de seis horas. Tendran derecho a un di• de des

canso por cada seis dlas laborados. 
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Las mujeres embarazadas, gozar6n de un descanso de seis S! 

monos anteriores a la fecho fijada aproximada para el par

to y seis semanas posteriores al mismo. recibiendo su sal! 

rlo tntegro y conservar su empleo. 

Se fijaran dos tipos de salarlos mlnlmos, generales y pro

fesionales, para trabajo Igual debe corresponder salarlo 

igual. sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

El salarlo mlnlmo quedara exento de embargo, compensaclOn 

o descuento, excepto mediante mandato judicial. 

Los trabajadores tendr!n derecho a una portlclpaclOn en 

los utilidades de la empresa. 

Cuando se aumenten las horas de lo jornada por clrcu~tan

clos extraordinarias, el solario por el tiempo excedente 

ser! de un 1001 m!s de las horas normales, no excediendo 

m6s de tres horas diarias, ni de nueve horas en una misma 

semana. 

Se creara un organismo Integrado por representantes del go 

blerno federal, de los Trabajadores y de los Patrones, pa

ra que administren los recursos del Fondo Nacional de la 

Vivienda para adquirir en propiedad los habitaciones que 

se construyan. 
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Las empresas estan obligadas a proporcionar a sus trabaja

dores capacltacl6n y adiestramiento. 

Los empresarios seran responsables de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabaj.!!_ 

dores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesl6n 

o trabajo que desempenen. Los patrones pagaran la lndemnl

zacl6n correspondiente, ya sea Incapacidad temporal o per

manente para trabajar. 

Los obreros como los empresarios tendr~n derecho para coa

ligarse en defensa de sus Intereses formando sindicatos y 

asociaciones profesionales, es un derecho de los obreros y 

patrones las huelgas y los paros. 

El patr6n que lnjustlf lcadamente despida a un obrero, que

dara obligado a Indemnizarlo con el Importe de tres meses 

de salarlo, ademas de la responsabilidad que le resulte 

del conflicto. 

Los créditos en favor de los Trabajadores por salarlo o 

sueldos devengados en el Qltlmo ano, y por Indemnizaciones, 

tendran preferencia sobre cualquier otro en los casos de 

concurso o quiebra. 
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El articulo! 123 apartado "A" en la fracciOn XXVII, a la 

letra dice: 

"Serln condiciones nulas y no obligan a los contrayentes, 

aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada Inhumana, por lo noto

riamente excesiva, dada la lndole del trabajo. 

b) Las que fijen un salarlo que no sea remunerador a 

juicio de las Juntas de ConclllaclOn y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para 

la percepc!On del jornal. 

d) Las que senalen un lugar de recreo, fonda, caf6 ta

berna cantina o tienda para efectuar el pago del sa

l ar lo, cuando no se trate de empleados en esos esta

blecimientos. 

e) Las que entranen obllgac!On directa o Indirecta de 

adquirir los artlculos de consu•o en tiendas o luga

res determinados. 

f) Las que permitan retener el salarlo en concepto de mul 

ta. 
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g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de 

las Indemnizaciones a que tenga derecho por acciden

te del trabajo y enfermedades profesionales, perjui

cios ocasionados por el Incumplimiento del contrato 

o por despedlrsele de la obra. 

h) Todas las demas estipulaciones que Impliquen renun

cia de alg6n derecho consagrada a favor del obrero 

en las leyes de proteccl6n y auxilio a los trabajado

res". ( 15) 

El apartado "B" rige las relaciones de trabajo entre el E,!. 

tado y sus servidores, o seo entre los Poderes de la UnlOn 

y el Gobierno del Distrito Federal con sus trabojadores, 

excepto aquellos que por su natutaleza se rigen por leyes 

especiales como es el caso de las Fuerzas Armadas. 

La jornada de trabajo diurna y nocturna ser! de siete y 

ocho horas respectivamente, las que excedan seran extraor

dinarias y se pagaran con un ciento por ciento mas de la 

remuneraclOn fijada.para el servicio ordinario. No podr6 

el trabajo extraordinario exceder de tres horas diarios ·ni 

de tres veces consecutivas. 

(15) Instituto de Investigaciones Jurldlcas, ConstltuclOn 
Pol ltlca de los Estodos Unidad Mexlconos, 1985, p6g. 
311. 
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Disfrutara el trabajador de un dla de descanso por cada 

séis de trabajo, con goce de salarlo Integro, y gozaran de 

vacaciones cuando menos veinte dios al ano. 

Los salarlos en nlngQn caso podrAn ser Inferiores al mtnl

mo para los Trabajadores en general en el Distrito Federal 

y en las entidades de la RepQbllca. Los salarlos; para los 

Trabajadores del Estado serln fijados en los presupuestos 

respectivos, sin que su cuantla pueda ser disminuida duran 

te la vigencia de éstos. 

Las retenciones, descuentos, deducciones o embargos al sa

larlo sOlo podran hacerse en los casos previstos en las L~ 

·yes; los Trabajadores gozaran del derecho de escalaf6n y 

los ascensos se otorgaran en funclOn de los conocimientos, 

aptitudes y antlguedad, tendrl prioridad quien represente 

la Qnlca fuente de Ingresos a su familia. 

Se podra suspender a los Trabajadores o cesarlos de la fu!!. 

c!On que desempenen por causa justificada, en los términos 

que fija la Ley. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federac!On y 

sus servidores, seran resueltos por el pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nac!On. 
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Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de segur! 

dad pGbllca, osl como el personal de servicio exterior se 

reglrA por sus propias leyes. 

La .Ley determlnarA los cargos que serAn considerados de 

confianza. Las personas que los desempeften dlsfrutarAn de 

las medidas de protecclOn al salarlo y gozarAn de los be

neficios de la segurldos social. 

Este concepto, es qulzA, la parte mas dln!mlca y profunda

mente humana del capitulo social de nuestra ConstltuclOn, 

en este articulo encontramos las bases de la Seguridad So

cial y un salarlo mlnlmo que nunca podr4 ser Inferior a ~! 

te. 

3.2 ley Federal del Trabajao. 

El Congreso de la Un!On, esta facultado para legislar en 

materia de trabajo. 

Llglslar4 en toda la RepGbllca sobre hidrocarburos, mlne

rta. industria cinematogr6flca, comercio, juegos con apue~ 

tas y sorteos, servicios bancarios, energta eléctrica y 

nuclear; expedir! leyes del trabajo reglamentarlo. 
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La Ley del Trabajo trata de conseguir el equilibrio entre 

trabajadores y patrones en la relaclOn laboral y al mismo 

tiempo expresa que debe conseguirse la justicia social.Por 

justicia social debemos entender que es: según la exposl

clOn de motivos de la ley, es la justicia del articulo 123 

Constitucional, para que los trabajadores obtengan benefi

cios nuevos en la medida que el desarrollo de la Industria 

lo permita. Y alcancen su dignidad de personas humanas y 

el mejoramiento de sus condiciones económicas. 

"Las normas de esta Ley del Trabajo son Incompletas sOlo 

se refieren a la Idea de justicia social, solo busca una 

tendencia niveladora y proteccionista, se olvida del sen

tido mas Importante como es la relvlndlcaclOn de 

del proletariado, tendientes a la soclallzaclOn de los bl~ 

nes de la producclOn". (16) 

Autoridades del Trabajo. Son las que se encargan de apli

car las normas laborales y la apllcaclOn de éstas, que COfil 

peten a sus respectivas Jurisdicciones: 

l. A las Secretarlas del Trabajo y PrevlslOn Social; 

(16) TRUEBA URBINA ALBERTO, Ley Federal del TRabajo, 
Editorial PorrOa, México 1991, p3g. 5. 
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11. A la Secretarla de Hclenda y Crédito PGbllco y de 

Educación PGbllca. 

111. A las autoridades de las Entidades Federativas; y 

a sus Direcciones o O partamentos de Trabajo; 

IV. A la Procuradurla de la Defensa del Trabajo; 

V. Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y 

Adiestramiento; 

VI. A la Inspección del Trabajo. 

3.3 Ley del Seguro Social. 

Se considera de utilidad pGbllca la expedición de la Ley 

del Seguro Social y comprendera los seguros de Invalidez, 

vejes, cesaciOn Involuntaria del trabajo, de enfermedades 

y accidentes. 

Es entonces cuando se transforma un derecho del trabajo en 

la poslbllldad de proteger al ser humano, se envlan proyef 

tos de modlflcacl6n a la Ley del Seguro Social, es hasta 

el presidente, Luis Echeverrla, en cuyo gobierno so expl· 

dl6 dicha Ley. 

61 



Estos son los propOsltos fundamentales de las reformas: 

a) Incrementar la poblaclOn protegida, motivando un 

crecimiento horizontal. Esto se logra, con la ln

corporaclOn paulatina de zonas, conforme a las po

slbl l ldades de ampliar los servicios. 

b) Disminuir condiciones para el otorgamiento de pre~ 

taciones o incrementar el monto de las otorgadas a 

fin de mantenerlas activas. 

c) Adecuar grupos de cotlzaclOn a las circunstancias 

econOmlcas variantes, con lo que se aumentarAn las 

posibilidades financieras de la InstltuclOn. 

""El 10. de abril de 1973, la Ley del Seguro Social dlstln 

gutdos tipos de seguros, el obligatorio y el voluntario. 

El seguro obligatorio. Es aqu~I que se refleja tanto en la 

lnscrlpclOn como en el pago de cuotas, este tipo de seguro 

obliga a los patrones a registrar a sus trabajadores en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en un plazo no mayor 

de cinco dtas y cubrir el Importe de las cuotas obrero-pa

tronales, el Incumplimiento puede ser objeto de sanciones 

y responsabilidades. 
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El régimen voluntario. Se refiere a los que no esUn asala

riados; ejemplo: campesinos. patrones, personas flstcas y 

trabajadores domésticos, cuya lncorporaclOn se deja como 

facultad discrecional del Instituto, por lo que hace pla

zos, condiciones y modalidades. Corresponde a los sujetos 

de aseguramiento decidir su lnscrlpclOn". (17) 

La Ley del Seguro Social, reconoce como sujetos de asegur_! 

miento del régimen obligatorio a los trabajadores vincula

dos con otras personas por una relación laboral, cuales

quiera que sean las formas o denominaciones. Los miembros 

de sociedades cooperativas quedan Incluidos como suje~os 

del régimen obligatorio, esto fue a partir de 1943, en los 

mismos términos y condiciones que los trabajadores. 

Para los efectos de esta Ley las sociedades coopératlvas 

de producclOn y las administraciones obreras o mixtas se

r~n consideradas como patrones. 

Quedan Incorporados al régimen obligatorio, los ejldata

rlos, comuneros. colonos y pequenos propietarios, conforme 

a la ley; los campesinos organizados creditlciamente. 

(17) BRICERO RUIZ ALBERTO, Derecho Mexlca de los Seguros 
sociales, Edlt. Harta, 1g97, pag. 97. 
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Las Lnstltuclones nacionales de crédito Ejldal y Agr!cola, 

Los bancos regionales y organismos slmllares al desapareci

do Fondo Nacional de Fomento Ejldal, as! como las empresas 

industriales, comerciales o financieras que sean parte de 

contratos, convenios créditos, estan obligados a Lnscrlblr

los e Lnclulr en sus planes de operacLOn para el otorgamlen 

to de créditos a fin de cumplir con el pago de cuotas. 

La aflllacLOn al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La Ley reserva la palabra registro para Los sujetos obligados 

Los patrones estan obligados a: 

La Seguridad Social de organizar, conforme a las slgulen

tes bases mtnlmas: 

a) Cubrira los accidentes y enfermedades profesionales; 

las enfermedades no profesionales y maternidad; 

Jubllac!On; Invalidez; vejez y muerte. 

b) En el caso de accidentes o enfermedad, se conserva

ra el derecho al trabajo por el tiempo que determi

ne la ley. 

64 



c) Las mujeres durante el embarazo no realizaran tra

bajos que exijan un esfuerzo considerable y ponga 

en peligro su salud en relacl6n con la gestaclOn, 

gozara de un mes de descanso antes de la fecha f 1-

jada aproximadamente para el parto y dos meses des

pués del mismo, percibiendo su salario Integro ia 

conservacl6n de su empleo; tendran derecho a dos 

descansos de media hora, para alimentar a sus hijos, 

disfrutaran de asistencia médica y obstetricia, me

dicinas y ayuda para lactancia y del servicio de 

guarderlas lnfantlies. 

d) Los familiares de los Trabajadores tendran derecho 

a asistencia médica y medicinas conforme a lo esta

blecido por ia iey. 

e) Se crearán centros para vacacionar y tiendas econO

micas para beneficiar a los Trabajadores y sus fa

mll iares. 

f) Se establecera un fondo nacional de la vivienda pa

ra que adquieran en propiedad habitaciones c6modas e 

higiénicas, para construirlas, repararlas, mejorar

las o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 
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Los conflictos Individuales, colectivos o interslndlcales 

ser6n sometidos a un Tribunal Federal de Conclllacl6n y Ar

bitraje Integrado segQn lo prevenido en la Ley Reglamentaria. 

Registrar a los patrones e Inscribir a los trabajadores, e~ 

te acto constituye una obllgacl6n y un derecho; el primero 

se impone a los sujetos obligados y el segundo se permite a 

los asegurados. 

Los sujetos obligados tienen que registrarse y afiliar a 

los sujetos de aseguramiento dentro de un plazo no mayor de 

cinco dlas y dispone de quince dlas para la entrega de avi

sos, a partir del ingreso del trabajador. 

Los sujetos obligados elaborar&n los avisos de baja cuando 

se de alguno de los supuestos: excepcionalmente Jos asegur~ 

dos pueden hacerlo, o el Instituto, cuando este en los ca

sos establecidos como contlnuaclOn voluntaria en el régimen 

obl lgatorlo. 

"El salarlo es una de las prestaciones que recibe el traba

jador, por sus servicios, la ley del Seguro Social en el ª!. 

tlculo 32, lo define como: "el salarlo base de cotlzacl6n 

se Integra con los pagos hechos en efectivo por cuotas dia

rias , y las gratificaciones, percepciQnes, allmentacl6n, h~ 
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bitaci6n, primas, comisiones. prestaciones en especie y 

cualquier otra prestaciOn que se entregue al trabajador por 

sus servicios; no se tomar6 en cuenta, dada su naturaleza 

los siguientes conceptos: 

a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramienta, 

ropa y otros similares; 

b) El ahorro cuando se integre por un depOsito de can

tidad semanaria o mensual igual del trabajador y de 

la empresa; y las cantidades otorgadas por el pa

patrOn para fines sociales o sindicales; 

c) Las apottaclones al Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los trabajadores y las participa

ciones en las utilidades de las empresas¡ 

d) La allmentaclOn y la habltaclOn cuando no se propo~ 

clonen gratuitamente al trabajador, as! como las 

despensas; 

e) Los premios por asistencia¡ y 

f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando 

este tipo de servicio esté pactado en forma de -
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tiempo fijo". (18) 

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Inspirada 

en la Constitución de 1916. busca proteger a la persona en 

contra de las lesiones que sufra en su Integridad flslca, 

en el derecho al trabajo, a la salud, vivienda, capaclta

ciOn, educaciOn, etc., esto como un medio para la subsis

tencia, la Integración y desarrollo de la familia y super

manencia como sujeto econOmlcamente activo. 

3.4 La ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. 

El fundamento jurldlco de esta Ley lo encontramos en el ar

ticulo 123 Constitucional apartado "B", son los Trabajado

res del Estado, o normalmente conocidos como servidores pO

bl lcos. 

En 1925 se llamaba Ley de "Pensiones 'Civiles y de Retiros", 

esta ley cubr!a las prestaciones Importantes como: atención 

a la salud y protecclOn al salarlo por citar algunas. 

(18) Ley del Seguro Social, Editorial PorrQa, México 1990, 
48a. EdlclOn, pag. t5. 
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"Hasta 1959, se crea la primera Ley del Instituto de Seguridad y ServL 

clos Sociales de los Trabajadores del Estado, a esta ley se 

Incorporan prestaciones de la seguridad social. las cuales 

se hablan conquistado en 1943, con la creaclOn del Institu

to Mexicano del Seguro Social". (19) 

En Ja actualidad, la creaclOn de esta ley pretende estable

cer un régimen de seguridad social para los servidores pú

blicos, diferentes tipos de prestaciones y una organlzaclOn 

administrativa mas moderna para el Instituto, con esto se 

permitlr6 un mejor manejo de sus inversiones y reservas. En 

la actualidad el Instituto, cuenta con la cibernética para 

microfilmar los expedientes de sus empleados; y de esta ma

nera agilizar el otorgamiento de prestamos pensiones. Ante

riormente este sistema tardaba los tr6mttes; en ocasiones 

se extraviaban los expedientes y en otras se debla a la bu

rocracia en México, creando problemas para los beneficia

rlos de los servicios. 

La Ley del I.S.S.S.T.E., reconoce los riesgos de trabajo a 

los cuales estan expuestos los servidores públicos. Los sol 

venta desde la prevlslOn hasta la rehabllltaclOn. Esto qui~ 

(19) BRICERO RUIZ ALBERTO, OP. Cit., pag.,289. 
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re decir que el Instituto absorve la responsabilidad y ga

rantiza. al servidor pQbllco en caso de accidente de traba

jo o de una enfermedad derivada de la prestaclOn de sus se~ 

vicios y se le f ljara una penslOn. 

Esta Ley del 1.5.5.5.T.E., es vigente en toda la RepQbllca, 

reconoce a los beneficiarlos con el nombre de OERECHOHABIE!! 

TES, por tener a su favor la posibilidad de hacer valer su 

derecho. o ejercer alguna acción ante los tribunales en ca

so de ser necesario. 

Existen tres clases de Trabajadores: 

a) Los designados legalmente o por nombramiento. 

b) Los de lista de raya, con caracter de Temporal, y 

c) Los que perciben sus emolumentos con cargo a la pa~ 

tlda de honorarios. 

"Trabajador es toda persona que preste un servicio f1sico, 

Intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento 

expedido o por figurar en las listas de raya de los traba

jadores temporales". (20) 

(20) DE LA CUEVA, MARIO, "Derecho Mexicano del Trabajo, 
México, 1965, Op. Cit., pag. 79. 
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Los trabajadores se dividen en dos grupos; de confianza y 

de base. 

Los primeros son aquellos que realizan trabajos personales 

o Intimes del patrón. ejemplo: las funciones de dirección, 

vigilancia, fiscalización, todas con car!cter general. 

Los segundos tendr!n el car!cter de Inamovibles; y las pre~ 

taciones económicas y sociales son m~s amplias. 

La Incorporación al servicio del 1.s.s.s.T.E. 

Se refiere a tres aspectos: altas, bajas y modificaciones, 

es obligación de las dependencias y entidades enterar al 

Instituto, dentro de los treinta dlas siguientes a la fecha 

en que ocurran. 

Se notificar! la Iniciación y terminación de los descuentos 

se har! mención de los nombres de los familiares de los tr~ 

bajadores. 

Una vez al ano se remitir! al Instituto una relación del 

personal sujeto al pago de cuotas y descuentos. 

Los trabajadores cubrlr!n las cuotas, en un monto equivale~ 
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te al ocho por ciento del sueldo baslco de cotlzac!On. se 

aplicara un dos por ciento, para cubrir Jos seguros, pres

taciones y servicios de rehab!lltac!On flslca y mental. El 

séis por ciento restante cubrir! todos los conceptos, exce~ 

to el seguro de riesgos de trabajo. SI una persona tiene 

dos o mas empleos cubrlra sus cuotas sobre la totalidad de 

los sueldos que perciba. 

El anaJ!sls de Ja Ley del 1.s.s.s.T.E •• se divide en: 

SEGUROS, PRESTACIONES Y SERVICIOS, que se otorgan a los se~ 

vldores pQbllcos. 

l. SEGUROS 

1. Seguro de' enfermedad y matern !dad. 

2. Seguro de riesgos de trabajo. 

3. Seguro de Jubl Jac!On. 

4. Seguro de ret 1 ro por edad y tiempo de servt-

e los. 

5. Seguro de lnval ldez. 

6. Seguro por causa de muerte. 

7. Seguro de cesantla en edad avanzada. 
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11. SERVICIOS 

1. Servicios de rehabllltaclOn flslca y mental. 

Z. Servicios de atenclOn para el bienestar y de

sarrot•o Infantil. 

3. Servicios de lntegraclOn a Jubilados y pensio

nados. 

4. Ser-vicio que contribuyen a mejorar la calidad 

de vida del servidor pObllco y familiares de

rechohablentes. 

5. Servicios Turlstlcos. 

6. Servlclos_..funerarlos. 

111. PRESTACIONES 

l. Medicina Preventiva. 

Z. IndemnlzaclOn global. 

3. Arrendamiento o venta de habitaciones. 

4. Préstamos Hipotecarlos. 

5. Préstamos a mediano plazo. 

6. Préstamos a corto plazo. 

7. Promociones culturales, de preparaclOn técnica, 

fomento deportivo y recreac!On. 
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Con esto se atienden las contingencias que se agrupan, se

gOn su naturaleza. Las ramas del seguro social protegen al 

trabajador y sus familiares. 

En cambio, las prestaciones contenidas en cada rama persi

guen, restablecer la salud, mantener la capacidad económica 

y otorgar Ingresos en la vejez o por el tiempo de servicios. 

3.5 Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Araadas "exlcanas. 

Conforme a lo que establece la Ley del Instituto de Seguri

dad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, respecto a 

la Seguridad Social, establece que: 

Administrar los recursos del Fondo de la Vivienda para los 

miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada a 

fin de establecer y operar un sistema de financiamiento que 

les permita obtener crédito barato y suficiente para; 

a) La adqulslclOn en propiedad de habitaciones cOmodas 

e higiénicas, Incluyendo las sujetas al régimen de 

condominio. 
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b) La construcclOn, reparaclOn, ampllaclOn o mejora

miento de sus habitaciones; y 

e) El pago de pasivos contraldos por los conceptos an

rlores. 

Coordinar y financiar con recursos del Fondo de la Vivien

da, programas de construcc!On de habitaciones destinadas a 

ser adquiridas en propiedad por los miembros del Ejército, 

Fuerza Aerea y Armada. 

Difundir conocimiento y orientaciones sobre pr~ctlcas de 

prevls!On social. 

El patrimonio del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. lo constltulrAn: 

l. Los bienes, derechos y obligaciones que al entrar 

en vigor esta ley, Integren el de la Dlrecc!On de 

Pensiones Militares; 

11. Las cuotas que aporten los ·militares y sus familia

res derechohablentes en los términos que para este 

objeto establezcan las disposiciones legales; 

111. Las aportaciones del Gobierno Federal senaladas en 

esta ley, para prestaciones especificas. 
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IV. Una cantidad anual a cargo del Gobierno Federal 

equivalente a un 101 de los haberes y haberes de 

retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas 

para las demAs prestaciones que conforme a la ley 

deba otorgar el Instituto; y, 

v. Los bienes que por cualquier titulo adquiera el 

Instituto, asl como los rendimientos y remanen

tes que obtenga por virtud de sus operaciones. 

Las atribuciones de la Junta Directiva para la Seguridad 

Social son: 

a) Dictar los acuerdos necesarios para satisfacer las 

prestaciones establecidas por esta ley; 

b) Otorgar, negar, modlf lcar, suspender y dejar Insub

sistentes los haberes de retiro, pensiones y campe~ 

saclones, en los términos de esta ley. 

c) Dictar las normas generales para determinar las ca~ 

tldades globales que se asignen a las distintas re

glones y localidades del pa!s, respecto a los cré

ditos y financiamientos con cargo al Fondo de la V! 

viendo para los miembros del activo.del Ejército; 

Fuerza Aerea y Armada; 
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d) Determinar los montos mAximos de los créditos que 

se otorguen, la relaciOn de dichos fondos con el 

haber y en su caso, asignaciOn de técnico y de vue

lo de los acreditados, la protecciOn de los présta

mos, as1 como los precios m!ximos de venta de las 

habitaciones cuya adqulslclOn o construcclOn pue

da ser objeto de los créditos que se otorguen con 

cargo al Fondo de la Vivienda para las mlemb~as del 

activo del Ejército, Fuerza Aerea y Armada. 

Las prestaciones que se otorgar~n con arreglo a esta ley, 

son las siguientes: 

!. 

1 !. 

I I I. 

1 v. 
V. 

VI. 

VII. 

V 111. 

IX. 

x. 
XI. 

X 1 I. 

Haberes de retiro; 

Pensiones; 

Compensaciones; 

Pagos de defunslOn. 

Ayuda para gastos de sepelio; 

Fondo de Trabajo; 

Fondo de ahorro; 

Seguro de Vida; 

Venta y arrendamiento de casas; 

Préstamos hipotecarlos y a corto plazo; 

Tiendas, granjas y centros de servicio; 

Hoteles de trAnslta; 
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XI 11. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

Casas hogar para retirados; 

Centros de bienestar Infantil; 

Servicio Funerario; 

Escuelas e Internados; 

Centros de AlfabetlzaclOn; 

Centros de Adiestramiento y SuperaclOn para 

esposas e hijos de militares¡ 

Centros deportivos y de recreo; 

OrlentaclOn Social; 

Servicio Médico; y 

Servicio Médico subrogado y de farmacias econO

mlcas. 
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ESTA 
SALIR 

lESIS 
DE l~ 

MO UEtit 
BIBUOlEC~ 

INFLUENCIA DE LOS PENSIONADOS EN LA VIDA SOCIAL 

CAPITULO CUARTO 

Los Trabajadores o Empleados al llegar al término que esta

blece la ley para pensionarse o jubilarse, sufren un cambia 

muy severo en la sociedad, pasan de productores activos a 

consumidores pasivos, desp~és de este momento vtvtran de la 

pensión que se les asigne ast como de lo que ellos tengan 

ahorrado. 

Considero que el ser humano al llegar a esta etapa de su 

vida, ''la última", puede desarrollar libremente la actividad 

que m~s le convenga y encontrar la paz social, por el ritmo 

acelerado que se lleva actualmente. 

Es dificil que el pensionado haga frente a sus necesidades 

vitales, pero no familiares, ya que se presume que sus hi

jos son mayores de edad y pueden subsistir por si mismos. 

Pero él en !o personal o qu!zas con su esposa podra vivir 

con la pensión que se le asigne. 

Las pensiones son muy bajas, estan por debajo del salarlo 

mtntmo. El articulo 123 apartado 11 A11
• fracción VI a la le-
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tra dice: en el segundo p6rrafo "los salarlos mtnlmos gene

rales deberbn ser suf lclentes para satlsf acer las necesida

des normales de un jefe de familia, en el orden mater1al, 

social y cultural y para proveer a la educaclOn obligatoria 

de los hijos. Los salarlos mtnlmos profesionales se f ljar6n 

~considerando; ademtts, las condiciones de tas distintas ac

tividades econ6micas'1
• 

En la actualidad el salarlo mlnlmo es Insuficiente para las 

necesidades principales, sin tomar en cuenta actividades r~ 

creativas, deportivas. 

Ahora las pensiones que est6n por debajo del salarlo mtnlmo, 

qué puede hacer un anciano que ha dejado m6s de la mitad de 

su vida en un centro de trabajo. Con una penslOn de jubila

do no se puede vivir, sin tomar en cuenta a la familia. 

Es Imposible que encuentre un trabajo por la edad avanzaaa, 

en las f6brlcas contratan jOvenes activos para que produz

can m6s, que trabajen al ritmo acelerado de las maquinas al 

empresario sOlo le Importa producir mas en menos tiempo; a 

una determinada edad ya no los contratan. 

El patrOn sabe las obligaciones que tiene con sus trabajad~ 

res, estas obligaciones las contiene el contrato laboral, 
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que firman patrón y trabajador. 

Se actualizaran las leyes del Seguro Social y del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. El diputado Trinidad Reyes Alcaraz, Secretario Gen~ 

ral del Sindicato del l.S.S.S.T.E., reveló que se haran mo

dificaciones a las leyes federales del trabajo, de los tra

bajadores al servicio del Estado y de los del Seguro Social; 

con el propósito de hacer posible su operación en el marco 

de modernidad del pa!s y as! ampliar la seguridad social a 

los trabajadores. 

Explicó, sobre las modificaciones que se prevén, constituyen 

un reconocimiento a quienes durante anos se han esforzado 

por desarrollar las empresas o instituciones en las que la

boran. 

Consideró, que la legislación en general debe adecuarse a 

las necesidades de los Trabaj~dores y a las posibilidades 

reales y de modernidad del pats. 

Por otra parte, aclar • que los empresarios no deben consi

derar como carga la erogación de dos por ciento por concep

to del Fondo Nacional de D sempleo, ya que en la realidad 
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se trata de una aportac!On para beneficio de su planta pro

ductiva. 

"Asl se abate la sosobra de quienes por consecuencias natu

rales tienen que separarse de sus fuentes de empleo ya que 

no quedarán a la deriva con pensiones desacordes con la re~ 

lldadn, esto lo declaró en una entrevista. 

Con las modificaciones preciso. habrA una mayor confianza, 

ya que, los esfuerzos de anos seran reconocidos, aunque en 

realidad, dljO, falta mucho por hacer. 

Los cambios en nuestro pals se estan dando paulatinamente y 

propician un desarrollo sustentado en la unidad, que nos 

permiten una adecuac!On a las transformaciones en el !mblto 

Internacional. 

El vicepresidente del Congreso del Trabajo, dejO en claro 

que los obreros no daran "un s6lo centavo•, para la tntegr_! 

cl6n de la cue.nta de ahorro ; •encion6 ªNo vamos aceptar 

que los asalariados aporten mayor cantidad, pues tienen una 

baja remuneraclOn y luego pretender cargar algo que va a m~ 

nejar la banca. Me parece absurdo". 

Por separado, Jorge S!nchez Garcla, miembro de la dirigen-
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cla de la Federac!On de Sindicatos de Empresas de Bienes y 

Servicios, expreso: "no somos ingenuos". 

La Iniciativa privada Intenta mediante el "dichoso fondo", 

evadir su responsabilidad con los trabajadores jubilados. 

El diputado prllsta Miguel Angel Saénz Garza, hlzO notar 

que el sector empresarial no ha tomado ningún acuerdo con 

la representac!On del Congreso del Trabajo, para conformar 

el fondo de ahorro, esta medida entrara en vigor a partir 

del primero de enero de 1992, as! lo dice Madahuar, presi

dente del Consejo Coordinador Empresarial. 

La postura del Congreso del Trabajo, respecto a la creac!On 

del fondo de ahorro para jubilados, dljO, que el gobierno 

federal pretende que los patrones entreguen una cantidad al 

obrero cuando culmine su vida laboral o a su familia, en 

caso de fallecimiento. 

"LOglcamente es valido, puesto que representa la posibili

dad de que los trabajadores tengan, al final de su vida pr2 

ductiva. un fondo que sirva para hacer frente a sus necesi

dades. Pero, de ninguna manera como una cuota de jubllaclOn 

o pens!On, que vaya a ser manejada por la banca. 51 los em-
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presarios realmente aportan ese 21, en el sector obrero no 

habr& nadie que se oponga", expus6. 

Saénz Garza subray6, que la conformacl6n del fondo no exis

me, de ninguna manera. las obligaciones de la Iniciativa 

privada con relacl6n a los empleados jubilados y pensiona

dos. Esto no serta aceptable por el Congreso del Trabajo no 

por los obreros en general. "la obllgacl6n de los patrones 

de proveer los fondos necesarios para una jubllacl6n digna 

tiene que seguir presente, es mAs, debe incrementarse''· 

Y agreg6, que el Seguro Social tiene ingresos muy limitados 

como para ofrecer una penslOn decorosa a los obreros, "por

que los patrones aportan una cantidad mtnima para ese rubro". 

Jorge S&nchez, del Sindicato ~exlcano de Electricistas, ex

puso que el Congreso del Trabajo, no permitir! que los em

presarios "quieran hacer a un lado a quienes les sirvieron 

por mls de 30 anos". Nosotros estamos de acuerdo con la ln

tegracl6n del fondo de ahorro. siempre y cuando no se afec

ten los derechos de pensl6n y jubllacl6n de los asalariados. 

4.1 En lo econ6111co. 

La sltuacl6n econ6mlca de los jubilados y pensionados se ha 
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Ido empobreciendo, porque estas pensiones han quedado en el 

olvido, los salarlos cada ano aumentan no as! las pensiones, 

los jubilados se encuentran desportegldos, mas de mlllOn y 

medio de ancianos viven en la miseria, ante la escasa cantl 

dad que reciben por concepto de jubllaclOn que en la mayo

rta de los casos, no llegan ni al 451 del salarlo mlnlmo -

actual de $ 13,800 pesos, afirmo Eduardo Alonso Esc6rcega, 

dirigente del Movimiento Unificador de Jubilados y Penslon.! 

dos. 

senalO; que hay una gran Inquietud en el pals por el estado 

deprimente de la mayor!• de los jubilados, ya que las apor

taciones que reciben ni para "mal comer". explico que se 

esta tratando en la ComlslOn de Salud de la C!mara de Dipu

tados, el caso de los jubilados y pensionados, y "todo pa

rece Indicar que hay voluntad para resolver el problema de

finitivamente". 

"las distintas fracciones ya han expuesto sus puntos de vi~ 

ta, en donde se expresa que def lnltlvamente se tiene que 

ayudar a estos ancianos que dieron parte de su vid• en un 

trabajo". 

Respecto al fondo de retiro pr,opuesto por el gabinete eco-
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n6mico, El Movimiento Unlf lcador lo rechaza totalmente, por 

que aunque se dice que es Independiente de las pensiones del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja

dores del Estado, la Idea es que a la larga se pierda o se 

acabe con la seguridad social. 

En el Estado de México, recomendaron los diputados, reducir 

Impuestos a jubilados. El Congreso Local aprob6, por unani

midad un acuerdo propuesto por los legisladores de las fra~ 

clones parlamentarias de los partidos Accl6n Nacional, de 

la Revolucl6n DemocrAtica y el Revolucionarlo Institucional 

para sugerir a los ayuntamientos reconsideren y hagan un 

descuento de acuerdo a sus posibilidades econ6mlcas de los 

jubilados, pensionados y viudas al pago de impuestos pre

dlal y del agua potable. 

Esta petlci6n la hicieron jubilados y pensionados de dife

rentes municipios del Estado de México, que realizaron una 
1 

marcha en esta Ciudad en demanda de un descuento de 50\ en 

los pagos de dichos Impuestos. 

Los manifestantes, llegar6n hasta la CAmara de Diputados 

se entrevistaron con los representantes de las distintas 

fracciones parlamentarias para pedirles su apoyo en la pe

tlcl6n que hacen a las autoridades municipales. 
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El pleno de la C6mara acord6, luego de un prolongado debate, 

dar su voto un6nlme para apoyar la petlcl6n de un descuento 

en los pagos correspondientes al Impuesto predlal y al agua 

potable con base en las poslbllldades de cada ayuntamiento 

del Estado de M~xlco. Con esto se pretende ayudarlos econ6-

micamente y de esta manera destinen su pensiOn a otros gas

tos. 

El dirigente de la Asoclacl6n de jubilados y pensionados, 

Eduardo Alonso EscArcega, senaJ6 que el fondo de retiro o

bl lgatorlo, que se anuncl6 empezar6 a operar el primero de 

mayo y que modifica las leyes y estructura del fondo de vi

vienda, "es una amenaza para los trabajadores en activo que 

tienen la jubllacl6n por contrato colectivo de trabajo", bs 

neflclar6 s6lo a los bancos y servlr6 únicamente para la e~ 

peculacl6n financiera, con el ahorro de los obreros y podrta 

ser el primer paso para privatizar Ja seguridad social. 

El dirigente reclam6, que en tal proyecto no se toma en 

cuenta al mlJJ6n y medio de pensionados del pals, "que tie

nen, que seguir trabajando para conseguir un pedazo de pan" 

se amenaza el futuro de los ntnos y de las viudas, se desc2 

nace la tradlcl6n de lucha de Jos trabajadores mexicanos. 

La Unl6n Nacional de Jubilados esta Integrada por varias dS 



cenas de ancianos de cinco estados de la RepGbllca Mexicana, 

el dlrigente,dlj6, que ese proyecto ha sido Inspirado en el 

que naci6 hace once anos en la RepQbllca de ~hile, "bajo la 

presi6n de las balas y la tortura", aqul, dlj6, Alonso Es

carcega, se quiere imponer con la complicidad del Congreso 

del Trabajo y sin tomar en cuenta a la clase obrera real. 

Para los Trabajadores activos, especialmente para los elec

trlclstas, ferrocarrileros, mineros y telefonistas, encie

rra un riesgo real y puede suceder, dijO, lo mismo que ocu

rrl6 con la creación del Instituto Mexicano del Seguro So

cial ( l.MSS) en ig43, que fué producto de la lucha de los 

trabajadores casi 50 anos, después solamente benefició a 

los patrones, y los jubilados en estos momentos tienen que 

.trabajar para sobrevivir, no obstante que entregar6n toda 

su energla a los patrones y al pals. 

En fechas pasadas los jubilados, realizaron una asamblea n!_ 

clona! y decidieron manifestarse pQbllcamente en contra 

del proyecto que, dlj6, Alonso, ha sido segGn la lnforma

c16n acordado ya en la cGpula obrera sin tomar en cuenta a 

los trabajadores. 

La especulaclOn del ahorro obrero en "un crimen", en Chile 
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esta demostrado que el manejo bancario de los fondos de re

t lro no significa beneficios reales como los que ahora se 

anuncian y en cambio han hecho desaparecer los servicios m! 

dlcos populares y Jos fondos de vivienda. Este peligro, ln

slstlO, el dirigente al llamar a Jos sindicatos a que reac

cionen. 

Ademas, segQn el proyecto difundido, Ja estructura para el 

manejo de esos fondos y su vigilancia elimina de tajo el 

trlpartlsmo al negarse Ja representatlvldad obrera. El dlrl 

gente de Ja ConfederaclOn de Trabajadores Mexicanos, Jo sa

be, ya que. el fue a informarse a Chile recientemente sobre 

los primeros resultados de lo que en ese pats se conocen e~ 

mo Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP)~ y que reduje

ron sus beneficios sOJo a Ja jubllaclOn -No vitalicia-, y a 

las pensiones por viudez y orfandad que slempres se trasla

dan a las aseguradoras. las cuales ponen requisitos en exc~ 

so para acceder a ellas. Asimismo ellmlnO el seguro médico 

y las cajas de vivienda. 

Para el dirigente de jubilados y pensionados Ja sorpreslva 

declslOn de las autoridades de empesar a desaparecer el de

recho general a la jublJaclOn, de acuerdo con Jos propOsl

tos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante este 



que se llama retiro complementario pero obligatorio, evide~ 

cia "que para los planeadores de tales medidas. los obreros 

no son dignos de ser tomados en cuenta ni de cuidar los re

cursos de sus Intereses••. 

Este proyecto, es extrano y ajeno a la tradiciOn obrera me

xicana, y se niega la alternativa de que sea mejor que la 

seguridad social que hoy existe. 

Se hace un llamado a los diputados a reflexionar sobre estas 

opiniones de trabajadores reales porque mientras se ha eli

minado la demanda de los jubilados en el sentido de que sus 

pensiones realmente se mejoren porque actualmente "Son de 

hambre". 

"lo que se pide es que se modifique la ley para dar un ver

dadero retiro a los trabajadores: que se elimine la amenaza 

permanente de pérdida de conquistas laborales y el peligro 

de que ahora los patrones ya no quieran contratar la jubll~ 

ciOn, pretendiendo que ese retiro lo cubrir~". 

El dirigente afirmó, que la banca privada va a jugar con 

los Intereses de millones de mexicanos. Los jubilados des

conf1an del sistema bancarioº, que especularA con los recu~ 

sos, senal6, y si son los patrones los que aparentemente 
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van a aportar un 2 por ciento. no lo van a pagar ellos, S! 
no que se trasladar! a los costos de producción y los tra

bajadores como consumidores van a pagarlo todo. Y eso no 

es justo. 

El movimiento de jubilados y pensionados apoya al diputado 

Mlguel Angel Saénz Garza, dirigente de los trabajadores 

del Instituto Mexicano del Seguro Social de la CAmara, 

quien se opone a la privatización de las lnstltuclones de 

Seguridad Social y prestaciones económicas. 

En abril de 1991, tres asesores del Secretarlo de Hacienda, 

prepararon el proyecto para ••capitalizar•• los fondos de 

pensiones de recursos para vivienda y las modificaciones a 

la seguridad social, sobre la base de hacer crecer el aho

rro Interno para proyectos de lnversi6n a largo plazo, 

creaclOn de plantas industriales o de infraestructura, ca~ 

slderando, que ese ahorro que es siete por ciento del sal~ 

rio de los trabajadores, deberla ingresar al financiamien

toto total de la naci6n, según el documento de crecimiento 

ahorro y fondos de pensiones de la convención del mercado 

de valores. 

Para Iniciar la transferencia del ahorro de los trabajad~ 
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res de un sistema social, colectivo y soll~arlo •uno de 

ahorro Interno y capltallzacl6n Individualizada para la I~ 

versiOn. sostienen los asesores Javier BeristAin, Javier 

Gablto e Ignacio Trigueros, es precisamente la anunciada 

reforma del Estado en materia econ6mica, apertura y desre

gularlzacl6n de la economla como eje de la presente adml

nlstracl6n. 

Se present6 al Congreso del Trabajo un proyecto dual en el 

Que se propuso la creaclOn del sistema de ahorro para re

tiro y la reforma al sistema de financiamiento a la vlvle~ 

da con la presunclOn de Que el •onto del cinco por ciento 

Que se entrega al lNFONAVIT, rue pensado, hace 18 anos, c~ 

mo una aportaci6n que eventualmente complemetarta, el In

greso de los trabajadores en edad de retiro. Se estudian 

los cambios para la modernlzaclOn del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. 

Estos proyectos todavla est~n en dlscuslOn entre los trab~ 

jadores, Que permita Individualizar las cuentas por traba

jadores para transparentar su funcionamiento. 

La solucl6n prevista por los asesores es la reforma al si~ 

tema de flnancla•lento a la vivienda, ahora constituido 

por la cuota de cinco por ciento patronal. 
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Esta reforma esta ligada con el sistema de ahorro de retiro 

y modificaciones de la Ley del Instituto Mexicano del Seg~ 

ro Social y la Ley Federal del Trabajo, los asesores de la 

Secretarla de Hacienda y Crédito PObllco, sostienen en el 

documento de referencia que el sistema de ahorro nacional 

contra el producto Interno bruto representa apenas treinta 

por ciento para resolver este problema financiero del pals, 

sostienen los asesores, 11Es incuestionable el papel que 

pueden jugar los fondos de pensiones que, al Igual que o

tras instituciones de ahorro contractual. como los contr,! 

tos de seguros, como fuentes de flnanctamiento a largo pl,! 

zo les permitan contribuir al ahorro nacional". 

Estos fondos, que podrlan Incluir, los de la vivienda, ade

mas de constituir una forma efectiva de garantizar recursos 

para personas inv~lidas, retiradas, huérfanos o viudas, 

puede constituir al desarrollo de un sistema financiero y 

logran una mejor asignaclOn de los recursos, los fondos 

provisionales se trasladarlan al sistema financiero y se 

ganarla de uno a tres puntos porcentuales de crecimiento 

del pals. 

El proyecto global que modificarla la estructura jurldlca 

de la Seguridad Social, según el anAllsls de los asesores, 

abatirla los problemas globales por los que atraviesa la 
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Seguridad Social. 

Su modernlzaciOn requiere de ambiciones, inversiones que 

deber!n provenir tanto de contribuciones y ahorro volunta

rio. De ah! las cuotas lnflvlduallzadas que podr!an crecer 

a voluntad y según los recursos de cada trabajador que aceR 

taren.de entrada como una prestación adicional, el dos por 

clento para el fondo de retlro. 

La ConfederaclOn de Trabajadores de México (CTM), encabeza 

las negociaciones con la Secretaria de Hacienda, que se b~ 

so en la "Inoperatlvldad del INFONAVIT", para la primera 

parte de las propuestas y la necesidad de mejorar las pen

siones jubllatorlas, Hacienda reallz6 un estudio y basa 

sus propuestas en que a partir de 1986, la construcclOn de 

viviendas empez6 a caer en forma progresiva de setenta mil 

al ano a menos de cincuenta mil para 1991, con un déficit 

habltaclonal reconocido de sets millones de unidades. La 

propuesta fue sacar los recursos del INFONAVIT Y transfe

rirlos a la banca privada para que todo trabajador con un 

3.5 salarlos m!nlmos aportar! diez por ciento de un crédi

to de 55 millones de pesos, obtuviera cuarenta por ciento 

restante de tas cuotas patronales de cinco por ciento, ya 

que al final de 19 anos de aportación al !NFONAVIT, un tr~ 

bajador que no hubiere obtenido vivienda alguna podr!a re-
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tirar solo el equivalente del 11.32 por ciento de lo aho

rrado, lo que evidenciaba en esta ano de 1991 la "lnopera

tlvldad del Sistema•, puesto que no ha servido, dice el d~ 

cumento entregado al Congreso del Trabajo, ni para abatir 

la demanda de vivienda ni para asegurar un fondo de retiro 

digno para el trabajador. 

El Congreso del Trabajo, rechazo tajantemente las cuentas 

Individuales para el tanto por ciento del INFONAVIT, no 

obstante, la actual reestructuración de esa lnstltuciOn, 

que busca ••su equilibrio financiero", según el propio Con

greso del Trabajo, est! detenida porque la propuesta de la 

Secretarla de Hacienda, dice, que la dlstrlbuclOn de las 

futuras viviendas pasen del control sindical formal a "gr.!!_ 

pos de solidaridad", al margen de la estructura sindical. 

Fidel Vel!zquez y Francisco Hern!ndez Ju4rez, dirigente de 

los telefonistas, comenta que el INFONAVIT, a reajustado a 

8521 trabajadores admlnlstrtatlvos y de confianza a reali

zar una reestructuraciOn. 

Los derechos de los trabajadores han venido aumentando por 

la creciente esperanza de vida, la lncorporaclOn masiva de 

derechohablentes y la extensión de derechos a conyOges y 

dependientes, la posibilidad de cubrir los derechos se ha-
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ce cada di• menor, ejemplo; Las contribuciones, como por

centaje de los sueldos, han surgido cambios ublcandose en 

siete por ciento del salario, es un salarió ''muy bajo''. En 

Singapur la aportación es de un veinte por ciento, en Chi

le de un trece por ciento, por lo que da una Idea de la 

Ineficiencia de todo el sistema de cobertura social mexlc! 

na. En vivienda, pensiones y servicios de salud, por lo 

que es necesario separar las pensiones del resto del slst~ 

ma, como primer paso para la reestructuraciOn general de 

toda l• seguridad social. 

Los detalles del sistema, reconoció Hern!nde Juarez, no han 

sido discutidos en asamblea en el Congreso del Trabajo, en 

tanto la Confederación de Trabajadores de México, realiza, 

desde hace tres semanas, negociaciones directas con la se
cretarla de Hacienda para captar los fondos de retiro, de 

un dos por ciento del salarlo de todos los trabajadores, 

para que sean manejados en el Banco Obrero y también dlscu 

te una salida definitiva para reestructura! al INFONAVIT. 

La modernización del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

que plantea también la necesidad de buscar un equilibrio 

financiero e Implicarla una reforma adicional a la Ley y a 

la Ley Federal del Trabajo, es analizada por el sindicato 

de esa Institución y eventualmente sera segQn afirmo reclerr 

temente Fldel Vel!zquez, analizada por el Congreso del tr! 

bajo. 
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La propuesta es revisar al mismo tiempo los tres aspectos 

de las leyes de Seguridad Social. 

Si no se planea adecuadamente un proyecto como el sistema 

de ahorro para retiro puede revertirse y ahogar la econo

mia mexicana, dada la magnitud de recursos que pueden gen~ 

rar, esto lo advierte el presidente de la academia de ac

tuarlos y profesores de la Facultad de Ciencias, de la Unl 

versldad Nacional AutOnoma de México, Alejandro Hazas san

chez, en Chile, pals del que se quiere captar el modelo, 

la acumulac!On por el fondo de retiro significa mas del 

producto Interno bruto y en la actualidad ya les comenzO a 

crear problemas de lnverslOn a tal grado que han debido 

llevar los capitales fuera del pals. El gobierno mexicano 

requiere de toda técnica de financiamiento a su alrededor, 

para poder analizar los recursos hacia inversiones produc

tivas, en beneficio del pals, y de su desarrollo. 

El Banco de México, ha hecho proyecciones, que se fijaron 

en un dos por ciento de aportaciones, lo que es tentativo, 

ya que es una primera etapa. pero no se ha considerado ca

nal izar Jos recursos cuantiosos de financiamiento a inver

siones verdaderas, al crecimiento. para no repetir lo ocu

rrido, en Chile, donde han debido optar, por Invertir fue

ra porque en el pals, ya no les resulta redltuable. 
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Cuando hay dinero mal canalizado, se abate la tasa de lnt~ 

rés y no se pueden dar mas beneficios: Una planeaciOn ina

decuada puede ahogar la economla del pals. No es posible 

copiar el modelo Chileno de pensiones, por principio, tie

ne que enfocarse como un sistema complementario, no como 

negocio o como una forma de crear inversiones. como un si~ 

tema colectivo, fincado en la solidaridad, que con las mi~ 

mas cuotas permita dar pensiones justas a los trabajadores 

en retiro y extender el beneficio a toda la clase obrera. 

No debemos olvidar que lo que buscamos es dar una soluclOn 

a la crisis del sistema pensionario del pals, lo cual lnv.2_ 

lucra Importantes problemas laborales y sociales que tie

nen mayor prioridad que los aspectos comerciales. 

Algunas corrientes negativas pretendlan sustituir la segu

ridad social al privatizarla, esto serta un error, este r! 

gimen tiene que persistir, nunca buscar un lucro en benef! 

clo de la sociedad, tal vez una parte de las prestaciones 

sociales si puedan trasladarse a Instituciones privadas r~ 

glament&ndolas y d6ndoles partlclpaclOn a los trabajadores, 

ejemplo; podemos tomar el caso de Francia, donde existe el 

Seguro Social como una primera base y después las llamadas 

Cajas Profesionales, formadas por sectores de trabajadores 

que administran sus pensiones complementarlas y son de ca

racter no lucrativo. 
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En Estados Unidos, los trabajadores tienen la proteccl6n de 

un seguro social para el caso de las pensiones, hay ademas 

sistemas complementarios, ya sea a través de las empresas o 

por sistemas de contrlbucl6n directa. Sin olvidar los slst~ 

mas pensionarios y en general los seguros han llegado a ni

veles Insostenibles y esto provoca una crisis en todo el 

mundo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, neseclta un cambio 

de enfoque en la seguridad social, para darle una adecuada 

canallzacl6n a las prestaciones. En México y en el mundo al 

otorgar las pensiones, no toman en cuenta las verdaderas dl 

namlcas demogr!flcas que se est!n dando. Una de ellas, es 

que la gente vive mas y en menores condiciones para seguir 

desarrollando trabajos Otiles a la sociedad. 

SI se tomara esto en cuenta, se evitarla el establecimiento 

de edades fijas para la jubllacl6n en el !mblto de la segu

ridad social. 

Respecto al sistema de ahorro para retiro, puede funcionar, 

st se planea adecuadamente, con la partlclpacl6n de todos 

los sectores. Serla un error si el modelo chileno, se apli

cara en nuestro pats. 



El Instituto Mexicano del Seguro Social no sera privatiza

do, ni abandonara ninguna de sus funciones, aseguro el pr~ 

sldente de la República Mexicana, Carlos Salinas de Gorta

rl, el dio 30 de enero de 1990, y dljO, que tal supuesto 

resulta Incongruente. Por el contrario esa lnstltuclOn am

pl lara su cobertura y seguir& bajo la responsabilidad del 

gobierno federal para servir mejor a los trabajadores mexJ.. 

canos. 

El director de dicho Instituto, Emilio Gamboa PatrOn, ase

guro que st se modernizar&, pero continuar~ funcionando stn 

afan de lucro y en benefico de la sociedad; la trascenden

cia de sus funciones en el moaento actual, exige que perm.!_ 

nezca tal como lo define la ley: "Un servicio público de 

caracter nacional•. 

Estas declaraciones fueron hechas durante la clausura de 

los trabajos del la LXX, Asamblea General Ordinaria del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde rlndlO el 

Informe de las actividades realizadas el ano pasado y ha

bl6 de los compro•lsos Institucionales para el presente a

no, senal6, que el presupuesto de operacl6n de 1992 consi

dera Ingresos por 28 billones, 337 mil millones y un gasto 

de 26.1 billones de pesos. 
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Este acto se efectu6 en el teatro Reforma, en donde el pr~ 

sldente Carlos Salinas, expreso que desde su creaci6n el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, llev6 a la pr~ctlca 

la lucha de Jos mexicanos por extender justicia y seguri

dad social para sus trabajadores, y dlj6, que el prop6sito 

del gobierno es seguir apoyando el esfuerzo para que el 

sector productivo cuente con una lnstltuci6n de protecc16n 

y garantla de un derecho esencial: la salud y el bienestar 

del trabajador y su familia, por eso se busca ampliar su 

cobertura e Incorporar a sus beneficios a miles de campes! 

nos y comunidades rurales en todo el territorio. 

Afirmo Salinas de Gortarl, que en los Qltlmos tres anos se 

han afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social dos 

millones de trabadores. 

El mandatario dese6, que con su modernlzacl6n el Instituto 

Mexicano del SEguro Social, sirva con m!s eficacia, y para, 

"despejar el horizonte'', reafirmo. que el IMSS, no se pri

vatizara. "Las Instituciones sociales en nuestro pats han 

sido una razOn principal para asegurar Ja unidad que se r~ 

quiere para superar los retos y estar en poslclOn de avan

zar en un bienestar mas equitativo entre grupos y reglones". 

Emilio Gamboa. Patr6n, rlndl6 su Informe de labores y sena-
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16 que el Instituto Mexicano del Seguro Soclal, tlene "hoy 

mas que nunca••. un compromiso que cumplir con el pueblo de 

Méxlco, por lo que se segulra fortaleciendo la seguridad 

soclal. Olrlgentes empresariales y obreros, entre ellos Fl

del Velazquez, Secretarlos de Estado y otros funcionarios, 

acudieron a la cla6sura de la Asamblea; este acto lo condu

j6 el Secretarlo General de la lnstltucl6n, José Narro Ro

bles. 

Ante los representantes de los tres sectores que lo confor

man. Gamboa Patr6n, seftalO. ''Precisamos nuestras desviacio

nes y vicios: nuestras deflclenclas y debilidades. Lo hace

mos porque tenemos la capacidad y la energla para corregir, 

rehacer y subsanar: nos proponemos ser la Instltucl6n de la 

excelencia que demanda el pueblo de Méxlco. Callflc6 al In~ 

tltuto Mexicano del Seguro Soclal como uno de los logros 

mas fecundo de la RevoluclOn Mexicana, externo, sus propO

sltos de mantener el pleno equlllbrlo financiero como prio

ridad lnstltuclonal. 

Este ano se asignaran 500 mll mlllones de pesos para lnver

sl6n en actlvos financieros; se lnvertlran 709 mll millones 

para ampliar la capacidad Instalada y satisfacer las nece

sidades de crecimiento de la poblacl6n asegurada y el vein

ticuatro por clento del presupuesto de Ingresos se destlna-
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rA al pago de prestaciones en dinero, esto es, séis billo

nes corresponder~n al pago de pensionados, se prevé, tam

bién que se tramiten y se paguen un total de 5 millones 

862 mil casos de subsidios y 38 mil casos de ayudas. 

El presupuesto que se ejerció el ano pasado, Gamboa Patrón, 

Informo, que se obtuvieron Ingresos por 22 billones 667 

mil millones; se gastaron 20 billones 869 mil millones y un 

remanente de operacl6n de un blll6n 807 mil millones. Ade

mas para garantizar las reservas correspondientes al ramo 

de invalidez, vejez, cesatta en edad avanzada y muerte, se 

creó una reserva de 480 mil millones de pesos. La Seguri

dad Social, es una de las expresiones mAs cabales de la p~ 

lltlca social del Estado Mexicano; el ano pasado el nOmero 

de asegurados permanentes, ascendió a 10 millones 49 mil 

personas. Esto es 520 mil mAs que el ano anterior. Lapo

blación derechohablente llegó a 38 millones 639 mil y su

mando la población cubierta por el programa lMSS-Solida

ridad, los protegidos rebasan los 49 millones en mil qui

nientos cuarenta y tres municipios. 

La dignidad, el respeto y el aprovechamiento productivo de 

la capacidad y experiencia de los pensionados y jubilados 

lmpllca reforzar el marco jurldico y programAtlco, para lo 
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cual el Consejo Técnico, aprobO la creaclOn de una Unidad 

de AtenclOn Especial a ese sector, que alcanza la cifra de 

un mlll6n doscientos dieciocho mil personas. 

El seguro de retiro s6lo fortalecera el sistema bancario, 

sin permitir aumentar los recursos de los trabajadores, 

cuando estos dejan de laborar, se incrementar4 el ahorro 

interno. el sistema financiero y bancario nacional, se abrl 

ramas de diez millones de cuentas Individuales, que lncr~ 

mentaran la masa de fondos prestables en la economla; y 

as! se Incrementara la lnversl6n productiva. 

En cuanto a la creaclOn del seguro para retiro, el gobier

no ha advertido que es un reclamo social, mejorara la sl

tuaclOn econOmlca de los trabajadores al momento de su re

tiro. El seguro de retiro permitir! que ellos acumulen re

cursos en cuentas individuales a su nombre, en las lnstit~ 

clones de crédito de su preferencia con base a aportaciones 

de car!cter obligatorio a cargo del patr6n •. Estas aporta

ciones seran por el 2.0 por ciento del salarlo base de co

tlzacl6n del trabaj~dór · y tendr!n -que ser depositadas en 

las cuentas del mismo, cada bimestre. 

Todas las aportaciones obligatorias seran deducibles para 

los patrones, por lo que el gobierno flnanclara de hecho, 

cuando menos 35.0 por ciento de las mismas. 
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IPor otro lado, se le dara el_mejor tratamiento que prevé la 

ley a los Ingresos que reciban los trabajadores de este s~ 

guro. 

A los patrones, se les reconocerA el esfuerzo solidario 

que tendrAn que hacer para cubrir las cuotas oportunamente. 

El jueves 6 de febrero de 1992, se firmo el acuerdo en el 

que se establecen reducciones de caracter total o parcial 

en el pago de las contribuciones de mejoras. cuando se tr_! 

te de personas comprendidas en los programas de solidari

dad de las Delegaciones, que tienden a regularizar e lntr_g_ 

duclr redes e Instalaciones hldraullcas de agua potable al 

cantarlllado y drenaje, contando para ello con el apoyo 

partlclpac!On directa de los propios usuarios. 

Por otro lado se apoyan los casos especiales de algunos r_! 

zOn de sus caracterlstlcas particulares y de la Importan

cia que los mismos representan para la colectividad, como 

son: los pensionados, las Instituciones de asistencia pri

vada, y las personas que forman parte de los programas de 

regularlzac!On territorial. 

Se pretende ayudar a las personas que han adquirido vlvlerr 

das con créditos otorgados dentro de los programas de vi· 
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vlenda del Estado, desarrollados por el Instituto de Segur! 

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexl 

canas, y todos los trabajadores en general. 

El Departamento del Dlstrlto Federal tiene, dentro de las 

atrlbuclones que le son propias, la de conceder subsldlos 

con autorlzaclOn previa por escrito de su titular, siempre 

que contribuyan a la consecuencia de los objetivos de los 

progrmas aprobados o que se consideren de beneficio social, 

conforme al presupuesto de egresos del Departamento del Di~ 

trlto Federal, para el ejercicio fiscal de 1992. 

El acuerdo dice a la letra: 

PRIMERO. Los contribuyentes del Distrito Federal que, en 

los términos del articulo 53 de la Ley de Hacienda 

del Departamento del Distrito Federal, estén obli

gados a pagar las contribuciones de mejoras ah! s~ 

Haladas, en razOn de tas obras necesarias para es

tablecer o regularizar conexiones de agua y drena

je que les permitan gozar de estos Indispensables 

servicios públicos y que formen parte de los Pro-_ 

gramas de Solidaridad que al efecto desarrollen 

las Delegaciones del Departamento del Distrito Fe-
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deral, as! como de los programas de vivienda pro

gresiva del Fondo Nacional de Habitaciones Popula

res, gozaran de una reducclOn equivalente al 9Si 

del monto de la contrlbuclOn que corresponda. 

SEGUNDO. Para los efectos del articulo anterior, los Dele

gados del Departamento del Distrito Federal, bajo 

cuya dlrecclOn se desarrollen los Programas de So

lidaridad Indicados, as! como el Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares, deberAn remitir por escri

to una relación de las personas e inmuebles que se 

encuentren en el supuesto mencionado, a la Secret~ 

ria General de PlaneaclOn y EvaluaclOn y la Dlrec

clOn General de ConstrucclOn y OperaclOn HldrAull

ca, dependiente de la Secretarla General de Obras, 

a fin de que procedan en los términos de sus res

pectivas competencias. 

TERCERO. Se otorga un subsidio por concepto del Impuesto 

Predlal y por los Derechos de Suministro, Uso y A

provechamiento de Agua, con cargo al Presupuesto 

de Egresos del Departamento del Distrito Federal 

para el Ejercicio Fiscal 1992, en favor de los pen 

sionados por cesatta en edad avanzada, por vejez, 

por Incapacidad de riesgo, por Invalidez, as! como 
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en favor de viudas y huérfanos pensionados, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. del Institu

to de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba

jadores del Estado, del Instituto de Seguridad So

cial para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de Petr6-

leos Mexicanos, de la Comisi6n Federal de Electri

cidad y de Ferrocarriles Nacionales de México, de~ 

tro de los lineamientos siguientes: 

a) El pensionado debe ser propietario del inmueble 

en que viva por el cual se apllcar6 Qnica y ex

clusivamente el subsidio. 

b) El valor catastral del inmueble no exceder6 de 

la cantidad de$ 19'500,00, cantidad que repre

senta en promedio un valor comercial aproximado 

de $ 240'000,000. 

c) El Importe del subsidio por concepto del lmpue_! 

to Predlal ser6' el equivalente a la diferencia 

que entre la cuota bimestral respectiva y la 

cuota bimestral mlnlma de $ 6,585, de tal mane

ra que s6lo se pague dicha cuota mlnima. 

d) El Importe del subsidio por concepto de los De

rechos de Suministro, Uso y Aprovechamiento del 

Agua, sera el equivalente al SOS de la cuota bl 

mestral correspondiente a la toma de uso domés-
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tlco, sin que en nlngQn caso la cuota a pagar 

ser! Inferior a la cuota bimestral mlnlma de 

$ 6,600. 

CUARTO. Se otorga un subsidio por concepto del Impuesto 

Predlal con cargo al Presupuesto de Egresos del D~ 

partamento del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal de 1992, en favor de las personas flslcas 

propietarias o poseedoras de viviendas adquiridas 

con créditos otorgados dentro del Programa de Vi

vienda del Estado, desarrollados por el Instituto 

del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabaj~ 

dores, Fondo de la Vivienda del Instituto de Segu

ridad y Servicios Soclale de los Trabajadores del 

Estado; Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas; Fideicomiso de Vivienda 

Desarrollo Social y Urbano; Fondo Nacional de Habl 

taclones Populares; Fideicomisos de Recuperación 

Crediticia de la Vivienda Popular; Programa de Vi

vienda Casa Propia; Fideicomiso del Programa de R~ 

novación Habltaclonal Popular; y los organismos u 

órganos que los hayan sustituido; de conformidad 

con las bases siguientes: 

a) El contribuyente deber6 ser el propietario o 
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poseedor del inmueble en que viva, por el que 

se le haya otorgado el crédito para su adquisi

ci6n. 

b) El valor catastral del inmueble no excederA de 

la cantidad de$ 10'162,500, cantidad qué repr~ 

senta en promedio un valor comercial aproximado 

de 125'000,000. 

c) El importe del subsidio por concepto del lmpue~ 

to Predial serA el quivalente a la diferencia 

que resulte entre la cuota bimestral respectiva 

y la cuota bimestral mlnima de $6,585, de tal 

manera que sOlo se pague dicha cuota mlnima. 

d) Este subsidio terminarA en forma anticipada, c~ 

bra todo el crédito otorgado. 

QUINTO. Para tener acceso a los subsidios a que se refie

ren los puntos TERCERO Y CUARTO de este Acuerdo, 

las personas deber4n acreditar la calidad corres

pondiente a través de la documentaciOn oficial re~ 

pectlva, misma que se presentara mediante un escrl 

to firmado en que se haga referencia a dicho acueL 

do. 

SEXTO. Se otorga subsidio con cargo al Presupuesto de E-
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gresos del Departamento del Dlstrlto Federal para 

el EJerclclo Fiscal de 1992 en favor de los posee

dores de inmuebles que se encuentren previstos en 

los Programas de Regularlzaclón Terrltorlal del D~ 

partamento del Distrito Federal, incluyendo los 

que son competencia de la Comlslón para la Regula

ción de Tenencia de la Tierra, por el importe equivalen

te al 100% de las contrlbuclones siguientes: 

a) impuesto Predlal, cuyo subsldl6 respectivo se 

termi nar6 ant 1 e i padamente, cuando el inmueble 

de que se trate sea regularizado en cuanto a la 

tltularldad de su propiedad. 

b) Impuesto sobre AdqulslclOn de Inmuebles. 

c) Derechos por la Expedlclón de Licencias de Con! 

trucclOn. 

d) Derechos por la Expedición de Licencias de Fu

sión de Predios. 

e) Derechos por los Servicios de Allneamlento de 

Inmuebles. 

g) Derechos por los Servicios de Senalamlento de 

NQmero Dflclal. 

h) Derechos por la Regularización de Inmuebles. 

l) Aprovechamiento por Subdlvlslón y Fracclonamlen 

to. 
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SEPTIMO. Se otorga un subsidio por concepto de los impues

tos, contribuciones de mejoras y de Jos estableci

mientos en la Ley de Hacienda del Oepartamento del 

Olstr!to Federal, con excepción de los Oerechos por 

el Uso, Suministro y Aprovechamiento de Agua y de 

los Derechos por Servicios de Construcción y Ope

ración Hidraulica, con cargo al Presupuesto de E

gresos del Departamento del Distrito Federal para 

el Ejercicio Fiscal de 1992, en favor de las Instl 

tuciones de Asistencia Privada que se hubieren adh~ 

rido al Convenio de Cooperación celebrado entre el 

Departamento del Distrito Federal, de fecha 20 de 

diciembre de 1989. (13) 

Para tener acceso a este subsidio, los interesados deber~n 

presentar solicitud por escrito ante la Secretarla General 

de Planeación y Evaluación. 

OCTAVO. La Secretarla General de Planeación y Evaluación, 

procedera a dar cumplimiento a este Acuerdo y a 

llevar el registro contable del subsidio que se o

torga. 

(13) Diario Oficial de la Federación, Jueve~ 6 de febrero de 
1992, pag. 21. 
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4.2 En lo cultural. 

La particlpacl6n de los pensionados, en la vida cultural, 

al referirme a lo cultural estoy hablando de recreación. 

teatro, cine. lecturay museos entre otros. es dificil que 

individualmente un aciano b~sque cultivarse, por lo general 

llegan a comentar: ''Ya para qué estudio ya estoy grande'', 

solo piensan en el nuevo d!a, la famllla no les dedica el 

tiempo que necesitan a la mayor1a de los ancianos. los tie

nen abandonados; en algunas familias son un estorbo, ocupan 

un lugar que podr!an utilizar, esto lo han comentado ellos 

mismos, ya que son muy listos, no tienen que dec!rcelos dl· 

rectamente, ellos lo entiende. Con la famllla ya no hay mo

tlvacl6n por parte de los integrantes, piensan que no se 

puede contar ya con los ancianos, pués son una carga para 

la familia, esto repercute en los ancianos, ya que llega el 

momento que ellos estan convencidos de que ast es, probabl~ 

mente este es un punto para que les reste vida, pués como 

ya se dljO anteriormente ya no tienen ningún motivo para vl 
vlr, creen que todo lo han dado en la vida. 

En algunas dependencias de gobierno se ha tomado en cuenta 

a los ancianos que han trabajado en éstas, para motivarlos, 

ejem.; LA CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE R~ 
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YA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, realiza un amplio 

e importante programa de actividades sociales, culturales y 

econ6micas que fortalecen la integridad, la convivencia y 

el sano esparcimiento productivo de los jubilados y pensio

nados. 

As! la lnstltuci6n a través de la Unidad de Prestaciones S~ 

ctales, ofrece capacltacl6n en nutrtct6n, en creact6n de a~ 

tesanlas, tramita las credenciales del Instituto Nacional 

de la Senectud, ayuda de pr6tests, excursiones, platicas PA 

ra jubilados, orientaci6n a todos los problemas que se pre

senten, auxilio para efectuar con facilidad el pago en el 

banco y el tradicional festival anual. 

En la actualidad se cuenta con dos talleres en los que pen

sionados y jubilados se Integran entre si a la vez que ocu

pan su tiempo libre en actividades productivas, como sucede 

en el caso del taller dedicado a la produccl6n de artlculos 

con vara y en el de fabrlcacl6n de articulas de piel. 

En la lnstltucl6n se ha preocupado porque estas actividades, 

tengan un maestro especializado y el material necesario pa

ra la elaboración de los artlculos. 

Otro beneficio que ofrece la lnstltuci6n son las excursiones 
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por los lugares mas bellos de nuestra capital, en esta actl 

vldad pueden participar toda la familia, también ofrecen 

platicas impartidas por profesionales en la materia concer

nientes a la vejez, familia, jubilación, a los clubes de la 

tercera edad. 

Como este ejemplo, se pueden dar algunos más, pero, no en 

todas las dependencias o empresas privadas se toman la mole~ 

tia de tomar en cuenta a los jubilados y pensionados, ya 

que salen de trabajar, se olvidan de ellos. 

El Instituto Nacional de la Senectud, se ha creado con la 

finalidad de que las personas de la tercera edad puedan se

guir viviendo dignamente y se den cuenta de que todavla son 

necesarios y Otiles para la famllla, sobre todo que pueden 

solventar sus gastos, ya que en esta InstituclOn les ensenan 

cursos, actividades y capacitación de acuerdo a sus posibl-

1 ldades, pués como se dlj6 anteriormente este Instituto, 

fue creado para ese ftn; que es ayudar a las personas que 

11 egan a la tercera edad. 

4.3 En la Educaclbn. 

En la actualidad la participación de los jubilados y pensiQ 

115 



nadas es muy escasa, ya que no les interesa superarse la m~ 

yorta. piensan. como se ha dicho anteriormente 1'para qué'', 

"que les queda poco tiempo de vidan. otros mencionan que lo 

que les interesa es tener dinero para sobrevivir en este 

tiempo de crisis econOmica que vive el pats; a las personas 

de la tercera edad no les interesa estudiar. en el Institu

to Nacional para la EducaciOn de los Adultos, no se les da 

una atención adecuada, por las razones ya expuestas; pués, 

dicho Instituto, menciona que se han hecho encuestas y han 

encontrado a personas de la tercera edad, que son analfabe

tas o que les falta la primaria, pero que no les interesa, 

en lo que respecta a los jubilados y pensionados, en la ;i_c 

tualldad queda muy poca gente con este problema de escolarl 

dad, pués para conseguir trabajo, se pide la primaria terml 

nada en algunos casos, también exigen la secundaria, y en 

los casos en que la gente ya esta laborando en alguna lnstl 

tuclOn, ya sea pObllca o privada y le Falte la primaria o s~ 

cundaria, se les da el servicio para que puedan terminarla, 

ya que la Ley Federal del Trabajo, lo Integra en la capacl

taciOn para el trabajo, como un punto relevante para el de

sarrollo del pats. 

4.4 En lo Polttlco. 

La partlclpaclOn de los pensionados, en lo pol!tico, es a 
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nivel nacional en los tres sectores que integran a los tra

bajadores, en la actualidad se han organizado marchas, mltl 

nes y otros movimientos de jubilados y pensionados estos se 

han unido para hacer saber las carencias que tienen, y de 

esta forma el gobierno federal es como los ha tomado en 

cuenta, ya que gracias a esto, en la actualidad se les ha 

hecho caso en algunos aspectos como: la reducclOn del pago 

del predio, agua, estas reducciones son mtnimas, pero estos 

movimientos, saben el los que solamente unidos podran tener, 

mas en un futuro no muy lejano. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

PRIMERA.- Repercuc!On Social del pensionado en México, en 

los antecedentes históricos, encontramos varias 

culturas, entre las mas destacadas se encuentran 

a los Aztecas, Mayas y Toltecas, por mencionar al 
gunos; considero que en esta época, se tentan mas 

derechos para los ancianos. se les trataba con m~ 

yor respeto, se les daba el lugar que merectan, 

por sus mOltiples conocimientos, se tomaba en 

cuenta lo que sablan y no se necesitaba de compa

drazgo como en la actualidad, la mejor recomenda

ciOn, era lo que sabia dominar con destreza, mae~ 

tria y pericia, segOn el oficio o actividad desem 

penada. 

En las siguientes épocas, no se tiene relevancia 

para con los ancianos, los derechos que van obte

niendo son gracias a las luchas, principalmente 

por los trabajadores que exigen salarlos y hora

rios dignos de un ser humano y respeto al traba

jador. 
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.SEGUNDA.- Las principales pensiones establecidas en México 

son: de Jubllacl6n Cesantla en Edad Avanzada, VI~ 

dez, Orfandad y Riesgos de Trabajo. 

Los pensionados y jubilados gozaran de una pen

sl6n por el resto de su vida, esta pensl6n es pe~ 

sonal porque se presume que el anciano, esta impQ 

slbllltado para trabajar. Esta pensl6n es una ay~ 

da para el anciano, no es un sueldo para que le 

satisfaga todas sus necesidades, ellos quisieran 

ganar lo mismo que cuando eran trabajadores acti

vos. 

La Instltucl6n que esta otorgando la pensl6n,deb~ 

ra verificar el expediente del solicitante y des

pués calcular el monto de lo que reclblra en base 

a los anos de servicio y el sueldo que perciba. 

TERCERA.- El fundamento Jurldlco, lo encontramos en el artl 

culo 123 Constitucional, este articulo no solo 

nos senala el Derecho Laboral, sino también el o~ 

recho Social. Es protector de las conquistas obt~ 

nldas por !os obreros durante la historia de Méxl 

co. 
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Cuando llegan a esta etapa, (tercera edad), para 

ellos es dificil renunciar a su trabajo, piensan 

que al ir a su casa y estar inactivos, s6lo esta

r~n esperando la muerte, porque no tendrAn un mo

tivo para vivir. 

CUARTA.- Los pensionados en la vida social participan prl~ 

clpalmente con los movimientos politices que rea

lizan, para manifestarse y principalmente, respe~ 

to a las pensiones que les asignan, siempre lnf~ 

rlor al salarlo que perclblan. Les dicen que si 

se jubilan, sera con sueldo lntegro,de cien por 

ciento, pero en la realidad no es as! , solicitan 

que se les haga descuento en viajes, teatros. mu

seos, llbrerlas y pago de Impuestos. 

Es algo justo lo que solicitan, porque de lo Gnl

co que pueden vivir, es de la pensl6n asignada 

por sus anos de servicio. 
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