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I • T R o D u e e I o • 

La inquietud que me ha llevado a realizar el presente trabajo, ee debe 

al tributo que me siento obligado a rendir a los Trabajadores al Servicio 

dol Estado que han dndo paso al inexorable empuje de las nuevas generaciones 

do trabajadores, y que después del tiempo productivo dejado en haras del 

dcbor,eiguen percibiendo por ai'l.os la penal6n que les f'Ue otorgada desde 

el momento en que so hicieron acreedores a ella por parto del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que 

por causas imputables al mismo y no obstante la carest{a de la vida y 

el nivel de miseria en que se encuentran, se ven en la penosa necesidad 

de requerir judicialmente al Instituto en monci6n, a e:recto do que le 

sea nivelada la pensión al mismo tlcmr? y en la misma proporción que a 

los Trabajadores en Activo, derecho que la propia Ley establece en su 

Artículo 57. obteniendo por toda respuesta la negativa por parte do ésto. 

dando como consecuencia que el trabajador so vea precisado a hechar mano 

de sus raqui ticoe recursos de pensionista al tener que provocar al Organo 

Juriedicional y llevar el proceso correspondiente al promover la negativa 

f'icta o expresa ante el Tribunal Fiscal de la Federación. para tratar 

de lograr la ni velación do pensión a que tiene derecho. deducUndose de 

lo anterior que el contenido del Articulo 57 de la Loy del I. S. s. s. 

T. E. que consagra tal derecho es sólo letra muerta. 

A ef'ecto de desarrollar ol precitado toma. fue necesario dividir en siete 

capítulos la exposición del mismo. loa cuales en eoencia nos dan la pauta 

para concientizar la problemática planteada. 

El Cap!Wl.o Primero. tiene como nnalidad primordial introducirnos al concepto 

y clasificación de la Seguridad Social, rtibro que es la piedra angular 

en donde so basa la concepci6n de la vida humana en oociedad y que ropresenta 
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claramente el espíritu dB nuestra inigualable Carta Magna en los dmbi tos 

econ6mico, político y social, cuyo an4Usia nos conduce a la compronsi6n 

ideológica del mismo. 

El Segundo Capítulo, seifala una serie de antecedentes necesarios para 

la mejor comprensi6n del tema a ostudio, as.{ como el de establecer las 

diversas etapas de la evolución do la burocracia, iniciando con el Derecho 

Romano por ser ampliamente conocida la influencia que esto tiene en nuestra 

legislación, as! como los antecedentes do la burocracia en M'lixico, compren

diendo en sus etapas, la Epoca Precolonial ¡ es decir, ol Derecho Nahuatl 

que si bien es cierto quo la mayoría de las disposiciones de esto se 

perdieron por ol transcurso del tiempo, tambi6n lo es que muchas otras 

se transmitieron y siguen vigentes en nuestros d!as a trav6s de uno serio 

de usos y costumbres do nuestro pueblo¡ la Epoca Colonial que dejó un 

legado de indif'erencia hacia la responsabilidad pQ.blica a través de la 

venta de los cargos pQ.blicos; la Etapa Revolucionaria do trascendencia 

f'undamental para la inercia burocrática; se alude as!mismo en esto capítulo 

a los antecedentes de la Seguridad Social desdo los orígenes del hombre, 

pasando por las Culturas Griega, Romana, el Medioevo la Edad Moderna 

hasta la Epoca Contemporánea, también analizo el Derecho a la Seguridad, 

Previoi6n y Asiotencia, concluyendo con los instrumentos jurídicos de 

la Seguridad Social que han venido precediendo a los que en la actualidad 

nos rigen. 

En el Capítulo Tercero, analizo con prof'undidad el concepto de la burocracia 

en su or!gon y sentido etimológico, as! como au clasif'tcact6n su más 

amplio gama, culminando con ol fundamento Cohstitucional de la misma, 

con el objeto de plasmar una perspectiva técnica Jur!dica. 

En el Cuarto Cap!tulo, se sei'ialan los Derechos Sociales de los bur6cratos, 

comprendiendo los antecedentes hiat6ricos, :runcionamion_to de los mismos 
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y ámbito de aplicación, prestaciones intearalea con loa diferentes tipos 

de benef'icios de los cuales goza el trabajador, planif'icaci6n de las 

preotacionee otorgadas, el régimen f'inanciero consistente en la solvencia 

del I. s. S. S. T. E., el Derecho a la Seauridad Social que sintetiza 

las bao es mínimas de organización, concluyendo con el Derecho de Pensiones 

que ta· Ley otorga a loa Servidores del Estado. 

El Capitulo Quinto analiza la organizoei6n del Instituto de Seguridad 

y Servidores Sociales de los Trabajadores dfil Estado, su evolución y 

órganos administrativos que lo componen jerarquica.mente. 

Por otra parte, en el Capitulo Sexto se analiza la jubilación en el Derecho 

Durocr4tico, desde su concepto, tipos de jubilaci6n y su rotiro, as! 

como el procedimiento te6rico pora solicitar ante el l. s. s. s. T. E. 

loe tipos de pensiones que en lo. misma se establecen. 

Por Oltimo, tenemos el Capítulo Sáptimo que constituye ol cUmwc: del 

trabajo que se expone, en virtud de que como lo veremos on su momento, 

se analizan el procedimiento práctico para solicitar la pensión por jubilo.

ci6n ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, anexando loe f"ormatos que so estilan, ast como un roswnen 

del procedimiento que debo seguir un trabajador que siente afectados 

sus intereses económicos, yo. sea derivado del cálculo do su penei6n o 

que aolici te la ni velación de la misma de acuerdo al Articulo 57 de la 

Ley del aludido Instituto, aet como el procedimiento que se lleva ante 

el Tribunal Fiscal de la Federaci6n para ventilar los asuntos relacionados 

con la negativa ftctn o expreoa que es la acción que en la práctica ejercita 

los trabajadores pensionistas ante el cito.do tribunal, as! mismo será 

prof"undamente analizada la aplicaci6n del Articulo 57 do la Ley del I. 

S. S. s. T. E. paro. solicitar la actualizaci6n de las pensiones, seftalando 

los criterios controvertidos de los peneionietae y del propio Instituto 

sustentados ante lo autoridad judicial correspondiente y la . postura de 

ésta y de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ante el con1'licto 
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de intereses planteado, aet también haremos alusión a la necesidad de 

reformar el Artl.culo 57 do la Ley del I. s. s. s. T. E. en base a loe 

razonamientos que en su momento se Cormulnrán. 



CAPIT~O PRIPIERO 

CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

La Seguridad Social surgi6 como un :anhelo de loa pueblos para obtener mejores 

niveles de vida, con el deseo do satis!'acor sus derechos econ6micos, sociales 

7 culturales, indispensables para 1a dignidad humana .. 

·son varias las definiciones que so han dado sobre Seguridad Social, de 

los cuales mencionaremos algunos: 

ARTHUR J. ALTMAYER Y ABRAHAM EPSTEIN, concepttlan a la Segu

ridad Social de la siguiente :forma: Es el deseo universal de todos los 

seres humanos pnra una vida mejor, atendiendo a la libertad de la miseria, 

la salud, la edueaci6n, la ccndici6n decorosa da vida y principalmente 

el trabajo adecuado y seguro. (1) 

ALONSO OLEA, la conceptaa como: El conjunto integrado 

de medidas de oi-denaci6n estatal para la prevención y medio de riesgos 

porsonales mediante prestaciones individualizadas y econ6micamonto invaluables 

(2) 

COQUET BENITO, dice que: La seguridad social consisto 

paro algunos en un nuevo modo de producir, do organizar el trabajo, de 

distribuir los ingresos de un país, a la vez quo se proclama que una parte 

de ellos debe ser destinado a ooegurar y a mantener ciertos niveles mínimos 

de vida, plenitud y estabilidad do empleo. Así considerada la Seguridad 

Social. consisto en la organizaci6n do la economía, teniendo en cuenta 

(1) Cit. González O!az Lombardo, Cursillo do Seguridad Social Mexicana, 
UNAM. Nvo. Lc6n, Monterrey, Mayo 1959, Página 35. 

(2) Alonso Olea Manuel, Instituciones de Seguridad Social, Madrid 1974, 
Página 29. 
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aobre todo las necesidades de las arandes masas. (3) 

La Of'icina Internacional de Trabajo, concept(ia la Seguridad Social en 

!'unciones de Asistencia Social, Seguro Social, complementbdose ambos 

mutuamente y fundiéndoso en una sola instituci6n. (4) 

Ahora bien. do loe conceptos que eeHalan los dit"erentos autores, podemoe 

conaidorar que la Seguridad Social tiene como f'inalidad el atender el 

mayor número de necesidades del hombro !'rente a las múltiples contingencias 

do su vida, ast tambi6n a la contribución dentro de la vida social con 

la t'inalidad de elevar el nivel de vida mediante las prestaciones económicas 

y culturales • 

Por otra parte, quiero mencionar que lo. Seguridad Social se puede sei'lalar 

de la siguiente f'orma: 

A) Como un derecho de loe trabajadores. 

B) A trav6s do loa servicios médicos, satisf"ace las 

necesidades materiales y espirituales de la población, permitiendo así 

un mejor desarrollo económico y social. 

C) Tiene como principal f"innlidad, darle protección 

al hombre Crento a los riesgos considerados, y a su vez proporcionándole 

prestaciones en dinero y en especie y servicios sociales de acuordo con 

sus necesidades. 

(3) Coquet Benito, Seguridad Social en M6xico, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Vol. 1, México 1964, Pág. 166. 

(4) Coquet Benito, Seguridad Social en M6xico, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Vol. 1, M6xico 1964 1 Pág. 166. 
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Por íll timo• diremos que la Seguridad Social se basa en la concepci6n social 

de la vida humana y tiene como finalidad el promover el bienestar común, 

prevenir y controlar los riesgos inherentes a la vida misma y cubrir sus 

necesidades, cuyo satisf"actor es nocesario tanto para el individuo como 

para la colectividad. 
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CLASI.F'ICACIOll 

Los conceptos en que so basa la organización, de la Seguridad Social en 

las naciones 1 en consideración a las necesidades, loo anhelos o las aapiraciQ 

nea del hombro, son esenciales tres aspectos que se claeifican en: El 

econ6mico, el politico y el social. 

" La Seguridad Social tiene un contenido eminentemente económico y de 

proporciones más relevantes quo el Seguro Social, dado cpe la función - - - -

que dosempei'!ia la realiza en forma general y dentro del conglomerado, teniendo 

a robustecer para loa individuos y sus f'amiliorca, la capacidad del trabajo, 

de ganancia y consumo; situaciones que repercuten para una mejor y mayor 

producción, que benericie directamente a la sociedad y al capital, como 

fundamenteo económico 11 

" Lo Seguridad Social ln entendemos como un aprovisionamiento de bienes 

y una redistribuci6n justa de lo mismo. Esto f'undwnento penetra en el 

trabajo aumentando la capacidad laboral, f'ísica, moral y cultural de la 

poblaci6n. En el capital se introduce, liberdndolo de sus pArdidas y 

de aus riesgos, garantizando su producci6n y su consumo, en el Estado, 

al incrementar los bienes e ingresos do la colectividad, o.minora lea diferen

cias de clases sociales, eleva el nivel de vida popular, consolida la 

paz social y consecuentemente la estabilidad política "• 

11 La Seguridad Social se f'inancia medionte una serie do impuestos con 

cargo a la sociedad, de tasas a la producci6n o de gravó.menes a la empresa; 

recursos que destinan a una serie de prestaciones que f'ortalocen en f'orma 

directo. ol núcleo f'amiliar, y la economía popular, proporcionando ast 

un mejor cuidado a la salud, una mcj~r educaci6n para los hijos, mejor - - - -
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alimentación, vestido, vivienda, etc.; permitiendo a la vez el recreo 

y la iluetraci6n, aa! como uno. mejor formaci6n prof'eeional; evi tiindose 

con 6eto la p6rdida o dieminuci6n de la salud y el trabajo, as! como la 

invalidez, accidente, desempleo, muerte, etc. (5). 

(5) Alquicira Amado, Apuntes de Clases Dictados en 1982, en la Universidad 
Nacional Aut6nomn de México, sobre la Seguridad Social, Pág. 19, 
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POLITl:CO 

En el aspecto pol!tico; ol estado tiene la obligación de encontrar y atacar 

las causas generatrices de la inseguridad colectiva, y lo consigue mediante 

una serie de planes y acciones perf'ectamente elaboradas, que tienden a 

remediar este mal, creemos al igual que Jellinek en su teoría General 

del estado, que ea como " La Asociación de un pueblo, poseedora de una 

personalidad jurídica, soberana, que de modo sistemático y centralizador, 

valiéndose de medios exteriores, favorece loe intereses solidarios, individu!! 

lee nacionales y humanas, que se proyectan hacia una. mota progresiva y 

común " (6) 

De aquí que se califique a la Seguridad Social como un servicio públi~o; 

como un instrumento administrativo con que ol Estado cumplo con su f'in 

primordial 1 el bien común. 

(6) Jollinok, G.- Teor!a General de Estado. Editorial Albatros, 
Buenos Aires 1970, Pág. 332. 
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s o e A L 

El tercer concepto es fundamentalmente social, e1 cual se debe presentar 

o describir, como el esfuerzo coordinado del Estado a través del Derecho 

y lo. Política y le Economía hacia el bien colectivo; procurando solucionar 

los problemas que surjan, con entera imparcialidad y justicia. por lo 

tanto la Seguridad Social debe tender a proporcionar bienestar y seguridad 

individual, como medio para alcanzar e1 fin que se propone, el bienestar 

y seguridad del conglomerado nacional. 

11 La Seguridad Social estructurada o.si, reprcaenta una filoso:fia muy completa 

y se convierte en una doctrina emanada del Derecho, puesta en acción por 

los Poderes Públicos, por lo que se denomina 0 Socialismo de Estado 11 , 

o jur!dico o tambUn " Socialismo de Cátedra El porqu6 de estas 

denominaciones, se debe más bien a la obra del pensamiento que al de la 

acci6n, además o. esta materia. podemos considerarla como la Doctrina moderado

ra de los diferentes estados sociales y a la vez ol punto medio y sin 

jerarqui:zaci6n alguna en lo jurídico, lo económico y lo social, por que 

el Estado con la colaboraci6n de la sociedad, alcanza los más altos índices 

en las consideraciones de la vida familiar y la prosperidad del individuo, 

logrando una mayor riqueza colectiva y un al to grado de tranquilidad nacion-

nal " (7) 

(7) Alquicira Amado, Apuntes de Clases Dictados en 1982, en la Universidad 
Nacional Aut6noma de M6xico, Sobre la Seguridad Socia1, Pág. 18. 



CAPITllJO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Il. . 1.- LA BUROCRACIA EN KL DKRKCHO ROMANO • 

Con exclusividad o predominio religioso en un comienzo, los trabajos pOblicos 

16gicamente eran realizados por los sacerdotes y pont!ficcs. 

En la ciudad de Roma es donde se conoce muy pronto una serie de instituciones 

y cargos públicos que van aumentando durante el período do la Repllblica, 

como una consecuencia del ascenso político y social de los plebeyos, miemos 

que anhelaban deeempef\ar toreas no manuales. 

En la monarquía se puede observar que existían empleados del Rey· (Eetedo), 

que era el que ejercía el poder, y el cual poco podía hacer sin una red 

de subordinados. 

As! en la monarquía se establecieron instituciones públicas. En primer 

término y aunque el cargo del Rey era vitalicio, 6ste debia ser nombrado 

a trav6s de los comicios, y m6s tarde cado. uno elegia con cierta libertad 

a su sucesor, ello con la aprobnci6n del Senado. 

El Estado Romano se formaba por una estructuro. politice que componia 

Rey, un Senado y loe comicios por curio.a. Estos últimos, además de reunirse 

para elegir al Rey, tenian funciones como las do otorgar el imperium, es 

decir el poder discresional a los magistrados superiores, mediante una 

Ley Curiata del Imperio; asimismo, tambUn se ocupaba de asuntos administrati

vos y loa comicios por Centurias se ocupaban de elaborar leyes y de las 

elecciones de los funcionarios públicoa4 

Para la expedición de una. Ley, se necea! tabon tres factores; Rey, Senado 

y Comicios; el Rey proponte, loa Comicios aprobaban y el Senado ratif'icaba. 
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En cuanto al contenido de las leyes se ocupaban de asuntos militares o de -

poU:tica exterior. 

Cabe mencionar que durante este período en el aspecto religioso, los Romanos 

eran i¡¡upersticiosos y de ello se aprovechaban los sacerdotes para inf'luir en 

la pal! tica y en una tarea especial que consiot!a en la elaboraci6n de f'órm.!:! 

las procesales y de dar consultas a los litigantes. 

De esa manera podernos observar que dentro de oste Estado mon§rquico 'se en

cuentra basada en cuatro !'actores que eran Rey, Comicios, Senados y Sacerdo

tes, y los tres últimos tenían el carácter do servidores púbicos; y los cua

les eran los más importantes. porque da estas .funciones se pueden derivar -

otras como los escribanos, y aún otras f'unciones como loe jueces y magistra

dos. 

En la etapa de la República es donde mejor se puede cimentar el origen do 

los servidores públicos, debido a la nueva Corma de gobierno la cual era de

mocrática. El Rey es substi tu!do por el máximo pontíf'ice en su f'unci6n de 

designar a los Senadores por el Censor, y en lo dem4e, por los C6neules. 

Estos servidores públicos (Cónsules), tenían la f"acultad de dirigir la admi

nistración de justicia, el Ius Agendium Populo (derecho de hacer proposicio

nes a los Comicios) y el Ius Agendi Cum Scnatu (derecho a pedir la opini6n 

del Senado) y en general amplias !'acultadee f"inancieras. 

El Sonado f'lorece y es lo mtis importante en la República, debido al sistema 

Senatorial, que consist!n en dar vigor y expresión a una oligarquía Cundada 

on personas que ya habían ocupado cargos pCiblicoa. Al desaparecer la divi

sión entre patricios y plebeyos, éotoe últimos, ascienden a la categoría de 

Sonadores algunos de ellos de rengo interior con derecho a votar, as!, se ve 

incrementada la ocupación de servidores públicos. Tambián surgen loe censo

res que eran elegidos o escogidos entro los exf'uncionarios pGblicos, de man.! 

ra que el Senado llegó a ser un Comit6, integrado por personas con experien

cia en la administración pública. 
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La desmembración del Consulado originado por la ausencia de los Senadores, -

oblig6 a listos a delegar facultades en una nueva creaci6ri de f'uncionarios p.Q. 

blicos, y dentro de esas nuevas !'unciones se encuentran las siguientes: 

LA CUESTURA.- Los Cuestores intervenían en la justicia 

penal e imponían multas, después comienzan a administrar parte de las finan

zas p!i.blicae. 

LA CENSURA.- (la mlis importante). Los Censores debían 

organizar censos do poblaci6n y sobre todo un censo de finalidad fiscal, de

terminaba quien entraba a f'ormar parte del senado y por último daban la con

ccsi6n de obras públicas. 

LA PRETURA.- Los Pretores se encargaban de administrar -

justicia civil. As! aparecen una serie de Pretores, como el Pretor Urbanus 

(para pleitos entre romanos), el Pretor Peregrinus (para pleitos en que una 

de las partes era extranjero o ambas partes. 

LOS EDILES.- Eran los magistrados responsables del orden 

en las calles y los mercados. 

Lo más sobresaliente de esta etapa Ge debe a que la administración romana se 

ocupaba de loa impuestos, de los caminos, de las comunicaciones y de le jus

ticia, aunque la palabra magistrado la usaba como sinónimo de funcionario,ya 

que el primero es el que se dedica a dirimir controversias de orden jurídico 

y los últimos se dedican a ocupar cargos como tribunos militares, funciona

rios que regulan la entrada y salida de personas en los caminos, así como -

las materias primas que entraban o salían, los funcionarios oe encargaban de 

colectar los impuestos, etc. 

Por último, aparece en Roma un administrador de justicia en el exterior que 

ea llamaba Procónsul o Propretor, que aparte do administrar justicia, defen

día los intereses de ln metrópoli. 
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La altima etapa del derecho romano, para tratar de explicar o definir el 

origen de loe trabajadores al servicio del estado, deriva y claro con muchas 

modif'icacionee, do las dos etapas anteriores, tomando más a la RepOblica como 

base de una organizaci6n política y adminietrativa del imperio. 

Es as! !!Omo encontramos a Augusto, hijo adoptivo de Julio César, y da la impro

si6n de que eatd restaurando la Antiguo. Roma Republicana, y sobre todo senatorial. 

Reúne en su persona varias funciones republicanas; ea Senador, C6neul, más 

tarde Tribuno, Pontif'ox Maximua, Director do la Moneda, y también dirige la 

politice internacional¡ do aquí se desprende que todas estas funciones ya 

cxist!an en la república. En el curso do los primeros siglos del Imperio, 

también el Senado se eclipsa ante la diversidad de funciones que adopta el 

emperador. La última vez que 6ste se digna pedir la colnboraci6n del Senado 

la cxpedici6n de normas jurídicas ce bnjo el emperador Septimio Severo. 

Lo más importante de esta etapa es que se atribuye a dos o tres emperadores 

(Claudia, Adriano y Septimio Severo), la estabilizaci6n jerárquica al rcgimen 

de loa funcionarios. 

La burocracia imperial 1 con funcionarios bien pagados que ya no cambian cada 

ai\o, si no lo decido el emperador, surge al lado de la antigua magistratura, 

y los viejos organismos quedan reducidos a loe límites municipales de Roma. 

Para finalizar en la segunda f'ase del imperio, o sea 1a autocracia, vivir 

en esta época para poder disfrutar de una vida llevadera, había que ser alto 

militar.o burócrata importante. (8) 

En la Antigua Roma (monarquía, república, imporio),se puede observar que los 

empleados al servicio del catado ya cxiet!an desde un principio a través de 

cada forma de gobierno eo iban creando nuevas f'unciones, aunque en loa - -

(8) Margudant G., Floris. Derecho Romano, aª Edici6n, Editorial Esfinge, M-áxico 

1978, Página 39. 
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tres formas de gobierno 1 funcionario y mogistrado, se usarán en igualdad de 

términos o conceptos para llamar o nombrar a cualquier persona que tuviera 

un cargo dentro del gobierno, aún cuando la fUnci6n de cada uno de ellos fU!_ 

ra diferente. 

Por su magnitud especial, practicamente todo el mundo habitado y civilizado, 

en el imperio, alcanz6 una ainplitud colosal, la burocracia romana, a la que 

se le atribuye esta califlcacl6n no s6lo en el sentido recto de la adminis

traci6n pública y en el peyorativo do la frondosidad do agentes, sino - - -

también por el valor etimol6gico o de autoridad que lleva consigo el sufijo 
11crocia11 • Tal burocracia no era el poder mismo, pero el poder imperial del 

soberano no hac{o nada sin sus funcionarios a quien delegaba facultados gu

bernamentales. 

II. 2.- LA BUROCRACIA EN MKXICO (EPOCA PRECOLOffIAL). 

En la época precoloniol, a diferencia del carácter absoluto del derecho rom~ 

no, las nociones de la persona, la autoridad y la jerarqur.n del individuo, 

dependían de los intereaes permanentes, soberanos y absolutos, de la socie

dad y no de la.e clasificaciones y disciplinas abstractas, individualistas y 

absolutas. 

La o.plicaci6n de los conceptos administrador y ejecutor, era distinto a la 

que se le da en la actualidad, especialmente en los sistemas occidentales. 

El administrador (funcionario) o el poder administrativo, reunia aquellas -

f'acultades del gobierno que permitia el control económico, los tributos y -

el tesoro. 

Por otra parte, el concepto do ejecutor se aplicaba a lo que es ahora el -

poder ejecutivo, no sólo tenla la facultad de actualizar el derecho, sino -

de dictar dispoaicioncs o normas do conductas y de político. 

De esta manera, el ejecutor hacía también las veces del legislador, 



.17 

El concepto Tecuhtli o dignatario en general, designa a ln clase gobernante. 

El mismo emperador es un Tecuhtli, y en la literatura de los conquistadores 

se le designa como cacique (9). 

Este :funcionario 1 era ante todo un representante del pueblo ante las autori

dades. superiores, debía hablar por la gente que tenia o su cargo defenderla 

de los altos impuestos, de la usurpación de sus tierras y dirimía los con--

flictoa de tipo judicial. Era el responsable de una buena administración, 

de un orden, y cuidaba de aquellos ingresos destinados al tributo, mismo que 

entregaba al calpixque, órgano de la administraci6n imperial. 

Un f'uncionario importante tambUn lo ero el Calpullec, que estaba rodeado de 

un consejo de ancianos, el cual tenía !'unciones parecidas a las do Tecuhtli 1 

y principalmente la del registro de propiedades colectivas, que pertenecían 

al Calpullcc. Esto dignatario tenía las funciones parecidas a lo que hoy 

llamamos Director de Registro PCiblico de la Propiedad y del Comercio. El 

Calpullec recibía órdenes del Huaycalpixqui 1 este f'uncionnrio so encontrnba 

en lo alto do la jerarquía burocrdtica de los Calpullec. 

Pera regular el movimiento ascendente o descendente de todos y cada una de 

las jerarquías de las organizaciones p0Uticna 1 ligadas entre e{, existió -

una asamblea que determinaba y circunscribía los impulsos individuales. 

Es decir, que todo estaba admirablemente dispuesto para lograr el desarrollo 

del estado dentro del respeto a la tradici6n y al derecho. 

El concepto de dignatario ea dif'erente al del f'uncionario 1 pues mientras el 

primero respresentaba una posición honoríf'ica o título eminente inherente, o 

no, a un cargo público de importancia, el segundo presuponía siempre el eje~ 

cicio de un cargo público. 

(9) García Valencia, Antonio. Las Relaciones Humanas en la Administra 
ci6n PCiblica Mexicana, 2 Edición, Editorial Porrúa 1 MAxico 1964,
Pligina 31. 
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Adcmlis de Jos cargos supremos del Tlahotocan (donde se gobierna), que eran 

los doce sei'\ores gobcrnnntes a Tecuhtlatoque y los dos gobernantes o - - - -

Hytlahotoani el administrador supremo o Cihuacaatl y el supz:-emo ejecutor o 

Tlatoani, había veintiún dignidades ordinarias y dos extraordinarias. En ª.:!. 

to serie de cargos no se podía establecer un eacala.f6n simplista por que el 

ascenso en espiral dependía de las cualidades y máritos personales. 

Los sei'\orcs antes mencionados presidían las asambleas de gobierno, en las -

que reg[;m los tres principios que ponían en relación armónica los poderes -

del estado r.ntre sí. 

1. El principio organizador ascendente, o sea, la prepa

ración de la dec.lsi6n que partía del pueblo en la organizaci6n espiral, de -

lns nutorldodea hacia el gobierno sobcr:ano. 

2. La autoridad suprt!ma del Tlahotocan, se discutía por 

la eliminación de problema¡,; y sin votación, el caso presentado por el admi

nistrador y después el Tlahotonni f"ormulaba la decisión. 

3. Cumplimiento Ejecución. Mediante el poder ejecutivo 

del Tlatoiini obraba descendiendo desde la cima hasta el pueblo Soustelle - -

hoce uno distinc:i6n de los funcionnriol'I de la época <le Moctezuma TI y comm

gra tres ca tegor f flS ! 

A) La primera de Gobernadores. Tlecochtecuhti, cuyas -

atribucioneH erun principalmente de índole civil y administrativo. 

B) El segundo grupo engloba a los encargados de ln ad

miniatraci6n, designados por el t6rmino genérico de calpixque, (tenia cduca

ci6n superior), desr1rrollnba actividades administrativas y tenía por ayudan-

tes a. oficiales escribanos que organizaban el tributo. Los descargaban en 

fu11cionC!s, órganos auxiliaren o delegados locnlen en lnri nldcos o ciuda

dc::; m(w importantC!s de lo provincin donde ejercían. 
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C) La tercera categoría comprende a los jueces que eran 

escogidos entre personas experimentadas o bien, intearantea del pueblo. 

En las escuelas (calmecac), los estudiantes recibían una eduaci6n con tende!! 

ciaa administrativas, donde se aprond!a lo. ciencia de gobernar - - - - - -

(tlahtecamecayemachtilliztU) y algunas otras ciencias y artes, poro lo - -

importante os que ya desde la etapa escolar los iban adiestrando para llegar 

a ser buenos f'unclonarios, para lograr un buen gobierno, el Emperador otorg! 

ba recompenans en el undEcimo mea del año, por haber dosempeftado bien sus -

f'unciones, por observar buena conducta y sobre todo porque no aceptaban dád! 

vaa. (10) 

LA BUROCRACIA BK LA EPOCA COLONIAL 

Ho..blar de burocracia eli Am6rlca durante la época de la Colonia, es hablar de 

la burocracia ospai'iola, ya que la forma de gobierno era la m;isma que en Esp!. 

i'ia, dobido a la delegación de funciones que traía consigo el Virrey de· parte 

dol Rey de Espai\n. 

Por lo tanto, los funcionarios públicos más importantes eran nombrados en -

España, y algunos otros los nombraba el Virrey aqui. Los burgueses letrados 

cspai\oles-consejeros-togados, compartían de manera preponderante con los no

bles de capa y espada, las altas tareas do la administración y del gobier-

Así el gobierno monárquico, con baso Cirme en una organización burocr,! 

tlca, se había conaolidado institucional. 

Es evidente que las prácticas administrativas de la burocracia española tu

vieron que sucederse en la organización administrativa colonial y aún con m! 

yor complejidad, pues el conflicto entre los intereses privados de los con-

(10) Soetelle, Jacques. La Vida Cotidiano de los Aztecas, F. C. E. 1 

México, 1956, Página 60. 
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quistadorea y los Cines pol!ticos de la metr6po11· hubieron de surgir a medi

da que el estado espaffol quiBo arraigar mlia su presencia en los territorios 

conquistados. 

La tecnif'icacic'Sn de la burocracia tuvo que ceder a la lealtad de los funcio

narios para la corona, y quo fue este índice de confianza, mtis que el de ca

pacidad, el que so toma en cuenta para el proceso do seleccionar a los ruñ

ciona~ios del gobierno. 

Los monarcas espai'loles, apoyados on la actividad do una b~rocracia leal, lo

graron una solidez do su organizaci6n política durante ol período de 300 - -

ai'!.os. 

La organizecl6n de 11.1 administracl6n pública en México, durante el per!odo -

que comentamos, se ronliz6 paulatinamente en relación con las necosidadoe -

!:::puestas por el f'en6meno de la c!lnquista y debido a la política sustentada 

por el poder "real de España en sus colonias. 

Los principales órganos del gobierno f'uoron: los Reyes, el Consejo Real de 

Indina, la Audiencia Real, el Virrey, los Gobernantes y Adelantados, los In

tendentes, loa Corregidores y loa Ayuntamientos. El Virrey compartía su a~ 

toridad con el organismo de carácter Judicial y administrativo, denominado 

audiencia. TnmbUn debería de poseer determinados atributos de habilidad -

polttica para sortear no s6lo los problemas de su investidura, sino los ori

ginados en el constante debilitamiento de su principio autoritario al omitir 

su conducto en determinados actos que deb!an responder a su dignidad Jer&r

quica, pues algunos de los altos funcionarios como loe del Tesorero, los Je

f"es Militares, los Gobernadores y otros do menor jerarquía, eran designados 

directamente desde Espaf'la y tentan comunicaci6n con el gobi_erno, aiendo tan 

responsables en España como ante el propio Virreinato. Al no poder delegar 

parte de sus funciones a los t\.ncicnarioo ne vio preso en la centralizaci6n 

de sus actividades. Se encontraba matorialmontc absorto en las rutinas y -
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minucias burocráticas que restring!an, en rorma palpable, su planeaci6n y -

direcci6n administrativa. Al lado de cote personaje so encontraba un Seer! 

tariado y contaba con un Consultor Legal o Asesor. Desde luego, tenla que 

recurrir a otras instituciones o propiamente a otros funcionarios para cum

plir con las necesidades p!lblicas imperantes. 

Como representante unipersonal del Rey, casi toda la actividad y responso.bi

lidod de gobierno ae concentraba en sus manos, hasta los pormenores, 

los de proveer, personalmente, en materia do 11 tigios de trabajo. 

Los m6todos de decisión y control de perBonna pudieron mantenerse durante a! 

gún tiempo, pero so debo recordar que los descendientes do la burocracia - -

peninsular, es decir, los criollos, aspiraban a las posiciones públicas con 

lne cuales no eran f'avorecidos: esta espiración había de contribuir poato

riormente al movimiento independiente. 

A diferencia. del movimiento oscalafonario indígt!na por ascenso de méritos -

personales, en el sistema espai'l.ol no so adopt6 esto sistema, sino que so fo

mentó la pulverización del principio de autoridad para evitar el logro do -

preatigio personal, esto organización respondió a un prurito rcglrunentarista 

estas causas hubieron de quebrantar la función creadora do muchos servidores 

públicos, sobre todo en un sistema en donde las actividades administrativas, 

legistativae y jurisdiccionales no respond!an a un verdadero deslindo. 

Exiet{an un sinm1mero de postores que compraban cargos públicos, por lo que 

se fomcnt6 la corrupción en detrimento do las actividades de gobiCrno. 

Un ejemplo nos puede ilustrar, antes del siglo XVIII, al dar on arrendamien

to ln recaudación de determinados impuestos, práctico quo produjo en ol - -

ánimo do los causantes la convicción de que la recoudac16n fiscal iba a - -

parar a los bolsillos del arrendatario recaudador. 

(11) Garcta Valencia, Antonio. Obra cit., Editorial Porrtla, PA.gina 52. 
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Si es verdad que la pol! ti ca española de otorgar los más elevados puestos a 

loe peninsulares y de tomar todas las decisiones políticas de importancia -

desde Espai'io, priv6 a los mexicanos-criollos, meotizos, indio!l de cualquier 

oportunidad para desarrollar el sentido de la responsabilidad política. 

Los trabajadores al servicio del estado en el M6xico independiente. Gordon 

Schaeffe·r, al hacer una justa valoraci6n de la gerencia administrativa del 

Mlixico colonial, dice que: " En cuanto al gobierno en general, el régimen e~ 

lonial dejó un lcgndo de indefercncia hacia la responsabilidnd púl;>licn. 

El arriendo de la recaudación fiscal y la venta de loa cargos públicos, gen~ 

ralmentc condujeron i:o una psicología de explotación. Los puestos públicos 

llegaron a considerarse como medioo de enriquecimiento peraonal. El sistema 

fue pernicioso y negntivo durante el periodo colonial, cuando las autorida

des reales uBaban todn clase de formao de vigilancia que no se regularizaron 

por completo bajo la administraci6n gubernamental directa para controlar la 

la deshonestidad " 

Es evidente que la influencia de las prácticas negativas de la administra

ción colonial :fue un factor sumado a la deeorientac~6n reinante de la 

eotructura eCon6mica de México, que eufri6 una pro:funda criais como 

resulto de la continun lucha por la liberación. L6gicnmente, la administra 

ci6n públ icn pasaba por fases apremiantes de verdaderas crisis presupuesta

les, motivando con ello que los primeros ai'ios de México independientemente 

C!;t.uvlera regulada a base do empréstitos, dando con ello una f'nlta de 

estabilidad econ6mica a loo regímenes administrativos y a la marcha del 

pnis. Poateriormcnl:c las constituciones consagraron una uni6n entre 

Estado e lgh•sla, d6.ndole a esta última aspectos de funcionarios públicos, 

al recaudar impuestos fiscales, Por lo que la iglesia actuaba a veces 

nrbi trarinmcntc. La inestabilidad de las relaciones hubo de sucumbir 

a mediados del siglo, al apartar Juárcz a la Iglesia de la PoliÚca y 

los negocios administrntivos d«l Eslndo. 
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Un cambio trascendental que auf'ri6 la oraan1zacl6n administrativa del 

gobierno independiente, f'ue la centralizaci6n del poder en la persona 

del Jefe del Ejecutivo, al depender completamente de su autoridad las 

Secretarlas y Organismos PO.blicos. 

En un morco polltico, econ6mico y social como el que se descrito, es de 

esperarse que las actividades de la adminietraci6n gubernamental no 1"ueran 

satisfactorias; mtis bien estaba imposibilitado para cwnplir con sus f'inee. 

Si a ello agregamos que los reglmenes mili tarea inf'lutan en f'orma notable 

en la organlzaei6n administrativa. habla que oaporoar solamente que del 

elemento humano de la adminietraci6n, o sea propiamente los funcionarios, 

una actitud personalista dispuesta al recibo de prendas pol!ticas. Cabe 

citar que entre tanta ingeroncia militar en el gobierno, el General Santa 

Ana, cit6 un decreto el 22 do abril de 1653 creando las bases para la 

ndministraci6n de la República, consagrando las Secretarlas do Relaciones 

Exteriores, de Relaciones Interiores, de Justicies, de Negocios Eclesiásticos 

e Instrucci6n Pública, de Guerra, de Marina y de Hacienda. etc. 

En oota 6poca, so afirma que los puestos píi.blicos fueron refUgio de la 

clase media boja que no tente otra fUente de ingresos en ese tiempo, !'alto 

do oportunidades económicas, ni conocimientos de comercio, oficios o profesio 

nea. 

Posteriormente, con el triunfo de lo Ref'orma, se eltniinan muchos problemas 

que detentan el desarrollo y el buen manojo por parte de loa f'uncionarioa 

de la función administrativo, Desaparece el centraliomo como tendencia 

politice. A la muerte de JuArez, se goner6 nuevamente la anarqu!a de 

la hacienda pública, y duro.oto el periodo comprendido de 1676 a 1684, 

suceden 8 Secrotarioe do Estado en el Ministerio de Hacienda. Con 

la llegada de un nuevo caudillo militar, Porf'irio D!az, se establece 

el orden social, y en un clima de tranquilidad pública, fue posible mejorar 

la estructura económica del país. 
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Es de observarse que en el clima de intranquilidad que reinaba on nuestro 

país, los f'uncionarioa públicos estaban a la orden de aquel personaje - - -

que ae erigiera como mandatario. Por lo que hasta la .Spoca de la Rei"orma, 

en donde se encontraban l'uncionarios más honestos, Con ideas Uberalistaa, -

que trataban de ayudar a !'ermar un mejor gobierno. 

LA BUROCRACIA EN LA ETAPA RBVOLUCIONARIA 

Antes y despuh de que estallara la rovoluci6n en M6xlco en 1910, las - - -

causo.e que originaron esto movimiento Cueron varias, pero una de ollas 

f'Ue, que las persono.a con oatudios modios, aspiraban siempre a ocupar - - -

cargos públicos, causa que data desde antes del movimiento de independencia; 

estas personas no cotaban vinculadas con el gobierno, de ah.t el por 

qui de su inconfor:midad. Al estallar el movimiento revolucionario, 

lógicamente los empleados do gobierno que habla, estaban a las órdenes 

del hasta entonces Presidente de México, General Porfirio O!az, por· lo 

que, aparte de eet:os oupuestos trabajadores al servicio del Estado, no 

existía un gobierno no bien cetablecido y por lo tanto no había trabajadores 

del gobierno o burócratas. 

Era evidente que el rompimiento de loo cuadros econ6micoa del porí'irismo 

~e hizo necesario el clamor de la voz del pe6n, cuyos ideales estribaron 

en l.nl .mejor dietribuci6n de la riqueza y une mayor libertad que loa conduje

ra a superar sus denigrantes niveles do vida. 

Ante esta oitunci6n social, la administraci6n pública, que ignor6 loo 

necesidades populares, ea enquiet6 en una inercia burocrática que trabaj6 

aisladamente, haciendo caso omiso de las fuerzas sociales Y. siguiendo - - -

una l!nea de conducta desintegrada de la población a la que estaba obligada 

a servir. No quedaron exentos de esa inercia burocrática ni los servidores 

públicos eí'icientea y estables. Sobre este particular, se afirma que 
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todo empleado y f"uncionario protestaba ctunplir la Conatituci6n, todos 

los empleados y f'uncionarios en esa 6poca ten!nn que violar la Cona ti tuci6n 

Y por ende sus Juramentos para m8ntener el despotismo del gobierno de 

Porf'il"'io Dtez. 

Un antecedente que podamos encontrar posterior al movimiento revolucionario, 

tue o. travAe de la Ley del Pueblo, que propon.tan el General Tiburcio 

Montiel y el Corono! Santa Fe, ya quo en su sección I del Articulo 2º, 

establecían medidas de seguridad social paro los servidores de la Nación, 

y· que a la letra dice: 

ARTICULO 2º .- A laa personas que hayan servido· a 

la Nac16n, bajo cualquiera de los gobiernos que ha tenido, sea del orden 

militar, civil, por largo tiempo, agotado en el servicio público la savia 

de su vida. se le capltaliznriin loa empleados que obtuvieron, y so les 

pagarán 2/3 partes en terrenos, y una tercera parto en numerario o en 

billetes del Banco Agrícola. 

En 1930, f'ue cuando se levant6 el clamor público de que .era necesaria 

la existencia de normas legales quo garantizaran la estabilidad de los 

servidores públicos, quienes e6lo habían obtenido como precaria· protecci6n, 

on algunos casos la buena voluntad de las autoridades y sin que se tomara 

en cuenta su conducta ni su antigUedad en la administración pública. 

La Ley, la Doctrina y la Jurisprudencia Mexicana, sostuvieron que los 

trabajadores al a·orvicio del Estado no podían gozar de la· protección 

do lo legislación del trabajo, sino que eetnr!an regulados por las Leyes 

del Servicio Civil. En 1931, aparece un Reglamento de la Secretaría 

de lfacicnda, precedente liste de la Cutura legislaci6n burocrática. 

Despu6s el 12 de abril de 1934, se public6 u Acuerdo Sobre Organización 

y Funcionamiento de la Ley del Servicio Civil 11 , dictado por el entonces 

Presidente de la República Abelardo Rodríguoz. Fue el primer paso serio 
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de reglamentación de los derechos de loa trabajadores al servicio del 

Estado, ns! cuando su def"ecto constitucional era manif"iosto y su vigencJ.a 

f"ue 1\1.gaz. 

Sancionaba loe dorochoa de percepción de sueldo, conservación de cargo, 

ascenso, yacaciones y días de descanoo, percepción de indemnizaciones 

y pensiones. 

En 1933, el Partido Nacional Revolucionario t'ormul6 un proyecto de Ley 

del Servicio Civil, aintiéndoso obligado dicho partido hacia los empleados 

púb,licos que integraban una parte importante do sus t'ilaa, con el objeto 

de mejorar su si tuaci6n y dof"inir derechos . y obligaciones, a pesar de 

que era superior a la diepoaic16n dictada por Abelardo Rodríguez, Gnicamonte 

f'ue un intento, porquo no meroci6 la aprobaci6n de la Cámara Legislativa, 

pero sirvió como antecedente para la elaboración del Estatuto de los 

Trajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, promulgado el 27 do 

septiembre de 1938 y publ!cado el 5 de diciembre del mismo ai'lo, t'echa 

osta última en quo la burocracia considera haber logra.do una do sus m4s 

caras conquistas, po.ra asegurar la estabilidad en el empleo del trabajador 

al servicio del Estado, reconocimiento de antigUcdad, existencia de un 

tribunal pera resolver sus controversias con el Estado. 

El estatuto antes mencionado Cus aueti tu!do por ol del 4 de abril de 

1941, de igual contenido que el anterior, pero como Cueron objetados 

do inxnstitucionales, el 5 do diciembre de 1960, so adicion6 con el apartado 

11 B u, Artículo 123 Constitucional. La iniciativa del Presidente L6pez 

sci'lnlaba: 

11 Los trabajadores al servicio del Estado, po~ diversas y cpnocidas circuns

tancias, no hab!a disf'rutado de todas las garantías sociales que el artículo 

123 de la Constitución General de la RopQbl!ca consigna para loe trabajado-

rea "• 
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La seguridad social de loe trabajadores al servicio dol Estado, se alcanz6 

en la Ley del 28 de diciembre de 1959, publicada en el Diario Of'ic!al, 

el 30 del mismo mes y ai'io, que entr6 en vigor el 1• de enero de 1960, 

la cual cre6 el Instituto de Seguridad y Sorvlcioa Sociales de loe Trabajadg 

res del Estado. 

Finalmente, ol 27 de diciembre de 1963, se promulg6 la Ley Federal de 

los Trabajadores del Estado, Reglamentaria del Apar;tado 11 B 11 del Artículo 

123 Conotitucional, que desenvuelve los deberes y loe derechos establecidos 

en nuestra Carta Magna. 

rx. 3.- ANTRCKORHTKS D& LA SEGURIDAD SOCIAL. 

En loa or!genes del hombre no se encuentra el concepto do Seguridad Social, 

es decir lo que se ha dado son medidas incspectf'icas de protecci6n de 

las necesidades sociales como una expresión más amplia y difusa de loa 

instrumentos utilizados para afrontar a lo largo del tiempo la necesidad 

social. 

Los medios evolucionan y empiezan a generar un estado de inseguridad, 

se buscan medidas para combatirla; como es la ayuda mutua, que consisto 

en la protecci6n de los poderes de los padres a los hijos, de los jóvenes 

n los ancianos. 

Posteriormente, con el surgimiento de las gens las tribus son los primeros 

núcleos sociales, esta ayuda era para todos los miembros de la comunidad, 

la responsabilidad se ejerce para el jefe de la f"amilia. 

Como casos aislados entre los egipcios, los hebreos y loa chinos, exist.{a 

la mutualidad de socorros, éstas tienen como finalidad reparnr las pérdidas 

del ganado, por otra parte, protcg!an algunos riesgos do carácter pertJonal 

como la muerte. En Grecia, encontramos InBtituciones Eronol, i§stae tienen 

como Finalidad socorrer al necesitado en una f'orma de asistencia mutua, 
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los que hactan estas aportaciones o donativos, eran las personas pudientes 

y lo hacían con la f'inalidad de otorgar ayuda al desvalido. 

En la antigua Roma, encontramos la proteccl6n social como las organizaciones 

llamadas " Collcgia 11 a que el nsoclacionlsmo romano da lugar, entran 

nqu! los llamados nrtlflcum vel aperficum o tenuiores, por tratarse do 

asociaciones con una clara finalidad mutualista. Su constituci6n requería 

la uni6n de por lo menos tres individuos, que ae compromettnn a contribuir 

con aportaciones de entrada y peri6dicas, para !'ormer el fondo coman. 

El rondo así :formado, se destinaba principalmente n su.fregar los ºgastos 

de enterramiento del socio fallecido ( 12), encontrándoo8 en Roma l.11 rústico 

procedente de la previsión eociol. 

En los tiempos mediovoloe, el pensamiento o doctrina que predominaba 

era el cristianismo, al influjo de esta doctrina que fundan so predicaba 

ayuda al necosi todo, empuja a surgir lo que se conoce como le caridad 

organizada so cnracteriza por otorgar sumne de dinero a los necesitados, 

mediante uno evaluación. 

En la formacJ 6n de corporaciones de carácter religioso, su finalidad 

ero fundar hospicios y hospitales para brindar atención a los necesitados. 

Con las Cajas Mutuarias se presta ayuda en caeos de enfermedades, invalidez, 

orf'andad, viudez y muerto, posteriormente eurgen ya divereos tipos de 

corporaciones como son los " Cofradías Religiosas Den6ficas y las Cofradías 

Gremiales, como instituciones de protección social, odemti.e constituyeron 

asociaciones cuyos nexos aglutinantes lo eran respectivamente, el religioso 

y el profesional, ambos con finalidades mutualistas y asistenciales ". (13) 

(12) Almanza Pastor José Manuel, Derecho de la Seguridad Social, Editorial 
Tecnos, Madrid. Tomo t. Pág. 112. 

(13) Almanzn Pastor Joaé Manuel, Ob~ Cit. P§g. 112. 
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Las Co:fradtas, protegían las en:fermedades, cualquiera que fuese la causa, 

la vejez, el f'allecimiento, la supervivencia de viudas y hu6rf'anos, 

proporcionaba ayuda típica do aquella época tal como la dote matrimonial. 

Durante la edad Moderna, aparece la Fundación do Hermandad de Socorros 

y Montepío, para socorrer a la viudez, orf'andad y para proporcionar auxilio. 

No es sino hmta el siglo XIX, cuando empieza a tomar cuerpo la Seguridad 

Social, que se dcoarrolln bajo el impulso del proletariado industrial, 

tras las experiencias do la Revoluci6n Francesa, so producen cambios 

de carficter político y social y en base a la ideología imperante, se 

establece la prohibici6n para lo. integraci6n de corporaciones o aremioa 

como consecuencia del individualismo, tambit'in las corporaciones de. carlicter 

religioso se diluyen, ésto fue un duro golpe para la caridad· organizada 

qua venía funcionando hasta entonces por la Iglesia, ea el .ren6meno de 

la Revoluci6n que trae como consecuencia la destrucción de las corporaciones 

religiosas. 

Es hasta 1819 que se le atribuye a Sim6n Bolívar el tt'irrnino de· Seguridad 

Social, pronunciado durante el discurso en el Congreso de la Angostura, 

donde dijo: 11 El sistema de Gobierno más perCecto es el que engendra 

mayor suma de Seguridad Social y mayor muna de Seguridad Pública "· (14) 

Es en Alemania, con el desarrollo industrial que recibe un Cuerte impulso 

en la década de 1830-1840, alcanzando su auge deeput'is de 1850. Mientras 

los clases semif'eudaloe reprimían el movimiento liberal 1 la economía 

alemana se transformaba rápidamente¡ en 1861 se coronó rey de Prusia 

a Guillermo I, , quien en 1862 nombr6 primer ministro a Otto Von .Bismarck. 

Anta el enormo deanrroll? industrial de Alemania y la miseria del proletaria 

do creada en torno al llamado Canciller do Hierro, quien se proponía - - -

lograr cierto bienestar para los trabajadores, proclamando el derecho 

(14) Ortega Cruz Rafael, 25 At1os de Seguridad Social en M6xico, 
1969, Pág. 4. 
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del trabajo y la garantía c~ntra el int"ortunio; para Bismarck, el Estado 

tenía la obligaci6n de interesarse en f"avor de los cuidadanos desamparados 

Y econ6micamente débiles; 6sto. lo hac!a partidario de una intervenci6n 

Y direcci6n por parte del mismo en todo aquello que pudiera suponer un 

beneficio para la colectividad. Esto cre6 a su vez la necesidad de 

proteger al trabajador de la Industria. para lo cual se expidi6 el 21 

de Junio de 1869 la u Ley del Trabajo ", donde ae estipula la oblieaci6n 

do proteger a los asalariados. Se crean las cajas industrialen de enf'ermc

dadee, de ayuda y fallocirniento para los oficiales. en 1672 se eato.blec16 

la asiatencio. a marineros enfermoa, y e~ 1876 se emite la Ley de Cajas 

do Ayuda, que ora el apoyo mutuo en caso de enfermedades,· (15) 

" Fue a trav6e de Dismarck 1 el llamado " Crutciller de Hierro 11 , quien 

sent6 las bnses del Seguro Social Moderno, al expresar que al trabajador 

le importaba no sólo el prcaente, sino también su provenir y que era 

justo que su trabajo le permitiera asegurar su existencia futura, idea 

que puso en práctica el Emperador Ou!llermo I de Alemania el 5 de Noviembre 

de 1861, al dictar la Ley del Seguro Social. ( 16) 

Con la legialaci6n de Bismarck, esta situación cambi6 de la noche a la 

mana~a, al trabajador se le concedi6 una pensión que, no obstante de 

ser modesta., le preoervaba del hambre y de la miseria. Asimismo, gozaría 

de .asistencia médico. y de la posibilidad de ingresar en un hospital cuando 

estuviese enf'ermo, oxtendi6ndoso tambi6n esta protecci6n a la f'amUia, 

ésto dob{a conaiderarso como un derecho cuyo cumplimiento carentizaba 

el Estado, (17) lo cual contrlbuy6 a modi:ficar a Cando lea relaciones 

entre el trabajador y el Estado. El sistema de Seguro Social se introdujo 

en Alemania en tres etapas: 

(15) nevista Mexicana. do Seguridnd Social, Agosto-Diciembre 1979, 
Nl'.lmcros 15 y 16, Pág. 12 1 Ob, Cit. Wo1.fgang Trove, Pág. 40. 

(15) Ortega Cruz. Rafael, 25 Ailos da Seguridad Social en Mtixico, 
Pág. 2. 

(17} Revista Mexicana de Seguridad Social, Pág. 13. 
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1.- Bl seguro obligatorio de enfermedad, entr6 en 

vigor el 13 de Junio de 1883. 

2 .- El seguro de accidentes de trabajo para los obreros 

y emple0.dos de las empresas industriales, el 6 do Julio de 1884. 

3.- &l seguro de invalidez y vejez, el 22 de Junio 

de 1889. (18) 

Así hist6ricamente, los trabajadores alemanes fueron los primeros en estar 

protegidos contra riesgos. 

A partir de entonces, los demás países de Europa, fueron adoptando en 

una u otra forma la idea de la Seguridad Social para loa trabajadores. 

Primeramente fue seguido en Austria y m6s tardo por el Reino Unido. 

A partir de 1929 la economta norteamericana sufri6 una crisis f"inanciera, 

que tuvo que af'rontar este país, listo trajo problemas, como eran ol desempleo 

felta do recursos para auxiliar a los desvalidos, por lo que, el Presidente 

ROOSELVELT desdo su elección en 1932, decido practicar una polttica de 

carácter intervencionista, y as! mediante una serio de Leyes, que tienden 

a regular esta política concretamente, se env!a al Congreso Federal un 

Proyecto de Ley sobre Seguridad Social que os aprobado ol 14 de Agosto 

de 1935, se expide lo que se denomina Social Security Att, cpn esta Ley 

se regula lo relativo al desempleo, lo. vejez, a f"in de af"irmar la Seguridad 

Social. (19) 

(18) Revista Mexicana do Seguridad Social, Pdg. 13. 

(19) De la Cueva Mario. El Nuevo Derecho Mexicnno del Trabajo, Tomo II, 
Editorial Porrúa, 1984, Pág. 38. 
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El perf'eccionarniento del concepto de Seguridad Social ee di6 en los ai\oa 

de la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill y Roosevelt suacl"ibieron 

el 12 de Agosto de 1941 la Carta del Atliintico, en la que la idea de 

la Seguridad Social multiplicó sus perfiles, pues no se concret6 a considerar 

el bienestar de cada persona, sino que lanzó el problema n la humanidad 

a f'in de que se pudiera realizar dentro de sus f'ronterns los ideales del 

Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 

En el ai'l.o de 1942, en Gran BretaHa, William Bercndge, presentó una planta 

de recstructurnci6n y ampliac16n de l~s Seguros Sociales, adquirió una 

gran resonancia internacional con la do la Seguridad Social do loe hombres 

de cado comunidad. Este inrormo oo conoce el Plon Berendge. 

Posteriormente, en 1940 en Inglaterra eon dictadas las disposiciones tendien

tes a dar cumplimiento a este Plan. 

La palabra de Seguridad Social es utilizada en la Legislación de Zelanda 

en 1938, en la Carta del Atlántico en 1941, el Plan Berendge en 1942 en 

Finlandia, en 1941 por Francia, en 1948 en la Declaraci6n de los Derechos 

del Hombre. posteriormente el t§rmino de Seguridad Social alzanzo. un uso 

de carácter mundial. 

Por otra parte, debemos decir que desde principios de la pasada centuria, 

ol GeneraHsimo Morelos y el libertador Sim6n BoUvar, ya apuntaban ideo.a 

para la Seguridad Social de los habitantes de Am6rica. 

El Gran libertador, pronuncia ante el Primer congreso de la Angostura 

y concebida en e atoo términos: 11 El nistema de Gobierno más perfecto 

dB aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor _suma de estabili

Jad pública 11 • (20} 

(20) Ortega Cruz Rafael, 25 Años de Seguridad Social en México, 
M6xico 1969, Plig. 4. 
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Don Joa6 Ma. Morelos y Pav6n, en la Constituc16n de Apatzing6n en Decreto 

Constitucional para Libertad de la América Mexicana, sei\ala 11 Que se 

modere la opulencia y la indigencia y de tal suerte so aumente el Jornal 

del pobre,se mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapifta y 

el hurto ". 

En este concepto no se habla concretamente de Seguridad Social, pero 

el hace mención a elementos básicos de 6eta y que so encuentra entre 

uno de los objetivos f'undamentales. (21) 

Por otra parte, en México el nacimiento de la Seguridad Social en sus 

antecedentes más f'ormnles, se consagra en la Conetituci6n do 1917, posterior 

mente es expedida la Ley de Pensiones Civiles de Retiro do 1925; la expedi

ción do la Ley del Seguros Social que di6 carta de naturalizaci6n a lo 

que hoy ea el I. M. s. s. y la expedici6n de la Ley del r.s.s.s.T.&. 

de 1959. (22) 

Es importante destacar que la Seguridad Social debe te.,er como finalidad 

inmediata la mejoría de los recursos humanos, considerando este objetivo 

como instrumento para que todos los demlis sectores estén en condiciones 

do contribuir a lograr avances más efectivos en el desarrollo integral 

do Mbico. 

II. 4.- EL DERECHO A LA SEGURIDAD, PRBVISIOH Y ASISTENCIA. 

Antes de fijar lo que es el derecho a la Seguridad. Asistencia y Previsión, 

quiero exponer un cuadro general sobre estos puntos y hablar a lo que 

está expuesta la población trabajadora y los que no laboran, lo que nos 

(21) García Tapia Eduardo, Antecedentes de Seguridad Social en México, 
Págs. 11 y 12. 

(22) Dirección General de Coordinación de Relaciones Institucionales, 
La Seguridad en México, Plig. 2 y 3. · 
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perrni tirA soi'5alnr con mayor preciei6n el alcance que tiene este significado 

del Derecho, que se tiene a .recibir estos benef"icios que están contemplados 

en el Derecho a la Seguridad Social. 

Por lo que comprende a la Seguridad, diremos que en la Doclaraci6n Universal 

do los Derechos del Hombro en su articulo 22 eeftala: 

11 Toda persona, como miembro de la Sociedad tiene derechos a la Seguridad 

Social y a obtener mediante el esfuerzo nacional la cooperación y los 

recursos de cada estado la antisf'acci6n do los derechos económicos, sociales· 

y culturales indispensables a su dignidad y al libro desarrollo de su 

personalidad ". (23) J\eegurando ol derecho a la Seguridad Social qUe 

todo individuo debo tener. 

Por lo que correspondo a la Previsi6n diremos que este Derecho ca utilizado 

por el Estado o Patr6n, a f'in do proporcionar este derecho al trabajador, 

y prevenir los problemas que puedan resultar de esta relaci6n de trabajo, 

y los previenen con los seguros que se integran en las Instituciones 

encargadas de la Seguridad Social. ( 24) 

En cuanto a la Asistencia, ésta es proporcionada a los trabajadores y 

sus f'amiliaros; este derecho, diremos que es proporcionado a los individuos 

que f'ormon parte de la sociedad, aún cuando no exista ninguna relnci6n 

de trabajo. 

Ahora bien 1 he de sen alar cada uno de los derechos cn1t1arcados en el t! tul o 

do esto inciso. 

( 23) Declaración Universal do loe Derechos Humanos, Cit. Por Gonzdlez 
Díaz Lombardo Francisco, en su obra, El Derecho Social y la Scgu 
ridad Social Integral, Edit. UNAM, M&xico 1978, PAg. 61. -

(24) Bonilla Gabriel, Teofia del Seguro Social. Mlixico 1945, Pág. 8. 
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LA SEGURIDAD 

11 Ea un ~erecho público de observancia obligatoria de aplicaci6n universal, 

para el logro solidario de una economla cona tan te, racional de los recursos 

y valores humanos, que asegura a toda la poblaci6n una vida mejor, con 

ingresos y medidas econ6micas ouficie.ntes para una subsistencia decorosa, 

libre de miseria, temor, enfermedad, ignorancia y deaoeupaci6n con el fin 

de que todos loe paísoa establezcan, mantengan y acrediten ol valor i~telec

tual, moral y 1'1los6f"ico de su pobloci6n activa, so procuro el camino 

a las generaciones venideras y se sostengo a loe incapacitados 11 • (25) 

Por otra parte, la Seguridad Social es un instrumento mediante el cual 

se busca garantizar solidariamente organizados es.fuerzas del Estado y 

la población económicamente activa, los riesgos y contingencias sociales 

y de vida a que están expuestos, y que de olla dependen, con objeto de 

obtener para todos el mejor bienestar socio-bio-econ6mico-cul tural posible 

permitiendo al hombro una vida cada vez más auténticamente humana. 

Ahora bien, la Seguridad Social tiene como f'inalidad proteger las necesidades 

insatisfechas de alimentación, vestido, cese, educación, etc. 

Esto sólo podrá. realizarse cuando sean eliminadas las causas que las producen 

como es la inseguridad, os decir, satisfacer les necesidades, lo cual 

es sólo posible dando al hombre un régimen de protección contra los riesgos 

más comunes de la vida, sean presentes o futuros. 

La Seguridad Social tiene por objeto prevenir, controlar los riesgos de 

la vida y cubrir las necesidades cuya satisfacci6n es vital para el individuo 

y que es esencial a la estructura de la colectividad. 

(25) García Cruz Miguel, La Seguridad Social, Bases, Evolución, Importancia, 
Económica, Política y Social, Edici6n Monogrlif'ica, Marzo 1952, Pág.43. 
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Desde mi punto de vi eta, considero que el Derecho a la Seguridad Social, 

tiene implícito la previei6n y la Asistencia, por otra parte har6 una 

breve expoaici6n de la previsión y la Asistencia. 

El derecho asistencial, diremos que ea 11 La rama del derecho Social, cuyas 

normas integran a la actividad del Estado y los particulares, destinados 

a procurar una condici6n digna, decorosa y humana, para aquellas personas 

y aún sociedades y estado que sin posibilidad de satisfacer por s! mismo 

sus urgentes necesidades y de procurarso su propio bienestar social, requi

riendo de la atención de los demás, jurídica y púb~icamente, en f'unc16n 

de un derecho de justicia o on todo caso do un al ':!"U!sr.io deber de caridad 

(26). 

Por desgracia en toda sociedad, habrá siempre enrermoa tanto físico, como 

mentalmente incapacitados a loe cuales la sociedad no puede por un deber 

de justicia, dejar de garantizar oso mínimo do condición humana. 

En nuestro sistema, existen porsonas que no estAn en condiciones de darse, 

un nivel de vida que corresponde a la dignidad humana. 

Es el ·caso de los incapacitados tanto legal como naturalmente en los que 

no prestan servicios, en los ancianos y en aquéllos que por su incultura 

retraso económico y social, en consecuencia es importante que se le otorguen 

los medios de protecci6n, que proporcionan los magn!f'icos sistemas de 

Seguridad Social, a través de la directa intervención de~ Estado, mediante 

la ef'ecti va y generosa colaboración de loe particulares. 

(26) Conzáloz D!az Lombardo Francisco, El Derecho Social y la Seguridad 
Social Integral, México 1978, Pág. 78. 
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Por otra parte, existen grupos productores, tanto ·hombres como mujeres, 

que podrin darse ae.t: miemos en una solidaridad y colaboración de esf'uerzo, 

la soluci6n al problema de la vida y alcanzar el mejor bienestar, pero 

existe un sector do la poblo.ci6n, hacia ol cual deben orientarse loa eaf'uer

zoa particulares y el Estado, en estrecha colaboración para dar un mínimo 

de digriidad y condici6n humana que permita vivir adecuadamente. 

Ahora bien, es por la situación planteada que es importante, que el Derecho 

a la Asistencia Social sea más amplio, y aaí se puede proteger al necesitado, 

sin la exigencia necesaria, de que preste un servicio, a f'in de poder 

obtener una prestación en general sin distinci6n, y as! se pueda proteger 

a una poblaci6n, en la cual existen un gran número de necesidades a la 

Asistencia Social. 

Hemos de considerar, que la Asistencia Social, está !'undada en las ideas 

más generosas y altruistas de la vida humana y sus antecedentes se pueden 

encontrar en la más remota antigUedad, sin embargo pensando en el f'uturo 

se ha tratado que se eleva a rango Constitucional como uno de los Derechos 

Sociales de nuestra Carta :fundamental, el derecho de todo hombre, de toda 

persona a la Asistencia Social. 

Por lo tanto, la Asistencia Social sin duda alguna, ha estado funcionando 

con perspectivas cada vez miis amplias, pero es preciso darles una base 

legal, inconmovible y f'undada en uno de loa derechos más elementales del 

hombre, conectativo a un deber de la sociedad y de sus semejantes S.nte 

las limitaciones de. su condici6n humana. 
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LA PRKVISION 

La Previsión, os el conocimiento actual de todoe los medios, que pueden 

ponerse en práctico para evitar o disminuir las consecuencias derivadas 

de los riesgos que amenazan al hombre en el f'uturo. {27) 

Hemos de considerar, que la previei6n es la acción de los hombres, do 

sus aaociaciones o comunidades y de los pueblos o naciones que dispone 

lo conveniente para proveer a la satlsf'acci6n de contingencias o necesidades 

posibles, por lo tanto, futuras, en el momento en que se pretende ésto, 

la previsión, es el transplnntc del presente al f'ui:uro, la proyecci6n 

de los necesidades presentes en el f'uturo y a fin de proveer su satiefacci6n 

el aseguramiento para el futuro en las condiciones en que se desarrolla 

en el presente la existencia. 

Por lo que la prevlsl6n es un derecho que tienen loe trabajadores, cuya 

fórmula se expresa diciendo que " Todo trabajador sujeto de una relación 

de trabajo tiene derecho, cuando sobrevenga una circunstancia que le impida 

cumplir con un trabajo, a que la sociedad le proporcione los recursos 

económicos necesarios para que pueda continuar gozando de la misma condición 

de vida que disf'ruta y a que se le preste atención, lo que representa 

un triunf'o a los trabajadores. ( 28) 

La Provisión Social ea ante todo un derecho del trabajador que constituye 

también un deber, este derecho no depende de la voluntad del trabajad:r. 

En consecuencia ningún trabajador puede oponerse a que so le inscriba 

en los registros de las Instituciones de Seguridad Social. 

(27) García Cruz Miguel, Ob. Cit. Ptig. 25. 

(28) De la Cueva Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Edi
torial Porrlla, Tomo II, México 1984, Ptig. 21. 
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La Previei6n Social, no es sino aquolla parte de la retribuci6n del trabajo 

que se destina al aseguramiento del hombre en ol presente y f'uturo. 

U, 5,- IHSTRUllRNTOS JURIDICOS DB LA SBGllRIDAD SOCIAL. 

Para enunciar los Instrumentos Jurídicos de la Seguridad Social, os necesario 

señalar brevemente el aspecto hist6rico del Seguro Social y la Seguridad 

Social. 

Es por primera vez, que en Alemania ante la necesidad de proteger al trabajo.

dar como parto de la industria, que se expidi6 en 1869, la Ley del Trabajo, 

a pesar de su realización es insuficiente y se determina la necesidad 

de crear un sistema nacional de carácter obligatorio en beneficio de una 

protecci6n eficaz de los riesgos. 

Por lo que se introduce en Alemania, un sistema de Seguro Social que se 

canalizó en tres etapas en 1883, El Seguro de Enfermedad, en 1884, El 

Seguro de Accidentes de Trabajo, finalmente on 1889, ee introdujo el Seguro 

de Invalidez y Vejez, sin duda alguna el Seguro Alemán influyó grandemente 

en la Legislación de otros paises. (29) 

El Imperio de Austria, expidió una legislaci6n semejante a la alemana 

en 1881, Noruega en 1909, e Inglaterra en 1991, cuando bajo la 6gida de 

David lloyd George aparece el primer Seguro de Desempleo. (30) 

(29) Revista Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Número Tres, Septiembre-Octubre 1979, Pág. 12. 

(30) Coquet Benito, Seguridad Social en México, Instituto Mexicano 
Del Seguro Social, Vol. I. M6xico 1964, Ptíg. 160. 
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Esta tendencia legiolativa f'ue suspendida durante la Primera Guerra Mundial, 

tom6 nuevos impulsos al terminar 6sta en 1919, Checoeslovaquia organiza 

el Seguro de los Trabajadores de Campo, Polonia en 1920 1 .fuera. de Europa, 

en Japón _en 1922, se desarrollan los primeros trabajos al respecto en 

esta f'orma evolucionó ol Seguro Social adquiriendo caracter!sticas peculiares 

en cada uno de los pa!ses en donde so ha implantado as! también se contempla 

que se va aprobando el Concepto de Seguridad Social. 

Por lo que la amplicaci6n y mejoramiento do las Instituciones de Seguridad 

Social, han sido una evolución paulatina. 

En Estados Unidos el Presidente Roosevelt, expide la Ley Social Security 

Att 1 que regula lo relativo a ln vejez y el desempleo. 

Asimismo, es importante sef\nlar que en la Gran Bretai'la ee implanta un 

eietema de Seguridad Social, despu6a de ln Segunda Guerra Mundial, en 

1939-1945, el llamado informo Beveridge, f'ue producto de un estudio sobre 

lae evoluciones para desarrollarlo. (31} 

Más tarde en 1948, en la Ciudad de París, se aprobaría la " Declaración 

Universal de los Derechos Humanos ", elaborada por la u. N. E. s. C. o. 

y en cuyos artículos 22, y 25 se establece el derecho de todo hombre, 

de toda persona, y de todo pueblo, a la Seguridad Social. (32) 

En la declaración Americana do los Derechos y Deberes del Hombre, se eetable-

quo toda persona tiene derecho a la Seguridad Social, enmarcado en 

el Artículo 16 de la misma Doclaraci6n, y que " Toda persona tiene derecho 

de cooperar con el Estado y con la Comunidad en la Asistencia y la Seguridad 

Social de acuerdo con sus posibilidades y con las circunsta'1cias "· (33) 

(31) Coquet Benito, Seguridad Social en México, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Vol. ·I, México 1964, Pág. 168. 

(32) Decleraci6n Universal de los Derechos del Hombre U.N.E.S.c.o. 1948, 
Cita, por Gonzlilez Díoz Lombardo Francisco, Ob. Cit., Pág. 61. 

(33) Coquet Benito, Ob. Cit. Pdg. 171 
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En el Articulo 35, f'inalmente en la Carta Internacional Americana de ·Garantí

as Sociales, se establece como uno de los deberes del Estado, proveer 

en benef'icio de los trabajadores medidas de previei6n y seguridad social 

(34) 

Fundameñtalmente en esa misma Reuni6n, se adoptó le Carta Internacional 

Americana de Garantías Sociales, la cual en sus postulados consagra loa 

principios más avanzados de Justicia Social. { 35) 

Ahora bien, al hablar de Seguridad Social en M6xico, nuestra Conatituci6n 

en 1917, es la primera Declaraci6n de Derechos Sociales del Mundo, es 

por consiguiente la norma f'undamental de Derechos Sociales consignado 

expresamente en el Artículo 123, en el cual se integra el derecho de la 

Seguridad Social y el Derecho del Trabajo. 

El Derecho a la Seguridad Social consigna por primera vez en el mundo 

en f'unción tutelar y reivindicatoria de los traba~adores en la Declaración 

de loe Derechos Sociales contenida en el Artículo 123 bajo el Título del 

Trabajo y la Previsión Social, en su f'racci6n XXIX, del mencionado concepto 

Constitucional que catabloci6 un régimen de Seguros Sociales f'acultativos, 

considerados de utilidad social. el establecimiento de Cajas de Seguro 

de Invalidez y de Acción involuntaria de accidentes de trabajo y f'ines 

análogos, por lo cual tanto el Gobierno Federal como ceda Estado, debería 

fomentar la organización de Insti tucioneo de esta índole, para inf'undir 

e inculcar la prevención popular. 

La Teoría de nuestra declaraci6n, se bae6 en el ideario socialista de 

(34) Artículo 35 Cit. Coquet Benito Op. Cit. Pág. 171. 

(35) Artículo 35 Cit. Coquet Benito Op. Cit. Pdg. 171. 
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los constituyentes de extracción obrera y campesina, para proteger y cuidar 

la vida de los trabajdores no sólo en el ejercicio de sus labores, sino 

cuando ocurren riesgos de trabajo, accidentes y en:fermedadcs y en todo 

aquello que se relacione con la subsiatoncia de la f'amilia obrera. 

En 1929, en el Diario O.ficial del 6 de septiembre del mismo afto, aparecon 

las re:f'orae de la fracci6n XXIX, que se les lee textualmente " Se considera 

do utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella compren

derá seguros de Invalidez, de Vida, Cesación involuntaria del trabajo, 

de Enfermedades y accidentes y otros confines análogos ". (36) 

Posteriormente el 19 de enero de 1943, apareció publicado en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley que creó el Instituto Mexicano dal Seguro 

Social como un servicio público nacional 1 con carácter obligatorio y varias 

prestaciones sociales en l'avor de 1011 t.rabajadores y de sus familia.ros. 

Desde entonces el Derecho de la Seguridad Social adquiri6 autonomía separán

dose del derecho del trabajo aún que íntimamente relacionado. 

Con la Nueva Ley del Seguro Social proyectada en 1973, supero. lo establecido 

anteriormente haciendo extensiva la Seguridad Social a los esencialmente 

dábiles y creando no sólo Seguros Obligatorios, sino tambi6n los Seguros 

Voluntarios, lo que constituye un nuevo impulso progresista en nuestro 

país, 

En el ai'io de 1960, se adiciona en el Artículo 123 un nuevo apartado, el 

11 B" para regir las relaciones entre los Poderes de la Unión, creando 

un sistema de Seguridad Social específico para los empleados Públicos 

Federales y del Distrito Federal, en la fracción XI, que a la letra dice: 

(36) Coquet Benito, Op. Cit. 
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La Seguridad Social se organizará conforme a las siguientes bases mtrlimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, 

las enformedadee no prof'esionales y maternidad, y ln jubilaci6n, la invalidez 

vejez y muerte. 

b) En ca.Bo do accidente o enfermedad, se conocrvará 

·el derecho al trabajo por el timpo que determine la Ley. 

e) Las mujeres durante el embarazo, no rcalizarfin 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signif'iquen un peligro 

para su salud en relaci6n con la geatnci6n¡ gozarán forzooumente de un 

mes de descanso antes de la fecha !'ijada aproximadamente pnrn el parto 

y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su aa.lario íntegro 

y conservarán su empleo y los derechos que hubieren adquirido por lo relaci6n 

de trabajo. En el periodo de lactancia, tendrAn dos descansos extra.ordina-

rios por d!a, de medio hora cada una para alimentar a sus hijoa. Ademds, 

disfrutará. de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas 

para la lactancia, del servicio de guarderías inf'antiles. 

d) Los f'amiliares de los trabajadores tendrán derecho 

a asistencia m6dica en medicinas en los casos y en la proporción que determi

ne la Ley. 

e) Se establecerán centros do vacnclonco y para recupera

ción, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y 

sus f'amiliares. 

f) So proporcionarán a los trabaja~orcs habitaciones 

baratas, en arrendamiento o venta conforme a los programas prcvlamcnta 

aprobadas, además el Estado mediante los aportaciones que haga, establecerá 
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un Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de constituir dep6sitos en favor 

de dichos trabajaJores y establecer un sistema de :financiamiento que permita 

otorgar a éstos créditos, baratos y suficientes para que adquieran en 

propiedad habitaciones c6modaa e higi6nicaa o bien para construí das, reparar

las, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. (37) 

La Ley del I. S. s. s. T. E. en concordancia con la Seguridad Social consigna 

do en el Apartado 11 0 11 del Articulo 123 Coneti tucional inspirado en las 

Bases Sociales del Apartado 11 A11 que contiene la f'racci6n XXIX, de donde 

emerge el derecho de la Seguridad Social, creándose el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de loe Trabajadores del Estado. 

Por otra parte se extiende la Seguridad Social a lne Fuerzas Armadas en 

1976, a loe elementoss de las Fuerzas Armadas Mexicanas del Aire, Mar 

y Tierra por lo que con la nueva Legislación de la Seguridad Social I.S. 

s. F. A.M. se integro el Derecho do la Seguridad Social. 

Esta Ley fue promulgada el 20 de marzo de 1976, siguiendo la Teofia del 

Derecho de la Seguridad Social que se deriva del Articulo 123, Fracción 

XIII, esta legislación se creó con carácter de organismo descentralizado. 

Por lo que considero que loe Instrumentos Jurídicos que sirven de Base 

a la Seguridad Social en MAxico, 

La Constitución de 1917. 

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 

I. M. s. s. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de loe Trabajadores al Servicio del Estado. I. S. S. S. T. E. 

(37) Constitución P61itica de los Estados Unidos Mexicanos, 
Editorial PorrOa, s. A. M~xico, 1902. Pág. 103,· 104. 
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La Ley del Inati tuto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, I. S. s. F. A. M. 

En relaci6n con el conjunto de Leyes específicas de Seguridad Social, 

podemos concluir que en M6xico, es un país que cuenta con rágimen do Seguri

dad Social de las mtis avanzadas en Am6rica Latina y en el Tercer Mundo. 



CAP IT~O TERCERO 

MARCO JURIDICO, FUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL 

III. 1.- CONCEPTO DB LA BUROCRACIA. 

Tiene su origen en Francia, aunque como ya anteriormente so había tratado 

ya oxistían desde la época do loa romanos. 

Asimismo, el vocablo burocracia 11 Burcaucratio " naci6 en :franela en 1745, 

utilizando por Vincent De Gournay, Economista Fisi6crata. 

Etimol6gicrunente hablando, la voz procede del fro.nc6s " Bureau " 1 que eignif'i

ca oficina y del helenismo " Cratoo "• que signif'ica poder. De ahí que 

la noción más generalizada equipara a la burocracia con la abusiva influencia 

de los f'uncionarioe de la ndministraci6n pClblica. 

Blnu, define la burocracia como el tipo de orgnnizeci6n para la realizaci6n 

de tareas administrativas en gran escala, mediante el trabajo sistemáticamente 

organizado do muchos individuos. (38) 

En la administraci6n pública, el término burocracia se emplea a todo tipo 

de trabajo de o:ficina, cuyos trabajos van desde la mecánica de archivo 

a la más elevada· de in:formes o asesoramiento, consistente en escribir o 

manejar papeles, documentación, expedientes y actuacioneo. 

El concepto de burocracia no s6lo debe entenderse como pública, dado que 

tambi~n existe burocracia on las empresas privadas. 

(38) Blau, P. M. La Burocracia en le Sociedad Moderna. Editorial Eudebe 
Buenos Aires, 1962, Página 11. 
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La organizaci6n y el f"uncionarniento de la burocracia privada son distintos 

al de la gubernamental, dif'iere de ésta en sus prop6sitoe sin que por 

ello carezcan de trascendencia las actividades que desarrolla. 

LA BUROCRACIA.- En conjunto, es una organiza.ci6n comple

ja de que se sirve el Estado para realizar sus fines, entre ellos, el 

de mantener su propia existencia, la seguridad interna y externa de sus 

habitantes; promover el bienestar de éstos y el desarrollo de la cultura 

etc. De aquí la complejidad de lo organizaci6n burocrática estatal que 

debe responder mediante las diversificaci6n de sus funciones a cada uno 

de sus fines señalados. ( 39) 

A pesar de la cor.:;=:.eJidad de la burocracia y de la diversif'icaci6n de 

sus funciones, se ha:J.a unif'icada por su dependencia de una sola institución 

el Estado y por ur. prop6sito común: el bien social, y as! se distingue 

fundamentalmente de :a burocracia privada que depende de distintas empresas 

y tiene como final!.dad velar principalmente por el mantenimiento y el 

desarroll.o de intei--eses privados. 

La palabra burocrac!a es una expresión peyorativa con la cual se indica 

al grupo de personas que sirven al estado en forma permanente y presupuestnl 

III. 2 .- CLASIFICACIOH DK LA BUROCRACIA 

Una de las principales fallas que se advierten al estudiar a la burocracia 

consiste en que la consideran como una gran unidad a la que atribuyen 

cualidades y def'ectos que solamente corresponden a ciertas partes o elemcn-

tos de que se está compuesta. Esto se debe a que no se hace un análisis . 

(39) Mendieta y Núi"iez, Lucio. Sociología de la Burocracia, la. 
Edición, U. N. A. M., 1961, Página 20. 
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de la estructura burocrática. La f'unci6n burocrática no es dnica, ni 

siquiera est6 definida dentro de cierto orden tratando de obtener un resulta. 

do concreto, sino que aparece como m'Últiples dir-eccionee y prop6aitos 

inmediatos que, ello no obstante, se orientan hacia la realización de 

los Cines de Estado. 

La burocracia sometida a un análisis presenta ciertas uniformidades que 

permiten clasificarla de la siguiente manera: 

1. - Al ta Burocracia 

2.- Burocracia Directivn o de Conf'ianza 

3.- Burocracia de Escalafón 

1.- Alta Buroeracio..- Está coÓstitu!da por los runcionarioe púPlicos 

mlíe importanes: Secretarios: de Esto.do y otros de diversas denominaciones 

según los reg!menes pol.Cticos de gobierno y según los pafoceq pero en 

general, lo que lo!! distingue del resto de lo. burocracia ea que aún cuando 

están bajo la autoridad del jef'e del Estado y sus !'unciones ae hayan especi

ficadas en leyes y reglamentos, tienen amplio margen para decisiones person!! 

loe y son los que señalan al reato de la burocracia que está bojo sus 

órdenes. 

La Alta Burocracia, tiene la mayor porte de las caC"actcriaticos señaladas 

anteriormente; pero además se distingue del reato de loe empleados públicos: 

a) Por su carActer político. 

b) Por su inestabilidad. 
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En realidad, oatos dos caracteres distintivos de la alta burocracia, se 

encuentran !ntimamente relacionados. En ef'ecto, quienes ocupan loe puestos 

mlis importantes de la administraci6n pública, tiene que ser de extracci6n 

pol!tica, puesto que están encargados do poner en practica las ideas y 

defender los intereses del partido al que pertenecen o de la clase o grupo 

social dominante en un momento dado en cada pala. Y porque la alta burocra

cia es polttica, su permanencia en el poder estli supeditada a la vida 

y a los azaros de la organizaci6n o del grupo que detenta el poder o que 

participa en 61. 

2.- Burocracia Directiva o do Conf"lanza.- La f"orman aquellos empleados 

que sin ser precisamente altos funcionarios, desempef¡an puestos directivos 

que no están considerados dentro del sistema oscalaf"onario. Estos burócra

tas pueden sor nombrados o removidos libremente por los m6s al tos jerarcas 

de la r;tdministraci6n pública, pues son sus inmediatos colaboradores encarga

dos de poner en práctica sus decisiones. 

En cierto modo, la burocracia directiva ea do ex.tracci6n política, por 

que quienes la int:.egnm obtienen sus cargos como recompensa por las activida

des partidistas que desarrollan durante campañas electrorales, o en el 

seno del partido triunfador. 

La burocracia directa se caracteriza porque casi siempre posee ciertas 

cualidades prof"esionales, o t6cnica o capacidades burocráticas de otra 

.índole¡ se caracte~iza tambi~n por la inestabilidad, pues su destino ostA. 

ligado al de los políticos a quienes sirve. 

3.- Burocracia do Bscnlaf6n.- Es la más numerosa y puede subdividirse 

en loe siguientes tipos: 

a) Burocracia de acci6n y trtimite interiores sin contac

to directo c~n el pOblico. 
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b) Burocracia de acci6n y trámites exteriores, en relaci6n 

directa e inmediata con el público. 

e) Burocracia de Servicio. Asistencia Social. 

d) Burocracia Profesional. 

e) Burocracia Ciont!f'ica. 

f) Burocr"acin Técnica. 

g} Buroc·racia Militar. 

h) Burocracia Militar. 

i) Burocracia Obrero.. 

j) Burocracia Mixta. 

· k) Burocracia Adventicia o Parasitaria. 

a) BUROCRACIA DE ACCION Y TRAllITKS INTERIORES SIN CONTACTO 

DIRECTO CON EL PUBLICO. Dentro de esta denominaci6n, 

consideramos a aquellos empleados que desarrollan sus actividades dentro 

do las of"icinas correspondientes, y que, en caso alguno, tratan los asuntos 

do su incumbencia directamente con los interesados, sino que se concretan 

a realizar tr6.mites o trabajos especificados en leyes o reglamentos generales 

o en reglamentos interiores, o bien, simplemente de ai::uerdo con las 6rdenee 

que reciben. 

Estos Burócratas no tienen interés en los asuntos que pasan por sus manos, 

loa despachan casi mecánicamente, siguiendo la línea del menor esfuerzo, 

la mayoría de las veces dentro de un ritmo mediano de trabaje. 
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Ha.y empleados que aún no estando en contacto directo con el público, si 

lo están con alguno o algunos que se encuentran en tales circunetanciae 

o bien con gestores particulares que reciben de uno o de otros cierto.a 

gratificaciones por dar preferencia a determinados asuntos, despacharlos 

rápidamente y en sentido favorable al peticionario. El ritmo de trabajo 

de estos burócratas interesadas, así, personalmente, es notablemente intenso 

y las tramitaciones y resoluciones que lee están encomendadas son objeto, 

por parte de ellos, de muy especial atención. 

b) DUROCRATAS DE ACCION Y TRAMITES KXTKRIORKS, EH RELACION 

DIRECTA R INMEDIATA CON KL PUBLICO.- No es preciso 

definir a este grupo en el que están comprendidos deode el empleado que 

deapacha en una ventanilla, hasta el f'uncionario judicial, el inspector 

el ejecutor fiscal, etc., que va directamente al domicilio de los particula

res a realizar los actos de suministerio. Cuando el empleado que atiende 

al público en su ventanilla o tras de su eser! torio, no tiene inter6s personal 

en el asunto que tramita, su ritmo de trabajo es generalmente lento¡ pero 

la constante relación con el público, que forma interminables filas, la 

variedad de público en el que hay personas exigentes o incomprensivas o 

incultas que requieren explicaciones prolijas, la monotonía de una labor 

repetida cotidianamente, sin descanso, tal vez el contraste de la vida 

libre del público y de la cadena del empleado para quien las rejas de la 

ventanilla a loa muros del despacho aparecen como un simbolo de sujección, 

todo ésto obrando en su subconciente, le crean la mayoría de las veces, 

un cerficter nervioso, autoritario e irritable. 

El empleado que actua f'uera de la of'icina, constituy6ndoae en autoridad 

de actos concluyentes, cuando menos en el instante en que loe realiza, 

lleva generalmente un ritmo acelerado de trabajo, porque tiene en 6ste 

interés personal. Es salvo raras excepciones, esencialmente inmoral, 

o lo vuelve inmoral el mismo público que trata con 61. 
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Estos empleados pueden clasificarse en dos clases: 

I. Los que llevan a cabo determinados actos, indicados 

en las leyes, a petici6n de gestores. 

II. Loe que ejecutan catos actos, de of"icio. 

Entre los primeros y las personas interesadas o a!'ectadae hay un intermedio, 

el representante de éstas, el que gestiona y que, a menudo soborna al 

empleado. 

Entre los segundos y ei afectado no hay intermediarios; pero es el mismo 

interesado quien trata, casi siempre, de comprarse la voluntad del aervidor 

público. 

En las dos casos sei\alados, se advierte la acción del público obrando 

como agente inmoralizador. La corrupción de ~stos empleados es más 

o menos generalizada y grave, de acuerdo con las circunstancias especiales 

de cada pa!s. En la mayoría, el público se ve obligado a sobornar a 

los inspectores ejecutores, agentes fiscales y de otras clases, como 

defensa que pucdiera lla.morsc natural, 16gicn, frente a una ndministraci6n 

de:fectuosa e injusta en donde abundan loa impuestoo excesivos, gavelas 

y multas desorbitadas. 

A menudo, como los jc:fes inmediatos de los empleados que actúan fuera 

de sus oficinas en menesteres de notificaciones, inspecciones, ejecuciones 

fiscales, etc., saben que reciben ingresos ilícitos, les exigen una determi

nada participación, de tal modo que para obtener la cuota fijada por 

las autoridades y ademtis utilidades si así puede llamarse, personales, 

no sólo ceden a las insinuaciones del público interesado, sino que a 

falta de tales insinuaciones o adelanttindose a ellas, se convierten 

en verdaderos extorsionadoree, en azotes de industriales y de comerciantes 

y particulares que caán en sus pretensiones. 
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e) BUROCRACIA DI. ASISTENCIA SOCIAL.- Se considera 

que f'orma parte de esta burocracia los empleados que prestan directamente 

atenci6n individual, personal, a clases desrunparadas. Todos los servidores 

de hospitales, dispensarios, asilos, internados y oficinas en general 

de asistencia social, se encuentran comprendidos en este grupo. 

La característica eaencial de este grupo, es su frialdad, su cierta lndU'e

rencia, su f"alta de sensibilidad y de humanitarismo en el desempei'lo de 

sus tareas. Este rasgo distintivo es más o menos evidente do acuerdo 

con la moral media de cada sociedad; pero existe en todas. En cuanto 

al porsOnal medio e inf'erior que presta servicios, atención directa a 

los necesitados, es de un egoísmo y de una insensibilidad apenas creíble. 

Esto personal se compone de m6dicos, practicantes, enfermeras y enfermeros 

y es notable el hecho de que los mismos individuos en sanatorios particula

res y de los médicos en 6stos y en sus consultorios, desarrollan otra 

calidad de trabajo y varían radicalmente sus formas de trabajo y do atenci6n 

al público. 

Pero la caracter[stica general de la burocracia do asistencia social 

a través de todos los tiempos y de todos los pueblos de cultura occidental, 

con las variantes· y las dif'erenciaa de intensidad que se quiera, la que 

se acabo de indicar. 

d) BUROCRACIA PROFESIONAL.- Según Max Weber, la 

burocracia es una profesión; pero se debe considerar aquí a los profesionio

tas de las llamadas carreras liberales: médicos, abogados, etc., que 

prestan sus se~vicios como tales en la administración pública, (40) 

Las profesionistos bur6cratas se clo.sU'ican en los siguiente~ grupos: 

I. Profesionistas Ineptos. Por falta de preparación 

y de cualidades intelectuales. 

(40) Weber, Msx. Economía y Sociedad, ?o. Reimpresión, F. c. E. 
M6xico, 1984, Pliginos 85-93. 
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II. Prof'esionistas inteligentes y bien prcParados, 

pero f'al tas de carác_ter para la vida profesional. 

III. Prof'esionistns inteligentes y bien preparados, 

pero faltos de vocaci6n prof'esional. 

IV. Prof'esionistas inteligentes y bien preparados, 

a veces bien preparados, con vocaci6n prof'esional 

y carácter; pero carentes de relaciones y recursos 

para afrontar el noviciado prof'esional. 

Es evidente que con excepci6n de los del grupo I, todos los demás, como 

profesionistes dentro de la burocracia, non muy superiores a los mediocres 

e inmorales, que muchas veces triunfan en su profee16n. Su triunfo esconde 

una miseria real, en tanto que el aparente f'racnso de los prof'esionistas 

burócratas, como tales, ocu~ta notables valores. 

Eoto no significa que el burócrata prof'esionista sea excelente¡ responde 

también, .salvo excepciones, a las circunstancias dentro de las que se encuen

tra colocado, según esté en rclnci6n directa con el público, o realice 

una labor interna de estudio, de dictárnen, de direcci6n 1 de aplicaci6n de sus 

conocimientos prof'esionales. En general, la f'alta de interés personal 

en el trabajo del profeeionista bur6crata de escala!"6n, le falta de aprecia

ci6n que hace de su suerte, lo transforma en un amargado porque t~do prof'esio

nista cree que hizo una carrera pare trabajar libremente en el ejercicio 

de su prof'esi6n y considera como un f'racaoo, ol no poderse dedicar a este 

ejercicio, el verese obligado a ganaroo un salario en una of'.icina pública. 
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o) BUROCRACIA CIKHTIFICA.- Este grupo de burócratas, 

más importante por su mlmero y su signif'icaci6n de lo que se supone, eat4 

coneti tuido por los empleados pro:reeiontetos, pero profesionistas que 

generalmente se dedican a estudios, especulaciones e investigaciones de 

carácter clentif'ico. 

Lo burocracia cient!f'ica en la casi totalidad de los cosos. no es iruaoral, 

pues la índole de sus actividades, la selecci6n f'orzosa de 'SUB componenteS 

(ni las recomendaciones, ni las ln:fluencias, ni la política hncen sabios, 

no hombres de cultura y talento), el hecho de que generalmente no está 

en relación de intereses con el público, son otras tantas circuntancias 

que la ponen nl margen de toda o os pecho. 

También so caracteriza por el intcréo personal del científico en BU trabajo, 

al grado de que cualquier otro burócrata termina BU labor diaria con la 

hora de salida y no vuelve a acordarse de su trabajo hasta otro día que 

reanuda su labor, y para el burócrata científico no hay horas, ni días 

que limiten su trabajo. 

C) DUROCRACIA THCNTCA.- Este grupo debería estar 

comprendido en el anterior, pero en realidad se destaca con propios perf'iles 

y adquiere singular importancia, se trata de prof'esionistas, cient!:f'ico~ 

y ti;cnicos en general que ejecutan por sí mismos o dirigen la ejecución 

do laborea o trabajos de toda índole que requieren conocimientos y habilida-

des especiales. A menudo están ligados a la producción de objetos o 

cosas en gran escala necesarios para la vida de la sociedad· o servicios 

vi tales para la misma o al descubrimiento de nuevos elementos económicos 

o de defensa, 

La burocracia técnica, se recluta en ocasiones, entre las personas más 

capacitadas, cualquiera que oca su nacionalidad, lo que no acontece en 

loe otros sectores de este grupo social en que sor originario del país 
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en donde se prestan loe servicios 1 es casi una condición esencial del 

burócrata. 

f') BUROCRACIA MILITAR.- El ej6rci to 1 en loe estados 

modernos del mundo civilizado, no puede existir ni estar siempre a ln 

altura de los progresos bélicas, si no descansa en una organización adminis

trativa que provea todas las nccesidndcs y que mantenga la integridad 

de su estructura interna. Los empleados de aquella organización .forman 

la burocracia militar que ác distingue del resto de la burocracia, porque 

generalmente, los civiles que la integran en gran parte, tienen grados 

militares y se hallan sometidos a una disciplina y confrontan responsabilidad 

que les son exclusivas. 

h) BUROCRACIA FEMENINA.- Todavía n principios de 

esto siglo, en los países europeos y de Amlirica Lntina, era mal visto 

por todas las clases sociales, el que las mujeres trabajaran en los oficinas 

públicas. Ese perjuicio desnpareci6 pronto bajo la influencia de la 

industrinlizaci6n y de la expansión demográfica y do los negocios, de 

los medios de comunicaci6n y de la cultura. Ahor-a puede decirse que 

en el mundo occidental, la mujer oficinista es cada d{a mó.s numerosa en 

la administraci6n pública. 

Desde el punto de vista de la eficiencia en el trabajo, debe decirse que 

ln mujer es mlis disciplinada que el hombre y en algunas laborea ha llegado 

o sobresalir hasta casi monopolizarlas, como sucede en la mecanografía 

y en la taquigrafía. La mujer que está. conquistando en todo el mundo 

civilizado, posiciones políticas, ya no compito solamente con la burocracia 

medio y baja con el hombro, sino que coda día asciende. en mayor número 

a puestos directivos. 
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1) BUROCRACIA OBRERA.- Parece un contrasentido hablar 

de esta burocracia, puesto que e1 burócrata es sinónimo de trabajador 

de of'icina, de escritorio; pero es evidente que hay un gran número de 

servidores del Estado adscritos a of'icinas públicas que realizan trabajos 

humildes, puramente manuales, quienes por estar al servicio inmediato 

de la burocracia, Corman parte de ella, ejemplo: mozos, conserjes, barrende-

ros, etc. La importancia de este grupo radica en que cona ti tuyen el 

grupo de uni6n de la burocracia con las clases populares y. en que pocos 

de ellos logran ingresar a la burocracia propiamente dicha y hasta alcanzar 

en ella puestos de importancia. 

j) BUROCRACIA MIXTA.- Son aquel.los empleados que 

además de serlo tienen para desempei\ar actividades particulares; ejemplo: 

el que presta sus servicios a la administraci6n pública y en el reato 

del tiempo que le queda, realiza trab8:joa respecto de su prof'esi6n. 

Es necesario distinguir en este grupo, a quienes ocasionalmente dcoompeiian 

alguna f'unci6n burocrático llamados por el gobierno, en atenci6n a su 

prestigio prof'esional y los que buscan esta clase aolicitadtsima de empleos, 

como punto de apoyo, mientras logra su independencia. 

En general, puede af'irmarse que no ea posible atender con ef'icacia la 

odministraci6n pública y la prof'esi6n. Los bur6cratas de la primera 

clase, para hacer honor a su prestigio, sacrifican intereses particulares 

y los del segundo, por el contrario, ponen poca atenci6n a aus obligaciones 

burocráticas y todo su empei'lo a las particulares. 

k) BUROCRACIA ADVENTICIA O PARASITARIA.- Parece 

contradictorio encontrar dentro de la burocracia a empleados que le son 

nominalmente pero que no trabajan dentro de las of'icinne ni en eventos 

relacionados con ella. La contradicci6n es aparente, porque son todas 

las personas que viven sin trabajar", de la bienhechora inf'luencie de ciertas 

figuras políticas del momento, ejemplo: guardaespaldas, políticos, segundo-
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nes amigos, parientes, etc. En .MAxico, .el ingenio popular denomina a 

estos peeudoempleados públicos con el mote de aviadores. Figuran en 

la nómina del presupuesto do las Secretarías y Departamentos de Estado, 

con determinados empleados pero sólo se presentan a cobrar. Para. cubrir 

las apariencias a~ les considera con la vago designación de 11 Comisionados" 

o se les describe a 11 Servicios Especiales 11 • 

Esta burocracia escapa a todo consideraci6n estadística. Su importancia 

estriba en que su sometimiento es oneroso y redunda en perjuicio de los 

verdaderos empleados públicos y del servicio administrativo. 

III. 3.- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

Sin. duda alguna el fundamento de la relación jurídica existente entre 

los trabajadores, empleados o bur6cratas y el Estado, lo vamos a encontrar 

en nuestra Constituci6n. 

Originalmente las relaciones entre el Estado y sus servidores se regían 

por el derecho administrativo y especialmente por las leyes del servicio 

civil; pero a partir de la promulgación de nuestra Constituci6n, el 5 

de febrero de 1917, el Artículo 123 cre6 derechos y obligaciones de los 

~mpleados, tanto privados como al servicio del Estado; teoría que fue 

recogida por las leyes locales del trabajo de 1931, equivocadamente se 

volvi6 a considerar la teoría del empleo como parte del derecho administrati

vo: sin embargo, el Articulo 2° de la mencionada Ley fue modif'icado por 

el estatuto de los trabajadores al servicio de los 'Poderes de la Uni6n, 

promulgado el 27 de noviembre de 1938, por ~l Presidente Lázaro Cárdenas 

y publicado en el Diario Oficial el 5 de diciembre del mismo, ai'lo. 

En efecto, a iniciativa del Presidente, el Congreso de la Uni6n expidió 

el mencionado estatuto para proteger loa derechos de los trabajadores 

al servicio del Estado. 
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El estatuto de 1941, sigui6 los mismos principios que el de 1938, excepto 

en lo relativo a los empleados de conf'ianzo, cuya n6mina f'ue aumentada; 

sin embargo, se conserva la linea revolucionaria del anterior estatuto 

en cuanto a la protección, tutela y reivindicaci6n de los trabajadores 

al servicio del Estado cuya efectividad dependerá de que en su lucha se 

identifiquen con la clase obrera. 

Volviendo al Articulo 123 de la Constituci6n de 1917, al ref'erirse a los 

sujetos de derecho del trabajador denominados " empleadas ", comprendió 

dentro de este concepto tanto a los empleados particulares como a los 

empleados públicos, y estos últimos constituyen el sector burocr6.tico 

que forman parte do la clase obrera o la lucha política de loe burócratas 

que origin6 que el mencionado estatuto cardenieta se elevara en lo esencial 

a la categorla do norma escrita en la Constitución, por lo que el Articulo 

123, por Reforma Constitucional de 21 de octubre de 1960, publicada en 

el Diario Oficial del 5 de diciembre del mismo año, qued6 integrado por 

dos apartados: 

ARTICULO 123.- El Conercao de la Uni6n, sin contravenir 

a las bases siguientes, deberé. expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regirán: 

a) Entro los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. 

b) Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del 

Distrito Federal y sus trabajadores. 

De esta manera, los trabajadores al Servicio del Estado a partir do 1960 

encuentran tutelados expresamente sus derechos, pero también quedan eapecif'i

cadas sus obligaciones, viendo así elevada su relación jurídica, ent~e 

ellQs mismos y el Estado, a un rango constitucional y aún más, se ven 
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protegidos eue derechos por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, reglamentaria del Apartado 11 B " del Artículo 123 Constitucional. 

Por otra parte, encontramos normas conetitucionalee del trabajo burocrático, 

que aunque no se encuentran comprendidas dentro del Artículo 123 1 e! tienen 

relaci6n directa para que se pueda integrar una relnci6n jurídica relaci6n 

de trabajo, o relación contractual entre los trabajadores y el Estado. 

Los siguientes artículos cona ti tucionales que tienen ingerencia en materia 

do trabajo burocrático durante muchos años se han visto bajo la inf'luencia 

o dentro del ámbito del derecho administrativo, poro· lo importante no 

es dilucidar si los artículos constitucionales son del ámbito derecho 

administrativo o si deben pertenecer al ámbito del derecho dol trabajador. 

sino que a trav6e de estos artículos coneti tucionales crear una relación 

de trabaja entre el Estado y sus servidores. 

Dentro del Artículo 73, encontramos el :fundamento de la Ley Reglamentaria 

del Artículo 123, Apartado " B ", ya que establece lo siguiente: 

ARTICULO 73.- El Congreso tiene f'acultnd: 

••• Fracción X.- Para legislar en todo. la República 

sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográ:fica, comercio, juegos 

con apuestas y sorteos, instituciones de crédito, energía e16ctrica y 

nuclear, para establecer el Banco de Emisión único en los términos del 

Arttculo 28 y .PARA EXPEDIR LAS LEYES DEL TRABAJO REGL~ENTARIAS DEL ARTICULO 

123. 

• • • Fracción XI.- Para crear y suprimir empleados 

públicos do la f'ederación y sei'lalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. 
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Analizando esta fracci6n, se puede ver que el Congreso tiene la facultad 

para estnblecer una relaci6n de trabttjo al crear empleados públicos de 

la Federación y de eseta manera erigir al Estado como patrón; por otra 

parte, el suprimir empleos da lugar a que loa empleados ejerciten la acc16n 

de reinatala.ci6n en el trabajo o que se les pague una indernnizaci6n, desde 

luegoi ·oata reclarnacl6n aon contra el Entado, ya. que en la pt>imora parte 

de la f'racci6n se est!í sei"ialando que los empleados p\".iblicoa son de o para 

la Federac16n, motivando que la Federac16n se constituye en patrón y por 

lo tanto es reaponsahle de la si tuaci6n de loe empleados cuando se suprimen 

sus plazas o empleo pCtblicoa. 

ARTICULO 74 .. - Son facultades exclusivas de la Cámara 

de Diputados; 

Obviamente entre la Cámara de Diputados y los jefes y empleados ue crea 

una relación de trabajo a trav6s del nombramiento de aquella haca a loe 

segundones. 

Rel!f"irmando la tracci6n anterior el Art \.culo 77 en au f'racc16n tII da 

facultades para que ca.dn una de las C~aras Legislativas nombre a los 

empleo.dos de su Secretaria y haga el Reglamento Interior de la misma. 

Dentro de las facultades del Presidente, encontramos que además de nOf!lbrar 

un sinnúmero de funcionarios y empleados de alta. jerarqu!a, tiene la !'ocultad 

de nombrar y remov~r a su total arbitrio, libremente, a los dem6.s empleados 

de la Uni6n, todo ~ato a la luz del Artículo 89 que le conftore las siguien

tes racul tades • 

• • • Fracción Ir.- Nombrar y remover libremente a loe 

Secretarios del Despacho, al Procurndor Gtmeral de la Rep(iblica,al Gobernador 

del Distrito Federa~. remover a loa Agentes Diplomáticos y empleados ouperiQ

rea ·do Hacienda y NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS DEMAS EMPLEADOS OK 

LA UNION, cuyo nombramiento y remoción no es.tán determinados de otro modo 
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en la Constituci6n o en las Leyes. 

• • • Fracción III.- Nombrar a loe Ministros, Agentes 

Diplomli.ticos y Cónsules Generales, con aprobación del Senado • 

• •• Fracción IV.- Nombrar con aprobación del Senado, 

los Coroneles y demde oficiales superiores del Ej6rcito 1 Armada y Fuerza 

At!rca Nacionales, y loa empleados superiores de Hacienda • 

• • • Fracci6n XVII.- Nombrar Magistrndores del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal y someter los nombramientos 

a la aprobación de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, 

en su caso. 

• ; • Fracción XVIII.- Nombrar Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia y someter los nombramientos, las licencias y las renuncias 

de ellos a la aprobación de la Cámara de Senadores, o do la Comisión Permane!! 

te, en eu caso. 

Como puede observar, la Consti tuci6n Política de M~xico, concede al Presiden

te de la República, amplias facul tadea para crear, remover y suprimir 

empleos públicos, contituy6ndose como patrón de los empleados a su cargo 

y constituyendo como responsable al Estado de la rolacionea entre ál mismo 

y loe trabajadores, toda que así lo contempla el Apartado 11 B " del 

Artículo 123, que dice, que el Congreso de la Unió!" expedirá leyes que 

regirán. 

APARTADO B "·- Entre los Poderes de la Unión, 

el Gobiorno del Distrito Federal y sus trabajadores. 
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Todos los f'uncionarios y empleados que oe enumeraron anteriormente vienen 

a ser conf'irmadoa por el Artículo 5º de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, donde contempla todos los empleados y f'uncionarios 

nombrados por el Presidente de la República, estableciendo que son trabajado

res de" conf'ianza. 

Concluyendo así, los Artículos 73, 74, 77 1 89 y 123 constitucionales, 

vienen a ser el f'undnmento cona ti tucional de la relación jurídica que 

existe entre el Estado y sus servidores. 



CN'llllO CUMTO 

DERECHOS SOCIALES DE LOS BUROCRATAS 

.iv. 1.- A H T K e K o K N T K s . 

Nuestra historia nos ubica en el aíl.o de 1761, cuando el gobierno colonial 

dominante en esa 6poca dicta la primera disposición que ha existido en 

M6xico para presionar al empleado público, originándose los 11 Montepioa", 

cuya finalidad era de asistencia social, para el servidor del virreynato, 

tal disposici6n es adicionada en 1876, comprendiendo entonces el aspecto 

social dicha norma para viudas y hu6rfanos de los empleados de 1os Ministerios 

de Justicia y de la Real Hacienda, lo que hace que sea una prestación de 

manera general en el r6gimen Colonial en materia social, que perduró hasta 

la época de la consumaci6n de la Independencia. 

En el aiio de 1824, por decreto del 11 de noviembre el Gobierno Mexicano, 

di!i.ndoae cuenta de la desastrosa si tuaci6n de los Montepíos que estaban 

funcionando con pl!rdidas y quiebras económicas, el gobierno decidió hacer 

la liquidación inmediata de listos, por esta si tusci6n el Gobierno Nacional 

se hace cargo nl pago de las pensiones a loa funcionarios que comprend!an 

los Montep!os. 

Es en el ni'io de 1932 1 cuando el beneficio de la pensión se hizo extensivo 

a los ascendientes de los servidores públicos, dán'dose en el transcurso 

de dicho affo, casos especiales, en que laB cuotas de las pensionas alcanzaran 

el 100 % de los sueldos. 

Los beneficios sociales de las leyes anteriores, ampliaron su campo de 

aplicación y es en 1834 que por primera vez se les otorga el derecho a la 
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pensión a los c6naules mexicanos, cuando por incapacidad .física no pudieran 

deecmpei'iar su cargo, ésto quedó plasmado en el Decreto del 12 de Febrero 

de 1934, en donde· ae utiliza por primera vez la palabra " Jubilación 11 

en formo de concepto jurídico. 

La precaria si tuaci6n del Erario Públicodctermin6 la expedición del Decreto 

de 1837, en el cual se restringía el bcnef'icio de la pensión y que sólo 

otorgaría a caaon de suprema vejez e incapacidad absoluta, pero 18 

ortos más tarde, por Decreto del 31 de Diciembre de 1855, se volvía a liquidar 

loa 11 Montcp!oa ", que se habían vuelto a establecer en el transcurso 

de esos años, teniendo los mismos problemas que anteriormente tuvieron. 

Por otra parte, se autorizó a los empleados públicos a :formar una agrupación 

desligada do! estado, para la defensa de aus intereses, aún cuando nunca 

llegó a f"ormaroc y desde aquella !"echa perdieron loa empleados civiles, 

excepción hecha de los adscritos a la carrera diplomática, no sólo la 

inamovilidad de sus empleados, sino se vieron imposibilitados para obtener 

pensión alguna, cabe señalar que loa empleados civiles adacritoo a la 

carrera diplomú.tica no se vieron arectados por las medidas anteriores. 

Era deprimcntf! p.::ir.::i lon trabaJadores que trataban de lograr sus conquistas 

socio.le.o, y que lejos e.le aumentar las probabilidades, se diseminaran constan-

temen te, 

Es h1u1tu el año de 1856 que se logra por Decreto del 20 de Noviembre que 

obtien".! un logro para los empleados de Correos que consiguen go<::ar de 

una primitiva jubilación que constaba de $ 12.00 menaualco y que oe otorgaba 

como compcnenci6n a loa pel !groa que tenían de perecer en el desempei'lo 

de su ardua miei6n. 

Por lp que: toca ;ll Magisterio, se expidió una Ley Reglamentaria de la 

Inatrucción Obligatoria, en la que se concedía penoi6n o los profesores 
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qJc tuvf.eran más de 30 ailoa de servicio. Posteriormente f'ue votada la 

Ley de E:ducaci6n Primaria de 1898, en la que se disponía que se podía 

otorgar pensi6n a los maestros en los términos que el Ejecutivo de!'iniera. 

Esta def'inici6n no se hizo hasta el 20 de Abril de 1916, mediante unas 

bases que entraron en vigor el 16 de Mayo siguiente, y sólo hasta el arto 

de 1924 so volvió a regular de la misma :forma los derechos de pensión 

del Magisterio Nacional, por la llamada Ley del 8 de Junio del mismo 

año. 

En el año de 1922, la Ley de Organizaci6n de los Tribunales del Fuero 

Común del Distrito y Territorios Federales, la cual dispuso que tanto 

los Magistrados, Jueces y Of'icio.les de sus tribunales, que no gozaran 

de fortuna, tenían derecho a ser pensionados. 

Por otra parte, la Constitución de 1857, en su Artículo 73, Fracción XXIV 

f'acultaba al Congreso de la Unión n conceder premias y recompensas par 

servicios prestadas n la Nación y a la Humanidad. Esto fue precisamente 

la substitución de antiguas pensiones de derecho por las de gracia, hasta 

que la nueva Constitución de 1917, suprimió el artículo antes citado. 

Toda esa diversidad de disposiciones, que incluso no se porlrfn determinar 

con excatitud cuales esteban en vigor y cuales derogadas, y on las que 

se establecen pensiones de tipo muy heterog6nens sujetas n modalidades 

añadiéndose la práctica del otorgamiento, sin sujeción n regles, lo que 

culminó en casos de injusticias y favor! tismos, ante esta si tuaci6n el 

Gobierno de la República, adoptando el principio de que todos los que 

perciban un sueldo con cargo al Estado, deben considerarse como empleados 

públicos, cualquiera que sea la denominación de su cargo, expidió la Ley 

General de Pensiones Civiles de 1925. en la cual, para f'omentar el ahorro 

y para quitarle a la pensión de acto caritativo, se estructuró un sistema 

en virtud del cual el propio tro'Jajador, con ayuda del Estado, contribuiría 

a la formación del fondo sobre el cual gravi tarín el otorgamiento de las 

pensiones. 
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En 1946, se expidi6 la Ley del 5 de Marzo, que se pone en vigor parcialmente 

para Maestros y veteranos de la revolución, como en esta Ley se omiti6 

el cdlculo actuaria! indispensable para determinar el costo del servicio 

y es por ese motivo que el Gobierno de la República, tratando de satisfacer 

y mejorar la calidad y monto de las prestaciones, e interesado en no exponer 

el servicio a desequilibrio o insolvencia por falta de previsi6n, manda 

al Congreso una iniciativa. 

Por lo que se formula el Proyecto de la nueva Ley de Pensiones Civiles 

que f'uo aprobada por el Congreso Federal que expidió con cerA.ctcr de Ley 

el 30 de Diciembre de 1947, en esta Ley lo principal determinado es la 

conceai6n de pensiones a los trabajadores y en las mejores condiciones 

posibles, abandonando las cuotas bajas fijadas al respecto de la Ley de 

1925, que el beneficio aumentará a todos y cada uno de los grupos trabajadores 

al Servicio del Estado y que el disfrute a la pensión será a partir del 

momento en que el trabajador deje de prestar servicios o se hubiera innbili

tado. 

As! también, en esta Ley, se otorga un beneficio superior a los pensionistas 

que econ6micante se proporcionó en un 100 % en algunas a los jubilados 

y trabajadores inhabilitados, esta prestación se daba con el sueldo íntegro, 

y no con medio sueldo como se determinaba en lo. Ley de 1925. 

Otras mejoras que tuvo la Ley en 1947, fue en materia de Pr6starnos a corto 

plazo, préstamos hipotecarios n trabajadores, eneas para los mismos, devolu

ción de descuentos. 

Por lo que hemos de considerar que esta Ley también 

para la Ley del I. S, S. S. T. E. 

fundamento directo 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado1•es 

del Estado, fue expedida el 28 de Diciembre de 1959, esta Ley mejor 

conocida con sus s:lglne como Ley I. s. s. s. T. E. que entró en vigor 
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el 1° de Enero de 1960, constituyendo un paso trascendente en laa mejoras 

que se proporcionaban a los trabojadore3 del Estado en cuanto a la Seguridad 

Social, como os la protecci6n integral tanto a ellos como a sus f'amilires, 

durante el tiempo que presten aus servicios y despu6s de la separaci6n 

de su cargo 1 por invalidez, vejez o muerte. 

Dentro de la amplia cobertura de la Ley del I. s. s. s. T. E. notoriamente 

se encuentran las adiciones y mejoras siguientes: servicios m6dicos 1 

seguro de salud, un concepto más amplio de las prestaciones de la vivienda, 

importantes prestaciones sociales, jubilación, indemnizaci6n global y 

muchos otros bcnef'icios, que engloba el Artículo 3ª de la Ley .del I. S. 

S. S. T. E. 

Por lo que la denominación misma de la Ley pretende expresar en toda su 

ampll tud la nueva concepción de la Seguridad Social que se ha venido creando 

en México, dando un paso fundamental, quedando incorporada en nuestra 

Carta Magna en el Artículo 123 Apartado " 8 11 integrado con XIV Fracciones 

en el Diario Oficial del 5 de Diciembre de 1960. 

Por lo que la únicn forma de lograr uno eficaz protección Sociales establecer 

obligatoriamente la inducción de todos los servidores públicos en los 

beneficios de la Ley, 

No es hasta deapu6s de 24 años que el I. S. S. s. T. E. inicia un proceso 

de reorganización administrativa y f'inanciera de dicha Institución, con 

el prop6ai to de dar mayor eficacia a los servidores públicos 1 • por lo que 

somete a coneideraci6n la nueva iniciativa de Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de loe Trabajadores del Estado; la cu::il 

ea aprobada y publicada en ol Oia:io Of'lcial de la Federaci6n el día 27 

de Diciembre de 1983, y que entra en vigor el 1° de Enero de 1984 1 quedando 

sin ef'ectos ln Ley de 1959. 
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Por otra parte, con la nueva Ley se pretende entre otros aspectos f'undrunenta

lee, establecer un r6gimen de Seguridad Social para los servidores pGblicos, 

para que gocen por igual de ciertas prestaciones en especie, sin distinguir 

el nivel salarial o de entigiledad, como es a loe trabajadores q·ue so encuen

tren pensionados. 

También es importante mencionar cpe en esta Ley las cuotas de aportaci6n 

al Instituto seguirán siendo las mismas del B % que f'ijaba la Ley de 1959, 

nt1n cuando la cobertura de los servicios es mucho mlis amplia y l.oe ·seguros 

son de mayor prevención. 

En cuento a las pensiones que determina la Ley, se integró la pcnsi6n 

de Cesant!o. en edad avanzada, esta pene16n se otorgará a loe trabajadores 

que tengan 60 ai'i.os de edad y cotizaciones de 10 affos como mínimo podrán 

sepnrorse voluntariamente del servicio¡ también se hacen más amplios los 

bene!'icioe en el Derecho a la Salud, Riosgos de Trabajo, Poneiones, Pr6stamos 

Fondo de Vivienda, Tiendas, Preetacionee Sociales y Culturales, Régimen 

Voluntario, Funciones y Organización. 

Cabe seffaler que en cuanto la organización Administrativa, es integrada 

en los nuevos 6rgonos la Comiei6n de Vigilancia a efecto de asegurar eficacia 

y honestidad en el desempeño de las !'unciones del Instituto. 

Concluyendo, los avances sociales logrados por las legislaciones de la 

Ley de Pensiones Civiles de 1925, 46, 47 y la Ley del Institµto de Seguridad 

y Servicios Sociales di! loe Trabajadores del Estado de 1959 y 1904, consti tu

yen la importancia que oe ha obtenido en el progreso de la Seguridad Social, 

que gradualmente f'ueron mejorando según su época y extendiendo su cobertura 

a un mayor número de personas como son trabajadores y familiares, en cuanto 

éstos beneficios eat6n integrados en la Ley vigente, que contiene la Seguri

dad Social de la que actualmente gozan los Servidores Públicos. 



.10 

IV. 2.- r u. e J: o. A • J: s. T o 

Bl funcionamiento del Ineti tu to de Seguridad y Servicios Sociales de loa 

Trabajadores al Servicio del Estado, está integrado por la Oraanizaci6n 

Administrativa de la cual se derivan todos los programas y presupuestos 

de los cuales tendrán que hacer f"ronto al cumplimiento y satisfacci6n 

do las prostaciones y servicios a que tiene derecho el Servidor Público. 

Por otra parte, el Art!culo 149 do la Ley del I. S. s. s. T. E •. sei'l:ala 

las atribuciones del Instituto. 

Artículo 149, dice as!: El Instituto tendrá personalidad jurídica pare 

celebrar toda clase do actos y contratos, as! como para def"ender sus derechos 

ante los tribunales o Cuera de ellos, y para ejercitar las acciones judicia-

lea o gestiones extrajudiciales que le competen. El Instituto deberá 

obtener la autorizaci6n previa del Gobierno Federal, por conducto de loa 

Secretarios de Programaci6n y Presupuesto y de la Contralor.ca General 

de la Federaci6n, para desistirse do las acciones intentadas o de los 

recursos interpuestos, así como para dejar de interponer las que las leyes 

le concedan, cuando ee trato de oeuntos que af'ecten al erario federal. 

Por otra parte, la Ley del I. S. S. s. T. E., hace un sei1alamiento eepecít'ico 

de las !'unciones del Ineti tuto en su Articulo 150 que dice; 

ARTICULO 150.- El Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrá las siguientes !'unciones: 

I .- Cumplir con loe progrrunae aprobados para otorgar 

la.s prestaciones y servicios a su cargo. 

II.- Otorgar jubilaciones y pensiones. 
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III .- Determinar, vigilar y cobrar el. importe de las CU,2 

tae y aportaciones, as! como de los demás recursos del Instituto. 

IV.- Invertir loo :fondos y reservas de acuerdo con 

las disposiciones de esta Ley. 

V.- Adquirir los bienee muebles e inmuebles necesario 

para la realización de sus f'ines. 

VI.- Establecer la estructura y f'uncionamiento de 

ouS unidades administrativas. 

VII.- Administrar las prestaciones y Servicios Sociales. 

as! como desarrollar las promociones eei'laladaa en las Fracciones XI, XII, 

XIII y XIX del Artículo 3ª de esta Ley. 

VIII.- Difundir conocimientos y prácticas de Servicio 

Social. 

IX.- Expedir loe Rcglall!entoa para la debida prestación 

de sus servicios y de organi:z:oc,16n interna. 

X.- Realizar toda clase de actos jur.tdicoe y celebrar 

los contratos que requiere el servicio. 

XI.- Las demds !'unciones que le conf'ieren esta Ley 

y sus Reglamentos. 

En la Fracci6n VII del Art.tculo 150 de esta Ley se mencionan las prestaciones 

que debe adminilltrar el Instituto ··en cuanto o. loe beneficios que en maroa 

dicho articulo y que cstlin contenidao en el Articulo 3ª de dicha Ley. 
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Fracci6n XI.

Y desarrollo infantil. 

Servicios de etenci6n para el bienestar 

Fracción XII.- Servicios de _in-~egracl60 a - -jubilados 

y pensionistas. 

Fracc16n XVII.- Servicios que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida del servidor público y familiares do derechohabientes. 

Fracción XVIII.- Servicios turísticos. 

Fracción XIX • ..: Promociones Cultura les de preparac i6n 

técnica y Fomento Deportivo. 

Por otra parte es importante señalar, que para que el Instituto ejerza 

las funciones que termina la Ley del propio Instituto y sus reglamentos, 

contará con los Organoa de Gobierno integrados por: 

La Junta Directiva. 

La Dirección General. 

La Comisi6n Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. 

La Comiei6n de Vigilancia. 

Quienes tendrán e eu cargo, el estudio, planeo.ci6n, despncho y ejecución, 

de los asuntos que le competen al Jnr.ti tu to y aun trnbejadorcs, de los 

cuales haremos una descripción más amplia ~n el Capft.ulo 

tesis. 

de cat.n 
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IV. 3.- AMBITO DE APLICACIOH. 

El ámbito de eplicac16n dol que gozan los servidores públicos es a nivel 

Estatal y Federal: si analizamos esta aplicabilidad, veremos que es bastante 

amplia, porque cubre a los trabajadores, familiares de éstos y pensionistas 

y familiares de los mismos, por lo que la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales del Estado en su Articulo lº del Titulo Primero, 

sei'1ala a quienes enmarca este ámbito de aplicabilidad. (41) 

Articulo 1º.- La presente Ley es de Orden Público, 

de interés social y de observancia en toda lal RepC.blica y se aplicara: 

I. A los trabajadores al servicio civil de las dependen

cias y de loa entidades de la Adminietraci6n Pública Federal que por 

Ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen a su rágimen, as! 

como a los pensionistas y a los familiares dorechohabientea de unos y 

otros. 

II. A las dependencias y entidades de la Administraci6n 

Pública F'ederel y de los Poderes de la Unión a qu se re!'iere esta Ley. 

III. A las dependencias y entidades de la Administraci6n 

Pública en los estadoB y municipios y a sus trabajadores en loe términos 

de los convenios del Instituto celebre de acuerdo con esta Ley y las 

disposiciones de las demáo legislaturas locales. 

IV. A los Diputados y Senadores que durante su mandato 

Cblsti t.u:::icr.e.l se inr:::onx:rm irrii vidJal. y volllltarianente el régimen de esta Ley. 

V. A las agrupaciones o entidades que en virtud del 

acuerdo do la Junta Directiva se incorporen al régimen de eota Ley. 

(41) Insti tute de Invcot.lgaciones Jurídicas, Libro en Homenaje a Mario de 
·1a Cueva, Editorial UNAM, México, 1981, Pág. 96. 
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Ahora bien, la aplicabilidad en cuanto al 4mb1 to cubre tanto a trabajadores 

como f"amiliarea y pensionistas y t'amiliarea de loa miemos, quienes al 

tallecer, loa bene:ficios serlin transmi tiblea a sus f"amiliares. 

Por otra parte, realmente podemos observar que aparentemente el ámbito 

do eplicaci6n es muy amplio, porque se considera a los trl!-bajadoree y 

familiaes que gozan de estos benoCicios por considerarse integrantes 

de los mismos, a su vez, el ámbito ea muy cerrado si vemos cuanta gento 

no puede gozar de estos beneficios, por el hecho de no oer trabajadorea 

del Gobierno Fe doral, por lo que se debería extender el ámbito de aplic~ci6n 

a la comunidad, claro est4 quo desde luego no gozordn df:! todos los bone:fi

cios que tienen los Dur6cratas pero si de los demás esenciales. 

IV. 4.- P R B S T A C I O H B S 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, tiene como objeto primordial 

integrar los diferentes tipos de benef'icios de los cuales goza el trabajador 

que estA al Servicio del Estado, on conjunto con sus .familiares a f'in 

de que tengan una seguridad social, el Instituto t'rata de satisfacer 

las necesidades y de que cada día sean mayores los beneficios, con la 

finalidad de que mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora 

al servicio del sector público. Por estimar que cona ti tuye un paso 

trascendental en la vida de los trabajadores y los .integrantes de su 

familia, es importante eei'lalar que la Ley del I. s. s. S. T. E. os una 

de las Insti tucionee mde avanzadas en materia de Seguridad Social en 

M6xico, · toda voz que comprende prestaciones que protegen la integridad 

física do loe trabajadores. 

Por otra parte, las prestaciones se encuentran sei'laladae ae&ún el ordenamien 

to legal que se cita en el Artículo 3" de la Ley vigente del Instituto 

de Seguridad y Servicioe d~ loe Trabajadores al Servicio del Estado y 

que establece con el carácter de obligatorias lae siguientes prestaciones: 
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I. Medicina Preventiva. 

II. Seguro de Enf'ermedadee y Maternidad. 

III. Servicios y Rehabili taci6n Ftsica y Mental. 

IV. Seguro de Riesgos de Trabajo. 

v. Seguro de Jubilaci6n .• 

VI. Seguro de Ro tiro por edad y tiempo de servicios. 

VII. Seguro de Invalidez. 

VIII. Seguro por Causa de Muerte. 

IX. Seguro de Cesantía de edad avanzada. 

x. Indemnización Global. 

XI. Servicios de Atonci6n para bienestar y Desarrollo 

Inrnntil. 

XII. Servicios integrales de retiro a Jubilados y 

Pensionistas. 

XIII. Arrendamiento o venta de habitaciones econ6micas 

pertenecientes al Ineti tuto. 

XIV. Préstamos hipotecarios y financinmicntos en general 

para vivienda• en sus modalidades do odquieici6n 

en propiedad de terrenos y/o caenshabitaci6n, 

construcción, reparación, ampliaci6n o mejoras 

de las mismas, así como para ol .pago do pasivos 

adquiridos por estos conce'ptos. 

XV. Préstamos a mediano plazo. 



XVI. Préstamos a corto plazo. 

XVII. Servicios que contribuyen o mejorar la calidad de 

vida del servidor público y !'amiliares derecho

habientea. 

XVIII. Servicios Turísticos. 
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XIX. Preetacionos Culturales• de preparación t6cnica, !'o 

mento deportivo y recreación. 

XX. Servicios funerarios. 

De las prestaciones que hemos eeiialado, es importante mencionar que al 

ent1"ar en vigor la nueva Ley del I. S. s. s. T. E. el día 1° de Enero 

de 1984, son incrementados loa beneficios con la f'inalidad de mejorar 

la Seguridad Social do los servidores públicos, en la Ley de 1959 que 

entró en vigor el l 0 de Enero de 1960, consti tuy6 un paso trascendental 

dentro de la Seguridad Social que es dirigida a los trabajadores del 

tetado y sus familiares, enumerando una serie de prestaciones: como servi

cios módicos, seguro de salud, prestaciones de vivienda, importantes 

prestaciones sociales, jubilación, indemnizaciones y muchos otros benef'icios 

Ahora bien la Ley de 1960 queda derogada y entra en vigor la nueva Ley del -

I. s. s. s. T. E. el lº de Enero de 1984, integrá.ndose en el Artículo 

3° de la misma nuevas prestaciones como son: Medicina Preventiva, Seguro 

de Cesant!a en edad avanzada, pr6slamos a mediano plazo, servicios turístico 

de esta manera la Institución abro la cobertura al Servidor Público y 

derechohnbientes, de los cuales tengan designación legal, nombramiento 

o aquellos trab_ajadorcs que están a lista de raya, trabajadores temporales, 

así tambi6n los pensionados gozarán de las nuevas prestaciones. 
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xv. 5.- CLASIP':ICACIOK 

Ee necesario mencionar como se clasifican las prestaciones otorgad.o.e por 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

al Servicio del Estado a sus trabajadores derechohabientee y que podemos 

dividir en tres grupos, como son: 

a) Prostacionoe Médicas. 

b) Prestaciones Econ6mica. 

e) Prestaciones Sociales y Culturales. 

a) PRESTACIONES IQIDICAS. 

Las prestaciones m§dicas serán proporcionadas o. loe trabajadores• derecho

habientes y pensionistas que gozarAn de las siguientes atenciones: 

I. E N F E R M E D A O ES 

Asietoncio. médica, de diagn6stico, odontol6gica, quirúrgica, .hospitalaria, 

f'armaceO.tica y do rehnbilitaci6n que sea necesaria desde el con\ienzo de 

la enf'ermedad y durante un plazo mbimo de 52 semanas para la misma enf"ermo

dnd. 

Dentro de estas prestaciones, el trabajador tcndrd iicenc~a con goce de 

sueldo o con medio sueldo, siemp~e y cuando la enf"ermodad lo incapacite• 

óoto dependerá tamb!An de lo.a circunstancias por las cuales sea ocasionada 

la cnf"crmednd o accidento que sufr~ el trabajador. 
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II. ACCIDENTES DE TRABA.JO 

El trabajador tiene derecho cuando suf'ra accidentes de trabajo,. a las 

prestaciones que c~ncede la Ley que son en dinero y en especie, siempre 

y cuando se considere como leoi6n orgAnica o perturbaci6n 1'uncional inmedia

ta o posterior a la muerte producida repentinamente en el ejercicio o 

con motivo del trabajo. 

Las prestaciones en especie, serAn: 

a) Diagnostico, asistencia m6dica 1 quirlirgica, f"a.rmac6utica y hoepi talaria. 

b) Aparatos de prótesis y ortopedia. 

e) Rehabilitaci6n. 

Las proetacionea en dinero serán las que designe el Instituto mediante 

peritos técnicos o prof'oeionalec que determinen la prestación econ6mica 

que lo corresponde y que puede se~; · 

IncapaCidad Parcial Permanente. 

Incapacidad Parcial Total. 

III. N A T E R N I D·A D 

Esta pr~etaci6n ea proporcionada a las trabajadoras, pensionistas, la 

esposa del trabajador, esposa del pensionista o concubina de uno u otro, 

también la hija del trabajador o' pensionietea que tenga 
1
menoa de 18 aílos 

y dependa econ6micamonte de t1etos. 
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a) La trabajadora tiene dorocho a 1!1 asistencia obat6tri

ca necesaria a partir del día en que oe verif'ique el estado del eJnbarazo 

hasta la f'echa probable del parto. 

b) Gozará de un mea antes del parto y de dos-meaos 

después del mismo, esta preataci6n sorá con goce de sueldo. 

e) Ayuda para lactancia durante seis meses que será 

en especie. 

d) Canastilla de maternidad, cuyo costo será eei'lalado 

peri6dicamente por el Instituto, mediante acuerdo de la Junta Directiva. 

Las pensionistas, esposa del trabajador, esposa del pensionista, concubina 

hija del trabajador o pensionista, e61o gozarán de loe boneCicios que 

anteriormente son sei\sladoe en los incisos a) y e). 

b) PRESTACIONES KCONOMICAS, 

Dentro de las prestaciones econ6micas podemos citar las siguientes: 

I. Pensiones que son otorgadaa a loe trabajadores 

por Jubilación, pensi6n ·de rotiro por edad y tiempo do servicios, por 

vejez,. por causa de muerte, por cesantía en edad avanzada, estas pensiones 

s61o serán otorgadas a trabajadores que hayan sido sujetos al rágimen 

obligatorio de la Ley del I. S. S. S. T. E. 

II. ~a indemnización global ea otorga.do. a loe trabajado

res que causen baja do:finitiva en su trabajao y que no tengan derecho 

a ninguna de las pensiones que son otorgadas por la Ley. 

Esta lndcnizaci6n se otorgará dependiendo do los af'Sos de servicio prestados, 

siempre y cuando no rebaao los 14 a}'los. 
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III. Preetdmoa -B Corto Plazo.- Este pr6etamo es otorgado 

a loa trabajadores de base y pensionistas, los trabajadores deberAn tener 

mtie de un ai'So de antigUedad y cotizaciones del mismo tiempo para que pueda 

solicitar este tipo de pr&stnmo. 

El pr6stamo será condición a la antigUedad que se tenga con las siguientes 

baees: 

De 6 meses a 5 años do aportaciones, el pr6stamo sorii. de 4 meses 

de sueldo. 

De 5 a 10 años de aportaciones, el préstamo será de 5 meses de sueldo. 

De 10 anos o más, el préstamo será de 6 meaos de sueldo. 

Es importante soi'lalar que de la tabla que anteriormente sef'ialamos, s61o 

se establece, pero no se cumple, ya que es mentira que se preste a los 

trabajadores lo que se indica en esta tabla, y que s6lo prestarán lo que 

el Instituto quiera, porque no oe ~ace una valoración .en cuanto a tiempo 

trabajado, Ca decir hacen del reglamento lo que a ellos leo parece convenien

te, no sujeU.ndoae a lo que establece su mismo Reglamento económico. 

IV. Pr6atamos a Mediano Plazo.- Para la obtención 

de este tipo de préstamo, el trabajador deberá haber cotizado al Instituto 

más de un afta do aportaciones, no tener préstnmo·a corto plazo. El préstamo 

se otorgaré mediante un documento de crédito que darti. derecho a que el 

trabajador ad9uierea bienes de uso duradero, como son:. estuf'as, televisores, 

rof'rigeradoroa, etc., que podrán adquirirl':>s en tiendas y centros comerciales 

del Instituto. 

Esto práotamo se otorgarA. de la siguiente f'orma: 
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a) En el otorgamiento dol pr6etamo se considerará el monto del sueldo 

y la amortización creciento. 

b) Los cr6ditoe se otorgarán mediante las garanUae que acuerde la Junta 

Directiva. 

e) La cantidad autorizada será hasta veinte veces el sueldo btieico mínimo 

mensual de loa servidores públicos, amortiznblo hasta cinco af'loa como 

máximo. 

v. Práatnmos Hipotocarioe. - Estos préstamos son 

otorgados cuando se reúnan los requisitos necesarios para su concoai6n, 

gonoralmente os te préstamo eerá destinado. 

Para la compra do caen-habi taci6n. adquisici6n de terrero donde construirá 

el trabajador su habi taci6n. 

FONDO DK LA VIVIBllDA 

Tiene por objeto atender lee necesidados de los trabajadores en cuanto 

a la vivienda, habilitando terrenos que son adquiridos de particulares 

para edi1'!car en ellos viviendas con dinero integrado en el F.O.V.I.s.s.s.T.E. 

El Instituto sólo proporcionará el 85 • del nvalO.o 1'ijado 

por el Instituto al inmueble, el exCedente tendrá que proporcio 

nnrlo el solicitante. 
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. e) PRBSTACIOllBS SOCIALllS Y CULTURALKS. 

Proetacionee Sociales.- &l Instituto atiende a lao necesidades básicas 

dol trabajador y su familia a traV6s de loe servicios que contribuyen 

a que la compra de mercancía oo obtenga a bajo precio y aei tonga un bonefici 

considerable en la economía familiar. 

Para tal efecto, el Instituto proporcionar6 a precios m6dicos lo siguiente: 

I. Venta do productos que son necesarios para el 

consumo diario del hogar. 

II. Comedores que son instaldos dentro de las Dependen-

cias donde la aÜ.mentaci6n es econ6mica para el trnbo.jador. 

III. Centros Turísticos, de loa cuales son m6dicao 

las cuotas que se le cobran a los trabajadores al Servicio dol Estado. 

IV. Servicios Funerarios, este servicio es proporcionado 

o los trabajadores y sus f'nmiliarcs on primer grado a precios m6dicos. 

Prcsotacionee Culturales.- El Instituto proporcionará servicios culturales 

que otorguen a loa trabajadores y sus familinrcS un mayor grndo do cultura 

y bienestar para fortalecer la salud mental e integraci6n familiar y social, 

on el des~rrollo futuro. 

Asimismo, ol Instituto proporcionará a sus trabajadores loe siguientes 

servicios: 
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I. Programas culturales que constan de conciertos, 

obras de teatro, conciertos de música ''clásiCa, 

jazz, etc. 

II. Programas educativos y de preparaci6n t6cnica. 

III. De capacitaci6n. 

IV. De atención a jubilados y pensionados e inválidos. 

V. Campos e instaluciones deportivas pnra el 1'nmento 

deportivo. 

VI. Estancia de bienestar y desarrollo inf"antil. 
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IV. 6.- R E O I 11 E 11 F I H A H C I E R O. 

Es la solvencia de la Instituci6n de garantía de que en todo momento se 

contaré con loe recursos econ6micoe necesarios para hacer f'rente a las 

obligocionea a cargo del Instituto. 

11 La autonomía de la Institución, la obligatoriedad dol descuento al trabaja

dor, la aportación permanente dol Estado, la estabilidad pública derivda 

del estatuto que tutela su situaci6n jurídica, constituyen elementos do 

Seguridad y garantías !'Undnmontales importantes 11 • (42) 

El rligimen f'inanciero, como ya lo dije anteriormente, se compone de las 

cuotas y aportaciones hechas por el trabajador y Estado, estas cotizaciones 

cubren las prestaciones enmarcadas en el Artículo 3° en todas sus fracciones, 

las cuales oe cubren con el 25. 75 "' estas aportaciones son integradas 

al Instituto do Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, estas cuotas y aportaciones se dividen de la siguiente f'orma: 

ol trabajador contribuirá con el B "y el Estado con el 17.75 %. 

Ahora bien, haremos un desglose de la forma en que se· contribuye a estas 

prestaciones. 

El 2.~ es la aportación del trabajador y ol 6.~ es proporcionada por ol 

Es ta do para: 

I. Medicina Preventiva. 

II. Seguro de enfcrmod~dos y maternidad. 

III. Servicios de rohabilitaci6n físico Y mental. 

(42) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. Memor!as do 25 ailoa de actividad 1925 - 1950, Datos Mono 
grAf"icos, Direcci6n do Pensiones Civiles. -
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El 0.75 " lo cubre íntegramente el Estado, y ea para cubir Onicarnente 

la siguiente prestaci6n: 

IV. Seguro de riesgos de trabajo. 

El 12 " estd formado: por una pai-te, el 6 " del trabajador" y el otro 6% 

por parte del Estado y que cubrir6.n las siguientes prestaciones: 

V. Seguro de ~ubilaci6n. 

VI. Seguro de retiro por edad y tiempo de éervicios. 

VII. Seguro de Invalidez. 

VIII. Seguro por causa de muerte. 

IX. Seguro de Ceoant1a en edad avanzada. 

X. Indomnizaci6n Global. 

XI. Servicios do atención para el bienestar y desarrollo 

infantil. 

XII. Servicios de lntegraci6n a jubilados y pensionados. 

XIII. Arrendamiento o venta de habitaciones econ6micas 

pertenecientes al Instituto. 

XIV. Pr6stamos hipotecarios para la o.dqulsic16n, repara

ción, ampliación o mejoras de los mismos¡ asl. 

como para el pago de pasivos adquiridos por estos 

conceptos. 

XV. Pr6atamoa a mediarto plazo. 
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XVI. Pr&etamos a corto plazo. 

XVII. Servicios que contribuyen a mejorar la calidad 

de vida del servidor público y f"amUiares derechoha

bientee. 

XVIII. Servicios Tur!aticos. 

XIX. Promociones culturales, de preperaci6n técnica, 

:fomento deportivo y recreación. 

XX. Servicios Funerarios. 

El 5 % restante, ea apOrtado por el Estado para contribuir 11nicamente 

al Fondo de la Vivienda. 

Por lo que ya seitalamoa, el Estado contribuye con el 17.75 % y los trabajado

res con el 8 %, lo que constituye el rondo del 25.5 % que integra el R6gimen 

Financiero del I. s. s. s. T. E. 

IV. 7.- DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

El Artículo 123, Apartado '' B 11 , Fracci6n XII, incisos a, b, e, d, e, 

y C de la Constitución, dispone: 

" La seguridad social se organizará conformo a las siguientes bases mínimas: 

n) Cubrirá los accidentes y enf'ermod~dee prof'eeionales 

las enf'ermedades no prof'esionnlcs y maternidad; 

y la jubilaci6n, la invalidez, vejez y muerte. 
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b) En caso de accidente o enf'ermedad, se conservará 

dercho al trnbajo por el tiempo que determine 

la Ley. 

e) Las mujeres disf'rutarán de un mea de descanso 

antes de la f'echa que aproximadamente se f'ije 

para el parto y de otros dos después del mismo. 

Durante el periodo de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, 

para amamantar a sus hijos. Además, dief'rutarán 

de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, 

de ayudas para la lactancia y del servicio· de 

guarderías inf'antil·ea. 

d) Los f'amiliares de loe trabajos tendrán derecho 

a asistencia m~dica y medicinas, en los casos 

y en la proporci6n que determine la Ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para 

recuperaci6n, así como tiendas económicas para 

beneficios de los trabajadores y sus .familiares • 

.f) Se proporcionarán a los trabajadores, habitaciones 

baratas en arrendamiento o venta, conforme a los 

programas previamente aprobados " 

Este régimen de seguridad social conti tuyo uno de los grandes adelantos 

de la acción gubernamental, pues son una serle de prerrogativas legítimas 

para los servidores dol Estado, precursores de un régimen nacional de 

seguridad que comprenda a cualquier persona que resida en el territorio 

nacional. 
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La Conatituci6n no ha f'ijado una estructura rígida en su 

sistema de seguridad porque expresamente ha insistido que ella se organizará 

de acuerdo con las bases mínimas. Puede por lo tanto, una ley ordinaria, 

ampliar estas prestaciones en beneficio de los trabajadores pllblicos, 

más no puede reducirlas durante su vigencia. 

Para atender los problemas de la seguridad social de los servidores del 

Estado, la Ley creo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales do 

los Trabajadores del Estado (43), que constituyen en sus funciCmes a 

la antigua Direcci6n General de Pensiones Civiles del retiro. (44). 

(43) Ley del' Insti tute de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del estado. 22 Edición. Edito:ial Porrúe, H~xico 1986. 

(44) Ley de la Dirección General de Pensiones Civiles de R'etiro. Sufrió 
durante au vigencia nwneroeaa reformas. 
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IV. a.- DERECHO A LAS PENSIONES. 

La pensión es un derecho patrimonial temporal que la Ley otorga a loa 

servidores del Estado que se separen del empleo, y subsidiariamente a 

sus causahabitantes, por m&ritos o servicios propios o extraftoe, o bien 

por puro. gracia del que lo concede o como rcmuneraci6n do servicioa prestados 

Más adelante aludiremos a las clases pasivas y su diverso régimen. 

Bielas defino la jubilaci6n y la pensión en los tárminoa siguientes: - - - -
11 La insti tuci6n de la jub1lac16n os el derecho que el agente de la Adminis

traci6n PO.blica (civil), tiene de percibir su sueldo, bien sea por su 

edad, por su imposibilidad :física, debido a la cual es relevado de la 

prcstaci6n del servicio. La pensi6n os un derecho pecuniario quo la 

Ley acuerda a detorminados parientes, con calidad de herederos f'orzosos, 

del funcionario o empleado que haya tenido derecho a la Jubilación. Es 

decir, es un derecho que no.ce para los heroderpe de la muerte del causante 

y siempre que Aste haya tenido derecho a su jubilación "• (45) 

El derecho a la Jubilaci6n engendra el derecho a la pensi6n y se llama 

esta pensión Jubilatoria. Aún cuando son conceptos diversos, mantienen 

una necesaria reloci6n en el sistema de seguridad. (46) 

(45) Bielsa Raf'aol. Dorecho Administrativo, Editorial La Ley, Buenos 
Aires, Arg. 1956, Páginas 155 y 162. 

(46) El Sueldo Integral dol Sorvicio Comprende: 1) La rcmunoraci6n proau-
puestal y sus elementos complementarios; 2) Las remuneraciones di-
feridas a través del régimen de pensiones. 
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El derecho a la jubilación y a la pensi6n por vejez, invalidez, o muerte 

nace cuando el trabajador o sus .f"amiUaroa derechohabientes se encuentran 

los supuestos consignados en esta Ley y eatist'o.gan los requisitos que 

la misma señala. El Instituto deberá resolver las solicitudes de pensión 

en un plazo no mayor de quince días, a partir de la Cocha en que se quede 

intogr~do el expediente. Dentro de los quince días inmediatos siguientes, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Pt'.iblico resolverá en def'ini ti va. 

Articulo 73 de la Ley del I. s. S. S. T. E. 

El régimen de pensiones de los servidores públicos está sometido a principios 

del interés general, que impone el cri torio pnra considerar los problemas 

que se originen. 

El régimen de oeguridad de los servidores públicos, lo mismo que el r6gimen 

de seguridad de obreros, campesinos, militares, t'orman parto del 11 Sistema 

Cenoral de Seguridad Social de la Nación Mexicana 11 , en proceso de integra

ción. Esta seguridad constituyo uno de los cuales se da satisf'acci6n 

a imprescindibles necesidades sociales, mediante un régimen do estricto 

derecho público. (47) 

PENSIONES POR GRACIA O CRACIABLRS Y PKHSIONES DB 

DRRECHO U OBLICATORIAS 

Las ponaiones por. gracia son las que discrecionalmente conce~e el Estado 

a importantes personajes de la vida nacional o a sus descendientes, quo 

roOnen condiciones excepcionales al prestar servicios relevantes a la 

patria. 

(47) García Oviodo, Carlos, Derecho Adminlstrntivo, 99. Edición, 
Editorial E. I. s. A., Madrid ·Espailn 1968, Pligina 217. 
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Por vía de ejemplo sef\alaromoa los siguientes: " Decreto que concede 

pensión vitalicia a los diputados y empleados dei Congreso Cona ti tuyente 

de 1916 - 1917, mayores de 55 años "• El derecho a esta pensión ao resuelvo 

por los jueces del Distrito de acuerdo con la Ley en un plazo do 30 días 

en cada caso. (Diario Of'icial de la Federación del día 4 de Febrero 

de 1939). 

Otro caso es el siguiente: " Decreto que autoriza la entrega de la cantidad 

de cinco mil pesos a los deudos de los diputados quo f'irmaron la Consti tuci6n 

de 1917 11
• (Diario Ot"icial de la Fcderaci6n del 4 de Febrero de 1939). 

Es intercaantc observar que este tipo do pensión no tiene ninglln fundamento 

en la Conetituci6n, pues constituye uno especial erogación que debió haberse 

consignado en forma expresa. 

LAS PENSIONES OBLIGATORIAS 

Llamadas también pCnsioncs de derecho, son oquellao que lo. Ley concede 

a los servidores del estado o a sus causahabientes que han llenado las 

condiciones legales que aquellas reconocen. 

El Artículo 123, Sección " B ", Fracción XI de la Constitución, fija las 

bases de organización de la seguridad social. 

De este modo la seguridad social de los servidores del Estado se regula 

por lo. Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esto.do, 

por los disposiciones especiales que las leyes establecen en determinadas 

actividades como el r6gimen de seguridad militar. 
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Las pensiones eon vitalicias cuando duran desde que se obtienen hasta 

el .t"in de la Vida; y son temporales cuando se limitan a plazos, condiciones 

o circunstancias determinadas. 

CLASIFICACION DE LAS PKHSIOHES Rl!CONOCIDAS LltGALllEllTE 

De acuerdo con la Ley se puedo considerar las siguientes clases de pensiones 

A) PENSION JUBILATORIA. 

Tienen derecho a jubilación los trabajadores con 30 ·a más de servicio 

de igual tiempo de contribución al Instituto, en los Urminoa de esta 

Ley cualquiera que sea su edad. 

La jubilación dará derecho al pago de una cantidad o qui valen te al 100 

por ciento del Sueldo regulador que se de!'inu en el Artículo 79 y su 

porcopci6n comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador 

hubiese disf'rutado el último sueldo por haber causado baja. 

B) PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS. 

Tienen derecho a la pensión do retiro por edad. y tiempo de sorvlcios 

los trabajadores que habiendo cumplido 55 ai'los de edad 1 tuviesen 15 aHoe 

de servicio como m!nimo e igual tiempo de contribución al Instituto. 

C) PENSI.ON POR INVALIDEZ, 

La pensión por invalidez se otorga a los trabajadores que so inhabili ton 

f!sica y mentalmente por causas ajenas al desempei'lo de su cargo o empleo, 

si hubiesen contribu!do al Instituto cuando menos durante 15 affos. El 

derecho al pago de esta pensión comienza a partir del día siguiente al 
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de lo. f'echa en que el trabajador cause baja, motivada por la inhabilitaci6n 

Para calcular el monto de esta pensión se aplicará la tabla contenida 

en el Articulo 63, en relaci6n con el Articulo 64 1 de la Ley del I. s. 

S. S. T. E. 

O) PENSION POR CAUSA DE MUERTE. 

La pensión por causa de muerto del trabajador, origina diversas cloeos 

do pensiones, tales como las penaioncs por viudez, or.fandad y pensiones 

a los ascendidos. 

La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que 

sea su edad y siempre que hubiere contribuido al Instituto por más de 

15 años o bien acaecidB cuando haya cumplido sesenta o ml'is ni\oe de edad 

y mínimo de diez ai'los de cotize.ci6n, a.si como la de un pensionado por 

jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, cesantía en edad avanzada 

o invalidez, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad 

o ascendencia en su caso, eegtln lo previene esta Loy. El derecho al -

pago de esta pensión se inicinrd a partir dol dia siguicnto de lo. muerte 

do la persona quo haya originado la pensión. 

E) PENSIONES POR RIESGOS PROFESIONALES. 

Todas las pensiones a que hocmos hecho roferencia se originan 1'uera del 

servicio. Pero· la Ley considera el seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

El trabajador sufre loe riesgos y enfermedades prof'eaionalea durante el 

ejercicio do su ca.rgo. Para todos estos casoo el estado aewne la atención 

de osos riesgos con cargo a su propio patrimonio. 

Cuando el trabajador rallezca a consecuencia do un riesgo prot'eeional, 
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loa derechohabientoa seftaladoe en el Artículo 75 y en el orden que establece 

gozar.A.o de una pensión integra, equivalente al 100 por ciento del sueldo 

o sueldos que hubiese percibido el trabajador en el momento de ocurrir 

el fallecimiento. 

:IRREVOCABILIDAD DB LAS PBllSIOllBS 

La doct:-!.na administrativa mantiene el principio do la irrovocobilidad 

de las pensiones. El acto de evocaci6n implica el . desconocimiento de 

un derecho, que s6lo a los Tribunales Judiciales corresponde determinar. 

La Ley de Seguridad de los Servidores del Estado faculta n la Junta Direc

tiva del !nstituto para revocar lee jubilaciones o pensiones, esta revoco.

ci6n o .!nsubsistoncla de las pensiones debe apoyarse on la Ley, pues 

de otra r:anera serta francamente retroactiva, al aCectar indudables derechos 

adquiridos de loe trnbajadoree públicos. 



CAPITll.O QUINTO 

ORGANIZACION DEL l. S. S. S. T. E. 

V. 1~- K V O L U C I O 11 • 

Los antecedentes do este organismo se inician con Retiro, el 12 de Agosto 

de 1925, y publicada en el Diario Oficial del 19 de Agosto del mismo 

aff.o, y determina en su Capítulo IV, que está dedicada íntegramente a 

la Direcci6n y Administraci6n del romo de Pensiones y que comprendía 

los siguientes artículos: 

Artículo 14 de la Ley de 1925. La administración 

del ramo de Pensiones corrcapondrá primitivamente a la Direcci6n do Pcnoio

nes Civiles, cuyo órgano superior será la Junta Directiva, y que para 

la ejecuci6n de sus resoluciones tendrá a sus órdenes inmediatas y exclusi

vas a un f'uncionario que con el nombre de Olrector de Pensiones será 

el Jefe do la Oficina, que_ ha de tener a su cargo, el trabajo de lo adminis

trativo. 

Ahora bien en 1946 1 con el cambio de la Administración Pública Fedornl, 

se produjo en la Direcci6n de Pensiones cambios sustanciales y se le 

encomendó un vasto programa de inversión de beneficio social, como coneecuen 

cia so formul6 el proyecto de la nueva Ley de Pensiones Civiles, misma 

que f'ue aprobada por el Congreso Federal y expedida co_n carti!!ter de Ley 1 

el 30 ·de Diciembre de 1947 1 en el cual no hubo modificaci6n en los Organos 

Administrativos. 

El 26 de Diciembre de 1959 1 el Congreso do la Unión, aprobó la Ley que 

transformó n la Dirección de Pensiones Civiles en el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales do los Trabajadores del Estado. tal Ley conocida 

con sus aiglas, como la Ley del I. S.' s. S. T. E., que entró en vigor 
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el 19 de Enero de 1960. En esta Ley se determina en su Capítulo XI, 

Secci6n II, la Organización del Instituto enmarcada en el Articulo 103 

y quedan integrados con: 

I. Junta Dir-ectiva 

II. Director General 

No modif'icando la estructura de loe Organos del Gobierno, ea hasta 1972, 

que por Decreto Presidencial del 28 do Diciembre del mismo afio os integrado 

en la Organizaci6n del Instituto la creaci6n do la Comisi6n Ejecutiva 

que operará como Fondo do la Vivienda para los trabajadores al servicio 

del Estado y queda distribuido el Organo de Gobierno de la siguiente 

forma: 

I. La Junta Directiva. 

II. El Director General y 

III. La Comisi6n Ejecutiva del Fondo de Vivienda. 

Por otra parte, es hasta el 27 de Diciembre de 1983, que os publicada 

en el Diario Oficial de la Federación la Nueva Ley del I. s. s. s. T. 

E., cuya emisión se efectuó a partir del 1° de Enero do 1984, en esta 

nueva Ley queda integrado en loe Organoe del .Gobierno en el Título IV, 

Capitulo II, Artículo 151 1 Fracción IV donde la Comisión de Vigilancia, es -

agregada a los Organoa de Gobierno de la siguiente forma: 

I. La Junta Directiva· 

II. El Director General 

III. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda 
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IV. La Corniei6n de Vigilancia 

Son estas evoluciones las que han conrormado el organo de Gobierno vigente, 

dentro del cual so determinan las !'unciones que desempeflan loB mismos, 

en su estructura y organizaci6n. 

V. 2.- ORGANOS ADMINISTRATIVOS •. 

La Organización Administrativa del r.s.s.s.T.E. enmarca dentro do sus 

CUnciones continuas,· integrar nuevos sistemas de procedimientos quo sean 

más eficaces, a fin do mantener la f'uneionalidad del Instituto en cuanto 

a la organización del miomo, es necesario para 4eto asegurar que se cumpla 

con estas funciones. 

Es as! quo so han creado según las necesidades del Instituto los distintos 

Organos de Gobierno, do los que a continuaci6n tranecribir6, en cuanto 

a la estructura y 1'uncionamicnto do cada uno de ellos. 

V. 3.- JUN't'A DIRECTIVA. 

Artículo 152. So compondrá de once miembros; cinco 

serán loa respectivos titulares de las Secretarías siguientes: 

De Programnci6n y Prooupuoeto. 

Do Hacienda y Cr6di to Público. 

Do Salubridad y Asistencia. 

Do DcsarrolÍo Urbano y Ecología. 

Do TrnbaJo "y Provis16n ·Social. 
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El Director General, que al e!"ecto designe el Presidente de la República; 

los cinco restantes serAn designados por la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado. El Presidente de la República 

designará de entre los miembros de la Junta Directiva a quien deba presidirla. 

Artículo 153. Loa miembros de la Junta Directiva 

no podrAn ser al mismo tiempo servidores públicos de cont'ianza del Instituto, 

salvo el Director General. 

Artículo 154. Loe miembros de la Junta Directiva 

durarán en sus cargos por todo el tiempo que subsista su designación. 

Sus nombramientos podrán ser revocados libremente por quienes loo hayan 

designado. 

Artículo 155. Por cada miembro propietario de la 

Junta Directiva, oe nombrará un suplente, el cual lo substltuir6. en sus 

f'al tas temporales, en los t6rminos del reglamento. 

Artículo 157. Correspondo a la Junta l>irectiva: 

I. Planear las operaciones y servicios del Instituto. 

II. Examinar para su aprobación y moditicaci6n, el 

programa institucional y loe programas operativos 

anuales de acuerdo con el establecido en la Ley 

do Planeac16n, así como los estados f'inancieros 

del Inti tu to. 

III. Decidir las inversiones ·del Instiruto y determinar 

las reservas actuariales y f'inancieras que deban 

constituirse para asegurar el otorgumiento de 

las prestaciones y servicios que determina esta 

Ley,. as! como tambi6n para la operación del Fondo 

de la Vivienda; y el cumplimiento do sus finos. 
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IV. Conocer y aprobar en su caso, en el primer bimestre 

del afio el informe pormenorizado del estado que 

guarde la administraci6n del Instituto. 

V. Aprobar y poner en vigor los reglamentos interiores 

y de aorvicios del Instituto. 

VI. Establecer o suprimir delegaciones del Instituto 

en lile Entidades Federativas. 

VII. Autorizar al Director Goneral o. celebrar convenios 

con los Cobic-rnos do los Estados o de los Municipios, 

a fin de que sus trabajadores y Cruniliares aprovechen 

las preotacionos y servicios que comprende ol r6gimen 

do oeta Ley. 

VIII. Dictar los acuerdos y resoluciones a que se refiere 

el Art!culo 162 de esta Ley. 

IX. Dictar los acuerdos que resulten necesarios para 

otorgar las demás prestaciones y eorvicioe oetableci

doe en esta Ley. 

X. Eetoblocer loa Comitlie T6cnicos quo estime necesarios 

para el auxilio en el cumplimiento de sus f'uncionea. 

XI. Nombrar y remover poreonal de conf'ianza do primer 

nivel del Inotltuto, a propuesta del Director General 

sin perjuicio do las facultades que al e!'octo delegue. 

XII. Conferir poderes Cenero.los o Eepecinles, do acuerdo 

con ol Director General. 

XIII. Otorgar premios, estímulos y recompensas a loa 

servidores. p(tblicoa dol Instituto, de conformidad 
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XIV. Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de 

rof'orma a e eta Ley. 

XV. En relación con el f'.ondo de la Viviendo. 

a) Examinar y en su caso, dentro. de los últimos tres 

meses del aí'io, el presupuesto do ingresos y egresos, así como loa progrrunas 

de labores y do f'inonciamiento del .fondo para el siguiente año. 

b) Examinas y en su caso aprobar, en el primer bimestre 

del afta el informe do actividades de la Comisl6n Ejecutiva del Fondo y, 

dentro de loe primeros cuatro meses del aí'io, los estados f'inancieros que 

resulten de la operación en el a1umo ejercicio. 

e} Establecer lne reglas para el otorgamiento de 

créditos y para la oporaci6n de los dep6oitoa rolacionadoo con el Fondo. 

d) Examina y aprobar anualmente el presupuesto de 

gastos do administración, operación y vigilancia del Fondo, los quo no 

deberán exceder do un y medio por ciento do los recursos tqta.les quo manoje. 

e) Determinar las reservas que deben consti tuirso 

para asegurar la operación del Fondo y el cumplimiento de los demás fines 

y obligaciones del mismo. Estas reservas deberán invertirse en valores 

do Instituciones Gubernamentales. 

f) Vigilar que los cr6di tos y financiamientos que 

se otorguci: 1 se destinen a loa .finos para los que .fueron programados. 

g) Las dcmt'is funciones necc~aries para el cumplimiento 

de los finos del Fondo; y 
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XVI. En general, realizar todos aquellos actos y operacio

nes autorizados por esta Ley y loe que f"uosen necesa

rios para la mejor administraci6n y gobierno del 

Instituto. 

Artículo 158. La Junta Directiva celebrará. por lo menos 

scsi6n cada dos meses y Cuantas sean neceso.riaa para la debida marcha 

do la Instituci6n. 

Las sceioneo serán válidas con la asiatencia de por lo menos seis consejeros 

· tres de loe cuales deberán ser representantes del Estado y tres de la 

Federnci6n do Sindico.tos de los Tro.bajndoros al Servicio del Estado. 

Artículo 159. J .. a Junta Directiva será auxilio.da por 

un secretario y los Comités Técnicos de Apoyo que determino la propia 

Junto., y cuyas f'uncionce serán determinados por el reglamento respectivo. 

Artículo 160. Loe acuerdo de la Junta Directiva ae 

tomarlin por mayoría do. votos de loo miembros presentes. En caso de empate, 

el presidente tendrá voto do calidad. 

Articulo 161. A falto del Presidente de la Junta, 

las seoiones serón presididas por uno de los representantes del estado 

que se elija por loe presentes. 

Articulo 16L Las reooluciones de la Junta Directiva 

que afecten intereses particulares, podrán recurrirse ante la misma dentro 

do los treinta días siguientes. ~i la Junta sostiene su "rosoluci6n, 

los interesados podrán acudir ante la Secreto.ria de Pronramaci6n y Prcsupucs 

to dentro do un término do treinta días para que 6ota resuelvo. en defini

tiva. 
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Art.fculo 162. Las resoluciones do la Junta Directiva 

que af"ecten intereses particulares, podrán recurrise ante la misma dentro 

de los treinta días siguientes. Si la Junta sostiene su reeoluci6n, los 

interesados podrán acudir ante la Secretaría de Programoci6n y Presupuesto 

dentro de un término de treinta d!os para que 6sto. rcsuelVo. en definitiva. 

v. 4.- DIRECTOR CBNBRAL. 

Artículo 163. El Director General del Inati tut~ tendrá 

las obligaciones y facultades siguientes: 

I. Ejecutar los· acuerdos de la Junta y representar 

al Instituto en todos los netos que requieran su intervenci6n. 

II. Convocar a sesiones a los miembros do la Junta 

Directiva. 

III. Someter a la aprobaci6n de la. Junta Directiva el 

Programa Institucional y el Programa Operativo anual del Instituto, de 

conformidad con las disposiciones eplicoblca; on! como todos aquellos cuestio

nes que sean de la competencia de la misma. 

IV. Presentar a la Junta Directiva un inf'orme anual 

del catado que guarde la administración dol Instituto. 

v. Someter a la Junta Dlrecti~a, los proyectos de 

· reglomentOe interiores y de servicios para la operación del Instituto. 

VI. Expedir los manuales de organizaci6n, de procedimien

tos y do servlcioe al público. 



.103 

VII. Proponer a la Junta Directiva el nombra.miento y, 

en su caso, la rcmoci6n do loe servidores pGblicoe de primer nivel del 

Inati tuto y nombrar a los trabajadores de base y de con:f"ian?.a de loa eiguion

tcs niveles, sin perjuicio de la delcgaci6n de racultades para esto ef'ccto. 

VIII. Reoolver, bajo su inmediata y directa responsabilidad 

los as1mtos urgentes a reserva de int'ormnr a la Junto Directiva, sobre 

las acciones realizadas y los resultados obtenidos. 

IX. Formular el calendario of'icial de actividades del 

Instituto y conceder licencias al personal, vigilar sus laborea e imponer 

las correcciones disciplinarias procedentes conl'orme a las Condiciones 

Generales de Trabajo, Bin perjuicio de la delcgaci'6n de facultades. 

X. Persidir las seeioneo de la Comisión Interna do 

Administraci6n y Programación. 

XI. Firmar lea escritut"aa piíblicas y títulos do cr6dito 

en que el Instituto intervenga, rcprc::;onto.r al Instituto en toda gesti6n 

judicial, extrajudicial y administrativa, y llevar la firma del Instituto 

sin perjuicio de la delegación de facul tadcs que fuere necesaria. 

XII. La.a demás que le f'ijen las leyes o loe reglamentos 

y aquéllas que expresamente le asigne la Junta Directiva. 

Art!culo 164. El Director General será auxiliado por 

los trabajadores de confianza que al erecto seffalc el Reglamento Interior 

y quo a propuesta del mismo, nombre la Junta Directiva. La Junto Directiva 

determinará cual de estos ae1•vidorcs públicos auplir6. al Director en sus 

t'nl tas temporales. 
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V. 5.- COIUSION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA, 

Artículo 165.- Ln Comiei6n Ejecutiva del Fondo de 

la Vivienda estarli integrado por nueve miembros: 

Uno designado por ln Junta Dire~tiva a propuesta del Director General 

del InstitUto, el cunl hará las veces de vocal ejecutivo de la Comisi6n; 

un vocal nombrado por cada una de los siguientes dependencias: 

- Secretarla de Programaci6n y Presupuesto 

- Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

- Secretaría do Trabajo y Previs16n Social 

- Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolog!a 

Y cuatro vocales mti.s nombrados a propuesta de la Federación do Sindico.toa 

do los Trabajadores al Servicio del Estado. 

so designará un suplente. 

Por cado. vocal propietario 

Articulo 169.

ntribuciones y funciones siguientes: 

La Comisión Ejecutiva tendrá las 

t. Decidir, a propuesta del Vocal Ejecutivo, las 

inversiones de los recursos y :financiamientos del .Fondo. 

II. Resolver sobre las operocioneo del Fondo, excepto 

aqui!llae que por su importancia ameri te:n acuerdo expreso de lo Junta 

Di!'ectiva., la que deberá acordar lo conduCente dentro de loa quince días 

niguientes a la fecha en que oc haga la pet1ci6n correspondiente. 
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III. Exnminar, en su caso aprobar y presentar a la 

Junta Directiva, los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de 

labores y f'inanciruniento, ao! como los estados f'inancieroe y el inf'orme 

de labores :formuladas por el Vocal Ejecutivo. 

IV. Presentar a la Junta Directiva para su aprobaci6n 

el Presupuesto de Adminiatraci6n, operación y vigilancia del Fondo, los 

que no deberán exceder del 1.5% de los recuraoe totales que administre. 

V. Proponer a la Junta Directiva las reglas para 

el otorgamiento do créditos, as! como para ln operaci6n do loo dcp6sitos 

a que se re:fiore cata Ley. 

VI. Las demáa que lo señale la Junta Directiva. 
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v. 6.- COMISIOll DK VIGILANCIA. 

Artículo 171.. La Comisión de Vigilancia se compondrá 

de siete miembros: 

Un representante da la Secretaría do la Contraloría 

General de la Federación. 

- Uno de la Secretaria de Programación y Presupuesto. 

- Uno de la Secretarla do Hacienda y Crédito Püblic::o. 

Uno del tnati tu to de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, designado por el Director General 

con derecho a voz 1 pero sin voto y que actuará como secrotario técnico. 

- Tres deatgnados por la F'ederac16n de Sindicatos do 

los Trabajadores al Servicio del Estado. 

La Junta Directiva, cada sois meses designará de entre los miembros de 

la Comisión de Vigilancia reprcaontantea del Cobierno Federal, quien debe 

presidirla.. La presidencia será. rotativa y nunca recaerá. en el representante 

dal Instituto. 

Por cada miembro de la Comiai6n, ae nombrará. un supl~ntc que actuará en 

cnso de faltas tamporalcs del titular. 

Artículo 172~ La Comisión ae reunirá en sesi6n cuantas 

veces nea convocada por su Pr~aidente o a petición de doa de sus mtembros. 



.107 

La Comisión presentará un inf'ormc am.11.11 a la Junta Directiva sobre el ejerci-

cio de sus atribuciones. Loe integrantes de la Comiei6n podrán eolici tar 

concurrir a las reuniones de la Junta, para tratar asuntos urgentes relaciona

dos con las atribuciones da la Comi~i6n. 

Articulo 173. 

siguientes atribuciones: 

La Comisi6n de Vigilancia tendrá las 

I. Vigilar ol cwnplimiento do las disposiciones legales 

y reglamentarias upllcables al Instituto. 

II. Cuidar que las inversiones y los recureoA del Ineti tu

te se destinen a los fines provistos en los presupuestos y programas apro

bados. 

III. Disponer la pri1ctica de audi tortas en todos los 

eneas en que lo estimo neccsario 1 pudiendo auxiliare~ con lao drene afines 

del propio Instituto. 

IV. Proponer a la Junto Directiva o al Director General, 

aegún sus rcspcct:ivae atribuciones, las medidas que juzgue apropiadaa para 

alcanzar mnyor ef"ir:ncia en la adminintraci6n de loa servicios y prestaciones. 

·v. Examinar loe estados rinancieroe y ·ln valuaci6n 

financiera y actuarial del Instituto, verif'icando la suficiencia de las 

~portacionos y el cumplimiento de los progrnmaa anualea de cona ti tuci6n 

de reaervae establecidas en el Capítulo IV del Título Cuarto, de la presente 

Ley. 

VI. Designar a un auditor externo que auxilie la Comioi6n 

en las actividndca que así lo requieran. 
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VII. Las que le f'ije el. Reglamento Interior del Instituto 

y las demás disposiciones legales aplicables. 

La distribuci6n anterior ca el contenido del funcionamiento y atribuciones 

que tienen los integrantes de loe Organoe de Administraci6n del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, desdo 

los principales funciones que ejerce la Junta Directiva, hasta las funciones 

que desempei'ian las Coordinacionco 1 Subdirecciones y los Departamentos 

que están a cargo de los mismos. 

En este mismo se da deacrlpc16n, funcionamiento y atribuciones que tiene 

la Comisi6n de Vigilancia, que es integrada con la expcdici6n de la Nueva 

Ley del I. S. S. S. T. E. que entró en vigor el 1º de Enero de 1904. 



CAPITIA..0 SEXTO 

LA JUBILACION EN EL DERECHO BUROCRATICO 

vx. 1.- e o 11 e 11 P T o 

El tratodieta R. Bielsas, en su obra al "Derecho Administrativo". Toma 

11, af'irmo. que 11 La Jubiloci6n es el derecho que el agente de la adminiatr11-

ci6n tiene de percibir o parte de 61, bien por su edad o imposibilidad 

t'!sica "· (48) 

.Por su parte, el tratadista Escriche, en su Diccionario Jurídico, soatieno 

que la Jubilaci6n es la relevaci6n del trabajo a cargo do algún empleo, 

conservando el que ton!n los honores y el sueldo en todo o en partco11 .(49) 

Otro concepto mt'is desarrollado es el que eef\ala Ignncio Olvcra. Quintero: 

" La Jubilaci6n viene a ser una parte de la previsión socinl, que tiene 

por objeto asegurar el retiro del hombre que tro.baja, procurando quo 

en au vida activa, denpués de acrecentar con su trabajo la riqueza. comGn. 

(50) 

Gcni Moreno, dice que la Jubilación quiere decir "acción y ef'ecto do 

jubilar o jubilarse", y ''haber pasivo que disf"ruto. la persona jubilada", 

por lo que jubi18r signif'iea "disponer que por raz6n de v,Ojez, largos 

servicios o imposibilidad y generalmente con derecho a pensi6n cese el 

(46) R. Bicloos, Derecho Administrativo, Tomo II, PAg. 124, Ob. 
Cit. Pág. llO. 

(49) J. Escrieha, Diccionario Razonado de Legisla.ci6n. 

{50) Ignacio Olvern Quintero, Algunos Aspectos de la Jubilaci6n en el 
Derecho Mex.icuno, M6xico 1958, Pág. 21. 
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funcionario civil en el ejercicio de su carrera o destino 11
• (51) 

De los conceptos anteriores encontramos que loe autores tienen cierta 

similitud en mayor o menor grado acerca de la jubilación. En todas 

ellas se hace mención al derecho que le corresponde a cada trabajador 

de disfrutar un privilegio que se le otorga por la prestación de sus 

servicios garantizando la jubilaci6n, la existencia de una vida tranquila 

y cómoda que corresponde por la propia naturaleza del trabajador. 

A mi juicio, creo que la jubila°ci6n debería ser estudiada más a fondo 

principalmente en cuanto a las prestaciones y benef'ic~os proporcionados 

n los trabajadores. Lo cicrtO eo que las jubilaciones no cubren las 

necesidades de los mismos, ya que éstas son bajas para ol costo de la 

vida actual es esencialmente con la jubilación como se trata de proporcionar 

una garantía o seguridad con el fin do que el trabajador no viva inseguro 

económicamente. 

(Sl) Diccionario do la Academia Española, Madrid 1947 1 Pág. 476, Cit. por 
Gen! Moreno, en su Obra Derecho de la Previsión Social Editorial Soc. 
Anon Pág. 676. 
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L• Ley del I. s. s. s. T. 1.,contempla un solo tipo de jubilaci6n 

l•te beneficio •• proporcionado al eervidor p4blico y ee encuentra contemplado 

en e~ Artículo 60 de la rni•aa Ley. 

~culo eo.- Tiene derecho a la pena16n por JubUaci6n 

lo• trabajadorea con 30 aftoe o 111b de eervic1o e iaunl tiempo de cotizaciones 

en el Ineti~uto, en loa tlrmtnoa de eata Ley, c\Ullqutera que sea au edad. 

La pena16n por jubUac16n dar4 derecho al pa.¡o de una ::entidad equivalente 

al 100 S del aueldo que •• det'ine en el Art.Iculo 64 y su percepción comenzar4 

a partir del dla eiautente a aquiel en que el trabajador hubiese diaf'rutado 

01 01 timo eueldo antea de cauaaa baja. 

Quiero aeftalv que el Art!culo 64 de la misma Ley, habla de la t'orma en 

que ea apUcarA la pena16n, pero pua aaber el promedio que ae aeianarA 

el Ineti tuto t0fdar4 en cuenta el aueldo b4eico diet'rutado en el Ql timo 

afio inmediato anterior a la .rech• de la baja. 

Kao quiere decir, que ae suman todo• loa dit'erentee sueldos que hubieae 

tenido el trabaja~or durante el 01 timo afto y 6aetoa ee di vid en entre 365 

dfu. Con ello •• otoraan laa penaionea. 

En •i op1n16n, la penai6n por Jubilación ee debería torogar 

!ntear••ente con el Qltimo aalario que percibió el trabajador. 

Lo que ~~ hace actualmente ea injusto, por ·que adem4e de que 

el trabajador cotiz6 durante 30 ai'loe, la liquidación que ea 

le hace correeponde 11610 a una penai6n" que aacriende al 75 " 

aproxi•ada•ente del salario que percibía el trabajador antee 

de aolicitarla. 
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De ah! que la Ley del I. s. s. s.' T. 1., en el otoraulento de pensione•, 

en vea de beneticiar al trabajador burocr&tico, lo perJudic•. 

Ademi• otro tipo de penaionea que aan cuando no han sido consideradas 

c0tno jub11aci6n, son realmente derivadas de la misma. E11tae penaionea 

son: 

A) Penai6n de Retiro por Edad y Tiempo de Servicios. 

B) Cesantía en Edad Avanzada. 

A) Pensión de Retiro por Edad y Tiempo de Servicioa o comunmente llamada 

por los trabajadores con media jubUac16n porque ea la mitad de aftoa 

estipulados en la jubilac16n, la pensl6n otoraada aer& del 50 " como 

determina la Ley. 

La dU'erencia que exiote entre una y otra ea que la jubilaci6n no determina 

edad para solicitarla, mientras que en la pena16n de retiro por edad 

y tiempo de aorvlcioa, se requiere tener 55 anos de edad para aolici tarla 

por- lo que tiene ciertaa caracterteticas aimilare• adn cuando no aon 

iaualea. 

B) En la nueva Ley del I. s. s. S. T. B. ae incl\qe un nuevo benericio 

por medio de la penai6n de cesantía en edad avanzada. Esta penai6n 

se otoraarl Oniclllllente a loa trabajadores que ae separen voluntariamente 

del servicio o que queden privados do au trabajo remunerado. deapu6a 

de 60 afloe de edad y que haya cotizado en el Inati tu to por lo menos 10 

áftoa. 
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Esta pensi6n se aplicará ae!: 

60 Ai'ios de edad 10 Años de servicio 40" 

61 Años de edad 10 Aftos de servicio 42" 

62 Af'loa de edad 10 Años de servicio 44" 

63 Ai'ios de edad 10 Años de servicio 46 " 
64 Aftas de edad 10 Moa de servicio 48" 

65 Años de edad 10 Ai'los de servicio 50" 

La pensión se incrementará anualmente conf'orme a los porcentajes f'ijados hasta 

los 65 affoe de edad, en los cuales gozard del 50 % de pensión. 

Si como se determina en el concepto de jubilac16n en sus dif'erentes acepciones 

la f'inalidad primordial ea eximir al trabajador del servicio por su ancianidad 

imposibilidad f'!sica, de ah! que tenga derecho a percibir un sueldo pensiona

rio de carácter vitalicio. 

En la penei6n por jubilaci6n, el promedio de edad de los trabajadores solici

tante es de, aproximadamente, 55 a 70 oilos do edad, con 30 oi'los de servicio. 

En la pensi6n de retiro por edad y tiempo de servicio, los empleados tienen 

generalmente de 55 a 70 años de edad, esta pensión se otorgará únicamente 

con 15 ai'los de servicio y 55 ai"los de edad. La pensi6n de cesantla en 

edad avanzada se otorgará también a las personas que tengan 60 aftos de 

edad y 10 ailos de servicio. 

Por ello, es necesario que la Loy del I. s. S. S. T. E. debiera incrementar 

los bcnef'icios de los jubilados, dada su característica tan especial, que 

les da el cumplir con 30 ai'los de servicio. 
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VI. 3.- p R o e E D I • r E • T o 

En este incieo 1 la Ley del tnsti tuto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores al Servicio dol Estado s6lo determina cuáles son loe 

requisitos que debe cubrir ol trabajador, a f'in de quo pueda so.licitar 

la pensi6n jubilatoria. 

Pero la Ley no determina el procedimiento Interno dol trámite que corresponde 

a esta pensi6n. Y si bien ea cierto que la Ley, en su Artículo 49. se~ela 

que os obligaci6n del !na.ti tuto otorgar la pensión en. un plazo no máximo 

de 90 días, este lapso de tiempo empieza a contar n partir del momento 

en que se recibo la solicitud con la docum.-::ntaci6n respectiva. 

Por otra parte, es necesario ref"ertrnos a los trámites internos y externos, 

para darnos una idea, do como aon ocupados loa 90 días otorgados para dicha 

prostaci6n y para saber si en verdad el procedimiento quo se lleva a cabo 

en el Instituto es ef'icaz, como verdadero que se otorgue en este tiempo 

a. los que la aolicl tan. 

Para iniciar 1os trámi tea de la pensi6n jubila torta. el trabajador deberá 

cubrir loa requisitos que marca la Ley del I. s. s. s. T. E. en su Artículo 

60 que dice: 

Artfculo 60.- Tiene derecho .a la pensión por jubilación 

loa tt"abajadorea con 30 ai1os o más de servicios o igual tiempo de cotizaciones 

al Inst~tuto •. en los t6rminoa da esta Ley, cualquiera q~e sea la_ edad. 

La pensi6n por jubilac16n otorga el derecho al pago de una cantidad equivalen

te· n.l 100 % del sueldo que se detlne en el Articulo 64 y su percepción 

comenzo.l'á a pal'tir del d!a siguiente a ~quel en que el trabajador hubiese 

dia"fr~tado el <iltlmo sueldo antes de causar bajo.. 
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Para calcular el monto de la cantidad que corresponde a la pensión por 

jubilación, se tomarti en cuenta el promedio del sueldo b6sico disfrutado 

en el último ai''l.o inmediato anterior a la fecha de la bojo. del trabajador. 

Este promedio cona ti tuye el sueldo regulador. 

El trabajador, al saber que cubrió los requisitos del articulo antes señalado, 

tendrá primero que iniciar la serie de trámites of'icialee, ya sea en el 

sindicato que le corresponde o directamente en la Delcgaci6n Estatal del 

I. S. S. S. T. E. 

Esta solicitud deberá ser presentada por el trabajador con los siguientes 

documen toe : 

a) Hoja de Servicios. 

b) Aviso Oficial de la baja o licencia prepeneionaria. 

e) Acta de Nacimiento. 

d) Dos fotografías. 

Es necesario precisar c6mo deben obtenerse los docUmentos seHalados en 

loa incisos a} y b) de los requisitos antes seHalados. 

A) Hoja Oficial de Servicios. 

Este requiei to es solici todo por el trabajador en la Unidad Administrativa -

de ln Dependencia en la que está adscrito, a f'in de que proporcione en 

esta hoja los datos sobre el tiempo de labores que ha tenido el trabajador -

en la Dependencia en que laboraba, lns distintas categorías que ha obtenido, 

los sueldos integrados en esas categorías y todos los movimientos que haya 

tonido el trabajador en su plaza. 
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B) Aviso Of'icial de ta Baja o Licencia Prepensionaria. 

El aviso of'icial do baja será solicitado por el trabajador on la Unidad 

Administrativa de su Dependencia la cual deberá estar integrada a la solicitud 

respectiva, s6lo cuando el trabajador ya no preste sus servicios en la 

misma. 

La Licencia Prepenaionaria será solicitada por quien tenga la necesidad 

de iniciar gestiones para obtener la jubilaci6n la cunl será otrogada con 

goce de sueldo, para que pueda así atender debidamente los trámites respecti

vos. 

Una vez integrados los documentos solicitados por el Instituto, el trabajador 

acudirá al lugar que le corresponde y hará entrega de los documentos en 

la Recepci6n de solicitudes. 

Para los Estados de la RepOblica, los documentos se ontrcgarán en la Recepción 

de la Delegación Estntal del l. S. s. s. T. E. 

En el Distrito Federal, los empleados deberán entregar sus documentos en 

la Recepción de Unidad y Atención al Público, en la Subdirección de Pensiones. 

De esta !'orma, el encargado de la recepción de documentos tendrá que veri!'icar 

si éstos reúnen loa siguientes requiai tos: 

1.- Que los documentos serán acordes con la pensión 

solicitado. 

2.- Que cat6n completos, 

3,- Que la inf'ormnción contenida en los mismos oca 

congruentes. 



.117 

4.- Que los documentos of'icialea tengan tinnaa y sellos. 

Si la documentación presentada reClne los requisitos o condiciones ya eeftaladoe 

se asignará un mí.mero de control entregando al solicitante un comprobante 

de recepción. 

En este triimite se investiga ei existe alg<in antecedente a nombre del trabaja

dor, de solicitudes presentadas anteriormente. . En este caso, se anexar.ti 

lo nueva documentaci6n 

Y cuando no existan antecedentes del solicitante, se integrar.& el expediente 

respectivo y se elaborará una tarjeta de control, con seguimientos numtSricoe 

y alf'ab6ticos. 

La tarjeta alf'ab6tica registrará los datos siguienes: 

a) Nombre dol trabajador 

b) Número de control asignado 

e) Fecha de la recopci6n de la solicitud 

Y la numárica se va integrando con loe avances obtenidos en el procedimiento, 

con la finalidad de proporcionar informes al solicitante acerca de como 

van sus trdmi tes. 

Posteriormente, ln Jefatura de Servicios y Pensiones y la Subdelegaci6n 

de Pensiones y Vigencia de Derechos, _ef"octaa. un an&lisie laboral para 

otorgar la penei6n solici teda. Dicho análisis deberá contener loe siguio

tee: 
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,a) Nombre del Trabajador 

b) Dependencia o Entidad 

e) Fecha de Ingreso al Servicio 

.d) Relación de empleados y sueldos 

e) Se suman loa días del (il timo ai'!.o de servicio, que 

son 365 dlae. 

Con base en lo anterior, se obtiene el promedio anual, sumando las percepcio

nes del último afio inmediato anterior a la fecha de baja, dividiendo la 

cif"ra resultante entre 365 dio.a, para obtener el sueldo regulador. 

Igualmente. se realiza un estado de cuenta que consiste en vorif"icnr, 

que en la Hoja de Servicios, no exista interrupción on las aportaciones 

al Fondo del Instituto, y en caso do que existiera algiln período no cotizable 

en el fondo de aportaci6n, se elaborará una liquidaci6n que determine las 

aportaciones hechaa al Inati tu to y las no efectundae al mismo por ol trobnja

dor. 

De lo anterior, es importante mencionar que, en loe casos de los cotizaciones 

que no se aportaron al Instituto es imposible que se tomen en cuenta para 

la pensión jubilntoria. Es aqu! cuando el empleado se enfrenta con los 

problemas en su trámite, al serle devueltos sus documentos y aeitalarle 

que tienen que hacer los cotizaciones que faltan al Instituto. 

Oc no existir algún problema en la liquidación que se efectúa a las cotizacio

!'ªs 1 la Subdirección de Pensiones y Vigencias de Derechos y la Subdirección 

de Pensiones efectúan un dctAmen que corresponda a la pensión de jubilación. 

F.ste es el documento resolutivo obtenido dentro del procedimiento administro.-

t;ivo pensionario, que sirve como base para que la Junto Directiva del 
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Instituto emita el acuerdo correspondiente. Este dictamen contiene: 

a) Loa datos generales del trabajador. 

b) El t"undamento legal que corresponde a la pens16n 

de jubilación, de acuerdo con los Art!culos 1°, 

3. 9, 15, 16, 21, 48, 49, 57, 59, 60, 62 y 64, 

de la Ley del I. S. s. S. T. E. 

e) Firma del Dict4men, 6ste deber4 roquisitarse con 

la firma del C. Subdirector de Pensiones y del 

Jef'e de Servicios. 

Una vez elaborado el Dictámen y el proyecto de acuerdo junto con el expedien

te, se remitirán por la SUbdelegaci6n de Pensiones y Vigencias de Derechos 

y la Subdirecci6n do Pensiones a lo. Unidnd de Atención a Delegaciones 

do la Subdirocci6n de Pensiones. 

La Unidad de Atención a Delegaciones turnará la documentación a las Jof"aturas 

de Servicios correspondientes, para rectif'icar y ratif"icar el co~tenido 

de los proyectos, quo serán enviados a la Junta Directiva para que en 

15 días sean revisados, a .fin de acordar las pensiones respectivas, posterior 

mente serán revisados y sancionados en 15 días por la Secretaria de Programa

ci6n y Presupuesto, para que puedan ser ejecutadas. 

Una vez dictada la sanci6n al Acuerdo de la Junta Directiva, el Departamento 

de NotU'icacionea y Ajustes do la Subdirección de Pensiones, dob'er4 elaborar 

el documento de notificación para comunicar al interesado el otorgamiento 

del benef"icierio solicitado. 

En los Estadoo, el documento de notif"icaci6n será enviado a las Delegaciones 

Estatales, loa que lo entregarán a los interesados y recabarán el acuse 

de recibo correspondiente, debiendo posteriormente ·enviarlo a la Unidad 

de Atenci6n a Delegaciones de las Of'icinas Ccntroloo del Instituto. 
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El Dopartamen to de Pegos recibe la copia de la notif'icaci6n y formula 

la liquidaci6n correspondiente y gira la orden de expedici6n de cheques 

a la Subdirecci6n de Egresos y Control Presupuestal, para que proceda 

a los pagos. 

Al mismo tiempo se el11bora el documento que do. de alta al pensionista, 

quo oe env{a a la Subdirección de Informdtica para su incorporaci6n en 

la nómina correspondiente, que seC'A integrada a la Tesorería, para que 

distribuya las nóminas de chequee a loe Estados en la Dolegaci6n Estatal, 

quien a su vez las integrar6. a la sucursal de Multibanco ComermeK, para 

que sean cobradoo por los pensionistas. 

En el Distrito Federal, es ol mismo Banco el que so encarga de pagar loe 

cheques de las pensiones otorgadas. 

Una de las modo.lidados que existen en el procedimiento para obtener ln 

pensión por jubiliaci6n, es el pago provisional, ol .cual se otorga por 

anticipado. Esto quiere decir que, si a los 60 dina de recibida le documen

tación no se ha sancionado el acuerdo para otorgar la pensi6n, se procederá. 

n instrumentar un mecanismo provisional do pago. 

Con ta copla del dictamen se solicita el trllmite a la Jefatura de Servicios 

<la Control de Pagos y ésta a au vez lo envía a la Tesorería y de ahi a 

Pagos Provisionales, para que cubra el tiempo transcurrido, desdo el dia 

en que se inició el derecho al pago de la pensión. 

~:e necesario hacer hincapi6 en que el procedim_iento que lleva a cabo la 

Subdirccci6n General de Pensiones y Vigencia do Derechos, en cuanto al 

otorgamiento de lao pensiones, realmente ca deficiente. Lo cierto 

que es muy dificil pnrn los trabajadores obtener sus pension·es en el tiempo 

que marcn la Ley del I. s. S. s. T. E., que son 90 dios. Además pocos 

trabnjndorcs tienen conocimiento del pago provisional y, lo m6s importante, 
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es que ningún trabajador sabe el procedimiento o tf.4mite interno que lleva 

su solicitud de pensiones. 

Pero en el caso do las pensiones por jubilación, es muy dif'!cil que no 

sean otorgadas, se requiere sólo acumular los 30 ai'los de servicio y que 

sus documentos, antes de pasar a la Junta Directiva, sean estudiados detenida

mente en cuanto a las cotizaciones hechas al Insti iuto. 

De ahi, que sea necesario que los trabajadores conozcan el procedimiento 

respectivo, para que obtengan su Jubilaci6n. 

Ahora bien, en el caso de que no so lo otorgara la pensi6n por jubilación 

o cualquier otra penei6n, el trabajador tendrá derecho cuando sean af'ectados 

sus intereses. Asimismo, puede presentar ante la Junta Directiva su escrito 

de inconf'ormidad en un mínimo de 30 dios, a partir de la f'echa en que se 

lea hoya notif'icado lae irregularidades. 

La Junta Directiva tendrti que emitir eu resoluci6n en 30 días hábiles, 

o partir de la !'echa en que se reciba el eacri to del af'ectado. 

Si la Junto sostiene su resolución, el afectado podrá acudir ante lo Secreta

ría de Programoci6n y Presupuesto en un tlirmino de 30 dios hdbilea, contados 

a partir de la. notificaci6n que se le haga del acuerdo. Y lista tendrá 

que resolver en definitiva. 

AO.n cuando el procedimiento para obtener la jubilaci6n no debe exceder 

de 90 días, según la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de loo Trabajadores del Estado, es necesario considerar que esta disposici6n 

nunca se cumple. Lo quese ha comprobado que es muy dif'!cil obtener la 

jubilnci6n en el tfompo estipulado. Y como es habitual en todas las Dependen 

cias burocrt'iticaa, el tr6mi te siempre ser6. manejado por loe mismos empleados, 
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que se disculpan con arbl trariae argumentaciones: que si se perdi6 una 

fotograf'ia, que el jef"e está de vacaciones, o que los chequee no han salido ••• 

Aet como una serie de pretextos, ea muy dif'!cil que la pene16n por jubilaci6n 

se otorgue en tres meses. El trAmi te realmente tarda ocho meses o mli.s, 

según las circunstancias y eso que loa trabajadores hacen sus aportaciones 

al f'ondo de loa jubilados, lo cierto es que, de esta manera, los empleados 

tienen que limosnear un derecho que les corresponde. Esto se puede constatar 

s61o preguntando en la propia Subdirecci6n de Pensiones. 
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VI. ··- p R g s e R I p e I o • 

Es necesario que tanto loa trabajadores como eua f'amiliares conozcan que 

la penai6n por jubilaci6n es imprescriptible, como lo determina el Articulo 

186 de la Ley del I. S. S. S. T. E. 

Art(culo 186.- El derecho a la jubilación y a la pensión 

ea imprescriptible, loa pensiones caídas. las indemnizaciones globales 

y cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto que no se reclame 

dentro de los cinco años siguientes a la !'echa en quo· hubieren sido exigibles 

proscriben a f'avor del Insti tute, ol que opercibir4 a los acreedores de 

ref'erencia mediante notificación personal, sobro la f'echa do la preacripci6n 

cuando menos con seis meses de anticipaci6n. 

He de señalar que el trabajador podrá solicitar su jubilación en el momento 

quo le corresponda o con posterioridad, 6sto quiere decir que podrá solicitar 

lo. en ol momento que lo decida el trabajador, como la propia Ley lo determina 

es imprescriptible la acci6n siempre y cuando no se haya iniciado el procedi

miento correspondiente. 

Este derecho s6lo prescribe cuando el trabajador no haga uso debido de 

la pensión otorgada, a las que se les denomina u ca.t:das ", porque el importe 

en dinero asignado como cuotas de pensión, puesto a disposición del pensionis 

ta, y que no haya sido efectuado su cobro correspondiente durante cinco 

silos, la acción del pensionista Prescribe. 

Lae pensiones acumuladas sólo se pagarán retroactivamente hasta cinco 

af'los contados a partir de lo. f'echa en que se presenta la solicitud de 

la penai6n. 
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En caso de la muerte del Jubilado, los familiares podrAn solicitar este 

derecho de acuerdo a lo establecido en la Ley del I. s. s. s. T. E. 
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VI. APORTACIO• AL ro•DO DS ~U•ILACIO•. 

La Ley del Ineti tu to de Seauridad y Servicios Sociales de loe Trabajadores 

del E~tado aeftala que tod09 lo• trabajadorea que prfften a\18 ••rvicloa 

en laa Dependencias y Entidades Pdblicas, Batadoa 'I Wunlclpl09, que mediante 

dealanaci6n leaal, nombramiento o por eatar inclutcto. en· Uata de ra,ya 

de loa trabajadores tomporalea o earupaeionea que aa incorporen al r•almen 

de la Loy del I. s. s. s. T. E., estarAn oujetoa al r6aimen obliaatorlo 

del Instituto. 

Loa trabajadores dcberAn cubrir al Instituto una cuota obliaatoria del 

8 " del sueldo básico que percibe el servidor pllblico. Eata cuota ae aplicarA 

únicamente para cubrir los seauros, preatacionea y aervicloa aef\aladoa 

on el Artículo 3° de la Ley del I. s. s. s. T. &., en aua Fracclonea de 

la I a la XX, quo dentro de 6etea111 Fracciones se enmarca la V que ae denomina 

seguro de jubilación .. 

Las Dependencias o Entidades Públicas sujetas al r6gimen de esta Ley, tienen 

la ob1igaci6n de cubrir eua aportaciones al Inati tuto que, aerA el equivalente 

al 17.75 " del sueldo bd.aico de los trabajadores de dicho porcentaje ae 

aplicar4 integramente el 0 .. 25 " para el paao de pensionas sel'ialado en la 

Fracción V del Articulo 3• de esta Ley. 

Las Dependencias o Entidades Públicas harpan entreaa quincenal, por conducto 

de sus respectivo.e tesorertae o departamentos correspondientes al Inatituto 

de las cuotas o aportaciones hechas por 1011 trabajadores y el Estado. 

Esto quiero decir que tanto el Estado, as! como aua trabajadores, aportan 

cada uno un porcentaje .que, sumado dA. un 25.75 " que cubre las prestaciones 

anteriormente . señaladas. Quiero mencionar que este porcentaje ea tornado 

en cuenta en el momento que es solicitada la pensión por jubilaci6n o cuale•:

quiora de las otras prebtacionea y benef'icios que se proporcionan. 
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IC8 ll&TIIW!LZ LA .Al'OftACIC9 AL ,_ m .111111!.ADOll 

En el capitulo que so analiza cónK> ae distribuye el Fondo de aportac16n 

para Jubilados, de un 12 " qua aportan el trabajador y el Estado, se 

deterraina que cuando ae aolici ta el Fondo de Aportac16n, al que se le 

denomina • Indemn1zaci6n Global ", a61o serl entregado el 6 " de la• 

aportaciones que hizo el •ismo trabajador en el tiompo que labor6. 

Las aportaciones hechas pcr el Estado son, además a 1"avor del Instituto 

quedando COtllO reserva del mismo. 

Loa trabajadores quo aolici tan au 11 Indemnización Global ", son aqu611oa 

que se dan de baja en forma definitiva y que, automáticamente, pierden 

su antigUedad. 

Tamb16n existen casos de trabajadores quo al dejar de prestar sus servicios 

en ol Sector Público, no solicitan su " Indemnizaci6n Global "• la cua1 

pasar¡\ al Fondo de Pensiones, para que en el momento que el trabajador 

reingresara al servicio pl'.i.blico, 6sta se le tome en cuenta para sumar 

los af'ioe de antigUedad. 

La Ley del I. s. s. s. T. E., en la secci6n séptima, en el tema de la 

indemnización global, seftala: 

Articulo 87 .- Al trabajador que sin tenor derecho 

a pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de oorvicioe, cesantía 

en edad avanzada o invalidez, so separe definitivamente del servicio, 

ea le otorgarA en sus rea~ectivoa casos, una indemnización global equivalen

te a: 

t. El monto total de las cuotas con que hubiese 

contribuido do acuerdo con lo. Frncci6n II a la V del 
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Articulo 16, al tuvieoe de uno a cuatro aftoa 

de servicio .. 

II. El monto total de las cuotas que hubiese enterado 

on los términos de la Fracc16n II a la V del Art. 

16, más 45 d{as de su Ctltimo sueldo básico aegtln 

lo def"ine el Artículo 15, si tuviese de cinco 

a nueve ai'ios de servicio. 

III. El monto total do las cuotas que se hubieren 

pagado, conforme al mismo precepto, más 90 dlea 

do su último sueldo básico, si hubiera permanecido 

en el servicio do diez a catorce ai'!.os. 

Si el trabajador f"alleco sin tener derecho a las pensiones mencionadas, 

el Inati tuto entregará a sus beneficiarios, de acuerdo con el Artículo 

75, el importo de la indemnizaci6n global. 

Cabe eeffalar que, el Artfoulo 16, Fracci6n II, dice: El 8 % es para 

cubrir los seguros, prestaciones y servicios, dentro de loa cuales so 

encuentra incluida la pensión por jubilación. 

Por lo tanto, loa trabajadores que eatW\ contemplados en la Fracción 

I, dol artículo ffl antes aei\nlado, s6lo tendrá derecho al e" que acll:"'ula 

cuando tengan de un año a cuatro añoe de servicios. 

La Fracción II, señala que se pagar4 el. 8 % acumulado por el trabajador 

con sus aportaciones y 45 dtas más del último sueldo básico. 

La Fracción III, determina que el trabajador obtendrá el 8 % de sus cotlza

cionea hechas al Instituto, mtis 90 días del último sueldo básico. 
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Quiero seftalar c6mo ae compone el sueldo básico para el pago de la Indemniza

ci6n Globa1. 

a) Sueldo Presupuestsl.- Es la remuneraci6n ordinaria, 

desainada al trabajador en relaci6n con la plaza 

que ocupa. 

b) Sobresueldo.- Es la remuneraci6n adicional concedida 

al trabajador en atenci6n a circunetnncias de insalu

bridad o carestía de la vida del lugar en que presta 

sus servicios. 

e) Compensación.- Es le cantidad ·adicional al sueldo 

proeupueetal y al sobresueldo que so otorga discreci<re! 

rrentoen cuanto a cu monto y duración a un trabajador 

en atención a las reeponeabiHdades o trabajos 

extra.ordinarios relacionados con su cargo o por 

servicios especiales que desempeñe y que se cubra 

con cargo a la partida específica. 

Esto no quiere decir que todoa los trabajadores tengan derecho a esta compensa 

ci6n, t!sta se otorga a criterio del Jofe del Departamento. 

En cuanto ol derecho que, en cato caso, tienen los familiares del trabajador, 

so otorga s6lo en loa casos en que ol trabajador fallece sin tener derecho 

a ninguna de las pensiones, aunque si tienen derecho o. solicito.r la indemnizo.

ci6n global. 

De todo lo anterior, se concluye que este derecho no se cumple cabalmente 

al no permitir que el propio trabajador decida lo que quiere legalmente, 

si desea esperar para obtener la ponsi6n, o en su defecto, solicitar su 

Indomnizaci6n Global, que determina la misma Ley. 



CAPITULO SEPTll10 

LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES Al! SERVICIO DEI.! 

ESTADO A TRAVES Dfü 1. S. S. S. T. E. 

VI. l.- BL PROCKDI•IBNTO PARA SOLICITAR LA PE•sro• POR JUBILACIO.W. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. de loe Trabajadores 

del Eatado, señala en su Artículo 60 que Trabajadores tienen Derecho 

a la Pensión por Jubilaci6n, as! como el derecho al pago establecido 

al respecto que: 11 Tienen derecho a la penai6n por jubilaci6n los trabajado

rcB con 30 ai'los o mds de servicios y las trabajadoras con 28 ai'los o mlis 

de servicios e igual tiempo de cotizaci6n al Instituto, cualquiera que 

sea su edad y que la pensi6n por jubilaei6n dará derecho al pago de una 

cantidad equivalente al 100 % del sueldo regulador y su percepci6n comenzar4 

a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado 

el 1lltimo sueldo antes de causar baja. 

Por otra parte, el Regla.mento de Prestacionoa Económicas y Vivienda del 

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

establece on su Articulo 3° lo siguiente: " El Ineti tuto proporciona 

a loa Trabajadores Penaionistas y Familiares Derechohabientes, loe Seguros 

Prestaciones y Servicios, previo cumplimiento de loa requisitos y utilizando 

loe formatos que para tal ef'ecto se establezcan, debiendo acompai'l:arse 

a lo solicitud respectiva los documentos qua en cada caso se señalen. 

El Artículo s• del Reglamento citado establece: " La calidad de pensionista 

adquiero a partir del momento en que el interesado ha causado baja; 

la fecha so aeñalard en la reeoluci6n mediante la cual el Instituto conceda 



.130 

el beneficio al pensionario. Dicha reeoluci6n se notif'icará al interesado 

y en la misma se especltlcar& ol tipo de penei6n concedida, la cuota 

asignada, la f"echa de inicio del pago, ael como la del t6rmino de la 

ponai6n y el número de clave asignado. al pensionista. Aaf. mismo, el 

Instituto notif"icará la reeoluc16n por la que se niegue el benef"icio 

pensionario cuando no se reunan loa requisi toa que para tal of'ecto se 

establezcan, fundando y motivando la causa que origine tal negativa. 

Asimismo, el Articulo 6° del Reglamento en cita establece: 

11 Los resoluciones de la Junta Directiva que afecten int':'resos particulares 

podrán recurrirse ante la misma dentro de un t6rmino de 30 dJ:as hábiles 

contados a partir de la focha en que los afectados sean notiricadoa, 

debiendo precisar en el escrito respectivo el nombre y domicilio del 

promovente 1 as! como los agravios que le cause el acuerdo, debiendo acompa

Barse los documentos justificativos de la personalidad del promovente 

y las pruebas que estime pertinentes. 51 la Junta sostiene su rcsoluci6n 

el interesado inconforme podrA acudir a la Secretaria do Programaci6n 

y Presupuestos (hoy S.H.C.P.), dentro do un término de 30 dtna hábiles 

contados a partir de la fecha de la notificac16n respectiva, para c¡ue 

esta resuelva en definitiva y concluye; si los recursos no se hacen valer 

dentro de loa t6rminos provistos por este articulo, la rosoluci6n emitida 

so tendrá por consentida. 

Por último, el Artículo 12ª del su precitado Reglamento se~ala: 

11 Para iniciar el tr&mite con el t"in de obtoner una pensión, el Instituto 

requerirá del trabajador o de sus familiares derechohahabicntoe, según 

proceda, la solicitud respectiva a la que se integrarán, la baja única 

do servicios, licencia prepenslonarla, el aviso oficial do baja y la 

copia certificada del acta de nacimiento. 
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En ueeuido. y a ef'ccto de ilustrar practicaMente loa requisitos sef'ialadoa 

por el Realamento en An4lio1a, adjunto a este trabajo como anexos 1 1 

2 1 3, 4 ~ 5 loa f"on.atos respectivos. 
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SOL:ICITUD DE PENSION 



ANl::XO 1 

Solicitud de Pensión Directa 
Movimiento 22 

Subdlroccl6n Gonorol do Preataclonoa Econ6mlcas 
Subdlreccltm da Pan•lon•• 

O.to• a,¡ Interesado 

Ap0lhdo P.:ih1mn 

Nomb•o!sl 

Domlcillo 

~C·~'"'-------------~~L:.:.:i 
~-
~·~~---

Ctldrg0Pos111J 

f~'·"!.'l"-·--

P1msh'm quo S0Uclt11 

R11dlcaclOn del Pngo • 

Poblal•On o C1url~d 

Pro1eato lo neceaar!o 

Lugmr del Trtmlte 

De KiOn: 

do 

q_~M~'.',1~~ --·· ......... .: .. : .•• _, 

~m~~~~Y.1<1~."-· "·-···· .. _ .. _ ·-4 .s!.Q ___ M.""'.!..P. ... ~ .... -.. ~ .. '. ... -... 
CodiflcO 

Ñu.T\610 

Nombr": 

11 ~.F.c, LLLW L.LW....LW 
!! F'r1VCtdii¡1rv:;..u,r.ltaoofdla du 

... :, .. 

Tipo do PondOn L-LW ..... 

PARA USO EXCLUSIVO •. 

DEL INSTITUTO 

No. de Corwc.r ~~ 
R.F.C.'~1 ~ r 1 1 ,j 

'"í"'"7 1 .'~i 

·~ LJ+.' 

.... 
~~ulmo1 
Famemna:i ;~ · ') 

.· -------' 

rrp0d11P11nsil'lo 

. ~ 

~~ 
·~ 

~wy,¡~ 
)"~l 

1 ··, ;·; .~:'~'º;;.~ 
L,tt;1'.r,¡JL,,t;J•~ 

Y~YY1 
WWL .. .JL.-lW; 

', • ~--=.:_· .. • f 

1 1 1 1 1 •• 
C1tra1od11Co11trul"A" • 

SEU.O 
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AVISO OFICIAL! DE BAJA 



SUBDIRECCION GENERAL DE 
PRESTACIONES EC01/0MICAS 
SUBOIRECCION DE PENSIOHES 
DEL !.S.S.S. T.E. 
P RE S E /1 T E 

AVISO DE BAJA 

ANEXO 

1Jr.r. 1a ,., G.~~!_~~~537~?Z 
rc.:, .. 4 :.•.i. __l1_ ,.~ ~WYO :.·. ';12 

.i.µr.i. GC..l.A-_áü.MQtt_r:t_ ?ER.SO!UiL_ 
OEPTO. CONTROL Q_E ~E~'.:.:~;.:.4 

OOM!CIL.10 .~10..Jll\ZAS ~.-23 
COL. CUAU11TEMOC 

, ~~:se-~~·~--·~ __ _ 

El Jefe del Departamento de Control de Personal de Oficinas Centrales

Ltc. Magdalena Valdes Gutierrez. certifica que: 

El C. LUIS FELIPE PEREZ 
0

TORMW, con número de credencial 4757 y cate-

garfa de Gerente Modular ''A",. caus6 baja en este Organismo el 16 de-
Julio de 1992. por ténnfno de licencia Prepensionari.!I¡ .i la fecha de-

su baja perc1bi'a un sueldo de ---------------------------------------
$ 6'570,332.00 {SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA !Ul TRESCIENTOS TRE1li 

••••••••••••• TA Y DOS PESOS 00/100 H.N.). 

C.c.p. Interesado 
Consecutivo 
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~ICENCIA P R E P E N S 1 O N A R 1 A 



ANEXO 4 

·-·· . SINDICA TO UNICO DE TRABAJADORES ·{ ·. DE AUTOTRANSPORTES URBANOS 
, · - DE PASAJEROS RUTA - 100 
''·~~:. · Comité Central 

- . C';.il!1! f.oredo ='l"n. 5 Col. Hipótlromo Cocde:.a C. P. Obl':"O .\l~.m'•J, U. F. 
Tels, ~86-13-98, ~86-19-44 y 553-::!6-96 

S.P.S./0691)l:1Z• ' · ,' tJ.f.V~,. ~&~fr.· 
'v iJo - .'.r1,c l" 

1.-lf-t).(~,~ .. ·"'~. 
, ,,<;rM'.-l ,)'f.-' •{.;._--,. ~Y:,~1 

t6:lca, O.F,, a 26 de Hirrm de 1992. 

; • ...,. / 1'" ¡l 
., • r r· 

C. UC. RAFA!I. RErES ARl%, 
DDUI:Iat.CE~ 

"' '"""""""' """""' re PASAJlllOi lllrA-100, 
PltES!tfT!, 

.Jjl,Q1IH aJn:B.ERAS f'Wl7IM!Z. en mi adc.tr." d11 Secnurto de PTl:visl&\ Soc.Ul del Coo111té Ejec:utlvo 
Central del Slnd!c..ato t.'nico d11 Tn.bajadores do Autotnmpottes Urti.no.s d11 i'as4j•ros Ruu-100, o&ntl! 

ust~ ~ruco .1 exponer. 

Por -.edlo de Lt prel.S8\te nis dldjo 11 usted para '°licltarle, ¡lre lnstIUCC.i~ a quien corrupald.t., 
11 electo d9: que se les otot¡\M: *'*'90 DlAS 1::1!: UC!lCL\ ~ -. a loa ecrpai'ol!toS que .1 

c:ontirl,¡ac16n se nLaclcnan, ~ qu. son i:d~ dol lOI divuso~ !16dul.oa qu. Cl:Klfom.in Rut.l·lOO. 

JC1'1'jc¡. 
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HOJA UNICA DE SERVICIOS 
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S<l!ICITUO DE NIVEl!ACIDN DE ~A PENSION 



H .. M'TA DIRECTIVA DEL UtSTJTUTD OE 
IHUllDAD Y UAVICJOS SOCIAi.ES DE LOS 
lUIAJADOOES DEL [STADO. 

A:tt·:xu 5o 

ATEJtCJOH: C. LUlS WZA YILLAAREAL, 
SUIOJRECTOR iEHERAl. DE PRESTACIDHES 
ICOll<»llCAS. 

LEDHEL LEYNES AGUJRRE, por •I propJo derecho, hftalando ceno 
"-lcllJo par1 olr y recibir noUfJc1clonu la cua .. rc1d1 con ti nQmero 512 
de 11 c1llt de Pla11 Ckrltarr6n di la Colonia Mlrte, Cdd. Postal 08840, ante • 
111 H. Junta con ti debido rupeto CC111P1rwzco y Hpongo: 

Esa H. Junta DJrectlva en Stll6n c1l1br1d1 el 15 dt Julio ... 
de l9B5 u:ordO conctdu111 la pensión por Jubtllcl6n por 32 11\os de servicio 
htblfndOllll 11tgnado ti nOllero C:. penSlonl1t1 1276'6, con una cuota diaria -
de SZ,231.00 dtl 17 dt febrero ti 3 dt Junio de 1985 y de $2,422.00 del 4· 
de Junto ele l9SS en 1dtl1nte, 

TOl!lan<lo en constder1ct6n lo anterior, con 11 car&ct.tr dt • 

pensionista, mediante el presente ocurso Hngo 1 sollcltar que con fundUle!!_ 
to en lo que dhponen los trtlculos 57 tercer plirrafo dt h Lty CS.1 Jnstlt.!:!_ 
to de s.tourtd1d y Servicios Socltl11 de los Tr1b1J1dort11 del Estado, HI •• 
e~ el 136 de 11 ley abrogada se lncraente 111 pens16n ~ndo •n con1lde
rtcl6n los lncrtMntos que tio.n tenido In pitzu en lu cu1111 • Jubllt ... 
cuy.u claves son lts Ugultntes; 

C!ne: 1107115t-E02&0/20588, Mltstro dt Grupo dt Prl .. rt1. 
Cleve: JI07.Z7.SO-E·G4-62/2« Profr, dt Enullanza Especial en el D.F. 
Ch va: 1107 .27 .50-E·°'·6Z/1126 • 
Clave: 1107 .27 .SO·E-CJ.4-62/28' 
ctav1: 1101 .21 .so-E-04-62/323 
Clave: 1107 .27 .so-E-04-6Z/Z97 
el ne: 1101 .27 .50-E-09-62/53 
Cltvt: 1107.27.50-E·O.C-62/186 

lu plnu 1nt1rloru sirvieron de bue para dtten11ln1r -
11 .:into de 111 cuott penslontrla. sin 91bargca consJd1ro qw no H •ha In_ 
cre.ntldo conro,.. 1 Jos pl"tc1pto1 1nt11 •nclon1do1 por lo que sollclto 
dt 111 H. Junt1 Dlr.cth'1 que previo el 11tudlo correspondiente • sea -
concedido ti •~nto QUI JOllclto 111 ec.o •l P'QO de dtftrenclts • par-
tlr ~l ... nto de •I JubllaclOll y ta 1ctu1llzaclOo hacia futuro de •I -
cuota P9n1lon1r11. 

MI permito 1c1tr1r que lu consttnclu 1n tu qu se nfl! 

J•n los lncr ... ntos qu1 han tenido 111 pluas que ocupf ya fueron pre:sen-
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De la lectura de los preceptos que han quedado asentados os preciso hacer 

notar que ya desde la trami tacl6n de le pensión por jubllaci6n el trobajodor 

no enfrenta para el caso de inconf'ormidad, con un procedimiento tardado 

y complejo, en el que la mayor la do loe trabajadores en tal si tuaci6n, 

carentes de instrucción bá.eica, se ven obligo.dos a solicitar loe servicios 

de profesionistas en materia de derecho, ye que por si miamos aerlen 

incapaces de elaborar su escrito de inconformidad, los agravios quo le 

cause la rcsoluci6n y las pruebas que oatimc pertinentes y mucho menos 

en el termino do 30 dS:os que eci'\ala el propio Reglamento y como on la 

pr6.ctica la Junta sostiene invarlablemonto sus resoluciones, tambi6n 

obviamente dcbcrtin recurrir de nuova cuenta a loa f'acultativoa antes 

mencionados para en los mismos t~rminos acudir ante· la Secretaria de 

Progrnmaci6n y Presupuesto (hoy Secrotaria de Hacienda y Cr6dito Público) 

para la rosoluci6n def'initiva, lo quo engendra para el trabajador un 

menoscabo on su economía y un beneficio para el Instituto, on virtud 

de quo en la práxis esto engorroso procedimiento inhibe le iniciativa 

de los trabajadores que optan ya no digamos por reclamar su inconformidad, 

sino ni siquiera investigar si la prcstaci6n catd calculada equitativamente, 

lo quo evidentemonto resulta benefico para el citado Instituto. 

Situoci6n similor se presenta en la solicitud do nivelación de la pensi6n 

en t6rminos del Artículo 57 de lo Ley del J. S. S. S. T. E., ya que ol 

trabajador pensionista debe agotar previamente el procedimiento a quo 

me refiero en el pdrrafo que antecede, pero os evidente que en cate rubro 

ol eafUerzo tanto moral como econ6mico que debe hacer el jubilado os 

de proporciones mucho m6s olevadas que las del trabajador situado en 

el primor supuesto, toda vez que el pensioni11ta en cuosti6n, en la gran 

mayoría de los caeos por ignorancia desconoce el derecho que el precepto 

citado le otorga y por ende no solicito la nivelación respectiva percibiendo 

por afta3 la raquitica penni6n do quo ºdisfruta", aituaci6n do la que 

el I. s. s. S. T. E. se beneficia¡ así mismo cuando un pensionista pretendo 

ojerci tar el derecho que le concede el ya mencionado Artículo 57, no 

solamente deberá solicitar la asesoría do un profoelonista para egotar 

el procedimiento que se oei'iala en ol p6rrafo anterior, sino que para 
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colmo ee ve obligado a concurrir a reclemar el derecho a la ni velaci6n, 

ante el Tribunal Fiscal de lo Federaci6n, debiendo aaotar en todas sus 

instancias el Procedimiento de lo Contencioso Administrativo que aeffala 

el C6digo Fiscal de la Federación, lo que representa la ruina de sus 

escasos recursos, ya que necesariamente tendrá que ser asesorado por 

alglln Licenciado en Derecho. 

Es de esencial importancia, soHalar brevemente el Procedimiento Contenciooo 

Administrativo que so lleva ante el Tribunal Fiscal do la Foderaci6n 

en loe múltiplos casos de demandas promovidas por los penoionistas para 

la nivelaci6n de sus pensiones-: a ef"ecto de vtslumbr~r la problemática 

a ultranza a que so ve rorzado el pensionista en dicho proceso. 

Presentación do la Domanda.- La demanda oe preucntará por escrito directa

mente a la Sala Regional on cuya. circunscripci6n radique la autoridad 

que emi ti6 la resolución impugnada, dentro de los 45 días siguientes 

a aquel en quo haya surtido sus of'ectos la notif'icaci6n de ésta. 

Requisitos do la Demanda.- La demanda doberl indicar, el nombre y domicilio 

del demandante, la resoluci6n que no impugna, la autoridad o autoridades 

demandadas, loa hechos qun don motivo a la demanda, las pruebas que 

of'rozca, la expresi6n de los agravios que le cause el acto impugnado 

y el nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo hayo. 

Anexos de la Demanda.- El demandante deberá adjuntar a su instancia 

una copla de la misma para cada una de loa partee, el documento que 

acredite su personalidad o en el que consto que lo .fue reconocida por 

la autoridad demandada, el documento en que consto el acto impugnado 

o, en su caso, copie de la instancia no resuelta por la autoridad ,constancia 

de la notifaci6n del acto impugnado cuando el domandnnte declare bajo 
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protesta decir verdad que no recibi6 const~cia, el cuestionario quo deberá 

desahogar el perito en su caso y las pruebas documentales que ofrezca, 

cuando no se adjunten a la demanda los documentos do rererencia el Magistra 

do instructor tendrá por no ofrecidas las pruebas. 

Ampliaci6n de Demanda.- Se podrá ampliar la demanda, do loa 45 días 

siguientes en que surta sus efectos la notif'icaci6n del acuerdo que 

admita la contestaci6n de la misma, cuando se impugne una negativa f!cta. 

De la Contestnci6n de Demanda.- Admitida la demanda se correrá traslado 

de ella al demandado, cmplazCÍndolo para que conteste dentro de los 45 

días siguientes a aquel en que surta erectos el emplazamiento, el plazo 

para contestar la ampl iaci6n do demanda será de 45 días olgulentes 

al en que surta efectos la notificación del ncuerdo que admita la amplia

ción; si no se produce la contesta..:i6n en tiempo o esta no se refiere 

a todos los hechos, se tendr6.n como ciertos los que el actor impute 

de ma.nera precisa al demanda.do, salvo que por lns pruebas rendidas o 

por hechos notorios resulten desvirtuados. 

Requisitos de la Contestación de Demanda.- El demandado en su contestaci6n 

y en la contestación de ln ampliación de la demanda, expresarA; loo 

incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar, las 

consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto 

al f'ondo, se rcferir6 concretamente a cada uno de los hechos que el 

demandante lo impute de manera expresa, afirmándolos o neg&ndolos, loo 

argumentos por medio de los cuales so demuestre la ineficacia de los 

agravios y las pruebas que of'rozca. 

Anexos de la Contoataci6n.- El domnndodo deberá adjuntar n BU conteatacl6n 

copias de la misma y documentos que acompoi'le para el demandante, ol 
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documento que acredite su personalidad, el cuestionario para ptSrito 

en su caso y las pruebes documentales que of'rezca. 

Conteataci6n en caso de negativa fícta.- En caso de roaoluc16n negativa 

fi'.cta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en que so apoya 

la misma. 

Do loo Incidentes.- En el Juicio Contencioso Administrativo solo· serán 

do previo y especial pronunciamiento, la incompetencia en raz6n del 

territorio, el de acumulaci6n de autos, el de nulidad do notificaciones, 

el de interrupción por causa de muerte o disolución y la rocueeci6n 

por causa de impedimento. 

De las Pruebas.- En loe Juicios que se tramiten ante el Tribunal Fiscal 

de la Federnci6n, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la 

de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones, las 

pruebao supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado 

sentencia. 

Reglas de Valor6ción do las Pruebas.- Se hará do acuerdo a las siguientes 

disposiciones; harán prueba para la conf'esi6n expresa de las partes 

las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, as! 

los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos. 

Del Cierre do la Instrucción.- El Magistrado instructor, diez días 

despu6s do que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere 

ninguna cuesti6n pendiente quo impida su resoluci6n, notificará por 

lleta a las partes que tienen un t6rmino do cinco días para formular 

alegatos por escrito, los alegotos presentados en tiempo deberán ser 



.141 

considerados al dictar sentencia, al vencer el plazo de cinco días, 

con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucci6n sin necesidad 

de declaratoria expresa. 

De la Sentencia.- La sentencia se pronunciara\ por unanimidad o mayoría 

de votos de votos de los magistrados integrantes de las salas dentro 

de los 60 d!ae siguientes a aquel en que se cierre la instrucci6n en 

el Juicio, para este e!'octo el magistrado instructor f'ormulerti el proyecto 

respectivo dentro de loe 45 dlas siguientes al cierre de la instrucci6n, 

para dictar sobreseimiento no sorti necesario que se hubiese cerrado 

la instrucc16n. 

Voto en Contra.- Cuando la mayoría de los Magintradoo ost6n do acuerdo 

con el proyecto, el Magistrado disidente podrá limitarse a expresar 

que vota en contra del proyecto o f'ormular voto particular razonado, 

ol que deberá. presentar en un plazo que no exceda de 10 días. 

Engrose de Sentencia.- Si el proyecto no fue aceptado por otros Magistra

dos de Sala, el Magistrado inatructor engroenrli. el fallo con los argumentos 

do la mayoría y ol proyecto podrd quedar como voto particular. 

Ef'ectoa de la Sentencia.- La Sentencia Def"initiva podra reconocer la 

validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la reooluci6n 

impugnada y declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados 

erectos debiendo precisar con claridad la f"orma y términos en que la 

autoridBd debe cumplirla salvo que se trote de f'acultades discrecionales. 

Queja por Incumplimiento de Sentencia.- En loe casos do incumplimiento 

de oentoncia, la parto afectada podr4 ocurrir en queja, por una sola 

vez, anta la Sala Regional que inotruy6 en primera instoncln ol juicio 

en que se dict6 oentoncia, dentro da los 15 dios siguientes al día en 
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que surta efectos la notif'icoci6n del acto o resolucl6n que la provoca. 

Excl tativa do Justicia.- Las partos podrán formular excitativa de 

Justicia ante la Scila S~erlor, si el Magistrado instructor no formula 

el proyecto respectivo dontro dol plazo aei'!.alado. 

De los Recursos.- La reclwnacl6n procederá. ante la Sala Regional, 

contra do las resoluciones del Magistrado instructor que desechen 

la demanda, la contestocl6n, alguna prueba, que decreten ol sobreseimiento 

del juicio o aquellao que rohacon la intervonci6n del tercero, esta 

se interpondra dentro de los 15 d!as siguientes a aquel on quo surta 

ef'ectos la notif'oci6n respectiva. 

Recurso de Revlsi6n.- Las resoluciones de las Salas Regionales que 

decreten o nieguen aobreseimlentos y las sentencias definitivas, podrán 

ser impugnadas por la autoridad, o. tro.váa de la unidad administrativa 

encargada de su defensa Jurídica, interponiendo el recurso de revisi6n 

ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente on la sede de la Sala 

Regional al respecto, mediante escrito que presento ante esta última 

dentro dol término de 15 días siguientes al día en quo surta efectos 

su notif'icaci6n, por violaciones cometidas durante el juicio, siempre 

que afecten a las defensas dol recurrente y tr"asciendan al sentido del 

fallo, o por violaciones cometidas en· las propias resoluciones o sentencias 

Resoluci6n Conjunta do lo. Revis16n y J\mparo.- Si ol particular interpuso 

amparo directo contra la misma resoluci6n o sentencia impugnada mediante 

el recurso de revisi6n, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca 

del amparo resolver6. el citado recurso, lo cual tendr6 lugar on la misma 

eesi6n en que decida ol omparo. 
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He aquí en breve reseita el procedimiento contencioso administrativo 

al que tienen que eometerso loa pensioniotaa, para reclamar el derecho 

en que existe articulo expreso para la nivelaci6n 4e sus pensiones. 

VII. 3.- LA JIBCBSIDAD DK RKFORllAR BSTB PIUECEPTO. 

A mi juicJo, existe la imperiosa necesidad de ro!"ormar el Articulo 57 

do la Ley del t. S. S. S. ·r .. E. adicionando inmediatamente despu6s del 

pdrraf"o tercero, do que po.rn el caso do que los pensionistas hayan cumplido 

con los requisitos de nivelación correepondicntes, entendiendo por estos 

el que previamente hubieran agotado el procedimiento que marca el Roglnmento 

do Prestaciones Econ6mlcas y Vivienda del Inatituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado y que ca regulado por ol Artículo 

6° en cueeti6n, le sean aplicado a este .fuerteo sanciones econ6micas 

como medida de apremio, tomando en considernci6n los razonamientos vertidos 

a lo largo del prcllento trnbojo y oapecinlmonte porque es injusto que 

los pcnsionistns que solicitan la nivelaci6n do pcnsi6n a estudio y 

que llevan años percibiendo uno cantidad de dinero por tal concepto, 

tengan que ero&ar de sus escuálidos recur3os, el pago de asesorías pro.fc

sionnlcs que de ninguna mnnern habría necesidad do pagar, si se apremiará 

al r. s. S. s. T. E. a t.ravés de la medida planteada resolver en el 

corto plazo loa requerimientos do los pensionistas jubilados que en 

la actualidad suman miles y que por reclamar un derecho expresado en 

la Ley, son sometidos a litigios prolongados y costosos, provocando 

con su negligencia el supracitado Instituto, un .fenómeno social de incalcu

lablos y nof'aatas consecuencias, yn que ea de dominio público que los 

pensionistas ante lo indJ forencio del Instituto en cuestión, ns! como 

de autoridndes penoles y corruptas, han tenido que agruparse pura oxigir 

a las máximas autoridados del país, ee cumpla con la Ley con el objeto 

de pasar una vejez digna. 
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Situaci6n ·que de llegar a ser controlada redundará en una madurez social, 

que a ln postre do.rd. al pala mayor aceptaci6n y conf'ianza onto los países 

industriales en la inminente apertura de mercadoe, pudiendo éstos dara 

el empujo necesario para alcanzar realmente el camino de la modernidad 

que debido a conflictos como ol que planteo en lo. proacnto Tésis dista 

mucho de ser alcanzada y de la quo pretendemos ostensiblemente enorgullo-

cornos. 
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VIX. 2.- LA APLICACION Dl!L ARTICULO ,,, DB LA LBY DBL r.s.s.s.T.B. PARA LA 

ACTUALIZACIOll DB LAS Pl!JISIOllBS. 

La correcta aplicnci6n del tercer párrafo dol Articulo 57 de lo Ley del 

I. s. s. s. T. E., ha significado desdo su crcaci6n, motivo de las más 

dlvareas interpretaciones tanto por parte do los trabajadores jubilados 

como por parte del Instituto y de los Tribunales competen toe anteo quienes 

ao vontUnn loe consecuentes conflictos que se originan con motivo de 

la confUsi6n que 50 ha creado on torno a dicho dispositivo legal, el 

cual establece textualmente lo siguiente: 

11 Los cuantío.e de las pensiones numcntardn al 

mismo tiempo y en la misma proporci6n en que 

aumenten los sueldos básicos de los trabaja-

dores en activo 11 , 

Al respecto, el criterio más genoralizodo entre las dcmandao proeontndae 

por los pensionistas en contra del Instituto, es el de que, el aumento 

de ous pensiones deberA vincularse directamente con los aumentos que 

experimenten las plazas, que en particular hayan ocupado hasta antes 

de jubilarse; esto ce, so pretende que el último cargo ocupado por el 

jubilado, siga teniendo do alguna manera efectos sobre su condici6n de 

pensionado, con ol prop6sito de que el nivel de vida que habla venido 

sosteniendo como trabajador activo, en la medida de lo posible, se mantenga 

en las mismas condiciones, 
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Por su parto el I. s. s. s. T. E., ha sostenido que el aumento a que 

se re:fiere el Artículo 57, ea el aumento que de manera general se otorgue 

por el Ejecutivo Federal o por la .Junta Directiva a los jubilados o bien 

cuando haya un incremento general a los sueldos básicos de loe trabajadora.a 

en activo, argumentando que no pueden verso incrementadas las pensiones, 

con loe aumentoo que experimenten las plazas que en particular hubieren 

ocupado los trabajadores jubilados, ya que el cargo por sus aaignacionoe 

no sigue al trabajador que se ha retirado del servicio activo. 

Finalmente, el Tribunal Fiscal de la Fedoraci6n tratando do dar aoluci6n 

al problema, ha interpretado ol significado del Articulo 57, a trav6s 

do la Tésis Jurisprudencinl No. 292 que lleva por rubro: " Pensiones 

Civiles.- Su incremento con baso e~ el Artículo 57 do la Ley dol Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales do los Trabajadores del Estado, se 

debe o_torgar al mismo tiempo y en la mismo proporeic5n on quo aumenten 

loa sueldos básicos do los trabajadores en activo. 11 

En dicha T6sis, la Salo. Superior del citado Tribunal ha manireatado lo 

siguiente: 

" En los términos del Artículo 57 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del F.stndo, la cuantía de las 
pensiones aumentará al mismo tiempo y en igual 
proporción en que aumenten los sueldos básicos 
do los trabajadores en activo. En consecuencia 
si el trabajador retirado eolici ta que se in
cremente su pensión en la misma proporción en 
que se aumentaron los sueldos de los trabajado 
rea on activo, do acuerdo con el tlltimo puestO 
que tuvo, debo dicho Instituto elevar la cunn
t.!a de la pensión del eolici tanto en la propor 
ci6n on que se hnynn aumentado los sueldoe bñ= 
sicos do loa trabajadorea en activo, en eatric 
ta aplicación de lo dispuesto por el procoptO 
o.ludido. 11 
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Oe acuerdo al anterior criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Fiscal de la Federaci6n, las pensiones Civiles deben aumentar conforme 

n lo establecido por el Art!culo 57 de la 1.ey del I. s. s. s. T. E.¡ 

cato es 1 de acuerdo a la proporci6n en que aumenten loe sueldos básicos 

de los trabajndorcs en activo, en relación con el último puesto que 

tuvo el trabajador antes de retirarse del servicio. 

Sin embargo, no obstante que la Jurisprudencia 292, tiene el innegable 

m6ri to de identif'icar cuales serán loe aumentos que habrán de ser aplicados 

a las pensiones de conf'ormldad con lo establecido por el multicitado 

Articulo 57 de la Ley del l. s. S. s. T. E., deja sin reaolver una cueet16n 

de suma importancia respecto del valor que tendrán dichos aumentos; os 

decir, el razonamiento de ln Sala Superior del Tribunal Fiscnl, no aclara 

en quo consistirá ln proprocionalidad n que so refiere el propio Artículo 

57. 

Se considera que el t6rmino proporcionalidad empleado por el Legislador 

en el precepto citado, juego un papel determinante en el problema que 

se analiza, toda vez que en la medida que sea identificada una proporciona

lidad apegada a un verdadero sentido de justicia, se nlcnnzard el concepto 

de pensión dinámica que encierra ln Ley del. I. s. S. s. T. E. en su Artícu

lo 57. 

Con el prop6si to de tratar do entender el verdadero signif'lcado que guarda 

el tercer párrafo del Artículo 57 do la Ley del I. s. s. s. T. E., y 
por consiguiente dcsentrnifor las alcances del modelo do pcnsi6n dinámica 

incortado por el Legislador cm dicho dispositivo, se considera importante 

tomar muy en cuento el desarrollo que ha tenido la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Socinlce do los Trabe.J'adores del Estado, y en 

particular su Artículo 57. 
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l.cy General de Pensiones Civiles de Retiro. (D. O. 19-VIII-1925). 

Esta Ley en sus Artículos 1°, 7° y 8°, eatablecfa lo siguiente: 

ARTICULO t• .. Los Funcionarios y Empleados do la Federa-

ci6n y del Die tri to Federal y Territorios Federales, tienen derecho, en 

loe tárminos de esta Ley a Pensiones de Retiro cuando lleguen a la edad 

de 60 aitos cumplidoa o se inhabiliten para el servicio, si on uno o en 

otro caso han servido por tiempo igual o superior al que como mínimo deter

mina esta Ley. 

ARTICl/LO 7•. Tienen derecho a pensión: 

I. Los Funcionarioa· que cumplan 60 aílos de edad, después de 15 aitoa 

por lo menos do trabajo. 

ARTICULO Los Funcionarios tendrán el derecho 

de solicitar su retiro con penei6n, desde que hubieren cumplido 60 aíloe 

do edad. 

El retiro eerá obligatorio para los que hayan cumplido 65 af1os ¡ pero so 

podrá continuar en el servicio activo haeta los 70 ai1oe en canos excepciona

les, porque as! convenga al Servicio PGbUco y lo ameriten las aptitudes 

y conocimientos del funcionario, siendo indispensable en tal caso la solici

tud del mismo, apoyada por el Jof'o de la Oficina o servicio do que forma 

parte, y la aprobo.ci6n del Secretorio de Estado, Jef'c de Departamento 

o Gobernador respectivo, oi se trota de servicios dependientes del Ejecutivo, 

o bien de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o del respectivo 

Tribunal Superior, cuando se trata do Funcionarios Judiciales, cuyo nombra.

miento no corresponda al Conereeo de la Unión, y do este cuando se trate 

de Ministros, Magistrados, Jueces y otros Funcionarios cuyo nombramiento 

1 o corresponda. 
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El retiro eer4 .f"orzoeo en todo caso al cumplirso los 70 años. Los Funcionn

rios que ingresen al aorvicio habiendo cumplido ya 45 affoa de edad pero 

sin llegar a loa 50, no tendrán derecho a solicitar su retiro voluntario 

y deberán cesar a loa 65 años a no ser que so lea o:rsorve on servicio 

con arreglo al párroco anterior. 

Esta era ln pensión a que so tenía derecho por edad y nffos do aorvicio, 

conCorme a la Ley que se analiza, y el cAlculo de su monto iba a ser fijado 

de acuerdo a los siguientes numerales: 

ARTICULO 16•. El monto do las ponsioncs será f'ijado 

como sigue: 

!. En el caso de la Fracción I, del Artículo 7°, la pensión será igual 

a uno y medio por ciento de los sueldos disfrutados en los 5 años lnmedlatos 

anteriores, multiplicado por el número de años de servicio. 

ARTICULO 17•. Para calcular la pensión a que tengan 

derecho los !'uncionElrios, oolo ae ton:ará.n en cuenta el sueldo o suoldos 

quo tengan asignados, y en ningOn caso las cantidades por gastos de represen

tación, sobresueldos, gratif'icaciones, comisiones o remuneraciones especial 

o extraordinaria, ni el importe de los alimentos a cuya ministración tengan 

derecho. 

Sin embargo, la Ley General de Pensionos Civiles de Retiro, de 1915, no 

contemplaba en su articulado, la forma en quo las pensiones que otorgaba 

habrían de aumentar. No es aino hasta ol Decreto del 31 do Diciembre 

do 1925, que viene a reformar dicha Ley, cuando se hace necesario determinar 

legalmente, cual será la f'orma en que las pensiones civiles ibM a ser 

aumentadas: así tenemos entre los artículos que quedaron re!'ormados los 

siguientes: 
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ARTICULO 7• .. Tienen derecho a pensión: 

I. Loa funcionarios que cumplan 55 affos de edad después do 15 años 

por lo menos, do trabajo, y los que tongan 35 cumplidos de servicio. 

ARTICULO 16•. El monto do las pensiones se fijará 

como sigue: 

I. En el caoo de Fracci6n I dol Artículo 7º, la pensi6n será igual al 

uno y medio por ciento del promedio de loa sueldos d!sfl"utados en loe 

aifoa inmed~atos anteriores multiplicados por el número de nílos do servicio. 

A loa f'uncionarios a quienes so pensione conrorme a oeta f'racc16n, so 

loo aumentará durante su vida 25 por ciento de la cantidad que les correspon

da, siempre que los servicios prcotados hayan tenido el carácter do docentes, 

por lo monos durante 15 ai'los. 

Estas fueron las reformas a la Ley Gencrol de Pensiones Civiles en materia 

de otorgamiento y numento de pensiones quo el Decreto de 31 do Diciembre 

contuvo: sin embargo, ho.y que hacer notar que dichos aumentos tenían un 

topo y solo se restr:lng!on al personal que hubiera presto.do eervicios 

doccntoa. En cuanto al otorgamiento do las pensiones, la modif'icaci6n 

que se di6 rué respecto de la edad mínima para jubilo.rae, esta ahora sería 

de 55 effos cumplidos. 

El 29 de Junio de 1926, es publicado en el Diario O!'icial do la Federación, 

un Decreto que reforma y adiciona la Ley do Pensiones y su Decreto relativo, 

siendo de importancia en materia do otorgamiento de pensiones, las ref'ormas 

que modificaron los Artículos l 0 y 7º. 

En C!fccto, en ambos artículos se incluy6 a los Trabajadores con más de 

35 affos de servicios, los cuales tendrían derecho a pensiones de retiro 
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en los términos do lo. miaina Ley, según lo dlspon!an ae! loa Artículos 

En cuanto al monto de la pensi6n que habría de Cijarsoles 

a dichos pensiona.dos, el Ar.t!culo 16ª disponfo. que 6eta serta igual al • 

un y medio por ciento del promedio do los sueldos disfrutados on los 

5 llÍ\JS inmediatos anteriores, multiplicado por el número de ai'l.os de servicio¡ 

es decir, era pr6.cticamentc el mismo cálculo o. que so aujctaba la Ley 

de 1925. 

Ley General de Pensiones Civiles de Ro tiro (D. o. 13-III-1946). 

En Marzo de 1946, ea aprobada la Nueva Ley General de Pensiones Civiles 

de Retiro, qucdnndo abrogo.do. la de 1925. Este nuevo ordenamionto, ho.co 

una reconsidcroci6n importante de diversos aspectos en materia de Seguridad 

Social, y no son l!Xcluídoa do ellos, los puntos referentes al otorgomicnto 

y monto de Pensiones Civiles. En este sentido la Ley de 1946, aporta 

avances notables en cuanto al cálculo y detcrminaci6n de las mismas; 

nsi, tembi6n eé fijado un tope mínimo del valor de las pensiones quo 

otorgarte en ese entonces lo Direcci6n de Pensiones¡ sin embargo, no 

os sino hasta Diciembre de 1959 cuando es promulgada lo Ley del I. s. 

S. s. T. E. que se toma en cuenta el aspecto relativo al aumento de les 

pensiones que yn se habían otorgado. 

En cuanto a la Ley General de Pensiones de 1946, loa artículos más sobresa

lientes por su sentido do justicia para benof'icio dol trabajador jubilo.do, 

so pueden destacar los siguientes: 

ARTICULO 2•. Pensi6n ea el derecho a una prestaci6n 

peri6dica en of'ectivo, que so adquiere 

Ley. 

los t6rminoa de la proeente 
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ARTICULO 25• .. Tienen derecho a pcnai6n -dit'ect~ -_las 

siguientes personas; 

11 II. Los trabajadoras que tengan por lo menos 25 ni'lÓs __ cumpl~d~s de 

sorvicio y hubieren contribuido normalmente durante 20 ai'los, como_ mínimo 

o la formación del Fondo de Pensiones. 11 

Loa Artículos 39° y 40° de este ordenamiento, determinaban el monto do 

las pensiones partiendo del promedio do los sueldos disfrutados en las 

últimos 5 aiios inmediatos anteriores a la fecha del otorgamiento do la 

penai6n y fijando con exactitud cual sería el porcentaje, que en razón 

de los años de servicio, se aplicaría al sueldo promedio a que se tenía 

dorecho. 

f.ey del Instituto do Seguridad y Servicios Sociales do los TrabajndorcB 

del Estado. (D. O. 31-XII-1959). 

EBta Ley aparte de crear al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estndo, es sobresaliente en materia de pensiones, 

porque en primer término separa ya la pensión por jubilaci6n de la pensión 

por vejez y al efecto determinó en su Artículo 72, lo siguiente: 

ARTICULO 72•. Tienen derecho a jubiliaci6n los trabajado-

res con 30 nitos o ml'í.e de servicios e igual tiempo de contribución al 

Instituto, en los tórmlnos de esta Loy, cualquiera que sea su edad. 

La jubilación dará. derecho al pago do una cantidad equivalente al cien 

por ciento del sueldo regulador qua oc de.fine en el Artículo 79 y su 

percepción comenzará. a partir del día siguiente a aquel en que el trnbajndor 

hubiera percibido el último sueldo por haber causado baja. 
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Por su parto el Articulo 79, estoblec!a por vez primera el sueldo regulador 

y eepecif'icada en que coneistir!a. 

SEGUNDO PARRAFO. " Asimismo, paro. calcular el monto 

de las cantidades que correspondan por jubilaci6n o por pensión en loe 

términos de los Art!culos 72 y 77 respecti.vamente, se tomará el promedio 

de loe sueldos disfruto.dos en loe 5 años inmediatos anteriores a la f'ocha 

del acuerdo por el que se conceda. 

regulador. 11 

O icho prQmedio se denominará sueldo 

El segundo aspecto sobresaliente que la Loy del I. S. s. S. T. E. contuvo 

en mo.torla do jubilaci6n, f'ué que consider6 la necesidad de dar mobilidad 

a las pensiones ya otorgadas, con el prop6eito de que el trabajador jubilado 

no viera disminuido su poder adquisitivo con el transcurso do los ai'ios 

por mantener una penei6n estática. Aoí, por primera vez, el Legislador 

inoerta el concepto de pensi6n dinámica qua en aquellos ai'ios iba a responder 

a las circunstancias sociales quq, so prcaentaban. Este avance queda 

incluido en el Artículo 136 de la misma Ley y establecía textualmente 

lo oiguiente: 

ARTICULO 136. Cada 6 ai'ios se hará una revisión de 

las cuantías de lo.e jubilaciones y pensiones para mejorarlas en caso 

de aumento en el costo de la vida, de acuerdo con los índices elaborados 

por el Banco de M.§xico, en proporción que no exceda el coeficiente de 

incremento qua se observe en los mismos y siempre que los dictámenes 

actuarialcs lo determinen, basados en la ovaluaci6n que se haga sexenalmente 

de las reservas del Instituto por el Danco Nacional Hipotecario Urbano 

y de Obras Públicas en lo referente a sus inversiones e inmuebles y por 

la Uactonnl Financiera en lo que respecta a loe demás activos. 

Observando en la actualidad esa dispoeici6n, pudiera considerarse que 

es injusta, pero habrá quo recordar que las coñdiclonea sociales y sobre 
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todo econ6micaa que vivía el pala en 1959, oran muy distintas a las que 

ha vivido en los últimos 20 af'ios; por tal raz6n el derecho positivo vigente 

en esa ápoca ten!a que constreiUrse a la realidad social que se presentaba. 

Por esa misma raz6n, la Ley del I. S. S. S. T. E. ha sufrido conetantes 

ref'ormae tendientes a ajustar el marco jurídico de sus disposiciones 

con la realidad social y económica que exige ol momento. 

Las ref'ormas más sobrosallentee en el ámbito do las pensiones, qua ha 

sufrido la Ley del I. s. S. s. T. E., desde 1959 a. la rocha son las siguien

tes: 

DICIENDRE 1975. 

ARTICULO 72, TERCER PARRAFO: 

11 Sin embargo, ln cuota diaria mlixima para las pensiones y jubiliaciones 

nunca será mayor de 20 veces la cuota mínima vigente en el Inati tuto 

a que se refiere el Art!culo ?B. 11 

ARTICULO 78. La pensión total por vejez que se conceda 

con cargo al Instituto en ningún caso podrá ser inferior a $ 32.47 diarios, 

o eñ. su defecto a la cuota diaria miníma que en su caso establezca lo. 

Junta Directiva del I. s. s. s. T. E., ni podrá exceder del cien por 

ciento del sueldo regulador a que se ref'iere el art!culo siguiente aún 

en el caso de la aplícaci6n concomitante do otraa Leyes. 

ARTICULO 79, SEGUNDO PARRA.FO: 

" Asimismo, para calcular el monto de las cantidades que correspondan 

por jubilación on los t6rminos de los Artículos 72 y 77, rcspectivwnento, 
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se tomará el promedio del sueldo básico dief"rutado en los tres años inmedia

tos anteriores a la fecha dol acuerdo por el que se conceda.· Dicho promedio 

so denominará sueldo regulador. 11 

DICIEMDRK 1960. 

ARTICULO 136. Las cuantías de las jubilaciones y 

pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la mioma proporc16n on que 

aumenten los sueldos do los trabojndoros en activo. 

Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratif'lcaci6n anual 

equivalente a 40 veces la cuota diaria de su pene16n. Esta gratif'lcaci6n 

deberá pagarse en un 50 % a mlis tardar el 15 de Diciembre y el otro 

50 % a más tardar el 15 de Enero, de conformidad con los disposiciones 

que dicte lal Junta Directiva. 

DICIEJIDRK 1983. 

Es promulgada la nueva Ley del I. s. s. s. T. E. y como aspecto sobreoaliente 

ne oci'iala el nacimiento del Artículo 57, mismo que en su torcer plirrnfo 

contiene básicamente lo quo disponía el antiguo Artículo 136 en su primera 

porto. 

Finalmente en noviembre de 1986, detectamos la última rof'ormn sobresaliente 

para determinar el monto de las pensiones al quedar rof'onnsdo entre otros, 

ol Artículo 64 de le siguiente manera: 

ARl'ICULO 64. Para calcular t;l monto de lns cantidades 

quo correspondan por pensión en los t6rmlnos de loa Artículos 60, 63, 
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67, 76 y demás relativos de esta Ley, se tomarán en cuento. el promedio 

del sueldo básico disfrutado en el último aHo inmediato anterior a la 

:fecha de baja del trabajador o de su f'allecimiento. 

Los do.toa más sobrcso.lientes, que aporta el anterior seguimiento del 

desarrollo de la Ley del I. s. S. s. T. E., son: Por una parto, el 

criterio que se vino empleando para determinar el monto de las pensiones, 

y por otra, a partir de 1959, los incrementos a que tendrian derecho 

esas pensiones. 

En lo referente al primer aspecto, ha quedado demostrado que el Legislador 

tomando en cuenta las situaciones econ6micas que ha vivido ol Pala en 

el lapso comprendido de 1925 a la fecha y considerando que do alguna 

manera los ingresos que llene un trabajador jubilado son inreriorcs a 

los de un trabajador activo, determinó que el monto de las pensiones 

iba a quedar sujeto a las proporciones establecidas en la Ley, do la 

manera alguien te: 

De 1925 a 1975 el monto de la pensión seria determinando do acuerdo n 

los promedios do los sueldos que hubiere disfrutado el trabajador durante 

los últimos cinco nños nnteriorco a su fecha de baja. 

De 1975 a 1986 se acorta dicho promedio y se efectúa sobro los tres últimos 

añoa anteriores a su fecha do baja. 

Do 1986 a la f'echa, el sueldo que habrá de tamarao en cuenta para determinar 

el monto de la pensión, aerá el promedio do los sueldos disfrutados en 

el último aifo anterior a la fecha de baja. 

Do lo anterior se desprende que el Legislador ha considerado que dado 

que un trabajador jubilado no tiene que cubrir loo mismos gastos quo 

un trabajador activo, el monto de ou pensión guardará solo una proporción 
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respecto del valor del sueldo quo venía percibiendo como trabajador activo, 

proporción que ha tendido a volverse una igualdad, por la dismunici6n 

de los nifos que se tomnn en cuenta para la determinación de la misma, 

así como a los altos costos de la vida y sin embargo no obstante ol espíritu 

del legislador, en la praxis el I. s. s. s. T. E. le da una interpretación 

a contrario SENSU es decir, rosal ta la proporcionalidad y no la igualdad 

haciendo de la Loy letra muerta ya que habiendo articulo expreso obligan 

a los trabajo.dores jubilados a concurrir ante los tribunales competentes 

a demandar justicia para hacer efectivo un derecho que ellos mismos yn 

han loerado, litigio que en la gran mnyoría de loa casos arruina los escasos 

recurson del pensionista. 

El segundo puntQ que se merece resaltar en el proceso de transf'ormaci6n 

de la Ley del l. S. s. s. T. E., os el rcf'orcnte a la movilización do 

las pensiones. En este sentido, no ea sino husta 1959 1 cuando se plasmó 

en la Ley la rorma y términos en que laa pensiones habrían do aumentar. 

Sin embargo, desde el nacimiento do la Ley del l. S. S, s. T. E.¡ primero 

el Articulo 136 y ahora el Articulo 57 1 siempre han contenido en sus textos 

la palabra PROPORCIONALIDAD, misma que ha sido estimada por las Salas 

Regionales del Tribunal Fiscal de la Fedcrnci6n en su significado y alcances 

convirtiéndola en igualdad, lo cual tiene mucho sentido, yo. que siendo 

ena ln intención del I.cejnlndor, ha determinado simple y sencillamente 

que lus pensiones otorgadas a loo trabajadores que se retiren del servicio 

activo serán iguales a los sueldos que hubieran estado percibiendo hasta 

antes de jubi laroC?. 

En lo concerniente? al aumento de las pensiones, se considera pertinente 

anal iznr el i;;cxto original del Artrculo 136, para compararlo con el contonid 

actual del Articulo 57 tercer párrafo y tratar de desentrañar lo que 

el Leeislador plasmó en ambos. 

En 1959, el Articulo 136 de la Ley del l. S. s. S. T. E., disponía que 

las pensiones deber[nn de ser reviondas cada seis años poro mejorarlas¡ 
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no hay duda que esta diepoaici6n constreiHa los nwnentos de las pensiones 

a periodos previamente determinados: nhorn bien, según el mismo dispositivo 

el monto de los aumentos he.brin de ser fijado de o.cuerdo con los indices 

elaborados por el Banco de Mlixico, en proporci6n que no se e~cediora ol 

coeficiente de incremento que se observase en loa mismos; esto significaba, 

que no se iban a aplicar los porcentajes de incremento que determinara 

el Banco de México a las Pensiones, sino que de esos porcentajes habría 

de aplicarse solo a proporción que correspondiera a coda pcnsi6n. 

Actualmente, el tercer plit"rafo del Artículo 57 de ln° Ley del I. S. s. 

s. T. E., determina que; por una parte, las pensiones aumentarán al mismo 

tiempo en quo aumenten loe sueldos b6sicos do los trabajadores en activo¡ 

os decir, que los periodos en que deban aumentar las pensiones, estarán 

determinados por los periodos en quo aumenten loa salarios dol personal 

activo. Por otra parte, dispone que los aumentos eer6.n en la misma propor-

ci6n en que aumenten los referidos sueldos b6.stcos; esto significo que 

los aumentos de las pensiones debor&n ser iguales a los porcentajes de 

incremento que experimenten los salarios bánicos de los trabajadores activos 

y que dichos aumentas deberán sor proporcionales a los referidos incrementos 

Por todo lo anterior, el Tribunal Fiscal de lo f'cderaci6n, ha venido resol

viendo las controversias que so le plantean respecto del multicitndo arti

culo, de acuerdo con un cri torio muy equi tntivo que ha sido expresado 

en su T~sis Jurisprudencial 292, con lo que so apega a la Ley en beneficio 

do los jubilados y sin embargo el I. s. s. s. T. E. transgrede la Ley 

en perjuicios do dichos jubilo.dos. 

La ya mencionada T6sis 292 del tribunal Fiscal de la Federaci6n, tiene 

el reconocimiento de haber resuelto conformo a Derecho el problema que 

actualmente encierra el Arttculo 57 y en particular ol párrafo tercero 

del mismo, considerándose que osa T6sie Jurisprudencial, da la solución 

m6.s id6nea al conflicto. 
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El desarrollo del Artículo 57; se encuentra motivado por el cambio de 

situación econ6mica que comenzó a vivir el País a finales de la dlicada 

de los setentas y toda la década de los ochentas, como ya con anterioridad 

se ha mencionado; sin embargo, la intención de mantener pensiones que 

sean justas a través de aumento gradual de su monto, ha sido terguiversado 

por el I. S. S. S, T. E. a. efecto de no sujetarse a lo establecido por 

el precepto de mérito, propiciando con ello un perjuicio a la raquítica 

economía de los trabajadores jubilados. 

En efecto, de una lectura general hl Articulo 57 de la Ley del I. S. s. 
S, T. E,, encontraremos que es precisamente el tercer párrafo do dicho 

dispositivo el que va n contener en escasos tres renglones el concepto 

de pensión dinámica tan controvertido en estos momentos, pero por la redac

ción del mismo, aparentemente se deja un gran vacío ya que no espccif'ica 

cuales serlin los aumentos de los trabajadores en activo que habrán de 

repercutir en el incremento de los pensiones. En este sentido es en 

donde el tribunal Fiscal de lo Federación a través de su Jurisprudencia 

citada, ha enfrentado el problema esclareciendo la Ley, resolviendo que 

los aumentos que tendrón que considerarse para el incremento de las pensio

nes, son precisamente los que tengan las plazas que en particular hayan 

ocupado los jubilados antes de retirarse ci1..l servicio activo, lo que consi

derr.1mos apegado n derecho y que se demuestra de la siguiente manera: 

Las Salas Regionales al dictar aun resoluciones, en la mayoría de los 

casos lo hacen de la forma siguiente: 11 
•• ,Se declaro la nulidad de la 

resolución combatida, para el efecto de que la autoridad demandada emita 

otra en la que otorgue los aumentos a la pensión del actor, en la misma 

proporción en que haya aumentado el sueldo de la plaza que ocupo. " 

Esto significa que, aunque los aumentos en efectivo que recibe el trabajador 

servicio, no se le aplicun al jubilado la misma cantidad, si se 

le aplica en igual porcentaje con respecto de su pensi6n 1 aituaci6n que 

eat6. contemplo.da en la Ley, y de la que aprovecha el propio I. S, 
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s. s. T. E. para interpretar a favor de sus inter~ses-,.iB ·_li:iguna legal 

y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclara en la Jurisprudencia 

292 yo aludida. 

Expresandc lo anterior en números, signif'ica que; 

Si el trabajador " X 0 tiene un sueldo do $ 100.00 

'{ el Jubilo.do 11 Y 11 tiene una pensión de $ 80.00 

La pensión de 11 Y 11
1 es el BO % del sueldo de " X ", 

Ahora bien, si " X "• recibe un incremento del 20 % sobro su sueldo 1 

sueldo será de $ 120.00 

Por su p;;.:-'tc, si ~se incremento del 20 % se aplica a la pensión de "Y'' 

ésta vald:-A $ 96.00, 

Si bien es cierto, que en el primer caso el aumento fue de $ 20.00 y en 

el segunde de $ 16.00; aunque lo cantidad no es la misma, el porcentaje 

aplicado si es igual, lo que deja al jubilado en evidente desproporci6n 

respecto al alto costo de la vida en relaci6n al aumento proporcionado 

nl trabajador en activo, violando de tal suerte lo dispuesto en el precepto 

a estudio. 

Se conside:-a que con-forme a lo expresado por la Ley, la proporcionalidad 

en el coso anterior, seria la siguiente: 

La pensi6n 11 Y " es el 80% del sueldo de " X ". 

" X 11 recibe un incremento del 20 % sobre su oueldo, es aplicar el 80 

por ciento del incremento porcentual recibido por 11 X " a lo pension 

de " Y ", ya que el 80 % es el derecho de proporcionolido.d que tiene "Y" 

sobre 11 X " para determinar los aumentos que le corresponden. 
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Esto se traduciría do ln siguiente f'orma: 

El sueldo de 11 X " valdrá $ 120.00 y la penei6n de " Y " será de $ 100.00, 

y no $ 96.00 que resulta de aplicar un incremento igual en porcentaje. 

Del planteamiento anterior, oo desprendo que es precisamente Igualdad 

y no proporci6n el concepto que deberá regir el aumento de las pensiones, 

toda vez que as! una ponsi6n no tiene la mioma naturaleza que un salarlo, 

sí guarda relación con ál; ea decir, para calcular el monto de una ponsi6n, 

el Artículo 64 de la Ley del 1. s. s. S. T. E. vigente, eatableco quo 

habrá do tomarse en cuenta el promedio del sueldo básico disf'rutodo en 

el Oltimo año inmediato anterior a la rocha de baja del trabajador o do 

su rallecimiento, lo que significa, de o.cuerdo con la propia Ley, qUo 

e{ la pensi6n no ha sido considerada como una percepci6n con la miarna 

naturaleza que el salario, existe motivo para darle un trato igualitario 

después de que ha sido determinada, por el Tribunal Fiscal do la Federación 

a través do su Tés is 292. 

Por lo tanto so afirma, que las Salas Regionales al emitir sus resoluciones 

con un sentido de 11 equidad " interpretando la Ley, han esclarecido loa 

alcances de la misma, emitiendo fallos que son legales, pues h11brt'i que 

recordar que la equidad en un sentido jurídico BUrtrda un doblo significado; 

por una parte significa la moderación del rigor de las Leyes atendiendo 

mas que a la letra, a la intención del Legislador; y por la otra, es el 

entendimiento de las múxirnas del buen sentido o do la razón cuando no 

existo Les eser! ta. Solo que en el caso del Artículo 57 do la Ley del 

I. s. s. s. T. E. 1 si existo Ley escrita y si bien es cierto, quo esa 

Ley no es muy clara, la Supromn Corte de Justicia do la Nación a tro.vlis 

de su T6sis Jurisprudencia! hn interprotado en .favor do los trabajadoros 

jubilados dicho precepto, de acuerdo a un sentido do justicia y equidad, 

como se ha hecho ver en ol desarrollo del presente trabajo de Tésis. 
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1.- El Art!culo 57 do la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Socia

les de los Trabajadores del Estado, ospecif'icamonte en el pdrrnfo 

tercero consagra ol derecho que tienen los jubilados pcnsionistns 

a que les sea aumentada la cuant!a de sus pensiones al mismo tiempo 

y en la misma proporci6n que aumenten los sueldos bli.eicos do los 

trabajadores en activo, derecho que en la práctica carece do nplicaci6n 

por parte del Instituto en menci6n, no obstante que los pensionistas 

reunen los requisitos de nivelnci6n requeridos. 

2.- En relaci6n con lo anteriormente sei'lalndo, los pensionlstau lejos 

do obtener una rcsoluci6n a favor en el ejercicio del derecho que 

expresrunente sci'lala la Ley, se encuentran en la mayoría do los 

caeos ante la negativo ya sea fic:ta o expresa por parto del Ineti tuto 

do Seguridad y Servicios Sociales de loa Trabajadores del Estado 

a través de sus órganos de Gobierno, en la necesidad de demandar 

judicialmente nnto el Tribunal Fiscal de la Federación la resolución 

f'nvorablo que les ha sido negada, aún habiendo agotado previamente 

el procedimiento interno quo establece el reglamento de prestaciones 

económicas y vivienda del Instituto antes citado. 

3.- Resulta evidente que los pensionistas que so ven obligados a demandar 

la nivelación do sus pensiones por la via judicial, necesitarlin 

f"orzosamente la nsesor!a do nlgun profcsionieta 1 lo que implica 

que deberán erogar de sus presupuestos, considerables cantidades 

do dinero que arruinara su precaria economia a más de enfrentarse 

a un tardado y tedioso procedimiento legal, lo que en muchos de 

los casos desanima o loe pensionistas a intentar tal instancio, 

actitud que a todas luces benef'icin al 1. s. s. S. T. E. liberándolo 

del pago do dicho concepto. 
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4.- Ea necesario establecer que nnte los procesos que se ventilan ante 

el Tribunal Fiscal de la Fodcraci6n derivados de la problemática 

planteada en este trabajo, aún habiendo jurisprudencia def'inida 

de la Suprema Corte do Justicia de la Nación al respecto, resultan 

deef'avorables a los jubilados poneionletas en razón de las corruptelas 

y negllccncia de loe juzgadores que terminan por sobroancr el juicio. 

5.- En consecuencia de lo expuesto con anterloridad 1 se ha propiciado 

que los pensionistas se agrupen y exijan a las más al tas autoridades 

de ln Nación a través de manifeetoclonee y mttinee, se resuelva 

a su favor la nivolaci6n de sus pensiones en tárminos del citado 

Articulo 57 de la Ley del L S. s. s. T. E. 1 lo que en lo. actuolidad 

represento. un fen6meno social de considorobles dimensiones y que 

os preocupante n loe altos esferas del poder; ya que este problema 

por su seriedad ea del dominio p<iblico. 

6.- En atenci6n a lo ya referido, la solución quo propongo al conflicto 

que aqut nos ocupa, es quo se legisle al respecto en el sentido 

de reformar el Articulo 57 do la multicitnda Ley del I. s. S. s. 

T. E., adicionando en un párrafo posterior al párrafo tercero de 

dicho precepto que poro. el caso de que un trabajador pensionado 

por jubilación reuno loa requisitos do nivolaci6n correspondiente 

y se de la. negativa por parto del Instituto, so aplicarán a este 

fuertes sanciones econ6micas como medida de apremio, las cuales 

podrían consistir en multas por d!aa de salarios mínimo vigente, 

que en dado caso se hartan efectivaa por parto do la Sala Regional 

correspondiente do la Sccrotaría do Hacienda y Crédito PCiblico y 

entregadas al trabajador pensionista !11 momento do hacer efectiva 

la nivelaci6n de ln cuant!n do su pensión. 
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7 .- Asimismo, considero que la propoeici6n de soluci6n mencionada con 

anterioridad os del todo justa, ya que serta un complemento al 

esp!.ritu equitativo mostrado por el legislador quien sin duda legiel6 

pensando en dar a loa jubilados pensionistas una vejez más digna. 
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